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A. INTRODUCCION. 

Este trabajo tiene como principal objetivo presentar un proyecto 

para la creacion de una revista especializada en informacion util y 

oportuna para la comunidad estudiantil de la Division de Estudios de 

Posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plasticas. 

Se trata de una revista cuyo diseño y contenido sean elaborados 

por los estudiantes de la maestria en Artes Visuales. Y cuente con la 

colaboracion de la comunidad de la DEP. 

Todo el trabajo se estructura como una propuesta inicial para que 

los estudiantes retomen el proyecto y lo elaboren de acuerdo a sus pro

pias necesidades informativas. 

Se tomo en cuenta las experiencias que tuve como estudiante de la 

DEP para la seleccion del medio de comunicacion conveniente, y a su vez 

para el diseño de la revista (tamaño, forma de impresion, numero de pa

ginas, y otras cosas mas). 

Los materiales recomendados son de facil adquisicion y el sistema 

de impresion es muy sencillo. Esto se hace, porque de antemano reconoz

co que la situacion economic~ de los estudiantes no es suficiente como 

para poder invertir en una revista con la mejor presentacion posible. 

Sin embargo, a futuro se puede considerar que un grupo dirigente 

estudiantil de la publicacion cuente con mejores recursos economicos y 

mejore sustancialmente la reví?ta. 



Inicialmente, se pretende que la publicacion sea de caracter inter 

no, es decir, que sus contenidos sein del interis de la comunidad de la 

DEP. Ademas, su distribucion sera solo en la Academia. 

Es una revista independiente, estudiantil y elaborado con recursos 

economicos limitados. Procura crear un puente que permita la comunica-

cien entre los diversos sectores que componen a la comunidad de La DEP. 

Se basa en publicaciones del mismo tipo, como por ejemplo: "El Búho" 

y el "Uamazo", ambas de la Universidad Autonoma Metropolitana. Aunque 

tiene tiene sus diferencias respecto a ellas. 

Los temas que desarrollo en esta propuesta son: 

1) El surgimiento y la importancia de la revista en la actualidad. 

2) Menciono brevemente las publicaciones que hay en este momento 

en la DEP y hago hincapii que ninguna de ellas cubre las necesida

des informativas de la comunidad estudiantil. 

3) Indico el objetivo de la revista, los recursos con que se cuen

tan para su elaboracion, quiines la harían y a quiines va dirigi-

da, qui tipo de mensajes contendría y el diseño de la misma. 

4) Posteriormente, propongo el titulo de la revista, las secciones 

posibles, la diagramacion, su tipografía, sus ilustraciones, tipo 

de impresion, y distribucion de la informacion. 

5) Hago sugerencias sobre distintas maneras de obtener recursos 

economicos para mejorar la calidad formal de la revista. 

6) Explico la elaboracion de un numero cero de la revista. 

7) Como conclusiones advierto algunos problemas que se tuvieron p~ 

ra la elaboracion de ese primer ejemplar. 
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Conforme fuI realizando este trabajo, considero que si es necesa

rio mantener una publicacion de la DEP. Hay muchas cosas que podemos co 

~unicarnos. Ahora contando con este medio, hay que organizarnos. 

Los egresados momentaneamente estaran al margen, pues las autor1da 

des no pudieron proporcionar sus direcciones o telefonos para comentar

les sobre este proyecto. Pero ya estan buscando diversas formas para 

invitarlos a ellos a participar. 
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B. MARCO TEORICO. 

No obstante los cambios significativos a nivel internacional que 

se han ido sucediendo, ya casi al finalizar el siglo XX, como por ejem

plo: la unificacion de las 2 alemanias; las reformas en la URSS y la re 

vision de modelos socialistas en todo el mundo; el fortalecimiento del 

capitalismo imperialista moderno puesto de manifiesto en el conflicto 

del Golfo Pirsico; los int~ntos de los paises tercermundistas, como Mi

xico, por participar en el mercado mundial, etc., en conjunto, no han 

podido erradicar por completo la esencia de la concepcion marxista, co

mo quieren hacer creer a muchos intelectuales. 

Lo que en este momento se esta tratando es de corregir los errores 

que se cometieron con las aplicaciones de diversos modelos socialistas, 

pero no significa negar la validez del Materialismo Historico y Dialic

tico. 

Esto significa que seguiran vigentes las investigaciones con un 

sentido distinto a lo propuesto por el sistema capitalista en muchas 

partes del mundo. Y en nuestro pais en particular, intelectuales de iz

quierda como Adolfo Sanchez Vazquez y Carlos Monsivais pusieron de man! 

fiesto en un encuentro organizado por la revista "Vuelta", que el sist~ 

ma socialista vive un momento de transformacion, sin que esto se inter

prete como la culminacion de ese proceso universal. 

Asi entonces, la teoria social que toma la presente investigacion 

es la del Materialismo Historico: el estudio de la realidad social como 

un todo y con un sentido definido que implica la transformacion social 

hacia una fase superior del desarrollo humano. 
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Esto viene al caso porque este trabajo tiene un contenido ideologl 

co. El diseño grafico y la informacion pertenecen al campo de la super

estructura. Hombre que se le da al lugar donde se ubican las sociedades 

politica y civil; los aparatos ideqlogicos de Estado y los privados; el 

lugar de la lucha de clases a nivel ideologico. 

A traves de la historia se ha podido distinguir diversos modos de 

produccion. Caracterizados por las formas en que los individuos se org~ 

nizan para producir los bienes necesarios y las condiciones que la ha-

cen posible para su subsistencia. Nodos que se distinguen unos de otros 

por la division de clases, es decir, por el lugar que ocupan los suje-

tos dentro de la produccion. 

Dentro de estos modos de produccion han existido clases sociales 

antagonicas. Clases que se han erigido en dominantes o hegemonicas. Mi~ 

mas que han perdido su lugar predominante al agravarse las contradiccio 

nes entre ellas, segun sea el modo de produccion especifico al que per

tenecen. Pasando a un nuevo modo o fase de desarrollo que implica nue-

vas relaciones sociales. 

Nuestra sociedad actual esta enmarcada dentro de dos grandes modos 

de produccion que son: 1) la capitalista, en su fase imperialista, y 

2) la comunista, en su fase que es el sociolismo. 

A nivel mundial, los paises han adoptado diversas tendencias utill 

zando como modelos a los paises que encabezan los dos modos de produc

cion arriba mencionados. 

Las naciones latinoamericanas han seguido el sistema de produccion 

capitalista desarrollado por los Estados Unidos. Aunque con significatl 
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vas variantes. Ya que estas dependen economicamente de un pais dominan

te. Por lo mismo se dice que usan un modelo capitalista dependiente. 

Ademas de que las condiciones imperantes en los paises de la region no 

son las mismas del pa!s avanzado al que tratan de imitar. Asi entonces, 

los paises de America Latina estan inmersos en un sistema de produccion 

capitalista dependiente y subdesarrollado. 

El hecho de que una nacion tenga poder sobre el resto de la region, 

provoca el sometimiento a su sistema de "libre empresa" y "democratico", 

sin que lo puedan me;)orar, igualar o superar. Ya que el desarrollo de 

unos se debe al subdesarrollo de otros. 

Por otra parte, no hay modos de produccion "puros" sino quP coinci 

den en tiempo y espacio, dando lugar a las llamadas formaciones socia

les. Es decir, el lugar de encuentro de diversos modos de produccion, 

en los cuales predomina uno de ellos. En nuestro pais seria el modo ca

pitalista. 

En Mexico tambien se ha producido una imposicion historica en cua~ 

to a su modelo economico adoptado, debido fundamentalmente a la cercania 

e influencia que ejerce sobre la region, Estados Unidos. 

Este modelo, a su vez, requiere de un &istema ideologico que lo 

avale y lo presente como el unico y mejor posible, tomando como ejemplo 

eterno al vecino pais del norte. 

En la superestructura del sistema, las instituciones que luchan 

por la produccion y dominio ideologico, buscan el mantenimiento o la 

transformacion del sistema. 
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Esta s1tuacion ha hecho que los medios masivos de comunicaciSn 

(MHC) hayan sufrido diversas modificaciones a traves de 16s diferentes 

estados de desarrollo. 

Primero fue con las tradiciones orales, las inscripciones en dive~ 

sos materiales; luego con la invenciSn del libro y la imprenta; despues 

el diarismo y el cine; posteriormente surgieron la radio y la televi-

siSn. 

La producciSn, difusiSn y consumo de los productos ideologicos co

rre bajo el control de la clase hegemSnica o dominante. Compuesta por 

diversos grupos que participan tanto en la economia como en la politica 

del pais. Y cuyo apoyo econSmico es basico para el sostenimiento de las 

empresas culturales. Mismas que pueden pertenecer a un grupo social que 

participe activamente en diversas areas del acontecer social. 

El Estado y sus instituciones o aparatos ideologicos emplea todos 

sus recursos al sostenimiento del sistema. Legislando en esta materia 

en favor de sus intereses, cubiertos bajo supuestos intereses naciona-

les. 

En el caso de las publicaciones, en nuestro pais, es necesario pa

ra su comercializacion contar con un capital previo para su creacion y 

sostenimiento, ademas de que sus contenidos sean definidos ante las 

autoridades encargadas de proporcionñr los permisos correspondientes p~ 

ra la comercializacion de estos medios. 

Aunque las leyes en Hexico permiten la libertad de expresion, se 

sabe con certeza que para que_una publicaciSn tenga larga vida debe 

ejercer una autocensura. Misma que se puede aplicar, por ejemplo, a las 
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empresas que la patrocinan, o bien, a ciertasiimigenes que en politica 

se consideran "intocables" como la del Pre~id~nte de la RepGblica, o 

tambiin, sobre algunos temas que causen. disgusto o irritabilidad social 

como cuestiones de tipo religioso o la vida privada de determinados fun 

clonarlos publicas. 

Es importante dentro de este sistema la creacion de todo tipo de 

empresas que generen riquezas y empleo para el pais. Sin que importe mu 

cho a la clase dominante las condiciones laborales desiguales que se 

den, asi como los bajos salarios que se otorgan. Para ello, ha marcado 

arbitrariamente las condiciones minimas de subsistencia de la clase tra 

bajadora, en beneficio de los capitales nacionales y transnacionales. 

Sin embargo, el control ideologico que ejerce esa clase sobre la 

sociedad no es absoluto. Diversas organizaciones civiles y politicas 

han luch~do por crear condiciones que mejoren el nivel de vida de los 

trabajadores. Participando con sus precarios recursos en la batalla por 

desenmascarar las relaciones de explotacion imperantes. Dentro del cam

po de las ideas, o sea, la ideologia. Creando sus propios medios de in

formacion para contrarrestar la influencia y dominio de las ideas divul 

gadas por la clase hegemonica. Lucha desigual, pero significativa. 

Las universidades, sindicatos, los partidos politicos y diversas 

asociaciones civiles, entre otras, han participado por su parte o en 

conjunto contra un sistema impuesto verticalmente. Debido a que los in

tereses de la clase dominante se convierten en los supuestos intereses 

nacionales. Y esto conlleva a la creacion de todo un proceso de aparie~ 

cias que dan al exterior y ante otras naciones una imagen de un pais de 

mocritico, justo y libre. 
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Las empresas editoriales integradas por directores, reporteros, 

fot6grafos, disenadores, impresores~ distribuidores, etc. Viven dentro 

de las condiciones que permite el Gobierno, pues es uno de los princi

pales inversionistas en materia de propaganda. Influye en el sosteni-

miento de las emp~esas editoriales. 

