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INTRODUCCIÓN

Siendo el Colegio de Ciencias y Humanidades una institución de innovación en el proceso 
de enseñanza -  aprendizaje dentro de la educación media superior de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y en general del sistema educativo mexicano, se ha forjado 
desde hace más de 34 años, el propósito de formar a los jóvenes dentro de una nueva 
concepción de bachillerato, proceso en el cual la innovación tecnológica tiene un papel 
preponderante, al reforzar la cultura y la capacitación tanto de los alumnos como de los 
egresados.

En este proyecto de innovación y apoyo académico a los estudiantes y al personal docente 
se dio forma a una de las ideas más importante y difusora de la enseñanza académica en 
el departamento de Publicaciones Electrónicas de la DG CCH; que permitió la creación e 
implementación del programa  “Diseño y elaboración de publicaciones electrónicas” para 
los prestadores de Servicio Social de carreras vinculadas con el perfil que solicitaba el 
departamento;  con el propósito de realizar publicaciones para el  apoyo a la docencia y 
la población estudiantil así como las revistas digitales de para los 5 planteles. (Oriente, 
Azcapotzalco, Sur, Naucalpán y Vallejo)

Por lo anterior el programa de Servicio Social permite para el “DISEÑO DEL SITIO WEB 
DE LAS REVISTAS DIGITALES DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES”, la par-
ticipación en la educación y difusión cultural del trabajo de los estudiantes de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas en la carrera Diseño y Comunicación Visual. 

En el momento de iniciar este programa el departamento de Publicaciones Electrónicas 
de la DG CCH y el programa de servicio social, con el propósito principal de cooperar 
en el  lanzamiento en la web  de materiales de apoyo para los estudiantes, proponen la 
creación de revistas digitales abordando distintos temas para una mayor divulgación de lo 
que ofrece e investiga el CCH.

Así las publicaciones: “Historia Agenda”, “docencia.doc”, “Eutopía” dejan de ser sólo una 
idea de maestros y directivos, para convertirse en una revista dígital de acceso fácil y 
rápido para poder ser consultada por un público mucho más amplio que el de una revista 
impresa.
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Es por ello que, este trabajo, plantea el procedimiento de elaboración y publicación, en 
la web, de las revistas ya mencionadas; este no sólo se enfoca a la cuestión del diseño, 
sino también a normas y estatutos, que son forzosamente necesarios para realizar este 
proyecto; Sin embargo este proyecto debe ser revisado por un comité editorial confor-
mado por profesores y no por diseñadores implicando una breve limitante en cuanto a la 
elaboración de la revista y al diseño, sin embargo esto no impidió un resultado favorable 
para la aceptación de alumnos ni del personal docente y rebasar las expectativas de con-
sulta, llegando a ser una de las revistas felicitada por parte de la universidad de Madrid, 
creando así un incentivó más para la publicación de estás revistas.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Evaluar el manejo de los sitios en la Web como medio de difusión de gran variedad de 
información de distintos tipos de temas.

Valorar el beneficio y la disponibilidad de este tipo de medios a favor de la educación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR TEMA.

CAPITULO 1. REVISTAS DIGITALES. 

1.1      Definición de revistas digitales.
Distinguir el material para ser llevado a la Web y su propósito principal: social, económico 
y cultural.

1.2      Características de las revistas digitales
Distinguir  las características y tipos de revistas digitales en la Web.

1.3      Revistas digitales en la UNAM-CCH.
Analizar  los materiales de apoyo con los que en la actualidad cuenta tanto la UNAM, como 
el Colegio de Ciencias y Humanidades para uso y beneficio de la comunidad estudiantil.

1.4     Proceso de producción y distribución de las primeras publicaciones digitales en el 
CCH. (gaceta)
Examinar el proceso actual de producción y distribución de las revistas digítales mediante 
la información contenida en la gaceta del CCH, así mismo, distinguir las herramientas uti-
lizadas y las áreas designadas para la creación de dicho material.

1.5      Normatividad de las Publicaciones digitales.
Analizar las normas a seguir para la construcción de una publicación en la DGCCH así 
como de los distintos documentos  de la UNAM que denoten control sobre la creación y 
edición de material impreso y dígital para su difusión formal.
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1.6     Regulación de las revistas digitales.
Examinar la información para que la UNAM y el  DGCCH controle la creación y edición, así 
como su proceso de transformación de material impreso a dígital para su difusión.
 
CAPITULO 2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS REVISTAS DIGITALES EN EL 
CCH
2.1 Recopilación de contenidos
2.1.1 Revisión y análisis de formatos Web para el contenido de acuerdo a su publicación
Decidir el marco de selección de formato para presentar la información a partir del conte-
nido de la revista, y su enfoque en base al público que se desea captar.

2.2 Tiempos  de planeación y realización
Calcular el tiempo de producción, desde el momento que es recibido y analizado el mate-
rial, para lograr tiempos específicos en la producción y revisión de la revista.

2.3 Planteamiento de la estructura
Distinguir la usabilidad, como elemento primordial para el diseño y tipo de cada revista, al 
igual que la adopción de la estructura del sitio Web de acorde a cada revista a implemen-
tar.

2.4 Realización de bocetaje
2.4.1 Bocetaje de interfaz
Distinguir las posibles propuestas en cuanto a estructura y diseño de la página al igual que 
el diseño y estructura de la interfaz a la mejor conveniencia de la revista.

2.5 Lineamientos de color
Analizar la adopción de gama de colores institucionales utilizados por la UNAM y el CCH 
para efectos del sitio propuesto, al igual, sus posibles combinaciones para la identidad 
gráfica de cada revista.

CAPITULO 3. REVISTAS PUBLICADAS 
3.1 HISTORIA AGENDA
Distinguir las particularidades en cuanto a producción y contenido de la revista como una 
publicación mensual, divulgada en formato rígido y digital y con un contenido histórico en 
cuanto producción y continuación.

3.2 DOCENCIA.DOC
Distinguir las particularidad específica en cuanto a producción y contenido de la revista 
como una publicación bimestral, difundida únicamente en Web, con un contenido vari-
ado.

3.3 EUTOPIA
Distinguir las particularidad específica en cuanto a producción y contenido de la revista 
como una publicación trimestral, publicada en formato rígido y digital, con un contenido de 
divulgación.

- . 
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CAPITULO 1
REVISTAS DIGITALES

A manera de introducción se señala que el concepto de revista dígital es señalado por 
algunos autores como revista electrónica, ya que este término fue aplicado comúnmente 
en los años ochentas y parte de los noventas, pero actualmente fue remplazado por el ter-
mino “dígital”; se hace la observación de que en este trabajo se utilizarán ambos términos 
indistintamente. 

1.1 DEFINICIÓN REVISTAS DIGITALES.

“El fenómeno de la publicaciones digitales se asocia estrechamente a la “socialización” 
del uso de las computadoras, de la tecnología, de la información y al crecimiento de las 
redes de telecomunicación y se conforma esencialmente por texto digital, es decir, por un 
conjunto de palabras transformadas a datos numéricos que son legibles por medio de una 
computadora, la cual requiere de tecnología necesaria para procesar, estructurar, almace-
nar, consultar y transmitir el texto digital”.

(La fuente y Rosas, 1998”)

Se destaca como primera instancia la necesidad del hombre por ser conocido y reconoci-
do por otro de su misma especie, agrupándose en sociedad y creando distintas formas de 
comunicarse pero sin embargo es a través de la  Web (ver glosario) ha podido maximizar 
su poder de comunicación y de ser entendido al expresarse.

“Las publicaciones digitales nacen a partir de la globalización de las redes teleinformáti-
cas. Aunque aparecen en la década de los ochenta, empiezan a tener importancia en 
los años noventas”; (Ramos, 1998) sin embargo, (Manuel de Pablos 2001); “las revistas 
electrónicas nacen desde el momento que utilizan cualquier medio “electrónico” para su 
edición”. 

(Manuel de Pablos 2001)

Es decir que existe un aumento notable del Internet y por ende un aumento global por 
parte de las empresas que se dió a finales de los 80´s y que continúa hasta la fecha en el 
equipo para poder formar parte de las redes, así que no sólo basta con el incremento de 
las redes si no también, con el aumento de los equipos lo que permitió que las publica-
ciones digitales fueran la manera más rápida para dar a conocer cualquier información.

CAPITULO 1
1.1

DEFINICIÓN
DE LAS

REVISTAS DIGÍTALES
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Al buscar una definición, existen siempre diferentes formas de conceptualizar un mismo 
objeto. En el caso de las revistas electrónicas sucede lo mismo. A continuación, y en orden 
cronológico, se presentan algunas definiciones:

“La revista dígital es aquella en donde el texto es ingresado a través de la transferencia 
de archivos a una computadora o por otros mecanismos en un formato legible por una 
máquina, su proceso editorial es facilitado por una computadora y los artículos son, por 
lo tanto, disponibles a los usuarios electrónicamente; el ciclo total de su publicación es 
totalmente electrónico”.

 (Aguirre, M. 1998)

Una de las formas más comunes para emplear el concepto revista electrónica como era 
llamado anteriormente, es obtener la información a través de una computadora, esta infor-
mación es transformada a un código especial, para acceder rápidamente y poder ser leída 
o impresa dependiendo de lo que el usuario requiera.

“La publicación dígital puede ser descrita como un prototipo o forma de publicación: “pro-
totipo” en el sentido que un documento es potencial hasta que la persona que lo consulta 
lo hace real o material; puede estar en la pantalla, en papel o aún en sonido”.

 (Barrueco, M. 2000)

Cualquier tipo de publicación como su nombre lo indica viene de “publicar” (“publicus”), 
“que es conocido por todos, relativo a lo público” o es visto por alguien más” ya que no es 
público hasta que es visto por un usuario y por tanto su éxito consiste en la búsqueda de 
esta pagina, en el hecho de consultarla y tomarla como referencia para la investigación. 

“Una revista en Internet no es otra cosa que un sitio Web en el que sus creadores han in-
tentado volcar una estructura similar a una publicación impresa de este tipo, pero con las 
ventajas que proveen los recursos electrónicos creados para la red”.

 (López Ornelas, M. y Cordero, G. 2001)

El Internet (ver glosario) es un medio de comunicación (ver glosario) creado para beneficio 
del hombre, del cual se puede proveer de muchas formas como la obtención de informa-
ción que en algunos casos pueda ser difícil de acceder y de esta manera es posible recibir 
beneficios que definitivamente no se pueden igualar tan fácilmente con otro medio de 
comunicación tales como la comunicación instantánea con el mail y el traspaso de docu-
mentos de la misma velocidad, ofreciendo una comunicación sin importar el tamaño de la 
información.
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“Por revistas digitales entendemos, aquel conjunto de artículos ordenados formalizados y 
publicados bajo la responsabilidad de una institución, ya sea comercial o de una sociedad 
de carácter científico-técnico y distribuidos exclusivamente a través de Internet”.

 (Reyna Argola  Hayseh, 2003)

Aquí se entiende que toda publicación digital, debe llevar en su edición una normatividad 
y por lo tanto en su realización una regulación para proceder y por tanto obtener un re-
sultado optimo.

“Por publicación dígital se entiende la diseminación de información por medios no tradi-
cionales, esto incluye CD-ROMS, disquetes y la Internet”. 

(Cetto y Testa, 2000)

Definitivamente lo que caracteriza a una publicación dígital, es lo que requiere para su 
consulta una lectura a través de un manejo especifico de interface (ver glosario).

Partiendo de las ideas expuestas anteriormente se propone la siguiente definición: “La 
revista académica dígital es aquella publicación arbitrada creada, producida y editada en 
hipertexto como versión única digital difundida en Internet, con características editoriales 
que se apegan estrictamente a las normas de cualquier revista académica o científica”.

