
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 

DISENO DE FOLLETO PARA LA PROMOCION 

DEL CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y HUMANISTICA (CICH) 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

  

TESIS 

oi QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN DISENO GRAFICO 

, " PRESENTA 
we tay LAURA ELISA DOMINGUEZ SALGADO 

  

DIRECTOR DE TESIS: LIC. ALFONSO ESCALONA LOPEZ 

GR MEXICO, D.F. 1999 TESIS ¢ 
ORIGIN . ON BALLADE   , al: 

/ 1 yr’      



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



          

A Dios 

A mis padres 

A mis hermanos. 

A mi amor. 

A mis afectos. 

Ya cada una de las personas que la vida ha puesto a mi lado 

en el camino inextinguible de puertas sucesivas, siempre a 

la realidad. 

jGRACIAS! 

    

AGRADECIMIENTOS 

CANCION 

Me adomé el corazon. 

con las rosas del suefic, 

y emprendi mi camino, azul arriba... 

Juan Ramon Jiménez



                    

   

Introduccion 

Capitulo 1 

CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y HUMANISTICA 

1.1 Estructura e infraestructura 

1.2 Diversas fases de desarrollo que han caracterizado Ja evolucién y el crecimiento del 

Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

1.3 Masién y Objetivos Generales del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

1.3.1 Mistén 

1.3.2 Objetivos Generales 

1.3.3 Escenario actual del Centro de Informacion Cientifica y Humanistica 

1.3.4 Identidad del Centro de Informacion Cientifica y Humanistica 

1.4 Estructura organizacional del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

1.4.1 Organigrama 

1.5 Servicios y productos 

1.5.1 Servicios de informacion (servicios generales) 

1.5.2 Productos de informacion (publicaciones y bases de datos) 

    

INDICE 

10 

2 

14 

14 

15 

16 

16 

7 

18 

22 

23 

26



            
     

1.6 Andlisis de los diferentes sectores y usuarios que se proveen de los servicios y productos 

del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

1.6.1 Modalidades de servicio 

1.6.2 Publicaciones seriadas 

1.6.3 Servicios especializados de informacion 

1,7 Importancia de la creacién de un soporte grafico del CICH 

1,8 Secretaria Técnica de Difusion y Eventos 

1.8.1 Actividades que se desarrollan en la Secretaria Técnica de Difusion y Eventos 

Conclusi6n al capitulo 

Citas bibliograficas 

Capitulo 2 

DISENO EDITORIAL 

2.1 Qué es el disefio? 

2.1.1 Disefto y comunicacion grafica 

2.1.2 El disefio grafico como instrumento 

2.1.3 La creatividad en la comunicacion 

2.1.4 El diseito gréfico como género de la cultura 

2.1.5 El proceso de disefio 

2.1.6 El disefio gréfico en la actualidad 

    

INDICE 

28 

30 

32 

33 

35 

36 

37 

40 

43 

44 

46 

47 

48 

30 

52



          

2.2 La Edicion 

2.2.1 Antecedentes 

2.2.2 El editor 

2.3 Disefio Editorial. 

2.3.1 Medios impresos y disefio grafico. 

2.3.2 Tipos de material impreso 

2.3.3 Tipificacion de impresos y publicaciones en papel y cartulina 

2.4 E| disefio grafico en el folleto 

2.4.1 Folleto 

2.4.2 Estructura del folleto 

2.4.3 Tipyficacion 

2.4.4 Diseito de folletos 

Conclusién al capitulo 

Citas bibliograficas 

Capitulo 3 

DESARROLLO DEL SOPORTE GRAFICO 

3.1 Folleto informativo sobre el Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

3.1.1 Andlisis del folleto existente 

INDICE 

353 

53 

55 

56 

37 

58 

61 

63 

63 

66 

67 

69 

1S 

is) 

78



                  

3.2 Determinaci6n del texto 

3.2.1 Explicacién sobre la informacion que se incluye en el folleto 

3.2.2 Contenido del folleto 

3.3 Descripcién de las secciones 

3.3.1 Seleccién de un formato 

3.3.2 Creacion de la reticula 

3.3.3 Eleccion de tipografia 

3.3.4 Justificacion de la propuesta editorial 

3.4 Presentaci6n del folleto terminado 

3.5 Etapa final de produccion 

3.5.1 Papel 

3.5.2 Color 

3.5.3 Encuadernacion 

Conclusion al capitulo | 

Conclusion general 

Fuentes de consulta 

INDICE 

80 

80 

81 

89 

89 

89 

92 

93 

106 

116 

116 

116 

117 

120 

122



              

Introduccién 

El disefio grafico es el instramento mediante e} cual se 

refuerzan los objetivos y misién de una organizacién. En el 

caso del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

(CICH) de la Universidad Nacional Auténoma de México 

(UNAM), éstos se han definido como el impulso a la 

excelencia académica y la cultura en el Ambito de la infor- 

macion, a través de su objetivo general de cubrir y dar apoyo 

a las necesidades de informacion especializada de la 

comunidad universitaria, principalmente el sector académi- 

co, y utilizando las mas modemnas tecnologias al alcance de 

la UNAM. 

En este sentido el CICH ha logrado establecer una infraes- 

tructura tecnolégica y capacidad técnica, que ha permitido 

desarrollar programas de amplio alcance en las areas de 

telemformatica, disefio y operacién de bases de datos, 

capacitacién técnica en procesos automatizados de acceso a 

informacion, en el disefio de mecanismos para agilizar flujos 

de informacién, en el procesamiento técnico y financiero de 

jaadquisiciény manejo de publicaciones y otros servicios de 

informaci6n, con caracteristicas diversas que distinguen al 

CICH como una organizacion que también apoya a otros 

centros de informacion, bibliotecas, empresas, unidades de 

informatica, cientificos y usuarios finales, nacionales y 
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extranjeros, en un campo que en paises desarfollados se 

ofrece prioritariamente en empresas privadas. 

A pesar del papel tan importante que juega el Centro en este 

sector, se observa en su interior una distribucién desigual de 

los recursos tecnolégicos orientados a sus programas de 

desarrollo, lo cual ha dificultado el progreso de determina- 

das areas, Hay algunas que disponen de una mayor infraes- 

tructura y, en oposicion, existen otras que requieren de una 

permanente y progresiva aplicacién de recursos tecnolégi- 

cos y técnicos de actualidad. Una de las areas que ha tenido 

que enfrentarse a tal problema es la de difusién (Secretaria 

Técnica de Difusion y Eventos), que debido a la carencia de 

recursos genera retraso en el desarrollo de sus propios 

proyectos, presentando asimismo la dificultad de cumplir 

con su principal objetivo: "Dar a conocer de manera dinami- 

ca, consistente y planificada, las actividades académicas y 

profesionales del CICH, asi como sus servicios y productos, 

para generar demandas de informacidn, atraer nuevos usua- 

rios, retroalimentar al Centro y contribuir asi al mejora- 

miento continuo de sus actividades y funciones".



            

La Secretaria Técnica de Difusion y Eventos pertenece al 

area de trabajo querequiere de una gran capacidad gerencial 

ydemercadotecma, ya que produce recursos de informacion 

que deben introducirse en el mercado de una manera activa. 

La progresiva presencia del CICH en el plano nacional e 

internacional lo ha Ilevado a establecer multiples compro- 

misos, que sin duda han beneficiado la conformacién de una 

imagen altamente calificada de esta institucién, con los 

Tiesgos que esto implica Motivo por el cual el area de 

difusién pretende dar actualidad a uno de sus medios de 

divulgaci6n, en este caso en particular un folleto, el cual 

recreara la panoramica que actualmente brinda el Centro 

en materia de servicios y productos de informacién y sus 

componentes, todo ello en funcién del disefio grafico y 

sus elementos. 

En la presente investigacién se establece, en el primer 

capitulo, un marco referencial del CICH, con el objetivo de 

ubicar el contexto del proyecto editorial Asimismo se dan 

a conocer cada una de las Areas que conforman el centro, asi 

como los productos y servicios y la necesidad de difundirlos. 

En el segundo capitulo se presentan los principales 

lineamientos del disefio editorial aplicado a medios impre- 

sos y particularmente a la creacion de folletos, con el fin de 
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tener los conocimientos previos para su aplicacién directa 

al proyecto de tesis, 

En el tercer capitulo se plantear4 la conformacién del 

folleto, justificando cada una de las secciones que lo 

conforman, los materiales utilizados, cada uno de los ele- 

mentos que a través del disefio editorial marcan el estilo de 

ja publicacién. 

Si esta informacién se presenta bajo los lineamientos de los 

conocimientos editoriales, se puede crear un medio de 

informacién que proyecte un mensaje comunicacionalmente 

itil del CICH hacia sus usuarios. 2
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1.1 Estructura e infraestructura 

   Des J O,ta UNESCO aconsejé la creacién de centros de 

documentacion cientifica y técnica a los Estados Miembros 

que no los tenian ya, para contribuir asi eficazmente a los 

progresos cientifico, social, econémico e industrial de los 

paises respectivos. Ademds, a través del que entonces se 

denominaba Programa de Asistencia Técnica, la UNESCO 

prestaba una ayuda efectiva en forma de expertos, becas, 

publicaciones y equipo para Ja creacién, organizacion, fun- 

cionamiento y ampliacién de dichos centros. A peticién de 

los paises interesados en beneficiar de la ayuda de la 

Organizacion - El Centro de Documentacién Cientifica y 

Técnica de México, fue creado el 9 de noviembre de 1950 

por acuerdo entre el Gobierno y la UNESCO, Aunque fué el 

segundo de este tipo que inicié sus actividades en el mundo, 

fué el primero en recibir todo el apoyo de la UNESCO. La 

amplia ayuda prestada en todo momento por el Gobierno y 

Ja dedicacién y capacidad del equipo mexicano que debia 

encafgarse permanentemente del Centro, fueron determi- 

nantes en tan excelente resultado. "El 26 de febrero de 1954 

tras la solemne ceremonia de entrega del Centroal Gobierno 

mexicano, quedé técnica y financieramente bajo ta respon- 

sabilidad exclusivamente nacional y dingido por el Dr. 

Armando M. Sandoval Caldera, El centro desarrollé amplia- 

mente sus servicios y actividades" (1) 
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Pocos meses después el Centro hasta entonces auténomo, 

fué adscrito "administrativamente" al Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), suponiéndose que mantendria sus servicios 

al pttblico. "Pero ya en 1962, éstos cesaron y aquél se 

transformd pura y simplemente en el Departamento de 

Bibliotecas y Servicios Bibliograficos de Centro de Investi- 

gacién y Estudios Avanzados del IPN. Al desaparecer el 

Centro de Documentaci6n Cientifica y Técnica organizado 

por la UNESCO, el 75 por ciento de los usuarios de este 

Centro procedia de la UNAM. Sin embargo, todo no se 

perdié pues aquel impulso de los afios cincuenta contribuyd 

al nacimiento del Centro de Informacién Cientifica y 

Humanistica (CICH)".(2) 

La necesidad de ampliar y coordinar Jos recursos de la 

UNAM en materia de documentacién e informacién cienti- 

fica y humanistica, la oportunidad de organizar un nicleo 

que impulse la investigacién cientifica universitaria, 

coadyuvando a convertirla en un importante factor de desa~ 

srollo del pais, asi como del papel esencial que la informa- 

cin especializada juega en las sociedades con gran desarro- 

jlo industrial, producto de la investigacién cientifico - 

tecnolégico, "por acuerdo del Rector se crea a partir de junio 

We
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25de 1971 el Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

de ja Universidad Nacional Auténoma de México, con el 

propésito primordial de optimizar el aprovechamiento de 

sus abundantes pero dispersos recursos bibliograficos".(3) 

Desde su creacién el Centro de Informacién Cientifica y 

Humanistica (CICH) ha tenido como objetivo central cubrir 

y dar apoyo a las necesidades de informacion especializada 

de ia comunidad universitaria, principalmente al sector 

académico y utilizando las més modermas tecnologias de 

informacion al alcance de la UNAM. Para ello ha impulsado 

diversos servicios, entre los cuales destacan el acceso a 

bases de datos del propio CICH y a bases de datos 

nacionales e internacionales para hacer investigaciones 

bibliograficas retrospectivas, actualizacion de informacion, 

diseminacion selectiva de informacién y con técnicas 

bibliométricas e informétricas hacer andlisis de productivi- 

dad cientifica tanto de investigadores como de instituciones. 

Utiliza las més recientes tecnologias de informacién tales 

como bases de datos bibliograficos, indices, catélogos, 

boletines y servicios especializados de informacién. Estos 

servicios han apoyado tanto a la comunidad cientifica nacio- 

nal como a la intemacional. 2 

es
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1.2 Diversas fases de desarrollo que han caracterizado la evolucién y el crecimiento del Centro de Infor- 

macidén Cientifica y Humanistica 

La primera fase se emprende desde la creacién del CICH. En 

1971 hasta 1974. Los hechos que la caracterizan, son los 

relacionados con su organizacién interna, la definicién de su 

objetivo central y la integracién del personal técnico - 

profesional. Durante estos aiios se crea la biblioteca, el 

servicio de documentacion, los servicios de busqueda biblio- 

grafica retrospectiva, tramitacién de suseripciones para al- 

gunas bibliotecas del subsistema de investigacién cientifica. 

El personal que labora en este periodo tiene nombramientos 

fundamentalmente administrativos y de confianza, con nive- 

les de formacién de bachillerato y licenciatura y todas las 

actividades se realizan con procesos manuales. 

En la segunda fase, 1974 - 1978, al igual que en Ja anterior, 

lasactividades centrales del CICH se enfocan exclusivamen- 

te hacia el interior de la Universidad y al fortalecimiento de 

los servicios de bisquedas bibliogrdficas y obtencién de 

documentos. Se canalizan serios esfuerzos para gestionar 

recursos de financiamientoe externo con el propésito de 

fortalecer la infraestructura de documentacién y emprender 

una politica de suscripciones nacionales y extranjeras. Se 

organizan los primeros seminarios sobre informacién, pero 

atin no se desarrolla un programa sistematico de capacita- 

  

cién. El personal integrado a las actividades de consulta 

mantiene bajos niveles de formacién profesional y el CICH 

se enfrenta a un desconocimiento por parte de la comunidad, 

del papel que juega un centro de informacidn; se analizan los 

procesos de evidente burocratizacién en las actividades de 

tramitacién, especialmente relacionadas en Sos tramites de 

suseripciones con la Administracion Central, Enesta fase se 

desarrolla el primer sistemas "automatizado" en el pais 

disefiado especialmente para tramitacién de publicaciones 

periédicas en un sistema fuera de linea y culmina esta fase 

con Ja primera edicién manual de BIBLAT, CLASE, ALER- 

TA y PERIODICA 1a cual otorga al Centro el papel de 

pionero en la integracién y operacién de bases de datos 

latinoamericanas, y la integracién en linea del programa de 

diseminacién selectiva de informacién. 

La tercera fase, 1978 - 1984, se caracteriza por la continui- 

dad de las lineas de trabajo vinculadas al servicio bibliogra- 

fico y documental al interior de Ja Universidad. En este 

periodo el CICH logra varios desazrollos de uso y aplicacién 

de sistemas automatizados considerados avanzados para 

su momento. 

A



  

  
  

    

Inicia el acceso intemacional a la base de datos del New 

York Times (NYT). Recibe cintas magnéticas de bases de 

datos internacionales que monta en su propio computador. 

Posteriormente inicia los primeros servicios en linea de 

diseminacién selectiva de informacién. Consolida para esa 

etapa de desarrollo la organizacion intema de sus bisquedas 

bibliograficas retrospectivas y se tomna lider en ese campo. 

Sin embargo no contintia su evolucién en el uso de nuevas 

tecnologias de mformacién y resiente la falta de recursos 

financieros y personal técnico. Alcanza ciertos niveles de 

eficiencia, pero los cambios extemos y su escasez de 

recursos, especialmente plazas de alto nivel, le impide 

reaccionar con la debida oportunidad y le resta efectividad. 

Se genera un desplazamiento de personal, lo cual afecta Ja 

composicién técnica del Centro. 

La cuarta fase, 1984 - 1988, marca el inicio de una apertura 

del CICH, no solo en relacién con su universo de accién, el 

cual nuevamente trasciende Jas fronteras universitarias, tal 

y como se logré en Ja 2° fase, e inicia un cambio importante 

en cuanto a la diversificacion de sus servicios. Un hecho que 

marca un cambio importante en este periodo es Ja adquisi- 

cién de una HP - 3000 (maquina servidor que seutiliza como 

Server Data Base), y la sucesiva integracion de equipos de 

cémputo y de otras tecnologias como correo electrénico, 

telefax, CD - ROM, ete., lo cual hace posible la integracién 

de bases de datos en sistemas computarizados, la prestacién 
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més efectiva de los servicios de acceso y recuperacion de la 

informacién, y el inicio de un proceso sistematico de actua- 

lizacion y adiestramiento en el disefio y manejo de las bases 

de datos a personal del CICH, de la Universidad asi como a 

instituciones nacionales y extranjeras. 

Debido ala gran demanda de los programas de las diferentes 

dependencias de la Universidad y de la propia necesidad 

dindmica del CICH de actualizarse y de innovar en las 

aplicaciones de nuevas tecnologias, fue necesario crear el 

Laboratorio de Tecnologia de Informacién, el cual constitu- 

ye un apoyo significativo en el impulso del proceso de 

automatizacién de los servicios y en la obtencién de produc- 

tos, tales como las bases de datos y las publicaciones. Ee
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1.3 Misién y Objetivas Generales del Centre de Informacién Cientifica y Humanistica 

1.3.1 Mision 

E1CICH tiene su origen en ja mision de brindar servicios de 

apoyo de la comunidad universitaria para responder a sus 

necesidades de informacion especializada, Las condiciones 

entas que se desarrollan las actividades cientificas en el pais 

y en América Latina han hecho que el CICH haya tenido qne 

trascender las fronteras universitarias, y se haya transforma- 

do en un agente orientador en materia de recuperacién y 

diseminacién de informacion, y prestador de servicios de 

distintas instituciones nacionales y extranjeras. 

"hmpulsar la excelencia académica y la cultura dela informa- 

cién, con Ja finalidad de contribuir al cumplimiento de la 

misién sustantiva de la Universidad, a través del avance del 

conocimiento en la Ciencia de la Informacién; de la genera- 

cién y fomento de productos de informacién especializados 

y, de Ia formacién y actualizacién de los recursos humanos 

necesarios y adecuados" (4) La experiencia historica del 

CICH ha demostrado la importancia de esta actividad en la 

UNAM Sin embargo, esta no ha estado exenta de dificulta- 

des. Uno de ios grandes desafios que este Centro ha debido 

ce 

enfrentar dentro y afuera de la UNAM ha sido despertar la 

conciencia de la necesidad de la informacién 

Esta misién exige del CICH una vision muy clara del 

presente y particularmente prospectiva. 

A todo lo anterior se debe agregar que, debido al enorme 

estaflido en la produccién y procesamiento de 1a informa- 

cién cientifica, la UNAM se ve en Ja necesidad de fortalecer 

la infraestructura de sus servicios de informaciény de apoyo 

ala comunidad académica. Esto ha significado desarrollo de 

programas orientados especialmente a los denominados 

“usuarios intermedios", que son lo que organizan los servi- 

cios de informacién, bibliotecas, archivos, informatica, para 

el investigador, docente y estudiante. Asimismo, debe esta- 

blecer servicios institucionales, es decir, servicios integra- 

dos para un grupo de usuarios o para toda una dependencia.



  

    

1.3.2 Objetivos Generales 

1, Realizar investigacién en Crencia de ja Informacién, para 

contribuir a la generacién de nuevo conocimiento, a la 

formacion de recursos humanos y a Ja oferta de servicios y 

productos de informaci6n de alta calidad. 

2. Fortalecer el potencial del efecto multiplicador del 

CICH en el acceso y en la diseminacién de servicios y 

productos de informacién, con una cobertura mundial 

y multidisciplinaria, tanto a nivel nacional como internacio- 

nal, para estar a la par de lo mejor del mundo en organiza- 

c16n y procesamiento de informacion. 

3, Contar con una masa critica de recursos humanos especta- 

lizados en Ciencia de la Informacién, en el disefio y genera- 

cién de flujos de informacién, asi como el desarrollo y 

aplicacién de nuevas tecnologias para la informacién. 

4, Participar y contribuir en la coordinacién y funcionamien- 

to dptimos del sistema de informacion de 1a UNAM. 

5. Desconcentrar los servicios de informacién para 

facilitar y agilizar el acceso a la informacion por parte de la 

comunidad universitaria. 
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6. Diseiiar y generar productos encaminados a satisfacer 

demandas, reales y potenciales, determinadas por el 

mercado de la informacion. 

7. Dar asesoria técnica a dependencias universitarias en la 

aplicacién de tecnologias pata el acceso y diseminacién de 

servicios de informacién, el desarrollo de sistemas de 

informacién, la formacion de recursos humanos y la elabo- 

racion de productos de informacién. 

8. Ampliar y fortalecer los vinculos con universidades 

e instituciones nacionales y extranjeras, para desarrollar 

los programas de investigacién y docencia en Ciencia 

de la Informacién. 

9. Generar ingresos a través de sus servicios y productos de 

informacion, asi como por medio de fuentes alternas de 

financiamiento, respetando las politicas de la UNAM en 

esta materia, buscando un equilibrio entre las diversas 

fuentes generadoras de financiamiento y fomentando el 

valor de la informacién.



  

   

        

   

      

   

    

   

      
   

1.3.3 Escenario actual del Centro de 

Informacion Cientifica y Humanistica 

La UNAM juega un papel fundamental en 1a investigacion, 

ta docencia y Ja difusion de la cultura dentro del proceso de 

crecimiento econdmico y el ambito sociocultural del pais. 

El escenario en el que se ubican las acciones del CICH esta 

caracterizado por un proceso dindmico en la demanda de 

productos y servicios de informacion y en el desarrollo dela 

ciencia y la cultura de la informacion nacional y universal. 

"El modelo de globalizacion transforma, hoy mas que antes, 

a Ja informacién en un insumo basico para el conocimiento 

y la accion de los individuos. 

Se observa un rapido avance en Ja tecnologia aplicada al 

procesamiento y flujos de informacion, manifiesto en los 

sistemas, la computacion, las telecomunicaciones, la infor- 

miatica, la Optica, la electrénica, etcétera'(5) 

CENTRO DE INFORMACION CLENTIFICA Y HUMANISTICA 

1.3.4 Identidad del Centro de Informacion 

Cientifica y Hamanistica 

El CICH es wna institucién que facilita el acceso y 

diseminacién de informacién especializada, mundial 

e interdisciplinaria. 

Es una institucién que integra tanto el desarrollo de servi- 

cios y productos altamente especializados, como la 

investigacién y docencia en el ambito de la Ciencia de 

Ja Informacién. 