El mantenimiento de cualquier publicaci6n por medio de la venta 

de ejemplares no garantiza su supervivencia en el mercado, por lo que 

necesitan de los recursos proveniente de dos grandes v1as: a) el Gobier 

no, y b) la iniciativa privada. Los recursos obtenidas por la venta de 

espacio para fines publicitarios o de propaganda. 

Esto es, mantenerse bajo la sombra benefactora de los intereses 

de estos dos elementos produce enormes beneficios econ6micos a los em

presarios editoriales. Cosa que cambia al tratarse de publicaciones i~ 

dependientes o con otros puntos de vista diferentes a los oficiales. 

Ejemplos claros sobre esta dependencia econ6mica se vieron en el 

sexenio de L6pez Portillo, cuando dej6 de canalizar ingresos por la 

via de la propaganda a aquellos medios que lo criticaban a el o a su 

gobierno. Esto ocasion6 la desaparici6n de diversos medios y la crea-

ci6n de otros que aprovecharon la situaci6n para obtener los beneficios 

econ6micos del gobierno. 

Con Miguel de la Madrid, se pudo constatar los beneficios obteni

dos por aquellas empresas que actuaron favorablemente con el sistema. 

Al final de su mandato presidencial, las mas importantes empresas peri~ 

disticas de esta ciudad y del pais llevaron a cabo suntuosos proyectos 

para mejorar sus instalaciones; edificando enormes edificios y renovan

do su maquinaria por tecnolog1a mas avanzada, en epoca de crisis. 
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Diarios como Excelsior, El Universal, La Prensa, El Dia por menci~. 

nar unos cuantos realizaron esta operacion. fin contar el tradicional 

modo de corromper el periodismo mediante regalos o cheques que se les 

da a los reporteros que cubren cada fuente informativa del gobierno. 

Ahora, con Salinas de Gortari se dieron dos fenomenos muy signif! 

cativos: a) La compra millonaria del periodico de izquierd<1, "Unomasuno", 

y 2) la proliferacion de nuevas revistas. 

Sin embargo, la masificacion de publicaciones no conlleva a la m~ 

jora cualitativa de ellas. Por el contrario, en muchas ocasiones solo 

sirven para contrarrestar la influencia que ejercen otras en amplios 

sectores de la sociedad. 

En todos los mensajes y su forma de presentarlos, a traves del di

seño editorial, hay una intencionalidad. Que puede llevar hacia la apa

tia en torno a lo que nos rodea, o bien, a la participacion critica y 

activa en nue:tro acontecer cotidiano. 
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C. METODOLOGIA. 

Como ya se señalo anteriormente este proyecto pretende ante todo 

presentar las bases para la creacion de una revista para la Division de 

Estudios de Posgrado. 

Por lo anterior queda ubicado como un trabajo teorico-practico. Di 

go teorice porque se trata de fundamentar la necesidad que tiene la 

DEP de contar con un medio informativo impreso para la difusion informa 

tiva del acontecer academice. Y practico porque se elabora un numero c~ 

ro de la publicacion, el cual marcara el principio de proceso editorial 

a cargo de los estudiantes de la DEP. 

La investigacion parte del analisis y exposicion argumentativa de 

los requerimientos informativos de la Institucion y de los distintos 

sectores que componen a la comunidad de la DEP. 

En base a la observacion, entrevistas a miembros de la comunidad 

de la Academia y por experiencia propia como estudiante de posgrado, 

fue como considere la necesidad de crear un proyecto como este. 

Se analizaron los medios de comunicacion masiva en sus dos grandes 

grupos: l) medios electronicos, y 2) medios impresos. De acuerdo a las 

posibilidades economicas se selecciono al segundo grupo. Oe donde a su 

vez se analizaron diversas opciones, hasta llegar a la conclusion que 

lo mas conveniente y viable para los estudiantes seria la elaboracion 

de una revista. 

Posteriormente se estudio a este medio impreso en concreto para 
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ver distintas posibilidades en cuanto al diseño y los recursos economi

cos que se necesitarlan para su ela~oracion. 

Asimismo, se obtuvo una muestra de diferentes revistas para obser

var distintas maneras de elaboracion de las mismas. Sin que esto influ

yera en forma total en el diseño de la revista que se prepone. Solo se 

tomo en cuenta para ver distintas opciones de lo ya existente. 

Entre estas publicaciones se hizo especial detenimiento en aque-

llas pertenecientes a centros de enseñanza superior. Se obtuvo varie-

dad de las mismas, sin importar la cantidad de ellas. 

Finalmente se presenta un modelo de revista que se pretende sirva 

de avanzada en el proceso de su elaborccion. Es decir, es una propues

ta abierta para que la comunidad estudiantil mejore y perfeccione con 

cada numero a la revista. 
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1. LA REVISTA Y
0

SUTRASCEM
0

DENCIA 'EDITO~lAL: 

1.1 GENERALIDADES SOBRE EL DI~EílO EbITORIAL. 

En la actualidad contamos con una considerable cantidad y varie-

dad de publicaciones impresas, las cuales difieren unas de otras por 

su tamaño, cantidad de hojas o por ~u finalidad, entre otras cosas. Y 

las reconocemos como libros, periodicos, revistas, diarios, gacetas, 

folletos y volantes. 

Los avances cientif icos y tecnologicos han logrado perfeccionar 

la calidad de estos impresos en todos los sentidos: la impresion, el 

papel, las ilustraciones, la produccion y distribucion, etcetera. 

La revista surge como tal a principios de siglo. Apoyada en las 

experiencias adquiridas por el diarismo. Precisamente se crea a partir 

de el, y al momento de separarse de este. Sus raices son los suplemen

tos de los periodicos que se diferenciaban del resto de la publicacion 

por su contenido, formato y periodicidad, principalmente. 

Asimismo, la revista se ve enriquecida por las experiencias artis 

ticas que se presentaron· a traves de ella a finales de la segunda de

cada de este siglo. Y que tambien se manifestaron en otros ordenes co

mo la pintura y la escultura, por ejemplo. Hubo influencias claras en 

el diseño de las revistas por parte del Dadaismo, Constructivismo, Cu

bismo y Futurismo. 

El auge de este tipo de publicacion se da a partir de la llegada 

a los Estados Unidos de reconocidos diseñadores de la escuela Bauhaus, 
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quienes aplicaron sus conocimientos artisticos al campo del diseno edi 

torial. 

Este importante suceso provoco en la industria editorial una com

petencia significativa por los lectores. Situacion co~tr~stante que 

hizo florecer o desaparecer a muchas empresas editoriales. Mientras 

que otras mas debieron de buscar nuevas alternativas en sus disenos. 

Y nos referimos en este proceso a los sucesos acontecidos en el pais 

en donde se origino la revista: Los Estados Unidos. 

Desde la llegada de los disenadores de la Bauhaus hasta un poco 

mas de la mitad del siglo XX, lo visual ~lene un papel dominante en 

las revistas. En este periodo la fotografia recibio un fuerte impulso, 

siendo en algunas publicaciones su principal soporte visual. Sin em

bargo, posteriormente renaceria el interes hacia el contenido. 

Las revistas presentan diferencias entre ellas mismas en cuanto 

a su diseno; debido principalmente a que no existen reglas estrictas 

sobre su elaboracion. Como pudiera suceder con los diarios, quienes 

generalmente presentan dos tipos de formato: Clasico y tabloide. Y una .. 

informacion regida por convencionalismos. Por ejemplo, en cuanto al 

manejo de la informacion: titulas, subtitulas, pases, ilustraciones, 

secciones, etcetera. 

Al igual que los periodicos o diarios, las.revistas obtienen sus 

ingresos economicos a traves de la venta de espacio publicitario que 

de la simple venta de sus ejemplares. 

La razon de la variedad en los disenos y formatos las marcan las 

condiciones del mercado, es decir, la oferta y la demanda. 
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Volver el interes hacia los contenidos permitio que la distin--

cion entre las revistas y los diarios, en su aspecto informativo, se 

apreciara mejor. A esto hay que agregar que el diarismo tambien se ha 

ido perfeccionando a traves de los años. Y esto tambien ha incidido 

en la confeccion de las revistas. Ademas las empresas ed·toriales pu~ 

den manejar los dos tipos de publicaciones e influir a la par en su 

diseño editorial. 

A diferencia de un diario, una revista puede seleccionar y anall 

zar los hechos informativos mas relevantes en un lapso de tiempo ma-

yor. Pero ambas publicaciones son interdependientes en lo relacionado 

a su diseóo, como se dijo anteriormente. 

La distincion, a su vez, entre las propias revistas la marca el 

objetivo editorial, que viene a ser la razon de existir de cada publl 

cacion. Y cuando estos coinciden, entonces la diferencia se muestra 

en la manera en que se le da su tratamiento a los contenidos. En el 

manejo ideologico de la informacion. 

En la decada de los 70'~ se mantuvo la competencia en las revis-

tas norteamericanas por conseguir cada vez, mas lectores. Pero ahora 

se busca su segmentacion. 

Lo~ avances cientificos y tecnologicos, y el crecimiento de la p~ 

blacion permitieron que dicha competencia se basara en la captacion 

de cierto tipo de lectores. Modificando sus contenidos a situaciones 

geograficas, ideologicas, laborales, por mencionar algunas de ellas. 

Las publicaciones que van cediendo ante la competencia, generalmente 

son absorbidas por empresas mas fuertes. 
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La publicidad, y mis concretamente; las ~mpresas publicitarias 

han influido de alguna manera en el diseño editorial. A tal grado, que 

en la actualidad sus trabajos o dis~ños ~romocionales llegan a compe-

tir con el tratamiento vi3ual de las publica~iones por su creatividad 

y manejo de tecnicas. 5u presencia es res~c:dada por los grandes capi

tales que invierte la industria, el comercio y el gobierno en las em

presas de mercadotecnia y publicidad. 

Es casi imposible para un editor de diarios y revist~s mantenerse 

en el mercado con tan solo los recursos obtenidos por concepto de lci 

venta de ejemplares o suscripciones. Necesita casi obligadamente de 

ingresos provenientes de la publicidad. De hecho, las ganancias son a 

veces tan cuantiosas por esta via que ciertas revistas han sido crea

das Gnicamente con el fin de captar ese dinero. 

Lo anterior sucede en aquellos paises cuyas economías se rigen 

por las condiciones del mercado, es decir, de la oferta y la demanda. 

Y en nuestro pais se da esta situacion. Con la peculiaridad de que la 

cercania e influencia de los Estados Unidos es determinante en muchos 

aspectos del acontecer nacional. 

Nuestras publicaciones no son la excepcion. La industria editorial mex.!_ 

cana se apoya en las experiencias del vecino pais para crear sus pro

pias empresas. Asegurindose de que los riesgos economices sean los mini

mos y muchas las ganancias. Como en los casos de la radio, la televi-

sion, el cine, los comics, etcetera. 

Las tendenciao y modas norteamericanas se resienten en el diseño 

y contenido de las publicaciones nacionales a lo largo de su proceso 

historico. 
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Capitales y tecnologias son enviados a nuestro pais. Surgen em-

presas editoriales en nuestro pais con el apoyo de esos capitales. Se 

da una competencia desigual entre empresas transnacionales y las loe~ 

les. 

Los recursos .Provenientes de la publicidad fortalecen a determina 

das revistas. Debido a que las mismas agencias publicitarias o de mer

cadotecnia fueron creadas con capitales extranjeros. Haciendose compren

sible su aportacion a aquellas publicaciones acordes a sus intereses. 

Aunque no es total, si es significativa. 

Su importancia reside en que dichos ingresos influyen en la libe~ 

tad para expresarse sobre ciertos topicos, segun sea el tema de la re

vista y el origen del apoyo financiero. 