Los recursos que dan información sobre una publicación periódica, tanto datos sobre 
su editorial, su frecuencia, su contenido, etc., como sobre los sumarios de los distintos 
números publicados anteriormente. La información digital sobre revistas y las fuentes de 
información digitales sobre revistas son conceptos sinónimos, por tanto. En cambio, hay 
que entender por revistas digital propiamente dichas la información que se ofrecen en los 
sitios Web que los editores emplean para dar acceso a los artículos incluidos en cada vol-
umen de una publicación periódica. Además, los servicios de acceso a las revistas elec-
trónicas son las distintas interfaces, servidores y productos que empresas e instituciones 
desarrollan para consultar el contenido de las revistas que están accesibles en línea.

-• 
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CAPITULO 1
1.2

CARACTERISTICAS
DE LAS

REVISTAS DIGÍTALES

1.2 CARACTERISTICAS DE LAS REVISTAS DIGITALES

Las ventajas y desventajas que presentan las revistas en relación a las publicaciones 
periódicas tradicionales son: 1) el grado de aceptación de los lectores / usuarios, 2) el uso 
que hacen de las mismas. No se pretende demostrar la utilidad de las revistas digitales, 
desarrollar una serie de aspectos que definen a las revistas electrónicas y que constituyen 
su aportación a la investigación científica. Se exponen a continuación distintos elementos 
que caracterizan a las revistas electrónicas:

• Facilidad de acceso. Las revistas dígital pueden ser consultadas independientemente 
del lugar geográfico en el que se esté y de la hora a la que se quiera acceder a ellas. 
Como cualquier producto presente en Internet, las limitaciones espacio-tiempo son inex-
istentes. La consulta a una revista no está limitada a un solo usuario, ya que varias perso-
nas pueden tener acceso a cualquier artículo de forma simultánea. 

• Ventajas en el almacenamiento. Con las revistas digitales no existen los problemas de 
depósito de las hemerotecas tradicionales, ya que las consultas se realizan a los servi-
dores de los editores o de los proveedores de las suscripciones. Así, gracias a la relación 
cliente-servidor, no será necesario más que disponer de los programas para el acceso y la 
recuperación, y no habrá más que descargar la información que se quiera consultar y se 
almacenar sólo aquella que se considere conveniente.

•  Actualización inmediata. La característica principal de las publicaciones en serie es que 
también periódicamente aportan nuevos contenidos. Esta circunstancia se cumple en las 
revistas electrónicas y se mejora, ya que el usuario podrá disponer de la información a 
partir del momento en que está se publique, a diferencia de la revista tradicional que su 
acceso es en el momento de distribución y no de publicación. La rapidez con la que las re-
vistas electrónicas se actualizan facilita la investigación, ya que los resultados de la misma 
se difunden en el momento. 

• Ampliación de la difusión. Una revista dígital editada en cualquier parte del mundo podrá 
ser consultada por todos los usuarios de Internet, lo que se traduce en un mayor número 
de lectores. Gracias a los directorios, buscadores y al resto de las fuentes de información 
telemáticas, ya sean generales o especializadas, cualquier artículo de interés podrá ser 
localizado fácilmente. 

• Abaratamiento de costos. La edición dígital es mucho más económica que la que se re-
aliza en papel, ya que la infraestructura y las materias primas son de un valor económico 
inferior, se prescinde de una gran parte de los intermediarios que encarecen cualquier 
producto. 



15

• Diversidad de formatos. El lector interesado en un artículo podrá acceder a él mediante 
un navegador y leer el documento en pantalla o bien guardar el documento en el formato 
deseado o imprimirlo para su posterior lectura. Además, la posibilidad de emplear el hiper-
texto e hipermedia (ver glosario)  contribuyen a un enriquecimiento de los documentos, 
que no se limitan únicamente a aportar textos. 

• Posibilidades de consulta. La recuperación de las revistas dígital es muy sencilla, ya que 
todas poseen un motor de búsqueda al tiempo que permiten la consulta de números publi-
cados. Sus búsquedas ofrecen la posibilidad de emplear búsquedas avanzadas e incluso 
asistidas, por lo que las consultas en la misma se hace sencilla y completa. 

• Independencia de los documentos. En la actualidad no es necesario estar suscrito a una 
publicación dígital para poder consultar sus contenidos, ya que existen múltiples servicios 
que permiten la compra de artículos sueltos. Además, también puede optarse por diversos 
servicios para acceder a una misma revista, ya que la oferta comercial es muy amplia y, en 
gran medida, las revistas no suelen tener un acceso exclusivo, sino que se ofrece desde 
diferentes empresas u organizaciones. 

• Servicios de difusión. Los editores de las revistas electrónicas posibilitan suscribirse 
a sus servicios de alerta, a través de los cuales los usuarios podrán conocer cuándo se 
ha actualizado una determinada revista. Además, las empresas del sector de las publi-
caciones electrónicas disponen de servicios de difusión selectiva de la información, con 
amplias posibilidades de personalización de la información que se quiere recibir periódi-
camente. 

• Facilidad de traslado. Actualmente con el avance tecnológico se pueden trasladar una 
revista digital o una serie de artículos y ser consultada al mismo tiempo, gracias a la 
implementación de la tecnología en las agendas electrónicas con memoria, que sirven 
para almacenar información y transportarla (PALM) entre otras, sin la necesidad de estar 
conectados en red, ya que la mayoría de los archivos no son pesados para una mayor 
facilidad de descarga y visualización en cualquier aparato digital.

• Comunicación más rápida entre lector – editor. Gracias a la velocidad de redes existe 
una manera mucho más rápida con el lector en este caso con la publicación de la revista 
de igual forma, se puede comunicar con el editor de la revista en caso de alguna incon-
formidad, opinión etc., que pueda surgirnos como lectores de una revista creando así una 
relación mucho más estrecha y rápida para la opinión sobre la publicación.

(GILL, MARTHA, E.  2001)
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Revistas digitales de acceso directo
“Son aquellas que se recuperan por el título de la revista y una vez localizado éste, se 
puede consultar el contenido, el resumen y el texto completo de cada artículo dependi-
endo de la publicación. Los textos se presentan en diversos formatos, tales como PDF, 
Post Script, [...], HTML  u otro; por lo tanto, requieren del visualizador correspondiente”. 

(FOGES, 1999)

Revistas digitales de acceso indirecto.
“Son aquellas en las que la información se localiza por palabra clave, tema, autor, título 
del artículo, título de la revista u otro campo de acceso y remite a la referencia donde se 
encuentra el texto completo del documento cuando lo tiene. Este tipo de revistas se en-
cuentran dentro de [...] bases de Datos”.

 (FOGES, 1999)

1.3 REVISTAS DIGITALES DENTRO DE UNAM Y CCH.

En el Colegio de Ciencias y Humanidades, se toma como punto de partida que sus publi-
caciones digitales son las llamadas de acceso directo, las cuales debido a su importancia 
y a su reputación deben de manejar la información mediante el proceso que continuación 
se analizará.

Las revistas digitales es un servicio que tiene por objeto ofrecer la consulta gratuita a 
investigadores, profesores y estudiantes de la UNAM. Las publicaciones digitales cubren 
diversas áreas del conocimiento y diferentes años de publicación al igual que las distintas 
especialidades  que son desarrolladas dentro de la UNAM. Su objetivo es que la consulta 
del texto es factible desde cualquier equipo de cómputo conectado a la Web UNAM y 
externa, el poder de consulta pueda ser realizada tanto por universitarios y por lectores 
externos de esta.
Las revistas digitales se presentan en dos modalidades: las revistas digitales de acceso 
directo y las de acceso indirecto.

CAPITULO 1
1.2

REVISTAS DIGÍTALES
DENTRO DE UNAM Y 

CCH
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1.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRIMERAS PUBLICA-
CIONES DIGITALES EN EL CCH (GACETA)

Las primeras publicaciones digitales en el CCH, fueron las publicaciones de anuncios y 
cursos para beneficio y difusión del mismo, continuando con especificaciones como cal-
endarios, coloquios y avisos para los profesores del colegio.

La gaceta es el predecesor de las publicaciones digitales y de igual forma de las revistas 
digitales, dentro del CCH; actualmente la elaboración digital de la gaceta es muy similar al 
de producción digital de las revistas del CCH.

Sin embargo con el tiempo se presentó la propuesta de trasladar de un formato rígido 
como la Gaceta a un formato digital, para qué no llegue solo a los maestros, si no a los 
alumnos y en un momento dado también llegar a la comunidad estudiantil, por la que se 
decidió que la Gaceta del CCH fuera publicada por Internet, decisión que actualmente 
continúa con cada número de la Gaceta.

a)El primer paso es su realización para la impresión de la Gaceta, la cual es ajena a su 
realización digital a partir de ese proceso.

b)Una vez que es aprobada por el consejo editorial “Gaceta” es llevada a la imprenta, al 
mismo tiempo es llevada para su publicación Web.

c)“Gaceta” es recibida por un departamento especial para su manejo editorial de un for-
mato impreso a un formato Web, este departamento es recibida en formato Page Maker, 
formato digital, que permite el manejo de las páginas de la gaceta de toda la revista empe-
zando por la portada hasta los anuncios propios de la gaceta; de esta forma se comienza 
a su transformación a un formato legible para la Web, es decir en este caso HTML (ver 
glosario).

d)Del formato Page Maker al formato Acrobat es convertido cada uno de los artículos de 
la gaceta para una mejor lectura en Web y para su descarga o impresión, mucho más có-
moda para el lector en caso de que así lo desee.
de páginas y faltas de ortografía.
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e)Una vez ya transformada a PDF (ver glosario) , la “Gaceta” es reestructurada ya que 
ese formato no es posible que sea totalmente respetado a su formato original debido 
que al momento de realizar la conversión se crean distintos problemas en cuanto a 
diseño editorial, como pueden ser: cambio de tipografía por otra que no es la original, 
cambio de tamaño de la tipografía por una de mayor o menor puntaje, movimiento de 
cajas de texto, no aceptación de imágenes o movimiento de las mismas, falta de texto o 
pie de foto, saltos de páginas y faltas de ortografía.

f)Posteriormente este archivo en PDF es integrado a  HTML, para que pueda ser vista la 
“Gaceta” es posible que en tiempo se retrase un poco mas debido a los tramites internos 
del departamento e incluso por la cantidad de trabajo del mismo.

g)En el momento que esta lista, se establece el sitio en red, para ser subida a un código 
de prueba en red, es decir una publicación en HTML con direccionamiento interno para 
ser solo vista mediante una clave, en el cual se ve si la publicación es correcta y si no 
maneja errores de navegación.

h)Una vez revisado y aprobado por el mismo departamento es dada de alta en red den-
tro del servidor del CCH para poder ser vista en la página oficial del CCH.

Aproximadamente la preparación en Web desde que el formato Page Maker hasta que 
es subida a la página oficial, contando con que es una publicación mensual, puede var-
iar dependiendo de los tramites internos del departamento de igual forma esta variante 
de la fecha de salida no rebasa las dos semanas de retrazo; el departamento de Publi-
caciones Electrónicas no se encarga de la investigación de información ni del anexo, de 
algún concepto propio de la gaceta ya  que su única función es el traslado integro del 
departamento de gaceta a la red, tiene que ser vista por el usuario de la misma manera 
que fue entregada por “Gaceta”.

- . 
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1.5 NORMATIVIDAD DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES

Es importante dejar constancia de que cualquier información dígital sobre una revista no 
equivale a una publicación periódica electrónica. Es decir, la información que una editorial 
o institución ponga en línea sobre una revista no significa que la misma sea una revista 
electrónica. Para que una revista electrónica sea considerada como tal debe cumplir un 
requisito fundamental: 

        -Que todo su contenido esté en un formato dígital, ya sea para su consulta gratuita o 
por medio de servicios comerciales. 
       -Además, un requisito adicional es que se disponga de un número de identificación 
normalizado (ISSN) exclusivo para la edición electrónica, que difiera del asignado a la 
edición impresa, si es que existe. 

