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NTRODUCCION 

la revista imaggen de la Universidad Simón Bolívar se publica desde 1983, 
pero se tiene registro desde el 84. Esta fue la llamada epoca 2 y era una 
revista de un formato casi cuadrado (18.5X21.5 cm.); la época 3 comenzó 
en octubre de 1988 y el formato era un centímetro menos de carta. Hasta 
esta etapa la hacían los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico como 
parte de una de sus materias. Tenían a su cargo todo el proceso inclusive la 
impresión, que se realizaba en uno de los talleres en una pequeña máqui
na de offset con la que contaba la licenciatura. 

Al pasar de los años, en agosto de 1993, su publicación quedó en manos de 
la responsable de la dirección de Promoción y el diseño lo realizaban alum
nos de Servicio Social. El problema se centraba en que los alumnos tarda
ban en famil iarizarse con la publicación, y ya que se acoplaban al trabajo, 
llegaba a término su seis meses de servicio y había que capacitar a otros. 

los alumnos ponían su mejor esfuerzo en el diseño de la revista, pero estar 
solamente seis meses y después dejar la publicación implicaba romper con 
una secuencia, una continuidad. También era necesario alguien que tuvie
ra la experiencia de trabajar en este tipo de publicaciones. 

Comenzamos a colaborar en el número 36. Con dos años de experiencia en 
revistas comerciales, en febrero de1995, en el número 39, me asignaron a 
imaggen en forma permanente como única diseñadora de la revista . A 
partir de un análisis nos dimos cuenta que la revista tenía deficiencias que 
había que corregir, por lo tanto y definimos: 

la revista imaggen carece de personalidad y hay que 
crearle un estilo propio, acorde a la institución de don
de emana. De ahí la necesidad de hacer un • Manual de 
procedimientos editoriales de la revista imaggen de la 
USB· como proyecto de tesis. 



La revista presentaba un "muestrario tipográfico amplísimo". El primer 
paso fue establecer una familia tipografía que se utilizaría siempre. El úni
co cambio tipográfico permitido, de acuerdo con el criterio de quien dise
ñe, es el de las cabezas. 

Otro inconveniente notorio, era la organización del contenido. Lo mismo 
podíamos encontrar una artículo que terminaba a mitad de página o al 
inicio de la misma; y ahí mismo iniciaba el otro aunque no tuvieran rela
ción alguna entre ellos. 

Así, en esta edición el lector podrá encontrar en forma breve, la historia de 
algunos de los elementos que rodean una revista. Así, encontraremos la 
escritura, luego la tipografía, el papel y finalmente la imprenta. Le sigue el 
diseño editorial. Aquí explicamos qué es el diseño editorial y las caracterís
ticas de los tres ejemplos más destacados: el libro, el periódico y la revista. 
Esta última ha sido más detallada, ya que es el centro de nuestra publica
ción. Explicamos desde los primeros trazos de una revista hasta la particu
laridad de un artículo. 

Siendo cada vez más específico el tema, llegamos a la revista de la Univer
sidad Simón Bolívar: imaggen. Y es a partir de todos los temas anteriores 
que se dará una guía práctica de cómo hacer esta revista con el ejemplo de 
algunos artículos. Cada artículo tiene su personalidad y se ajusta a diversas 
variables, pero se ha tratado de hacer una explicación muy general que 
abarque la diversidad de artículos que hasta la fecha se han diseñado para 
imaggen. Existen algunos casos especiales de artículos que se han explica
do al final, concretamente los que casi no varían. 

Hay que tener presente que este es un manual de algo que ya esta estable
cido, y que se ha venido haciendo durante algún tiempo. Así es que, la 
mayoría de los elementos que se consideran como fijos, ya están "listos 
para usarse", y se encontrarán en la computadora al momento de que 
alguien ajeno o de nuevo ingreso intente hacer la revista. El presente es 
una guía para quien intente hacerla por primera vez, pero debe tratarse 
de un diseñador gráfico con experiencia en diseño editorial, y sobre todo y 
muy importante, con un dominio del programa PageMaker. 

s 



ESCRItURA 

aciendo un poco de historia nos podemos remon
tar a las pinturas rupestres como uno de los pri-

" meros medios de expresión. Éstas surgen de la 
necesidad de comunicar sucesos y actividades del hom
bre. Entre las más antiguas que se conocen están las ca
vernas de Altamira (Santander, España) y las de Lascaux 
(en Francia). En ellas no sólo podemos observar el refle
jo de la vida cotidiana sino la necesidad del hombre de 
comunicar su entorno y la actitud que tenía ante éste. 

A partir de estas primeras formas gráficas de expresión, 
poco a poco se derivan las que posteriormente llegan a 
conformar alfabetos, ya que la interpretación de las for
mas era relativa y se tenía la necesidad de lograr una 
simbología que representara algo más que objetos y que 
en sí representara ideas. 

En el transcurso del tiempo el hombre evoluciona y co
mienza a desarrollar su imaginación y más allá de comu
nicarse sólo con imágenes se crea una escritura inheren
te a cada cultura, que se hizo evidente por ejemplo en 
códices acompañados de símbolos ya determinados e 
imágenes que los apoyaban. Cada cultura fue desarro
llando formas de expresión escrita llegando a constituir 
un lenguaje pictográfico. La evolución y unificación de 
formas diversas logró lo que hoy conocemos como el al
fabeto al desvincular imágenes y símbolos. 

La escritura china data del año 1800 a. e. y consistía de 
44 mil caracteres. Esto nos dice que para saber leer y 
escribir dichos caracteres se necesita un alto nivel de co
nocimientos. También los chinos fueron precursores de 
la enciclopedia. Ejemplo importante los 12 mil volúme
nes de la enciclopedia del emperador Ming, Yung-Io. 

Las escrituras fenicia, hebrea y aramea fueron similares 
ya que tenían valores fonéticos semejantes, las 22 letras 
de sus alfabetos, así como la forma de escribirla de dere
cha a izquierda, haciendo a su vez una simplificación de 
los jeroglíficos y de la escritura cuneiforme de Babilonia. 

1 Ignace Gelb. Historia de la escritura. Alianza Editorial, Madrid 1994. 

Este alfabeto se comenzó a usar por el año 1500 a. e. 
Ejemplo de esto es el sarcófago del rey Ahiram del 
año 1000 a.e., que contenía un alfabeto totalmente 
desarrollado. La cultura griega adopta el alfabeto fe
nicio hacia los años 1000 y 700 a.e. Además de las 
formas adoptan los nombres de las letras que poste
riormente fueron evolucionando, estableciendo final
mente el estilo de escritura de izquierda a derecha. 
La forma de escribir se basa en el empleo de una caña 
gruesa y hueca cortada como una pluma afilada. No 
se mantenía ninguna separación y se escribía sola
mente con mayúsculas lo que dificultaba su lectura. 

Había diferentes formas de escribir según la finali
dad. Para la escritura corriente se usaba la letra cur
siva de letras ligadas y con trazo rápido, mientras que 
en los manuscritos se usaba una caligrafía especial 
que era aprendida por los escribas. Siendo la epigrafía 
la más usada para las leyes, información del gobierno 
y decretos. 

Los romanos afianzaron su escritura tomando los alfa
betos griegos y etruscos dándoles la forma clásica que 
más tarde sería adoptada por casi todo el mundo. 

La superficie en la cual se escribía era el cuero siendo 
la piel de cordero, ternero y cabra la preferida de los 
romanos, usada para escritos breves, cartas y docu
mentos. 1 

Fotografla de una 
de las pinturas 

rupestres de Lascaux. 
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n la historia iban de la mano la 
tipografía y el avance en el arte 

:=1 gráfico pero aún así se buscaba 
que la tipografía tuviera características 
universales, como lo son los elementos 
de cualquier composición: equilibrio, 
armonía y simetría; estos aunados a su 
legibilidad y sencillez. 

Todo esto hace que cambie el concep
to de tipografía. De usar tipos de for
mas demasiados adornados, a la sen
cillez en los tipos con ausencia de di
chos adornos, dándole una valoración 
a los blancos y usando fotografías y/o 
dibujos para aumentar la atención en 
todo su contexto. Un ejemplo de ello lo 
son las páginas simétricas con fondos y 
textos con sangría, tal vez usando como 
foco de atención algunas letras de alfa
betos clásicos y utilizando ya la armoni
zación en el uso de colores. 

Los cambios en el uso de estos ele
mentos provocan que las publicacio
nes existentes manifiesten estas modifi
caciones en su diseño. Esto hace que 
el diseñador gráfico vaya ajustando y 
aplicando todos estos elementos que se 
dan con los cambios de contexto. La fi
nalidad del diseñador gráfico en el di
seño editorial, es lograr que los impre
sos conlleven todas aquellas exigencias 
tanto estéticas como de lógica con el 
fin de hacerlos más útiles y eficaces. 

Hay un binomio dentro de la actividad 
. gráfica: la técnica con el arte. Antes 
eran sacrificadas las técnicas con tal de 
alcanzar el esplendor del arte, pero hoy 
en día este binomio alcanza los mismos 
resultados sin que alguno salga sacrifi
cado. Se adaptan, cuidando los gustos 
armónicos y estéticos para realizar la 
composición, reproducción e impresión 
aprovechando todos los adelantos tec
nológicos en nuestras manos y que con-

forme avanza el tiempo se hacen cada vez más indispensables. La ti
pografía se define como la representación gráfica del lenguaje habla
do. A la unidad de tipo se le conoce como carácter. 

TIPO DE LETRA 
Los caracteres, son el elemento primordial en la mayoría de los impre
sos y son uno de los más importantes medios de expresión. Se eligen 
en función del tema impreso, estilo, formato, destino, estructura, ilus
tración y época. 

Tiene cualidades que la definen y la determinan para ser elegida en 
uso o no. Estas cualidades causan efectos funcionales, estéticos y psi
cológicos cuando se ven en el material que se imprimieron. 

Con respecto a la legibilidad, se tienen que considerar los blancos inte
riores y exteriores de las letras en relación con su estructura, el color del 
papel y de la tinta, el estudio del cuerpo del tipo en relación con el 
tamaño que tiene el impreso, el interlineado y márgenes de la página. 

CLASIFICACiÓN DE LOS CARACTERES 
Los caracteres se dividen en tres grandes grupos, que son: 

Estilo o 
familia: 

Figura: 

Serie: 

es la forma o características distintivas de un alfabeto, 
a partir del diseño de sus astas y remates. Ej.: 

Frutiger 

es el conjunto de caracteres de los distintos cuerpos que 
son del mismo estilo, obtenidos de un mismo diseño y 
tienen el mismo nombre. Ej .: 

mayúsculas 
minúsculas 
números 
signos 

FRUTIGER 
frutiger 
1234567890 
!@#$%A& 

son las variedades dentro de una misma familia. Ej. : 

Frutiger Roman 
Frutiger Ita/ic 
FRITIGER 
FRUTIGER 

Frutiger Bold 
Frutiger Bold Italic 

redondo 
cursiva 
versales 
versalitas 
negra 
negra cursiva 

2 Zavala Ruiz Roberto, E/libro y sus orillas, Biblioteca del Editor, UNAM 1995. 

7 



En la actualidad los estilos que más se utilizan se basan en el estilo 
romano, utilizado en casi todas sus variedades, excepto el gótico, los 
de fantasía y los de escritura. 

Es recomendable la uniformidad de la tipografía en sus variantes para 
lograr armonía de trazo y estilo. 

El diseñador, debe tener un conocimiento general de las cualida
des de los tipos de letras más utilizados en las publicaciones, para 
que las características psicológicas, funcionales y estéticas en un 
material impreso sean las más acertadas. 

Vértice 

Para poder distinguir las diferentes tipogra
fías, existen elementos que las identifican 
como lo son el asta o elemento necesario y 
el remate o terminal. que es un elemento 
exclusivamente decorativo. "Asta: rasgo 
principal de la letra que define su forma 
esencial; sin ella no podría existir la letra "3; 
"Remate: elementos constitutivos de los ca
racteres, junto con las astas"4 

Asta 
mondante 

Gota Asta 
mondante Brazo 

Ascendente 

Ojo 
Cuello 

Barra 

Oreja o 
gancho 

Blanco 
interno 

x 
Descendente 

Ojal 
Remate 

Anillo Ascendente 

interno 

Cola 

Blanco 
interno 

Cola 
curva 

Anillo 

Análisis de caracteres según Blackwell4• 

) Martin E./ Tapiz L., Mart{n e Industrias Gréificas, p. 98, Ediciones Don Bosco, Barcelona 1981 . 
• Blackwell, Lewis, La tipografía de/ siglo XX, p. 164-165, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998. 
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Cada alfabeto tiene características diferentes en cuanto 
al espesor del asta de la letra, así como en su modelo y 
forma. Dependiendo de estas diferencias, se dividen en 
cuatro grandes grupos de los que se deriva la tipografía 
actual, según Thibaudeau 5: 

1. Romano antiguo: esta caracterizado por la des
igualdad de espesor en el asta dentro de una misma 
letra, en su modelación y en la forma triangular y 
cóncava del remate. 

Ejemplo: Garamond. 
2. Romano moderno: se deriva del antiguo romano, 
son caracteres rígidos y armoniosos de terminal rec
to y fino, siempre del mismo grueso y de astas muy 
contrastadas. 

Ejemplo: 

Century Schoolbook. 
3. Egipcio o square serif: su asta es uniforme y el re
mate rectangular, entre el asta y el remate no hay 
diferencia de espesor. 

Ejemplo: Courier. 
4. Palo seco, grotescas o sans serif: su asta es unifor
me en el grueso y sin terminal. 

Ejemplo: avant garde. 
También existen los caracteres de escritura, que se inspi
ran en las caligrafías clásicas o manuscritos corrientes, 
escrituras estilizadas, decorativas y figurativas, como la 

Los caracteres de fantasía que son alfabetos exóticos 
como la 

La tipografía utilizada en la revista imaggen, es la 
frutiger, que pertenece al estilo palo seco. Su creador es 

' Martln EJ Tapiz L. Op. Cit. 

el Suizo Adrián Frutiger, quien realizó también una de 
las familias más conocidas y utilizadas: la Universo Fue 
en 1975 cuando diseñó la tipografía frutiger para el 
aeropuerto nuevo de París. Inicialmente se le nombró 
Roissy, por el lugar donde se encontraba el aeropuer
to, hasta que se adaptó por Linotype como fuente ti
pográfica y adquirió el nombre con el que se le conoce. 

TAMAÑO DE LA TIPOGRAFfA 
Es muy importante antes de elegir el tamaño de la 
columna, establecer el tipo de letra que se va a utili
zar. Para esto se deben tener algunas consideracio
nes como la distancia a la que habitualmente se lee, 
el tipo de persona que será el lector potencial, la ex
tensión del texto y el número de columnas que de
seamos. 

Normalmente la distancia a la que se lee un libro es 
entre 30 y 35 cm., esto es para la mayoría de las per
sonas, pero un niño o un anciano necesitan un puntaje 
de letra mayor al usual. Cuando se trata de titulares 
o por el contrario pies de imágenes, la tipografía pue
de ser mayor a la normal o menor respectivamente, 
ya que como son textos breves como frases, no se dará 
la fatiga visual por el uso de éstos tamaños. 

El número de columnas deseadas interviene recípro
camente en su longitud, ya que las columnas muy es
trechas necesitan de una tipografía muy reducida y 
viceversa, para una lectura descansada y agradable. 

Las columnas muy anchas dificultan la lectura, ya que 
se pierde la secuencia de las líneas al quedar dema
siado lejos el fin de una y el principio de la siguiente. 
De igual manera las columnas demasiado delgadas 
no ofrecen una lectura corrida ya que rompen dema
siado las palabras. 

Müller afirma que en una línea debe haber como 
mínimo siete palabras, mientras que Craig hace una 
proporción más exacta: "Una buena regla es de
terminar una línea alrededor de dos y media veces 
la longitud del alfabeto tipográfico a utilizar (65 
caracteres)"6. Se puede observar que las dos son 
similares, ya que siete palabras ocupan casi el mis
mo espacio que 65 caracteres. 