No puede dejarse de lado que las publicaciones como vehiculos de 

informaci&n juegan un papel importante dentro de los conflictos de el~ 

se; sobre todo a nivel ideologico. Mediante acciones premeditadas de 

informaci&n - desinformacion, informaciones contradictorias o 1ncompl~ 

tas, la difusion de determinadas idea5 y la competencia desleal en es

te ramo, entre otras cosas. 

La creacion de empresas editoriales en el pais no es facil. Por

que se requiere,antes que nada, contar con un capital previo para la 

inversion, contar con la aceptacion de ciertos lectores a los que se 

orienta la publicacion, y ser vehiculo publicitario. 

La publicidad es la que define a una publicacion como de tipo me~ 

cantil. Pues existen revistas ~on diferentes orientaciones, como por 

ejemplo: las educativas. 
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Las revistas educativas no pretenden crear cómpe·tencia con otro ti

po de publicaciones, siro que surgen como una ~eóesidad social y con 

una orientacion exclusivamente educativa.Destacandose en ellas el apo

yo de las instituciones educativas como: universidades, preparatorias, 

vocacionales y tecnologicos. 

Tienen como principal objetivo a~yar los conten!dos de las diver-

sas materias que se imparten en 1:<stas escuelas. Sus recursos son limita 

dos. Pero su produccion logra mantenerse si perdura la necesidad que 

le dio origen. En lo que respecta a su difusion, esta es generalmente 

limitada; conociendose la publicacion, en muchas ocasiones, solo en el 

interior de la institucion. 

Su intencionalidad educativa y su relativa libertad editorial son 

dos caracter1sticas que justifican su presencia y p~rmanencia dentro 

del conjunto editorial. 

Pe"e a su modesto apoyo financiero, esas publicacio.1es tienen mejo

res posibilidades de aceptacion entre los lectores, ya 0,Ue su intenci~ 

nalidad es manifiesta y clara. tlo pretende.1 'ia 'manipuiacion de los le~·· 
tores con fines consumistas (aunque si tienden a imponer unilateral y 

acriticamente los puntos de vista oficiales sobre los tem~s que tra-

tan). 

Sus caracter1sticas difieren segun sean los recursos de que dispo-

nen. Cuando son amplios se introducen al mercado comercial de publica

ciones. Hacen uso de los adelantos en materia de diseño editorial y 

de moderno equipo de produccion. Y aunque fuera todo lo contrario, es 

decir, que tuviera un raqultico presupuesto, su valor recaeria en la 

informacion que esta proporcionando a sus lectores. Ademas de la crea-

6. 



.tividad que desarrolle para aplicar eficientemente los escasos recursos 

de que dispone. Y del margen de libertad de expresión que sepa preservar. 

Las revistas estudiantiles son un claro ejemplo del uso de escasos 

recursos. Variando el aspecto de sus publicaciones constantemmte segun 

sean las circunstancias a las que se enfrentan. Su insistenci~, mrtiva-

ciones y experiencias que se van adquiriendo les permiten continuidad y aceE_ 

taciÓn entre sus lectores; al ir mejorando sus contenidos y presentación 

que suelen darse. Dandose el caso tambien de que estas publicacio-

nes estudiantiles sean retomadas por las instituciones educativas, propo~ 

cionando mejores recursos para su producción. 

1.2 LA REVISTA Y SUS VENTAJAS CON RESPECTO A OTROS MEDIOS. 

Contamos con una gran variedad de medios masivos de comunicación,g~ 

nerados por los avances en materia tecnológica. Esto nos permite contar 

con la posibilidad de seleccionar diversos medios para cubrir nuestra ne·

cesidades de comunicación. 

Sin embargo, el conjunto de. medios ·masivos de comunicación confor

mados como empresas mercantiles emplean a estos segun sus intereses par

tkulares. Y esos intereses pueden ser muy ajenos a los de la población 

en general. 

Los medios masivos ~e comunicación en s[ no son nocivos parala soci~ 

dad, por lo que no se trata de ·evitar su presencia. Al contrario, dada su 

importancia se requiere que estos cumplan con fines diferentes a los 
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puramente comerciales. 

Usarlos unicamente como medios de entretenimiento y vehiculos publi 

citarios, es hacer a un lado su enorme potencial edumtivo.Cada uno de 

ellos cuenta con particularidades que los hacen mas allegados a determina 

dos sectores de nuestra sociedad. 

Las diferencias sociales producto de las desigualdades economicas 

y de los intereses de grupos privilegiados, promueven modelos de comu

nicacion contradictorios con las autenticas necesidades nacionales. 

Medios ya tradicionales como los impresos: libro, folleto, gaceta, 

periodico, cartel, etc., y los modernos como: radio, cine, television, 

video, etc. Promueven en conjunto una vision de nuestra realidad. 

Su eficacia esta determinada por las caracteristicas de la pobla

cion o sector social al cual se dirigen. Por ejemplo, sectores con pr~ 

blemas de alfabetismo quedaran marginados a los beneficios informati-

vos si se usan medios i~presos. Sin embargo, los medios audiovisuales 

serian la mejor opcion. 

Por su misma naturaleza, los medios de comunicacion masiva pueden 

proporcionar grandes volumenes de inf1rmacion. Sin embargo, los intere 

ses de ciertos ~rupos de la sociedad hacen que se difundan versiones 

convenientes a sus objetivos. Es decir, a ayudar a crear las condicio

nes mentales que justifiquen el orden de cosas vigente. 

Existen diferencias marcadas entre los medios. Una de ellas es la 

diversidad en su alcance y pe~etracion social (d~eptacion). Los que 

cuentan con mayores coberturas de difusion son los conocidos como me--
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dios electrSnicos:radio,televisiSn y cine. Pero esto no significa que 

esa caracteristica distintiva nulifique la Ímportancia de los medios 

impresos. 

En su doble funciSn: mercantil e informativa, los medios llegan a 

actuar en conjunto en momentos de crisis social. Manipulando las ver-

siones sobre los diversos acontecimientos sociales. Cualquier guerra 

es un claro ejemplo. 

Como se dijo en el punto anterior, las agencias publicitarias y de 

mercadotecnia no son ajenas a estas funciones. Como importantes porta

dores de los recursos econSmicos de las empresas comerciales, imponen 

ciertas programaciones o contenidos en los medios de comunicaciSn. 

En nuestro pais Cambien el Estado respalda las acciones de los pr~ 

pietarios de empresas informativas y publicitarias. Controla mediante 

permisos y concesiones a las empresas. Ademas censura las programacio

nes difundidas por los medios masivos. Asimismo, contribuye econSmica

mente y de manera importante en dichos medios v1a la publicidad o pro

paganda. 

El Estado en sus acciones impositivas se apoya en una legislaciSn 

elaborada con ventajas para los industriales de la comunicaciSn. Pero 

este privilegio cuenta de antemano con una libertad de expresiSn que 

no debe de extralimitarse de algunas reglas sobreentendidas. Como por 

ejemplo, que los medios que integran en su programaciSn informativos, 

nunca deberan cuestionar o criticar la imagen presidencial ni la de su 

familia. 

Pese a las diversas medidas que toma el gobierno en turno (los 
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administradores sexenales) para mantener controlado a los medios prin

cipalmente, existen sectores social~s que recurren a la utilizaciSn de 

diversos medios de comunicaciSn por poder difundir versiones de la rea 

lidad diferentes a las oficiales. Son por lo regular, medios impresos. 

Ya que el espacio utilizado por los medios electrSnicos para sus trans 

misiones es controlado severamente por el gobierno mexicano. 

Pero el criterio es diferente si se trata de medios impresos con 

ediciones limitadas (no comparables cnn los alcances de la radio o la 

televisiSn). Es mas, el gobierno tiende a dar facilidades, o al menos 

no obstaculiza, la creaciSn de nuevos medios de este grupo. Es por eso 

que vemos en los puestos de periSdicos una enorme variedad de estns 

productos. 

Aun mas modestamente existen revistas que no cuentan ni siquiera 

con el permiso respectivo para circular. Debido a que ello implica un 

gasto inicial y una obligaciSn de sacar un determinado numero de ejem

plares en un plazo determinado. Por lo general son revistas elaboradas 

por grupos que pertenecen a escuelas o colonias o que realizan una ac

tividad en particular: excursionismo, religiSn, politica, etcetera. 

Hacen uso de la revista por varias razones: Una de ellas se debe 

a que recurrir a medios electrSnicos implicaria contar con enormes can 

tidades de recursos econSmicos y pasar por un control sofocante de los 

contenidos por parte del gobierno. Otro seria que aun contando con los 

recursos econSmicos suficientes, el gobierno se reserva el derecho de 

escoger a quienes se les otorgaran las concesiones de los espacios pa

ra difundir (frecuencias o canales). Hoy en dia, diversas organizacio

nes laborales, partidos polit~cos de oposici6n y universidades esperan 

impacientemente se les otorgue un espacio de difusiSn. 
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Del conjunto de medios impreos, los dos mas recurridos son: el pe

ri6dico y la revista. Nuevamente, por cuestiones econ6micas se tiene 

que decidir cualquier edito1 1r el que responda a sus recursos econo

micos. Y si estos son bajos, tendra que seguir la opci6n de una revis

ta. 

La revista como cualquiera de los otros medios impresos tiene la 

ventaja de que el usuario puede disponer de ella. No es vehiculo de 

informaciones efimeras. Claro que ahora ya se cuenta con grabadoras y 

videocaseteras, pero su uso aun no es extensivo. Por eso, los medios 

impresos permiten leer y releer la infornacion. guardarla y archivarla 

a un bajo costo. Es relativa~ente econ6mico (lo permite la inversion 

publicitario) y se puede leer sin un orden estricto. 

Otra ventaja es que la gran cantidad de publicaciones existentes 

permiten igualmente una enorme variedad de informaciones y puntos de 

vista sobre los temas que tratan. Lo que no ocurre con los medios elec 

tronicos quienes repiten la estructura de sus contenidos: variedad, 

entretenimiento, concursos, informativos, etc. Como se puede constatar 

con la television, el cable, la de ultra alta frecuencia; la radio de 

amplitud modulada y frecuencia modulada; y las salas cinematograficas 

que no se quedan atras, ya que la mayoria difunde peliculas de entrete 

ni miento. 

Ahora, respecto a los diarios, la revista tiene la ventaja de que 

puede analizar con mayor profundidad hechos y sucesos de cualquier in

dole. Lo que en los diarios no es posible por la premura de tiempo con 

que cuentan para cada edici6n. Donde se aprecia mejor este fenomeno 

es en los informativos. Donde los diarios dan las noticias del momento 

y las revistas el analisis de esos acontecimientos. 
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En realidad, en lo que se refiere a informacion, un diario y una 

revista tienen el mismo valor. Solo que tienden a ofrecer algunas co-

sas en forma diferente como se explico. Pero los costos en su produc-

cion si difieren por mucho. Los gastos son mayores en los diarios, de

bido precisamente a que como su nombre lo indica su aparicion debe ser 

diaria. Esto es, el tiempo que tarda en salir un ejemplar despues del 

otro repercutira en los costos de manera importante. Y esto a su vez 

influye en los gastos que debe realizar el lector para seguir la infor 

macion de un medio de su interes. 

El hecho de seleccionar una revista significa tambien facilitarle 

al lector una publicacion de facil manejo. Es decir, que no tiene un 

formato grande e incomodo en ocasiones, ni molesta por los constantes 

pases de paginas a la manera de los diarios. De igual manera, leer en 

columnas llega a cansar al lector. Por Gltimo, cabe mencionar que es 

poco probable que un lector lea todo el diario, pues eso implica una 

considerable inversion de tiempo y disponibilidad para hacerlo. Por lo 

que se recurre a selec~ionar la informacion a leer, mientras el resto 

solo es hojeada. Lo que en la revista muchas veces no suele suceder. 