ISSN 
“La identificación internacional de las publicaciones en serie se realiza mediante la asig-
nación de un código denominado ISSN , número internación normalizado de publica-
ciones periódicas. Alrededor de 70 países disponen de centros nacionales que coordinan 
la recopilación de información acerca de las publicaciones periódicas que se editan en sus 
respectivos estados y la envían al Centro Internacional del ISSN (www.issn.org), con sede 
en París, organismo que se encarga de recopilar toda la información y elaborar una base 
de datos común. Actualmente la base de datos ISSN es la fuente de información más com-
pleta para localizar datos sobre publicaciones periódicas en cualquier formato y país. La 
difusión de esta base de datos se realiza de dos formas, a través de CD-ROM y en línea. 
La edición en CD-ROM se denomina ISSN Compact y posibilita la consulta en inglés y 
francés a través de  25 tipos de índices diferentes. La versión a la que se accede en Inter-
net se denomina ISSN Onli-ne (online.issn.org). Posee más de un millón de registros y se 
actualiza frecuentemente añadiéndose unos mil registros semanales, y las posibilidades 
que esta base presenta para la recuperación de la información son la búsqueda experta, la 
asistida y la que se realiza por índices. La búsqueda asistida posee distintas opciones de 
recuperación (país, lengua, periodicidad, etc.) entre las que está el acceso por materias, a 
partir de las clasificaciones decimales Universal y Dewey”. 
(Leopoldo Brandt Graternol, , 2003)

Cabe destacar que el comité editorial de cada revista está apoyando el tramite para el 
registro de la UNAM al ISSN, precisamente para que las publicaciones por parte de la 
UNAM puedan tener un mayor alcance y en cuanto a lectores internacionales, nacionales 
y por otro lado que esté legalmente reconocida la revista en cuanto a contenido, concepto 
y cultura para que se siga mostrando la UNAM como una de las mejores universidades 
con reconocimiento internacional.

CAPITULO 1
1.5

NORMATIVIDAD DE 
LAS PUBLICACIONES

DIGITALES
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1.6 REGULACIÓN DE LAS REVISTAS DIGITALES

Toda publicación de la UNAM, conlleva distintos pasos necesarios hasta que llegue a 
manos del lector.
A continuación se analizá el procedimiento indispensable para poder regular las publica-
ciones digitales por parte del departamento de publicaciones digitales del CCH.

A)  Al surgir una idea o proyecto por parte del plantel o varios de los planteles, se debe 
configurar y concretarse para su realización, de igual forma debe estar avalada por un 
comité organizado del mismo plantel, que será el encargado de darlo a conocer al publico 
en general y de mantenerlo en constante actualización.

B)  Posteriormente se realizará el proyecto por escrito para que sea aprobado tanto el 
proyecto como su comité organizador, lo que más tarde se le llamará comité editorial; este 
comité presentará su proyecto al director del platel o en los distintos planteles según sea 
el caso, para que una vez que sea aprobado sea llevado a la Dirección General del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades donde es revisado y si es el caso en todo caso aceptado 
por el Director. José de Jesús Bazán Levy.

C)  Una vez aceptado el proyecto, en este caso las revistas digitales, serán llevadas al 
Departamento de Publicaciones Digitales donde se le dará cuerpo al proyecto para insta-
larse dentro de la Web. En este proceso entra como primer paso a seguir la comunicación 
directa entre el comité editorial de la revista y el departamento de publicaciones digitales 
ya que de esto dependerá el resultado del proyecto.

D)   Cabe destacar que ninguna publicación, por reglamento de la UNAM y del CCH, es 
realizada fuera de las instalaciones Dirección General del CCH ya que esta dirección es la 
única facultada para colocar en la página oficial del CCH, publicaciones, anuncios, colo-
quios, seminarios, gaceta CCH, etc.

E)  Después de analizarse el proyecto, el Departamento de Publicaciones Digitales cita al 
comité editorial para saber su idea principal y propiciarse una buena comunicación, puntos 
de vista y elementos que desean sean colocados en la página, de igual forma se limita la 
capacidad del departamento en cuestiones de ideas, ya que es necesario aclarar que no 
siempre es posible proyectar las ideas en un 100%, pero si en un aproximado. También en 
este momento es cuando se proponen cambios y se proponen ideas que puedan mejorar 
la apariencia y la funcionalidad de la revista.
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La información es entregada al departamento en distintos formatos y este es el encargado 
de convertirlo a un lenguaje fácil y practico como HTML, dependiendo de la necesidad 
para cada publicación. 

F)   Posteriormente da inicio a la elaboración del proyecto.

G)  Una vez concluido el proyecto, se inicia una fase de prueba donde es subido a la red, 
de manera no oficial y sin darse de alta dentro del portal del CCH, esto con la finalidad de 
ser revisada por el mismo departamento y de igual forma revisada por el comité editorial, 
el cual podrá consultarla desde Internet sin la necesidad de ir a la DGCCH.

H)  Una vez terminada la fase de prueba y realizadas las correcciones de la página, en 
cuanto a diseño, contenido e interfaz, es colocada oficialmente en el portal del CCH, 
donde se mostrará el icono de la publicación para poder ser consultada.

Cabe destacar que cada revista o publicación continua, tiene una característica impor-
tante que es el ser actualizada en un período independiente de cada publicación, en este 
período es necesario repetir este proceso ya que aunque sea una actualización esta debe 
de estar regulada y aprobada por la DGCCH.

Por este proceso han pasado todas la publicaciones dentro del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, pasos que mucho más enfocados y específicos dentro del capitulo 3 con el 
procedimiento de cada revista “Historia Agenda”, “docencia.doc” y “Eutopìa”.
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CAPITULO 2
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS REVISTAS DIGITALES EN EL 

CCH

2.1 RECOPILACIÓN DE CONTENIDOS
2.1.1 Revisión y análisis de formatos Web para el contenido de acuerdo a su publicación

Una vez que se acepta un proyecto para ser publicado en el Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, se realizó un análisis sobre los lenguajes que pudieran servir para realizar la 
digitalización de la revista ya sea swf, html, php, pdf, (ver glosario) etc , específicamente 
para que el usuario para tener un mejor acceso y disponibilidad de la publicación.

A partir de este tipo de prioridades se analiza que las revistas electrónicas son de publi-
caciones bimestrales o mensuales, dependiendo de cada caso esto nos puede indicar el 
tiempo de actualización de cada número y por lo tanto la capacidad de su contenido.

Cada contenido es entregado en distintos lenguajes Word, Page Maker, Acrobat. Este 
tipo de documentos son transformado a un lenguaje donde no sea necesario un programa 
para poder visualizarlo. Con HTML, se ha podido realizar la mayoría de las publicaciones 
dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades ya que a partir de éste,  al consultarla en 
Internet puede visualizarse correctamente y sin ningún problema el los cinco planteles 
debido a que su formato no pesa en cuestiones técnicas y se puede leer como cualquier 
página Web.

Las Ventajas de mostrar la pagina en HTML

        •El hipertexto visualiza bajo un interfaz (ver glosario) del usuario.

        •Información estática al movimiento, diseño avanzado y medios de múltiples for 
mas.

        •Se maneja un lenguaje internacional de codificación en computadoras que facili-
tará el acceso universal independientemente de la plataforma, red o terminal.
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         •La visualización de este lenguaje, permite que se puedan crear archivos con imá-
genes, animación y no sea pesado en cuanto a memoria y así poder visualizarse en la 
mayoría de los equipos de la escuela.

2.2 TIEMPOS  DE PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN

Cada revista tiene un tiempo de planeación, un tiempo de realización, al igual que un 
tiempo de revisión. 

Para estos tres tiempos es como se maneja en un lenguaje digital, pero, en un formato 
rígido sólo se manejan las primeras dos etapas ya que al momento de  publicarlo no es 
posible realizar cambios ni mucho menos anexar información rezagada o urgente aunque 
tenga un breve tiempo de revisión.

Revista Publicación rígida Publicación digitalTiempo de Publicación rígidaTiempo de Publicación digital
Historia
 Agenda si                  si                       bimestral                                 variable

Docenc-
ia.doc              no                  si                       bimestral                                 bimestral

Eutopía               si                  si                       trimestral                                  variable

Para el formato digital las tres publicaciones cuentan con un proceso que puede variar 
en el tiempo de publicación en red, depende de los consejos editoriales y de la pre-
paración de la Web.

En su mayoría de los casos las publicaciones digitales tienen un retraso desde su fecha 
de salida ya que por cuestiones administrativas estas publicaciones necesariamente 
entran en otro departamento que es el encargado de la producción de las mismas en su 
formato rígido, esto no depende del consejo editorial ni del consejo de producción. Cada 
una de estas características se visualizan independiente de cada revista especificando 
las distintas características que posee cada una.

Este proceso de transformación para un lenguaje digital mencionado anteriormente 
comienza al momento de llegar al departamento de Publicaciones Electrónicas del Co-
legio de Ciencias y Humanidades, donde una vez que esta el material de los artículos al 
igual que los gráficos se hace referencia al tipo de lenguaje que servirá para su visual-
ización en la Web, como lo es en este caso: HTML debido a sus ventajas ya menciona-
das anteriormente.

CAPITULO 2
2.2

TIEMPOS DE 
PLANEACIÓN Y
REALIZACIÓN
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Respecto a este proceso  dentro del departamento de Publicaciones Electrónicas no es 
posible dar salida a una publicación sino, es creado un oficio donde se pide al departamen-
to que sea publicada la revista, por lo tanto esta debe de ser aprobada por la encargada 
del departamento, en este caso secretaría de publicaciones digítales ya que es imposible 
dar salida a todas las publicaciones en cuanto a revistas, paginas de seminarios, etc., 
debido al proceso y debido al mismo personal ya que este no es suficiente para realizar 
este tipo de publicaciones.

Los oficios donde se pidió la elaboración y diseño Web de las revista “Historia Agenda”, 
“EUTOPÍA” y “docencia.doc” este último se encuentra dentro del anexo 1 de este re-
porte.

Una vez aprobado la salida de la revista y por lo tanto el material y la información detallada 
de la misma, se preparan las etapas siguientes.

Proceso de Revisión

          •Se lleva a cabo la revisión del material en el formato de entrega, al igual que la re-
visión de las imágenes anexadas estén en el formato especifico JPG o GIF anexadas en 
una carpeta a parte, ya que debido a que se suscitó anteriormente en el comienzo de las 
publicaciones, los formatos de textos venia en Word y que las imágenes venían pegadas 
a estas y por lo mismo no había un archivo de fotos a parte para poder ser incrustadas 
en HTML, lo que dificulta la realización de la revista y por lo tanto genera retraso para la 
publicación de la misma (Anexo 2) .

         •La mayoría de los profesores escriben sus artículos en un procesador de texto como 
Word en el caso de Docencia.doc, pero en las revistas con salida en formato rígido son 
realizadas en Page Maker  debido a que con ese formato es posible su salida para pre 
-prensa y son archivos más grandes que incluso puede contener un artículo mas de 80 
gráficos y su salida es más fácil.

        •Una vez que llega el material, comienza a contar el tiempo de salida el cual varía por 
publicación de cada una de las revistas.

        •En el caso de “Historia Agenda” y de “Eutopía” se revisa el estilo de la revista en su 
formato rígido (Anexo 3), ya que del cual debemos realizar el diseño digital lo más pare-
cido a la revista, retomando los mismos colores y el mismo estilo gráfico con mínimas 
modificaciones para la Web.

      -•En el caso de revisión: “docencia.doc” fue necesario en primer instancia crear un 
concepto propio ya que no lo tenía, referente al público lector y también referente a la idea 
manejada por el consejo editorial, por lo que esta publicación fue creada totalmente en el 
departamento de Publicaciones Electrónicas.
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Proceso de Planeación

         •Para esta etapa se tomo en cuenta el tiempo de salida de cada revista que por lo 
regular no era realizada simultáneamente con las tres, lo que permitía la especificación y 
tiempo a cada una de las publicaciones.