, eraig, James and Beuington Wi lliam, Designing w ;th type, basic course ;n typography, Fourth Edit ion, 1999. 
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JERARQU(A TIPOGRAFICA 
Dentro de la jerarquía tipográfica se debe conside
rar la diferencia entre la tipografía para títulos, sub
títulos, y mancha de texto o tipográfica, las cuales 
se explicaran a continuación: 

Tipografía de titulo o letra de resalte: es la que por su 
carácter especial, tamaño, estilo, etc., destacan del texto. 

Tipografía de subtítulo, letra de menor resalte: es la 
que está destinada a marcar cierta importancia jerár
quica, para ayudar a la introducción de la información. 

Tipografía de mancha de texto, o letra de base: se re
fiere a la tipografía que forma el volumen principal 
del material impreso. En la práctica cotidiana (o en 
forma coloquial) se le llama "grueso del texto". 

Para obtener mayor uniformidad en el texto se reco
mienda que las letras de resalte y las de base sean del 
mismo estilo pero que a la vez se distingan entre sí. 

título 

Esta diferencia se puede establecer por el tamaño, es 
decir, de mayor o menor puntaje. También se puede 
diferenciar por la serie, es decir con letra semi negra, 
normal, cursiva (dependiendo del caso), disposición es
pecial, llamativa; pero la importancia de esto radica 
en el carácter que a los titulares o al texto se le desea 
dar, la relación proporcional y visual que mantienen 
entre sí. 

Por su parte la tipografía de ornamentación es, como 
su nombre lo indica, para adornar la página donde se 
encuentra. Es de carácter expresivo. 

las capitulares o letras capitulares son letras general
mente orladas, iniciales de los capítulos o artículos 7. 

Por lo que respecta a los pies de foto, estos son una 
leyenda que acompañan generalmente a una gráfica, 
fotografía o dibujo con el objeto de explicarlo. Debe 
ser de puntaje menor que la de la mancha tipográfica, 
poco resaltante y breve. 

---- Gran Jubileo del Año 2000 

capitular 

------

, Martln El Tapiz L. Op. Cit. 

JU~~.~~~1.~':!~~' ~ 
subtítulo 

de la Juventud" 

.., ...... PO" poáer_r ."'io;',,, eoto",iod.& 
«>,¡"",es. 

J .. n hblo 11, en SIl dlKUNO, phlnttO uno pre-
1I"'~ que casi tocios bs ¡,._ .intitlOn en su 
p!OpIo polltjo: 'r:n oI~1I0200Q. ¿.difkilcr..r. 
La .. puesto dol hpo fUlclo .. : 'St • <tflCil N> 
hoyqueocuhrb. 

'_In !qI,c ...... enJoRl.-<oroIlt6-CD .... 
.. .... opcÍlSn por lIy. no pocos vOC., es """" un 
....... ..,.lIito: 01 lIIIf1iri>dequÍll\.!qIcomo_, 
.. JI • ..,.ct>o ir ......... c04fiente PO" 'vir ol .. ira 

mancha tipográfica 
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PAPEL 

Fue necesario la producción de la base o soporte 
para la es-critura. En un principio se utilizan di 
versos soportes como huesos y pieles de anima

les, piedras, maderas, telas, etc. 

El primer soporte de que se tiene conocimiento, es el pa
piro que utilizaban los egipcios. Este se obtenía del tallo 
de una planta de la que le viene el nombre "papiro". 

El soporte más utilizado fue el pergamino que facilitó 
la utilización del libro ya que al no almacenarse en 
rollo permitía su recopilación en forma de páginas 
cuadradas o rectangulares y al finalizar la escritura 
se ponían las ilustraciones y dibujos alusivos al escri
to para después ponerse tablas de madera a manera 
de portadas. 

Inicialmente los orientales escribían sobre seda pero 
por su costo se buscó otro tipo de soporte. A los chinos 
se les da el crédito de la invención del papel, ya que 
en el siglo VI, debido a la escasez de papiro los chinos 
presentan una muestra de él. Este era obtenido de un 
proceso manual donde se mezclaban diversos mate
riales como caña de bambú, paja de arroz y fibra de 
madera, con lo que se obtenía una pasta que se ex
tendía lo más posible para que al secarse se conver
tían en papel fino y delgado (superando el primer pa
pel que obtenían de trapos de seda). A los chinos se 
les atribuye también la invención de la tinta, aunque 
existen registros de que los egipcios ya la conocían. 

Ya en el siglo XI los escribas comenzaron a usar 
formatos específicos según el documento a realizar, 
ellos transcribían pasajes bíblicos mientras que en Fran
cia se escribían episodios épicos. 

Hacia el año de 1799 se inventa una máquina que ayu
da a la fabricación de papel en forma continua, lo 
cual provoca la demanda en fibras vegetales que 

• Glosario de términos para compradores de papel, Editorial. Ragsa 
• Martln EJTapiz L. Op. Cit. 

contienen celulosa las cuales en sus diferentes tra
tamientos daba como consecuencia la obtención de 
variadas formas de papeles. 

El papel se fabrica de diversas fibras vegetales, anima
les o minerales. Dependiendo del tipo de fibra del que 
se trate serán las características del papel. 

También se determina un papel por el tipo de superficie. 
Las hay rugosas, lisas, mates, brillantes, etc. En función 
del acabado se les nombra de manera especifica. 

Otra característica del papel, es su peso, al que común
mente se le denomina gramaje. Así, gramaje es el tér
mino empleado para expresar el peso de un papel o 
cartulina, y la medida utilizada es el peso de un pliego 
de un metro cuadrado, expresado en gramos sobre me
tro cuadrado (g/m2

). La muestra mínima aprobada por 
los estándares internacionales es de 1110 de m2, o sea 
de un pliego doblado de 20 por 25 cms. o sencillo de 
25 por 40 8. 

Por lo general en el papel es menor a 225 g/m2
, de 250 

g/m2 a 400 g/m2 las cartulinas, hasta llegar a los 600 gl 
m2 en cartón 9. La revista imaggen utiliza un papel de 
135 g/m 2 en sus interiores; y de 160 g/m2 en sus forros. 
El tipo de 'papel que se utiliza para imaggen es couché 
mate de dos caras. 

Aquf se ilustra 
parte del proceso 
de la elaboración 
del papel en la 
antigüedad . 
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El papel según su peso de divide en: 

Papeles para escritura 
(Writing) 

Lbs Grs/m2 

16 61 
20 75 
24 90 
28 
32 

105 
120 

Papeles para texto 
(Text) 

Lbs Grs/m2 

40 59 
50 74 
60 89 
70 104 
80 118 
90 133 
100 148 
160 176 

Papeles para forros 
(Cover) 

Lbs Grs/m2 

50 135 
65 176 
80 216 
90 243 
100 271 
130 352 

Como se puede observar las diferentes características del papel, determinan 
su uso. Si es para escribir, para imprimir, para forros, etc. 10 

DIN 
Es el nombre con el que se denomina a la serie de ta
maños de papel estandarizado que se encuentra en el 
mercado, y es el que se maneja en el medio de los im
presos. 

Existen algunas ventajas que proporciona la medida 
establecida de este papel, ya que es con la que están 
estandarizadas máquinas de impresión, dobladoras, 
cortadoras, etc. Además, los formatos de tarjetas, ho
jas, carteles, folletos y demás publicaciones están da-

10 Apud. Marcela Noriega 

dos por esta medida para el mejor aprovechamiento y 
no desperdicio de materia prima que, día a día, se esta 
acabando. 

El formato din se obtiene, a partir de un pliego de 
papel de la serie A, que se dobla a la mitad y la mitad 
resultante, nuevamente a la mitad, y así sucesivamen
te hasta llegar al tamaño mínimo que define la serie. 
Un formato es el doble del que inmediatamente le si
gue. Esto significa que si se dobla un formato din se 
obtendrá nuevamente otro. 

PAPEL 12 



En el momento en que se hace un doblez al pliego, 
por la mitad se obtendrán dos hojas de papel o cua
tro páginas, si se hacen dos dobleces, se tendrá un 
cuarto de pliego, que corresponde a cuatro hojas 
de papel u ocho páginas. 

Existen cuatro series de medida de los pliegos de 
papel : 

A = 841X1189 mm considerada como la base, a 
partir de la cual se dan las demás 

B = 1000X1414 mm son formatos sin cortar 

C = 917X1297 mm son formatos de envoltura 
y sobres para la serie A. 

Las series C y D son las llamadas adicionales. 11 

A2 

Los formatos comerciales más utilizados son: 

Cuadrupto Carta 56 X 87 cms. 
57 X 72 cms. 
58 X 89 cms. 

Triple 60 X 80 cms. 
66 X 96 cms. 

Cuadrupto Oficio 70 X 95 cms. 
70 X 100 cms. 
71 X 101 cms. 

Quintuplo 77 X 100 cms. 

Sextuplo 74 X 111 cms. 

Generalmente al realizar una publicación, para cerrar plie
go se toma en cuenta el número de hojas totales. Para 
evitar desperdicio de papel, generalmente se deben te
ner como número de páginas, un múltiplo de 8. 

tE Al0 

AS A7 AS A1 

A6 AO = 841 X 1189 mm 
Al = 5MX 841 mm 

A3 A2= 420 X 5Mmm 
A3= 297 X 420 mm 
A4= 210 X 297 mm 
A5= 148 X 210mm 
A6 = 105X 148mm 
A7 = 74X 105mm 

A4 A8 = 52X 74mm 
A9 = 37 X 52 mm 
Al0 = 26 X 37 mm 

División de un pliego a partir de la serie según Müller-Brockmann" 

11 Müller-Brockmann, Josef, Sistemas de retfculas, p. 16, Editorial Gustavo GiIi, Barcelona, 1982. 
12lbrdem 
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n la edad media, se da poca 
importancia a las invenciones 
mecánicas, pero con el rena

cimiento la gente tenía inquietud 
por conocer la escritura y poder 
leerla. Con esto se dieron las condi
ciones propicias para la llegada de 
la imprenta, surgiendo en esta épo
ca los primeros intentos de impre
sión. Estos estaban basados en blo
ques de maderas que eran graba
dos, dejando las palabras en relie
ve para que a la hora de ponerles 
tinta y en contacto con la piel que
daran impresos, pero este proceso 
era muy lento. 

Evento por demás importante la 
invención de la imprenta, que nace 
desde el año de 1403 en Corea don
de se hace una de las primeras im
presiones con tipos móviles de me
tal, pero realmente a quien se le 
adjudica el perfeccionamiento de 
este invento es a Johanner Guten
berg entre 1439 y 1440. Años de 
prueba lo llevan a solucionar va
rios problemas de impresión. Era 
necesario inventar o establecer un 
método que permitiera producir 
tipos exactos que pudieran mover
se de cualquier manera y fueran 
usados una y otra vez, sin que es
tos se alteraran en su forma. 

Con todos estos antecedentes 
Gutenberg logra superar obstácu
los, y en 1447 imprime lo que en un 
principio se pensó que era un calen
dario astronómico y más tarde se 
supo que eran una serie de cuadros 
planetarios para horóscopos. En 
1456 imprime lo que se califica 
como su obra más importante "La 
Santa Biblia"13. 

El continuo avance de la comunica
ción gráfica, pronto lleva a la inven
ción de las máquinas de composi
ción, que trae consigo rapidez a la 
hora de componer los textos, dan
do en pleno siglo XIX una solución 
a la impresión de revistas y periódi
cos que tienen mucha información 
y poco tiempo para su formación. 

Las cilíndricas dobles y cuádruples 
aparecen por la necesidad de tirajes 
muy grandes en poco tiempo, has
ta que en el año 1865 aparece la pri
mera rotativa la cual era caracterís
tica de periódicos y semanarios, y 
en la incansable búsqueda de comu
nicación surge el fotograbado, el 
huecograbado, hasta llegar al off
set, todos estos surgidos por el 
avance de procedimientos fotoquí
micos. Y finalmente o al menos por 
el momento, la pre-prensa digital. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
EDITORIAL EN NUESTRO PAís 
El uso de la imprenta se extendió 
por toda Europa. En cada región 
se crearon y perfeccionaron tan
to tipografías como métodos de 
impresión. En México, la llegada 

Primeros talleres 
de imprenta. 

de la imprenta ocurrió cuando la 
conquista estaba consumada, es
tableciéndose la primera impren
ta de América en el año de 1539, 
publicándose así el primer libro. A 
partir de este momento surgen 
otros medios impresos tales como: 
las hojas volantes, que tenían un 
carácter informativo y su temática 
era variada; las gacetas, que eran 
impresos de ocho o más hojas tam
bién con carácter informativo. 

Al ir creciendo la necesidad de in
formar, nacieron publicaciones pe
riódicas más sistematizadas como: 

1.- "La gaceta de México y noti
cias de la Nueva España", que 
fue publicada en 1722. Era una 
publicación mensual. 
2.- El diario y la revista, que sur
gieron en el siglo XVIII. El primer 
diario fue" El diario de México". 

Por su parte las revistas fueron 
evolucionando con los aconteci
mientos del país, así como con 
los diversos status sociales y co
mo respuesta a la necesidad de 
las personas de mantenerse in
formados sobre los aconteci
mientos de la nación. 

11 W. M. Jackson, Inc.. Enciclopedia de conocimientos El Nuevo Tesoro de la Juventud, Tomo IV, p. 190-200, Grolier International, Inc., México. 1972. 
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La industria editorial en el siglo XIX 
se caracterizó por los avances me
cánicos que aparecieron tanto en la 
elaboración del libro, como en su 
ilustración. 

Con la importación de la tecnolo
gía como el linotipo que llegó a 
México en 1896, y junto con las pri
meras rotativas y la fotografía im
presa, así como la concepción del 
periodismo como empresa, la indus
tria editorial en nuestro país tuvo 
un gran avance. 

A principios del siglo XX empezó 
una lucha abierta por la libertad 
de prensa, la cual se consolidó en 
1812, pero no con la fuerza nece
saria. En este año surgieron las 
primeras publicaciones, las cuales 
en su mayoría eran de índole po
lítico: • El pensador mexicano · , • El 
diario de México·, etc. . 

En los albores del siglo XX aparece 
el impresor y las primeras casas edi
toras mexicanas como Porrúa y Pa
tria . En el año de 1934 se fundó el 
Fondo de Cultura Económica, con 
el cual se consigue llegar al merca
do internacional de habla hispana. 
El avance fue tal que para 1979 exis
tían 491 empresas dedicadas a la 
edición de libros y 785 a la produc
ción de diarios y revistas. Para 1984 
estas cifras crecieron considerable
mente, ya que había 1549 empre
sas dedicadas a la impresión, 612 
dedicadas a libros y 937 a la produc
ción de revistas y periódicos. 

Surge la invención del fotograba
do, huecograbado y como deriva
do el offset. Esto conlleva la búsque
da en la tipografía, surgiendo una 
gran variedad en diseño y forma, 
estableciendo en 1935 los preceptos 
en cuanto a: sencillez, brevedad, 
legibilidad, armonía y equilibrio. Sur
ge la tipografía elemental que care
ce de adornos y da un valor a los 
blancos y formas sencillas, refleján-

dose en trabajos publicitarios y re
vistas, logotipos, títulos y nom
bres decorativos. Algunos medios 
de comunicación son determinan
tes para el cambio de diseño de 
revistas ya sea en comunicación 
visual como gráfica.14 

LAS ARTES GRÁFICAS 
EN EL DISEÑO EDITORIAL 
"Las artes gráficas son las activi
dades industriales encaminadas 
a la producción de impresos. Este 
nombre abarca desde la prepa
ración hasta la presentación de 
todo trabajo u obra impresa" 15. 

Con el desarrollo para la produc
ción editorial fue necesaria la es
pecialización de quienes mane
jaban lo relacionado con este 
proceso. Así, uno de los involu
crados el diseñador quien, como 
veremos más adelante, debe te
ner diversidad de conocimientos 
entre los que se encuentran los 
de las artes gráficas, y más hoy 
en día cuando la tecnología 
avanza día a día. 

No se puede diseñar sin bases 
teóricas ya que éstas nos ense
ñan las posibilidades y límites de 
reproducción. Cada impreso tie
ne ciertas características a las que 
debe adecuarse dependiendo de 
diversas variables como pueden 
ser, la finalidad, los recursos téc
nicos y económicos, etc. Las ca
racterísticas de los impresos es
tán dadas por las necesidades 
propias de cada uno: el tamaño 
del impreso, el tipo de papel, el 
color, formato, tipografía, imá
genes, realización correcta de 
originales, tiraje, medio de im
presión, etc. 