Pues se tienen varios dias para efectuar la lectura mientras aparece 

el siguiente ejemplar. 

Aunque tambien hay informativos que no son diarios, y que se cono

cen como periodicos. Pero no se salvan de los inconvenientes antes men 

cionados para los diarios. 

El tamaño de una revista es variable, pero dado los altos costos 

que implica el consumo de papel, estos en la actualidud han tenido que 

elegir tamaños menores al de los diarios y periodicos. Lo que tambien 

permitio inyectar recursos a la calidad de los materiales usados. 
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1.3 DEFINICION DE REVISTA. 

Existen diversas definiciones sobre lo que debe ser una revista. 

No obstante, estas coinciden en lo siguiente: En cuanto a contenido, 

dicen que debe integrarse por articulas, elaborados por distintos pe

riodistas; en cuanto a numero de hojas, es considerada como tal si se 

fnCuentra dentro del rango de 5 a 48 paginas; su formato no tiene una 

medida fija, sino que convencionalmente rebe ser menor que el de un dia 

ria de tamaño clasico o tabloide (Unomasuno, Jornada, etc.); su perio

dicidad puede ser semanal, quincenal, mensual, bimensual, etc., segun 

como sus costos lo permitan, pero al registrarse debe señalar un tiem

po especifico entre cada numero.; es de 'ISO COmun que las revistas te~ 

gan una portada y contraportada con sus respectivas paginus de forros, 

de un papael mejor o de igual calidad al de las paginas interiores. 

La periodicidad de la revista es una de las caracteristicas mas im 

portantes porque es lo que le permitira llevar a cabo un tratamiento y 

una presentacion de la informacion seleccionada, con mas calidad y pr~ 

fundidad. 

En una econom!a de mercado, como mencionamos anteriormente, estas 

publicaciones subsisten por medio de la venta de suscripciones, ejem

plares y espacio publicitario y propagandistico. 

Las revistas pueden manejar cualquier tipo de tematica. Sea esta 

general o especifica. Por ejemplo, para la primera ser!a los casos de 

Selecciones o SputniK, y para la segunda abundan topicos como: medici

na, mec5nica, deportes, etc. 
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Muchas revistas estin respaldadas por empresas editoras que manejan 

mas de una publicacion. Las hay que manejan tanto diarios como revis-

tas. Contrastan por su infraestructura y capacidad economica. Lo que 

hace desigual la lucha por el mercado editorial. 

1.4 CLASIFICACION DE REVISTA DE INFORMACION GENERAL Y DE REVISTA 

ESPECIALIZADA. 

Es de interes para el presente trabajo hacer una serie de conside

raciones en torno a la distincion entre revistas de informacion general 

y las ~e~istas especializadas. 

Hay que tomar en cuenta que son dos los agentes que participan en 

este proceso: la industria editorial, conformada por todas aquellas 

personas que se dedican a la publicacion de medios impresos, y el mer

cado editorial, integrado por el conjunto de consumidores de estas pu

blicaciones impresas. 

La revista, ya independizada del periodico, y con caracteristicas 

propias, se orienta a competir en el mercado editorial, y a atraer y 

multiplicar sus lectores. 

Inicialmente estas publicaciones mostraron gran variedad de cont~ 

nidos para abarcar un rango mayor de lectores potenciales. Sin embargo, 

por la competencia desarrollada y con la intencion de no desaparecer 

de la circulacion, mucha5 revistas optaron por caracterizar mis especl 
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ficamente a sus lectores, y con ello poderles ofrecer una informaciSn 

Y presentaciSn de la misma, de una manera mis precisa, o sea, especia

lizada. 

Esta situaciSn logrS la aceptaciSn y apoyo publicitario, el cual 

es como se mencionS el principal sosten econSmico de muchas publicaci~ 

nes. Pues con la especializaciSn tematica, los empresarios dirigen sus 

recursos publicitarios a consumidores mas concretamente identificables 

y "conquistables". 

Lo anterior explica porque existen una gran cantidad de publicaci~ 

nes tipo revista en el mercado editorial en 

te en las zonas metropolitanas. 

Mexico. Especificamen-

El desarrollo de publicaciones especializadas, en principio, apa

rentan beneficiar a la economia de nuestro pais, al informar, confor~

mar, actualizar y mantener a lectores "cautivos", consumidores poten-

ciales. Lo que ayuda al empresario a recuperar en un tiempo menor sus 

capitales invertidos en la producciSn de mercancias. Pero en economias 

como las nuestras las empresas beneficiadas son de tipo transnacional, 

es decir, son compañias extranjeras que aportan recursos econSmicos de 

mucha consideraciSn en beneficio de determinados productos, y cuyos 

contenidos informativos llegan a formar lectores con ideologias deseo~ 

textualizadas de la cultura nacional. 

La apariciSn y desapariciSn de publicaciones tiene mucho que ver 

con la competencia desigual en la industria editorial. Ademas, los 

anunciantes proporcionan recursos a las agencias tambien de tipo tran~ 

nacional, las cuales seleccionan los medios "idSneos" para comprar es

pacios. Toda la industria editorial nacional sufre constantemente esos 
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embates que en suma dejan enormes sangrias a la economia nacional. 

La tendencia generalizada es buscar la especializacion, por tal motivo 

a manera de ejemplo, nombro las siguientes publicaciones que se distrl 

buyen en el Distrito Federal, las cuales confirman lo dicho: 

PROFESIONES: 

1) PSICOLOGIA. 
2) ARQUEO LOGIA. 
3) COMUNICACION. 
4) ARTES PLASTICAS. 
5) MAGISTERIO. 

6) ARQUITECTURA. 
7) COMPUTACION. 

CIEMTIFICAS: 

1) CIENCIA Y DESARROLLO. 

2) REVISTA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. 

3) SCIENTIFIC AMERICAN. 

4) MUY INTERESANTE. 

ESPECTACULOS: 

1) ERES. 
2) ESTRELLAS. 
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3) COQUETA. 

4) RITMO. 

5) INTIMIDADES. 
6) COSAS. 

7) TU. 

TEMAS GENERALES DE POLITICA: 

1) PROCESO. 

2) IMPACTO. 

3) SIEMPRE! 

4) QUEHACER POLITICO. 

5) POR ESTO! 

6) NOTITAS AL PASTOR. 

7) NEXOS. 

8) JUEVES DE ESCELSIOR. 

9) REVISTA DE REVISTAS. 

10) TELEGRAMA. 

11) CONCIENCIA. 

12) BRECHA. 

DE EtHRETEllIMIEtHO: 

1) TELEGUIA. 

2) ORION. 

3) CABALA. 

4) FLASH. 

5) CHISTES. 
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MANUALIDADES: 

1) MECANICA POPULAR. 
2) HA GALO USTED MISMO. 
3) CORTES y PEINADOS. 
4) TEJIDO Y BORDADO. 

PARA HOMBRES: 

l) SIGNORE. 
2) HOMBRE. 
3) ADAtl. 
4) El. 
5) CHULAS. 
6) PLAYBOY. 

PARA MUJERES: 

l) !<ENA. 
2) PUNTO. 
3) HOGAR. 
4) BAZAR. 
5) 9UENHOGAR. 
6) HOGAR Y VIDA. 
7) FUI. 

8) NI COLE. 
9) IDEAS. 

10) VANIDADES. 
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PARA HOMOSEXUALES: 

1) MACHO TIPS. 

DEPORTIVAS: 

1) SEHISEI. 

2) HERCULES MODERNO. 

3) MUSCLE POWER. 

4) AUTOMUNDO. 

5) TIEMPO DE VIAJAR. 

6) PENALTY. 

7) 3ALON. 

8) LUCHA LIBRE. 

9) BEISBOL. 

El numero de ejemplares editados es variable, siendo determinado 

principalmente por su numero de lectores cautivos, o bien, si es una 

revista subsidiada, entonces dependera de los recursos economicos que le 

proporcionen. Puede haber tirajes de mil a 10 mil ejemplares o mas. La 

importancia de una revista depende del numero de ejemplares que edita, 

pues eso repercute en los precios de los espacios publicitarios. 

Su distribucion no necesariamente se da a traves de los quioscos 

o puestos de periodicos y l'evistas, sino que tambien se realiza por medio del 

correo o por entrega directa (personal) o en supermercados. 
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Este conj.mto de publicaciones difieren unas de otras en sus diseños,_ 

fundamentalmente por los costos que representa proporcionar calida·d a .-los 

soportes, ilustraciones y procesos de impresion. 

Por ejemplo, en las revistas que circulan en el Valle de Mixico, 

las relaciones entre la informacion Y el diseño• son ei1 ocasio·nes contras 

tantes. Encontramos lo mismo publicaciones con un peso mayor en el. di

seño (son los casos de "Mira" y "Muy Interesante") y otras en la info~ 

macion (por ejemplo: "Proceso" y "Por Esto!"). Sin embargo, es hasta 

cierto punto obvio que si todas contaran con recursos suficientes para 

sus ediciones, entonces optar1an sin duda alguna por mantener un equi

librio entre el diseño y la informacion. Donde mas se manifiesta situa 

ciOn de equilibrio es en las revistas juveniles ( 11 Eres 11
, "Somos", 11 TU 11

, 

etc.) y en las de temas deportivos ("Lucha Libre", "Automundo", etc.). 

En resumen, la tendencia actual en la produccion de revistas es 

la de buscar la especializacion tematica, con el fin de elaborar un 

perfil mas exacto de sus lectores, y as1 proporcionar a las compañfas 

publicitarias y a los empresarios un tipo especifico de mercado para 

sus productos. En este proceso, los dueños de estas compañfas hacen 

uso de los conocimientos desarrollados por ciencias como la sicologfa, 

sociolog1a, antropologfa, y otras para incidir con mayor efecto en el 

mercado de consumidores. Por otra.parte, los diseños desarrollados en 

las revistas no muestran tendencias o corrientes artfsticas identif ic~ 

bles, sino que en forma intuititva y basandose en el apoyo de diseñadQ 

res graficos y dibujantes y fotografos, van creando sus publicaciones. 

Asimismo, el equilibrio informativo si bien lo consideran deseable, la 

venta de espacio informativo hara que se rompa facilmente. 
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1.5 EL MERCADO DE LECTORES. 

Enorme interes revisten para los directores de las publicaciones 

el mercado de lectores, por¡:µ" rrtreionamos anteriormente.en ello se basa su 

permanencia en la competencia. 

La especializacion tematica logro ser aceptada en el mercado edi

torial, debido a lo heterogeneo del mismo. Existen diversas clasifica

ciones de los destinatarios, elaboradas por empresas de mercadotecnia 

y publicidad. Sin señalar alguna en particular, se puede considerar 

que algunos de sus puntos de interes son estos: 

1) POR SUS RECURSOS ECONOMICOS. 

2) POR EDADES. 

3) POR SUS AFICIONES. 

4) POR LAS PROFESIONES QUE TENGAN. 

5) POR SU SEXO. 

La forma en que obtienen estos datos es a traves de encuestas que 

llevan a cabo las empresas de mercadotecnia y publicidad. Esto permite 

ofrecer a sus clientes algunas características y tendencias de sus consu 

midores. Esta informacion es de enorme interes para las empresas pro~

ductoras de mercancias en general, y pílra las editoriales en particu-

lar, debido a que un lector especifico y especializado se convierte a 

su vez en un consumidor especializado. Por ejemplo, un sujeto interes~ 

do por el uso de computadoras y que busca informacion sobre novedades 

tecnologicas sobre el ramo, c·ompra una revista que trate este· topico. Eso pu~ 

de influir en su habi tos de consumo. Adquiriendo los productos que se mues-

tran y recomiendan por publicaciones como "Compute", "PC" o +Apple". 
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Lamentablemente, lo anterior puede traer consigo otro tipo de si-

tuacion adicional al aspecto consumista. Se trato de la manipulacion de 

los consumidores. Porque hay revistas que se prestan a ser vehiculos p~ 

blicitarios y propagandisticos ajenos a los intereses nacionales. Ello 

debido a una carencia en la reglamentacion por una mal entendida liber

tad de expresi&n. 