         •Debido a que son publicaciones rápidas e incluso atrasadas, deben de ser publica-
das lo más rápido posible y se maneja un tiempo de producción que va de una semana a 
un mes, dependiendo de la cantidad de archivos por revista y de la cantidad de trabajo del 
departamento de publicaciones Electrónicas del CCH.

          •No es necesario que la fecha de publicación de las revistas de formato rígido con-
cuerden con la fecha de publicación en Internet ya que por lo general llevan un retraso de 
meses o números de las revistas.

Proceso de Realización

          •Al comenzar el diseño Web de las revistas digitales se realizó en un tiempo de un 
mes a dos meses, ya que era necesario subir a la red e ir cuidando que los funcionamien-
tos de las página o ventanas se respetarán, ya que una vez en Internet corrían el riesgo 
de ser modificados por el mismo servidor o  incluso de  no poder ser visualizadas.

          •En esta etapa es donde nos encontramos con el mayor de los problemas, respecto  
a la falla del equipo y la falla de los programas al momento de ser subidos en red, por lo 
fue quizás el proceso más largo por los imprevistos que se tuvieron que afrontar.

          •Se realizó una plática con el comité editorial para determinar como quieren que sea 
la página gráficamente hablando, al igual que características especificas debe tener y que 
es lo que no se puede cambiar de la revista ya que eso es la identidad gráfica imagen y 
logo de la misma.

           •De esta forma se establecieron los parámetros en cuanto al diseño de revista, es-
tableciendo lo que no se puede cambiar y la libertad para la creación de todo lo demás.

           •Una vez realizado el Diseño de la Página, comenzaron las pruebas internas en  
red para verificar la usabilidad, sin que se diera de alta la página oficialmente y sin que se 
mostrara al consejo editorial.

-• 
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Proceso de revisión

        •Después de haber realizado y revisado el funcionamiento de la página, es decir 
la usabilidad y la interfaz correcta se mostró al comité editorial para que dieran su apro-
bación.

            •En esta etapa la página Web ya esta dada de alta en red, es decir que fue dada de 
alta desde la página oficial del Colegio de Ciencias y Humanidades de donde es posible 
acceder a ella.

          •Uno de los contratiempos en cuanto a las publicaciones digitales es que a partir 
de estar en línea la revista es revisado poco  a poco con el tiempo, se han dado caso que 
meses después de la publicación se realicen correcciones o anexos que no pueden espe-
rar al siguiente número, por lo que esto muestra una de las ventajas de las publicaciones 
digitales ya que esto no es posible en las publicaciones de formatos rígidos.

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

Se abordan las cuestiones específicas de la estructura y el diseño.
Se creó una estructura de almacenamiento considerando que las publicaciones constan 
de varios números, los cuales contienen de forma independiente los gráficos y las páginas 
necesarias.

Para la realización de la creación del nuestro sitio en la Web, comprendió la elaboración 
de una carpeta la cual con el nombre del sitio se compondrá de  los distintos elementos 
para la visualización de la revista digital. (anexo 4)

Cada revista esta integrada por una serie de carpetas en este caso son las mencionadas 
a continuación, las cuales permiten un mejor almacenamiento de datos para su manipu-
lación en la web.

          •La primera componentes, contiene gráficos y animaciones que requiere la portada 
principal de la revista, ya que de esta forma no se mezclan los componentes con los de los 
otros números, propiciando así independencia entre cada parte de la revista.

           •La segunda carpeta es general o principal, la cual contendrá un resguardo de la pa-
gina html principal que entrará al momento de abrir la dirección Web, y también contiene, 
dependiendo de cual sea la revista, una pagina html que no se modificará y será publicada 
en cada número generalmente.

CAPITULO 2
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             •La página principal , la cual será “principal.html” que esta ubicada en la carpeta 
principal del sitio, corresponde a la presentación de la revista para luego ir a “index.html”, 
correspondiente al número de la publicación actual. (Imagen 1)

             •La tercera carpeta se denomina anteriores, la cual contiene las páginas que 
estarán  ligadas a las carpetas anteriores, es decir que una página principal donde nos 
mostrará un menú de todas las publicaciones anteriores, esta misma contendrá de igual 
forma su propia carpeta de componentes con los elementos que esa página necesita ex-
clusivamente.

             •Por último las carpetas por número, serán nombradas por el número que cor-
responda a cada revista de su fecha de publicación, cada carpeta contendrá de la misma 
forma que las anteriores una carpeta de Componentes, Contenido ( donde se encontrarán 
todas las páginas html, que contendrá la revista) y por ultimo la página “index.html” que 
estará dentro de la carpeta principal de cada numero. 

   Imagen 1.  Portal CCH. Carpeta raíz de la revista Historia Agenda

I 
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2.4 REALIZACIÓN DE BOCETAJE

Una vez organizada la estructura de la revista en el portal y sabiendo el orden de cada 
elemento para tener un acceso fácil y ordenado comienza la realización del diseño. 

De inicio, se parte de una estructura funcional para poder ser visto en los equipos de cóm-
puto del CCH, los cuales lamentablemente carecen de programas y memoria, por lo que 
se tuvo que optar por un fácil diseño realizado en HTML y quizás con un poco de apoyo 
visual con animaciones de pocos segundos en SWF, archivos que son permitidos por el 
Internet y no tan pesados para verse en cualquier equipo de computo. 

Se pondrá como ejemplo “docencia.doc”, ya que fué totalmente diseñada la imagen, color, 
tipografía y logotipo de la revista en el departamento de publicaciones electrónicas de la 
DGCCH.

         •Primero se realizó un estudio del nombre de la revista y las características espe-
ciales que el consejo editorial:

1. Revista bimestral.
2. Revista dinámica y de divulgación.
3. Docencia, se refiere a que es realizada por los profesores del plantel sur y doc, por que 
es un documento realizado para ser distribuido y ser conocido por la comunidad estudi-
antil.

Solicitó al departamento de publicaciones electrónicas, esta fue el nombramiento espe-
cifico de la revista “docencia.doc”, con mayúsculas en el logo y en el banner con solo 
minúsculas  y con el punto después de que refiriera a documento o información el anexo 
de la revista.

         • Este el primer bocetaje ya que se quiso crear un juego tipográfico para abarcar 
y determinar ante el lector el nombre de la revista, no se recomendó al consejo editorial 
simplificar el nombre, ya que por ser una revista informativa y realizada por docentes para 
alumnos había que definirla por su nombre y logo lo más claro posible. (Imagen 2)

CAPITULO 2
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BOCETAJE



29

         •Se determinó pruebas tipográficas y de color que más adelante analizaremos; pero 
se solicito por el consejo una clara inclinación a la tipografía ARIAL, la cual ya habían 
utilizado anteriormente, de igual forma presentaba una facilidad para el departamento en 
utilizar una tipografía oficial. (Imagen 3)

Imagen 2. Boceto en blanco y Negro del logo de la revista Docencia.doc

Imagen 3. Boceto en color, tipográfico del logo de la revista Docencia.doc

'. 
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Imagen 4. Boceto final en dos colores del logo de la revista 
Docencia.doc

         •De esta forma se logro realizar el logo oficial de la revista, planteando un juego 
tipográfico que sin embargo no suprime ninguna letra y ninguna palabra, la cual explica el 
nombre y por tanto el contenido de la revista. (Imagen 4)

Recordamos que el diseño realizado en html, fue planeado para un rápido acceso y una 
rápida publicación de los números nuevos. 
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CAPITULO 2
2.4.1

DIAGRAMACIÓN 
Y 

RETÍCULA

2.4.1 DIAGRAMACIÓN Y RETÍCULA

En este caso se utilizó una retícula distinta a la pagina del contenido, ya que para la pri-
mera página de entrada se centro una animación dejando alrededor espacios en blanco, 
precisamente para no saturar tanto la pantalla y concentrar la vista únicamente en el cen-
tro con la animación del logotipo de la revista, dejando al final el botón de entrada para que 
si el usuario deseaba saltarse la presentación lo pudiera hacer sin afectar el contenido de 
la revista, de esta forma observamos el resultado en la (imagen 26). 

Imagen 5. Retícula final de la primera página de la revista

Docencia.doc
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Imagen 6. Retícula de la segunda página de la revista

Docencia.doc

La segunda pagina se encuentra con una retícula totalmente distinta ya que como se 
puede observar, maneja un contenido mucho más grande.

        •Primero se analizará la parte superior de la página, en donde se observa que se 
centro el banner con los datos: logo número de publicación, volumen, año y nombre del 
editor.
         •En el lado superior izquierdo, se encuentra la animación del logo misma que se 
encuentra en la entrada de la revista.
          •En el lado superior derecho, se encuentra el logo del CCH animado, como marca 
propia de la revista.

Es importante resaltar que estos tres elementos se centraron para poder tener claramente 
cualquier dato relacionado con la revista, así como procedencia, número y año de re-
vista.

Así continuamos con la lectura de la pagina, describiendo ahora la parte inferior izquierda, 
donde se encuentra nuestro menú principal.

            •Este menú no cambiara durante toda la navegación del numero de revista que se 
este consultando, ya que permanecerá intacto para poder pasar de un artículo a otro.
             •Como primera observación la revista tendrá dos secciones fijas  ¿Quienes somos? 
y comité editorial, por tanto son botones en formato GIF, que no cambiarán.
            •Posteriormente, el menú con las secciones y artículos de cada una de ellas altern-
ando “Nombre de la sección” en texto “Nombre del articulo”  en botón. Para que al dar clic 
en el botón que nos señala el articulo, nos lleve inmediatamente a este.

SWF 
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Por ultimo se encuentra la parte central donde de inicio (imagen 6) podemos ver  una 
animación que muestra un sinónimo de lo que sería la portada, que contiene imagen de 
alumnos y del plantel, está animación cambia por cada nuevo número de revista.
En el momento en que se consulta un artículo, es colocada de esta forma (imagen 7), para 
que abarque el mayor espacio posible el contenido texto- artículo, a diferencia de la por-
tada animada inicial en este espacio. Finalmente podemos ver el resultado en la imagen 
27.

Imagen 7. Retícula de la segunda página de la revista, con texto

Docencia.doc

IEI 



34

2.4.2 BOCETAJE DE NTERFAZ

La Interfaz 
• El menú principal consta de la primera página “principal.html” la cual contiene 
la presentación de la revista y el primer botón que nos llevará al menú, así es como 
comenzamos a navegar dentro de la revista. (Imagen 8)

CAPITULO 2
2.4.2

BOCETAJE DE
INTERFAZ

            Imagen  8. Página principal de la revista Docencia.doc 

• Esta comprendida por la lectura del hombre de izquierda a derecha, esta mis-
ma siendo una revista de mucho texto convenía tener el menú de ese lado para una 
fácil navegación. (Imagen 9)
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          •La revista “docencia. doc” refirió su interfaz a manera de que fuese texto, en relación 
con su diseño de imagen o logo principal el cual esta constituido de esta misma forma 
mediante texto en este caso. (Imagen 9)

2.5 LINEAMIENTOS DE COLOR

El departamento de publicaciones electrónicas estableció junto con el comité editorial, los 
cambios que son posibles de hacerse a la revista para poder ser publicada en la Web. Y 
los lineamientos que se debieron seguir por el consejo editorial y por el Colegio de Cien-
cias y Humanidades en cuanto al color.
El Colegio de Ciencias y Humanidades establece lo siguiente:

        •El Marco Jurídico para el uso de la identidad visual del CCH, donde se destaca lo 
siguiente:

         A)El uso de la marca CCH en documentos formales, publicaciones o productos que 
pretendan un aval de calidad del CCH debe de solicitarse a la Dirección General de CCH 
para la autorización estudio, negociación y formalización del convenio correspondiente.
          B)La identidad Visual es una patente de la Universidad, el Manual de Identidad Visual 
del CCH, no podrá salir íntegramente ni ser fotocopiado parcial o totalmente.
indefinida para todos los organismos de independencia.