Taller de impresión. 

'4 Furlong S. J. Guillermo, Origenes del arte tipogr~fico en América. Editorial Huarpes, Buenos Aires. 1943. 
" Ma rtln E./ Ta p iz L. Op. Cit. 

El tamaño del impreso está determi
nado por el tamaño de papel que exis
te en el mercado, y hay que adecuarlo 
para el óptimo aprovechamiento refle
jándose favorablemente en la parte 
económica del mismo. Puede utilizar
se un formato diferente a los tamaños 
estándar, pero esto repercute directa
mente en el costo de la publicación. Ya 
esta dada la estandarización de todo 
lo que interviene en el proceso. Así, es 
necesario tomar en cuenta estas medi
das para lograr un mejor resultado, in
clusive en un tiempo menor que si se 
tratara de una medida especial lo cual, 
retrasaría todo el proceso de prepara
ción de un impreso. 

Una vez resuelto un problema de co
municación, con los elementos dispues
tos correctamente: proporciones ade
cuadas, lograda una armonía, aplica
do adecuadamente el color, en resumen 
un mensaje excelente; sería una pérdi
da de tiempo si técnicamente no se pu
diera reproducir por no realizarse de 
acuerdo a los lineamientos técnicos 
estandarizados y finalidad deseada. 

Todo el conocimiento de producción de 
impresos ayuda a realizar un buen tra
bajo evitando errores en la producción 
final, evitando elevar costos o reducir 
ganancias, y evitando retrasos de fama 
ya conocidos. 
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En los últimos tiempos, los impresos han adquirido gran 
. importancia. Los libros, las revistas, folletos etc. requie

ren cada vez de mayor cuidado en su presentación, en 
la distribución de los elementos en cada página, en la cali-
dad de impresión y del papel, etc. La novedad de éstos cre
ce a diario y por esto se ha desarrollado y especializado una 
rama del Diseño Gráfico que se encarga de ellos. 

Así definimos al diseño editorial, como el diseño especializado 
que se encarga de todo lo que se va a imprimir. Es decir, todo 
medio impreso que cuente con la relación de dos elementos 
siempre constantes: textos e imágenes, como revistas, libros, 
periódicos, boletines, folletos, volantes, cualquier propaganda 
impresa, etc. 

Según algunos datos el concepto de diseño que aquí nos ocu
pa, es reciente. Comienza a nombrarse en las primeras décadas 
del siglo XX por la Bauhaus, en donde se empezó a utilizar el 
diseño industrial aplicado a la tipografía. 

Hay quienes elevan al diseño casi al nivel de las ciencias y de las 
matemáticas diciendo: " así como las matemáticas empezaron 
con la medida de los objetos y el espacio, el diseño empezó con 
la composición de los objetos en relación armónica y con el 
espacio que ellos ocupan" 16. Recordemos que en la época an
tigua el arte se basaba en la composición armónica de los ele
mentos dentro de un espacio y que para lograrlo se utilizaban 
proporciones matemáticas. 

Müller-Brockmann señala que "el trabajo del diseñador debe 
basarse en un pensamiento de carácter matemático, a la vez 
que debe de ser claro, transparente, funcional y estético" 17. 

El diseño y el arte están ligados entre sí ya que requieren de 
imaginación y de ambos se obtienen creaciones. Pero el diseño 
esta obligado a ciertas cuestiones y posibilidades: "el diseñador 
gráfico necesariamente debe añadir a su preparación artística 
el conocimiento técnico de los materiales y procedimientos de 
elaboración para que el impreso se realice íntegramente sin 
dificultades. Por tanto, tiene que considerar todos los aspec
tos: el artístico, el económico, el comercial y el funcional" 18. 

" Hulburt Allen. TIle grid, (diseno editorial y producción de periódicos, revistas y libros), VNR, NY,1978. 
17 Müller-Brockmann, Josef, Op. Cit. 
" Mart ln EJ Tapiz L. Op. Cit. 
u Seatt. Robert William, Fundamentos del diseno, Buenos A ires. Ediciones Don Bosco. 1980. 

El aspecto artístico es rescatado por otros auto
res, dejando de lado a los que le otorgan el cré
dito a la ciencia y a la técnica. Uno de ellos afir
ma que la importancia del diseño radica en la 
creación y el sentimiento: "diseño es toda ac
ción creadora que cumple su finalidad. En el di
seño, la comprensión intelectual no llega muy 
lejos sin el apoyo sentimental" 19. Por eso deci
mos que cada obra tiene el sello del autor, ya 
que el artista plasma en cada obra su sentimien
to, su personalidad. 

Podría entonces decirse que para que un 
diseñador dé la mejor solución a algún pro
blema de comunicación gráfica, especial
mente en la producción de impresos que es 
lo que nos compete por esta vez, es necesa
rio que tenga conocimientos y práctica en 
varias disciplinas que son diversas y pudiera 
considerarse que no tienen relación alguna. 
Las armas ideales y necesarias que todo di
señador debiera tener son: matemáticas, psi
cología, teoría de la comunicación, econo
mía, sociología, teoría del color y una dosis 
suficiente de ciencias aplicadas que dan el 
conocimiento necesario para comprender el 
funcionamiento y características de la tec-
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nología de vanguardia que reproducen los 
mensajes. Pero no podemos olvidar o dejar 
de lado ciertas habilidades, sensibilidades y 
conocimiento en dibujo y pintura, además 
de sentido creativo, buen gusto y talento 
para transmitir mensajes, ideas, conceptos, etc. 

De lo anterior podríamos resumir que el dise
ño editorial es la convergencia de disciplinas 
de la ciencia, las artes y la tecnología para la 
creación y composición armónica de dos ele
mentos: imágenes y textos que se utilizan para 
resolver problemas específicos de comunica
ción impresa. 

El diseño editorial, generalmente se caracteri
za por la búsqueda de la organización de la 
información que va a contener, es decir, la se
cuencia lógica y jerárquica de la información. 

CARACTERlsTICAS EDITORIALES 

DEL LIBRO, EL PERiÓDICO Y LA REVISTA 

Libro 
Un libro es "una reunión de mu
chas hojas de papel, ordinaria
mente impresas, unidas entre 
sí, formando un volumen" 20. 

Esta es quizá la principal ca
racterística de un libro: mu
chas hojas, aunque también 
los hay de pocas. Por esto su 
diseño es más sencillo que el 
del periódico. Esto depende 
del tema que trate la publica-
ción, del tamaño y del tratamiento 
que se quiera dar. 

Generalmente los libros comunes no muestran 
un diseño muy elaborado cuando tienen mucho texto, 
como los libros de literatura. Por ejemplo, existe otro tipo de 
libros que tienen igual espacio en texto como en ilustraciones, 
estos implican un cuidadoso diseño que llega a compararse con 
el de revistas, como es el caso de enciclopedias ilustradas o li
bros de arte. 

Los libros tienen una delimitada proporción, aún cuando 
sean de texto corrido. El espacio que se utiliza para el texto 
se denomina mancha tipográfica, y ésta varia según la ima
gen deseada. Una mancha tipográfica reducida con respec
to al tamaño del papel que la contiene, representa elegancia. 
Los libros normales utilizan generalmente una proporción en 
la cual la cabeza debe medir una y media veces la del lomo, el 
margen de corte dos veces la del lomo; y el margen de pie tres 
veces más grande que la del lomo 21 . Como podemos observar 
la medida del lomo es la que da la pauta para establecer las 
demás mediadas. Casi todos los libros manejan una sola man
cha tipográfica en todas sus páginas. 

Periódico 
"En años recientes, los periódicos han ido tomando una apa
riencia más fresca que el de las tradicionales columnas delga
das que conforman sus páginas. La mayoría de los periódicos 
americanos usaban arreglos de ocho columnas para sus pági-

nas hasta los años 60as. Desde entonces un creciente 
número de diarios cambiaron al arreglo de seis co
lumnas. Con el cambio de las columnas, también se 
cambió el tamaño de las letras. La tipografía de nue
ve puntos ha ido gradualmente reemplazando al tra-

" Mart ln, E., La composición en artes gráficas, Tomo prime ro, p. S, S" ed., (2 vols.). Edebé, 1970. Sarcelona. 
11 Müller-Brockmann, Josef. Op. Cit. esquema p. 41 . 

DlseñoEdUor.ial 

I ~~~'!i~. 17 



dicional de siete y ocho puntos. "Detrás de este cambio en 
el tamaño de tipografía estaba la preocupación de una me
jor legibilidad."22. 

El periódico se había caracterizado por una saturación de 
texto a ocho columnas, donde un artículo podía tener va
rios cambios de columna y también el famoso pie de colum
na: "pase a la página ... ", etc. Era una gran masa de texto 
que resultaba difícil de leer. A pesar de ser y seguir siendo 
una de las características más importantes de la estructura 
de los périódicos. 

En la década de los treintas el cambio tipográfico en los 
diarios contribuyó al mejoramiento de su diseño en gene
ral y particularmente de los encabezados. Tradicionalmen
te los encabezados se encontraban atrapados dentro del 
marco de la estrecha columna por tanto la letra era cada 
vez más condensada. En ésta época la concepción empezó 
a cambiar y comenzaron a experimentar con encabezados 
de dos o más columnas y se colocaban tanto en líneas supe
riores como inferiores. Hoy en día la mayoría de los periódi
cos ha adoptado esta forma de encabezados. 

En otras partes del mundo, el diseño del periódico ha ido 
evolucionando. En México, aunque es reciente, también se 
ha hecho el intento por mejorar la presentación que busca 
facilitar la lectura, de hecho la mayoría ya cambiaron al arre
glo de seis columnas. 

Revista 
Es una publicación periódica, la cual contiene textos e imá
genes sobre uno o varios temas, tratados por varios autores 
reunidos en un ejemplar. Estas son las características que 
distinguen a una revista de otra publicación. 

Por su contenido y tiempo de realización, las revistas pue
den tener un diseño más libre y dinámico. Esto significa que 
una revista tiene una estructura más complicada que la de 
un libro, logrando más movimiento en sus elementos, cam
biando de tamaño y forma sin que se salgan de la armonía 
y formato de la página. Al igual que el periódico, la revista 
ha sufrido cambios sustanciales en su forma y contenido. 

Aunque las revistas son muy diferentes entre sí, tanto en 
contenido como en forma, el procedimiento desde la con
cepción de la idea hasta las páginas terminadas, es muy pa
recido, siguen un patrón similar. 

Actualmente casi todas las revistas tienen mucho cuidado 
en el diseño de la publicación ya que pretenden limpactar 
lo más posible. Inicialmente las revistas que utilizaban re
tícula eran las de arte, arquitectura y diseño. "Revistas como 
'domus' en Italia, -desing' en Inglaterra, 'duo en Suiza e 'In-

" Hulburt Allen, Op. Cit. 
H lbfdem. 

dustrial design° en norteamérica fueron las que 
abrieron camino en el campo de la retícula de re
vistas. Por muchos años ellas han seguido demos
trando cómo una estructura modular puede brin
dar un sentido de producción, orden y continui
dad en las revistas modernas"23. 

Existen tantos estilos en el diseño como géneros 
de revista , La personalidad de cada revista la de
fine su tamaño, formato, tipografía, perfil, obje
tivo, tratamiento temático, frecuencia, etc. En una 
misma revista existen diferentes números de co
lumnas por artículo, logrando con esto movimien
to entre un artículo y otro. Pero por lo general lo 
que se mantiene constante es la mancha tipográ
fica, aunque en algunos casos se puede rebasar. 

En México las primeras revistas que empezaron a 
utilizar la diagramación, fueron las traducciones 
de revistas de arquitectura y arte americanas y eu
ropeas. Actualmente casi todas las revistas que se 
producen en nuestro país poseen una diagrama
ción elaborada y cuidada; aún las que tienen ele
mentos, están dentro de un módulo específico 
cuya función es solamente contener ese elemen
to en las páginas de la revista, como pudiera ser 
una marca de agua. 

La revista se presenta generalmente envuelta por 
un papel más grueso que el del resto de la publi
cación. A éste se le denomina forros y técnicamen
te se divide por nombres conocidos como la por
tada o primera de forros. La mayoría utilizan fo
tografías, aunque existen las que sólo contienen 
tipografía. La segunda de forros, que es el rever
so de la portada, la tercera de forros que es usada 
básicamente para anuncios publicitarios o propios 
de la compañía que la edita; y finalmente la cuar
ta de forros que es el trasero de la revista, tam
bién se utiliza para anuncios de publicidad. 

Dls.eñoEdUófiál 
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En la segunda de forros se puede poner anuncios u otros ele
mentos como lo son: 

-El directorio 
Contiene los datos técnicos de la revista; el nombre de los 
responsables del contenido editorial y gráfico; nombre de 
personas, instituciones, asociaciones, sociedades y grupos 
que intervienen en la producción, impresión, distribución y 
venta de la revista; así como tiraje, registro, dirección, etc. 

directorio 

-El índice 
Nos presenta un resumen del contenido de la re
vista, enlistando los títulos de los artículos así 
como el número de página. 

Este es el caso de la revista imaggen, ya que en la 
segunda de forros encontramos los dos elemen
tos llevados a la práctica. Así, del lado izquierdo 
queda el directorio, y del derecho el índice del 
contenido de la publicación. 

índice -El cuadro editorial 
Es el comentario que el editor 
hace con respecto al contenido 
de la revista o algún tema en 
especial. Generalmente ocupa 
una página completa. En 
imaggen se reserva la primera 
página para ello. 

Una revista esta conformada en 
su cuerpo por dos áreas. 

Zona comercial 
Se incluyen los anuncios o pu
blicidad, se puede colocar en la 
parte final o en la tercera o 
cuarta de forros, en el índice y 
el directorio; también puede 
encontrarse en la parte interna 
entre los artículos, distribuidos 
de acuerdo al espacio solicita
do o vendido al anunciante. 
Pueden ser anuncios de la pro
pia empresa que edita. 

Zona de contenido 
Artículos y secciones. Los artícu
los son cada uno de los repor
tajes o entrevistas de la revista; 
y las secciones son las agrupa
ciones de los artículos de acuer
do a su contenido o relación 
entre ellos de forma temática. 

Una vez conocidos los elemen
tos que forman a una revista, 
abordaremos sus características 
de contenido. 

"La revista desde la creación de 
su primer modelo buscaba la re
producción de los aconteci
mientos y personajes. El conte
nido de una revista busca hacer 
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susceptible de imitarse lo bueno o ex
presar lo censurable, por lo que tiene 
que comunicar la noticia memorable de 
una forma psicológicamente retenible". 

En una revista el texto ocupa el papel 
primario y las imágenes un papel se
cundario, pero estas tienen la caracte
rística de lograr un efecto mucho más 
intenso en el lector. 

Por lo que respecta a las características 
formales de una revista iniciaremos con 
un aspecto básico y de suma importan
cia: el formato. 

Las revistas de tamaño pequeño se uti
lizan particularmente para publicacio
nes de una cantidad mayor de texto y 
menor cantidad de imágenes. Por otro 
lado existen las revistas de carácter ar
tístico donde lo que predomina son las 
imágenes con un mínimo de texto. Los 
formatos para revistas más grandes 
buscan darle un mayor énfasis a las imá
genes. El uso más común de formato 
es el de 21 .5 x 28 cm. La mayoría de los 
formatos para revistas son rectángulos 
verticales. 

Otro aspecto de suma importancia 
para una revista es el manejo de blan
cos y márgenes. Una revista que se in
teresa en la transferencia de concep
tos, necesita de la máxima sofistica
ción en presentación visual. Esta debe 
ser clara y correcta. El orden y la sim
plicidad son las características que de
ben imperar en un buen diseño edi
torial. Por lo que respecta a los már
genes, estos deben cumplir con la fun
ción de enmarcar, y ayudan a que las 
páginas y los desplegados sean más 
atractivos, englobando los elementos 
de una página en un recuadro rodea
do con áreas blancas. 