En elia laboran profesionales de diversas disciplinas que 

a través de un trabajo inter y multidisciplinario, apoyan a 

la comunidad universitaria en las areas de servicios y 

productos, tecnologias aplicadas, investigacién y estudios 

sobre informacion y la informacién de recursos humanos 

en estas areas. , 

"Bl CICH apoya y difunde la informacién cientifica, 

humanistica y técnica, como un elemento esencial en latoma 

de decisiones en todos los campos del conocimiento".(¢
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1.4 Estructura Organizacional del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

DIRECCION 

SECRETARIA ACADEMICA 

Secretaria Técnica de Informatica y Telecomunicaciones 

Departamento de Desarrollo de Sistemas 

Secretaria Técnica de Educacién Continua 

Departamento de Bibliografia Latincamericana 

Unidad de Produccién de Discos Compactos 

Departamento de Servicios de Informacién 

Departamento de Biblioteca 

Departamento de Suscripciones 

SECRETARIA TECNICA DE NORMALIZACION 

SECRETARIA TECNICA DE DIFUSION Y EVENTOS 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Departamento de Personal 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

Departamento de Aprovisionamiento e Inventarios (7)   
   



   

    

        

    
   

    

   

  

    

    

  

   

          
   

    

1.4.1 Organigrama 
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Direccién 

Objetivo: Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento 

de los objetivos y metas para los que fue creado el Centro, 

a través del trabajo de los diferentes componentes de la 

organizacion y la éptima utilizacién de recursos. 

Secretaria Académica 

Objetivo: Apoyar a la Direccién en la planeacién, organiza- 

cion y coordinacion de las actividades académicas y acadé- 

mico - administrativas del Centro, asi como promover la 

colaboracién académica entre el Centro, dependencias uni- 

versitarias y otras instituciones piblicas y privadas. 

Secretaria Técnica de Informdticay Telecomunicaciones 

Objetivo: Apoyar a las diferentes areas del Centro en 

fa planeacién, organizacién, supervision y contro) del and- 

lisis, disefio, desarrollo, implantacién y soporte de sistemas 

automatizados que sean necesarios en la realizacion 

de las diferentes actividades y servicios del Ceniro, asi 

como lograr la adecuada infraestructura en telecomunica- 

ciones ¢ informatica 

Departamento de Desarrello de Sistemas 

Objetiva: Proporcionar el soporte de computo, telecomuni- 

caciones y produccién sistematizada de los diferentes de- 

partamentos de} Centro por medio de: capacitacién al per- 

sonal, desarrollo de sistemas y bases de datos, administra- 
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cién del equipo de computo, instalacién y mantenimiento de 

las redes, comunicaciones para la conexién intema y remo- 

ta, y el procesamiento automatizado de los diferentes pro- 

ductos que brinda el CICH. 

Secretaria Técnica de Educacién Continua 

Objetivo: Obtenet y consclidar el nivel de excelencia en la 

formaci6n y actualizacién de recursos humanos en Ciencia 

dela Informacion, através dela capacitaciény actualizacién. 

de profesionales de cualquier disciplina dedicados al mane- 

jo de sistemas, flujos de informacién y aplicacion de nuevas 

tecnologias, para ampliar y mejorar el acceso a la informa- 

cion, la toma de decisiones y 1a resolucién de problemas. 

Departamento de Bibliografia Latinoamericana 

Objetive: Producit bases de datos bibliograficas 

multidisciplinarias especializadas en América Latina, para 

apoyar a la investigacién y la docencia, a través de compilar, 

organizar, analizar, sistematizar y difundir informacion 

contenida en publicaciones seriadas latinoamericanas y de 

fuera de la region. 

Unidad de Produccién de Discos Compactos 

Objetivo: Coordinar la planeacién y organizacién de pro- 

ductos de informacién en formato CD-ROM, utilizando 

WE



                                                
     

principalmente el software CD-UNAM, en apoyo tanto de 

dependencias de la UNAM como para otras instituciones. 

Departamento de Servicios de Informacion 

Objetivo: Propotcionar Servicios de Informacién Cientifica 

y Humanistica, a través de Sistemas Automatizados a las 

dependencias universitarias y a usuarios en general. 

Departamento de Biblioteca 

Objetive: Apoyar las actividades sustantivas de la comuni- 

dad académica de la UNAM, mediante Ja organizacion, 

conservacién y difusién del acervo documental, asi como 

el ofrecimiento de servicios de informacion, empleando 

las técnicas propias de la profesién y la utilizacion 

de nuevas tecnologias. 

Departamento de Suscripciones 

Objetivo: Coordinar integralmente la adquisicién de las 

publicaciones seriadas que por suscripcién se adquiere para 

las 165 bibliotecas departamentales de la UNAM en sus 

aspectos técnicos y financieros. 

Secretarta Técnica de Normalizacién 

Objetivo: Lograr la normalizacién de la informacién gene- 

rada por el CICH en cuanto a su contenido, registro, control 

y transferencia, basada en normas y estandares internacio- 
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nales que garanticen el intercambio de la informacién con 

otros sistemas nacionales ¢ internacionales. 

Secretaria Técnica de Difusién y Eventos 

Objetiva: Promover y difundir las actividades, los servi- 

cios y productos del Centro en los ambitos universitario 

y extrauniversitario, nacional e internacional, asi como 

apoyar y colaborar en la realizacién de eventos 

académicos y profesionales en los que el Centro sea partici- 

pante o realizador. 

Secretaria Administrativa 

Objetivo: Coadyavar con la Direccién en la planeacién, 

organizacion, coordinacién y supervisién, de los recursos 

humanos, financieros y materiales con que cuenta el Centro, 

a fin de proporcionar oportunamente los servicios adminis- 

trativos que se requieran para el desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Dependencia. 

Departamento de Personat 

Objetivo: Apoyar a la Secretaria Administrativa en la admi- 

nistracién de personal y en Ja aplicacién de la normatividad, 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

Objetivo: Coadyuvar con la Secretaria Administrativa en el 

me
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adecuado manejo y control de los recursos financieros y la 

emusién de informacién financiera oportuna y confiable. 

Departamento de Aprovisionamiento e Inventarios 

Objetivo: Apoyar a la Secretaria Administrativa en la 

adquisicién, entrega oportuna y adecuadade las requisiciones 

de material, mobiliario y equipo a las diferentes areas que 

conforman la Dependencia. 2 

 



    

1.5 Servicios y Praductes 

En los servicios y productos se incorporan programas y 

proyectos que tienen relacién con el acceso, por parte del 

usuario, a la informacién y con el fortalecimiento tecnolé- 

gico de los procesos de interconexién de os sistemas de 

informacion e informatica. 

Dentro del proceso de consulta, destacan los proyectos de 

investigaciones bibliogtaficas retrospectivas, la recupera- 

cién documental y diseminacion selectiva de la informa- 

cién. En este campo e) CICH se propone alcanzar mayores 

niveles de efectividad y eficiencia, y consecuentemente la 

progresiva automatizacién de estas actividades. La capaci- 

tacion técnica y la actualizacién del personal incorporado a 

estas actividades constituye un apoyo fundamental en eb 

desempefio de sus tareas. Dentro de las acciones que el 

CICH desarrolla con la comunidad universitaria es muy 

importante llevar a cabo proyectos que favorezcan el proce- 

so de descentralizacién y automatizacién de los centros de 

informacion e informatica asf como de la publicacién de 

catélogos, indices, instructivos, etc. que apoyen la opera- 

cién de estos servicios. 

La obtencién de productos provenientes de los servicios de 

informacién, de la investigaci6n y el desarrollo tecnologico 
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constituye una meta central de los programas y proyectos en 

esta drea. En ellos se consideran tanto los productos obteni- 

dos de los proyectos internos del CICH como aquellos que 

se realizan a solicitud de instituciones o dependencias 

universitarias, y externas.



    

15.1 Servicios de informacién (servicios generales) 

Servicios de Informacion. E\ departamento de servicios de 

informacion esta dividido en dos areas basicas. bisquedas 

de informacién bibliogréfica automatizada en linea, y 

obtencién de documentos tales como articulos, patentes, 

material microfilmado, etcétera. 

Investigaciones bibliogrdficas retrospectivas. Con este 

servicio el usuario recibe un listado o un diskette de 

referencias bibliogréficas sobre su tema de interés. Este 

servicio se proporciona a través de 5 sistemas de informa- 

c16n en linea, 4 mtemacionales y el del CICH, de informa- 

cién latinoamericana que permiten el acceso a mas de 900 

bases de datos especializadas o multidisciplinarias, 

Servicios Documentales, Este servicio se encarga de obte- 

ner para los usuarios la reproduccién del documento origi- 

nal primario, tales como articulos de revistas, patentes, 

Teportes, ponencias, tesis de grado, libros, etc. 

Servicios de Biblioteca, E\ departamento de Biblioteca del 

CICH representa una fuente fundamental de informacion 

y sefvicios, los cuales se brindan a usuarios internos y 

externos, tanto de manera basica como especializada de 

acuerdo a sus necesidades. 
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Seccidn de recuperacién antomatizada de informacion. 

Esta seccion es la responsable de realizar las bisquedas de 

informacién bibliografica de manera automatizada, tanto en 

CD-ROM nacionales ¢ internacionales como en linea en las 

bases de datos del CICH. Asimismno, es el area en donde se 

realizan andlisis de citas de los investigadores de la UNAM 

y de otras dependencias. 

Seccién de Consulta. La seccion de consulta es la respon- 

sable de brindar los servicios especializados de informacion 

a fos usuarios que lo requieran asi como orientarlos en el 

manejo de indices impresos y la forma de detectar materia- 

les en otras bibliotecas de la UNAM y/o del pais. 

Seccién de Hemerateca Latinoamericana. Dentro de esta 

seccion se realiza el proceso técnice de las publicaciones 

seriadas que sitven para el desarrollo de las bases de 

datos del CICH. 

Secretaria Técnica de Informdtica y Telecomunicacio- 

nes. Esta Secretaria merceda su infraestructura y capacidad 

técnica y profesional, oftece también sus servicios y produc- 

tos tanto al propio Centro y a la comunidad universitaria 

Me



                                

   

              
   

como a los profesionales y usuarios extra-universitarios que 

requieran de este tipo de recursos. 

Migracién de la informacién del Sistema Integral de 

Suscripciones SISU. Se concluyé la migracién de la infor- 

macién dei Sistema SISU del equipo HP serie 3000, al 

sistema Periddicas, lo que permitiré realizar las tareas de 

registro y reclamacion de material hemerobibliografico de 

manera mas eficiente y confiable. 

Servicio de Suscripciones, El objetivo de este departamen- 

to es coordinar y controlar los aspectos técnico, financiero y 

administrativo de la adquisicién, distribucion y recepcion 

de fas publicaciones periddicas de las bibliotecas de la 

UNAM, a través de la automatizacién del sistema y la 

elaboracion de subproductos, Para el cumplimiento de este 

objetivo se opera basicamente en las siguientes areas: 

Sistema Integral de Suscripciones, 

Programa de Desconcentracion de Suscripciones. 

Catalogo de Suscripciones de la UNAM. 

Servicios Generales en Linea. Investigaciones Bibliografi- 

cas Retrospectivas en linea (IBR's). Mediante este 

servicio ef usuario recibe informacién bibliografica sobre 

un tema de interés. 
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Diseminacién Selectiva de Informacién. Es la actualiza- 

cién bibliografica periédica sobre un tema seleccionado 

por el usuario. 

Actnatizacion en linea del Anilisis de Citas ala obrade un 

autor. E] departamento realiza las actualizaciones en linea 

de los andlisis de citas a la obra de un autor determinado. 

Obtencién de Docuinentos. Se encarga de obtener la repro- 

duceién de wn documento original primario. 

Axticulos de revistas 

Ponencias 

Patentes 

Tesis de maestria y doctorado 

Libros 

Normas 

Reportes 

Sistemas Distribuidos de Informacién en linea, Con el 

propésito de descentralizar el acceso a los diferentes 

servicios de informacién via electronica en las dependen- 

cias de la UNAM. El CICH evalua, negocia y contrata 

estos sistemas facilitando al usuario final el acceso directo 

aja informacion.



  
    

Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Este servicio dela 

compafiia Cambridge Scientific Abstracts offece un acceso 

rapido a 68 de las bases de datos mas importantes en ciencia 

y tecnologia, desde la investigacién biomédica hasta el 

manejo del medio ambiente y ciencia de materiales. Provee 

los datos mds recientes disponibles electrénicamente antes 

de que la versién impresa salga, asi como, un archivo 

retrospectivo (5 a 10 afios) para cada base de datos. 

Dialog. Es un sistema de la compafiia Knight-Ridder Infor- 

maci6n. Cuenta con mas de 450 bases de datos, que tienen 

mas de 330 millones de articulos, restimenes y citas. La 

mayoria de la informacién es bibliografica, pero cuenta con 

142 bases de datos en texto completo. 

Electronic Reference Library (ERL). Consulta en linea 

a los discos compactos de la compafiia SilverPlatter. 

Mediante esta tecnologia las colecciones de bases de 

datos de esta compafifa pueden ser accedidas y administra- 

das en ambiente Red. 

Firstsearch. Bs unsistema dela compafiia Online Computer 

Library Center OCLC que contiene informacién bibliogr4- 

fica en linea de aproximadamente 60 bases de datos algunas 

de las cuales manejan texto completo, 
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Orbit-Questl. Son dos sistemas de informacion que se han 

integrado como parte del grupo France Telecom. 

Ariel. Tratando de reforzar las actividades de obtencién de 

documentos en las bibliotecas de la UNAM, el CICH 

distribuye el software Ariel. Este software permite e] envio 

yrecepcién de documentos a través de Internet, y serequiere 

como equipo una PC, impresora laser y escdner. 2
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5,2 Productos de informacion (publicaciones y bases de datos) 

Blibliografla Latinoamericana (secciones | y 1). {ndice 

multidisciplinario semestral de ciencias y humanidades, 

contiene trabajos publicados en revistas no latinoamerica- 

nas: Bibliografia Latinoamericana I recopila la produccion 

de autores latinoarnericanos y caribefios en revistas extran- 

jeras, y Bibhografia Latinoamericana II. Incluye lasreferen- 

cias sobre América Latina y el Caribe de autores adscritos 

a instituciones no latinoamericanas. 

Clase. Citas Jatrncamericanas en ciencias sociales y huma- 

nidades. {indice trimestral que analiza cerca de 1100 revistas 

Jatinoamericanas en estas areas. 

Periédica. {ndice de revistas latinoamericanas en ciencias 

naturales, exactas y tecnologia. Publicacién trimestral que 

sistematiza a la informacién contenida en mas de 1200 

revistas especializadas. 

CD-ROM BIBLAT. Bibliografia sobre América Latina ¢ 

Informacién Las tres bases de datos principales: BLAT 

(Bibliografia Latinoamericana I y M1), Clase y Periddica, 

disponibles en disco compacto a partir de 1989, incluye 

cerca de 325,000 registros bibliograficos de informacion 

mnultidisciplinaria de trabajos de y sobre América Latina y 

96, 

Ja regién del Caribe. A partir de 1993, se incluye la base 

de datos CIIN, la cual comprende publicaciones perid- 

dicas no latinoamericanas sobre temas afines al campo 

de la informacién. 

EL CICH come anfitrién de Bases de Datos. Las bases de 

datos del CICH: BLAT, Clase y Periddica, estén dispo- 

nibles en linea y pueden ser consultadas a través 

de SECOBI-CONACYT (México) o directamente al 

CICH via INTERNET. 

Catdéloge de Cédiges Geogrdfices. A manera de-tesauro, 

normaliza ja nomenclatura de 300 nombres geograficos 

referidos a paises, dependencias, regiones, continentes y 

areas oceanicas y establece sus relaciones geograficas. 

Catdlogo de Institaciones. Contiene aproximadamente 3500 

instituciones con sus dependencias espevializadas. Obra 

indispensable para conocer dénde y quiénes realizan inves- 

tigacién en América Latina, asi como qué Centros de otros 

paises estudian la regién latinoamericana y del Caribe.
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Manual de Codificacién, Bases de Datos Bibhiografia 

Latinoamericana (Clase y Periddica). Valioso instrumento 

auxiliar para la organizacién de un sistema de 

almacenamiento y recuperacién de informacién, util en 

la ensefianza de la bibliotecologia y en el manejo y 

procesamiento de informacién. 

Listas de Grupos Etnicos de América Latina y el Caribe. 

Contiene 2658 entradas con nombres de grupos étnicos, 

especificando en que pais 0 paises se encuentran y a qué 

grupo o familia linguistica pertenecen, Constituye un pri- 

mer esfuerzo de recopilacién y de normalizacién de nom- 

bres de grupos étnicos latinoamericanos. 2@ 

   



    

CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y HUMANISTICA 

1.6 Analisis de los diferentes sectores y usuarios que se proveen de los servicios y productos del Centro de 

Informacién Cientifica y Humanistica 

"RI CICH promueve y fomenta 1a generacion de una Cultura 

de Informaci6n a través de sus actividades de extensién y 

la organizacién de eventos académicos con el objeto de 

ofrecer los recursos hummanos vinculados con el proceso 

informativo contemporaneo"./8) 

Dado queel Centro de Informacion Cientifica y Humanistica 

tiene como objetivo primordial apoyar la investigacién, la 

docencia y la extensién universitaria cubriendo las necesi- 

dades de informacion especializada de Ja comunidad, prin- 

cipalmente del sector académico, elabora y provee servicios 

y productos de informacién especializada como son la 

localizacién de documentos primarios, investigaciones bi- 

Dliograficas retrospectivas, actualizacién y diseminacién 

selectiva de informacion. , 

En su caracter de proveedor de servicios especializados 

de informacién elabora sistemas para la optimizacién de 

jos recursos bibliograficos y productos de informacion 

como son los indices, catdlogos, boletines y bases de 

datos bibliogréficas. 

Ofrece asesorias a instituciones en el disefio y desarrollo de 

centros y sistemas de informacién, bases de datos 

bibliogrdficos; asi como en la aplicacién de nuevas tecnolo- 

gias en el manejo de la informacién. Ademds en un tiempo 

promovié el estudio dela Ciencia de la Informaciéna través 

de un programa de investigacién, la actualizacién y capaci- 

tacién de recursos humanos en este campo por medio de 

actividades docentes como son cursos, talleres y eventos 

académicos. Sus servicios y productos estén también a 

disposicién de profesionales y usuarios extra-universitarios 

que los soliciten. 

El Centro ha reforzado su presencia en la comunidad acadé- 

mica y profesional tanto a nivel universitario como nacional 

e internacional a través de diversas actividades en el. campo 

de Ja informacién y su representatividad ha alcanzado tal 

grado que el Consejo Técnico del Subsistema de la Investi- 

gacién Cientifica de la UNAM le did reconocimiento formal 

a su programa de investigacién y en su momento a la 

creacién de la Unidad de Produccién de Discos Compactos 

que editaba y producia los CD-ROMS deta UNAM y de las 

instituciones que deseaban publicar en este formato, reafir- 

EE 

 



    

mé su Programa de Educacién Continua con énfasis al 

Diplomado en Acceso a la Informacién, "ha reconocido y 

elogiado la renovacién y actualizacién de su plataforma 

tecnolégica especialmente de su equipo de c6mputo e anfor- 

matica y de las redes de telecomunicacién a nivel local ya 

Ja instalacién de su Laboratorio de Aprendizaje DIALOG- 

CICH".(9} 

Uno de los fénomenos que destaca en el proceso de presta- 

cién de servicios de este Centro, ha sido la progresiva 

automatizacién de las investigaciones bibliograficas retros- 

pectivas y la recuperacion de Ja informacién, lo cual ha 

implicado la integracién sistematica de nuevas tecnologias, 

Ja capacitacién técnica del personal que trabaja en el CICH 

y la ampliacion de los campos de atencién. Este proceso ha 

hecho que el CICH sea pionero en el disefio y operacion de 

bases de datos de bibliografia latinoamericana, le ha permi- 

tido abrir un espacio de nuevas acciones en la capacitacién 

y asesorias técnicas a los centros de informacion nacionales 

y a los paises de la Region. Debido a esto el CICH ha 

emprendido nuevas tareas vinculadas a la educacion conti- 

nua y a la investigacién en el campo de la ciencia de la 

informacion. 

La enorme velocidad con la que avanza actualmente la 

producci6n y el procesamiento de la informacidn determina 

en gran parte que el CICH en su papel de orientador y 
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prestador de servicios, establezca una estrategia de trabajo 

que le asegure modemizacién de su infraestructura técnica, 

la alta competencia de su personal profesional y la 

optimizacién de la calidad de sus servicios y productos. 

“Por todo lo anterior se deduce que el Centro de Informaci6n, 

Cientifica y Humanistica posee un alto grado académico de 

trascendencia universitraria a nivel nacional e internacio- 

nal, que lo coloca en uno de los primeros lugares de 

importancia del pais".(1q) Zi



    
    

1.6.1 Modalidades de servicio 

Por lanaturaleza de los servicios y de los usnarios del CICH, 

este Centro utiliza tanto los recursos tradicionales, basica- 

mente manuales, como tos mas modernos del tipo electré- 

nico, para cumplir con sus objetivos y metas de ser el 

servicio de informacién de la UNAM, Adicionalmente, por 

su capacidad instalada, ef Centro ha logrado consolidarse 

como proveedor de servicios de informacion y obtencion de 

documentos para todo tipo de usuarios, desde las universi- 

dades estatales, privadas y del extranjero hasta de indus- 

trias y empresas de la region latinoamericana. 

Esta experiencia le permite evaluar los pros y contras tanto 

de una como de otta modalidad. Por lo que respecta a las 

opciones de tipo electrénico, el Centro ha ido incorporando 

estas nuevas tecnologias gradualmente sin abandonar del 

todo las anteriores, es decir, hay una coexistencia de varios 

niveles de tecnologias por que el tipo de demandas y 

requerimientos, lo han obligado a considerar un enfoque 

integral y rentable (tecnologia adecuada) para el tratamien- 

to de las demandas de los usuarios. 

En relacién a los métodos tradicionales, éstos se ajustan al 

entomo cultural, la capacidad econémica, la mentalidad y 

jos fines de uso por parte de la comunidad usuaria, pero 
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fundamentalmente de los estudiantes queno cuentan con los 

suficientes conocimientos de su existencia y de su uso, ni 

recursos para explotarlos. Adicionalmente, dado el volu- 

men de las demandas que se gestionan diariamente, 

difictimente se podria contar con el adecuado nimero de 

equipo para satisfacer todas las expectativas de los 

usuarios uno a uno, Asimismo, por el costo de los 

materiales, resulta dificil contar con la cantidad suficiente 

para que los usuarios puedan manejar una determinada 

coleccién simulténeamente. 

Otro factor es el del costo de operacién de las telecomunica- 

ciones, que en México no son muy econémicas, ademas de 

su dificultad para disponer de ellas. Cabe mencionar que la 

UNAM actualmente goza de condiciones muy ventajosas en 

elcampo de lasredes de telecomunicaciones de acuerdoasu 

oportuna inversion en este tipo de infraestructura, pero la 

genetalidad en nuestro pais sefiala diversos problemas que 

tienen las instituciones de contar con servicios de esta 

naturaleza, en cuyo caso requieren de fuertes inversiones. 

Aunque, a manera de ejemplo, el disco compacto (CD- 

ROM) podria solucionar el problema, se justifica realizar 

cuidadosamente estudios sobre su rentabilidad, en funcién 

Wi



                                                  
     

de variables tales como 1a intensidad de su uso, la disponi- 

bilidad de la misma informacion en medios alternativos, o 

su accesibjlidad solamente en disco dptico, entre otros. 