CAPITULO 2
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 Imagen 9. Menú Principal del contenido de la revista Docencia.doc
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        C)Será obligatorio que los elementos de identidad visual del CCH, deberán con-
sultarse en este manual y las directrices establecidas en este documento, con vigencia 
indefinida para todos los organismos de independencia.

CCH, LIC. HUGO MIGUEL MORENO PEREZ, (1999)

De esta forma partimos para que cada idea pueda ser enfocada como propone el Man-
ual de Identidad Visual del CCH y así no ir en contra de lo que se establece dentro del 
Colegio tanto en los colores institucionales como en el diseño en general y poder así 
agilizar las propuestas generales de la página.

          •La utilización del logotipo fue necesario en la mayoría de los casos, a través de 
procesos fotográficos basados en originales autorizados.

         •Respecto a esto en los casos que sean necesario interpretarlo a una escala 
mayor  o menor deberán de ser proporcionales a la escala especifica dentro del Manual 
de Identidad Visual del CCH.

            •Por ningún motivo deberá alterarse el trazo geométrico.

            •Con base en los objetivos del Colegio de Ciencias y Humanidades, se selec-
cionó el azul (pantone 294 c) y oro (pantone 871 c), como los colores institucionales y 
el color negro como segunda alternativa.

En cuanto a la aprobación del color institucional, es necesario marcar que se realizaron 
varias propuestas para la imagen central de la revista “docencia.doc” la cual ya habi-
endo pasado por el procedimiento de bocetaje, mencionado anteriormente, se vuelve a 
poner como ejemplo para la selección de color de la revista.

El manejo del color dentro del logotipo o la imagen de un concepto, va más allá de las 
emociones del hombre, es por eso que se retomo la incorporación de este para la real-
ización del mismo. “ Podemos comparar el color con el merengue estético del pastel”.  
Es decir que el color dentro de un diseño puede hacerlo mucho más apreciable al gusto 
y al mismo tiempo hacerlo más aceptable, es por eso que es en este caso más en-
riquecedor la utilización de distintas gamas de colores que la utilización de uno solo.

(DONIS A. DONDIS, 1973)

Al agregar el color dentro de el logo de la revista, ganamos distintas características, 
como lo son una gran gama de información dependiendo del color o tono del mismo, 
esto nos crea ya una comunicación entre el producto y el lector creándose ya un diálogo 
en cual podemos partir para crear un mensaje del significado que deseamos mostrar.

-• 
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En este caso se trato de realizar una imagen retomando los colores institucionales del 
CCH, el cual es muy utilizado dentro de sus publicaciones tanto de revista como de Inter-
net, el cual se ha transformado junto con el logo en un símbolo institucional del CCH y por 
tanto de la UNAM.

El azul que se muestra en pantalla es un tono parecido al pantonne permitido por el 
CCH, ya que no es igual para que al momento de colocar el logo del CCH no se pierda 
su color azul con el del logo. (Imagen 10)

De esta forma, el comité editorial prefirió innovar en el diseño de esta  imagen y decidió 
no retomar los colores institucionales como se había echo en publicaciones anteriores 
del plantel, aplicando un color que  llamara la atención no solo a maestros si no también 
a los alumnos del colegio, precisamente para despertar el interés de entrar a la página. 
(Imagen 11)

        Imagen 10. Boceto de prueba de color  de la revista Docencia.doc
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Finalmente retomamos un color cálido que es mucho más llamativo y fresco  para los 
jóvenes alumnos. Retomemos que los colores cálidos  pueden ser mucho mas dinámi-
cos que los colores fríos, de ahí que se quiso retomar este tipo de combinación de color, 
aunado a esto el simbolismo que se retoma de color naranja ya que se desprende de lo 
material, táctil, y se convierte en algo virtual.

Como dice Ferrer
“Recordemos que el naranja en el mundo se le ha reconocido a los ascetas hindúes por 
sus inconfundibles túnicas de paño color ocre naranja. En su origen dichas túnicas con-
stituían un signo de vergüenza y humillación, ya que eran portadas por los criminales 
condenados a muerte. Sin embargo, se dice que Buda, después de cortar sus cabellos 
y como máximo ejemplo de renuncia material, cambio sus vestiduras reales por la ropa 
azafranada del mendigo; de ahí que sean símbolo de renunciación y energía divina.”

EULALIO FERRER, (1999)

El consejo editorial aprobó finalmente esta propuesta para una mejor imagen de la re-
vista, ya que ninguna publicación del platel había ocupado este tipo de color en ninguna 
de sus publicaciones en general. 

   Imagen 11. Boceto final de color de la revista Docencia.doc
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CAPITULO 3
REVISTAS PUBLICADAS 

3.1 HISTORIA AGENDA

3.1.1 ¿QUÉ ES “Historia Agenda”?

“Historia Agenda”, es una revista que tiene como objetivo principal dar a conocer a la 
comunidad docente del la UNAM y en particular al CCH, artículos e investigaciones de los 
mismos profesores del plantel para crear una mejor comunicación de trabajo entre todos 
los profesores del Colegio. 

En este caso “Historia Agenda”, fue realizada desde hace más tiempo que en su publi-
cación digital, existiendo de esta forma ya un comité editorial una formula de trabajo y 
una organización en cuanto a la dinámica de publicación. De igual forma se creo en su 
inicio el diseño de imagen junto al diseño editorial, el cual fue previamente aceptado por 
el Consejo editorial de la revista y por la Dirección General del colegio de Ciencias y Hu-
manidades. 

Se realizó la Publicación en su formato rígido desde hace dos años, de esta forma comen-
zó abordarse la idea de poder ser difundida a un campo mucho más grande, todo esto iba 
de la mano con el inicio del departamento de publicaciones digitales del plantel, la cual es-
taba dedicándose a impulsar todas las publicaciones dentro de la red, precisamente para 
que cubriera mucho más publico lector. Poco a poco se conformó la idea y se comenzó su 
elaboración en la red, desde hace poco menos de un año.

Finalmente se estableció que su publicación sería mensual más el tiempo de elaboración 
en red lo que permitía un poco más de tiempo para su elaboración digital.

“Historia Agenda” en su formato digital permitió ser conocida no solo dentro de la UNAM si 
no también dentro de América Latina y Europa, ya que en la publicación del número 7 ob-
tuvo lectores de las universidades de España teniendo respuesta de agrado y felicitación 
por los artículos realizados para dicha publicación.

CAPITULO 3
REVISTAS 

PUBLICADAS

HISTORIA AGENDA
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3.1.2  HISTORIA AGENDA Y SUS PARTICULARIDADES

        A)Mencionado anteriormente Historia Agenda es una publicación mensual en su 
formato rígido y de mes y medio en su formato digital. 

      B)“Historia Agenda” ingresó al departamento de publicaciones digitales con la 
necesidad de ser pasada al la red, con un formato de diseño ya establecido y sin pod-
erse modificar más que lo necesario para ingresar en este medio.

         C)Las imágenes añadidas en la revista son de primordial importancia, por lo 
cual su acomodo debía ir los más parecido  posible en concordancia con el editor de 
la revista, ya que este tipo de imágenes por lo regular tiene muy poco que ver con el 
contenido de la revista. Estas imágenes son bajo el estilo muy personal del autor y por 
su puesto del diseño ya que ambientan el concepto principal de la revista. De igual 
forma ilustran en ciertos casos artículos necesarios para dar una idea de lo que habla 
el articulo elegido.

3.1.3 HISTORIA AGENDA Y SUS PROBLEMAS DE PUBLICACIÓN

a) El primer  problema que tuvo “Historia Agenda” fue el pasar de formato rígido a 
formato digital el concepto de la revista, no solo creado por el contenido de la misma 
si no por el diseño ya aplicado en ella. (Imagen 12)

Imagen 12. Portada en formato  rígido de la revista Historia Agenda Número 9
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         •Como la revista fue realizada específicamente para ser impresa, esta era armada 
en su totalidad en Page Maker el cual no es un formato adecuado para pasar a la red, por 
lo tanto fue convertido a html, lo cual retraza un poco más el tiempo de publicación y el 
traslado de cada artículo, tratando de conservar lo más posible el formato y acomodo del 
texto. 

         •Existió la necesidad de respetar la primera impresión de la revista, en este caso 
la portada siendo este el primer asunto que se debía de ver al ingresar a la página de la 
revista. (Imagen 13)

      Imagen 13. Portada Principal de la revista Historia Agenda D

b) Las aportaciones que se le pudieron realizar a la revista no fueron muchas, en este 
caso solo pudieron ser únicamente para rescatar y remarcar el concepto del número 
publicado y no de la revista.

           •Por lo tanto se retomaron los colores del formato rígido del número a publicar y 
se trato de colocar en el diseño de la revista, ya sea encabezados o incluso los botones 
para la navegación lo que haría una diferencia total en cada número de la revista publi-
cada. (Imagen 14 y 15)
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Imagen 14. Logo en botón y 

encabezado dígital de la revista Historia Agenda

Imagen 15. Colocación del logo como 

encabezado en las páginas de la revista Historia agenda
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          •Se realizó un cambio de tipografía ya que la que contenía la revista rígida era muy 
pesada y difícil de leer en un monitor de pantalla, por lo que se les sugirió un cambio a una 
menos pesada y sin patines para agilizar la lectura.(Imagen 16 y 17)

Imagen 16. Foto texto en formato rígido de la revista Historia Agenda

Imagen 16. Foto texto en formato dígital de la revista Historia Agenda

SomKoJ.f.OY 

lIOI'I""""oIljoID<lltdilnolesestOOí:Js,~ 
",""" _, en ... mayorla, I klsCl<l'tloof .... 1o 
_. do 1I hiltoo •. En 1, fiIotofll Ulldldoool 
(pooiMtI ...... )do"r.IOriII.oI"_~ 
_Iyestílcermdo .... "estn.o:ttil.k'lgiicadoll 
bi.IOli09rallo: on e'ptCOll. In 1M modelo, d. 
~1óo,¡ocoa.L.a"""",,,,estruc1I.n,distinti 

dell-..a..ldo"I6gocII"Ios~<IIt .. 
,~. d> <le$peoUbM .... "'-menorpa-a 
... JIIosoII.do" ho$lMIo,QIII' PCI<_moIiYo no 
_dogr""utiIt:ladparam_ 

ElI'l'lflOOÜ'........nr.., " ............. de .. IvstN 
Ii"'''''''''''''prictadomdocenles,,_ 
mpoIibIe..azar<licho~oI",,,,,_,,, 

(:(V'ISIderadón" nll.du'a, 01 ~ do 11 
_a~.EI1 ........ dolo_..," 
1I~~doll~yll~<lltIo~ 
PtlWLeee ....... conclIsoOo1doque .. losotIodo 
Itlo$tonaes-n . .....:¡ue",ouIIcief1lO.cado 
..:que "" ,,","la 1Iog. a .... 1 Jo<ma rocionol <lit 
_M1Ofia.(\.eel!l63.peg . • a).'Esteaulol 
.0,loon. Que ,hasta ahor,. 01 debate SI hl 
(:(II'>:)MWodo~..,lol>:ldóndeIoO'>'ideoncio 

~: "" han osludIado lo """"', lo e>;kaa6n y 
1Io~,pefQloirnogr'lao::>Oo,lointer¡ntaaón,1Io 
OOjebvidAd,l.stg nificac;6nylaifnportonci •• .u., 
¡o:jiendoagnosqueseinP'"llmayorall!ni:al. 
~_IislII,"",p<IdrI.~Io"",.,;ónMt:':n:o, 

aunque ~"noo pmbIomas ~~ CM este 
_~I"dJidos..,oI~do"l'OSIigadón 
~porLee_8....".CIIado~hobIodo 

111,..... .. tosIbricas de m::ó:>"....-'t**> ..... 
""""""",tlCilSlógicasp;rtltlJl¡m ..... di$tlnguen • 
Ilhis\or1o""otrnlormasdeCOOOClll'»t(lIO-oon 

~
f'l"lQUOm_nod>~oIOlIlIonido 
loduaIóoI~ . ..otam>l8nllotslnlttlndeill 
hiro:ioCllmO~_Locanlidadcada_mayor 

<IIt..tudiosrNiudol.en .. ~<lltIo~ 
<lltior.lOrill . ..,_oonollipo'm ..... óo 
~\:)~dolos"""",II$IClImOoon 
m~dolopráclico~,,.,.I'I'W,It$IrILIM 

... .,;ón r\'O,I)' Q:lIl"(IIefa En prWI* ...... MOS~ 
de.cublO" II plulllidad y l ••• 01"016n de los 
&$quem •• de recepciÓ<l de 1M Mocando. , y, al 
mismo liempo. ,. .... Ia" qu • .,. docentes _n 
<istintasc:onc:epcionM.:ercadoCllil ..... _ .. 