En cuanto a la portada, se debe de es
timular la atención, crear el deseo de 
entrar al mundo que nos están ofre
ciendo. Debe lograr una identificación 
instantánea con respecto a la compe
tencia, además de lograr distinguirse de 
números anteriores. La portada esta 
formada por el nombre de la publica-

ción, por titulares de artículos que" suenen" atractivos o ilustraciones 
vistosas, que muestran parte del contenido de la revista, pudiendo 
combinar ambos elementos. Los textos que se manejan en la portada 
deben ser de tamaño suficientemente legible para su reconocimiento 
inmediato. También deben ir los datos de la publicación, que se divi
den en dos renglones. En el primero dice: "revista de la Universidad 
Simón Bolívar; y en el segundo el número del ejemplar, y la fecha que 
incluye los meses que cubre la edición y el año: " No. 53, mayo-diciem
bre del 2001 " . 

Por lo que se refiere a los géneros periodísticos que incluyen en sus 
secciones, la gran mayoría son artículos y entrevistas de interés. En 
cuanto a la publicidad, esta área es de suma importancia, ya que gra
cias a ella se mantiene económicamente su producción, es por ello 
que ocupa un lugar especial dentro de la misma. Su acomodo debe ser 
planeado para que realice satisfactoriamente su función. 

datos de la 
publicación 

nombre de la 
publicación 

ilustraciones 
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MANCHA TIPOGRAFICA 

"La estética no es lo más importante en el impreso, pero sí 
es lo que produce la primera impresión en el lector, y posi
blemente el efecto más válido y el impacto más duradero" 23. 

Hablamos de limpieza en el impreso, refiriéndonos con esto 
al uso adecuado de todos los elementos de diagramación, 
sin abusar de ellos. Es muy importante mantener una pro
porción en el uso de todos ellos, ya que cualquier "abuso" 
"ensucia" una publicación. 

Es indudable que un impreso llama la atención desde el 
momento de ver la portada o de hojearlo, y puede hacer 
mucho más placentera la lectura si ésta primera impresión 
es agradable, atractiva. 

Los libros más célebres desde que empezó la imprenta, y 
aún desde antes, presentan la distribución de blancos cui
dadosamente proporcionada y calculada, estos blancos lle
van relaciones matemáticas que se basan en las leyes clási
cas de la armonía. 

Los márgenes reciben su nombre según el lugar donde se 
encuentran: 
Parte superior de la página: cabeza 
Parte inferior de la página: pie 
Parte del costado interior de la página: lomo 
Parte del costado exterior de la página: corte 

lomo 

II Martln E .. Op. Cit ., Tomo 11 p. 54. 
u Muller.Brockmann, Op. Cit .• p. 40, 

cabeza 

corte 

pie 

La anchura de estos espacios no debe ser muy pe
queña, ya que ello provoca una impresión óptica 
negativa. En ocasiones, las ilustraciones grandes 
ocupan parcial o totalmente el espacio de los már
genes, lo que se utiliza para hacer más llamativa 
dicha ilustración, a esto se le llama "rebase" . 

"Si son demasiado pequeños, el lector siente que 
la página está saturada y reacciona negativamen
te, aunque sin darse cuenta, al ver que sus dedos, 
al coger el libro, tapan el texto o las ilustracio
nes" 24. Esta puede ser otra buena razón para no 
comprar una publicación, ya que al empezar a leer 
nos incomoda la "invasión" que con el dedo pul
gar tenemos que hacer para sujetarla . 

Una mancha tipográfica que ocupa un espacio 
centrado en la página pierde su armonía y dina
mismo, por lo tanto, los márgenes no deben de 
ocupar el mismo espacio. 

........ - -...................... -- .. ................ _ .... . 
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Un sistema para armonizar el espacio de los márgenes dice que el 
margen del lomo debe ser el más pequeño de todos, y debe ser 
suficientemente amplio para poder leer desde el principio de la 
línea cuando el impreso consta de muchas páginas, ya que suelen 
ocupar algún espacio del margen interior cuando se encuader
nan. El de la cabeza debe medir una y media veces la del lomo, el 
margen de corte dos veces y media la del lomo; y el margen de pie 
dos y media o tres veces más grande que la del lomo 25. Como 
podemos observar la medida del lomo es la que da la pauta para 
establecer las demás mediadas. 

i ¡ 

. 

lomo=X 

cabeza = X (1.5) 

corte = X (2.5) 

pie = X (2.5) 
= X (3) 

~~'::-I 

l
i lomo 

15 mm 
corte I 
37.'mm I 

_____ ;~e~_m___ _ I 

lomo 
15 mm 

cabeza = X (1.5) 
15 (1 .5) = 22.5 mm 

corte = X (2.5) 
15 (2.5) = 37.5 mm 

pie = X (2.5) 
15 (2.5) = 37.5 mm 
Ó 

X (3) 
15 (3) = 45 mm 

La forma más sencilla para definir los már
genes, y que es la que utiliza imaggen es 
la progresiva, es decir que el margen más 
pequeño es el interno, luego el superior, 
el de corte y finalmente el margen inferior 
que es el más grande de acuerdo con Mar
tín y Tapiz. En la actualidad el manejo de 
los márgenes es muy versátil gracias a la 
computadora. 

lomo=X 

cabeza = X+ n 

corte = X + n (2) 

pie = X + n (3) 

lomo = X = 15 mm 

cabeza = X + n 
15 + 3 = 18 mm 

corte = X + n (2) 
15 + 3 (2) = 21 mm 

pie = X + n (3) 
15 + 3 (3) = 24 mm 

cabeza = 18 mm 

= 15 mm 

Otro sistema es denominado regla general y dice que "el margen 
de corte es aproximadamente el doble que el de lomo, y el de pie, 
aproximadamente el doble que el de la cabeza "26. 

corte = 21 

2S Müller-Brockmann, Op. Cit., p. 41 . 

lomo=X 

corte = X (2) 

cabeza = Y 

pie = Y (2) 

J6 De Sousa, José Martlnez. Diccionario de tipograffa y el libro. p. 176, Paraninfo. Madrid 1981 

=24mm 
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Esta es la forma más sencilla, pero existen otros 
métodos igualmente válidos. Uno de ellos es en 
el que se divide la diagonal de la página en varios 
segmentos según la porción del área que se quie
ra utilizar para la mancha y el carácter que se le 
quiera dar a la obra. Las proporciones que más se 
utilizan son las de dos tercios, un tercio, un me
dio, dos quintos, tres quintos y tres cuartos. Se 
coloca el área obtenida dentro de la página a la 
altura que se crea conveniente. 

Los márgenes del pie y cabeza son tan importan
tes que si no estuvieran bien proporcionados, la 
mancha podría parecer que se "sale" de la pági
na; ya sea hacia abajo, cuando el margen del pie 
es muy pequeño, o hacia arriba cuando el mar
gen de la cabeza es reducido. De igual manera 
pasa con los márgenes laterales. 

División de la mancha 
La mancha tipográfica se divide en espacios hori
zontales (llamados campos) y verticales (llamados 
columnas), los cuales se relacionan con un núme
ro de líneas y un ancho de columnas respectiva
mente. La anchura de la columna no es sólo cues
tión de diseño o formato; también es importante 
plantear el problema de la legibilidad, como di
cen Müller-Brockman. La cantidad de espacios re
sultantes de las líneas divisorias que forman los 
campos y las columnas se denominan módulos. 

RETICULA 
Una parte importante en el diseño de una publi
cación y en general de cualquier diseño, lo cons
tituye el uso de las retículas que forman la 
diagramación de una página impresa; un cartel, 
anuncio, etc. 

El uso de una diagramación no es cosa reciente, 
pues las primeras páginas impresas y aún las que 
se realizaban a mano, poseían una construcción 
sistemática que daba proporción y ritmo a los li
bros que se escribían desde entonces. 

La tendencia a la máxima ordenación posible y la 
economía en la aplicación de los medios tipo
gráficos que existía en los años veintes fueron 
las que ocasionaron la utilización de la retícula 
tal como las conocemos ahora. A mediados de 
los años cuarentas aparecieron las primeras pu
blicaciones que habían sido diseñadas sobre la 
base de una retícula. "Una rigurosa concepción 

11 Múller·8rockmann, Op. Cit ., p. 7. 
" Ibidm, p.I O. 

del texto y de las imágenes, una pauta unitaria para todas 
las páginas y una orientación objetiva en la presentación del 
tema constituían lo característico de la nueva tendencia"27. 

Fueron las escuelas en Europa las que desarrollaron esta 
tendencia. Su influencia se extendió con gran velocidad a 
todo el mundo en los años cincuentas y sesentas. Este siste
ma modular ha sido utilizado por un número creciente de 
diseñadores gráficos de las últimas décadas hasta nuestros 
días, convirtiéndose en un sistema generalizado de los me
dios impresos. 

Para el diseñador editorial, la diagramación es un elemento 
de una significativa importancia, ya que utilizando las 
retículas puede ordenar los elementos que componen una 
página impresa de un modo constructivo, proporcionado, 
armónico y funcional. "Trabajar con el sistema reticular sig
nifica someterse a las leyes universalmente válidas"28. Esto 
significa que si utilizamos este sistema para realizar el dise
ño, lo más probable es que será aceptado. 

En el sistema reticular se determinan tanto el tamaño y pro
porción de las ilustraciones como el de la distribución del 

DDDD 
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texto en general: los titulares o cabezas, subcabezas, bala
zos, secundarias, abstraes, pies de foto, notas, etc. la elec
ción de la retícula a utilizar en un diseño en particular o un 
grupo de diseños complementarios depende, en gran me
dida, del formato de la página en la que se van a distribuir 
los elementos. 

Para todo tipo de mancha tipográfica o gráfico, se tiene un 
límite que corresponde a la diagramación establecida. Es 
más fácil que las fotos o ilustraciones se adecúen rebasando 
la diagramación sin afectar así al diseño. También se puede 
hacer que el texto siga el contorno de una imagen, a los 
que llamamos textos justificados a una imagen. Un párrafo 
puede tener la silueta de alguna forma geométrica sencilla o 
de un objeto que haga alusión al tema del propio párrafo. 

Establecer una retícula resulta muy práctico al colocar las 
fotografías o ilustraciones en la publicación. Una diagrama
ción comúnmente usada para texto y fotografías o ilustra
ciones, es la de ocho módulos que consiste en dos columnas 
divididas en cuatro campos. "Una página con ocho campos 
reticulares ofrece oportunidades suficientes para incorpo
rar ilustraciones de distinto tamaño, son cuatro formatos 
estrechos y altos y cuatro anchos. Según el problema plan
teado el diseñador puede colocar en la misma página, imá
genes de distinto tamaño en combinación con el texto, o 
sin él" 29. 

29 Ibídem, p. 75. 
l!l lbídem, p. 87. 
" Ibldem. p. 82. 

.... 

Ocho campos. 

Como podemos observar entre más divisiones 
apliquemos a nuestra mancha tipográfica, mayor 
posibilidad de juego lograremos en el diseño, 
consiguiendo así un mayor dinamismo y origina
lidad en el diseño. Entre más campos tenga una 
retícula se "requiere de parte del diseñador un 
mayor grado de autodisciplina para evitar que, 
en lugar de la visualidad, claridad y orden, se im
ponga la confusión" 30. 

Aunque es muy importante saber utilizar la 
retícula, un buen trabajo depende " .. . de la cali
dad y actualidad de los textos y buenas imáge
nes" 31. Así, actualmente con el uso de las 
computadoras, los campos (líneas horizontales) 
no se marcan en forma automática como las co
lumnas. Éstos los marcamos con las líneas guía 
que nos da el programa, según las necesidades 
del diseño. 

"--_ .. _---_ .... . _ .. _-_ . .,-,-------_._-_.,..,.------

Doce campos. 
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Blancos o márgenes 
Es de los primeros factores que se 
toman en cuenta en el diseño de 
cualquier página o artículo para el 
acomodo de la información visual y 
textual. No sólo constituyen ellími
te inicial y final de la página tipo
gráfica, sino que ayudan a la unifi
cación y orden de los elementos en 
cada una de las páginas y como con
secuencia de la composición visual. 

"Unos blancos bien proporcionados 
pueden acrecentar extraordinaria
mente el goce de leer" 32 . El arte del 
diseño esta formado por bloques de 
color yen blanco, dicho de otra ma
nera: en espacios impresos y no im
presos. Las partes no impresas lla
madas blancos o contra grafismos 
juegan un papel muy importante en 
el diseño editorial, ya que de la bue
na distribución de éstos depende 
una página proporcionada que no 
sea demasiado pesada ni demasia
do espaciada. 

La amplitud de éstos depende, en 
gran parte del tipo de publicación 
a realizar. Por ejemplo las publica
ciones baratas, llamadas de batalla 
o económicas, requieren que se co
loque la mayor información posible 
dentro de un formato, para ocupar 
menos páginas, por lo tanto los 
blancos serán menores. Las publica
ciones de lujo, en cambio, no preci
sarán de mucha información en ca
da página, por lo tanto, los espacios 
en blancos pueden ocupar hasta las 
dos terceras partes del área de la 
página, lo que incrementa el costo. 
Estas han logrado ser denominadas 
como publicaciones elegantes. 

Columnas 
Es la división de la mancha en líneas 
verticales, separadas entre sí por el 
medianil y están enmarcadas por los 
blancos. 

11 Ibídem, p. 39. 

Visualmente en una edición publi
cada, pueden tener desde una co
lumna hasta ocho, como las de los 
periódicos. Recordemos que en la ac
tualidad la mayoría son de seis, 
como lo mencionamos en el tema 
del periódico. Pero en la retícula 
pueden ser muchas más (5, 9, 15, 
etc.) como lo veremos en el diseño 
de un artículo. 

Medianiles 
Dentro de la página tipográfica exis
te un margen o márgenes denomi
nados medianil, este es el espacio in
termedio que separa las columnas. 
No puede ser muy grande ya que 
provocaría la falta de integración, y 
no puede ser muy pequeño ya que 
crearía confusión entre las columnas. 
Un tamaño estándar es de 5 mm. 

el aspecto funcional, la colocación 
más recomendable es la del blanco 
del corte, porque se considera como 
peso óptico del margen, y en ese lu
gar es difícil que se pierda de vista. 
Lo más común es que sea en la parte 
inferior. 

El espacio para la colocación del fo
lio debajo de la mancha debe de ir 
en proporción a la misma, por lo que 
se recomienda que la distancia sea 
de una o dos líneas vacías. 

En algunas revistas, los folios suelen 
perderse entre la gran cantidad de 
imágenes, lo que hace difícil su visua
lización provocando hojear la revista 
hasta encontrar un folio que oriente 
para encontrar el deseado. 

En la actualidad el folio se utiliza 
Folio como un pretexto más para el derro
Es la enumeración progresiva de las che de ingenio de quien diseña y pue
páginas. La colocación de este en de lograr ser parte de la personali
una página depende del espacio del dad de una revista. Claro que todo 
blanco destinado para el mismo. va ligado al logro de la unidad visual 
Debe de ser funcional y estético. En de la misma. 

blanco 
marge 

O 
n 

'\ 

columna 
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Así, el folio es otro de los elemen
tos que nunca deben faltar en una 
obra extensa. " ... entiéndase por 
folio el número que indica el or
den de la página, bien vaya sólo o 
acompañado de algún adorno o le
yenda dada" 33. Los folios pueden 
presentarse de dos maneras: numé
ricas y explicativas. Las numéricas 
son las que sólo llevan el número 
de la página; y las explicativas, ade
más del número llevan una leyen
da o explicación del texto, como 
puede ser el titulo de la sección 
correspondiente. Actualmente la fo
liación es diversa tanto en libros 
como en revistas por lo que resulta 
imposible mencionar todas las va
riantes existentes o posibles que se 
pueden encontrar. La ubicación del 
folio en la página puede encontrar
se en la cabeza, en el pie, a los ex
tremos o en el lomo. Pero el lugar 
más común es en el espacio que hace 
escuadra entre el pie y el costado, 
colocándolo en cualquier momento 
a lo largo de todo este espacio. 

CONCEPTOS ÚTILES PARA EL 
DISEÑO DE UNA REVISTA 

El impacto visual que nos propor
cionan los medios impresos es de
terminante para la aceptación o el 
rechazo del mismo. Es mediante la 
adecuada distribución de los ele
mentos visuales como llega la in
formación. El impacto que se reci
be de un diseño, llega indudable
mente por medio de la vista. La 
atención llega después, porque lo
gra un significado a lo que atrajo 
la atención en un principio, esto 
puede producir un efecto psicoló
gico ya sea positivo o negativo. 