Vemos, por ejemplo, como la competencia entre empresas nacionales 

con transnacionales se da en forma desigual. Y que ademas existen re--

glas convencionales entre las empresas foraneas que consisten en facill 

tar o canalizar sus recursos economicos para la publicidad a aquellas 

agencias creadas con capitales del mismo pais de donde proviene la 

transnacional, las cuales a su vez seleccionan los medios informativos 

que respondan a sus intereses economicos e ideologicos. Es asi como de 

repente vemos anunciado a traves de diversos medios algun evento en es

pecial no nacional: Supertaz&n, Mundial de Futbol, Beisbol de las Gran

des Ligas, Pelicula de Estreno, Box Internacional, etcetera. 

Por otro lado, un factor importante que tratan de ocultar las em-

presas editoriales es el de que sus medios informativos de caracter ma

sivo tambien lo son de comunicacion, es decir, se puede entablar una co 

municacion entre editores y lectores. Pero esto sucede en muy pocas re

vistas (solo algunas que aceptan correspondencia). Asi que no se puede 

participar en el proceso de la edicion ni tampoco quejarse de los pro-

duetos promocionados, entre otras cosas. 

La escasa participacion de los lectores en los contenidos llega a 

covsar. déscoriai'erto• cuando· se empieza a hacer obvio algGn intento de mani

pula~iSri sobre u~ suceso o una persona. Ante iste problema deben ser los 

propios lectores quienes han de actuar y organizarse para producir su 
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propia publicacion. 

1.6 LAS REVISTAS "INDEPENDIENTES". 

Todas las publicaciones deben de contar con un permiso para poder 

circular o distribuirse. No obstante, debido a que eso implica un gasto 

de registro, existen publicaciones que no cuentan con ese requisito por 

carecer de recursos economicos como para curbrir el precio demandado. Y 

por lo comGn son de una distribucion de ejemplares limitada. Son los casos 

de las revistas y periodicos elaborados en instituciones educativas 

(por estudiantes y maestros); en zonas laborales (por sindicatos), y 

por agrupaciones civiles (colonos, comerciantes, excursionistas, etc). 

Cuyo interes principal se centra en el aspecto informativo. 

Estas publicaciones tambien son conocidas con el nombre de "inde

pendientes" o "alternativas". Las cuales tienden a ser creadas para cubrir 

necesidades autenticas de comunicacion o con el fin de contrarrestar informa-. 

cienes provenientes de publicaciones oficiales o diferentes a los inte

reses de ciertos sectores sociales. 

Se llega a dar el caso de que estas publicaciones sean retomadas y 

canalizadas al circuito comercial (venta de objetos usados: "Segundam~ 

no", "1001 empleos", "Bazar", etc.). De hecho, saltar hacia la empresa 

editorial es algo que se busca y desea. Pero cuando se convierte una p~ 

blicacion en vehiculo publicitario principalmente, deja de ser indepen

diente, y hasta puede que surja una revista que le enfrente. 
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En las instituciones educativas, centro de nuestro interes, sur-

gen publicaciones elaboradas por organizaciones estudiantiles: socieda 

des de alumnos o ex alumnos, comites de lucha, federaciones de estu~-

diantes, egresados o pasantes, estudiantes de facultades (medicina, 

economia, etc.). Con conocimientos escasos de comunicacion y diseño, 

pero con un trabajo intuitivo que .se va puliendo al ir adquiriendo ex

periencia editorial. Ejemplos de revistas creadas de esta manera son: 

"El Buho" y el "UAMAZO", ambas de la Universidad Auto noma Metropoli ta

na. 

Sus recursos son minimos y adquiridos por la cooperacion de los 

propios lectores (alumnos). A pesar de ese obstaculo economico, perse

verar en esos proyectos no significa quedar aislado o dejar a la publl 

cacion con una calidad !nfima. La madurez en los trabajos, las expe-

riencias adquiridas y la periodicidad sostenidad pueden dar frutos al 

recibir respaldos economicos de instituciones o empresas (via subsi-

dios) para crear la misma revista pero con mejores recursos. Esto vie

ne al caso, porque el año pasado la revista de los estudiantes de eco

nom!a de la UAM-Azcapotzalco, "El Buho" recibio su registro y subsidio 

de parte de la institucion. Ahora se publican mas ejemplares y se di-

funde al exterior, es decir, a un mercado mas amplio de lectores. 

24. 



2. DESCRIPCION DE LA COMUNICACION IMPRESA¡ NECESIDADES Y 

ALTERNATIVAS PARA LA DEP. 

2.1 SELECCION DEL MEDIO IMPRESO. 

La idea de crear el proyecto de una publicacion surgio a partir de 

las experiencias obtenidas como estudiante de la DEP. Al notar que la 

unica forma de comunicarnos entre nosotros se daba a traves del encuen

tro cotidiano en la Institucion y de forma ocasional en las clases, re

duciendose a unos pocos compañeros del curso o especialidad a lo que 

!bamos. 

Muy poca informacion obten!amos de la Academia fuera de las mis n~ 

cesarías (horarios, materias, docentes, etc). Esto lo observe desde que 

fui estudiante en 1988. Y considero que esta situacion no se ha modifi

cado a la fecha. 

Afirmo que existe una notoria necesidad de informacion y un gran 

potencial informativo, compuesto este ultimo por una riqueza teorica y 

prictica de muchos de los compañeros estudiantes que decidieron conti

nuar su preparacion en esta Casa de Estudios. 

La variedad <le intereses que surgen entre la comunidad estudiantil 

por los diferentes ramos de sus profesiones (aunque en numero importan

te provengan de arquitectura y diseño grifico) promete mucho para analizar 

y difundir sobre los diversos puntos de vista que tienen de su trabajo 

art!stico en la DEP. 
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El intercambio informativo y los procesos de comunicacion que lle

vamos en la practica estudiantil son verdaderamente limitados. No exis

ten los medios adecuados para ampliar el campo de nuestro intercambio. 

Por otra parte, las experiencias y manifestaciones artisticas que 

van surgiendo durante el proceso educativo se van perdiendo en el olvi

do al no existir un registro historico de las mismas. Nada nos informa 

sobre sus expectativas y puntos de vista de su vida academica. 

El contacto comunicativo con los egresados, los que realizan cur

sos semestrales y los recien inscritos en la maestria no se produce de

bido a que no hay un medio informativo que cumpla una funcion de puente 

informativo entre los diversos grupos que componen a la Institucion. 

Son precisamente estos vacios informativos los que nos hacen ign~ 

rar si existía o no anteriormente algun proyecto similar, refiriendonos 

a los tiempos desde que se constituyo la Academia como recinto exclusi

vo de la Division de Estudios de Posgrado. 

Poco o casi nada conocemos sobre la historia de la Tnstitucion, de 

sus logros o retrocesos, de la gente que la ha dirigido, de sus tenden

cias educativas en el arte, sobre sus maestros y los mismos estudian-

tes nacionales y extranjeros. 

Considero que estos son algunos argumentos validos que prueban la 

necesidad de poner en marcha lo antes posible este proyecto, en benefi

cio del desarrollo del proceso educativo. 

No se trata de crear un medio para difamar o calumniar, ni tampoco 

de fomentar criticas exaltantes o intolerantes. La necesidad se orienta 
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a la creacion de un espacio informativo que permita el aniillsis juicioso, el 

intercambio de experiencias, de informicion, etcetera. 

El canal idoneo para la obtencion del apoyo de este proyecto serian 

las autoridades academicas. Sin embargo, si obstaculos como el bajo 

presupuesto impiden seguir esa via, en mi op1nion considero que pueden 

ser los propios estudiantes quienes cubriran esta necesidad con sus 

iniciativas e ingenio. 

Pero primero hay que considerar que contamos con diferentes tipos 

de medios informativos. Los cuales pueden ser elegidos para los fines que 

persigue esta propuesta. Sin embargo, su acceso se ve obstaculizado por 

los nulos recursos economicos con que al arranque del proyecto pudiera 

contarse. No obstante, tampoco lo anterior significa que no haya ning~ 

na alternativa. 

De entrada descartamos el uso de cualquier medio audiovisual, es 

decir: video, películas o filiminas (audiovisual); debido a que el cos

to seria alto y la apropiacion de los beneficios de estos tipos de medios 

quizas no se ajustaria a los requerimientos que en este momento se tie

nen. Por ejemolo, el financiamiento tendría que ser de alguna persona o 

institucion,lo que me parece muy difÍ:Cil de obtenerse. Ademas habria que 

considerar lugares o espacios físicos (locales) para la difusion y res-

guardo de los cquipot¡ en caso de contar con ellos. ,q menos de una video 

teca. 

No es que se descarte ese conjunto de medios informativos por sus cua

lidades sino por el costo que represent~n. La presente propuesta trata de 

apegarse a una situacion real, en base a lo observado como estudiante 

del posgrado. 
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La gran mayor!a de los alumnos que estudian en la DEP no cuentan con 

recursos propios como para financiar un proyecto audiovisual. La mejor 

prueba de ello es que nadie se ha interesado por hacer algo como lo que 

esta pretendiendo en este trabajo. 

Por tal motivo, la decision inicial o b.lsica ha recaído en seleccio

nar algun medio de comunicacion del conjunto de los impresos. Cosa que 

de ninguna manera se puede considerar como limitante, pues en conjunto 

tanto los medios audiovisuales co·mo los impresos tienen sus ventajas y 

desventajas. Y en nuestro caso se intenta o hacer uso de todas las ven 

tajas del medio que sea seleccionado. De antemano permitira ejercer o 

poner en practica conocimientos sobre diseño editorial. En forma secu~ 

daria se perfeccionaran conocimientos de redaccion y ortograf!a, ade-

mas de conocer el ejercicio del periodismo. 

Dentro del conjunto de medios impresos se cuentan con varias posl 

bilidades, entre las que nos interesan se encuentran las siguientes: 

A) El periodico mural. 

B) El periodico. 

c) El folleto. 

D) El panfleto. 

E) Las hojas sueltas. 

F) La revista. 

G) El cartel. 

Cualquiera de estos medios impresos servir!a para el objetivo de

seado. Hasta podr!a pensarse que valdr1a la pena experimentar con cada 

uno de ellos o varios de ellos, para finalmente decidirse por el que 

mejor aceptacion haya tenido dentro de la DEP en un plazo dado. 
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Veamos algun~s ventajas y desventajas de estos medios impresGs mencio 

nados. Empecemos por el periódico mural. Sus ventajas son: 1) es un recur

so viable para la Institución; 2) es económico; y cubriria la necesidad in 

formativa; 3) puede permitir la part1ciriacion, es decir, la comunicación; 

4) se realiza con elementos relativamente económicos ~ecortes, escritos, 

fotos, etc.); 5) su tamaño es variable, segun el espacio disponible y la 

legibilidad del mismo; 6) permite una periodicidad variable. Sus desve~ 

tajas son: 1) obtener un espacio fisico ideal para el periódico mural 

(en muchas ocasiones esto no es posible porque podria estorbar el paso o 

quitar visibilidad), y 2) la información de interes no puede llevarse

la el lector ni archivarla o guardarla. 