""""""'hislono,Ega'IIdbIrIgue,porojompl:J,cu'" 
~..,Io~doOpensa!IIII1\:)1o$1OrIQ:) 
dolosnitlOs Ilmitic1."mmMtIca,lofilosókayill -L.-.(opa-adigma)milicll .. c.lIC1!f!sIco..,1ot 
nitIOsdelocloSIJSpr;n.os""'''II_do 
1ot7 . P""...,.ntIoI,0I~_lSÜpuMkI 
..,loquepodr\lmoo_~dellad .... 1ot "'*' 1<JPOf'IO'I ..... din ~......au-.. _ 
~f1O<1.¡e.. o NO"''' quo ,ne,m"" po, .. como 
bo#IOImaIo~,<:CroIIEnol~ 
romIInIIa>,que .. -.oIIIenI'e1ot7 Y loo l • ...,. 
1PIO __ te,lotitrlOf)oenlnllorulidlldyill 

r.,tasl'adQuinr1gr""~,En_",,,,", 
1ot~IIOI'I_óoquolotlilb:ianuo 
~pet$OI'I","_queq~m....f • ..,,,,, 
~ oEl a.m:uun<llt~do_1ñlS 

deborIa_~porUf'lidadeoelegll.f'I"I 
~cuaIidades_.~, CQIl'(l 

01 eor •. lo "urrMldad. io_gl., illlooUIe .... 1o 
...,lidad.io~y_,Lo"'-po..-lo 
~iIIi:tl'rlaóo""'capouIo;"que~_y 
Ioquel<.OJOÓlÓ(\Q¡)III!s",liorwmayor~ 
lo .. portante e' que el mlllflol particu lar Ha 
_, ~tu*\adBlin."",,*,1IngII 
LIM_~IIOkIo, pI!IIIOII."""IiIS.;:ogs 
... _.l1InJdu>ea_que...,loma. 

EIIJ4W.'*"hnto 4tl. lOlogr.tll= un nu .... o m.dio dt ~~Iml.nto d" ~ 

lll~51ónQAocal~lo5pueb105 W1enom:ildll1l1llMt5 di sus ¡;O!Itl..nIOr~ . habltKIón . mon..rnetms rn tos V..agl0085 
hKho5 ~1fe'I Y poíIal5. plnÓ 11 S4II' \1~1iI ~ por la '8rnafII B registro ~ 10'1: P _RjlS 1GIW'105 y 
nJI'8I85. 111 ~ ~ las Qudltdes, ~ 001"115 dll~HSn de las ~ del f9rrCQIml. los ,orlI!c;lo5 armado5 Y les 
~c;JOI1Is C;Ulr'Clfi¡;M, 1*8IIIIIImenle a 105 «JfMIIl(;lol'lltln retrelos de no..dIo géng,ro ~ PRMKOIII damandII mas 
I'uaItJIq.JIlafotogr'afta t:QRX;IO desde su apanaÓl1Ylllol5ga de toda 111 :w!JRIllrTItIKI Gel SI~~. son~ de lct5 
temas Sollt:ltlldollllos fOOOgatos del pIrAdo 

.. ~ 



44

           •Una de las ventajas de ser un medio de comunicación digital es la velocidad en 
que puede ser consultada, de esta forma también le fue integrado un espacio para los 
números anteriores los cual crean una ventaja al poder consultar números que quizás no 
se pudieron consultar en su tiempo de publicación. (Imagen 17)

Imagen 17. Imagen, página Números Anteriores de la revista Historia 
Agenda

                 •Cada artículo al igual de “Historia Agenda” tiene su encabezado en relación con 
el diseño y el color de la revista en su formato rígido (Imagen 18 y 19)
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Imagen 18, Portada en formato rígido de la revista Historia 
Agenda

Imagen 19, Portada en 
formato digital de la revista 

Historia Agenda



46

Imagen 20, Portada en formato rígido de la revista 

Historia Agenda

           •El menú fue realizado y colocado con los nombres de cada sección en la página 
principal, para poder agilizar la consulta de la revista. (Imagen 21) 

c) La usabilidad, también fue un problema que se debatió ya que el contenido de la revista 
debía ser lo mas fácil de acceder y por tanto de navegar en el ya que como mencionamos an-
teriormente la revista tenía que ser fácil de ver en cualquier computadora y por su puesto con 
información e imágenes transformados en archivos no muy pesados. 

                •La página principal fue realizada de una forma sencilla y concisa, queriendo trans-
portar el mismo concepto de la portada de la revista original, esta fue realizada en HTML para 
poder soportar la cantidad de  archivos correspondientes por cada número de la revista. (Imagen 
20)
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Imagen 21. Menú Principal en formato rígido de la revista 
Historia Agenda

                   •Los artículos fueron tratados con muy pocos cambios e  incluso con el mismo orden de colocación 
de la revista original, precisamente para llevar una continuidad en relación a la revista rígida y revista digital 
a diferencia de la revista original, la cual por costos cuenta con un solo color (negro) la ventaja de el medio 
de la red es que no es necesario escatimar en cuanto a gamas de colores. (Imagen 22)

Imagen 22. Articulo en formato rígido de la revista 

Historia Agenda
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3.2 “docencia. doc”

3.2.1 ¿QUE ES “docencia. doc”?

Esta revista nace a partir de la necesidad de crear una forma de comunicación interna del pl-
antel CCH sur, dar a conocer a los alumnos, los maestros que imparten su docencia dentro del 
plantel y por lo contrario dar a conocer a los profesores los alumnos que integran al plantel.

Este proyecto inicio hace dos años como proyecto hablado y debatido por el consejo del pl-
antel, hasta que el profesor Francisco Arellano tomo la tarea de que este proyecto fuese una 
realidad para  CCH, debido a los costos que traería una publicación de revista como la gaceta 
se decidió realizar y publicar este proyecto únicamente en un solo formato Web. 

Poco a poco retomó forma y se pudo conseguir la publicación del No 1 y su consulta por parte 
de los alumnos y de los maestros creando un nuevo foro para las investigaciones y proyectos 
de los profesores y de los alumnos haciendo un incentivo el publicar su trabajo para toda la 
comunidad estudiantil.

Lamentablemente el Profesor Francisco Arellano falleció justo antes de ser publicado el No 2 
de la revista creándose a si en el banner de la revista una especie de recuerdo por su dedi-
cación dentro de la revista.

3.2.2 “docencia. doc” Y SUS PARTICULARIDADES

Como ya mencionamos anteriormente “docencia.doc” es una publicación bimestral y de solo 
publicación Web, este proyecto tuvo características especiales que no tuvimos con las otras 
publicaciones digitales.

       a)Docencia fue creada desde el principio en el Departamento de Informática del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, ya que no había una  idea previa en cuanto a su diseño.

       b)Los bocetajes fueron creados en el departamento de informática de los cuales fue el-
egida la idea principal por el comité editorial de la revista docencia.doc

CAPITULO 3
REVISTAS 

PUBLICADAS

“docencia.doc”
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          c)A partir del diseño de Imagen de la revista, comenzando por el logo, se retomaron 
sus componentes para poder crear el contenido de la revista, es decir el diseño que nos 
permitiría acceder a la revista; como la entrada, portada, banner y  menú. 

        d)Se trato de crear una cierta característica en relación con las otra publicaciones 
mantener una sola unidad en cuanto color, lo contrario de “Historia Agenda”, pero con el 
mismo concepto de mantener una característica en especial.

3.2.3 “docencia, doc” Y SUS PROBLEMAS DE PUBLICACIÓN

A) Uno de los inconvenientes que tuvo docencia.doc al ser una publicación completa-
mente digital, es que sufrió más modificaciones en su diseño, formato y contenido ya que 
al no haber una publicación previa, esta era modificada casi cada semana en su primer 
mes de publicación.
Esto se debió a una falta de organización al principio de la cual iban surgiendo nuevas 
ideas y nuevas cosas que integrar a la publicación.

       •Este tipo de problemas solamente se fue solucionando al pasar los números de pub-
licación ya que el comité editorial estableció una forma de trabajo para evitar este tipo de 
inconvenientes y no alterar el ritmo de publicación que se iba realizando con los números 
siguientes. (Anexo 1)

     •El departamento de publicaciones electrónicas estableció un tiempo limite al cual 
el comité editorial debía de someter para entregar el material establecido para el nuevo 
número de publicación y no habiendo prorroga para eliminarse o anexarse un elemento de 
la revista después de la fecha de publicación. De igual forma el comité editorial entregaría 
una solicitud por escrito de la realización y de la publicación de la revista “docencia. doc” 
por cada número. (Anexo 1)

         •El material fue entregado en un formato distinto a todos los demás, en este caso fue 
Word, uno de los más grandes inconvenientes es que los artículos contenían imágenes 
que eran insertadas en este programa, lo que resultaba complicado pasar a html, debido 
a que las imágenes no eran colocadas como tales si no tenían que parecer a otro proceso 
desde Word hasta llegar a html, por lo regular si no era posible ver las imágenes exportán-
dolas para Web,  el documento era copiado en imagen y llevado a retoque para poder 
convertir la imagen en un archivo fácil de leer para html. (Anexo 2)

        •Otro inconveniente que sufrió docencia.doc, al momento de ser publicado fue, el 
cambio de Comité Editorial que sufrió después de la Muerte del profesor Francisco Arel-
lano, lo que alteró el método de publicación debido a los nuevos profesores, esto oca-
sionó salidas y entradas de varios profesores, pero de igual forma se trato de mantener 
el concepto principal ya mencionado anteriormente. (Imagen 23 y 24)

-
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Imagen 23. Comité editorial Inicial de la revista Docencia.doc

Imagen 24. Comité editorial  Final de la revista Docencia.doc

~---..... ---... ,-..'-----------
_ ... 'ra 
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B) En cuanto a la estructura de la revista, como no existía un concepto de diseño definido, 
posteriormente comenzó a definirse la estructura que le daría un concepto en cuanto al 
diseño.

           •De gran importancia fue el añadir una presentación antes de entrar a la revista 
en si, donde se mostraría y se pudiera ver la proyección de la imagen de la revista como 
entrada a la misma, creando así un cierto dinamismo y un antecedente gráfico de lo que 
será la revista al entrar en ella. (Imagen 25)

Imagen 26. Página Principal entrada de la revista Docencia.doc

           •La portada que se creó independiente del contenido de cada número de revista, de 
esta forma se pudo realizar una animación con los fotogramas de alumnos que pertenecen 
al plantel creando un simbolismo propio y personal de los universitarios. Esta portada es 
remplazada por una nueva por cada publicación, precisamente para poder ir renovando 
la revista. (Imagen 27)
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Imagen 27. Portada y menú principal de la revista docencia. doc

         •El banner se creó para poder distinguir de igual forma que la portada presenta una 
distinción de números de publicación, pero en este caso también formo parte de un indi-
cador de número de publicación, volumen y fecha de la misma. El cual era creado precisa-
mente para mantener un concepto de tiempos de cada publicación. (Imagen 28)

Imagen 28. Banner principal de la revista Docencia. doc
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           •El menú, trato de crear secciones fijas que cambiarían su contenido por cada publi-
cación y también contendría los encabezados de los artículos para un rápido acceso a los 
mismos manteniendo el diseño de la revista en cada botón de ingreso. (Imagen 29)

Imagen 29. Menú principal de la revista Docencia.doc

           •Cada articulo al igual que “Historia Agenda” tiene distinción de los números ante-
riores con la portada en “.swf” distinta para cada número. (Imagen 30)

Imagen 30. Realización de Portada en SWF, de la revista Docencia.doc

_, . ....... ti 

_ ... " .. 
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3.3 EUTOPIA

3.3.1¿QUÉ ES  “EUTOPÍA”?