En el diseño gráfico existen concep
tos, que pueden provocar que un 
elemento se vea dinámico, o estéti
co, pesado o ligero, alegre o serio, 

H Martín E., Op. Cit., Tomo I p. 452. 

formal o informal; direccional, con
tinuo, etc. Estos conceptos son: 

Simplicidad 
La simplicidad es para el lenguaje 
verbal y la presentación visual. El 
común denominador de una comu
nicación efectiva, es una búsqueda 
por transmitir en la forma más pre
cisa y efectiva una idea con los ele
mentos suficientes: "la sintaxis vi
sual simple y directa es importante 
para las revistas debido a la natu
raleza conceptual de gran parte del 
contenido de estas" 34. 

Equilibrio 
Es la sensación de contrapeso, que 
resulta de una distribución relati
vamente igual de pesos en relación 
con el centro óptico de una área de 
diseño, és decir es el balance que 
los elementos visuales provocan en 
un espacio determinado. 

Algunas veces podemos encontrar 
un equilibrio informal, que es 
donde se distribuyen los elemen
tos de acuerdo a su peso, tama
ño, tono, y forma. Lo que provo
ca una sensación visual que varia 
de acuerdo con el diseño. 

Las formas irregulares y obscuras, 
son más pesadas que las regulares 
y las claras respectivamente, pero 
cuando existe un elemento obscu
ro aunque sea pequeño, predomi
na mucho sobre los claros. 

El espacio en blanco, en el diseño 
simétrico es pasivo, en cambio, el 
asimétrico es activo, ya que ofrece 
puntos de atracción por la tensión 
que provoca. 

Simetria 
Es la igualdad de los pesos visuales 
en un material gráfico, es un recur
so muy utilizado, pero si no es bien 
aplicado produce un efecto de ri-

3. Arthur T., Turnbull/RuseJl, N. Baird. Comunicación Gráfica, p. 245. México: Trillas, 1995. 
" Duff, Charles, Introdícíng the Maeíntosh, p. 53, Me Graw HiI!, 1984. 
"Arthur T., TurnbulllRusell, N. 8aird, Op. Cit., p. 247. 

gidez O falta de dinamismo y podría 
resultar aburrido. Por el contrario 
la asimetría permite al espectador 
acomodar y concebir los pesos de 
manera diferente, lo cual provoca 
satisfacción y goce estético. 

La simetría en una publicación, pue
de lograrse de página a página, en 
la colocación de pesos duplicados a 
los lados del eje vertical o en el in
terior de la misma, este también 
puede ser de manera horizontal 

Armonia 
"La armonía resulta del contraste 
controlado y del uso de tipos y otros 
elementos que son lo suficiente
mente diferentes como para ser vis
tos, pero suficientemente similares 
como para mezclarse entre sí." 35. 

La armonía siempre busca un signifi
cado, y en una revista, no sólo esta 
considerada como un gráfico diseña
do sino también como la selección 
de los elementos visuales, es decir 
busca la adecuada relación entre el 
tema y la presentación visual. 

Los elementos de contaste utiliza
dos en forma controlada y progre
siva dan una armonía a los impre
sos. Este es el caso del color, que al 
ser utilizado en ese contraste con
trolado, logra una armonía visual. 
En el caso de imaggen la impresión 
de los interiores es en una sóla tin
ta, lo que nos da toda la gama la 
• escala de grises·, y el color del so
porte que es un color claro. 

Contraste 
Es la oposición total. Contraste: "fuen
te de todo significado donde no 
existe el conocimiento de alto sin 
el concepto de no alto o bajo" 36. 

El contraste puede aplicarse con po
laridades de tamaño, forma, color, 
posición, textura y dirección. 
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Contraste de tamaño: se refiere a 
la exageración bidimensional, las 
proporciones insólitas u otras com
binaciones semejantes que pueden 
aumentar la eficacia expresiva. 

Contraste de forma y posición: esto 
se refiere a las imágenes en relación 
con el espacio. 

Contraste de color: se logra utilizan
do colores cálidos y fríos, con figu
ras en plasta o línea, imágenes cIa
ras y obscuras, etc. 

Contraste de textura: un ejemplo de 
esto podría ser la diferencia que 
provocan lo rugoso y lo suave. 

Contraste de dirección: significa 
guiar al lector a través del mensaje, 
provoca dinamismo. 

Proporción 
Es la noción total de los elementos 
del diseño en cuanto a tamaños y 
fuerzas balanceadas, armónicas. La 
proporción es aplicable a las rela
ciones de los elementos que impli
can tonos, peso, tamaño; y a las di
mensiones del sqporte sobre el cual 
se esta trabajando. 

Es necesario poner en claro cual de 
toda la información, ya sea visual o 
de texto, va a destacar primero, por 
lo que es importante evaluar si la 
información no va a competir en
tre sí, lo que de igual forma puede 
suceder con los artículos. 

Control de la dirección 
Consiste en que el diseñador sepa 
llevar la atención del lector a través 
de la información desde el punto de 
inicio hasta el final. Existen diver
sos recursos tipográficos que crean 
movimiento visual, con los cuales se 
puede lograr la dirección, estos son: 
elementos sobresalientes, líneas 
explícitas e implícitas, los hábitos del 
lector, etc. La agrupación de dichos 
elementos puede asignar dirección 

" Martin E .• Op. Cit .• Tomo I p. 500. 
38 Muller-Brockmann, Op. Cit., p. 69. 

horizontal o vertical y se inicia de 
izquierda a derecha o de arriba ha
cia abajo, esto depende del punto 
de arranque, por lo que es permisi
ble jugar con la dirección. 

AIRE 

Los espacios en blanco que existen 
entre los títulos, subtítulos y el tex
to, también tienen importancia y 
dependen de varios factores: "la co
locación de blancos de separación 
y espaciado de los títulos y subtítu
los en una obra ha de ser uniforme 
y estará en relación directa con las 
características de la edición, con la 
índole de la materia que trata, con 
los caracteres en que se ha com
puesto y hasta con el interlineado 
de la composición" 37 . A estos espa
cios, coloquialmente, también los 
llamamos "aire" . Es importante dar 
el mismo "aire", o al menos procu
rarlo, a toda la publicación para lo
grar unidad (ritmo, armonía). 

Aunque son muy importantes los 
espacios de los márgenes, no lo son 
menos los que se tienen entre las 
columnas y los bloques. De estos es
pacios depende que los bloques de 
texto e ilustraciones se identifiquen 
individualmente y al mismo tiempo 
logren la unidad y el ritmo en la 
composición. 

La distancia entre columnas y blo
ques depende también del tamaño 
y características de la tipografía, de 
lo contrario podría confundirse una 
columna con otra. 

Cuando se le quiere dar importan
cia a un elemento en especial, como 
a un titular, una fotografía o ilus
tración, necesitarán un espacio en 
blanco mayor que del que general
mente se da a los otros elementos. 
No es común encontrarse un enca
bezado con la misma separación que 
el texto base. Normalmente éstos 
ocupan un módulo completo, de tal 

manera que es fácil reconocerlos 
dentro de la composición. De igual 
manera se separan las ilustraciones 
o grupos de las mismas para dar un 
enfoque especial, o se agrega algún 
elemento que haga distinguirlo de 
otras fotografías o del texto. "El 
espacio libre entre los titulares y las 
columnas de texto intensifica la 
importancia de ellas al provocar el 
efecto de una zona de descanso" 38. 

Es importante que las líneas de tex
to de diferentes columnas queden 
alineadas entre sí. Por eso es conve
niente que cuando se quiere poner 
un espacio en blanco entre la cabe
za y el texto, entre textos y secun
darias o entre párrafos del texto, 
que se consideren éstos en espacios 
de líneas completas o bien, en blo
ques modulares. De otra forma po
dríamos lograr un desajuste visual 
en la armonía de una página. 

ELEMENTOS DE APOYO 
Las páginas impresas dependen no 
sólo de la distribución del texto nor
mal y de las ilustraciones, sino ade
más de elementos denominados de 
apoyo. Toda publicación posee, ade
más de los elementos obligados los 
de apoyo que son las plecas o filetes, 
las notas de pie de página o de foto, 
cabezas de sección, marcas de agua, 
etc., o cualquier elemento que ador
ne o armonice el diseño. 

• El pie de foto, es una descripción bre
ve o nota explicativa que casi siempre 
acompaña a las ilustraciones, fotogra
fías, gráficas, viñetas, etc. El tamaño de 
la letra de estas notas debe ser al me
nos de uno o dos puntos abajo del que 
tiene el texto base y se coloca dentro 
de la retícula sin sobrepasarla. 

• Las cabezas de sección, señalan el 
inicio de determinados artículos 
bajo un mismo temas. 

• Las cabezas de artículos, señalan 
el inicio de un tema específico. 
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• Los títulos deben tener un lugar 
especial dentro de la página impre
sa, por lo que su tamaño y el espa
cio entre éste y el texto normal debe 
de ser mayor que el espacio entre 
líneas o interlínea normal. En las pu
blicaciones económicas, el espacio 
entre el título y el texto puede ser 
de dos o tres líneas, mientras que 
en las publicaciones más elegantes 
este espacio puede llegar a ser del 
tamaño de un módulo completo. El 
tipo de letra que se utiliza en los 
títulos puede ser diferente al tipo 
de letra del texto general, siempre 
y cuando la página conserve unidad 
con el resto de la publicación. 

Un elemento muy útil tanto para 
separar los elementos como para 
usarlo de adorno son las plecas o fi
letes. Son líneas de diferentes grue
sos y formas, que puede utilizarse 
tanto en forma vertical como hori
zontal. En algunas publicaciones las 
utilizan para separar columnas, para 
destacar títulos o subtítulos, para dar 
uniformidad a las páginas o para se
parar alguna nota importante. Las 
plecas pueden ser de diversos anchos 
y formas dependiendo del carácter 
que se quiera dar a la obra. Cuando 
la línea forma un elemento cerrado 
en cuadro, entonces recibe el nom
bre de recuadro, sirve para resaltar 
alguna nota, enmarcar una fotogra
fía o separar un texto complemen
tario al básico, y puede ser hueco 
(outline) o relleno (solid). 

Orlas que es un elemento ornamen
tal gráfico -ordinariamente de lí
neas o adornos sencillos y reduci
dos- en tira, que sirve para adornar 
textos o formar recuadros. Sirve para 
adornar trabajos de fantasía. 

ILUSTRACIONES y TEXTOS 
La diagramación de ocho campos 
ofrece una posibilidad de variacio
nes que resulta muy eficiente en 
problemas sencillos que poseen ele
mentos con cierta uniformidad de 
tamaño. 

" Martln E., Op. Cit., Tomo 11, p. '27. 

Si las dos columnas las dividimos a 
la mitad de tal manera que queden 
cuatro y el área vertical la dividimos 
en cinco campos, obtendremos un 
diagrama de veinte módulos el cual 
da una variedad en múltiples casos 
para colocar tablas, ilustraciones, 
fotografías y el texto base. 

Una retícula que ofrece aún mayo
res posibilidades que la de veinte 
campos, es la de treinta y dos cam
pos, la cual se utiliza en libros y re
vistas que poseen muchas fotogra
fías o ilustraciones. 

Cuando se requiere de publicacio
nes con ilustraciones pequeñas o de 
diversos tamaños, entonces se debe 
usar una retícula de campos peque
ños, la cual pueda contener toda esa 
variedad de información sin que se 
pierda la unidad del impreso. 

DEFINIR EL ESTILO 
DE UN PROYECTO 
Antes de empezar un nuevo pro
yecto es necesario plantear los pa
sos a seguir. "El proyecto es la pro
gramación completa de todos los 
pormenores del ciclo de trabajo, o si 
se prefiere, es el documento que re
úne los datos necesarios y convenien
tes para realizar una determinada la
bor, en todas sus fases" 39. Esto es dar
le una personalidad que dará los 
lineamientos a seguir de cada publi-

Veinte campos. 

Diseñó Editói:lill 

i ~~i~~. 

cación. Así se facilita y agiliza el tra
bajo posterior de cada número de la 
edición. Se podría definir casi cual
quier cosa como por ejemplo que de 
acuerdo con ·Ia división de la man
cha tipográfica, el campo inferior 
externo de ambas páginas debe per
manecer en blanco para poner en 
folio. Se establecen también las ca
racterísticas del mismo: la tipografía, 
el tamaño, el color y los elementos 
que le dan la personalidad de ese 
proyecto. 

Los trabajos, entre más complicados 
sean, requieren de un proyecto más 
detallado que nos permitirá reali
zar con exactitud los pasos necesa
rios, para saber de manera general 
lo que se quiere lograr en cada uno. 
Esto lo denominan los administra
dores como "factor de productivi
dad", producir más en el menor 
tiempo posible. 

Para el diseñador gráfico uno de los 
puntos más importante es el de la 
creación, es decir, el boceto. Del gra
do de detalle que éste presente de
pende que la realización sea más o 
menos precisa, y reduce la posibili
dad de error que pudiera presen
tarse posteriormente. 

Cuando un boceto es casi real, es de
cir que hace el efecto de un impreso 
terminado, completo y detallado, 
realizado en el mismo tamaño y pa
pel que se empleará en la impresión 
y utilizando los mismos colores, se le 
conoce. como "dummy". 

Treinta y 
dos campos. 
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a aplicación de la computadora en el di
seño gráfico surgió por la necesidad de 
comunicar y diseñar gráficamente de una 

manera más rápida y de calidad. Dentro del de
sarrollo de esta tecnología surgieron diferentes 
opciones y programas que podían satisfacer las 
diversas demandas del mercado enfocadO' al di
seño gráfico. 

Así vemos que Lottus, 18M, Microsoft, Apple, 
Commodore, Hewllett Packard entre otros, en
contraron en sus productos y equipos la ma
nera de atender los requerimientos de cóm
puto, cubriendo las necesidades para manejo 
de texto, imágenes, dibujos, ilustraciones, 
viñetas, diagramas, gráficas, etc. 

LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA 
En 1982, empezó a tener auge el mercado 
de la edición electrónica. Así el diseño edi
torial por computadora ha ido tomando día 
con día más fuerza debido al apoyo tan im
portante que en cuanto a precisión, calidad 
y reducción de tiempo implica. La gran de
manda editorial ya empezaba a requerir de 
equipos de cómputo que permitieran alige
rar la constante y laboriosa tarea de hacer 
publicaciones. 

Las herramientas de computación en edición 
y diseño gráfico se pueden clasificar en dos 
categorías. La primera se refiere a aquellos 
programas que permiten crear y adaptar los 
diversos elementos independientes, como los 
procesadores de texto, los editores y genera
dores de gráficas, digitalizadores y manipula
dores de imágenes, etc; y la segunda para la 

integración de la información, que se refiere a los pro
gramas que permiten integrar los elementos individua
les, con la finalidad de conformar el diseño final. 

SURGIMIENTO DE MACINTOSH 
En los años setentas Steve Wozniack y Steve Jobs, eran em
pleados de IBM, y tuvieron la idea de crear una computa
dora, que fuera de acceso a todo tipo de personas y no 
sólo a los técnicos, logrando con esto las computadoras 
personales. La propuesta de estos dos jóvenes, era que fuera 
una computadora pequeña, poderosa, veloz y amigable, 
pero el proyecto no le intereso a IBM porque sus objetivos 
se enfocaban a grandes proyectos tales las macros. 

Jobs y Wozniack consiguieron 
la patente y continuaron con 
sus planes logrando el surgi
miento de "Apple Computer 
Incorporation", con sus mode
los apple y apple 11. 

Para ese entonces la empresa Xerox había implantado 
un nuevo sistema gráfico, que permitía una mejor 
interfaz, con el usuario, este sistema gráfico fue adquiri
do por apple para el perfeccionamiento de la nueva com
putadora. 