Por otra parte, un periódico y/o diario tendria cano ventajas: l) es 

viable para la Academia; 2) cubrirta la necesidad informativa; 3) perm~ 

tiria la comunicación, o sea, la participación en su elaboración; 4) la i~ 

formación puede llevarsela el lector y guardarla. Mientras que sus des-

ventajas serian: l) requiere de una inversión importante; 2) se tendria 

quemandar a imprimir, y eso implica un gasto adicional; 3) solo se riodria 

optar por dos tamaños: el clasico o grande y el tabloide. 

Tanto el folleto como el panfleto, si bien tienen como ventaja que 

serviria a nuestro objetivo, no son deseables por las limitantes de su 

espacio. 

En cuanto a las hojas sueltas, sus ventajas son: 1) es viable para 

la DEP; 2) es económica; 3) su impresión es barata (puede ser por fotoco-

piado si se quiere); 4) el numero de hojas es variable, y esto cubriria 

la necesidad informativa; 5) puede darse la participación en su elabora-

cion; 6) puede conservarse; 7) su periodicidad es variable. No tiene al

guna desventaja considerable. 
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En lo que respecta al carfel, se de-sc·arfa de-o ido a sus limi tantes de 

espacio, a pesar de que es un medio de comunicacion con un enorme potencial 

iconico-verbal. 

Finalmente, al referirnos a la revista hay que considerar algunas de 

sus principales ventajas: 1) es un recurso viable para la DEP; 2) hay 

variedad o alternativas en la eleccion de sus soportes, lo que lo hacen 

relativamente economica: 3) cubre la necesidad informativa; 4) permite la 

participacion; 5) su tamaño es variable; 6) permite una periodicidad va

riable; 7) el iector puede llevarla consigo y guardada. Sus desventajas 

mas evidentes son: l) el numero de ejemplares producidos puede variar, 

y en ocasiones alterar lo~ costos por ba~~s ventas; 2) debe mantenerse 

la periodicidad seleccionada (semanal, quincenal ,mensual, etc). 

De acuerdo a lo anterior, los medios impresos que mejor se acomoda-

d:an a las necesidades de la Academia, son: 1) las hojas su el tas, y 2) la 

revista. De estas dos opciones, considero que el medio ideal para ponerlo 

en practica es la revista. Dado que las hojas sueltas son mas apropiadas a i_!! 

formaciones de caracter eventual. Como las que usan los sindicatos para 

m;intener informados a sus agremiados. D bien, los grupos de excursionistas 

cuando dan a conocer su calendario de actividades, etc. 

Por tales motivos, dada la riqueza informativa que existe potencial

mente en la DEP, es posible crear un medio con periodicidad fija y con un 

numero de hojas mas o menos constante. 

Este trabajo pretende poner las bases necesarias para poder llevar 

a la practica la produccion de una publicacion tipo revista para la DEP. Las 

caracteristicas de este impreso se iran mencionando a lo largo del traba

jo. 
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2.2 CONSIDERACIONES BREVES SOBRE LA PRODUCCION EDITORIAL EN LA DEP. 

Existen en la DEP varias publicaciones impresas que se exhiben en la 

misma Institucion, y que estan a la venta; no pasan de 20 publicaciones. 

Sobresalen algunos trabajos elaborados por maestros de la Academia. 

Quienes regularmente visiten a la Academia y observen la vitrina 

de exhibicion de publicaciones, podran constatar que anualmente varian p~ 

co. Ademas no hay una difusion al interior de estas nuevas publicaciones. 

Hay un drsconocimiento en la comunidad de la DEP sobre los objetivos de 

esos impresos. 

Se puede ronsiderar cierto que las public~cio~es existentes cuentan 

con el apoyo de la Instituci&n. Principalmente ~1 ser subsidiadas. Sin 

embargo, no hay un conocimiento expreso de los estimulas que pudieran 

existir para motivar a la comunidad academica de la DEP la impresion y 

difusion de sus materiales o trabajos teorices. La baja produccion edito

rial provoca que. sean desaprovechados esos recursos. 

Ninguna de las publicaciones elaboradas en la DEP (independientes 

de la ENAP) es periodica. No hay una revista propiamente de esta Divi 

sion. Si bien existe la revista "Artes Plasticas", editada por la 

ENAP, no puede tomarse en cuenta pues en sus contenidos no hay continua

mente una difusion de la vida ;ic;idemica de la DEP. No cubre de ninguna 

manera sus necesidades informativas. 

"Artes Plasticas" es pretenciosamente critica-cientifica y fallida

mente democratizante en su orientacion tematica y en su impacto con sus 

lectores. 
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2.3 LOS EGRESADOS OE LA DEP Y SUS NECESIDADES DE INFORMACION 

PERIODICA ESPECIALIZADA. 

El hecho de que generaciSn tras generaciSn de estudiantes de la DEP 

terl)linen sus estudios de posgT·ado en la Academia, no' significa que con

cluya todo contacto posterior con esta Casa de Estudios. Por iniciati~a 

propia hay alumnos que mantien·en su presencia aqui. Por varias razones, c~ 

mo son: 1) seguir en contacto con sus maestros; 2) optar por otro pos

grado; 3) seguir el proceso de tesis; 4) tomar algun curso semestral. 

Es sabido que diversas instituciones de enseñanza superior mantienen 

un contacto permanente con sus egresados, con el fin de proporcionarles 

cursos de educaciSn continua o de actualizaciSn. En la DEP no existe nin 

gun acercamientn con los ex alumnos. A menos que se considere la informa 

maciSn de la Gaceta UNAM o la de la publicidad en la prensa como los 

medios mas adecuados para ellos. Lo cual estaria en duda. Ademas de 

que no seria despreciable que ellos contaran con un documento que les 

proporcionara informaciSn de la DEP, en forma periSdica. 

Asimismo, poco sabemos de las generaciones de egresados. Mo hay me

dio alguno que registre sus experiencias. Desconocemos cuales fueron 

sus motivaciones para inscribirse en la DEP, si resultS lo que esperaban 

de esta InstituciSn o tienen algunas propuestas que hacer, etcetera. 

Tampoco hay una publicaciSn que nos informe sobre las tesis presen

tadas o las que estan en proceso de elaboraciSn. Independientemente que ame

riten o no su permanencia en la biblioteca. Habria que difundir y apo

yar quizas aquellos trabajos que sirvan al interior de la misma DEP. 
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2.4 LOS ALUMNOS DE LA DEP Y SUS NECESIDADES DE 'INFORMACION PERIODICA 

ESPEC I!\L IZADA. 

Cualquier institucion educativa, principalmente las superiores, nec~ 

si tan proporcionar a su comunidad informacion basica para su buen funcio

namiento. La DEP no es la e'<cepcion. Los alumnos que terminan sus estu-

dios de licenciatura y tienen interes por informarse sobre los estudios 

de posgrado que proporciona la ENAP necesitan informacion; los que se in~ 

cribieron necesitan calendarios de los cursos, programas, horarios, sal~ 

nes; tambien periéidicamente se interesan por conferencias y exposiciones 

que se presentan en esta Casa de Estudios, entre otras cosas mas. 

Esta informacion la vienen obteniendo los alumnos por entrevistas di

rectas con quienes se encargan de proporcionar esos datos, o bien las pe

gan e·n las ventanillas o ponen carteles o en una especie de periodico mu

ral pegan hojas informa ti vas. Pero la desventaja que se presenta es que no 

se amplia ni detalla la informacion. Es decir, no hay un seguimiento 'infor

mativo, por ejemplo, del interes que desperto en la comunidad estudian

til una exposicion determinada o que les parecieron los cursos recibidos, 

etcetera. 

~n la propuesta da revista, las necesidades concretas de informa-

cien se detectaran a partir de los comentarios_ de .los .!ec~ores. Pues se 

'.tende crear una retroalimentacion con la comunidad de la DEP en gene-

r;i l. 

Se brindada la oportunidad de difundir trabajos de los alumnos, come.!!_ 

tarios sobre sus experiencias, entrevistas a sus maestros, servicios que 

presta la Institucion, y muchas cosas mas. 
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2.5 UNA REVISTA ESPECIALIZADA COMO ALTERNATIVA EDITORIAL PARA LOS 

ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA DEP. 

Tambien la revista permitira la participacion de los demas sectores 

de la comunidad de la DEP, =son los maestros, por ejemplo. Pari\ ellos 

sera una alternativa, es decir, otra opcion diferente a los m~dios tradi 

cionales que usan (folletos, impresos diversos, participaciones en la revi~ 

ta "Artes Plasticas"l. 

Al tocar el concepto de lo alternativo se hace necesario tener en 

cuenta que al referirme a las publicaciones de la DEP, cualquier nueva pu

blicacion seria una real alternativa. Porque son diferentes las opciones 

que se pueden tener para elegir un medio donde difundir su informacion. 

Sin embargo, entre mas sean,mas posibilidades habra de escoger alguna con 

la que estemos de acuerdo o compartamos sus puntos de vista. Lo alterna

tivo permite confrontar distintas observaciones. Esto tambien canalizara 

nuestra aceptacion o seleccion de determinada publicacion para ser leI 

da o para colaborar en ella. 

Donde mas claramente se observa esta situacion es en las revistas 

de tematica politica. Donde, por ejemplo, las hay de muy variadas ten

dencias. Como pueden ser: de tendencias socialistas o reaccionarias o 

conservadoras, antimarxistas, etc. Es decir, un lector puede elegir de 

esta variedad aquella publicñcion con la que este de acuerdo en como 

maneja sus opiniones sobre los temas politicos del pa1s. 

Volviendo a lo de la DEP, cada una de sus publicaciones debe tener 

un objetivo particular que la justifica como tal. Y tambien debe res-

ponder a una o mas necesidades informativas primordialmente y de otro 
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tipo. 

Lo nuevo para el lector pueden ser desde los soportes de la revi~ 

ta hasta sus contanidos e ilustraciones. Pero si bien, para nuestro c~ 

so, lo anterior es importante, la base del proyecto reside en la info~ 

macion. Porque se estan tomando en cuenta los requerimientos informatl 

vos de la comunidad estudiantil de la DEP. Cosa que las publicaciones 

existentes en la Institucion no han tomado en cuenta.del todo. 

Por lo pronto, es importante señalar que no se trata de una publl 

cacion que compita con otra, sino de una que responde a una necesidad 

especifica de la comunidad de la DEP. 

Las caracteristicas de esta nueva publicacion se expondran en los 

siguientes capitulas. No como algo definitivo, sino como propuesta. La 

participacion de los estudiantes def inira de mejor manera el perfil de 

la nueva publicacion. 
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3. DETERMIMACIONES DEL:·PROYECTO. 

3.1 OBJETIVO DE LA REVISTA PROPUESTA. 

El objetivo principal de la futura revis~ es crear un puente dentro 

de un proceso de .comunicacion entre 5 actores fundamentales que existen en 

la DEP, y que son los siguientes: 

1) Los estudiantes del posgrado. 

2) Los egresados del posgrado. 

3) Los estudiantes que siguen los cursos especiales de 

educacion continua. 

4) Los maestros. 

5) Las autoridades administrativas. 

Dentro de este conjunto, se propone que sean dos los que se encar

guen de la direccion de la publicacion: 1) Los estudiantes del posgrado, 

y 2) los egresados del mismo. 

Como objetivo secundario esta el de posibilitar un medio de comuni

cacion en donde se puedan aplicar y experimentar los conocimientos adquiri 

dos sobre diseño editorial. 