Eutopía es una revista de divulgación trimestral, nació hace dos años fue y es  encabe-
zada en el comité editorial por el  Director del Colegio de Ciencias y Humanidades José 
de Jesús Bazán Levy. Este proyecto se entrego al colegio hace un año, sin embargo por 
cuestiones de trabajo, el departamento de publicaciones electrónicas tuvo que posponer 
su publicación.

Eutopía busca interpretar lo que sucede en el plan de estudio, las aulas, en la vida co-
tidiana  y en las actividades propias de los alumnos; así también como lo que escriben y 
producen los profesores.

Su concepto principal, es buscar que con el material publicado se busque obtengan inter-
locutores que no solo encuentren información de su interés, si no que motive este medio 
a que más profesores puedan publicar su trabajo y poder llevar una deliberación a todas 
aquellas prácticas institucionales.

Actualmente Eutopía es una revista reservada a los miembros del Colegio de Ciencias y 
Humanidades en su formato rígido, por lo que se pretendía ser publicada en la Web, para 
una mejor difusión de la revista.

EUTOPÍA Y SUS PARTÍCULARIDADES

Eutopía es una revista trimestral, y es una de las más selectas por el plantel, ya que han 
escrito varias personalidades docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la 
UNAM, la calidad empieza no solo por los artículos publicados, si no por el material y la 
calidad impresa en la revista.

a) Eutopía fue una revista muy cuidada desde su publicación en formato rígido, por lo 
mismo su elaboración en Web no hizo menos este tipo de cuidados, ya debía mantener el 
mismo concepto y la misma seriedad de la revista.

b) Debido a este cuidado y el mismo trabajo de la publicación, para el comité editorial 
no fue sencillo darle una salida al proyecto, es decir, dejarlo en manos de otro departa-
mento, aunado a la gran carga de trabajo recibida por el departamento de publicaciones 
electrónicas del CCH. Eutopía lleva un retrazo de un año en su publicación digital dentro 
del portal del CCH.

CAPITULO 3
REVISTAS 

PUBLICADAS

“EUTOPÍA”
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c) La realización del Diseño Web, fue por parte del departamento de Publicaciones 
Electrónicas, dentro del cual se elaboró un lineamiento no modificable para la realización 
de los bocetajes de la página. 

d) Una vez realizado el diseño de la misma se subió como página de prueba con el 
propósito de que esta fuese revisada por el comité editorial para que se le realizarán las 
modificaciones correspondientes indicadas por los mismos.
e) Se le anexo una presentación a la revista para darle un mayor realce a la misma y 
para aprovechar a manera distinta las ventajas que da la Web, sin exceder la capacidad 
de la misma.

EUTOPÍA Y SUS PROBLEMAS DE PUBLICACIÓN

A) Esta publicación trimestral es considerada por el Departamento de Publicaciones Elec-
trónicas  como la revista más grande en cuanto a contenido, por eso nos referimos a los 
problemas que surgieron al publicarse esta revista.

        •El primer inconveniente surgido en la publicación de esta revista para la Web, fue 
la cantidad de información publicada, este material fue entregado en primera instancia en 
Page Maker, el cual era de esta forma debido a que en este formato era impreso para su 
difusión. 

          •Posteriormente tanto el texto como las imágenes, que llegaron hacer mas de 80 por 
articulo fueron transformadas al lenguaje HTML, en el cual se tuvo que rehacer el orden 
del texto, así como la concordancia de texto – imagen. 

B) En cuanto al Diseño  Web de Eutopía, se establecieron ciertas normas que no se pudi-
eron alterar para no cambiar el concepto mismo de la revista, por lo cual atrajo ciertos 
inconvenientes para la realización de la misma publicación.

         •El diseño de la revista se trato de sintetizar, es decir que el concepto del diseño y 
del contenido para que al transformarla en Web no alterará sus valores ni su objetivo en 
especial. Comenzando por la conservación misma de la portada de cada número. (Imagen 
31 y 32)

-
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Imagen 31. Portada Rígida de EUTOPÍA

Imagen 32. Portada Dígital de EUTOPÍA

           •Se realizó una presentación en un formato SWF, la cual contiene los logos de la 
UNAM y CCH, y el de la revista misma, de igual forma una breve presentación sobre el 
concepto de la revista, escrita y dirigida por el Director del CCH José de Jesús Bazán 
Levy. (Imagen 33)

•• 
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Imagen 33. Pagina principal dígital de EUTOPÍA

              •El menú fue de acuerdo nuevamente con el índice de la revista, basado en sec-
ciones y agregándole las modificaciones para una mejor navegación de la misma. (Imagen 
34)

Imagen 34. Menú Principal dígital de EUTOPÍA

~1 \;;' mié 11 OS 11 PM 

EUTOpíA 

.~. 
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        •El encabezado o banner fue realizado diferente a las demás publicaciones, 
este consta no como imagen si no como animación “swf, la cual contiene las indi-
caciones de publicación por cada número, lo que tuvo como consecuencia que su 
visualización en la Web, fuera más pesada. (Imagen 35)

Imagen 35. Banner de la revista EUTOPÍA

C) En base al lineamiento creado para la publicación de la revista ya mencionado anteri-
ormente se pudieron realizar ciertos cambios en completo beneficio para un mejor aprove-
chamiento  de la publicación Web.

        •A partir del formato rígido de la revista, fue necesario adaptar el contenido de los 
artículos en su estructura tipográfica, hacia una lectura más sencilla, fue necesario con-
vertir de Times New Roman a Arial que es menos pesada debido a la cantidad de texto 
incluido por cada página de la revista. (Imagen 36)

EUTOpíA 
EUTQPIA_AÑ01 H" 1 ENERQ-IllAlUO 
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Imagen 36. Articulo dígital de la revista de EUTOPÍA

EUTOP A 
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

En este proyecto se trató de señalar, la importancia de respetar un proceso para llegar 
un fin en especifico como profesionista.  Ya que en este caso el diseño no solo constaba 
de diseñar o manejar perfectamente un código, lenguaje o la misma paquetería, si no la 
aplicación de una metodología, normatividad, proceso que en la Lic. de Diseño y Comuni-
cación Visual se ha enseñado que todos estos procedimientos debe englobar al diseño.

Al momento de que conocemos y estudiamos la metodología, normatividad y la elab-
oración de una planeación para la realización de nuestro proyecto, nos percatamos de 
todo un proceso que muchas veces nos confunde y pasamos por alto dentro del diseño, 
error que muchos profesionistas cometen y que puede llegar a demeritar su trabajo.

Este proceso fue tratado de exponer lo más claramente posible, de igual forma la elab-
oración del diseño fue limitada, pero bajo cierta regularización exigida por las partes cor-
respondientes. De igual forma no demerita la utilización de las herramientas necesarias 
ni de la funciónabilidad del proyecto de realización del DISEÑO DEL SITIO WEB DE LAS 
REVISTAS DIGITALES DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES” .

Es importante destacar que una de las actividades más importantes como prestadores 
de Servicio Social, en este caso como diseñadores, fue la integración en el medio cliente 
– diseñador, donde nos enfrentamos a problemas reales con soluciones ya no hipotéticas 
si no al alcance de ser realizadas lo mas pronto posible y de la manera mas sencilla, de 
igual forma en este caso la interacción con el cliente es una forma de dialogar y aterrizar 
un proyecto que integra al diseñador y al cliente, siendo este uno de los principales obje-
tivos del diseño y del diseñador mismo.
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VmVE~DAD NAqONAL 
AVJoN°MA DE 

MEXIC,O 

Lic. Claudia Durán Olmos 
. Secretaria de Informática 
Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (e.c.H) 
Presente 

Por medio de la presente el Comité Editorial de la revista electrónica Docenciadoc, 
constituido por Manuel Ávila Guerrero, María del Carmen Calderón Nava, Efrén G. 
Ferreiro León,. Juan E. Flores Hemández, Sofia Constanza Fregoso Lomas, Plácida Méndez 
Carreón, Inna Sofia Salinas Hemández y Miguel Serrano Vizuet, profesores del Plantel 
Sur, nos permitimos solicitarle la continuidad de la publicación de dicha revista digital, 
cuyo primer número apareció en febrero de este año. 

La configuración de este nuevo Comité Editorial realizó una reestructuración tanto de 
imagen como de contenidos a partir de nuevos lineamientos generales. 

Adjunto a la presente, le enviamos las especificaciones correspondientes. 

Asimismo, le informamos que los "administradores de la página web" son los profesores 
Juan E. Flores Hemández y Efrén-G. Ferreiro León. 

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo. 

ATENTAM EN TE 
Ciudad Universitaria a 8 de agosto de 2005 

C.C.p. M en C. Rito Terán Olguín, Director del Plantel Sur. 
M en C. Benjamín Álvarez Rubio, Coordinador del Departamento de Estadística de 
la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades .. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Docencia doc es una publicación electrónica bimestral de artículos relacionados con la 
enseñanza-aprendizaje, ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades y artes, 
matemáticas, computación, opciones técnicas, educación fisica e idiomas, dirigida a profesores y 
alumnos del Bachillerato, especialmente a los del Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H.) 
Plantel Sur. 

Esta publicación pretende: 

- Ser un foro de expresión y difusión de la experiencia didáctica en el salón de clase. 
- Ser un medio de comunicación y actualización dentro del campo docente. 
- Difundir y fomentar la cultura ambiental. 
- Incorporar nuevas tecnologías aplicables al quehacer cotidiano docente. 

Docencia doc está conformada por cinco secciones: 

v Se dice qué ... 
En esta categoría se incluyen aspectos que retro alimenten cualquier aspecto del -proceso 
enseñanza- aprendizaje. 

v Tecnología.y otras cosas 
Esta sección abarca cualquier dimensión relacionada con la tecnología y su vinculación con los 
diferentes-campos del conocimiento. 

v Cultura ambiental 
Este apartado se enfoca a las cuestiones de educación, conservación y reproducción de los 
recursos ambientales. 

v El mundo antes y después de ... 
Abarca las propuestas, señalamientos y reflexiones de cualquier cosmovisión, aplicables a 
nuestro entorno cotidiano. 

v En corto 
Comentarios, observaciones, acontecimientos y preocupaciones de lo que sucede en el plantel. 
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Presentación de manuscritos 

Los manuscritos se presentarán en un máximo de tres cuartillas a espacio y medio, con un tiI 
letra times new roman, tamaño de fuente 10. En el mismo texto se incluirán tablas, fig 
esquemas y/o fotos que ilustren la temática del mismo. . 

En la primera hoja después del título del artículo se señalará el nombre del autor, área a l¡; 
pertenece, asignatura que imparte, teléfono y correo electrónico (estos dos últimos datos 
información exclusiva para el comité editorial y por 10 tanto, no serán publicados). No 01' 
señalar en qué sección de docencia doc desea que sea publicado su artículo. 

Especificaciones para la bibliografia: 

En caso de libros: 

Autor. Año. Nombre del libro. Edición. Editorial. País. Páginas. 

En caso de artículos: 

Autor. Año. Nombre del artículo. Nombre de la revista. Volumen. Número. Páginas del artíc! 