"Uno de los argumentos més comunes en favor de las 

publicaciones electronicas es la rapidez de acceso a infor- 

macién. En términos de los usuarios del Centro, 

practicamente son los investigadores que trabajan en temas 

summamente actualizados, los que demandan con prontitud 

y oportunidad extrema lo Ultimo que se esté publicando 

a nivel mundial."(/ 1} 

Las publicaciones periédicas o seriadas representan ain el 

medio mas eficaz de transferencia de la informacion y son 

por ende factor indispensable para la docencia, administra- 

cién y muy especialmente para la investigacién, "Ningin 

servicio de informacién puede alcanzar los niveles 

de eficiencia adecuados si no cuenta con el respalde de 

buenas hemeratecas y larecepcién oportuna de las publica- 

ciones periddicas que permiten la consulta inmediata de 

los documentos citados" (12) 

Enlaactualidad medianteel sistema integral desuscripciones 

{SISU). El CICH coordina y administra la adquisicién de 

publicaciones periédicasy seriadas cientificas, humanisticas 

y tecnologicas, para las bibliotecas de la UNAM. Este 

sistema automatizado permite el control de la tramitacién 
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de suscripciones, el ejercicio de la partida presupuestal, la 

recepeién de embarques y envios de fasciculos a las diferen- 

tes dependencias y las reclamaciones a proveedores. Las 

bibliotecas de Ja UNAM tienen acceso en linea al sistema 

SISU con la informacién pertinente para cada hemeroteca 

del sistema de la UNAM. (Datos obtenidos de los archivos 

del Depto. de Suscripciones del CICH de la UNAM) ue



    

1.6.2 Publicaciones seriadas 

"Las publicaciones seriadas primarias (revistas) son el 

medio ms eficaz, accesible y generalizado para dar a 

conocer Jos ultimos avances de la ciencia, la tecnologia y en 

general del conocimiento; y las publicaciones seriadas 

secundarias (indices y servicios de restimenes) resefian 

principalmente la informacion contenida en las revistas, por 

lo que representan un gran apoyo” .(73) 

La necesidad de evolucionar a un sistema en colaboracién 

con las bibliotecas departamentales que cuentan con el 

apoyo técnico y financiero del CICH, ha originado que se 

cree el Programa de Desconcentracién de Servicios de 

Informacién del CICH para las Dependencias de la UNAM, 

cuyos objetivos generales som 

1. Acercar los servicios de informacion al usuario en Ja 

UNAM y facilitar el acceso desde sus dependencias. 

2. Mantener servicios de mformacién con actualizacion y 

evolucién tecnologica permanente. 

3. Propiciar un incremento en el adiestramiento y adquisi- 

cién de habilidades de técnicosy profesionales que manejan 

y procesan informacién especializada. 
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4, Actualizacion en el uso de tecnologias de informacion 

para el acceso, el reempaquetamiento y la diseminacién de 

la informacién, tanto para usuarios imtermedios como 

para usuarios finales. 

‘CVTAS LATNOAMERICANAS EN 
LENGIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

INDICE DE REVISTAS 
LATINOAMERIGANAS EN CHENCIAS 

  
Clase y Periédica, gemplos de publicaciones seriadas secundartas 

(indices) publicadas por el CICH. 
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1.6.3 Servicios especializados de informacion 

La publicacién electronica ha ido modificando sus propias 

caracteristicas segiin el sector profesional, industrial o de 

servicios que la proyecta y segiin las variantes que la 

moderna tecnologia ha propiciado con su propio desarrollo. 

"Su pertenencia a un sector industrial altamente desarrolla- 

do le han otorgado a la publicaci6n electrénica una serie de 

caracteristicas que repercuten en el medio comercial, en el 

académico, en el industrial y de servicios, en el profesional, 

entre otros"./4) 

Sgualmente, por lo que respecta al usuario demandante de 

estas publicaciones, se observa que cambian sus necesida- 

des, sus actitudes y habilidades. Cambian sus necesidades 

en cuanto a la cantidad, oportunidad y pertinencia de Ja 

informacion, la actitud hacia el documento o hacia la 

publicacion, también podria variar desde la forma tradicio- 

nal de aproximarse a ella 

Esimportante reconocer que la publicacién en cualquiera de 

sus modalidades representa un medio para acceder a infor- 

macién 0 a conocimiento, y no como un fin por si mismo. 

"Ast, como sucede con cualquier otro medio las repercusio- 

nes de este cambio tecnolégico habrian de tener consecuen- 

cias desde el punto de vista comercial y econémico, social 
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y politico, cultural y educativo, profesional y laboral, de 

consumo y productivo, y, en relacién con la informacién 

habran de considerarse los criterios de rentabilidad, oportu- 

nidad, pertinencia, actualidad, ete".(/5) 

Este Centro de Informacién se plantea actualmente una 

disyuntiva, la cual forma parte de una realidad que no 

pude soslayar y quizés también sea vigente, atin en los 

paises altamente indusirializados, mdependientemente de 

su nivel de desarrollo. 

Por un lado, nos enfrentamos a un sector tanto de usuarios 

de la informacién en general como de profesionales servido- 

res dela informacién, muy sensibilizados y avidos de contar 

con estos nuevos recursos. Por el otro, tenemos una pobla- 

cién, en ambos casos, que ain no ha satisfecho ni ha 

saturado sus demandas con los métodos "tradicionales". 

Asimismo, los mds recientes sucesos econdmico-financie- 

ros nos plantean la imperiosa necesidad de contar con 

estudios de rentabilidad de inversién para poder dar un 

cambio cualitativo en la forma mas conveniente de los 

recursos de informacion. 

 



   

   

                             

Asi también, la comunidad académica, dependiendo de su 

telacion con el nivel de desarrollo cientifico en el que esté 

ubicado, requerira en muchas ocasiones soluciones mds 

sencillas que s6lo la de estar en la frontera del conocimiento. 

Esta premisa también podria tomarse en cuenta cuanto se 

trate de otros sectores profesionales 0 productivos. 

Una de las formas més antiguas de publicacién electronica 

la constituyen las bases de datos, de las cuales un buen. 

mimero sdlo pueden ser consultadas por medios electréni- 

cos. "Al respecto, cabria hacer el comentario de que si bien 

escierto que los costos de publicacién (memoria, teleproceso, 

componentes, etc ) han ido disminuyendo, también la infor- 

macién por si misma se ha ido cotizando mas alto (por 

ejemplo: las bases de datos financieras, quimicas, de paten- 

tes, efc.), aunque no necesariamente repercuta en términos 

directos en el usuario". (16) Ze 
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Las publicaciones electrémcas son todas aquellas que podemos 

consultar por medio de computadoras.
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1,7 Importancia de Ia creacién de un soporte grafico del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

La importancia de la creacidn de un nuevo medio informa- 

tivo del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

(CICH) de la Universidad Nacional Autonoma de México 

(UNAM), recae en la necesidad de actualizar y renovar el 

concepto y el contenido del que existe actualmente; ademas 

de que permita difundir en una forma mas conveniente las 

actividades, productos y servicios que ofrece el CICH, 

dentro de la misma Universidad y hacia otras instituciones, 

nacionales e intemacionales. 

El mevo instrumento estara dirigido a diferentes sectores, 

como son el educativo, el profesional, el industrial, el de 

servicios, etc. Para ello serequerira hacer un amplio estudio 

pertinente y claro de las labores de cada area del Centro. Se 

propondran colores funcionales y atractivos, asi como se 

manejaran diversas propuestas de disefio editorial, graficos , 

e imagenes. Se buscaran los medios de impresién mas 

adecuados y se evaluardn los costos. 

De esta manera se pretende que el Centro adquiera y 

proyecte una imagen competente, en forma semejante a 

otras instituciones nacionales e internacionales del mismo 

tipo, Todo esto a través de la Secretaria Técnica de Difusion 

y Eventos la cual fue creada en octubre de 1989 con el 

objetivo de establecer y coordinar los mecanismos e instra- 

mentos de difusion y promociones que realiza el Centro, asi 

como también Jos eventos de extension universitaria. 

Las actividades que realiza son el disefio y elaboracion de 

instrumentos de difusién grdfica; apoya la edicién y la 

impresién de publicaciones que edita el CICH; coordina y 

organiza la difusién de eventos académicos que no son de 

caracter educativo, a éstos s6lo los apoya. Las actividades de 

divulgacién que realiza son las visitas guiadas a las instala- 

ciones del Centro y participa en numerosos eventos, congre- 

gos, simposios, exposiciones y ferias del libro entre otros. 

"Esta Secretaria edita carteles, anuncios, folletos, guias, 

manuales, ademés publica articulos en revistas especializa- 

das, de divulgacién y en memorias" (17) 
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1.8 Secretaria Técnica de Difusién y Eventos , 

Objetivo General: "Dar a conocer de manera dindmica, ‘ 

consistente y planificada, las actividades académicas y 

profesionales del CICH, asi como sus servicios y productos, 

para generar demandas de informacién, atraer nuevos usua- 

rios, retroalimentar al Centro y contribuir asi al mejora- 

miento continuo de sus actividades y funciones" (18)    LATINOAMERICANO. ‘DE INEORMACION      

    

°La Secretaria Técnica de Difusién y Eventos tiene como    funciones primordiales organizar, integrar y coordinar los LATINBASE'94¢ 

recursos y mecanismos de informacién y difusion sobre las 

actividades, productos y servicios que realiza y ofrece el 

CICH, apoyar a la Direccion en la integracién, organizacién 

y divulgactén de la informacién estadistica relevante de la 

Dependencia; organizar, coordinar y supervisar las acciones 

técnicas y logisticas para la realizacion de eventos de 

extensién universitaria", (19) 

Ei CICH ha logrado consolidar ciertas areas de servicios, 

cursos y asesorias que merecen una difusiédn pro- 

gramada y sistemdtica, dirigida a diferentes sectores con el 

propésito de fomentar nuevas formas de convenios y 

contratos, ampliar con ello el campo de accién y conse- 

cuentemente incrementar el nivel de ingresos obtenidos La Secretaria Técnica de Difusron del CICH se encarga del disefio 

por esta divulgaci6n. y reahzacién de los instrumentos de difusién gréfica. 
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1.8.1 Actividades que se desarrollan en la Secretaria Técnica de Difusion y Eventos 

Conformacién, actualizacion y mantenimiento del siste- 

ma de informacion de clientes y usuarios del CICH. 

Objetwvo: Contar con un instrumento vigente que permite 

enviar propaganda y publicidad a los clientes y usuarios 

interesados en las actividades del CICH. 

Elaboracién del informe anual de actividades del CICH 

para la Direccién General de Estadistica y Sistemas de 

informacién Institucionales (DGESID). 

Obyetivo: Recopilar informacién sobre el CICH para aten- 

der las solicitudes de la DGEST. 

Realizacién de eventos de extensidn universitaria, 

Objetivo: Organizat, coordinax y realizar eventos de exten- 

sién universitaria en apoyo a las actividades, servicios y 

productos del CICH para wna mayor divulgacion y distribu- 

cién de los mismos, con el objeto de fornentar una cultura de 

la informacion en México y en la UNAM. 

Disefto Grdfico y edicién de productos e instrumentos de 

informacién y difusién. 

Objetivo: concebir, mantener y promover la imagen corpo- 

rativa de la dependencia y sus productos, asi como realizar 

los instrumentos graficos, de promocion y divulgacién. 

Gy. 

Mercadotecnia de productos y servicios de informacién. 

Objetivo: Apoyar a las areas del Centro en la promocién y 

comercializacion de sus actividades, productos y servicios, 

asi como sugerir politicas y mecanismos en el mismo 

sentido. Fomentar y/o crear la infraestructuranecesaria para 

las actividades de mercadotecnia. 

"En fin, ta Secretaria de Difusién, tiene a su cargo la mision 

de dar a conocer a los usuarios potenciales, individuales 0 

colectivos, todas las actividades del Centro, sus servicios y 

publicaciones, Labor permanente que requiere perseveran- 

cia e imaginacion, especialmente si debe ejercerse fuera del 

micleo de la UNAM".(20)



                                                  
   

Conclusién al capitulo 

El Centro de Informaci6n Cientifica y Humanistica se ha 

caracterizado por establecer en los tiltimos aflos una 

infraestructura tecnolégica y capacidad técnica, que le ha 

permitido desasrollaxr programas de amplio alcance en el 

area de la informacién y desarrollo de servicios y 

productos con caracteristicas diversas que hacen del CICH 

un centro de apoyo a otros centros de informacién, 

bibliotecas, empresas, unidades de informacién y usuarios 

finales, nacionales y extranjeros. 

A pesar de {o anterior y debido a Ja carencia de recursos 

humanos y financieros, su infraestructura tecnoldgica 

demanda ser ampliada y actualizada reforzdndola con 

personal profesional 

Por lo cual, se ha observado una distribucién desigual de los 

recursos tecnolégicos (en cuanto a insirumentos y 

procedimientos) lo cual dificulta el desarrollo de algunas 

reas que conforman el centro, ya que algunas requieren de 

una permanente y creciente aplicacién de dichos recursos. 

Tal es el caso de ja Secretaria Técnica de Difnsion y 

Eventos, area que demanda de una gran capacidad direccional 

y de mercadotecnia, ya que produce recutsos de infomacién 

que deben intyoducirse en el mercado de una manera 

4g! 
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dindmica, reflejandono s6lo problemas con Ia disponibilidad. 

de personal, base material sino una concepe1én poco activa 

de promocién de servicios, en un mercado demandante dela 

oferta de productos. 

Nose logratransmitira la comunidad lajerarquia y progresiva 

presencia del Centro, generando procesos caracterizados 

por colapsos, que impiden Ja obtencién de resultados. La 

disponibilidad de apoyo logistico y administrativono siempre 

es el adecuado ni oportuno a las necesidades de desarrollo 

de los proyectos. En consecuencia, existe un conocimiento 

poco sistematizado del costo-beneficio de los productos y de 

su repercusion en el usuario. 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales dela generaci6m 

¥ produccién de informacién cientifica, la evolucién de las 

tecnologias, la difusién universal de esta misma y las 

condiciones internas de desarrollo del CICH, corresponde a 

éste establecer estrategias que permitan fortalecer sus ejes 

de desarrollo. Haciendo mas sélido el acceso y diseminacion 

de servicios y productos con mecanismos de disefio mds 

efectivos, disefiando y generando medios informativos 

encaminados a satisfacer acciones, reales y potenciales, 

me
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elevando la calidad en cuanto a actualizacion, cobertura, 

presentacién y contenidos, para hacerlos competitivos en el 

mercado. Proporcionando los soportes graficos adecuados, 

difusién y mercadotecnia, consolidando la insercion de los 

servicios y productos del CICH enel mundode la informacion. 

La intencién de este capitulo es la de mostrar un referente 

histérico-conceptual que permita comprender la estructura, 

los objetivos y la misin del centro, ya que esta informacién 

se retomard para la realizacién de un folleto informativo 

(objetivo de esta tesis} mismo que se desarrollard bajo 

las condiciones del disefio editoral tema que a continuacién 

se describe. 
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{Qué vs el diseiio? 

  

E] disefio es Ja integracién total de las decisiones que hacen 

que los productos y servicios resulten ttiles y atractivos. Sea 

quien sea el que tome las decisiones, 0 sea cual sea la etapa 

en que se encuentre el proyecto y elaboracion no afectan a 

esta perspectiva del proceso de disefio, en el cual cada 

persona involuctada es capaz de aumentar o de menguar el 

éxito de la operacién, El disefio no es sinénimo de hacer 

cosas, ya sea de forma artistica, artesana o industrial, no 

tiene nada que ver con la primera idea creativa ni con situar 

un producto en el mercado. Es un proceso que se encuentra 

entre la decision de realizar y el mensaje terminado. 

Cuando se plantea por primera vez un proyecto (bosquejo o 

esbozo), se entra en una etapa de informacién, es decir, 

deben clasificarse los propésitos y los problemas; antes del 

disefio propiamente dicho, éste debe ser planificado. El 

disefio no es algo que se afiade al proyecto desde fuera; 

consiste en resolver problemas que ya estan presentes. Es la 

bisqueda de las respuestas mds sencillas y apropiadas para 

todo tipo de demandas y es un proceso de crear orden dentro 

de la confusién. 

"En este sentido, preguntarse si el diseffo es necesario 0 si 

se puede costear, est fuera de lugar. El disefio es inevitable. 

DISENO EDITORIAL 

La alternativa a un buen disefio es un mal disefio, o ningun 

disefio. Siempre se estan tomando decisiones inconsciente- 

mente y un buen disefio es simplemente el resultado de 

tomar esas decisiones de una forma consciente y en el 

momento adecuado, y de consultar a otros expertos cuando 

sea necesario".(21) 

"El disefio puede efectuarse de dos formas, ya sea 

intuitivamente o mediante un plan légico y detallado, pero 

con cualquier proceso puede emerger como una creacién 

efectiva, Esto implica que hay normas para la evaluacién y 

que el descubrimiento de estas normas requiere de un 

esfuerzo consciente. Una vez descubiertas, estas normas 

pueden ser traspuestas en reglas a seguir para lograr un 

disefio efectivo" (22) 

   



                              

   

          

    

    

   2.1.1 Disefio y comunicacién grafica 

E] disefio grafico ha emergido como actividad auténoma en 

los tltimos treinta afios, El disefio mismo, que se define en 

términos generales como la ordenacién, composicién y 

combinacién de formas y figuras, es, por supuesto, tan viejo 

como el arte mismo. El término “composicion", empleado 

por ejemplo con relacién ala pintura y el dibujo, significa en 

realidad el "diseiio” de la obra. 

"A lo largo de la historia todos los artesanos han sido 

disefiadores. Crear un objeto de oro o plata, de madera o 

metal, implica resolver la relacién entre los elementos del 

objeto, su disefio, Sin embargo, hacia finales del siglo 

pasado, y en mucho mayor grado durante este siglo, las 

funciones del disefiador y del creador han tendido adiverger, 

y el disefio se ha hecho mds independiente". /23) 

El buen disefio consolida la comunicacién de una idea, 

primero atrayendo nuestra mirada y, luego, presentandonos 

el contenido de tal manera que las ideas que estan 

comprendidas en el mismo vengan a nosotros por una serie 

de pasos cuidadosamente graduados, es decir, cnidadosa- 

mente disefiados. 
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"Este aspecto del disefio grafico (la capacitacién y presenta- 

cién del contenido usando un método légico y apropiado 

ocupa un lugar primordial en la comunicacién 

eficiente y forma Ja base de gran parte de la practica del 

disefio moderno".(24) 

El disefiador de mensajes impresos trabaja con un lenguaje, 

pero éste no consiste en palabras sino en puntos, lineas, 

formas, texturas y tonos, Al igual que el escritor, el diseilador 

puede organizar estos elementos en una estructura o 

forma para dirigir los procesos del pensamiento del 

lector. La consecuencia de un mensaje impreso, entonces, 

es el resultado de que el escritor y el disefiador expresen. 

un significado comin. 

La importancia de la formacién o disefio puede ser primor- 

dial o secundaria, dependiendo de las circunstancias. En 

general, su importancia se reduce a medida que aumenta 

el interés del lector en el contenido de las palabras Los 

lectores salvardn enormes dificultades esquematicas para 

obtener 1a informacién que deseen con impetu. El interés 

en el contenido es tan grande que la forma grafica pasa a 

un segundo piano. 

ve 

 



   

   

                                               

"El disefiador grafico debe combinar la comunicacién con la 

creatividad. En la medida en que Ja tarea del diseflador sea 

presentar el mensaje en una forma estéticamente placentera, 

habré cierta justificacion en Ilamar arte grafico al trabajo del 

disefiador Preferimos el término comunicacién grafica, 

porque el disefiador debe ocuparse primordialmente de la 

comunicacién mas que del arte. El disefio del material 

impreso nunca debe ser un fin en s{ mismo, un medio de 

autoexpresién del disefiador. El contenido puede dominar la 

forma, pero la forma nunca debe dominar el contenido" (25) 

La comunicaci6n grafica es el proceso de producir mensajes 

através de imagenes visuales. Una de las caracteristicas mas 

importantes de la conducta humana es la comunicaci6n. El 

hombre posee muchas formas naturales y artificiales para 

expresar sus ideas y sentimientos, Puede mostrar de forma 

natural su alegria_y de manera artificial puede escribir a 

plasmar emociones en una obsa de arte pero siempre de 

manera comprensible para los demas. 

La necesidad de encontrar un medio para expresar ideas y 

sentimientos en una forma no limutada por el tiempo y el 

espacio, llevé a desarrollar medios de comunicacién através 

de materiales y herramientas que hicieron de la comunica- 

cién grafica y el disefio una labor imprescindible en 

nuestro tiempo, 2 
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2.1.2 El disefto grafico como instrumento 

Traer a tema el caracter especificamente instrumental de la 

actividad del disefio resultaria inatil si no fuera que en la 

actualidad dicho cardcter es frecuentemente tenido por 

secundario o fortuito y Ja actividad es desplazada de su lugar 

especifico, o sea junto a los medios y recursos productivos, 

hacia el sitio privilegiado de los fines. 

Es indudable, en situaciones terminales, el disefio puede 

constituir el mensaje principal de la pieza disefiada. El 

disefio puede, legitimamente, ocupar el lugar del significado 

y hablar de si msmoa través de los soportes que concibe. Lo 

comin es que el disefio obre sélo como método preductivo 

Util para incrementar la eficacia comunicativa del mensaje, 

El lenguaje es, después de todo el medio principal de 

comunicacién humana, y jas: palabras desempefian un papel 

importante en la accién de pensar y en la toma de decisiones. 

Es decir que el lenguaje facilita el pensamiento teniendo 

como resuitado un codigo formando palabras que hacen 

posible Ia comunicacién. 

Desde siempre, el lenguaje como conjunto de simbolos ha 

sido el medio de enlace humano, es la pauta para comenzar 

aelaborar un mensaje grafico, ya que conociendo el signifi- 
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cado de las palabras determinamos una imagen, lo que 

facilita la accién de crear. 

En la accién de disefiar mensajes graficos, el disefiador 

estructura dichos cédigos con el fin de proyectar de una 

mantra eficaz las ideas generadas del proceso creativo. Es 

asi que el disefio se manifiesta a través de sus efectos finales. 

"La preocupacién de dotar de sentido y vida propia a las 

piezas graficas instala el trabajo creativo enlarelacién entre 

el signo y su contexto de uso distanciandolo de Ja pura 

especulacién retorica o estilistica, La obra nace asi mas 

come hija de la necesidad que como criatura del arte" (26)



  

   

                                              

2.1.3 La creatividad en la comunicacion 

Todo disefio conlleva una estructura o composicion. El 

sistema humano de procesamiento de datos siempre tiende 

a estructurar la informacién que recibe con el fin de dar 

orden y significado al conocimiento adquirido. En esta 

interaccién, los mensajes impresos con base en un disefio 

concebido conciertos fines, tienen como objetivo transmitir 

su significado a la mente del lector, utilizando elementos 

verbales y graficos. 