Como ~ra una publicac1on abierta a cambio, es de esperar que sur

jan diversas tendencias sobre su diseño y contenido. Probablemente guia

ran aquellas que se adapten mejor a las circunstancias que se vivan en 

un momento dado del proceso de desarrollo de la publicacion y de la vi 

da academica de la DEP. 
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Las modificaciones pueden hacerse en cualquiera de sus aspectos: 

formato, tipografia, ilustraciones, diaqramacion, secciones, etc. Pues pod_e

mos considerar que en cierto memento alguna generacion de estudiantes 

cuente con mejores posibilidades economicas para mejorar la calidad de la 

presentacion de la revista. 

Quienes dirij_an la revista deberan permitir una critica abierta pero 

constructiva en su totalidad. Ademas tendran que invitar a la comunidad 

de la DEP a participar en la publicacion. 

Estos comentarios, por supuesto, son meras especulaciones. No se pu~ 

de predecir con exactitud la orientacion que pueda seguir la revista. 

Sin errbargo, se trata de dar una serie de sugerencias a quienes retomen 

el proyecto y lo consoliden, para facilitarles el camino. Todo esto es 

con el fin de que se evite, en lo posible, la via del conocimiento por en 

sayo y error. 

Otro objetivo secundario, lo conformaria el hecho de que permiti

ra al diseñador conocer las tecnicas periodisticas y aplicarlas lo mejor 

posible a la publicacion. Lo anterior tambien permitir& mejorar la orto-

grafia y la redaccion. Dado que siempre se estara alerta de cometer el 

menor numero de errores posible. 

Los contenidos de la publicacion -queroen otro apa1·tado se tratan- ser. 

viran para manifestar la vision que tienen los actores antes mencionados 

acerca de sus actividades academicas, y su trabajo desarrollado. 

Esto permitira contar con diversas opiniones y lograr una mejor 

relacion entr~ la comunidad estudiantil. Pero sera .fundamental ·para el c~ 

so que se permita una absoluta libertad para difundir las opiniones manl 

festadas tanto en los trabajos periodisticos (entrevistas, reportajes, 
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etc.) como en los criterios de quienes los manifestaron (maestros) y 

los conformaron (alumnos periodistas). 

Es decir, existiran diferencias de opinion respecto a muchos te-

mas tratados. Sin embargo, lo recomendable es dar a conocer todas las 

versiones manifestadas, tratandolas lo mas objetivamente posible. 

3.2 LOS RECURSOS INICIALES. 

Estoy partiendo de la consideracion de que la puesta en marcha de 

este proyecto implica una serie de limitaciones iniciales. No obstan

te, los principales recursos que se necesitan son: 

1) RECURSOS HUMANOS.- Integrados por los alumnos de la DEP, ba

sicamente. Es un trabajo que puede pensarse como de servicio so-

cial, en un sentido diferente al asalariado; por iniciativa pro-

pia o por invitacion. Elaborando trabajos con el grupo editor. 

Sin que el tiempo de duracion como alumno inscrito al posgrado 

sea un impedimento para continuar partcipando. La manera de admi

nistrar la publicacion y de elaborar las reglas internas para 

su mejor desempeño, es deseable que sean por consenso mayorita

rio. Para que vayan quedando establecidas una se~ie de normas 

que rijan el buen desempeño administrativo de la publicacion. 

La cantidad y calidad de estos recursos humanos dependera de las 

necesidades de la revista. ~simismo, la division del trabajo en ta-

reas especificas, permitira un mejor dominio del trabajo editorial. 
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Es concebible_ que participen dos tipos de integrantes: a) los 

activos, quienes mantendran constantemente la responsabill 

dad de contar con todos los elementos necesarios para publl 

car la revista, y b) los colaboradores, quienes esporadicame~ 

te- participaran con trabajos para ser publicados en la re

vista, aunque no esten completamente integrados a ella. 

2) RECURSOS ECONOMICOS.- Aunque no se cuenta con un estudio 

socio-economico de los estudiantes de la DEP, se puede esp~ 

cular con una serie de observaciones hechas en el periodo 

escolar que me correspondio como alumno. La gran mayorla rle 

mis compañeros de generacion no contaba con un sueldo ma-

yor a tres salarios mlnimos. Algunos de ellos se hab1an ins 

crito mientras conseguian algun empleo. Esto sirve nada mas 

para ejemplificar que los recursos economicos que pudieran 

provenir de los alumnos serian muy limitados. Las formas 

que pudieran ser mas aconsejables para obtener recursos se 

plantean en otro punto, mas adelante. Aqui solo cabe men-

cionar que el inicio sera dificil por esta limitante. Por 

el tiempo que tarde en promoverse la publicacion, y el laR 

so que siga para conseguir la aceptacion estudiantil. El 

numero de ejemplares tambien se hara conforme la demanda 

se vaya haciendo evidente entre la comunidad de la DEP. 

3) RECURSOS MATERIALES.- Esta muy ligado con el punto ant~ 

rior. Es imaginable que si no se cuentan con recursos eco

nomicos disponibles, esto se reflejara en muchas cosas de 

la publicacion. Algunas cosas son faciles de adquirir como 

la papelerla indispensable: hojas, correctores de papel y 

liquidas, plumas, lapices, libretas, pegamento, etcetera. 
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Otros recursos pueden obtenerse prestados entre los parti

cipantes: maquinas de escribir, grabadoras, camara fotogr~ 

fica, etc. 

Para llevarlo mejor a la practica este proyecto, se recomienda 

que los estudiantes que participen cuenten de preferencia con conoci

mientos basicos de diseño editorial o de periodismo. Pero en todo ca

so, entre nosotros mismos nos intercambiaremos conocimientos y capacl 

taremos a otros compañeros. 

3.3 EMISORES Y RECEPTORES DE LOS MENSAJES. 

Ya se menciono la justificacion de la revista, ahora se trata de 

detallar a los emisores y receptores de los mensajes de la misma. 

Los emisores de los mensajes como ya se dijo seran los estudian

tes inscritos en la maestria y los egresados de esta. Porque ellos 

son quienes sustentan el proyecto academico de la DEP. Es para los estu

dian~es que terminan su educacion superior, que esta institucion les 

ofrece la continuacion de sus estudios a un nivel superior. El interes 

despertado en ellos permite la existencia de la Academia. Es ilogico 

que si solo unos cuantos estudiantes se pararan por aquI, toda esta 

infraestructura siguiera funcionando como lo hace a la fecha. 

No es posible precisar cuantas personas son necesarias para elabo~ 

rar la publicacion. Ni tampoco podemos asegurar que se sumaran muchas 
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persoms al proyecto. Pero de inicio se debe organizar con lo sigu~nte: 

l) Un responsable de la revista. Algui~n quien dirija y coordine 

los trabajos en general. Tarea que puede recaer en un director de 

informacion o jefe de informJcion. Sus tareas seran facilitar y 

apoyar los trabajos periodisticos y de diseño en la revista. Le 

corresponde dar la orientacion ideologica de la revista. Es decir, 

mantener una linea editorial congruente con sus propositos u obj~ 

tivos. Debera revisar el material que vaya surgiendo y jerarqui-

zarlo. 

2) Un responsable de la correccion de estilo. Bien podrian particl 

par varios estudiantes en esta tarea. De lo que se trata es de que 

la revista mantenga un estilo uniforme en su redaccion. Ellos mis

mos podrian recomendar los titulas o cabezas que llevarian las no 

tas periodisticas. 

3) Un grupo de reporteros, quienes se encargarian de buscar pers~ 

nalmente la informacion apropiada para publicarse. Para esto se 

contaria de antemano con una serie de fuentes informativas como: 

fechas de eventos, personalidades, investigacion documental, etc. 

4) Un formador. Alguien que se encargue de ir armando la revista, 

para ir adelantando y tenerla lista a tiempo. Esto se facilita 

con las secciones fijas (editoriales o secc~&n de cartas, etc). 

5) De manera adicional habria que contar con fotografos y dibuja~ 

tes para las ilustraciones necesarias. 

6) Crear un archivo informativo, donde se clasifique y se obtenga 
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la informaci6n deseada. Y para su mejor manejo, serla apropiado 

contar con alguien que lo llevara. 

Respecto a los receptores de los mensajes, se ha tomado en cuenta 

que los contenidos de la publicaci6n deberan estar relacionados a las 

necesidades informativas de los alumnos del posgrado. Aunque definiti

vamente sean del interes tambien de los ciernas sectores de la Academia. 

Al decir receptores, no los consideramos como gente pasiva. Sabe

mos que la lectura de la publicaci6n despertara ciertas opiniones de 

la comunidad de la DEP. Esto a su vez podra incidir en la revista favo 

rablemente. Nuestros receptores principales son los alumnos del posgr~ 

do, y los tomaremos en cuenta como receptores activos. Nos importa co

nocer sus opiniones. Para acercarnos hacia ellos habra que dejar un e~ 

pacio abierto en la revista, donde los lectores manifiesten abiertamen 

te su sentir sobre la publicacion y sobre la DEP. 

Todos los sectores que componen a la DEP pueden participar median 

te colaboraciones. De diferentes formas: escritos, entrevistas, partic! 

paciones directas. En fin, la comunicacion es abierta. 

Una recomendaci6n util podria ser que los cuadros dirigentes de la 

publicaci6n, conforme vayan Lerminando los ciclos academicos, dejen pr~ 

parado el lugar a las nuevas generaciones de la DEP. De inicio, se ve 

que lo mejor s~ria facilitar el acceso a aquellos campaneros que llevan 

ya un semestre cursado. Por decir un ejemplo. 

En si nadie es propietario de la publicaci6n. Se trata ante todo 

de crear un espacio comunicativo a cada generaci6n. Los egresados si-

guen participando, pero ahora pueden serlo como colabodores. 
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3.4 LOS MENSAJES. 

Los mensajes o contenidos de la revista tienen que estar relacion~ 

dos estrechamente con la vida academica de la DEP. Fuera de eso, la pu

blicacion se alejaria de sus objetivos basicos. Lo mismo que sucederia 

si se dejara en manos de otro grupo o sector diferente al estudiantado 

la direccion del impreso. 

Los mensajes seran tratados conforme a las reglas que el periodis

mo señala. Se trabajaran conforme a los generas informativos: a) nota 

informativa; b) entrevista; c) articulo; d) columna; e) editorial, y f) r~ 

portaje. Su uso dependera de lo que se quiera elaborar. 

Ante un posible desconocimiento de las reglas para estructurar la 

redaccion de manera periodística, es menester contar con textos queamplien 

nuestros conceptos. La observacion y analisis que se hiciera de perio

dicos y revistas podr!an servir de mucho para mejorar nuestra publica

cion. 

Es pertinente hacerlo porque en ocasiones hay que señalar cuando 

son declaraciones textuales. Lo mismo cabe al tratar interpretaciones 

de lo que nuestros informantes nos dicen. Un desconocimiento de estas 

reglas puede ocasionar problemas con nuestras fuentes informativas. 

En tal caso, ayuda mucho firmar los trabajos elaborados. Y cuando 

estos no lo esten, la responsabilidad debe recaer en quien dirija la 

publicacion. 
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4. SECCIONES DE LA REVISTA PROPUESTA. 

4.1 NOMBRE DE LA REVISTA. 

El nombre de una publicacion es muy importante porque lleva· consigo va

rias informaciones sobre su caracter o contenido. Por ejemplo: 

1) nos puede decir algo sobre sus temas. Serian los casos de 

revistas como: 

a) La politica. 

b) Artes Plasticas. 

c) Arquitectura. 

2) tambien nos puede informar sobre quienes la elaboran: 

a) Jovenes catolicos. 

b) Magisterio. 

c) Fem. 

3) o bien, a quienes va dirigida la informacion: 

a) Hombre. 

b) Tu. 

c). Activa. 
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4) en ocasiones nos señala su objetivo: 

a) Conciencia. 

b) Hagalo usted mismo. 

c) Ideas. 