Ejemplo: 

Barberá, O. y Váldes, P. 1996. El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias: una revi 
Enseñanza de las Ciencias 14 (3): 365 - 379. 
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ANEXO 2

LA PARADOJA DEL SOL DÉBIL Y EL EFECTO INVERNADERO

(PROF. FERNANDO VELASCO SOTOMAYOR. CIENCIAS EXPERIMENTALES, CCH 
SUR)

Los modelos de la evolución del Sol como astro indican que era menos luminoso cuando 
como estrella en evolución entró a la denominada “secuencia principal” hace aproximada-
mente 5,000 millones de años (5,000 Ma). Esto sucede debido a que al avanzar el tiempo 
a escala geológica, el núcleo del Sol se vuelve más denso y por lo tanto más caliente 
conforme se fusionan más núcleos de átomos de hidrógeno transformándose en núcleos 
de  átomos de helio. Los cálculos indican que el Sol primitivo era entre 25 y 30% menos 
luminoso que en la actualidad  y que su luminosidad se ha ido incrementando aproximada-
mente de manera lineal . 

La paradoja vinculada con esta menor luminosidad del Sol en los periodos geológicos Ar-
caico y Proterozoico  (denominada paradoja del Sol débil) consiste en que la temperatura 
promedio de la superficie de la Tierra y de los océanos primitivos habría permanecido 
notablemente por debajo del punto de fusión del agua (con lo cual la Tierra sería prác-
ticamente una enorme bola de hielo) hasta una edad de la Tierra de 2,000 Ma antes de 
nuestros días, considerando una atmósfera constituida principalmente por nitrógeno. Sin 
embargo el análisis de rocas sedimentarias de 3,800 Ma de antigüedad indican ya en esa 
época la existencia de océanos de agua líquida así como de corrientes de agua.
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Una posible solución de la Paradoja del Sol débil consiste en suponer que la atmósfera 
primitiva contenía una mucho mayor cantidad de gases de efecto invernadero  que la 
atmósfera actual. 

Por ejemplo, un incremento de concentración de los gases de invernadero dióxido de 
carbono CO2 y metano CH4 correspondientes a unas pocas décimas de presión atmos-
férica actual, evitarían que se desarrollaran en la superficie de la Tierra antigua esas 
temperaturas promedio inferiores al punto de fusión del agua  debido a un “efecto inver-
nadero” más marcado que en la actualidad, provocado por las mayores concentraciones 
de esos gases.

Tabla de edades geológicas de la Tierra

Eras Periodos Épocas Principales eventos biológicos
Millones 
de años

CENOZOICO

Cuaternario
Superior 
Inferior

Tiempo histórico y prehistórico, 
Aparición de la especie Homo

 
1.8 m.a.

Terciario
Superior 
 
Inferior

Edad del hielo. Ancestros del 
hombre - prosimios. Dominio 
de las Angiospermas (aparición 
de gramíneas). Radiación de los 
mamíferos, pájaros e insectos 
polinizadores.

 
 
 
 
 
65 m.a.

MESOZOICO

Cretácico
Superior 
 
Inferior

Extinción de los dinosaurios y 
reptiles voladores en el continente. 
extinción de reptiles acuáticos y 
amonites en el mar. Aparición y 
radiación de plantas con flores.

 
 
 
 
145 m.a.

Jurásico
Superior 
Medio 
Inferior

Gran desarrollo de amonites en el 
mar. Expansión de los dinosaurios. 
Aparición de las aves. Bosques 
gigantes de Coníferas, Cycas y 
Gynkgos.

 
 
 
 
210 m.a.

Triásico
Superior 
Medio 
Inferior

Aparición de dinosaurios y 
mamíferos. Vegetación dominada 
por Gimnospermas. Reptiles 
mamiferoides. Expansión de 
Insectos.

 
 
 
250 m.a.
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El “efecto invernadero” es provocado por la presencia de ciertos gases en la atmósfera 
como CO

2
, CH

4
, vapor de agua y otros que permiten que la luz del sol alcance la superficie 

de los continentes (aún los primitivos) y los océanos, absorbiendo radiación infrarroja que 
es reflejada por la superficie, la cual calienta tanto la atmósfera como la superficie del 
planeta.

Un límite superior de la cantidad de CO
2 
 en la atmósfera de principios del Arcaico ha sido 

estimado por consideraciones derivadas del ciclo del carbono en esa época equivalente a 
1 atmósfera.  Aunque el CO

2 
 era indudablemente un importante gas de efecto invernadero 

durante el Arcaico, estudios bien fundamentados del suelo del horizonte correspondiente 
al Arcaico sugieren que los niveles atmosféricos de CO

2 
 durante la Era Arcaica, eran al 

menos cinco veces inferiores a los requeridos para evitar con su presencia el congelamiento 
total del planeta Tierra debido a la débil luminosidad del Sol en esa época3.

Lo anterior restringe los niveles de CO
2
 del Arcaico a aproximadamente 0.20 atmósferas. 

Los registros minerológicos de formación de bandas de minerales de hierro (con colores 
de acuerdo al estado de oxidación del hierro en cada banda), también sugieren que los 
niveles de CO

2
 eran inferiores a 0.15 atmósferas hace 3,500 Ma. De acuerdo a esto, otro 

gas de invernadero, probablemente metano CH
4 
debe haber sido el gas más importante 

del efecto invernadero en esa época4.

Otro factor que puede haber contribuido al calentamiento de la superficie de la tierra en esas 
Eras es el de un albedo (ver concepto en recuadro de la siguiente página) disminuido, es 
decir una disminución en la cantidad de energía solar reflejada al espacio por la cubierta 
de nubes. Para que se cumpla la conservación del momento angular (ver concepto más 
adelante) en el sistema Tierra-Luna, la Tierra  debe haber tenido un periodo de rotación 
más rápido en el Arcaico (cerca de 14 hrs/día), lo cual disminuye la fracción global de 
nubes que cubrían a la Tierra  en un 20 %, con el correspondiente decremento de albedo5. 
Sin embargo, este efecto pudo haber sido anulado debido a un incremento real de nubes 
cubriendo la Tierra, provocado por la casi ausencia de continentes o tierras emergidas 
en los principios del Arcaico, ya que lo más probable es que en esa época casi todos los 
continentes primitivos estuvieran sumergidos en el mar6.

Albedo
De la radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra actual, la mayor parte es 
absorbida por las rocas, los bosques, los océanos, los casquetes polares y los demás 
elementos de la hidrosfera, litosfera y biosfera. Sin embargo aún existe una proporción 
de luz que no es absorbida, sino reflejada por todos estos elementos y devuelta por tanto 
hacia el espacio, cada uno de los elementos de la superficie terrestre (suelos, desierto, 
hierba, selva tropical, bosques, hielo, nieve y agua-con sol muy elevado y agua-con sol 
muy tendido) tiene diferente reflectividad hacia la luz solar y ponderando sus valores se 
obtiene un albedo planetario del  30 % para la Tierra, es decir sus elementos reflejan el 30 
% de la luz solar directa que les llega.
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Ley  de la conservación del momento angular

Para una partícula de masa m que se mueve en un círculo de radio r con una velocidad v 
su momento angular L es L=mvr, cantidad que se conserva en ausencia de rozamiento.  
Para un cuerpo rígido que gira, de momento de inercia I donde no se aplica un momento 
de torsión externo, su velocidad angular L= 1 resulta ser constante y se conserva su 
momento angular L= I (1). Si la Tierra y la Luna fueran esferas sólidas rígidas cada una 
tendría un momento angular constante y la suma de sus momentos angulares también 
sería constante.

Sin embargo la Tierra posee actualmente un 70% de su superficie cubierta de agua líquida 
(y como vimos anteriormente posee océanos desde el Arcaico)  y al ser atraída por la Luna 
el agua roza con el fondo continental de los océanos, disminuyendo el momento angular 
del sistema Tierra-Luna al cabo del tiempo geológico, algún efecto similar también existe 
al atraer la Luna al magma fluidizado que existe en el interior de la Tierra. 

Lo anterior provoca una disminución lenta y gradual del periodo de rotación de la Tierra, 
habiendo sido de 14 hrs/día en el Arcaico y de 24 hrs/día actualmente. Este fenómeno 
también ha incidido que actualmente desde la Tierra sólo se vea siempre la misma cara 
de la Luna.
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ANEXO 4

Imagen 45. Portal CCH. Carpeta raíz de la revista Historia Agenda

HISTORIA AGENDA

“docencia.doc”

    Imagen 46. Portal CCH. Carpeta raíz de la revista Docencia.doc
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Imagen 47. Portal CCH. Carpeta raíz de la revista EUTOPÍA

EUTOPÍA

----,--,--------------------------------



GLOSARIO

FLASH o SWF
Son archivos vectoriales, habitualmente animados que se utilizan en Interntet.

GIF
Formato grafico de compresión con una paleta de colores limitada. Los graficos (flechas, 
botones, etc) en Internet suelen ser archivos gif.

HIPERTEXTO
Un navegador es un intérprete de lo que se conoce como Lenguaje de Marcado de Hiper-
texto (HTML ó HyperText Markup Language). Es el programa que solicita y muestra en la 
pantalla del ordenador personal los documentos que residen en los servidores remotos 
de toda la World Wide Web; debe interactuar con los equipos y programas de acceso al 
ordenador que éste tenga instalados.

HTML
El HTML, Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto) es el len-
guaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide Web) HTML no es 
propiamente un lenguaje de programación como C++, Visual Basic, etc., sino un sistema 
de etiquetas. HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto algún error de sintaxis que 
se presente éste no lo detectará y se visualizara en la forma como éste lo entienda.

INTERFACE
Forma en la que el ordenador establece la comunicación con el usuario, actualmente casi 
todas son de modo “gráfico” donde se nos presentan en forma de gráficos o iconos, los 
elementos o acciones que podemos realizar con el ordenador, antiguamente por ejemplo 
con MS-DOS la interface era de “línea de comandos”, donde el operador escribía el nom-
bre del comando (dir, copy, format, etc...) para que el ordenador ejecutara esa orden.

INTERNET
Internet, es interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o com-
putadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red 
puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El término suele referirse a una 
interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 
informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. También existen siste-
mas de redes más pequeños llamados intranets, generalmente para el uso de una única 
organización, que obedecen a la misma filosofía de interconexión.
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JPG
Formato grafico de compresión. Las fotos en Internet suelen ser archivos jpg.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El desarrollo de la computación y su integración con las telecomunicaciones en la telemáti-
ca han propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación, que son aceptadas 
cada vez por más personas. El desarrollo de las redes informáticas han posibilitado su 
conexión mutua y, finalmente, la existencia de Internet, una red de redes gracias a la 
cual una computadora puede intercambiar fácilmente información con otras situadas en 
regiones lejanas del planeta.
Las redes de computadoras resultan de la conexión de varias computadoras entre sí, 
desde pocos centímetros de distancias a kilómetros de distancias entre cada una de el-
las.
La finalidad de la misma es compartir recursos (generalmente caros y escasos) como 
impresoras, lectoras, memorias, etc, además de información almacenada; permitiendo 
de esta manera el aprovechamiento máximo de los recursos de una organización y la 
disminución de los costos.

PDF
(formato de documento portátil). Es un formato de archivo que mantiene las fuentes, 
imágenes, gráficos y apariencia de cualquier documento de origen, independientemente 
de la aplicación y plataforma utilizadas para crearlo. 

PHP 
(acronimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”). Es un lenguaje multiplataforma que esta 
“insertado” en HTML interpretado del lado del servidor “server side”. Es una herramienta 
que permite crear páginas web más dinámicas e interactivas. Las páginas hechas con 
PHP pueden ser editadas y cambiadas de la misma forma de como se hace con HTML.

WEB
Es una aplicación software que permite al usuario recuperar y visualizar documentos de 
hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores Web de todo el mundo a 
través de Internet. Esta red de documentos es denominada World Wide Web (WWW) 
o Telaraña Mundial. Los navegadores actuales permiten mostrar y/o ejecutar: gráficos, 
secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y los 
hipervínculos o enlaces; ofrecen un interfaz gráfico que permite navegar por la red sim-
plemente usando el ratón en un soporte multimedia, para poder realizar cualquier tipo de 
búsquedas y encontrar lo que deseamos.
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