Ser creativo en disejio grafico es lograr que la innovacién 

fortalezca la comunicacién en lugar de obstruirla, En ese 

sentido no toda innovacién es necesariamente creativa: alli 

donde priva o debilite el cumplimiento de los propios fines 

del mensaje constituird, mas que un hallazgo, un traspié de 

la imaginacion. Una reivindicacién de la creatividad que no 

parta del reconocimiento de Jo anterior reducird las gatan- 

tias de cumplimienta de sus propios objetivos y aumentard 

el riesgo de un resultado opuesto al perseguido: al 

encubrimiento del mensaje tras la capa impenetrable de la 

arbitrariedad. Contradictoriamente, las defensas mas en- 

cendidas de la creatividad suelen partir de una concepcién 

minimizada de la misma. Como en otros ordenes de la 

cultura pareciera aqui también existir una suerte de equili- 
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brio directo entre idealizacién y desconocimiento del 

sentido de lo idealizado. 

E! ejercicio retérico alcanza su meta en el momento que 

obtiene el maximo de expresividad sin caer en el abismo del 

ridiculo, Esto se logra mediante un uso denso y contenido de 

ia metéfora que 1a muestre tan ocurrente como inevitable. El 

ingenio slo triunfa cuando consigue que sus productos 

aparezcan como acontecimientos no circunstanciales, como 

pasos insoslayables del proceso productivo. 

La experiencia del disefio puede concebirse entonces como 

un proceso permanente de recodificaciones que van tejiendo 

de modo confuso la norma conservada con su trasgresién de 

modo que el mensaje aparezca como "etemmamente fresco” o 

sea comumcacionalmente vivo. "Dicho de un modo més 

convencional, se trata de una evolucién: el género se somete 

a una permanentemente adaptacion al caso, para lograr 

sobrevivir sin perder la identidad. Asi entendido, el disefio 

grdfico participa del dilema general de la cultura, que no 

consiste en la disyuntiva entre ruptura y continuidad sino el 

desafio de innovar conservando".(27}



   

   

                                          

    

2.1.4 El disefio grafico como género de la cultura 

Las negociaciones entre el mercado y la cultura siempre han 

sido dificiles, especialmente para la segunda. Y, en el drea 

del disefio, las exigencias rara vez convergen o se dirigen.a 

un mismo punto. Por un extremo, no considerar las necesi- 

dades de demanda (mercadotecnia), y por el otro, juzgar el 

disefio sélo a través de sus efectos practicos, derivan en la 

limitante de las expectativas de toda obra creativa. 

Las soluciones de disefio que resulten satisfactorias para la 

demanda pueden ser varias y de distinto nivel de aportacion. 

Si bien el criterio de eficacia inmediata resulta pertinente 

para la evolucién de la calidad del disefio, en un segundo 

plano, puede apelarse a una exigencia mas dura: la de la 

calidad de fondo, la de la calidad cultural. Este parametro ya 

no mide el ajuste al uso directo sino la capacidad de 

aportacién de ambos agentes del disefio -cliente y profesio- 

nal- a su propio desarrollo y al de la sociedad en conjunto. 

La determinacién del nivel de la calidad alcanzable dentro 

de los marcos de unas condicionantes reales seria relativa- 

mente facil de establecer si las "condiciones reales" fuesen 

fijas. Y la mejor receta para reducir la complejidad del 

servicio es, por lo tanto, colaborar a fiyarlas, enumerarlas, 

acortarlas y darlas por invariables. Una actividad profesio- 
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nal que aspire a inscribirse en aquel segundo plano de 

actuacién se vera obligado a una politica opuesta, debera 

someter a critica esos limites e instalarlos alli donde sea mas 

perfecta la sintesis entre respnesta tactica y respuesta estra- 

tégica, Deberé, por lo tanto, desarrollar una capacidad de 

aportacién ya no a nivel del disefio sino a nivel del propio 

programa. Deberd optimizar Ja demanda sin traicionarla. 

Y aqui es donde debe buscarse el factor diferenciador entre 

produccién estandar y produccién culturalmente pautada, 

exitre capacidad de respuesta y capacidad de propuesta. Y 

ese factor no es si no el tipo de interpretacién y valoracion 

del significado cultural del disefio grafico que incide sobre 

la practica técnica y, por consiguiente, cualifica los 

propios productos. 

"La produccién cultural es la lucha contra ja arbitrariedad en 

el terreno de la indeterminacién. jComo llenar de sentido, 

osea volver necesario, inapelable, aquello que podria ser de 

cualquier manera? En el campo del disefio, este desaffo sélo 

se puede asumir desde un pensamiento estructural que 

puede mantener en la conciencia varios aspectos del proble- 

ma simultaneamente para que se pueda generar la decision 

we



    
   

  

   

   

como fruto de la combinatoria. Un disefio multidimensional 

que no se contenta con operar sobre un ‘nico plano 

del mensaje. La continuidad cultural exige wna regene- 

racién permanente de los tejidos lesionados por el medio, 

especialmente desfavorable en el terreno de la 

cotidianidad" (28) 2% 
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2.1.5 El proceso de disefio 

Todo disefio tiene que atravesar diferentes etapas hasta que 

se plasma ja idea original en forma grafica. Naturalmente, 

los factores de un disefio varian segin la intencién de cada 

obra. La primera etapa es el encargo: escoger al disefiador 

que -a los ojos de los que encargan el trabajo- sea el mds 

adecuado para Ilevarlo a cabo. Es raro que un disefiador 

trabaje sin un encargo previo. El primer paso es una breve 

entrevista enire el disefiador y el cliente, En esta etapa hay 

que decidir e} esbozo de lo que se desea, junto con otras 

cuestiones tales como presupuesto y plazo de tiempo. Una 

vez decididos los detalles iniciales, el disefiador prepara una 

version aproximada del disefio, que puede variar desde un 

simple esbozo de los componentes basicos hasta un boceto 

acabado. El boceto debe incluir la rotulacién (si la hay) y Ja 

composicién de los elementos graficos. El disefiador trabaja 

con un lenguaje de signos e imagenes, y en todos los casos 

esta tratando de comunicar informacién (que puede no ser 

nueva ni interesante) de un modo que resulfe nuevo e 

interesante para el piiblico. 

Es posible que el disefiador tenga que calcular el costo 

aproximado de Ja reproduccién e impresién, de modo que 

debe estar bien familiarizado con todos sus aspectos. Tam- 

bién, por ejemplo, debe ser capaz de dar instrucciones al 
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fotdgrafo 0 ilustrador, asi como calcular el presupuesto para 

estos trabajos, aunque su funcién no sea propiamente esa. 

Cuando el disefiador dispone de todas las copias, fotografias 

e ilustraciones, puede empezar a preparar el disefio de una 

obra para su reproduccidn e impresién, una vez preparado 

se manda a reproducir. Cuando le devuelven ias pruebas, el 

disefiador debe repasar todos los detalles y corregir cual- 

quier fallo. La etapa final antes de imprimir es el montaje, 

para lo cual deben haberse cubierto todos los detalles y 

especificarse las instrucciones para la impresidn. 

"Las revisiones finales, especialmente de color, deben ha- 

cerse cuando el trabajo esta "en maquina", es decir, listo 

para imprimirse. En esta fase, las alteraciones son caras y 

dificiles de hacer. Estas son las principales etapas de todo 

trabajo de diseiio, aunque en cada caso hay diferencias, 

por ejemplo, suelen necesitarse varios bocetos antes de 

dar por termidado el disefio. Los disefios para libros y 

revistas suelen exigir una estrecha colaboracion entre el 

disefiador y el editor" .(29)



  

Proceso de diseto* 

    
*Cfr. Dalley, Terence Guia completa de ilustracion y 

disefio. Editorial Blume. Madrid. 1982. p. 107 
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2.1.6 El disefio grafico en la actualidad 

Un disefiador grafico actual puede trabajar en cualquier 

campo, desde los mas evidentes como anuncios y carteles, al 

disefio de mapas, sellos, camisetas o construcciones. Debe 

ser un entendido en campos tan diversos come los textiles, 

cerdmica, heraldica, rotulacién, fotografia, y también en 

telaciones piblicas con las autoridades, organizaciones 

turisticas y organizaciones de beneficencia. Las principales 

areas de actividad que han florecido recientemente son el 

disefio de portadas de libros y C.D. Desde hace mucho se 

aceptaba que el disefio de los envases de detergente o 

cereales puede tener un importante papel a la hora de 

vender, pero con la expansién de las industrias editorial - 

especialmente de libros de bolsillo- y discografica, la pre- 

sentacion de estos productos se ha convertido en un elemen- 

to cada vez mas importante para la venta de Jos mismos. 

"Alguién ha definido el disefio grafico como “la construc- 

cién de lo posible”, y lo que es posible varia segiin el estado 

de las técnicas de impresién y reproduccidn, y las restriccio- 

nes sociales y econémicas impuestas al disefiador. Este debe 

saber cémo usar la enorme gama de materiales y recursos 

existentes, y como explotarlos econémicamente en su mani- 

pulacion del lenguaje de signos e imagenes" 30) 
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El diseito grafico en la actulidad es una actividad con un desarrollo 

tan diverso y variado en cuanto a creatividad.



   

                                            
   

  

2.2 La Edicién 

2.2.1 Antecedentes 

Puesto que editar implica una labor de seleccién y discrimi- 

naci6n, se puede afirmar que este arte ha existido casi desde 

el principio de la vida civilizada del hombre. incluso, lo que 

podriamos llamar un juicio editorial antes de que surgiera la 

escritura ya se aplicaba a la literartura oral. Cada narrador 

de wna historia la relataba en forma diferente, quizds omi- 

tiendo las partes mas débiles y dando mayor énfasis a otros 

para hacer mas efectivo y agradable el conjunto, o bien, al 

paso del tiempo, la misma historia era embellecida y proba- 

blemente aumentada con pasajes sustanciales. 

Algunos estudios de cardcter histérico sefialan que una vez 

. que aparecié la escritura, algunas personas ajenas a los 

autores -amanuenses, copistas o escribanos- decidian qué 

palabras podian omitirse en Ia arcilla o en la piedra y el 

resultado era dado por bueno en los registros oficiales. Mas 

aan, se supone que alguien con autoridad pedia o hacia 

cambios en el trabajo sujeto a consideracién, La conclusién 

de esto es que, en todos esos casos, la obra "publicada" era 

el producto no solamente de un creador, sino también de otra 

persona cuyo juicio afectaba tanto a la misma obra como a 
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su publicacién -o a ambas-. Aunque a dichas personas no se 

jes llamara "editores", puede decirse que si realizaban el 

trabajo editorial. 

Al inventarse la imprenta, la edicién de libros -y toda clase 

de textos impresos en diversas piezas de comunicacién- se 

institucionalizé en el sentido de que era hecha como una 

rutina profesional. En las primeras décadas a partir de 

Gutenberg, era usual que los impresores hicieran sus pro- 

pias ediciones, aunque la lectura de pruebas era dada a un 

empleado o a algin miembro de la familia. A medida que 

iban cxeciendo las casas impresoras, se contrataban especia- 

listas en las distintas materias para evaluar y, algunas 

veces, para corregit o modificar las obras en proyecto. 

Muchos impresores eran, en si mismos, reconocidos erudi- 

tos, respetados y hourados por la calidad de sus 

tipografias y obras impresas. 

“F) editor profesional surge a partir de la Il Guerra Mundial 

como un especialista calificado, la profesion se ha dividido 

we



  

   

                                                      

en distintas 4reas que forman una cadena entre las casas 

editoriales. Y tan es asi que, en la actualidad, es posible que 

contratemos hasta cuatro editores para que se encarguen de 

una sola publicacién, cada uno involucrado con una parte 

diferente del proceso. A medida que las piezas de comuni- 

cacién escrita se hacen més necesarias, esta tendencia hacia 

la fragrnentacion y especializacién de la tarea editorial que 

tendra que continuar". (31) 

En la década pasada se vid una tendencia evidente en la 

direccion de que a los editores se les daba autonomia, apoyo 

financiero y sus propias imprentas dentro de 1a institucién; 

© bien, el departamento editorial o 4rea de publicaciones 

desempefiaba e) papel de asesor profesional, dependiendo 

de quien aportara el capital y estipulara cudles eran las obras 

que habrian de imprimirse. 

La asesoria editorial es aceptada cuando ésta esta respalda- 

da por un previo estudio de mercado basado en hechos 

demostrables como pueden ser los éxitos de los autores, y la 

participacion de un departamento de distribucién o ventas. 

En el caso de las publicaciones complejas o ilustradas, el 

costo es el factor que afecta la decision cuando excede al 

juicio editorial. 

“En todo concepto, el editor actia como vinculo entre el 

autor y el impresor, protegiendo los intereses de ambos. Sin 
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embargo, el editor es primordialmente el representante de 

los patrocinadores y en las negociaciones de los contratos 

debe tratar de llegar a ios mejores términos posibles en favor 

de su representado".(32) Z@ 
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2.2.2 El editor 

"El editor es el profesional que se encarga de preparar, 

siguiendo criterios filolégicos, un texto ajeno que ha de 

publicarse. Asimismo, debe concebirse la imagen extrinse- 

ca del libro para darle a la cbra un estilo grafico y tipografico 

en armonia con su contenido y espiritu. 

D. Buonocore llama al editor, "el verdadero arquitecto 

del libro”, lo cual da idea no s6{o de 1a responsabilidad del 

editor sino también de los conocimientos que implica editar 

un libro. A su vez, editar significa preparar para la 

publicacion; es decir, marcar, revisar, cotejar, colocar y 

dar tamafio a las ilustraciones. En pocas palabras, ordenar 

un manuscrito". (33) 
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El encuadernador Xilografia de Jost Ammann para el Book of 

Trades de Hans Sachs, 1568. 

 



    

     

                                              

    

2.3 Diseiie Editorial 

El disefio editorial consiste, en la organizacién visual de 

todos los elementos graficos que constituyen el contenido 

informacional de cualquier pagina de un diario, de una 

revista, de un catalogo 0 folleto (textos, titulos, fotografias, 

tablas, etc.), Reunir de manera estructurada (reticulas) 

todos estos elementos en un conjunto coherente, 

significa establecer un orden de "arquitectura interna" que 

clarifique la comprensién de lo expuesto en las paginas y les 

imprima los rasgos visuales definitorios que las haga 

compresibles como un todo. 

"Ri disefio editorial consiste también en el disefio de la 

portada, del "envoltorio" de una publicacién. La portada 

hace siempre referencia de un modo u otro a un interior, aun 

contenido, La representacion grafica en una portada deberla 

resumir simbélicamente un contenido informacional " 34) 

"Las editoriales son el sector de empleo con més amplia 

gama de oportunidades para el disefiador grafico, En un 

extremo estén las editoriales de libros que contintian hacien- 

do mas o menos lo mismo desde hace siglos, en el otro, las 

editoriales que utilizan disefio grafico asistido por ordena- 

dor y que estan realizando tareas que ni siquiera existian 

hace diez afios" (35) 
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El disefio editorial contribuye a que se evidencie y se comprenda 

con mayor facihdad el contemdo de los medtos impresos.



   

   

                                  

    

   
  

2.3.1 Medios impresos y disefio grdfico 

Los medios impresos son todas aquellas alternativas en las 

cuales los grupos especialistas (en este caso disefiadores 

graficos) se sirven de creaciones técnicas y graficas para 

difundir un contenido simbdlico y cédigos a un piblico 

extenso, pero que se encuentra geograficamente disperso. 

La sociedad se ha hecho dependiente a un modo publicitario 

© propagandistico, ya que los medios impresos atienden a 

muchas finciones sociales que cumplen necesidades 

comunicacionales dentro de un contexto. 

"Todos los medios impresos cojinciden en su uso, todos 

Ilegan por el sentido de Ja vista y tienen plasmada informa- 

cién destinada a un receptor. La diferencia que hay entre 

ellos es su presentacién grafica en cuanto a tamafio, papel, 

tintas, etc, y, el receptor que recibe los medios impresos, ya 

sea por la clase social, edad, sexo, escolaridad, etc..." (36) 

Para muchos equipos de disefio, el disefio de impresos 

constituye lamayor parte de su tarea, HE} equipo queno tenga, 

en este mismo instante, al menos un folleto o un prospecto 

enuna u otra fase de disefio o produccién, ha de ser un grupo 

ciertamente especializado. 
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Estos impresos son producidos a millones cada afio. Algunos 

son simples, pero poderosamente dinaémicos; otros son 

complicados, pero sutilmente persuasivos, y algunos, 

por desgracia, estan bien producidos, pero son 

inefectivamente comunes. 

Con las técnicas de disefio e impresién hoy disponibles no 

existe ninguna razon valida que justifique un trabajo medio- 

cre, ni siquiera la del costo. No obstante, este puede influir 

en la manera de enfocar el problema, incluso puede limitar 

el mimero de técnicas de produccion, pero jamas puede ser 

una excusa pata la falta de creatividad. 

“Dada Ja mmensa cantidad de material impreso que nos 

rodea, todo él en pos de Namar la atencién, es esencial que 

un disefio atraiga las miradas y comunique con mayor 

rapidez que los demas" (37)



   

    

  

    

  

    

   

2.3.2 Tipos de material impreso y publicaciones 

I. Impresos comerciales 

1. Articulos publicitarios (usualmente impresos en serigrafia 

© flexografiay,; 2. Etiquetas, 3. Etiquetas engomadas, 4. 

Calcomanias; 5. Cajas y empaques; 6. Formas continuas; 7. 

Formas fiscales, 8. Calendarios; 9. Papeleria membretada, 

10. Félderes (cony sin cejas ni solapas), 11. Sobres y bolsas; 

12. Tarjetas de presentacién; 13. Invitaciones; 14. Papeles 

estampados; 15. Agendas; 16 Postales. 

  
  

  

Etiquetas engomadas 
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II. Impresos publicitaries y propagandistices 

1, Volante 

Hoja de papel en la que se escribe alguna comunicacién o 

aviso, generalmente ilustrada y hasta tamaiio oficio. 

2. Octavilla 

Hoja de propaganda, usualimente hasta tamatio oficio. 

3, Diptico 

Impreso, generalmente de formato media carta o medio 

oficio, con un doblez, lo que configura cuatro paginas. 

4. Triptico 

Impreso de tres hojas dobladas, es decir, de seis paginas, 

obtenidas mediante dos dobleces. 

5. Plegable 

Impreso con hasta nueve o diez dobleces, en forma de 

acordeén, pero de una pieza impresa extendida. 

6. Cartel 

“Anuncio que se pega en sitio piblico"; impreso, por una 

we 

 



      

         
   
  

cara, de una hoja extendida, usualmente de tamafio superior 

adoble carta y hasta de 90 x 120 em; tiene subgéneros, como 

el cartel-plegable, el cartel de dos vistas yel cartel modular. 

7, Espectacular o valla publicitaria 

Impresos de gran formato compuesto por varios carteles 

modulares que hacen una sola figura o mensaje. 

o uperiores de Ecatepec 
¥ 
3 S 
3: 
3° 
S - 
s 
3 S = 5. 
£ 

  

Kdlderes (con y sin cejas ni solapas) 
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II. Publicaciones 

1, Periddico 

Impreso desplegado de gran formato, sin encuademacién, 

sino sdlo con doblez y compaginacién, que se publica 

periédicamente; por lo comtn se manejan dos formatos: 

desplegado y tabloide. 

2. Suplemento 

Mismas caracteristicas que el anterior, sdlo que éste es 

parte de aquéi, no pudiendo ser de mayor extensién que 

lo que supiementa. 

3. Boletin 

"Periédico que trata de asuntos especiales”, impreso sin 

forres, generalmente deno mas de 16 paginas, con periocidad 

determinada y que representa un organo de difusion o 

comunicacion de cierta institucién 0 entidad. 

4, Gaceta 

“Periddico: gaceta médica... diario oficial"; boletin-periddi- 

co de asuntos especializados, de extensién y formato mayo- 

res que el boletin. 

5. Revista 

Publicacién periédica con forros, compuesta por varios 

ee



                                                      
   

pliegos, con gran variedad de medidas, que van de media 

carta a tamafio tabloide. Puede contener de 16 a mas de 300 

paginas y usualmente esté compuesta por varias columnas. 

Género propio lo constituye la revista-libro y los anuarios, 

que se consideran mas dentro de las caracteristicas y del 

mercado de los libros. 

6. Folleto 

"Impreso que tiene menos importancia que el libro y no 

suele encuademarse", impreso compuesto por varios plie- 

gos, usualmente de menos de 96 paginas, con o sin 

forros, encvadernado a caballo, de medidas media carta a 

medio oficio. 

7, Cuademo 

Conjunto de pliegos encuadernado como libro, es decir, con 

lomo cuadrado. 

8. Libro ° 
Publicacion compuesta por varios pliegos encuadernados, 

con forros y lomo cuadrado, generalmente de mas de 112 

paginas. Los formatos son muy diversos, pues pueden ser 

desde un cuarto de oficio o menores hasta libros becerros: de 

cuatro oficios o atin mas grandes. 

*Ademas de estas clasificaciones hay docenas de articulos 

de promocién: complicadas piezas de cartulina troquelada 
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que el destinatario debe montar, o que se montan por si solas 

mediante unas gomas ocultas; tentempiés que se yerguen al 

salir de un sobre o de las cubiertas de un. folleto, articulos 

para mesa escritorio, tales como agendas, bloques de notas 

y recipientes de carton para los lapices; estuches de cerillas, 

pegatinas para la solapa, boletos, mapas murales, posa 

yasos, programas, juguetes promocionales, billeteros, jue- 

gos, entradas e invitaciones, vales y cupones, cubiertas de 

libros y tarjetas de felicitacién, todo ello destinado a comu- 

nicar wn mensaje de una forma o de otra".(33) Hip 

CUARTO FORO 
LATINOAMERICANO | § 
Praiger interes 
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2.3.3 Tipificacién de impresos y publicaciones en papel y cartulina 

Tinpresos que no presentan pliegnes en su acabade 

Etiquetas, Calcomanias, 

Formas fiscales y comerciales, 

  

Volantes, Postales, 

Tarjetas de presentacion, 

Cartel, Papeleria membretada. 

Iimpresos con encuadernacién tradicional de libro (cosi- 

dos y empastados) 

Libros 

Cuadernos 

Impresos cosidos lateralmente con alambre (hasta de 1.27 

cm de grosor) 

Revistas 0 folletos gruesos 

  

Impresos plegables 

Diptico, Triptico 

Plegable, Periddico 

Suplemento, Boletin 

Gaceta 

   



    

   

        

   

      

   

   
   

      

   

      
   

Jinpresos encuadernados por perforacion y sujetos por 

una espiral plastica o metdlica 

Cuademos escolares 

Catalogos 

Listas de precios 

Impresos encuadernados (pegados) sin cosido 

Directorios telefonicos 

Libros a la ristica 

Agendas 

Impresos cosidos a caballo con alambre (para publicacio- 

nes hasta de 6.35 min) 

Revistas 

Libros 

Folletos 

Cuadernos 

Impresos con suajes 

Félderes 

Invitaciones 

Cajas y Empaques 

Calendarios 

Sobres y bolsas 
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2.4 El disefio grafico en el folleto 

“El disefiador grafico crea mensajes iconograficos y tactiles 

que surgen a partir de que tiene su primer contacto con el 

usuario del disefio grafico, interpretando, creando ideas en 

cuanto a cémo realizar un mensaje manejando los signos 

y diversos elementos que lograran, el efecto deseado en 

el receptor. Esto se logra a través de un soporte grafico 

para insertar el mensaje que se desea comunicar, en este 

caso el folleto”. (39) 

63 5 
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2.4.1 Folleto 

El folleto, algunas veces llamado panfleto u optisculo, es un 

impreso que se caracteriza por tener menor importancsa que 

un libro. Esencialmente el folleto es un libro pequefio 

integrado por ocho o mas paginas normalmente 

engrapadas (encuadernado a caballo). El folleto varia en el 

mimero de paginas, de 4 a 48, y debe ser divisible entre 

cuatro. El formato mismo puede ser vertical u horizontal. 