En 1983 surge la lisa operada con mouse y con el am
biente gráfico. Bastó solo un 
modelo para que apareciera 
por fin la Macintosh de 
Apple, en el año de 1984. 
Este equipo se caracterizó 
por la rapidez tanto en el ma
nejo de información y mani
pulación de texto, como en 
la integración de gráficas. 
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Dentro y fuera de toda computadora existen dos 
elementos de suma importancia, que sin alguno 
de estos dos elementos la computadora simple
mente no podría funcionar. Nos referimos al hard
ware y al software. El primero es un sistema de 
computación utilizable que tiene que ver con los 
dispositivos electro-mecánicos de entrada, salida, 
memoria y proceso de trabajo que permiten am
pliar y complementar su fuente de información, 
en pocas palabras el hardware es todo aquello 
dentro y fuera de la computadora que es tangi
ble, es decir, todo aquello que podemos ver y to-

. car, se le llaman "fierros". En términos generales 
es el equipo físico, como lo son el CPU (unidad 
central de proceso), el monitor, el teclado, el 
mouse, los cables, los circuitos, las tarjetas, etc. El 
segundo se ocupa de los programas que permi
ten manipular los elementos para la creación de 
una composición, por lo regular es la información 
almacenada en disquetes, discos removibles, dis
cos duros, etc., es decir, el software es todo aque
llo que es intangible, no lo podemos ver ni tocar, 
son todos los programas que vamos a utilizar. En 
el caso del diseño editorial, los programas o soft
ware más usados son: PageMaker. QuarkXpress, 
Word, Freehand, Photoshop e lIIustrator. 

PROCESADORES DE PALABRAS 
El programa que en diseño editorial es muy utili
zado como procesador de palabras es el Word de 
Microsoft, el cual permite la captura de la infor
mación a modo de texto. Es
tos programas se caracterizan 
porque la captura de los da
tos se hace de manera conti
nua, y sus características per
miten pulir y revisar bien el 
documento antes de diseñar. 

PROGRAMA DE DIBUJO 
El programa lIIustrator de Adobe, cuen
ta con gran variedad de herramientas especiales 
que permiten deformar, rotar, mover, copiar, bo
rrar, etc.; editar los elementos de tantas formas 
como la imaginación y/o la habilidad en el ma
nejo técnico del programa nos lo permita. Los ele-

mentos aquí se pueden hacer 
en color o blanco y negro. Se 
pueden transportar fotogra
fías y agregarles elementos 
dibujados de línea. 

PROGRAMAS EDITORIALES 
Para formar las páginas de una revista se utilizan progra
mas como PageMaker de Aldus y, QuarkXpress de Quark. 
Estos paquetes son idóneos para el manejo simultáneo de 
texto y de imágenes o cualquier tipo de gráfico en la for
mación de revistas y otros documentos de muchas páginas. 
Permiten el manejo de tipografía con diversas fuentes, 
puntajes, estilos, posición (subíndice, índice, etc.). A los pá
rrafos permite definir-
les en forma específica: 
interlíneas, sangrías, 
justificación, tabulado
res, etc. A las columnas 
se les puede delinear o 
contornear con formas. 
También están aptos 
para recibir gráficas e 
imágenes hechas en 
otros programas. Logran 
integrar todos los ele
mentos en un sólo docu
mento. 

EDITORES DE IMAGENES 
El programa creado por Adobe, llamado Photoshop, nos per
mite retocar imágenes que han sido escaneadas o 
digitalizadas para la computadora. Cuenta con diversas he
rramientas para poder corregir las imágenes digitalizadas. 
Tiene una gran variedad de efectos como la de invertir de 
positivo a negativo, trazo lineal y efectos novedosos, inclu
so aplicarles efectos de cámaras con filtros especiales. Una 
vez que se ha modificado y retocado la imagen es posible 
guardarla en el formato correcto dependiendo del progra
ma en el que se va utilizar. El formato más utilizado por su 
compatibilidad es el EPS. 

Para poder captar información 
proveniente de soportes bidi
mensionales como figuras, dibu
jos o fotos, existe lo que se co
noce como scanner, que lee los 
datos que nosotros le damos 
para que posteriormente pue
dan ser manipuladas o envia
das a los programas adecua
dos para darles un trata
miento específico. 
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E .-. 
ablemos ahora de la revista que nos com
pete. en donde se aplicarán los concep 
tos y elementos antes mencionados. Co-

noceremos quién la lee. quién la edita y la dise
ña. sus características y las de la institución que 
la publica. 

ORIGEN DE NUESTRA UNIVERSIDAD 

Nace el 15 de agosto de 1981 en la Ciudad de 
México. dentro de la Iglesia Católica. para servir 
a Dios en la realización de su plan de salvación. 
mediante la educación cristiana y la evangeliza
ción de la cultura." 40 

La universidad católica 
"La Universidad Simón Bolívar. inspirada en el 
amor a las criaturas del universo y en especial al 
hombre. que animó a Francisco de Asís. 

"Las características esenciales de la Universidad 
Católica son las siguientes: 

• La inspiración cristiana en todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 

• La fidelidad al mensaje del Evangelio. 
• La reflexión permanente a la luz de la fe 

católica sobre el creciente tesoro del 
saber humano. al que trata de ofrecer 
una contribución con las propias 
investigaciones. 

El esfuerzo institucional al servicio del pueblo de 
Dios y de la familia humana en su itinerario ha
cia aquel objetivo trascendente que da sentido a 
la vida: 

• ... Todas las actividades de la Universidad Simón 
Bolívar. se armonizan y vinculan con la misión 
evangelizadora y la investigación. realizada a la 
luz del mensaje cristiano. pretendiendo poner los 
nuevos descubrimientos humanos al servicio de 

.~ Nuestra filosoffa. editada por la use. 1999. 
41lbfdem. 

la persona y de la sociedad. La formación impartida en el 
contexto de fe. prepara a los estudiantes para ser capaces 
de emitir ideas constructivas que beneficien a la sociedad ... "41 

IMAGGEN, LA REVISTA DE LA USB 

El primer ejemplar que se tiene de la revista es de 1984. Ini
cialmente era un formato cuadrado (18.5X21.5 cm.) y se pu
blicaba anualmente y la imprimían los alumnos dentro de la 
institución como parte de su enseñanza . 

Con el paso del tiempo la publicación comenzó a demandar 
mayor dedicación de los alumnos que la realizaban. desaten
diendo sus otras clase. por lo que se tuvo que crear un de
partamento que se hiciera cargo de la edición de la revista. 

El diseño lo seguían realizando los alumnos. ahora como un 
programa de servicio social. Aquí surge otro problema ya 
que al término del servicio se cambiaba al diseñador o 
diseñadores y el editor tenía que empezar de cero cada se
mestre. Finalmente se contrata a un diseñador para que se 
encargue de imaggen. 

A partir del número 41 cambió el formato a tamaño A4. 
siendo el que se conserva hasta hoy. 

Al tomar el lugar como diseñador de la revista. nos encon
tramos con una publicación desordenada donde lo mismo 
terminaba un artículo casi al inicio de una página que a la 
mitad. mismo lugar donde comenzaba el otro. Con esto. 
había casos en los que no se veía que fuera un artículo dife
rente sino hasta leerlo. 

Otra observación es que la revista parecía un muestrario ti
pográfico: cada uno de los artículos contaban con un estilo 
diferente. 

y finalmente no apareció un manual para la revista. sólo lo 
que la editora sugería a partir de su experiencia. 
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Tipo de publicación 
La revista imaggen es una publicación de la Universi
dad Simón Bolívar. Su periodicidad es semestral y esta 
dirigida a toda la comunidad universitaria, pero prin
cipalmente a sus alumnos. La comunidad universitaria 
esta integrada por la Rectoría, Vicerrectoría Académi
ca, Vicerrectoría Administrativa, Directores técnicos de 
cada escuela, alumnos, personal académico y personal 
administrativo. 

Por el perfil de lector y el tipo de revista que es imaggen, 
buscamos un estilo carente de rigidez, por el contrario 
libre y dinámico pero manteniendo un estilo guiado 
por su diagramación. Es un diseño versátil, ya que debe 
adecuarse a las necesidades de cualquier publicación 
en donde a veces se necesita una foto rebasada, o de 
página completa; o incluso un artículo carente de todo 
elemento gráfico que cuenta sólo con el ingenio del 
diseñador. 

Es una revista que no cuenta con muchos recursos eco
nómicos, por lo que se imprime en una sola tinta en 
interiores; y los forros en selección de color .. 

Como la USB es una institución de inspiración cristia
na, los artículos de imaggen no contienen información 
agresiva o censurable; tienen que ir acorde a la filoso
fía institucional. 

Perfil del lector 
El porcentaje más alto de lectores de la revista imaggen, 
son los alumnos de la USB. Estos jóvenes pertenecen a 
once licenciaturas diferentes: Administración de Em
presas, Biología, Ciencias de la Comunicación, Conta
duría Pública, Diseño Gráfico, Educación Primaria, In
geniería en Alimentos, Ingeniería en Electrónica y Co
municaciones, Mercadotecnia, Químico Farmacéutico 
Biólogo y Sistemas Computacionales e informática. 

Pertenecen a una clase socioeconómica media, con una 
edad entre los 18 y los 27 años, aproximadamente. 

Existe un lector que no esta abiertamente considera
do, pero que lee la revista, nos referimos a los familia
res y amigos de la matricula de la USB. 

El otro porcentaje, el menor, de lectores de la revista 
imaggen son adultos, que trabajan en la institución. 

Perfil del alumno 
El perfil del alumno se desprende necesariamente del 
ideario, carisma y misión de la Universidad. En el idea-

42 Normatividad para los alumnos de la USB, editada por la use. 

rio se expresan los objetivos que esta Casa de Estudios 
se propone para formar profesionistas cristianos com
prometidos dispuestos a servir a la sociedad con digni
dad y honradez. 

La Universidad Simón Bolívar quiere ver en cada uno 
de sus egresados, un hombre que dejando a un lado su 
egoísmo, comprenda que su profesión debe estar al 
servicio del bien de los demás. Un profesionista que 
sea consciente de la dignidad que implica ser tal, que 
no aproveche su profesión y experiencia para enrique
cerse egoístamente, sino para ponerse al servicio de 
quienes saben y pueden menos. Un ser que ponga toda 
su capacidad creadora para construir un mundo distin
to en el que todos los hombres se sientan felices de 
existir y de haber nacido." 42. 

Perfil del profesor 
El perfil del docente, también se desprende necesaria
mente del ideario, carisma y misión de la Universidad. 
Es por ello el compromiso de educar cristianamente a 
la juventud. 

Un académico en la USB se caracteriza por su incondi
cional espíritu de servicio, se solidariza con las necesi
dades de la sociedad de la que forma parte. Desarrolla 
sus programas académicos de acuerdo a la realidad 
nacional y a los avances científicos y tecnológicos. 

Así como el santo de Asís se ocupaba en evangelizar a 
todos los hombres, de igual manera, la función princi
pal de los educadores debe ser la salvación de las al
mas de sus discípulos mediante el amor, el servicio y el 
buen ejemplo. Por lo que los educadores comprometi
dos, aportan a la institución su competencia y testimo
nio de fe. 

Perfil del diseñador de imaggen 
Es de suma importancia que el encargado del diseño 
de la revista de la Universidad Simón Bolívar, sea un 
diseñador gráfico o egresado de una carrera afín, y 
con experiencia en diseño editorial; pero lo más im
portante es que comulgue con la 
filosofía de la institución, porque 
al crear una idea de imágenes o 
en la redacción de textos necesa
rios para la revista, no podría pen
sarse en cosas ofensivas u obsce
nas como contenido de ésta. Tam
bién debe comulgar con la filoso
fía institucional. 
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RECIBIENDO EL MATERIAL 
Todo el material relacionado con la revista, proviene 
del departamento Editorial. Este departamento se en
carga del contenido editorial de la revista. Es ahí don
de se decide qué artículos se publican. Realiza la inves
tigación de temas, las entrevistas y elige el material 
gráfico que se requiere para cada artículo. 

El diseñador de la revista recibe todo lo que va a nece
sitar. En primer lugar recibe el texto del articulo captu
rado y copiado en un disquete y un impreso del mis
mo. También se reciben los gráficos del artículo, como 
archivos o para ser escaneados. Una vez que se tiene 
completo el material se procede a su diseño. 

Los textos son capturados de origen en plataforma PC, 
por lo que en ocasiones existen pequeños desajustes 
que deben ser checados. 

En cuanto a las fotografías y gráficos deben ser digita
lizados en formato EPS, a 300 dpi, a línea e blanco y 
negro o en escala de grises, y a menos que sea para la 
portada, serán a color en CMYK. 

ANTES DE EMPEZAR 
Esta es la parte práctica de lo que llamamos "Definir el 
estilo de un proyecto" en páginas anteriores. Page 
Maker es como su traducción literal lo indica, un "ha
cedor de páginas". Este programa permite integrar en 
un sólo espacio texto e imágenes. 

La facilidad con la que operan este tipo de programas 
simplifica el trabajo, lo que permite dirigir el esfuerzo 
en pro de una mayor creatividad en el diseño. Esto fa
cilita probar alternativas, mover bloques enteros de tex
to, contornearlos a una figura, seleccionar específica
mente un sólo párrafo, intercalar dibujos o gráficas, 
afinar detalles, cuidar las líneas sueltas (huérfanas y 
viudas), probar un sin número de opciones de tipogra
fía (puntaje, anchura del tipo, altura, posición, porcen
taje de color, etc., es decir, "jugar con la tipografía"), 

número de columnas, acomodo de las imágenes, ta
maño de las mismas, etc., que es lo que ha permitido 
el dinamismo de las publicaciones de hoy. 

La mayor ventaja y la característica principal de Page
Maker es que es un programa de integración de ele
mentos. Una vez pulida la información, se pueden ob
servar y analizar los resultados mediante una impre
sión casi instantánea por medio de impresoras perso
nales, a fin de poder checar y modificar, si fuera el caso, 
en el momento. Es necesario darle salida a los artículos 
terminados para poder leerlos en forma natural, y no 
a través de la pantalla, donde generalmente se nos es
capan algunos errores. 

El tamaño de la página elegido es el A4 del formato 
Internacional, con una mancha tipográfica definida por 
las siguientes medidas: interior o lomo 15 mm, supe
rior o cabeza 18 mm, inferior o pie 24 mm y lateral o 
corte 21 mm. 

Esta revista esta dividida en secciones acordes a la na
turaleza de los articulos. 

LAs SECCIONES 
Cada sección tiene una imagen distintiva. Se han ido 
creando con el paso del tiempo, según vayan nacien
do las secciones y algunas se renuevan. Generalmente 
se crean en lIfustrator o Photoshop, o con el uso de 
ambos. Solamente en las cabezas de sección y de algu
nos artículos se esta permitido no utilizar la tipografía 
base de la revista, que es la frutiger. 

Si es cierto que no existe una regla absoluta en el or
den de las secciones de la revista, también es cierto 
que generalmente la primera sección de imaggen es 
"Comunidad Universitaria" y la última es "Titulados" . 

También se toma en cuenta el artículo principal de la 
revista, definido por la importancia que tiene para la 
institución. Esto es que si se puede acomodar en las 
páginas centrales se coloca ahí, ya que las grapas cen
trales hacen que la revista se abra y permita ver ese 
artículo. 

El resto de las secciones se acomodan según sea nece
sario. Esto depende del diseño de los artículos y su con
cepción original. Esto es que si un artículo fue concebi
do como una doble página, se acomoda de manera 
que no se rompa con el diseño. Hay artículos donde 
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esta situación no tiene mayor importancia. Da lo mis
mo si se coloca la primera página como derecha o iz
quierda, de manera que cuadre toda la revista. 

No siempre se cuenta con artículos para todas las sec
ciones de imaggen, entonces no aparecerá ésta en al
guna revista. Con esto entendemos que en cada nú
mero varían las secciones. 

A continuación se explicará brevemente el contenido 
de cada una de las secciones de imaggen, y cuáles son 
éstas, todas en relación con la USB. 

Editorial 
Es el comentario que el editor hace con respecto al con
tenido de la revista o algún tema en especial. General 
mente ocupa una página completa. En imaggen se re
serva la primera página para ello. 

I I 

R -DITORIAL 
I I 

Comunidad Universitaria 
Recuento de actividades y sucesos que ocurren gene
ralmente dentro de la institución, o tienen que ver di
rectamente con las personas que son parte de esta co
munidad. 

Entorno Universitario 
Todo lo relacionado con los alumnos y ex alumnos de 
la USB, fuera de las instalaciones de la misma. 

Servicios 

J-0 Uti!~~RSIT ARIO 

~ O ·"'" 
~ 

Los servicios que se ofrecen en la USB y su desarrollo 
en la práctica, conferencia y eventos. 