Se produce por impresién de la hoja por ambas caras, 

doblando para lograr el nimero requerido de paginas y 

asegurando por el doblez para que las paginas queden 

unidas. Cortando después los bordes para que las paginas se 

abran individualmente. 

Los libros generalmente tienen mds paginas que los folletos 

y son encuadernados con cubiertas mas permanentes. Los 

libros, ademas, son de naturaleza hteraria o cientifica, 

mientras que el contenido de los folletos tiende a reflejar 

intereses promocionales. 

Enel disefio de folletos también puede aplicarse la tradicion 

y la formalidad en diversos grados. Debido a su habitual 

naturaleza promocional, los folletos tienenmas a menudo un 

disefio informal. Puesto que se despliega un mensaje a 

LA



  

    

                                          

    

través de paginas subsecuentes, como un libro, debe mante- 

nerse una continuidad de estilo por parte del disefiador, 

quien trabaja con unidades de paginas individuales o unida- 

des de paginas opuestas. La disposicién de los elementos en. 

un folleto puede diferir de una pagina a otra. Se puede 

imprimir rebasado 0 sin margen; pueden variarse los anchos 

y los margenes del tipo comin, y pueden usarse libremente 

titulares y colores. 

La portada, a menudo designada cubierta, recibira uno o dos 

tipos de tratamiento. En el caso de un folleto informativo o 

literario, sera manejado en forma mds conservadora con sdlo 

un titulo compuesto en tipo y colocado formal e informal- 

mente. Si la naturaleza del folleto es mas promocional, el 

tratamiento artistico de la cubierta puede ser mas extenso e 

incorporat elementos tanto visual como verbales. 

Otro aspecto importante es el doblez (suaje) de 1a hoja y sus 

diversas maneras de hacerlo, contribuyendo a dar mayor 

interés a la presentacién y al aspecto final. 

En el disefio de folletos de 4 u 8 paginas, se logra mayor 

atractivo desplazando uno o mas dobleces con respecto al 

centro, dejando a la vista parte de la siguiente pagina. Estos 

espacios pueden sexs aprovechados para titulares que aparez- 

can constantemente, de igual manera con graficos, en su 
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defecto, en vez de doblar se puede cortar formando paginas 

cortas creando el mismo efecto. 

También se pueden emplear técnicas de cortado aplicadas 

en cantos en Angulo o achaflanados y dando a los bordes 

infinidad de formas, cortandolos como aberturas, dispositi- 

vos de cierre o letras estarcidas, para los cuales se requieren. 

troqueles 0 cuchillas especiales, ya que la guillotina sdlo 

permite bordes en linea recta. "Con la ayuda de dobleces y 

encolado, algunas de estas formas pueden constituir objetos 

tri-dimensionales y fundas" 40) 

  

Al desplazar uno o mas dobleces con respecto al centro se logra un 

mayor atractiva en el formato del folleto. 

we,



                                      

   

        
   

Por tltimo, el encuadernado del folleto puede ser de dos 

formas basicas: hojas fijas y hojas sueltas. El primero 

consiste en "engrapado con alambre", ya sea insertando las 

grapas a través del lomo, es decir con las hojas extendidas, 

o bien, de forma lateral desde la parte delantera a la 

posterior, utilizado normalmente cuando el folleto es dema- 

siado grueso para el engrapado central. EL segundo es el 

encuadernado con anillas o espigas, este método presenta la 

ventaja de encuademar varios tipos de papel a la vez no 

importando el orden y sin limitaciones en Ia imposicién, 

Ja impresion de las hojas y formas de doblado, permitiendo 

Ja sustitucion de paginas; por lo mismo, encuadernar de 

esta forma suele ser caro. En contraparte, el método 

barato de este tipo de encuademado se hace por medio 

de una regleta encuadernadora (pieza plastica de seccién 

triangular abierta y dispuesta de tal forma que sus piezas 

laterales sujetan los papeles) que presenta variedad en 

colores, tamafios y grosores. 

Factores que favorecen el uso de un folleto: 

“Un texto prolongado que requiere continuidad en la 

presentacién. 

La necesidad de varios ejemplos ilustrativos. 

Material altamente técnico. 

Material de catélogo". (41) 2® 
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2.4.3 Tipificacién 

Folleto propagandistico, En este tipo de folleto se maneja 

una informaci6n que se caracteriza por invitar o convocar a 

la participacion de actos publicos o masivos, sin tener mayor 

pretencién que la de difundir un mensaje al receptor al que 

Megue este medio y lograr que dicho mensaje provoque una 

reaccion favorable al emisor. 

Folleto critico. El contenido de éste se basa en evaluar la 

informacion de un suceso o una obra, por la experiencia o 

conforme a modelos establecidos y aceptados como verda- 

deros de algiin mensaje o producto que por lo regular habla 

de sus cualidades ya sean reales o falsas. 

Folleta informative, Presenta caracteristicas de un produc- 

to. o mensaje en especifico, que el emisor desea hacer llegar 

al receptor. Esta informacién es recabada del emisor e 

interpretado graficamente por el disefiador grafico. La fina~ 

lidad del folleto informativo es como dice la palabra, 

informar, y no precisamente el presentar caracteristicas 

reales o no de los productos, si no por medio de la 

informacion el receptor consuma o maneje el producto, 

usando una manera sutil para atraerlo hacia este. 
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Folleto propagandistico 

  

 



   
   

                            

   

   

Folleto publicitario, Estos se usan pata presentar las ven- 

tajas de un producto, con una mayor extensién que la 

erpleada en otras formas publicitarias. Puden usarse para 

incluirlos en un sobre para hacerlo llegar a mds receptores. 

Los folletos publicitarios presentan las cualidades de un 

producto y se pueden referir a la produccién y manejo det 

producto, o bien puede explicar los usos del articulo en 

cuestion sugiriendo algunos nuevos que el lector pueda no 

haber pensado en ellos. 

Folleto cultural, Su finalidad es la de comunicar mensajes 

de tipo cultural de promocién para actividades como: obras 

de teatro, exposiciones, conciertos, conferencias, etc. 

Folleto educativo. Presenta un mensaje el cual sirve para 

ensefiar o instruir a las personas acerca de una actividad y no 

precisamente el vender o promocionar un producto. Por 

ejemplo: el uso adecuado del agua, la alfabetizacién, ejerci- 

cios terapeiiticos, ete. 
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2.4.4 Disetio de folletos 

Un tipo de trabajo grafico con constante demanda es el 

disefio de folletos; incluso las pequefias empresas que no se 

anuncian de alguna otra forma a menudo necesitan folletos 

para describir sus productos. 

El tarnafio del folleto, el tipo de papel, el trabajo de 

impresiény los acabados sonaspectos especialmente impor- 

tantes, sobre todo por razones econdmicas. A veces, el 

folleto debe guardar relacién con otros articulos publicita- 

tios 0, quizd, existan exhibidores de puntos de venta con 

unas dimensiones determinadas en los que deban colocarse 

los folletos. El tamafio de los sobres puede ser también un 

factor determinante; una vez que se haya determinado el 

tamafio, recuerde que un formato rectangular se puede 

utilizar en sentido vertical (eblongo) u horizontal 

(apaisado), este Ultimo apaisado es menos habitual. La 

mayoria de los clientes prefieren el formato vertical para la 

publicidad por correo. 

La utilizacién del color en el folleto depende del material 

que el cliente haya seleccionado. Un problema tipico es que 

el material de color disponible se obtiene con una combina- 

cién de transparencias, positives de color y diversos tipos de 

acabado final. Antes de seguir adelante, se deberan determi- 
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nar los factores que afectaran el costo y 1a calidad de 

reproduccién del trabajo. Si el material suministrado es de 

baja calidad, es mejor preverio antes de seguir con el trabajo 

impreso. A veces, se insiste en que se utilice un surtido de 

fotografias e informacién diversa nada relevante para el 

propdsito principal: a venta. Al respecto es mejor relegar 

este material a las Ultimas paginas, manteniéndolo dentro 

del disefio global; de esta forma se podran colocar los 

argumentos de venta en las primeras p4ginas. 

Un formato muy comtin de folleto es el rectangular en 

sentido vertical, con dos pliegues, formando un triptico. La 

pagina frontal es presentada de una manera sencilla ¢ 

impactante y directamente relacionada con las paginas 

siguientes, resultando ser el lugar ideal para un mensaje con 

cierta retentiva y atractivo. Al abrir el folleto hay que tener 

en cuenta que el lector ve las paginas 2 y 5, mismas que 

deben armonizar desde el punto de vista del disefio, después, 

cuando se levanta la pagina 5, la pagina 2 se ve junto con la 

3yla4 

Un buen disefio da la sensacién de continuidad, lo que es 

especialmente necesario cuando hay que utilizar un texto y 

KB, 

 



  

    

    

    

  

   

     
   

unas ilustraciones complicadas. Para crear apariencia de 

integridad del folleto se recurre al uso de elementos graficos 

que aparezcan de forma constante en todas sus paginas, ya 

sea a través de plecas, colores, o, tal vez, disponiendo de 

zonas en blanco, mismas que pueden dotar de equilibrio al 

espacio de disefio. 

Otro recurso es incluir la informacion técnica en recuadros 

de otro color, para separarla del texto principal. Un buen uso 

- Pagizia frontal -      
Un formato muy comtin de folletos es el rectangular en sentido 

verneal, con dos phegues, formando un triptco. 
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de la tipografia y de la alineacién facilita mucho la lectura 

de la enorme cantidad de cifftas, tipica de Jos folletos 

técnicos. Las tablas y organigramas complicados también se 

benefician de este tipo de tratamiento. 

Un folleto de este pono presenta ningtn problema especial 

de produccién, aparte del hendido y del plegado; para 

plegarlo adecuadamente la hoja que contiene las paginas 4 

y 5 debe ser un poco més corta que las otras dos hojas. 

Frente > 

Vuelta >> 

   



                                                    
   

El uso creativo y seguro de los espacios en blanco es quiza 

Ja prueba fundamental de un buen disefiador. El papel sin 

imprimir puede ser tan importante como el texto o las 

ilustraciones. En un folleto de seis paginas, los lugares mas 

adecuados para utilizar el espacio de forma creativa son las 

paginas 2, 34, ya que al desplegar el triptico, éstas forman 

una unidad. Si el texto es escaso, no se debe aumentar de 

forma desmesurada el cuerpo de los caracteres ni ampliar 

exageradamente el tamafio de las ilustraciones, més bien. 

hay que considerar la posibilidad de utilizar margenes mas 

anchos o simplemente colorear parte del folieto o emplear 

ja cabecera. 

"El punto de partida de muchos disefiadores para realizar 

prospectos y folletos es la formacién de una estructura 

basica cuadniculada. La reticula puede ser un punto de 

partida ideal para resolver muchos problemas, pero si se 

aplica con demasiada rigidez puede resultar contraprodu- 

cente. Por ejemplo, st la estructura cuadriculada aconseja el 

mantenimiento de un formato rigido en cada pagina con 

ilustraciones de tamagio y posicién fijos, se pierde libertad 

para introducir en el texto parrafos “adicionales" a peticion 

del cliente, Al emplear reticulas conviene dar flexibilidad al 

disefio" (42) 

(Imposict6n) al doblar los pliegos por las lineas contnuas cortando 

después se consiguen un folleto de 6 paginas, otrode 12y otrode 16. 
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al desarrollo de resultados creativos. 
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Este disefio uttliza una reticula de 6 columnas. Lo que permite una mayor flexibilidad, desde el punto de vista de espacios, dando oportunidad 

   



                                        

   

  

   
Conclusién al capitulo 

El Disefio Grafico, como una actividad profesional, procura 

satisfacer las necesidades de comunicacién visual en el 

entomo en que se establece, conectandose con otras reas y 

actividades en el momento que éstas requieran de comuni- 

car, difundir, manifestar, plasmar ideas y actividades de 

cuaiqmer indole de una forma visual y grafica. 

El objetivo primordial del Disefio Grafico es comunicar ¢ 

informar y éste sélo se cumple cuando la forma creada 

satisface la causa primera, que es la "Necesidad humane 

sin la cual no habria disefio", expresandose a través de 

materiales apropiados. 

Entodo proceso de disefio es necesario primero saber cuales 

son las demandas de los usuarios (a quienes va dirigida 

la informacion), segundo definir el propésito del disefio 

y, por ultimo, conocer las técnicas y procedimientos de 

realizacion del disefio. 

El disefio muestra una actividad que entra en todas las fases 

de la vida cotidiana y contemporanea, lo que revela al disefio 

grafico como una actividad que responde a Jas necesidades 

del hombre y su medio. 
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La creacion forma parte de un esquema humano, personal y 

social, Hacemos algo porque lo necesitamos, siempre y 

cuando seamos creadores en este sentido, el disefio cubre 

exigencias practicas. 

En pocas palabras, un buen disefio es la mejor expresién 

visual de la escencia de "algo", ya sea esto en un mensaje o 

un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el disefiador 

puede buscar la mejor forma posible para que ese "algo" sea 

conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con. 

su ambiente. Su creacién no debe ser sdlo estética sino 

también funcional, mientras refleja o guia el gusto de su 

época o momento. 

El disefiador debe dominar un lenguaje visual ya que éste es 

la base de la creacién del disefio, y entre mAs sujete dicho , 

lenguaje (principios, reglas o conceptos) aumentara mas su 

capacidad para la organizacion visual. Tomando en. cuenta 

que estos conocimientos son inherentes a cada una de las 

areas del disefio grafico, es facil deducir que el disefio 

editorial se rige también por este lenguaje, proyectandose a 

su vez en la elaboracién de medios impresos plagados de 

creaciones técnicas y graficas, por medio de los cuales se 

we 

 



              

   

                                         

difunden contenidos simbdlicos y cédigos a un piblico 

extenso. La participacién del disefio editorial consiste en la 

ordenacion visual de los elementos graficos que conforman 

el mensaje de los medios impresos, con el fin de conseguir 

una mejor captacién o comprensién de las ideas que se 

transmiten hacia el publico lector. Los factores que contri- 

buyen a lograr un disefio y una produccién atractivos en los 

medios impresos son determinados por el formato, el papel, 

la justificacion y la correlacién entre el texo y las imagenes. 

Existen distintos tipos de material impreso (folletos, libros, 

revistas, etc.}. ¥ cada uno de ellos con formas diferentes y 

variados contenidos, segin el fin con el que esten hechos 

y a quienes vayan dirigidos. 

Por su parte el disefiador editorial a menudo es el "director 

de escena”, el "arquitecto” que se encarga de los aspectos 

artisticos y publicitarios sobre la base del célculo de costos, 

las posibilidades técnicas y de plazos Por ello el campo de 

trabajo del disefiador editorial consiste en la coordinacién 

que abarca desde el manuscrito, pasando por los originales 

para la reproduccién y el control de impresién, hasta el 

producto acabado. 

Con los fundamentos establecidos por el disefio grafico, y 

retomando cada uno de sus componentes, se dara pauta para 

crear un medio informativo propio del CICH que busca 
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mantener una imagen institucional, que lo ha puesto de 

manifiesto en el area de la informaci6n. 

Tomando en cuenta que las bases de esta tesis ya han sido 

expuestas a Jo largo de los capitulos anteriores, se puede 

decir que se tiene la materia prima y los medios para crear 

una estructura. Para obtener resultados es necesario proce- 

sar estos previos conocimientos y levarlos a su etapa final, 

muisma que corresponde al desarrollo del siguiente capitulo. 

Asi pues, podemos concluir que el disefio editorial contri- 

buye a que los medios impresos evidencian con mayor 

facilidad su contenido teniendo como objetivo motivar a 

los usuarios. 2 

 



DISENO EDITORIAL 

   

  

   
   
    

  

   

  

   

    

   

   

   

   

   

Citas bibliograficas 

21. Martin, Douglas. EI disefto en el libro. traduccion: Pilar Tutor. Piramide. Madrid. 1994. p. p. 13-14 

22. Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. Comunicacién grdfica: tipografia, diagramacion, disefio, produccién. Editorial 

Trillas. 1986. p. 268 

23. Dalley, Terence. Guia completa de ilustracién y disefto, Editorial Blume. Madrid. 1982. p. 104 

24. Collier, David y Cotton, Bob. Disefio para la autoedicién (DTP). Editorial Gustavo Gili. Manuales de Disefio. México. 1992. 

pé 

25. Tumbuil, Arthur T. y Baird, Russell N. Comunicacién grdfica: tipografia, diagramacion, diseflo, produccién. Editorial 

Trillas. 1986, p. 15 

26. Zimmermann Asociados. Editorial Gustavo Gili. S. A. Barcelona. 1993. p. 8 

27. Ibidem. p. 8 

28. Ibidem. p. 9 

29. Dalley, Terence. Guia completa de ilustracién y disefto, Editorial Blume. Madrid. 1982. p. p. 107-108 

30. Ibidem. p 108 

31. Villegas, A S. Manual del editor. Subsecretaria de Educacién e Investigacion Tecnolégicas. México. 1987. p. 12 LZ 

     



    

  

    

      

   

  

   

    

    

  

    

  

   

   

   

DISENO EDITORIAL 

32. Villegas, A S. Manual del editor, Subsecretaria de Educacion e Investigacion Tecnolégicas. México. 1987. p. 11 

33. Tbidem p.13 

34. Zimmermann Asociados. Editorial Gustavo Gili. S. A. Barcelona. 1993. p. 72 

35, Braham, Berth. Manual del disefiador grafico, Celeste ediciones. 1991. p.146 

36. Lopez Garcia, L. R. El folleto. Tesis. México. ENAP-UNAM. 1992. p.7 

37. Murray, Ray. Manual de técnicas. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1980. p. 41 

38. Ibidem. p. 42 

39 Lopez Garcia, L. R. El folleto. Tesis. México. ENAP-UNAM. 1992. p.7 

40. Murray, Ray. Manual de técnicas. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1980. p. 44 

41. Turnbull, Arthur T. y Baird, Russell N. Comunicacién grdfica: tipografia, diagramacién, disefto, produccién. Editorial 

Trillas. 1986. p. 358 

42, Beaumont, Michael. Tipo y color, Hermann Blume. Madrid. 1988. p. 131 

 



DESARROLLO DEL SOPORTE GRAFICO 

W  



                                          
   

3.1-Follet 

  

       
dlisis del folleto existente 

El folleto que viene utilizando el CICH para la divulgacién 

de sus actividades tiene un formato vertical (oblongo) 

tamaiio media carta, impreso a dos tintas (azul reflex y 

negro) y textos calados en blanco en la portada y contraportada 

Consta de 12 paginas interiores las cuales carecen de 

composicién grafica. Es el sucesor de un folleto similar 

encuadernado por perforacion y sujetoconarillos de plastico, 

cuyas hojas a su vez son tarjetas independientes, usando los 

mismos colores pero con diferente aplicacién. 

La decision de sustituirlo se debe a la desactualizacién del 

contenido y la carencia de disefio. Parte del problema se 

deriva de la falta de infraestructura para reproducirlo y el 

costo que esto implica, ya que la Secretaria de Difusion y 

Eventos sélocuenta con una partida de "gastos comerciales", 

que debe repartir entre todas las actividades que realiza, 

Otra de las causas de su sustitucién se debe a que la 

visualizacién grafica de los medios de difusién se han hecho 

con un concepto practico, y al mismo tiempo, a las 

restricciones para contratar a un experto en la materia. 
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informativo sobre el Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

Ademias, han influido procedimientos admimstrativos, tales 

como el de someter a consideracién tres cotizaciones para 

la realizacién de materiales promocionales, prefiriendo la 

mayoria de las veces la mas accesible (econémica), con los 

riesgos que esto implica. 

A pesar de esto se han hecho intentos de mejorar el folleto, 

haciendo estudios mas profundos, tarea que se le designé 

a un despacho de disefio, pero este sélo Ileg6 a la etapa de 

bocetaje. La solucién que hasta el momento se ha empleado 

es imprimirlo en forma interna con una risografica e invertir 

enun buen papel pararealzar la impresién como alternativa. 

En todo este proceso han existido varias causas por las que 

no se hizo un soporte mas funcional: 

1, Falta de un profesional que se encargue de concebirlo 

y realizarlo. 

2. Falta de recursos econdmicos y todo lo que ello implica. 
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3. Falta de espiritu de colaboracion y entendimiento de 

la labor de difusién, por parte del personal de la propia 

area responsable. 

Estas causas se dieron por la incapacidad de la Secretaria de 

negociar mejores condiciones de trabajo, el poco 

profesionalismo de sus integrantes y por no haber tomado 

determinaciones firmes y oportunas en pro de una mejor 

infraestructura tecnolégica (equipo de cémputo, recursos 

materiales, etc.) para su beneficio. 

Concluyendo, el folleto existente es un instrumento 

improvisado, que traté de dar continuidad a una inercia, 

adaptandose a condiciones reales y a un area que no esta 

debidamente apoyada con personal calificado, que cuenta 

con incipientes recursos materiales, que ha tenido que ir en 

términos pragmaticos sustituyendo deficiencias. Pero, sobre 

todo, la situacién se debe a que los objetivos del disefio 

grafico no han ido muy a la par con los objetivos y alcances 

de Ja institucion. 2 
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3.2 Determinacién del texto 

3.2.1 Explicacion sobre lainformacién queseincluye 

en el folleto 

La importancia que genera el uso 0 manejo del concepto 

informacién en todos los ambitos hace que el Centro de 

Informacién Cientifica y Humanistica, en su papel de puntal 

enel procesamiento, diseminacién y aprovisionamiento de 

productos y servicios en esta drea, requiera llegar a usuarios 

de diversos tipos y necesidades. Con dicho propésito nace en 

este Centro la inquietud de renovar el medio impreso que 

hasta hace poco fungfa como su instrumento de difusién. 

Tomando en cuenta Ja naturaleza del folleto (informativo) 

con que se contaba, fue necesario Nevar a cabo una 

investigacién acerca de lo que es el CICH, las areas que lo 

conforman, asi como también sus actividades, servicios y 

productos Todo ello con el fin de estructurar un contenido 

teforzado y actualizado para su posterior aplicacién en el 

soporte grafico. 

Este proceso derecopilacién se generé en el primer capitulo 

de esta tesis. Fue recabado material documental que en su 

momento fue proporcionado -y en ocasiones sugerido- por 

DESARROLLO DEL SOPORTE GRAFICO 

los mismos responsables de los departamentos o secretarias 

que integran el CICH, bajo la coordinacién de la Secretaria 

Técnica de Difusion y Eventos (encargada de normalizar y 

unificar dicho material). 

De acuerdo al tipo y contenido de informacién que se Heg6 

a seleccionar y procesar, se reforzé la idea de realizar el 

folleto, ya que este era el medio que representaba 

mas cualidades ideales pra crear un mensaje agil, durable 

y legible. 

 



                                

   

            
   

3.2.2 Texto (contenido del fallete) 

Introduccion 

La necesidad de ampliar y coordinar los recursos de la 

UNAM en materia de documentaci6n e informacién cienti- 

fica y humanistica, la oportunidad de organizar un nticleo 

que impulse la investigacion cientifica universitaria, 

coadyuvando a convertirla en un importante factor de desa- 

trollo del pais, asi como el papel esencial que 1a informacion 

especializada juega en las sociedades con gran desarrollo 

industrial, producto de la investigacién cientifico - tecnold- 

gica, por acuerdo del Rector se crea a partir de junio 25 de 

1971 el Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

(CICH) de la Universidad Nacional Auténoma de México, 

con el propésito primordial de optimizar el aprovechamien- 

to de sus abundantes pero dispersos recursos bibliograficos. 

Desde su creacién, el CICH ha tenido como objetivo central 

cubrir y dar apoyo a las necesidades de informacién especia- 

lizada de la comunidad universitaria, principalmente del 

sector académico, y utilizando las mas modemas tecnolo- 

gias de informacién al alcance de la UNAM. Para ello ha 

impulsado diversos servicios, entre los cuales destacan el 

acceso a bases de datos del propio CICH y a bases de datos 
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nacionales e internacionales, para hacer investigaciones 

bibliograficas retrospectivas, actualizacién de informacién, 

diseminacién selectiva de informacién y, con técmicas 

bibliométricas ¢ informétricas, hacer anélisis de productivi- 

dad cientifica tanto de investigadores como de instituciones. 

Utiliza las mas recientes tecnologias de informacién tales 

como bases de datos bibliograficos, indices, catalogos, 

boletines y servicios especializados de informacién. Estos 

servicios han apoyado tanto a la comunidad cientifica nacio- 

nal como 2 la internacional. 

En los Wltimos tres afios el CCH ha creado mas de sesenta 

bases de datos solicitadas por dependencias universitarias, 

nacionales y extranjeras. Como ejemplo del impacto en la 

creacion de algunas de estas bases de datos, una de ellas 

creada para la propia Biblioteca del CICH, incrementé en 

400 por ciento las consultas de usuarios en la Biblioteca. 

 



                      

   

                      

   

       

Misién del Centro de Informacién Cientifica y Humanistica 

EL CICH tiene su origen en la misién de brindar servicios 

de apoyo de la comunidad universitaria para responder a sus 

necesidades de informacién especializada. 

Las condiciones en las que se desarrollan las actividades 

cientificas en el pais y en América Latina han hecho que 

el CICH haya tenido que trascender las fronteras universi- 

tarias y se haya transformado en un agente orientador en 

materia de recuperacion y diseminacion de informacidn, asi 

como ser prestador de servicios de distintas instituciones 

nacionales y extranjeras. 

Entre sus objetivos destaca el impulsar la excelencia acadé- 

mica y la cultura de la informacién, con la finalidad de 

contribuir al cumplimiento de la misién sustantiva de la 

Universidad, a través del avance del conocimiento en 

la Ciencia de la Informacién, la generacién y fomento 

de productos de informacién especializados y, la 

formacion y actualizacion de los recursos humanos necesa- 

trios y adecuados. 

La experiencia histérica del CICH ha demostrado la impor- 

tancia de esta actividad en la UNAM. Sin embargo, ésta no 

ha estado exenta de dificultades. Uno de los grandes desa- 
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fios que este Centro ha debido enfrentar dentro y afuera de 

Ja UNAM ha sido despertar Ja conciencia de la necesidad de 

la informacion. Esta mision exige del CICH una visién muy 

clara del presente y particularmente prospectiva. 

A tado lo anterior se debe agregar que, debido al enorme 

estallido en la produccién y procesamiento de la informa- 

cién cientifica, la UNAM se ve en la necesidad de fortalecer 

lainfraestractura de sus servicios de informacion y de apoyo 

alacomunidad académica. Esto ha significado desarrollo de 

programas orientados especialmente a los denominados 

“*ysuarios intermedios’’, que son lo que organizan los servi- 

cios deinformacién, bibliotecas, archivos, informatica, para 

el investigador, docente y estudiante. Asimismo, debe esta- 

blecer servicios institucionales, es decir, servicios integrados 

para un grupo de usuarios 0 para toda una dependencia.



                                              
   

    

    
Servicios y productos 

En los servicios y productos se incorporan programas y 

proyectos que tienen relacién con el acceso, por parte del 

usuario, ala informacién y con el fortalecimiento tecnolégi- 

co de los procesos de interconexién de los sistemas de 

informacion e informatica. 

La obtencién de productos provenientes de los servicios de 

informacion, de la investigacion y el desarrollo tecnoldégico, 

constituye una meta central de los programas y proyectos en 

esta drea En ellos se consideran tanto los productos obteni- 

dos de los proyectos internos del CICH como aquéllos que 

se realizan a solicitud de instituciones 0 dependencias 

universitarias y extemas. 

En su cardcter de proveedor de servicios especializados 

” de informacién, elabora sistemas para la optimizacién de 

los recursos bibliograficos y productos de informacién 

como son los indices, catdlogos, boletines y bases de 

datos bibliograficos. 

Ofrece asesorias a instituciones en el disefio y desarrollo de 

centros y sistemas de informacién, de bases de datos biblio- 

graficos, asi como en la aplicacién de nuevas tecnologias en 

el manejo de la informaci6n. Sus servicios y productosestén 
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también a disposicién de profesionales y usuarios extra- 

universitarios que los soliciten. 

 



                            

   

    

   

              
   

Servicios de informacién (servicios generales) 

Investigaciones bibliogrdficas retrospectivas, Con este 

servicio el usuario recibe un listado 0 un diskette de referen- 

cias bibliograficas sobre su tema de interés. Este servicio se 

proporciona a través de 5 sistemas de informacion en linea, 

4 internacionales y el del CICH (de informaci6n latinoame- 

ricana), que permiten el acceso a mas de 900 bases de datos 

especializadas o muitidisciplinanas. 

Obtencién de Documentos. Este servicio se encarga de 

obtener la reproduccion de un documento original primario. 

Asticulos de revistas 

Ponencias 

Patentes 

Tesis de maestria y doctorado 

Libros 

Normas 

Reportes 

Orientacién y aynda alos usuarios en el uso de las fuentes 

impresas, Servicio especializado de informacién a los usua- 

rios que lo requieran, as{ como orientarlos en el manejo de 

indices impresos y la forma de detectar materiales en otras 

bibliotecas de la UNAM y/o del pais 
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Servicios de Biblioteca, E} departamento de Biblioteca del 

CICH representa una fuente fundamental de informacién y 

servicios, los cuales se brindan a usuarios internos y exter- 

nos, tanto de manera basica como especializada, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Orientaciény ayudaen eluso de las fuentes antomatizadas. 

Se informa y orienta a los usuarios en la realizacién de 

busquedas de informacién automatizada. 

Servicio derecuperacién antomatizada de informacion. A 

través del cual se realizan las bisquedas de informacion 

bdibliografica de manera automatizada, tanto en CD-ROMs 

nacionales e internacionales como en linea en las bases de 

datos del CICH. Asimismo, se elaboran andlisis de citas de 

los investigadores de la UNAM y de otras dependencias. 

Diseminacién Selectiva de Informacidn, Consiste en la 

actualizacién bibliografica periédica sobre un tema selec- 

cionado por el usuario. 

 



                                            

   

Actualizacion en linea del Andlisis de Citas ala obradeun 

autor. El departamento realiza las actualizaciones en linea 

de Jos andlisis de citas a la obra de un autor determinado. 

Reprografta. Reproduccién en papel de microformatos 

(cartucho de 16 y 35 mm, microfichas, rollo de microfilm de 

16 y35 mm)y servicio de fotocopiado de material documen- 

tal disponible en la sala de consulta. 

Servicio de Suseripciones. Se coordina y controlan los 

aspectos técnico, financiero y administrativo de la adquisi- 

cién, distribucién yrecepciin de las publicaciones periddicas 

delas bibliotecas de la UNAM, através dela automatizacién 

del sistema y Ia elaboracién de subproductos. 

Educacién continua. El CICH promueve y fomenta la 

generacién de una Cultura de Informacién a través de 

sus actividades de extensién y la organizacién de eventos 

"académicos con el objeto de fortalecer y profesionalizar 

los recursos humanos vinculados con el proceso infor- 

mative contemporaneo, 
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Publicaciones 

Blibliografta Latinoamericana (secciones I y Th). indice 

multidisciplinario semestral de ciencias y humanidades, 

contiene trabajos publicados en revistas no latinoamerica~ 

nas: Bibliografia Latinoamericana I recopila la produccion 

de autores latinoamericanos y caribefios en revistas extran- 

jeras y Bibliografia Latinoamericana II incluye las 

referencias sobre América Latina y el Caribe de autores 

adscritos a instituciones no latinoamericanas. 

Clase. Citas latinoamericanas en ciencias sociales y huma- 

nidades. Indice trimestral que analiza cerca de 1 100 revistas 

latinoamericanas en estas reas. 

Periddica. Indice de revistas latinoamericanas én ciencias 

naturales, exactas y tecnologia. Publicacién trimestral que 

sistematiza a la infosmacién contenida en mas de 1 200 

revistas especializadas. 

Catélogo de Cédigos Geogrdficos. A manera de tesauro, 

normaliza la nomenclatura de 300 nombres geograficos 

teferidos a paises, dependencias, regiones, continentes y 

areas ocednicas y establece sus relaciones geograficas. 

Productos de informacién (publicaciones y bases de datos) 
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Catdlogo de Instituciones. Contiene aproximadamente 3500 

instituciones con sus dependencias especializadas. Obra 

indispensable para conocer dénde y quiénes realizan inves- 

tigacién en América Latina, asi como qué Centros de otros 

paises estudian la regién latinoamericana y del Caribe. 

Manual de Codificacién. Bases de Datos Bibliagrafia 

Latinoamericana (Clase y Periddica), Valiosa instrumento 

auxiliar para la organizacién de un sistema de 

almacenamiento y recuperacién de informacién, util en le 

ensefianza de la bibliotecologia y en el manejo y procesa- 

miento de informacién. 

Listas de Grupos Etnicos de América Latina y el Caribe. 

Contiene 2 658 entradas con nombres de grupos étnicos, 

especificando en que pais o paises se encuentran y a qué 

grupo o familia lingntiistica pertenecen. Constituye un 

primer esfuerzo de recopilacién y de normalizacién de 

nombres de grupos étnicos latinoamericanos. 

 



  

    

                              

   

           

Bases de datos 

El CICH como anfitrién de Bases de Datos. Las bases 

de datos de! CICH: Blat, Clase y Periédica, estan disponi- 

bles en linea y pueden ser consultadas a través de 

SECOBLCONACYT (México) o directamente al CICH 

via INTERNET. 

CD-ROM BIBLAT. Bibliografia sobre América Latina e 

Informacion. Las tres bases de datos principales: Blat (Bi- 

bliografia Latinoamericana 1 y I), Clase y Periddica, 

disponibles en disco compacto a partir de 1989, incluye 

cerca de 325 000 registros bibliograficos de informacién 

multidisciplinaria de trabajos de y sobre América Latina 

y la regidn del Caribe. A partir de 1993, se incluye la base 

de datos CIIN, la cual comprende publicaciones perid- 

dicas no latinoamericanas sobre temas afines al campo de 

ja informacion. 

Produccién de discos compactos, Coordina la planeacion 

y organizacién de productos de informacién en formato 

CD-ROM, utilizando principalmente el software CD- 

UNAM, en apoyo tanto de dependencias como para 

otras instituciones. 
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Medalidades de servicio 

Por lanaturaleza de los servicios y de los usuarios del CICH, 

este Centro utiliza tanto los recursos tradicionales, basica- 

mentemanuales, comolos mas modernos del tipo electronico, 

para cumplir con sus objetivos y metas de ser el servicio de 

informacion de la UNAM. Adicionalmente, por su capaci- 

dad instalada, ef Centro ha lograda cansolidarse como 

proveedar de servicios de informacién y obtencién de 

documentos para todo tipo de usuarios, desde las universi- 

dades estatales, privadasy del extranjero hastade ndustnas 

y empresas de la region latinoamericana. 

El Centro ha ido incorporando estas nuevas tecnologias 

gradualmente sin abandonar del todo las anteriores, es decir, 

hay una coexistencia de varios niveles de tecnologias por 

que el tipo de demandas y requerimientos lo han obligado a 

considerar un enfoque integral y rentable (tecnologia ade- 

cuada) para el tratamiento de las demandas de los usuarios. 

En relacién a los métodos tradicionales, éstos se ajustan al 

entorno cultural, la capacidad econdmica, la mentalidad y 

los fines de uso por parte de la comunidad usuaria, pero 

fundamentaimente de los estudiantes que no cuentan con los 

suficientes conocimientos de su existencia y de su uso, ni 

recursos para explotarlos. 

  

DESARROLLO DEL SOPORTE GRAFICO 

Las publicaciones seriadas primarias (revistas) son el medio 

més eficaz, accesible y generalizado para dar a conocer los 

‘oitimos avances de la ciencia, la tecnologia y en general del 

conocimiento. Las publicaciones seriadas secundarias ({n- 

dices y servicios de resiimenes) resefian principalmente la 

informacion contenida en las revistas, por lo que represen- 

tan un gran apoyo. 

La publicacién electronica ha modificado sus propias carac- 

teristicas segin el sector profesional , industrialo de servicios 

que la proyecta y segiin las variantes que ta modema 

tecnologia ha propiciado con su propio desarrollo. Su perte- 

nencia a un sector industrial altamente desarrollado le ha 

otorgado a la publicacién electrénica una serie de caracteris- 

ticas querepercuten en el medio comercial, enel académico, 

en el industrial y de servicios, en el profesional, entre otros. . 

Es importantereconocer que]a publicacion en cualquiera de 

sus modalidades representa un medio para acceder a infor- 

macidn o a conocimiento, y no como un fin por si mismo. 

é 

 



                    

   

      

   

          

    

3.3 Descripcién de las secciones 

3.3.1 Seleccién de un formato 

E] formatoes el tamafio, la forma yel estilo dela publicacién. 

Eneste proyecto las dimensiones elegidas son A5 (210 x 148 

mm ), que cumplen con las normas mecanicas de las 

imprentas ya que los tamafios de los pliegos utilizados para 

el proceso deimpresion son de 4 ,8 y 16 cartas, Estas mismas 

medidas son aplicadas al tamafio oficio. 

Otras caracteristicas que se tomaron en cuenta fieron: 1) 

facilidad de manejo, 2) adaptabilidad del contenido al 

formato y 3) la disposicién vertical de impreso, por ser mds 

familiar a los lectores. 

Por ser una publicacién de pocas paginas (16 interiores), 

permite una encuaderacién a caballo, siendo este método 

mas econdmico y practico. El disefio indeterminado en ef 

folleto ofrece mas libertad al disefiador, debido a su habitual 

naturaleza promocional, éstos tienen més a menudo un 

disefio informal. 
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3.3.2 Creacion de la reticula 

La reticula esta compuesta por lineas guias y reglas, es la 

distribucién geométrica de un area en columnas, espacios y 

margenes precisos. Esto permite una adecuada composicién 

de los elementos tales como el texto, temas fotograficos, 

ilustraciones y demds elementos graficos. 

En el proceso de disefio, la reticula es una herramienta 

flexible que debe permitir libertad para disponer los 

elementos de una forma creativa y dindmica. 

Esta propuesta inicié con la determinacion de los margenes, 

estableciendo 1 cm. paralos exteriores (izquierdo yderecho); 

de igual manera el superior y el inferior y los interiores 

(corondel) de 1.5 cm., creando de esta manera una 

composicién de doble pagina con margenes especulares, es 

decir, que lareticula de la izquierda es una imagen reflejada 

de la derecha. Permitiendo con esta distribucién un mejor 

aprovechamiento del espacio. 

 



  
  

   
   

A partir de lareticula secreé la estructuta compositiva de las 

paginas (diagramacion), estableciendo una columna para la 

disposicin del texto 0 cuerpo tipografico, que a pesar de ser 

su composicién mds sencilla no limita la formacion creativa 

del contenido. 7 
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Formato AS 210x 148 mn 

Mérgenes especulares, la reticula de la zquierda es una magen 

especular (reflejo) de la derecha. 

  

tom 

lem       
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Presentacién a escala (reducida) de la doble pagina, con reticula 

de una columna y los elementos constantes que dan estilo 

al concepto. 

  

  

          
 



              

   

    

   

    

   

        

   

       

3.3.3 Eleccién de tipografia 

Lalegibilidad de un textoes laconsideracién mas importante 

para la eleccién adecuada de tipografia. La fuente Times 

New Roman es la m4s usual en la composicion de textos, se 

caracterza por un remate recto, delgado y descontinuado. La 

aplicacion de esta tipografia es para tamafios pequefios 

y grandes. 

Enel caso que nos ocupa, se determind emplear un tamafio 

de 10 puntos para el cuerpo de texto, con una variante de 12 

puntos para subtitulos y datos adicionales. 

El texto se presenta justificado con un interlineado de 14 

puntos, lo cual permite uniformidad enel recurso compositivo 

de la reticula y la facil lectura. 

Con la finalidad de contrastar o destacar jos titulos o 

encabezamientos, éstos aparecen en la fuente Britannic 

Bold con sus respectivos estilos, siempre presentados en 

maydsculas para dar un mayor énfasis (con un puntaje de 22 

para la primer letra del apartado y 20 para el resto). 

Los numerales de la pagina de contenido son Britannic Bold 

15 puntos (bold), mismos que después aparecen con un 

puntaje de 72 cuando se convierten en identificadores de los 

‘on 
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temas. Los folios de las paginas son Times New Roman 10 

puntos (bold). 

Times New Roman 

ABCDEFGHIIKLMNNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmniiopqrstuvwxyz,.-":Q 

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmniiopqrstuvwxyz,.-":0 

ABCDEFGHIJKLMNNOPORSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnftopgrstuvwxyz,.-": 0) 

ABCDEFGHIJKLMNNOPORSTUVWXYZ 

abedefghijkimnnopgrstavwxy2. “30 

Britannic Beld 

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRS TUVWXYZ 

abcdefghijkimnhopgqrstuvwxyz,.-:0 

ABCDEFGHISKLMNNOPQRS TUVWXYZ 

abcdefghijkimnfioparstuvwxyz,.-""0)



          

   

        

   

        

   

    

   

   

  

   

3.3.4 Justificacién de la propuesta editorial 

Previo a la descripcién de los componentes de la propuesta 

editoral, se presentard una breve justificacién de los elementos 

que aparecen de forma constante en el disefio de las paginas. 

Las plecas fragmentadas por una linea blanca de dos puntos 

en la parte superior de las paginas, marcan el estilo de la 

publicacién y sirven para unir a éstas, ademds forman un 

envolvente delimitando los espacios en la composicién de 

otros elementos. 

El folio se encuentra en la parte inferior central de las 

paginas, con la caracteristica de que los mimeros pares se 

asientan en la pleca y los nones dentro de un circulo del 

mismo color que aquéllas, la fuente utilizada es Times New 

Roman de 9 puntos. 

Con estos elementos se forma una composicion base de 

doble pagina de margenes especulares, con reticula de una 

sola columna generosa para el cuerpo de texto. 

Descripcion de la portada (Cubierta anterior) 

La portada es la presentacién de todo impreso, determina el 

caracter editorial incorporando elementos tanto visuales 
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como verbales. En este caso, la portada esta compuesta por 

una ilustracién que abarca la pagina casi en su totalidad, es 

decir, en el area que la pleca establece, el nombre de) folleto 

esta formado en escuadra iniciando de manera vertical, 

calado sobre la ilustracién, terminando horizontalmente en 

la parte superior con el texto sdlido en azul; la fuente 

utilizada es la Britannic Bold de 22 puntos. En esa misma 

drea se destaca la leyenda Universidad Nacional Autonoma 

de México, con la fuente Times New Roman de 10 puntos. 

Cubierta posterior 4a. 

En esta pagina se encuentran los datos generales del CICH, 

como son: direcci6n, correo electrénico, fax y teléfonos, asi 

como el escudo de la UNAM en la parte inferior centrada, 

todo esto con un envolvente lineal de 2 puntos. 

Esta area de disefio es ideal para colocar esta informaci6n, 

ya que debe ser visible para el lector que quiera solicitar los 

servicios del centro. 

   



    

  

   

  

   

      

   

                            

   

        

Contracubierta anterior 2a. 

Con Ja misma disposicién de los elementos constantes, en 

esta pagina se encuentra el directorio del CICH, mostrando 

los cuatro funcionarios mas importantes y sus respectivos 

cargos. Estos datos ocupan la parte superior izquierda de la 

columna de texto. 

Contracubierta posterior 3a, 

Por fo general, esta pagina no va impresa en el disefio de 

folletos, En esta ocasién sdllo llevalos elementos constantes 

y los créditos del disefiador. 

Portadilla 

Esta es un preambulo para el lector que retoma los datos de 

la portada, ademas de incluir el logotipo de fa instituciénen 

la parte inferior derecha. Por tal raz6n sigue las pautas de 

disefio de la primera. 

Pégina de contenido 

La informacién de esta pagina no es muy basta pero debe 

tener suficiente despliegue para ser localizada rapi- 

damente, por lo que su colocacién es casi al principio (p. 2) 

del impreso. 
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Esta pagina combina ilustracién y texto, destacando los 

titulares o apartados tematicos, cuyos numerales del tipo 

Britannic Bold de 15 puntos (estilo bold) estén contenidos 

en un circulo; también aparece el detalle de una ilustracién. 

abarcando el largo del contenido, con Ja finalidad de hacer 

més atractiva esta sesién los temas aparecen en Times New 

Roman (bold) de 12 puntos. 

Eyemplos aescala de las descripciones antes mencionadas a partir 

de la siguiente pagina. We 
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Direcclén 
Cireut Extenor de Ciudad Universitaria, 
Area 6 ta Investigacsén Cientifica 
Apdo Postal 70-392 CP. 4510 
México, DF, MEXICO 

Corres Kiectronica 

Drabmail 10953, 
‘Seiencenet; CICH MEXICO 
Intemet szpter@selene.cicheu unamimx 

ax 
Méace * 

‘Latunoamépica y Europa, 

Estados Unidos y Canadé 

Tetéfonos 
Durecefén 
Secretasta Academica 
Secretata Administrative 
Secretarta Técnica de Difusiény Eventos 

  

  

‘Cenite 4 informacion Gentifiea y Humanisticn 

   
{5} 61625 $7, $80 80 68 : 

(005) 61625 $7, 5508068 
(625) 616 25 57, 550.8068 ° 

616 01 57, 6223951 
616 01 $7, 62239 54° 

6223953 
62239 64, 622 3971, 

    
    
     
     
    
     

     
    
    

   

     

      
     
     
         

     

   

  

   
CIENTIFICA YHUMANISTICA 

‘USSYERSDAD NACIONAL AUIONOMA DE MEXICO, 
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Cubierta posterior 

4        

  
Frente 

Cubierta anterior 
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Ing, Mftguel Ruiz Velasco 
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Lic. Jorge Arroyo Martinez 
‘SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

Lic. Jullo Zetter Leal 
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Diseito y formaclin: Laura Elisa Domingue, Salgado 

    

        
  

Contracubierta anterior Contracubierta posterior 
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1a lateenotogiayen general 
éel conocuuento. Lar pu 
biteacfenes sertadas 

secundartas (indices y ser 

ictes de résiomenes)restfeon 
prncipalmente fa informa 
ciéncoftertdaenlasrevistas, 
porloquertpresentanun grat 
Bp 

Lapubtcactin electronica 
ha ido thoduficando sus pro- 
pias caracteristicas segiin el 
factor proffsional, industrial 
o deservictes quetaproyecta 
sega lad variantes que la 

moderna tenologia ha pro- 
pisieds gon su propio 
‘deearraillo, Su pertenencia a 

    

  

   

    

efectrénucquna seniede caractertsticas querepercutenenel medio comercial, 
enelacadémico, enelindustnialy decervicios, enel profesional, entreotros ‘ : 

  

Es importante reconacer que la publicacién en cualquiera de sus modal da 
des representa un medio para acceder a informacién o aconccimitento, yo 
como un fp por st mismo . 