Conoce a tus maestros 
Son las vivencias laborales y personales de los docen
tes de la USB, su desarrollo profesional y humano. 

a tus 
maestros 

Semana de ... 
Reseña de lo ocurrido en la semana dedicada a cada 
una de las escuelas en la USB. 

¿~ • •• LA SEMANA DE •.•• :. i¡¡~ 

Más empleos 
Todo lo relacionado con la colocación de alumnos en 
empresas a las que prestan sus servicios tanto en prác
ticas profesionales como empleos. 

~os 
Nombramientos 
Los movimientos de personal administrativo, nuevos y 
cambio de puesto. 

El placer de leer 
Cuentos, poemas, historias, etc, escritos por la comuni
dad en general. 

EL PL~CER DE LEER 
Coco rl1E:NO fOI! ItS\iS r r; Ol! AH, 
10 Dice 1'!E DVSl' EN("l.OASW l-t:t,RI:.\ 
B\.J:S'E Uf: .¡; NAN '¡ STI',~ES 'HES STO!\lts 
AN vllS I f {- NOVE. Mf I f_ ~. 

En la cancha 
Todo lo que pasa alrededor del gimnasio "El Juglar de 
Asís" , en cuanto a eventos deportivos. 

EN LA CANCH.A 
Mi experiencia en el Servicio Social 
Alumnos que han prestado sus servicios en alguna área 
de la institución o fuera de ella. 

mi Ex 
en 
el Servicio 

Social 
Interno 
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Personajes USB 
Alguna particularidad, o simplemente la trayectoria de 
algún personaje singular no docente de la institución. 

Integrarte 
Artículos relacionados con el arte en general. 

LA ORGANIZACiÓN EN LA COMPUTADORA 

Aunque no es una regla y cada quien se puede organi
zar como le parezca, de a cuerdo a la experiencia es 
recomendable abrir un folder con el nombre de la pu
blicación para poner ahí todo lo relativo a ese número 
en especial: imaggen 53. 

Dentro de ese folder, abrir otros, uno por cada sec
ción: Comunidad U. 53, Entorno 53, etc. También será 
necesario abrir un folder por artículo, dentro del de la 
sección, donde se guarda todo lo que se relaciona a 
este. Con esto se logra trabajar en forma más ordena
da y ágil, ya que se podrá localizar fácilmente una foto 

" i"*J9ln 

En un sólo folder que se llama como la 
publicación en turno, se guardan los otros 

folders que son parte de la revista; y asl 
sucesivamente, cada uno contiene otros 

elementos clasificados. 

la 
revista 53 

Titulados 
las fotografías de los ex alumnos que presentaron su 
examen profesional, su nombre, el título de su tesis y 
la licenciatura de la cual son egresados. 

~Titulados ~ 
Estas son las secciones de imaggen hasta el momento, 
pero según los artículos, acontecimientos y necesida
des de la comunidad pueden crearse otras. 

Una vez que ya se tienen todos los elementos necesa
rios para la realización del diseño de los artículos como 
la captura del texto por artículo, las fotografías reto
cadas y al tamaño deseado, etc., podemos empezar. 

o un texto del articulo en un mismo lugar. Claro que 
no se colocan de manera automática, hay que tener el 
hábito de que cuando nos pasen un texto, o cualquier 
gráfico, lo coloquemos en el lugar que le corresponde. 

De esta manera no se perderán los archivos en el disco 
duro, ya que a veces uno no se acuerda del nombre 
exacto. 

Así, se tendrán tantos archivos como secciones tenga 
la revista. Con la maravilla de la tecnología, al final 
desde un archivo se podrá compaginar toda la revista. 
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INTERIORES 

Plantilla 
Lo primero es hacer un archivo que nos sirva de "ma
chote" para todos los artículos, es decir un molde don
de estén contenidas todas las especificaciones. Así cada 
vez que se empieza una nueva sección se abre una co
pia de ese archivo y se empieza a trabajar. Aquí se le 
ha llamado "plantilla" y le sigue el número de la edi
ción correspondiente; en el caso de nuestro ejemplo 
es "plantilla 53". Se guarda con el nombre de la sec
ción y se le agrega el número de la edición. Por ejem
plo comunidad 53. Esto no es una regla, simplemente 
una sugerencia de organización. 

En la plantilla vamos a definir las columnas, las pági
nas maestras, el folio y los estilos. 

Columnas 
En esta plantilla hay que definir las diferentes páginas 
maestras que pueden ser utilizadas en la publicación, 
desde una hasta once columnas o más, con un medianil 
de 5 milímetros. Más adelante se explicará lo del nú
mero de columnas, quizá extraño. 

Lo único que se establece como regla es que las entre
vistas siempre son a "dos columnas". 

Páginas maestras 
A esta "planti lla" hay que adecuarla con las caracterís
ticas que se utilizan en la revista. Aprovechando las 
ventajas que ofrece la tecnología, hay que definir todo 
lo que el programa permite que se establezca para ob
tenerlo por default. 

Cada página maestra 
tiene un nombre. Aqui se 
les ha puesto un número y 
una ·c· que es de 
columna. Asi cada una 
indica según su nombre, 
el número de columnas 
que tiene. La 9c es una 
página maestra de 9 
columnas. 

Margen inferior 
Es el espacio dende va la identificación de sección en 
las páginas subsecuentes a la cabeza de sección. Colo
cando el "cero" en el margen superior izquierdo (án
gulo recto), se pone una línea guía horizontal a 264 
mm, otra a 274 mm; y una al centro vertical a 88 mm 
en la página izquierda, y a 298 mm en la derecha. Se 
considera útil como una referencia más. 

~ Linea guia 
·cero· I centro vertical 

a88 mm. 

Linea guia ~ horizontal 
Linea guia a 274 mm. 
horizontal 
a 264 mm. 

• ... . . ...... ........ .. • .... . .. . .. . .. .......... ..... ... . l ········ ·· ······· ···· ......... ............. 

Folio 
La tipografía es frutiger roma n 14 puntos, normal con 
sombra. Y del lado derecho igual; el de la página iz
quierda justificado a la derecha, y el de la derecha jus
tificado a la izquierda. 

Colocando el "cero" en el margen superior izquierdo 
(ángulo recto), y punto superior izquierdo en el cua
dro de referencia en la barra de control; el folio iz
quierdo se coloca en X=-17 .6, Y=256.4; Y el derecho en 
X=387.3, Y=256.4. 

Izquierdo. 

Derecho. 
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Estilos 
En el menú de tipos se elige "definir estilos", y ahí pon
dremos todos los estilos más frecuentemente utiliza
dos para la revista. Esto facilita la aplicación de estilo 
que es recurrente en la edición, y evita pérdida de tiem
po al tener que estar recordando cada uno de los atri
butos utilizados en cada caso. También ayuda a man
tener unidad en el diseño. 

Una vez definidos, se pueden hacer ajustes de acuerdo 
a las necesidades de cada artículo. Los estilo que se 
definen son: 

Balazos 

B Frutiger Bold, 14/16.8, 80% negro, 
centrado o justificado. 

Secundarias 

81 Frutiger 8oldltalic, 14/16.8, cursi
va, 80% negro, justificado. 

Texto frutiger 
R frutiger Roman, 10/12, 100% de negro, 

MANOS A LA OBRA 

Diseño de un articulo 
Lo primero que se hace es leer el texto para 
saber de que trata el artículo. Esto nos ayu
da a saber si es un artículo serio, dinámico, 
"chusco", cultural, etc., lo que nos da la per
sonalidad del mismo, lo que representa una 
guía para su diseño. El acomodo de imáge
nes y de texto depende de la división de la 
mancha y de la creatividad del diseñador. 
Una vez leído el artículo se hace un peque
ño boceto mental de su diseño, y si fuera 
necesario sobre un papel. ' 

Empezamos por abrir una copia de la "plan
tilla 53", y la salvamos, como habíamos di
cho, según la sección a la que pertenece: 
"comunidad 53" . 

Se recomienda colocar todos los elementos 
del artículo desde un principio para saber 
con todo lo que se cuenta o necesita ser 
colocado. 

justificado. 

Introducción 

L frutiger light 16, en este caso la 

interlínea fija es, de 22 puntos pero 

se puede abrir o cerrar de acuerdo 

a las necesidades de cada artículo, 

1000
/0 negro, justificado. 

Créditos 
I Frutiger Italic, 9/10.8, alineado a la derecha, 
100% negro. 

Pie de foto 
R Frutiger Roman, 7/8.4, centrado pero se puede modificar, 100% negro. 

Ya tenemos los elementos repetitivos que utilizamos 
en nuestra revista. Ahora pasemos a lo particular, a las 
secciones y los artículos. 
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Elegimos el formato de dos columnas tentativa mente 
para vaciar el texto correspondiente. Lo seleccionamos 
todo y le aplicamos de la paleta de estilos, el del grue
so del texto que en este caso se denomina "texto 
frutiger". Inmediatamente después de esto 
checamos los tabuladores contra el texto que 
se nos entrega por escrito en papel, ya que 
hay veces que no pasan este tipo de atribu
tos de los párrafos de pe a Mac. En imaggen 
usamos un tabulador de 5 mm. 

Se separa del "grueso del texto" , las cabezas, los crédi
tos, la introducción, los balazos y las secundarias, ya 
que no van en el mismo puntaje. A excepción de la 
cabeza, y el grueso del texto, no siempre se cuenta, en 
cada artículo, con todos lo elementos mencionados. 
Para cada uno de ellos, se tiene un estilo definido que 
sólo tiene que ser aplicado. 

cabeza 

autor del _-----l~+~;;;;;; 5i===~ 
artículo 

pies de foto 
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El texto no es ilustrado tal cual, por lo que no siem
pre se tiene relación exacta de lo que va diciendo el 
texto con las fotografías o gráficos, por lo que no 
altera su intención el lugar que se les destine. Pero 
cuando existe una secuencia especial, hay que ir 
checando que coincida. 

Como se recordará, en la parte teórica del presente, se 
menciona la importancia de los blancos en una publi
cación. Este es el caso de imaggen. También, anterior
mente, se mencionó que se tendrían páginas maestras 
hasta de once columnas. Una cosa está relacionada con 
la otra. Si decidimos que el articulo en turno, estará 
compuesto por dos columnas, lo que podemos hacer 
es aplicar una página maestra de once columnas y sólo 
utilizar ocho de ellas en "dos columnas" . De este modo 

capitular 

cada columna utiliza el espacio de cuatro columnas 
guías, por llamarlas de alguna manera, como lo pode
mos observar en la ilustración. 

Como podemos observar, queda un espacio de tres 
columnas guía si usar. Esta puede utilizarse para poner 
balazos, secundarias, fotografías o cualquier otro grá
fico como se hizo en este caso. 

Una vez definido el ancho de la columna se pone la 
capitular. No todos los artículos la llevan. Por ejemplo 
las entrevistas empiezan con pregunta, por lo que no 
lleva capitular, a menos que tuviera un texto como in
troducción previa a las preguntas. En imaggen, la ca
pitular es de tres renglones y con la tipografía del 
"grueso del texto" con sombra. 

~ 
55 5iE :- 1'" 

• iN • ..- so T 

-
EEIi-
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Aquí otro ejemplo. En este caso se utilizó una página 
maestra de siete columnas y se quería poner la intro
ducción en una sóla columna, por lo que se utilizaron 
las cinco columnas centrales y se dejaron dos sin utili
zar, una de cada lado. En este caso se dejaron en blan
co, sin elemento alguno. 

Esto tampoco es una regla, ya que se puede modificar 
dependiendo de varios factores: 
-Dependiendo de la limitación de espacio en la revista. 
-De la idea que el diseñador tenga en mente. 
-y por último, la personalidad del artículb. 
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La cabeza del artículo se puede ex
plotar para poder lograr por medio 
de ella, darle fuerza o personalidad 
a un artículo. Una cabeza es un gan
cho de atracción para el lector. Con 
mayor razón, cuando se tratara de 
un artículo sin gráficos. En ese caso 
se puede jugar con formas y panta
llas. Inclusive, un texto puede tomar 
formas variadas para atenuar la mo
notonía al que es condenado al ca
recer de gráficos. 

La cabeza no necesariamente tiene 
que ir en la parte superior. Hay artí
culos que se prestan para "jugar" 
con el acomodo de la cabeza, y tam
bién con sus otros elementos. 

De hecho, cada uno de los elemen
tos tipográficos de un artículo, pue
de convertirse en un elemento de di
seño incitador a la vista del lector. 

Las fotograflas se van 
colocando para lograr 

una armonla visual. No 
siempre se utilizan 

todas las fotograflas 
con las que se cuentan. 

,ir6n 
l OS PIIIMEClOS PASOS DE UNA 
COMUNICAClbN ALTERNATI V A 

RádiOexparisi "Tril6S 
primeros paso~ de una 
,comunicación i 
I ¡ 

I i 

R
"".' rrQf4 ,de Cienoas deI4C(mJ . . ~;."o.'6n de la l.IrJ . . ~ 
er51 dad Simón BoIivM estaSIJ mifgid a en un nueVO! 

MO II QnO de idoas froQ!!>ca5, IMcwadoras. CTtlatlVasi 
diferérl tes. Este ITLIndo es Radio Ewpansitn. l 

Radio EK ¡ro es la estadÓfl r<Jj l~ Int erna dI! t~ 

Iternativa 

orruricaciOn, respecti ~Mllen te, Ella se encarga de¡ 
¡MIar a los alurmos sobre cómo realizar los prO-; 
amas para que la calidad de la trar5rTÍ5Íoo Sé.) I~ 

or. . ' 
n abri!5 dQAnala\.l"a: ~EK tiene! Q! o "Qi 

La cabeza de este articulo se 
trabajó, en el programa 
/IIustratar, en vez de solamente 
crecer el tamaño de la tipografla. 
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Existe otros elementos que distinguen a imaggen. Uno de ellos es el 
crédito del autor. Es decir el que escribió el artículo en turno. Para 
ello se coloca su nombre ya sea debajo del título 'del artículo o antes 
de empezar el texto. Este también está definido en los estilos y se 
llama "créditos". Va en I frutiger italic, 9/10.8 justificado a la dere
cha. Tiene una particularidad: una "manita escribiendo" que es un 
guión en tipografía normal, pero que se le aplica la zapf dingbats, 
que es una tipografía de dibujitos, elementos diversos. 

Lo mismo pasa con otro de los elementos mencionados. Al final de 
cada artículo se pone un punto final. En tipografía normal es la 
letra "b" minúscula y se le aplica la wingdings. 

"créditos" 

Edgar Martínez h ----------
me siento mal", tienen que 
tarse a como de lugar, como ~ 

Los elementos que se colocaron al final 
fueron los pies de foto. En este caso, los 
nombres de las personas que aparecen en 
las fotografías, se utilizaron como pretex
to de diseño. Los otros pies de foto se co
locaron distantes de su fotografía, por lo 
que se numeraron. Esta es otra forma en 
que se pueden manejar para no "ensu
ciar" una fotografía o dejar limpio un es
pacio, respetar los espacios en blanco o 
un equilibrio de páginas en un diseño si
métrico. 

Al final se aplica la página maestra gene
ral. Ahí está contenido el folio, que se 
pone consecutivamente en forma auto
mática al ser aplicada a la página. Tam
bién tiene esta página maestra las guías 
para poner la identificación de la sección 
a la que pertenece el artículo. 

hora indicada. O 
- punto final 
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Las entrevistas, como ya se mencionó, siempre son a dos co
lumnas. Se puede utilizar la pagina maestra de dos columnas, 
la de siete, como se explicó anteriormente, o haciendo una 
página asimétrica. Esto es, teniendo guías para siete columnas 
se hace una columna que ocupe cuatro y otra tres. 

Existen artículos que abren cabeza de sección. Cada sección 
cuenta, como ya se mencionó, con una imagen distintiva, por 
lo que hay que estar pendientes cuando se trate de empezar 
la sección para colocar su identificación. 

Por otra parte, es necesario que algunas de las fotografías sean 
retocadas, manipuladas o corregidas en Photoshop. Los efec
tos que se puedan logra dependen de la creatividad y habi-

vtI ..... 
• 

lidad del diseñador en el manejo del pro
grama, y a veces del tiempo con que se cuen
te, ya que es un trabajo extremadamente la
borioso. 

El trabajo de retoque de fotografías puede ser 
tan detallado que en cierto momento debe de 
detenerse, ya que se puede pasar horas traba
jando un gráfico. 

Es preferible que antes de empezar el diseño 
de un artículo, se tengan todos los elementos 
listos, pero en ocasiones es necesario hacer re
corte de fotografías sobre la marcha. 

Este articulo consta de dos partes. La primera, es la narración del desarrollo de un proyecto; y la segunda es 
una entrevista. En la primera se utilizó una página maestra de once columnas como ya se ha explicado. Para la 

segunda, se utilizó una de diez para diferenciar entre la primera parte y la segunda. La justificación de los 
textos en la derecha queda igual. Se "jugó con una columna delgada y otra más ancha. 
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Casos especiales de artículos 
Existen algunos artículos en los que su formato es prác
ticamente igual cada número. En este caso se encuen
tran: Editorial, Bolsa de trabajo y Titulados. 

En estos casos, el diseño esta preestablecido, por lo que 
se utiliza el anterior como plantilla. Se elimina la infor
mación vieja y se renueva. 

El editorial se diseña a una columna, pero no del an
cho de la mancha tipográfica. Tiene dos elementos 
constantes: su cabeza de sección y ellogo de la revista. 
Generalmente la cabeza de sección es en su tamaño a 
proporción, del mismo ancho que el de la columna del 
texto; y el logo de imaggen, con un 
text wrap de 4 mm. alrededor (medi-
da dada por default), justificado con 
la columna, tanto a la derecha como 
abajo. La tipografía utilizada es la 
misma "grueso del texto". Esta es la 
única página que no se numera, no 
lleva folio. 

Cabeza 
de sección. 

Texto. 

Logo de 
imaggen. 

DITORIAL 

111111111111 1 
11111111111111111111111111111111111111 11111 
11111111111111111111111111111111 

11111111111111111111 
1111111111111111111111111111111111 

111 1 1 1 
11111111111111111111111 

1111111111111111111111111 1 1 1111 11111 
111 111 1 

111111111111111111111111111 
111111111111 liIIl 111 

111111111 

i 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111111111111111 111111 
11111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 

111 111 1111111111 

1111 

11111111;;;1 

11111 
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Más empleos, utiliza un formato de plastas 
de color. Una para los empleos, otra para las 
prácticas profesionales y otra para el servicio 
social. Cada uno de estos subtítulos se pone 
como encabezado de cada caja con un texto 
(estilo, "grueso del texto") a tres columnas (en 
realidad es una columna trabajada con tabu
ladores para lograr las listas). La primera con
tiene los nombres de los alumnos o ex alum
nos, según sea el caso, que se logró colocar a 
través de la Bolsa de trabajo de la USB. La se
gunda es la carrera a la que pertenecen o de 
la cual son egresados. Y por último, la empre
sa que los contrató. 

Las subcabezas van del color del papel, ya que 
llevan una plasta de color al 100% de negro; y 
van en frutiger bold a 18 puntos, en altas. 

La cabeza es en frutiger extra bold, en letra 
extendida (entre un 110 Y un 130%) y puede 
variar su puntaje ya que se adecua al espacio 
que queda después de haber distribuido las tres 
cajas. A veces, no hay servicio social, quedan
do más aire en el artículo. 

De la misma manera se acomoda la cabeza de 
sección, en el lugar "que sobre" en la parte 
superior. 

Colocados por la 
Balsa de Trabaja 

de la usa 
-

Existen cartas o constancias de 
felicitación, tanto para la Bol
sa de trabajo como para los 
alumnos y ex alumnos. Esta 
sección casi siempre queda en 
dos páginas, por lo que estas 
cartas se intercalan entre las 
páginas de la sección, agre
gándose una nota que expli
ca la razón de ser de la misma. 
La mayoría de las veces las car
tas se reducen poco para que 
se pueda leer su contenido. 
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Titulados es una sección sin mayor problema en el diseño. Por 
su naturaleza la presentación no requiere de cambios constan
tes, más que los propios; pero sí encierra un trabajo muy labo
rioso. Generalmente en cada edición son 70 titulados aproxi
madamente. Cada fotografía tiene que pasar por un proceso 
en Photoshop para crearle un path. El path que se le crea es 
ovalado. Todas las fotografías de esta sección quedan super
puestas sobre un óvalo negro sombreado, con un desfasamiento 
de 3 mm., a la derecha y 3 mm hacia abajo. Este óvalo ha sido 
creado en Photoshop, tomando de referencia una de las foto
grafías y con un fether de 15, en 100% de negro. El path nos 
sirve para que quede transparente el fondo de la fotografía y 
se vea el óvalo. En algún momento se renovará esta sección 
para que no se vuelva monótona, ya que no es muy esperada 
más que por los interesados: los titulados. 

-

--

Hay que ser muy cuidadosos en el momento de colocar las fo
tografías y el texto, ya que deben coincidir sin duda alguna. 
Cada fotografía lleva su leyenda debajo en el siguiente forma
to: el estilo "grueso del texto", pero con unos pequeños ajus
tes. Lo primero es que el texto va centrado; la primera línea es 
el nombre del titulado y va en bold; después, el título de su 
tesis profesional, que debe ir en itálicas; y finalmente, la carre
ra a la que pertenece, que va igual que el nombre, en bold. 
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Cada vez que se termina de diseñar un artículo, se imprime al tamaño en hojas 
tamaño A4, para su revisión. Primeramente deben ser checadas por el diseñador, 
en cuanto al diseño se refiere. De ahí pasa al editor para corrección de texto, 
para checar que la separación de las palabras sea la correcta, que no hayan 
quedado viudas y/o huérfanas, etc. 

Viuda son las pocas letras que quedan al final de un párrafo. Cuando no 
excedan de tres caracteres, sin contar el punto, deben de recogerse ajustan
do el texto para que suba a la línea anterior. Es cuestión estética, pero en la 
mayoría de las publicaciones es un detalle que siempre se cuida. El progra
ma en el que se hace la revista, PageMaker, tiene la opción de cuidar 
automáticamente de esto. 

Huérfana es una o dos líneas que han quedado sueltas en otra columna 
diferente a donde esta el párrafo de donde proviene. También por cuestión 
estética se debe de arreglar este detalle. Se pueden dejar si son dos líneas 
completas, si son menos deber recogerse. También de esto se encarga en 
automático el programa. 

~(liuntanisnlO dé 

'Francisco 

ClOnO' pra"""'9Í .. IaoIMj.".. t .... d. ""9Odo d. .... pacIr. 
par .. hac: ...... ropa COIIIO jo-. riCD, ¡. 8'\C .... tllban 
l. fi ....... I ........ oi .... ~ _..,; por ....... amic;¡ot; 

Berlia-d""". ""comer- I .. guotaba ti vino, <in _ un borracho; la ...... e .. y"" 
muj .. d. c:.nto,ycaoi fÍ_~, d..puMd.I .. fí ..... no<:IlOT>M. 

"" 1183. Fu. soIóae ... tarloocantar •• alatjó..n .. ydam .. btll.aI 
amad.. pot> pie de .... boIcone. U • .,., un baot6n como para de-

tambi-':r'or a mu¡ nada o:>no mOfIf .. _Iba .. la CM ... de la juYenlUd. Fue am .. 
a lo mÍtámo, y Cl.IaI'ldo lo lo- do por ..... am!gOf .. 9I'ado _ .. too lo lamlban "" 

m. y más. Noo6lo .. conformó I1.tIyd.lAju-.fud. 
,;no _ aopiró a _ un título de 

tI.NO I .. virtud de logr .. lo _ •• propuo Con .,¡ ti_po, Frandf<D comprendió _ gaotando Y 
pisotundo y ambotrat:Nndo" los dem .. no 1091'''';. 
nada en la v¡~ 0610 eonMgulrÍa _ algui .... m';or 

L. gustaba_tir mu¡ bien y con tleg...oa, ti..... amando a o le" y a ..... n.rmano.. 

huérfanas 

viuda 
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También hay que checar que la jerarquía esta
blecida de la tipografía haya sido respetada. Una 
vez hechas las correcciones, se le dan de vuelta 
al diseñador para que las ejecute. Se vuelve a 
imprimir y se repite el proceso sucesivamente, 
hasta que queda sin errores de ningún tipo el 
artículo. Cuando se llega a este punto se hace 
una última impresión a tamaño real en hoja 
tabloide (doble carta) para poder checar rebases. 

Es vital para un buen resultado de trabajo que 
tanto el diseñador como el editor, estén en es
trecha comunicación. Existen situaciones muy va
riadas que obligarán al diseñador a pedirle al 
editor que acorte o alargue un texto, que recor
te elementos gráficos que no afecten la com
prensión del artículo, etc. También se da el caso 
en que "sobren" páginas; es decir, páginas sin 
llenar al momento de cerrar pliegos y no hay 
más material, por lo que será necesario "crecer" 
un artículo, ampliarlo. Se puede dar también el 
caso que al diseñador se le ocurra lo que consi
dere como una gran idea y cambie algún gráfi
co, siempre con el afán de buscar el mejoramien
to visual de la revista. 

Terminada la revista se compagina y se guarda en archivo trans
portable: zip o cd, según con lo que se cuente. Se lleva a que 
le den salida a la revista en negativos, para posteriormente 
entregárselos al impresor. 

REGLAS DE ORO PARA NEGATIVOS 
Preparar el documento para darle salida en negativos es la 
parte más tardada y la más minuciosa. 

En primer lugar hay que checar que todos los elementos gráfi
cos estén vinculados. Después hay que archivar todos los ele
mentos contenidos en la publicación, la tipografía utilizada, y 
los archivos correspondientes para llevarlos al lugar donde se 
les dará salida. En el caso particular de esta revista, se tienen 
dos archivos: por una lado los de una sola tinta, que son los 
interiores; y el archivo de selección a color, que son los forros. 

Todas las fotografías deben de ir en formato EPS, a 300 dpi. 
Además, las de blanco y negro en escala de grises; y las de 
color en CMYK. 

Como se ve, no es difícil diseñar una revista, pero si hay que 
estar muy atentos al trabajo que se realiza ya que hay muchos 
detalles que cuidar. Son esos detalles los que conforman la 
revista y la hacen diferente de otras. 
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Con, usiones 
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Cuando un diseñador con cierta expe
riencia se encuentra frente a una publi
cación ya existente, tiene que adecuarse 
a ella. Inicialmente ha de asimilar la per
sonalidad de la revista y posteriormen
te hacerle cambios propios de su gusto 
para imprimirle su estilo. 

Existen infinidad de posibilidades para 
realizar una publicación. A cada publi
cación se le va creando su propia perso
nalidad. La revista imaggen tiene un 
perfil definido, lo que genera una per
sonalidad propia y directamente rela
cionada con la filosofía institucional de 
usa. La relación directa con el trata
miento de los temas de esta publicación 
es una constante inalterable. Sus seccio
nes presentan, por su temática, criterios 
a seguir como los que ya se han men
cionado. Pero ello no impide la necesi
dad y la posibilidad de hacer cambios 
propios para una mejor imagen visual 
de la revista en su diseño. 

A lo largo de este documento se han 
establecido los procedimientos para la 
elaboración de esta .publicación; y los 
lineamientos básicos para el diseño, 
pero para mantenerla vigente es ne
cesario estar en constante renovación. 

Existen muchos detalles, que hay que 
cuidar en una publicación. Son deta
lles que si no se tiene experiencia y 
atención a los mismos se pueden pa
sar por alto. Ningún detalle es lo sufi
cientemente pequeño para restarle 
importancia. Existen elementos que no 
se pueden suprimir y que hay que cui-

dar y de ahí la utilidad de un manual 
como este. Antes de este documento 
no había consciencia de todos ellos, en 
importancia o existencia, concreta
mente lo que sucedía con los alumnos 
de Servicio Social. 

Valorar en su justa dimensión la tec
nología es parte de un proceso. Apro
vechar sus bondades es una ventaja. 
La maravilla del proceso en la compu
tadora difiere a la utilizada anterior
mente, sobre todo por la riqueza de 
la vista preliminar. 

Al "mandar parar la tipografía" no 
podían llevarse a cabo con tanta pron
titud y precisión esas pequeñas modi
ficaciones y hacerse esos mínimos ajus
tes que permiten la armonía visual y 
el cuidado casi extremo de viudas y 
huérfanas, que hacen la diferencia 
entre el trabajo artesanal y el realiza
do en computadora. Esto representa 
una enorme ventaja con respecto a la 
galeras de antaño. Entonces, habría 
que esperar para mandarlas y que re
gresaran hechas las correcciones. 

Entre otra de las ventajas de la tecno
logía está el de las fotografías. Desde 
la visualización de un dummy perfec
to hasta el manejo de todo el texto: 
las viñetas, fotografías, símbolos, ple
cas, etc. Todos estos elementos pueden 
ser modificados una y otra vez, en co
lor, tamaño, posición, ubicación, etc., 
dependiendo de la capacidad, creati
vidad y sobre todo del tiempo con el 
que cuenta el diseñador a cargo. 

~STA TESIS NO SAlA' 
DE LA BIBLP')TECA 
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Es muy importante que ya que está 
estructurada la línea editorial y la per
sonalidad gráfica de la revista 
imaggen, se siga el estilo para obte
ner continuidad en la publicación. Esto 
no impide hacerle cambios, pero no es
tructurales. No de fondo pero si de for
ma. Hacerla atractiva, actual. 

Uno se da cuenta de que una publica
ción después de cierto tiempo se vuel
ve parte de uno mismo, o uno mismo 
se hace parte de ella. Se plasma un se
llo personal que debe renovarse junto 
con el correr de los acontecimientos y 
del entorno en el que se desarrolla. 

Otro aspecto muy importante es que 
el diseñador no puede mantenerse al 
margen del contenido de la publica
ción. Si bien se ha dicho que no hay 
una rigidez en el diseño a seguir, tam
bién se ha dicho que cada artículo tie
ne su personalidad. Es de la lectura del 
artículo de donde se asoma la temáti
ca de cada artículo y de ahí su perso
nalidad para diseñarlo. 

La realización de este documento ha 
sido como la reunión de los conoci
mientos adquiridos durante la licencia
tura y la experiencia laboral. Plasmar 
en papel lo cotidiano, el procedimien
to diario del trabajo. Hacer consciente 
lo habitual. Recordar que en cierto mo
mento se establecieron medidas y ubi
caciones en un espacio bidimensional 
que a lo largo del tiempo y de su uso, se 
habían perdido en el anonimato de una 
rutina, pero que están ahí, sirven y se 
utilizan día a día. 

Al igual que la propia revista, uno co
mo diseñador, también va teniendo la 
necesidad de cambios. Inicialmente la 
revista se hacía en el programa page
Maker. Al tomarla como responsabili-

dad propia, se decidió de cambiarlo a 
QuarkXpress, por ser el programa que 
se dominaba. Por las necesidades pro
pias de la publicación hubo que aden
trarse en el conocimiento del progra
ma inicial y es así que desde entonces 
se realiza en PageMaker. 

Algo de suma importancia es la salida, 
es decir los negativos. Se puede tener 
el mejor trabajo en la computadora, 
pero si no se le puede dar salida o la 
salida correcta, no sirve de nada, ya 
que su calidad no sería adecuada. Dar
le salida a un trabajo es obtener los 
negativos para la impresión, que es el 
caso de imaggen, o darle salida direc
ta, es decir impresión directa en el so
porte elegido. Al final del documento 
se escribieron las reglas para esta eta
pa de la revista, aunque breves, son bá
sicas para que los negativos sean lo que 
se requiere para la impresión de esta 
publicación. 

Los programas de apoyo, como Word, 
lIIustrator y Photoshop también van 
cambiando. Mejoran día a día y el di
señador lo mismo. Ha de mantenerse 
vigente y a la vanguardia de la tecno
logía, sin perder de vista que es una 
herramienta de trabajo. 

Es necesario estar abierto al conoci
miento, siempre tener nociones de lo 
que está pasando a nuestro alrededor, 
del mundo cambiante, en progreso. De 
la misma manera al comentario, a la 
crítica que enriquece la publicación. 
Puede crecer en contenido y también 
en presentación. 

Sirva el presente documento para la 
realización de imaggen, con la idea 
siempre firme de mantener vigente 
una publicación semestral de la Uni
versidad Simón Bolívar. 
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