  

ENTIFICA Y HUMANISTICA 
/RSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICG 

    

  

   

    

  

    
    
    

‘un sector industrial altarnonte desarrottado fe ha otorgado ala publicacién! 
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  Portadilla 

p. 1 

WA 
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Tatroducelén 

Misiin 

Servicios y productos 

Servicios de informactén 

Productos de informactén 

Publicaciones 

Bases de datos 

‘Modalidades de servicio 

  

    

  

iran dos k Cidijete 
om ‘utshza tanto los recursos tradicionales, bastcamente 
aoe come fos més modems del tipo electrémico, para 
Gomelocin sus olyetivos ymetas deser elservicte de informa 

{  plénedela UNAM. Adicionalmente, por su cepactdad instalada 
+ Centre hategradecensoltdanse come proveedor de servicios 
He taformactin y obtenclin de documentos paratodo tipe dé. 
usuarios, desde las unlversidades estatales, privadas y det 
 Yxtranjere hasta de indusirlasy empresas de teregion lath: 
jronmericana, : 

ElCentrotatdo mcorporandoestas mucvastemnologias gradual 
mente sin abandonar del todo tas anteriores, es deni, hay un 
foexustencta de varios niveles deteonologias por que el pe de 
demandes y requerimuentos to han obligado a constdecar urf 
fnfoque integral renable eenolopia adecunis) pra el trate 
inuento de las demancas de los usuarios 

En relaci6n a los métodas tradicfonales, éstos se ajustan af 
kntomo cultura, la capacidad econémica, la mentatidad y los, 
fines de uso por parte dela conunidadusueria, pero fundamen 
almente de los estudiantes que no cuentan con los suficientes, 
ponocumuentos de su exustencia y de su uso, ni recursos park 
boplotarios : 

) Laspublicactones sertadas primartas (revistas) son el medict 
[pds efican, accesible y generahaado para dir a sonocer los 

    

      
  

  

Pag. legal / contenido 

p.2 

  

p. 15 

 



      

     

        

   

    

   
   

          

   

                  

Paginas interiores 

A partir de la pagina 3 y hasta la 16 se desplega el contenido 

informativo acerca del Centro de Informaci6n Cientifica y 

Humanistica, en el siguiente orden: 

1. Introduccion 

2. Misi6n 

3. Servicios y productos 

4. Productos de Informacién: 

Publicaciones 

Bases de datos 

5. Modalidades de servicio 

Al inicio de cada tema, los titulares 0 encabezamientos 

aparecen en la parte superior derecha, cuando son paginas 

nones, y superior izquierda en paginas pares. 

Los titulos son retomados de la fuente Britannic Bold 22 

puntos estilo bold en maytisculas, lo cual lo hace destacar del 

texto. Cuando el tema pasa a otra pagina el titulo adquiere 

otrotratamiento, apareciendo de forma vertical a medio tono 

encalidad de elemento grafico, comoconnotador de equilibrio 

entre el texto y la ilustracién de cada apartado. 

El identificador de cada seccién es un numero calado en 

blanco (Britannic Bold 72 puntosestilo bold), en un elemento 
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circular ligeramente desfazado a la izquierda dela columna 

0 cuerpo del texto. 

El cuerpo del texto est4 dispuesto en la columna nica, 

siendo este el espacio destinado a contener la informacién 

tipografica. El texto aparece justificado en la fuente Times 

New Roman de 10 puntos con sus respectivos estilos (bold, 

italic y desde fuego normal) y con un interlineado de 14 

puntos, creando uniformidad en la composicién. 

El tamafio de las ilustraciones es una constante de 6 x 11 cms 

en una disposicién vertical, siempre acatando los 

lineamientos que el texto permite, salvo en la pagina 8 en la 

que la ilustracién abarca todo el espacio de 1a columna de 

texto. Son utilizadas con Ja intencién de reforzar cada tema. 

Por tiltimo, cuando la pagina es s6lo texto, este aparece en 

un envolvente lineal de 2 puntos integrado a la pleca. 

En las paginas siguientes se visualiza la disposicién de los elementos 

compostitivos de los interiores descritos. We 
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ceca, 0 cegisteas bibliogs 
ipluvana de trabajos de y sobre Améaca Latina y la regién del! 

Caribe. Apart de 1993, se mcluye tabase de datos CIN, lacual comprende’ 
pubicgronesprisdcas no letnoamerivanas see temas sine campo 
de lainformacion. 

Produtctén de discos com 
acta? Caording la 
planeaciony organizacionde 
productordeinformaciénen 
formato CD-ROM, utyluzan- 

dopencipalmented! software 
CDM, on apoye tanto 
de depgndéncias como para 
iras ufstituctones. 

  

         

    

        
       
      
          
      
      

          
     

        

                        

        

  
  

     mnecesidad deamnpliary coordiniarlos recursos dela UNAM err 
- de dosuntetneinforae siete masse; 

Fon cienifica unversitaria, condyuvando a convert en ure 
importante factor de desarrollo del pais, asi como el gapel, 

‘beencialque latnformact6n especializadayuega eatlas soctedades, 
Fon gran dessrrollo industrial, producto de la investigaci6rt 
‘preutlfico - ternolégica, por acuerdo del Rector se crea a partir: 
He junio 25 de 1971 el Centro de Informacion Clentifiea ¥ 
Hucsantstien (CCH dela Unswersidad Nacional Autsnoma de 
‘Méaco, conelpropéito primordial de optimizare! aprovecha~ 
Imuctodesus ebundusesperedspersosrevunos bili ogicos: 

Desde ou ereacidn, of CICH ha tendo Como objetivo central: 
beubsiry der apoyoa lstiecesidades deinformacién expecializada 
deta comunidad universitaria, principalmente del sector acadé- 
sce, yutizando lasmnés modemastecnologtas de mnformaciéy, 

aleance de la UNAM. Para ello ha imspulsado diversos servi 
Flos, entce los cuales destacen el acceso a bases de datos del 
propio CICHyabaces de datosnacionales euntemacronates, pera, 
hacer investigaciones bibliogrificas retrospectivas, actualizas: 
‘eién de informacién, disemningcién selectiva de informaciény,, 
bon téenscas bibhomeéricas ¢ informétricas, hacer andlists de 
rodustivided ceeificatanto de mvesugndotes como deansti- 
Jauciones, Utstza las ms recientes teenologias de informacion, 
fales come bases de datos tybliogréticos, indices, catslogos, 
hoteinery servcios cxpectalizades. de mformacién, Estos ser 
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oe usr worl CCH ereto sds bases de os! 
solieitédaspor dopendencias universitanas, nactonalesy edtranyeras. Como, 
ejerelp del impacto en Ia 
cereacidin O€ algunas de estas 
bases de datos, una de ellas 
ereada para [a propra Biblio- 
toca del CICH, incrementé 
400 por cientolas consul- 
tas de Usuarios en (a 
Bibhoteca, 

    

   

    

     
      

       
      
     
     
    
      
    
        

   

    

   

      

(e soertierd pevsevties    

_ Uy Live J Peridaica, dsporubles en   

   
‘pensable pra Gonocer dénde'y quiénes vealizan investigacién en América 
‘Latina, ast boro qué Contras de ctros palses etudiantaregnénlatinowme’ 
ncanay de Caribe, . 

‘Mamuildd Codtfleaclon. Basesde Datos Bibliografia Latmoamericana 
{Clase y Pinddica). Valtoso instrumento suxaiar para la organizacién de 

an sisted de almacenamiento y recuperacién de informacion; itil era ty 
sutton fbr manejo yprocesamiento deinforma- 
ein 

Listas iedvom Rtntcos de Amnérica Latins yel Caribe, Contiene2 658: 
‘entradas egn nombres: -de grupos étnicos, especificando enquepals paises 

‘se enculentian ya qué grupo o farulia lingnnistica pertenecen. Coustitayes 
jin primner'esfuerzo de recopilactén y de normalizacin de nombres de 
‘grupos finkcos lainoamerrcanos. : 

Bases dé datos 
Pood f 

EICIGH gomaoanitrtén de Basesde Datos. Lasbastsde dstosde! CICH: 
‘Bhat, Clasdy Perrddica, eatin disponibles enlieay pueden serconsultadas 
«através dé SECOBLCONACYT (Méaco) 0 directamente al CICH via, 

1 vat ; 

‘CD-ROM BIBLAT. Bibhiogriffa sobre Antérica Latine ¢ Infonnacién, 
‘Las tres bates de datos principales. Blst @ibliografla Latmoamericana ly 

co compasto a partir de 1989,      
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a’ Uy eds 
Up Bibbografia Latinosmericana (secciones 1 y I) Indice: 

rultidisciplitaro semestral deciencias yhumarudades,conuene! 
frabajos publicados enrevistasno launosmencanas Bibliogras: 

+ fia Latmoamericana 3 recopila ta praducetén de autores: 
~ fatinoanericenosy canbefios enrevistas extranjerasy Bidliogra-, 

f4 Latinoamericana 1 Incluye las seferencias sobre Araérica, 
Latinayel Canbede autores adscritosa wstibuctonsene talisoae, 

teericanas, : 

Chase. Cites latinoamerieanas en cienias socralesy humanida.’ 
des Indice tramesiral que anatiza cerca de 1 100 revistas! 
isuoamericanas en estas freas } 

. 

    we
 

Pertédica. indice de revistas latinoamericanas en crenciastiatus’ 
fates, exadasy teenologla Publicaciéntrimestral quesistematiza’ 

a lainformactén contenida en nds de 1 200 revistas especializa-, 
as 5 

  

Catilogo de Cédigos Geagrificos A manera de tesauro, nore! 
tvalizala nomenclature de $00 nombres geoprificos referidos a! 
paises, dependencias, regiones, continentes y dreas ocednucas y, 
tstablece suscelaciones geaeréficas, 5 

Catslogo de Instituctones. Contiene aproxunadamente 3 $00, 
fnstauctones con sus dependencias espectalizadas Obra indus." 
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   rf nided umsversttana para responder 2 sus necesidades de. fae 
‘Las'condieiones en las quese desarvollan las actividades ctenificas: 
andl palsy en América Latana han hecho que el CACETbaya tendo: 
‘quctrascender las fronteras universitarsas y sehaya transformado er 
unagente ortentador entmateria derecuperaci6ny disenunacién de 
infdrmacién, ast como ser prestador de secesias de dustartas mstsé 
Juciones nactonates y extranjeras . 
ty 
‘Eniye sus ebjetivos destaca el lmputsar la excelencta aeaittmled, 
3 Hd cultura de ta taformactén, con |a finalidad de conteibuir al 

‘urdptinuente deta eusion sustantiva dela Univeraudad, através del 
gvancedel conocumuente en la Ciencia delanforacién, lagenere~ 
1168 y formento de productos de mformacién expecialzados y Ie 
fortnaciéa y actualizacién de los recursos hummanios necesanos ¥ 

adetuados : 
ca 
Lagepertenciahisténicadel CICHba demostrado la mpportaneia de 
esta actividad en la UNAM. Sin embargo, ésta 0 ha estado exentr 
Ye dificultades Uno de los grandes desafios que este Centro ha 
chido enftentar dentro y afuera deta UNAM he sido despertar 1a 
sonpiencia de ta necesidad dele informnactén : 
m4 
ath musion exige del CHCHTuna visién muy clara del presente ¥- 
pargcularmente prospectiva. t 
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A todd to! anterior te debe 
aaregat ie, debido al enor 
meestilideenlaproduozién 
‘¥ procesarniante de fa nfor- 
rraciéa crgnafica, la UNAM, 
stveajlanecestdaddeforte- 
Tecerlamnfraestructurade sus 
serviclosde mformacény de 
-spoyoatla gormmnudadacadé- 
muca, Esto ha significado 
desarrollo de programas 
orfentadog especialmente a 
iis detorefnados “usuatios intermedios", que son lo que organizan los 
sesvicios deinformacién, bibhiotecss, arcluvos, informiética, para el wives, 
‘tugador, docente y estudiante. Asimusmo, debe establecer servicios 
instivicioriles,o8 deci, servicios inkegrades para un grupo dt ususmios &. 
para toda yna dependencia, . 

  

  

         
  

  

      

    
         
   

    
   

        

   

    ‘Eiducacién continues. El CICH promucve y fornenta la generacién: 
“cullurh de Informacion a wavés de sus actevidades de extensin y Ie 
‘ocganlzacion de eventos académicos con el objeto de fortalecer yé 
[profesionalizar os recursos humane vinouladot oan el proceso snformay 
‘tivo conteypporineo. : 
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smanerd bésica como especial zada, de acuerdo a sus nevesidades : 

(Orterdaciény ayuda en el uso de les fuentes automatizadas, Se informa, 
y oncena 4 los usuarios en la realizacién de basquedes de informacion, 
itornitizada, ‘ 

Servicto derecuperaciénautomatizadadeinformactén Atravésdel cual 
se realizan Ins busquedas de informacién bibliogréfica de manera autora: 
‘uzada, tanto en CD-ROMs nactonales¢ mntemactonales como en Iineaen es! 
bases de datos del CICH. Asinusmno, se elaboran andlisis de citas de los, 
_unvestigadores de Ia UNAM y de otras dependencias. : 

Disemnnacton Selective de Informacion. Consiste en la actualizactont 
bibliogréfica peniédica sobre un tema seleccionada per elusuan, 

Acturizadon ‘en tinea del Andlisis de Citas a la obra de un autor. Bt 

depetarnedio realza las actualizaciones en nea de Los andlist de citas ala, 
cobra déun ator determunado 

  

Reprogratia. Reproduccién en papel de microformatos (cartucho de 167 
35 men, microfichas, rolio de nucrofilm de 16 y 35 mum) y servicio det 
fotocopiado de material documenta! disponibleen fasalade consulta,” 

Servicio de Suserfpctones Se ceordinany controlan fos aspectos técnica, 
finareieroy administrative deta adqusicién distabucrény reeepeién detec, 
poblicaciohes perédicas de las bibliotecas de a UNAM, a través de la, 

del sistema y la elaboracién de subproductos 

    

    

  

Bin los servicios y productos se incorporan progranias y prayecs, 
R quetienen relacién con el acceso, por parte det usuario, ala 

Le. tdformaciény con el fortalecimiento temolégico de fos proce- 
1 sox deiateroneasnéelout creo nfemniiea! 

   

  

{ La obtencion de productos proverentes de los servicios de 
. Joformacién, de Ja mvestigacién y el desarrollo teenalégico,, 

ponstituyeunamnte central delosprogramasy proyectos nests, 
{+ frea. Enellosseconsideran tanto tosproductos obtenidos detos, 
‘ proyectos internos del CICH como aquélles que se realizan % 

bolsertud de Snatitnciones o dependencias unversitonasy exter~ 
hes. . 

1 
+ Bn su cardeter de proveedor de servicios espectalizados de 

{jnformactén, elaborasistemasparata optimizacténdelosrecut 
50s bibliogrificos y productos de mformacién como son los 
Jndices,catdlogos, botetines y bases de datos bibliogrificos. 

wy . 
: Pirece asesorfes a insuituciontes en ef disetio y desarrollo de 

sentros yaiteras deinformaci6n, debases dedatos bibhogr4 
Flcos, asf como en fa aplicactén de nuevas teenologias en ef 

* Ianese de la nfomnacisn, Sus servicios y prodtos ext 
ambies a disposicién de profestonates yusuanios extracuniver= 
fitartos quetes soliciten. : 
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westigactones bibliograficas retrospectivas. Con este servi~ 

cfg el usuario reeibe un listado © urn diskette de referencies, 
hogréficas sobre su tema de mterés, Este servicio se propor~ 

ciona a través de 5 sistemas de informacién en linea, 4: 
Jntemacronalesyel del CICH (deinfoemacién etuncamericana), 
quepenmitenel accesoamésde900bases dedatos especializadas 
pmaltidiserplnanas. : f t 

Dbtenclénde Documentos Esteserviciose mncargade obtener 
Jareproduccién de un documento onginal pramanio 

Astfculos de revistas 
Ponencras 
Patentes 
‘Fesis de maestriay dostorado 
Libros 
‘Normas : 
Reportes . 

[prtentacton y ayuda a tos usuartos en el uso de as fuentes 
Ihnpresas, Servicio tspeciahzado deinformacidn alos usuarios, 
{que lo requieran, asi como ortentarlos en el maneyo de indices! 
Jmpresosy/la formade detectar materiales en otrasbibhotecss dé 
Ja UNAMy/ del pals ; 

‘Servicios de Biblioteca, Et departamento de Biblioteca del 
{CICH representa una fete fundamental de uformacion 
: : 
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Centro de Informacién Centifice y Humanistica 

Dkeccton 
Curayite Exterior de Ciudad Univerenana 
Area deta lnvestigecién Centfica 
Apdo Postal 70-392 CP C4510 
‘Menco, DF , MEXICO 

Internet 
batp Voelene crcheu care 
e-mia} jeetterBeclone cicheu unas. 
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Fax - 

‘México (8) 646 25 57, $5080 68 4 

Latmoamérica y Curopa, {905} 946 25 $7, $50 80 68 

Entados Umudos y Canad (523) 61625 57, 55680 68 1 

‘Tetéfonos i 

Dueceion $16 01 57,622 39 ST . 

Secteturta Acadénuca 616 G1 57, 62239 54 t 

Secnetaria Adrumatrativa 6223953 

Secretaria Téomica de Difusréney Eventos 622 39 G4, 622.39 Me 1 

t 

EF. 

t 

t 

‘ - - 

Cubierta posterior Cubierta anterior 

Frente 
te 
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Miro. Juan Voutssds Marquez i 
DIRECTOR: 

£ 

Ing. Miguet Ruiz Velasco 
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Lic. Jorge Arroyo Martinez 1 

SECRETARIO ADMINISTRATEVO: t 

Lic. Jutlo Zetter Leal : 
SECRETARIO TECNICO DE DIFUSION Y EVENTOS . 

' 
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. 
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t 

to Disefioy formactén: Leora Elisa Domingue: Salgede 

t 

‘ 

Contracubierta anterior Contracubierta posterior 
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Ulimes avances de Ta cien- 
cia tatecnologiaven generat 
del conocimento Las 
publicaciones xeriadar s¢- 

eundarias (indies ¥ 
servicios de restumenes) 0+ 

sean prmcalmente ta 
wnfonnacion contensdaentas 
revites, porloquerepresen 

tanya gren apoyo 

La publicactin electrinica 
favo modificando sss pro- 
pies ceracteristicas segin ef 

Fectorprofestonal, undustrial 
odesermiciosquetaproy-ecta 
yy segun fas variates que ts 
moderss temibtogfa ha pra- 
piciade con su propio 
desarolla. Su pertenentia a 

_un aector industrial allemente desarrotlado Jeha otorgade ala publication 
lectrénucauna senede caracterislicasquerepersutenencimedio commercial, 
ental aeadéouco, ene induetnaly de servicios, ene) profesional, eatreotros 

La unportante regenocer que la publicactén en cuudquierade sus modalida- 
es representa un rocdio para acceder @informacién o acouocumente, ¥20 
como unin for ss eusmee 
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Servicios de informactin 
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   . 
| fen coin i deaet ofsemricto deinforsia- 

' {MODALIDADES DE SERVICIO 

Wie Ror lanaturalezo felossericiosyde losussaios del CHCH, este 

utliza tanto fos recursos tradictonaes, bésscemente 
rales, como tox mas modemiox del tipe electronics, para 

clénde ta UNAM. Adicionalmente, por sa capacidad instalada, 
alCentrohatogradaconsdlldarsecomo provestoriie sevicler 
de tnformacttn y obtencidnde decustentes part toda tipo de 

usstarios, deste Ize universtdaites estotales, privadas y dst 
ettranjeco haste de Industrtas y empresas te te regtin hat 

noanerteant 

El Centeohardo incorparando eetas muevis tecnologias gradual. 

aneate in abandouar del todo fas anterrores, es decu, hay wna 
cocststencia de varcos mustes deternologias por que eltipo de 
dernandas y requerunientos to fan obligado 2 considera’ Ua 
eafogue mtegruly rentable Gecnologla axfecunda} para el tata- 

iugnto de fas derandas de tor sparing 

En relactén a tos métodos tradtelonates, éstos se ayistan at 
ertome cultural, 1a eapacidad econantieg, ke mentafsdady fos 
fines deusopor panede facomunidad ueuaria, pero furdamen- 

taluente de Los estudiantes que no eventan con Los suficsentes 
onocuntentos de bu existennia ¥ de sb Uso, nr recursos pare 
explotartos 

Laspubtteactones seriadas pristarias (revistas} son etintio 
ifs efieaz, accesible y getreralweado para der a.conocer fos 
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    sneluye cerca de 325.000 registros bithograficos de mformucién 
ravuidiceiplirana de tabgjos de y sobre América Salina y fa regién del 
Conde. Agatirde 1993,semncluyelatase de datos CIN, iacual comprerde 
pablicaciones pensdicas no Talzvoamnencanas gotce temas fines af capo 
de la sefonmmct6a. 

Prostucctonde discos com- 
pectos, Coordina la 

planezciény oreatuzaciénde 

productos dewformariénen 
formate CD-ROM, vuluzar- 
dopremipelimerteel eoftwvare 
CD-UNAM, én apoyo tako- 

de deperrdericias comio para 
otras inatituciones 

B
U
C
T
O
S
 

I
N
F
O
R
M
A
C
I
O
N
 

  

i4 

    

INTRODUCCION 

ecesidad de ampliery coordhtarlosrecursos deta UNAMan 
jade documentaciéneisformacioncrenttticayhumantstica, 
rtuidad de organizarussmucleo que impulsela ivestiga- 

fide clentifica unsversitana, coadyuvands 2 convertrls exw. 
iroportante factor de desarrollo def pals, asi come ef papel 
esencralquelannformacién especiaizadosuegaantassociedades 
con grin desarrollo tuckistrral, producte de te uwvestigacion 
cienlifico -tecuol6gica, por acuerdo del Rector se creaapatir 
de sumio 25 de 1971 ol Centro de Inforinaclén Clenhfica y 
‘Hianantatles (CCE dela Universidad Nacional Aaténoina de 
México, con #l propésite prastordial de optun:zar el sprovecha- 
itento destus sbundantespero dispersosrecursosbibbingréficos, 

      

   

Desde ao creagién, of CICH hie tendo comma obyetivo central 
cobnrydarapoyoaasneresidades deinfonmecién empesiaizata 
de lacomumidad universitaria, prneipalmente del sector acaié- 

muco,yutilzando lasmrds moderastecnblogiasde uformacien 
af elcancede la UNAM Para elfo ha impulsado diversos sorvi- 
cios, entre tos cvales destecar el acceso a bases de datos del 
propio CIC yalzces dedatcsracionateseintermacionales, para 
hacer wis caligaciones biblingrificas cetrospectivas, actuclizar 

cién de intormacién, dieerninactin selectiva de uforrasci6n y, 
con téenucas ibhtometricas € informétsieas, hacer andlisis de 
proructivided centiticatato de investigedores como de inste 

__ Wwetones Unliza tas ins recientes temologéas de mfonnacrén, 
tales como bases de datoz bibhoprdficos, indices, eatalogos, 
boletinesy servicros especielizados de informacion, Estos ser~   

p.3 
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vacios han apoyade tanto a la comunidad crentifica racronaf come a ta 

wen cronal 

En los tihumos tres ates el CICH ha creado rats de eesenta bases de datos 
soleitadaspor dependencesunverilanas, nacionalesy extranjeras. Commo 
ggemplo del uopecto an ta 
creacién de algunas de estas 

bases de datos, una de elles 
creadapara a propraliiblio- 
lec del CICH, ineremento 

endOdpor cientolas consul: 
tas de usuarios en ta 
Bibhoteca 

    

pensable para conocer déndey quiénes realizan rwesugaceén en Aniéniea 
Eatuna, asl como qué Centros de otros paises estudianlaregién latinoamie- 
nieaitay det Canbe, 

Mamualde Codificacton. Basesde Datos Bibliografia admoamercania 
(Clase y Penédied), Valoso instrumento anuliat para fa organizacion 
de un sistema de alrmacenamienta y recuperacién de inforsmaciéa, dl en 
ta ensertastza de 1a bibliotecologia y en ef manejo y procesamuento de 
informacion. 

‘Ustas de Grupos Bintcosde Antica Latina yel Caribe, Contiene2 658. 

entradas connoinbres de grupos ticicos, especsficando enquepais opalses 
se qucueatran ya qué grupo 0 farubialmgnbistica pertenecen. Consttuye 
un prinur esfuerzo de recopulantén y de nonmnalizaciéa de nombres de 
gupes dinicos lahnpamericanos, 

Bases de datos 

BA CICH comoanfitzrade Bases de Datos, Lisbastsde datos CCH 
Biat, Clase y Pensdica, estén dispombles en linea ypueden set consuliadas 

a través de SECOBI-CONACYT (Méuco} o duectamente al CICH vis, 
INTERNET. 

CD-ROM BIBLAT. Bibliografia sobre Aménea Latuma e informacion 
‘Laslees bases de datos principales Biat Biohograla Laimoamencaraly 
I), Clase y Pesédica, disponibles en disco compacto a partur de 1989, 

Bid   
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Rabltcactones 

is 
PEjobicerata Latinoamerienna (sevctones Ly ID indies 
So mutidicerplnaso semcetral deciencisyfaumanidades contiene 

trakayos publicados ca revista Tetroamentcanas Bubtiogra. 
(fies Letincemsericana 1 recopila fa produccién de autores 
Tatinoamericanos 5 cartbeos en rovistas extraryeras y 
Bibhograjia Lrsinoamencana IHockuye lac eeferencias sobre 

“América Latingy el Cantbe de autores adseritos a melituciones no 

ltawoammeas, 

Clase Citas latmoamerscanas en creneras sociales y fmmanida- 
dee frdice trxmesteal que anatiza cerca de 1 160 revistat 
Iatuwoamenchnas en estas areas 

Pestidics, forlice de cevistes letmoarnencanas en crencias Gat 
rales, exacles y lecnologia Publicaexin timestrat que 
srcteralazaa ta usformaci6n contenuda-en mits de 1 200 revistas 
eopeetalizadis 

Catslogo de Cédigas Geognificos. A manera de kesauro, nor- 
maliza la nomenclatira de 300 nombres geogréficas referidoaa 
paltes, depandencias, regsones, continents y Areas ocednicas y 
establece sus relactones geogpifices 

Caldlogo de Insttuctones. Cosene apronimadarente 3.500 
visuiciones con cus dependent especilizadas. Obra indis- 

PRODUCTOS DE INFORMACION: 

  

   

- Mision 

“Yas condiciones entas quese desarvollan fas actividadss centificas 
exe patay en América Latwia fran hethio que el CICH haya tersdo 
quetrascender lesfronterasmuversitanes ysehayatransforymado en 
nagerde onentador en matensa derecuperaerény disemninaci6n de 
snformucién, asi como ser prestador de servicios de distintssinstt- 
luciones nacionalesy extranjeras 

Entre sus objetivos destaca et Input ta excetencta académtca 
1y ta cudtura de la tyformacién, con ta finalrdad de contcibuur at 
‘cumphmiesto delamsiénsustantiva dela Universidad, através det 
avancedel conocmuentoen laCrencia dela Informmacién, lageneea- 
ibn y fomento de productos de informaciéit espectalizades y la 
formaacidn y actualizacién de los recursos Inunianos necesarioe Y 
edecuados 

Laexperiencia hustorica del CICH ha demostrado fasmiportanciade 
‘esta ohividad ex la UNAM. Sin embargo, ésta no ha estado encata 
de dificullades Uno de tos grandes desailos que este Ceniro ba 
debide cairentar denteo y aluera dela UNAM ha sito despertar ts 
conerencia de la necesidad de ta wformiacion 

Beta misin expe del CCR una vision muy clara del prevente y 
pasticularaente prospectiva.   
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‘A tae Io attenor ce debe 
agregar que, debido al enor- 
mmeestallido entaprodueniént 
‘yprocesemtnto dela mfor- 
macidn centifica, fk UNAM 

seve en la necesidad defor 

talecer 12 infrosstructura de 
suscerntciosdeuformacién 
y de apoyo a Ia comumadad 
acvddmica Lsto ha signdi- 
cao desarrollo depengsesrea, 
onentades especialmente 

Tos dencmunados “‘usuarios intennedios”*, que fon fo que organizan los 

servicios de in€ermesita, bybhotecas, aretuvos, faformatica, para ct intves- 
ligador, docerte y estudiante, Asimiimo, debe establecer servicios 
naituctonates, es decir, ervicios mdegrados para un grupo de usuarios @ 
para toda ura dependenti 

  

  
        

Paucaekin continua, El CiCH proamevey fomenta la generacin deuna 
Cedturce de hyformacion a través de sus actividades de extension y la 
oreaniaciin de eventos acadésnieos con ef objeto de fortatecer y 
profes.onalizar los recursos lamunos vuneulades con el proceso inforna- 
tevo contemporaneo, 

  

Mt   
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cersatiog, los cuales e¢ briudan # usuarios intemos ¥ externoa, toto de 
smeera bésica como espectahrada, de acuerdo a sus necesidades 

Grtemectiny apuda enctuse dé fas fuentes autoinatizadaa Se infant 
5 omverea a fos tsuanos en [a realizaciéat de bisquedas de eiforuacron 
astoratuet, 

‘Servicio derecuperactin autonisttznde detnformaclén A travésdel cxat 
se reahzan ks biisquedas de informacion bibleagréfica de manera autom® 
traada, lato en CD-ROManaeionaese intermacionalescomo entlireacn as 
bass de datos del CICH, Asimusmo, s¢ cleboraa andiis de cifas de los 
lavestigadores d¢ la UNAM y de olres dependencias. 

Disemntnacion Selective de Informacion, Consiste en ta actualuzaciéct 
‘pibhogréfica periédaca sobre mt toma sleccionade por eb wararna 

Actualizacian en tinea del Analisis de Cilax 3 Ja obra de un autos, EL 

departernerte eealiza las actuahzaciones en linea de los andlisisdeciiasa la 

obra deun suter deterrnurado: 

Reprogralis. Reproduccién on papel dentucroformnatos (cartucho de 16 
35 rom, mucroishas, rollo de nucrofilm de £6 y 33 mm) y servicio de 
Fotocopiado de material documenta! disponible en fa cala de consulta. 

Servteln de Susertpctones. Se coordinan y conirolan tos aspectos téenico, 
firencrroy adraumstralivo delasdquistcién, disinbuctényrecepciénde lar 

publicaciones ponddicas de las bibliotecas de ta UNAM, a través de la 

Atommatizaeién del sistema la elaboractén de eubproductos. 

w 

  

SERVICIOS Y PRODUCTOS 

   qustienen relacién cons! acceso, por parte del usuano, ala 
rmastény con el fortaterimiente tecnolégice de tos proce- 

sosdesnteconenondelos eiternardenformacncintonaéica, 

s pifosonrtanersnnarint 
o 

La obtentién de productos provementes de los servicios de 
informacion, de la unvestgacién y et desearotlo teenot6gico, 
constitaye una meta conltal de tos programas y proyectos co 
sta trea, En eflos se consideran tanto fos protustos obtemdos 
de Jos proyertes intemas de? CICH como aquellos que se 

reafizzava solicitud de inchitueiones o dependencias vmversita- 
nas y edtertas, 

En eu caricter de proveador dé servicios espectalizados de 
informacion, elabora stutemss paralacptimizacténdefosrecur- 
sos ibliogrificos y productos de tformecion como son fos 
Inslces, eatdlogos, boletines y baves de datos brbliogréficoa 

Cfroce asesorlas a mnetitucsones en el cheesio y desarrollo de 
centrosy sistemas desnfomracsda, debases de datos bibliogts- 
ficos, asi como en ta aplication de nuevas teriotogias en el 
manejo de In wfornacion, Sus serviewws y productoz estén 

tanibien adisposicién de profesionales y vsuanos extra-univer~ 
silarios que los sobsezten 

RO Ge eB ARE 
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_ SERVICIOS DE INFORMACION 

tnvestigaciones bibliegraficanretrospectivas, Coneste servi 

FED chi ot ussario recibe use hstado 9 un diskette de ceferencias 
ed vbBliogeéficas sobre su tensa de mnterés, Hate servicio se propor 
“Gzzsa9 ctona a través do 5 estemas de wsfonnacisn en Hea, 4 

sitemactonates yel del CICH (2c eformacrontatmoanericana), 
queperntenél accesoa nis de 900 bases dedatos especial zadas: 

o-rmalltseiplianas 

ObtenctondeDoeumentos, Estesermeio seencarpade obtener 
Ia reproducerén de un documento arigsnal prioraro” 

#9 Artieulos de revistas 
13 Ponencias 
#8 Potentes 
19 Teaya demaesttay dostorada 
#4 Libros 
3 Normas 
1 Reportes 

‘Onfentaclon y ayuda a Jas wntarios on el uso de las fuentes 
iropresas. Servicio eeperializado demnformacién alos umarios 
gic to requictan, asi cota ortentarlog en el evangjo de indices, 
tmprocosylaformiadedstectar nuateriatesen otrastibirotecasde 
In UNAMy/o det pats 

Servicios de Biblloters. El depntamnento de Biblioteca def 
CICH represonta una fuente Fundamental de inonmaciény 

a
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3.5 Etapa final de produccién 

3.5.1 Papel 

Una publicacién no puede ser impresa adecuadamente sin 

considerar la calidad y el tamafio del papel, y la clase 

necesaria depende a su vez del contenido. 

En el caso particular del folleto, el papel elegido para las 

cubiertas es couché de 210 grs, y para las paginas interiores 

de 150 grs., el gramaje dei primero debe ser mas fuerte y 

durable, con el afan de que resista el desgaste que sufre todo 

impreso en su manejo. 

Para una adecuada seleccién se tomé en cuenta, ademas del 

grosor y la opacidad, el tamaiio, 1a textura, el peso, la calidad 

y el color. También es importante considerar el grado 

de porocidad y el mayor o menor satinado que recubrira 

la superficie. 

El papel comparte total responsabilidad, junto con la 

tipografiay lasilustraciones, en 1a personalidad que adquiera 

cualquier impreso y habla de Ja calidad de éste. 
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3.5.2 Color 

El color seleccionado para la impresién del folleto es el azul 

reflex, por cuestiones de identidad institucional, atendiendo 

a que el azul connota distincién, reserva y serenidad, del 

mismo modo este color servird para establecer la 

identificacién del producto (folleto). 

El color, al igual que la forma, contribuye a alcanzar la 

unidad de la pieza impresa, asimismo, un factor importante 

aconsiderar fue el del costo, ya que repercutié en la decision 

de usar o no una impresién a todo color. De alli que 

para solucionar este tipo de problema se resolvié aplicar 

sélo el color permitido con base a un presupuesto 

establecido, de tal manera que cumpliera en forma mas 

eficiente con sus funciones particulares de dar proyeccién e 

identidad al impreso.
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3.5.3 Encuadernacién 

Como parte de la presentacién final del folleto -y dentro de 

las etapas finales de produccién- se encuentra el 

encuadernado, mismo que se decidié atendiendo a la 

estructura de la publicacién. Para un impreso como lo es el 

folleto se ajusta perfecto el de engrapado a caballo con 

alambre, método cominmente usado debido a que es 

barato y adecuado para la cantidad de paginas que éste 

contiene, entrando dentro de los limites de folios que éste 

puede sostener. Z@ 

 



      

Conclusién al capitulo 

El proyecto presentado fue concebido para satisfacer una 

necesidad que tenia el Centro de Informacién Cientifica y 

Humanistica de contar con un medio informativo ideal para 

promocionar las actividades del centro. 

El desarrollo del soporte grafico (folleto) consistié en tres 

etapas como la planeacién, preparacién y producci6n. 

En la etapa de planeacién surgié la actividad creativa mas 

significativa, lacual consistié en ladisposicién del contenido 

y la forma, es decir, la visualizacion del proyecto ain antes 

de plasmar alguna idea (palabras eilustraciones presentadas 

en un boceto). 

La visualizacién fue, primordialmente, un proceso de 

comparar, combinar y estudiar las ideas, posibles arreglos 

de im4genes visuales, hasta encontrar la mas adecuada. En 

esta etapa se llevaron a cabo bosquejos rapidos para ayudar 

en el proceso de proyeccién de lo que inicialmente se tuvo 

en mente. 

EI principal objetivo de esta etapa es el de presentar 

un mensaje visualmente efectivo y considerar un control 

de costos. 
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La siguiente etapa que se llevo a cabo fue la de preparacién, 

con la previa idea definida del futuro proyecto y, en lo 

sucesivo, la elaboracién de bocetos (desde la delimitacién 

de textos y graficos hasta la estructuracion formal de las 

paginasy de todos suscomponentes). Todas estas actividades 

se determinaron de acuerdo al tipo de material impreso. 

Como resultado de estas dos etapas se obtuvo el formato, 

conteniendo el tamafio, la forma, el ancho de las columnas, 

la tipografia empleada, el volumen probable de palabras e 

ilustraciones y otras resoluciones del aspecto general y final 

del folleto, hasta llegar a la preparacién del original. 

Por tiltimo -ya concebido, estructurado y preparado el 

concepto (esbozo) del impreso-, se alcanzé la etapa de 

produccién, es decir de la elaboracion concreta de los 

bocetos y la ordenacién de éstos de acuerdo con todos los 

elementos. Al cumplir con todos los lineamientos trazados 

inicialmente, se completé el impreso en su totalidad, 

quedando listo para su impresién posterior.



                            
   

Como resultado de la experiencia de haber llevado a cabo el 

desarrollo del folleto, desde su visualizacién hasta su 

produccién, queda el pleno convencimiento de que "El ser 

creativo en disefio grafico es lograr que la innovacién 

fortalezca 1a comunicacién en lugar de obstruirla". Lo 

comin es que el disefio obre s6lo como método productivo 

Util para incrementar la eficacia comunicativa del mensaje. 

El buen disefio consolida la comunicacién de una idea, 

aunque a veces el contenido es tan grande que la forma 

grafica pasa aun segundo plano, en este caso es tarea ardua 

del disefiador grafico el combinar la comunicacién con la 

creatividad y lograr con esto que el disefio se haga presente 

a través de los soportes que concibe, siendo evidente por 

medio de sus efectos finales. 2 
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Conclusién general 

La informacién es un medio indispensable para la transfor- 

maciény paraelavance del conocimiento. Loes para latoma 

de decisiones en cualquier actividad humana y, con més 

razon, en los procesos que atafien a una Universidad que 

busca la excelencia académica, que impulsa la extension de 

la cultura, con pleno conocimiento de Jo que esto implica. 

El Centro de Informacién Cientifica y Humanistica (CICH), 

por su parte, ha fomentado la generacién de una cultura de 

informacién a través de sus actividades de extensién y la 

organizacién de eventos académicos, con el objeto de ofre- 

cer actividades de alto nivel pra la actualizacion permanente 

de los recursos humanos vinculados con el proceso informa- 

tivo contempordneo. De esta forma refuerza su presencia en 

1a comunidad académica y profesional, a nivel universitario 

tanto nacional como internacional, a través de “diversas 

actividades en el campo de la informacién. 

Eneste sentido, el CICH, desde sus comienzos, ha cumplido 

con el objetivo de su creacién: "proveer a la comunidad 

universitaria de servicios y productos de informacién espe- 

cializada y multidisciplinaria", con especial énfasis en el 

sector académico, integrado por investigadores, profesores 

y alumnos, Ha representando un servicio de apoyo y actua- 
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lizacién en el uso de tecnologia y en el acceso a la informa- 

cién, manteniendo su papel de complementario a lo ya 

desarrollado en otras dependencias 0 en el sistema bibliote- 

cario y ajustando sus servicios y productos a las necesidades 

de sus usuarios. 

El enorme desarrollo que se suscita en el area de 1a informa- 

cién hace que cada vez sean mas imprescindibles los medios 

de obtencién de la misma. El CICH, en su cardcter de 

orientador y proveedor, se ha dado a la tarea de buscar 

nuevas estrategias en cuanto a tecnologias y tratamiento de 

la informacion y con ello implantar una nueva forma de 

manejo de ésta. 

En su afan de favorecer la distribucién y propagacién de la 

informacién cientifica, humanistica y técnica, como parte 

integral en Ja toma de decisiones en todos los campos del 

conocimiento, el CICH ha alcanzado una imagen muy 

representativa en su area, la cual ha requerido de otras 

actividades alternas para su mejor difusién, en este caso del 

disefio grafico.



                                  

   

                

El Centro por si sdlo ha destacado, pero es importante 

enfatizar que el utilizar mecanismos omedios de difusinha 

sido de un gran apoyo, puesto quea lo largo de su existencia 

ha ido definiendo un caracter de identidad tan fuerte que en 

su Ambito es muy facil identificarlo, lo cual lo hace reparar 

eneste compromiso de continuidad en cuanto a su presencia 

en el medio universitario y otros a su alcance. 

Parte fundamental de este esfuerzo de prolongacién de 

identidad se debe a la Secretaria de Difusién y Eventos que, 

atendiendo a su funcién medular de establecer y coordinar 

jos mecanismos e instrumentos de difusién y promocionales 

del Centro ha disefiado las herramientas de apoyo, tales 

como anuncios, folletos, guias, manuales, ademas, publica 

articulos en revistas especializadas, de divulgacién y en 

memorias, as{ como participa en Ja organizacién y difusion 

de eventos académicos y en congresos, simposios, exposi- 

ciones y ferias del libro, entre otros. 

Debido a la enorme necesidad de su permanencia en la 

comunidad universitaria y sectores afines, el CICH -por 

medio del area de difusién- propicia la actualizacién de sus 

medios impresos publicitarios, concretamente de su folleto 

informativo, el cual es e] motivo de desarrollo de esta tesis. 

Tomando el impreso ya existente, se ha realizado una 

exhaustiva labor de investigacion que permitié de manera 

clara y equilibrada entender el objetivo, la misién y los 
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alcances (perspectivas y metas) de la institucion, para que 

de manera encausada se vertieran todos esos conocimientos 

previos en un proyecto que surge como mera necesidad, 

cumpliéndose la primera sentencia que implica al disefio 

grafico: cubrir y satisfacer las necesidades de comunicacion 

visual en el entorno en que se establece. 

Todo disefio parte de una previa informacién, la cual 

conlleva la clasificacion de prépositos y los problemas alos 

que se ha de enfrentar, es decir, aquel debe ser planificado. 

El disefio debe estar siempre implicado en el proyecto a 

desarrollar y como medio resolutivo de un problema exis- 

tente (Ia creacién o generacion de un mensaje), procurando 

respuestas y alternativas a todo tipo de demandas, mismas 

que requieran de éste a través de un planteamiento. 

A partir de la decision primera de realizar un disefio, éste 

seguira la vertiente o la tendencia de crear un orden y 

difundir un contenido simbélico y cédigos destinados a 

un receptor. 

Sea cual fuere la forma en que se efectte dicho men- 

saje, el disefio siempre buscard emerger como una 

creacién efectiva.



                                                    
   

Tomando en cuenta que el disefio se hace evidente a través 

de sus efectos finales, es de suma importancia tener siempre 

presentes sus alcances y considerar que el ingenio, la 

creatividad, sélo triunfa cuando consigue que sus productos 

aparezcan como acontecimientos no circunstanciales, como 

pasos inevitables del proceso educativo. 

En la planeacién, preparacién y produccién de todo medio 

impreso, el disefio editorial se hace presente como un area 

especializada del disefio grafico. Esta labor es ardua, pues a 

su vezrequiere demuchos componentes, es decir, se desplega 

toda una estructura organizada encaminada a la realizacion 

de los proyectos. 

El disefio editorial es el organizador visual de los elementos 

graficos que constituyen el contenido de un medio impreso, 

il4mese impreso comercial, publicitario y propagandistico, 

publicaciones. Estos componentes van desde textos, titulos, 

fotografias, tablas, entre otros, y la labor de todo disefiador 

es la conjuncion de todos éstos de una forma coherente, 

dando rasgos especificos que lo integren como un todo y 

mediante la seleccién de formato que permita que el disefio 

de cada parte tenga una relaci6n intrinseca en su totalidad. 

Ei trabajo editorial es tan amplio como exhaustivo, puesto 

que va desde la preparacion de la publicacién: matrcar, 

revisar, cotejar, colocar y dar tamafio a las ilustraciones. En 
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pocas palabras, debe dirigirse a ordenar un manuscrito, 

pasando por todo un proceso de ordenamiento de estos 

elementos, mismos que se proyectan en bocetos que persi- 

guen culminar en posibles alternativas que den paso a una 

solucién final o un mensaje eficaz, todo esto a través de la 

gente especializada que ello requiere. 

La creacion de instrumentos eficaces en el drea de divulga- 

cién resulta ser més complejo de lo que uno inicialmente 

cree, Involucra cantidades enormes de informacién del 

mismo modo que requiere de la participacién de mucha 

gente calificada que haga destacar su parte en el proceso y 

que dé plena identidad al impreso en su conjunto; relegar 

funciones a la larga resulta conveniente si tomamos en 

cuenta que en el proceso de edicién siempre es necesario 

consultar al més erudito en la materia, teniendo muy presen- 

te que un equipo especializado de profesionales siempre 

tendra mejores resultados. . 

Tanto es muy loable la labor del editor encargado del texto 

como lo es del tipografo, el ilustrador, el formador, impre- 

sor, y todo aquel que esté involucrado en el proceso de 

planeacion, preparacién y produccién de una publicacién. 

Adagio que emerge despties de haber tenido Ja experien- 

cia de crear un medio informativo regido por los componen- 

tes del disefio editorial y este a su vez como parte del 

disefio grafico. Ze 
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