5) aunque tambien se dan muchos casos en que los nombres o titulas 

de las revistas nada nos dicen sobre sus contenidos: 

a) BGho. 

b) Sputnik. 

c) El grillo. 

Es de suponer que escoger un titulo para una publicacion requiere 

de alguna de las consideraciones mencionadas. Sin embargo, finalmente 

se convierte en una eleccion subjetiva. Generalmente la decision recae 

en la persona que va a editar la revista. 

Para la revista propuesta sugiero el titulo de "Posgrado". Como 

parte d~l mismo, pero a manera de subtitulo el siguiente texto: "Re-

vista independiente, de los estudiantes de posgrado de artes visuales". 

Considero que este titulo y subtitulo relacionaran a la revista a 

la Division de Estudios de Posgrado. Precisamente se pretende involucrar 

a la comunidad de la DEP en el proceso de elaboracion de la revista. 

Lo escogi de la siguiente serie de opciones: 

1) "Apuntes de la DEP-EMAP". 

2) "Lo nuevo en la DEP". 
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3) "DEP". 

4) "Posgrado". (Rev. independiente de los estudiantes de 

Posgrado de Artes Visuales). 

5) "DEP-ENAP". 

6) "Academia Nacional de San Carlos". 

En general, creo que todos estos titulas y otros que pudieran p~ 

recer mejores para quien lee este proyecto, pueden serivir para hacer 

identificable la publicaci&n con las actividades de la DEP. Sin embar

go, la eleccion recae en un titulo que a mi parecer cumple con el pro

posito deseado. 

4.2 SECCIONES PERMANENTES Y SECCIONES EVENTUALES. 

Por lo comun las revistas facilitan la selec"cion de articulas d"e 

interis para el lector, al distribuir su lnformacion por secciones. De es 

ta manera, al igual que los diarios o periodicos crean apartados informa

tivos. Ademas las revistas suelen añadir un Indice; cosa que actualmente 

es.tan usando ya los diarios (ver: La Jornada, El Financiero, etc). 

Existen muchas combinaciones posibles en el manejo del diseño de 

la informacion en las revistas, y lo mismo pasa con el contenido. Por

que podemos encontrar revistas que de alguna manera respetan las seccio

nes que manejan pero cambian el orden de sus paginas, segun consideren la 

importancia de lo que se esta informando. 
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Podemos señalar que existen dos tipos de secciones en las revis

tas: a) las permanentes, y b) las variables. En las primeras podemos 

considerar a aquellas informaciones que las identificamos por su tema

tica o por su genero periodfstico o por quien la escribe. Sin importar 

la modificacion de su pagina en cada numero. As1 localizamos la seccion 

de "correspondencia'' o "los lectores opinan"; el trabajo de ilgun car! 

caturista; la columna de un comentarista; el editorial; el Indice; el 

horoscopo; algun recetario de cocina; reportajes o entrevistas, etc. 

Mientras que en las secciones eventuales se da informacion muy variada 

y sin un orden establecido. 

Es importante mencionar que la informacion se jerarquiza. Indepen

dientemente del valor que tenga la informacion por sI misma. Es decir, 

la portada es un indicador importante para la informacion principal de 

la publicacion, o bien, un medio para resumir el contenido de esta. Le 

siguen en orden de importancia la contraportada, ademas se destaca uti

lizando un papel de mejor calidad que el resto de las hojas. 

En interiores, las primeras hojas son las mas importantes. Y vi-

sualmente tienen mas peso las paginas pares que las impares. El angulo 

inferior derecho que las otras areas de la pagina. 

Las paginas centrales sirven, en algunas revistas, para destacar 

la informacion que allI se coloque. En fin, cada revista impone su 

propio estilo en cuestion del manejo informativo y su diseño. 

Por cierto, la informacion y su diseño se ven afectadas por los es 

pacios que se dedican a la venta publicitaria. Aquellas revistas comer

ciales deberan sujetarse a los intereses de los anunciantes. Hay dife

rencias en las publicaciones por la cantidad de publicidad aceptada. 
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Las tarifas por publicidad varian segGn la pigina que desee el 

anunciante, el tamaño del anuncio, si va a color o no, y otras cosas 

mas. 

Se trata de buscar un equilibrio entre informacion y publicidad, 

aunque no hay reglas al respecto. Los intereses mercantiles exigen se 

incluya el mayor nGmero de anuncios posibles en cada nGmero de la revis 

ta. Situacion que contrasta cuando se observan revistas con intereses 

opuestos a los comerciales. 

Los gustos de los lectores no se concentran en una publicacion en 

general, sino que puede ser por alguna seccion en particular que le 

agrade. Es la situacion de aquellas personas que compran un periodico 

no tanto por su seccion informativa sino por la deportiva o la de espe~ 

taculos o porque incluye una programacion de TV por cable, ~te. 

Para la revista podrian servir secciones como: 

1) Comunidad de la DEP: 

a) Academices. 

b l Estudiantes. 

c) Autoridades. 

d) Egresados. 

e) Administrativos (servicios). 

2) Articulas y reportajes sobre temas diversos. 

3) Trabajos de tesis y proyectos de tesis. 
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4) Sobre la Academia Nacional de San Carlos: 

a) Historia de la Institucion. 

b) Eventos importantes. 

c) Directores. 

d l Maestros. 

e) Alumnos. 

5) Notas diversas: 

a) Avisos para los estudiantes. 

b) Exposiciones. 

c) Cursos. 

d) Cartas a la revista. 

6) Las maestrias: 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

al Comentarios sobre los cursos, trabajos desarrollados, 

carencias, propuestas, programas, etc. 

b) Ensayos sobre los temas: grabado, escultura, pintura, 

ceramica, etc. 

NO nnE 
BIBUOJECA 

La permanencia o eventualidad de una seccion determinada estara 

relacionada con la aceptacion por parte de la comunidad de la DEP. Esto 

se haria a traves de los comentarios criticas que se dirijan a la publl 

cacion. 

Hay informaciones que seran ciclicas, como por ejemplo: los hora

rios, inscripciones a los cursos, exposiciones, etc. Conforme se obten

ga mas informacion de los lectores se elegiran mejor las secciones. 
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4.'3 ILUSTRACIONES. 

Cualquier tipo de publicacion impresa puede o no llevar algun tipo de 

ilustracion. Por e,iemplo, una considerable cantidad de libros no llevan ilus 

traciones. Por supuesto que muchas veces no lo ameritan. Y el lector de este 

tipo de impresos esta acostumbrado a ello. Otras veces, aunque se quisier.a si 

no hay material para incluirlo o simplemente no se puede ilustrar, entonces 

se deja de lado este recurso. Sin embargo, observamos en los libros que cuan 

do hay con qu'e trabajar, lo aplican. 

Lo mismo hacen los diarios y las revistas. Aunque estamos ya habituados a 

ver en estos dos medios, ilustraciones. Para el lector puede ser mas agrada

ble encontrarse con una publicacion que cuente con imagenes que acompa

ñen a los textos o graficos que precisen mas sobre lo que dice el texto o lo 

amplien. Asimismo, los fondos empleados en el texto hacen menos monotona 

la mancha tipografica. 

Asi entonces, es preferible hacer uso de ilustraciones que acompañen al 

texto, en sus diferentes modalidades: al como parte de la informacion; b) co

mo auxiliar; c) como añadido, etc. 

Las ilustraciones pueden ser variadas y se pueden combinar. Algunas de 

ellas pueden ser: fotografias, dibujos, graficas, etc. Siendo el recurso 

mas empleado el de la fotografia. Ademas de la aplicacion del color. 

La utilizacion de estos recursos visuales dependera buena medida de los 

medios economicos con que cuente. En este aspecto, las revistas que no 

tienen fines comerciales, ven ~isminuidos sus recursos visuales por la 

carencia de dinero; pues los costos se incrementan. 
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Al hacer uso de las ilustraciones hay que tomar en cuenta cuil seri 

su peso en relacion con el texto. De acuerdo a las observaciones que hice 

en _45 revistas que circulan en la zona metropolitana, en su gran mayo-

ria, es el texto quien tiene mas relevancia. 

Para nuestra revista, pensando en que los recursos economicos son 

extremadamente limitados,. se hara uso de ilustraciones. Mismas que deberin 

ajustarse a la forma de impresion. De inicio se descarta el uso del co

lor, por los costos que representa. 

4.4 DISTRIBUCION DE LA INFORNACION EN COLUMNAS. 

Un libro rara vez recurre a utilizar mas de una columna en su in

formacion. Lo que no sucede con los diarios y las revistas. Los prime

ros en sus origenes (ya dentro del periodismo moderno) emplearon un fo~ 

mato que hoy se llama "clisico", en el cual se distribuia la informa-

cion en ocho columnas. Asi que habia un tamaño del diario y de sus colum 

nas. Posteriormente, los diarios se fueron transformando. Cambio su ta

maño al que hoy denominamos como tabloide. Su manejo fue mas sencillo 

para el lector. Las columnas dejaron de ser ocho, y empez~ron a cnscn

charse ocupando dos, tres o mis columnas. La revista no se quedo atras 

en esos cambios. Y tambien diversifico los espacios ocupados por sus in-

formaciones. 

La importancia de la distribucion en columnas estriba en que el lec

tor puede leer mas agilmente los contenidos. y hacer una especie de des 
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cansos con las ilustraciones. 

El tamaño de la publicacion es un factor determinante en el numero 

de columnas posibles a utilizar. La tipografia es otro elemento a consl 

derar, sobre todo por la tension que genera en la vista del lector. 

En las publicaciones independientes, generalmente los formatos em

pleados son pequeños, con el fin de economizar. Debido al tamaño, se r~ 

curre al uso de una o dos columnas para el manejo de la informacion. 

En la propuesta de nuestra publicacion se toma en cuenta esto ultl 

mo, pues el formato a considerar sera pequeño. Los detalles sobre la r~ 

vista se daran en otro punto. 

4.5 DIAGRAMACION. 

La casi totalidad de publicaciones impresas en la actualidad hacen 

uso de la diagramacion. Como se puede apreciar en las revistas que se 

distribuyen en el Valle de MSxico. Su uso es generalizado porque nos 

permite distribuir de mejor manera nuestra informacion. Hay publicacio

nes que gust~n mantener con rigidez su diagramacion o red. Esto tambiSn 

les facilita trabajar en menor tiempo su revista. pues se va uno ade-

cuando a espacios de antemano conocidos. Pero hay otros editores que 

prefieren manejar la diagramacion como una variable que les permita ju

gar con diferentes diseños la distribucion de su informaci&n. 
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L.:i recomendacion p.:ira nuesti:a_p.JtJLl~a{i:ok: seda- que- -tambien se haga uso 

de la diagramacion para colocar en:~i~rJ:o:-oicien' los textos y las image

nes. Pero debera haber libertad PªI'.ª h~Úr:IJs~ de aÚerentes redes. De 

acuerdo con las posibilidades que se:~~i)gá~ 'ctci espacio. 

4.6 TIPOGRAFIA. 

Existen una gran cantidad de tipos de letras. Y encontramos muchas 

diferencias en sus usos. Aunque se manifiesten ciertas preferencias oor algl!_ 

na familia de letras en particular. Eso no significa que uno deba seguir 

ciertas tendencias. Lo que si es recomendable es que se mantenga en lo 

posible la uniformidad tipografica. Pues si bien en las revistas comerciales 

no se presente este problema, en las que denominamos independientes se 

da el caso del uso de una variedad de ellas, debido por lo comun a que 

recurren a los medios que tienen a la mano y no a los deseados. 

La tipografía tambien puede emplearse como un recurso visual que d~ 

ra mejor equilibrio a la relacion texto-imagen. Para nuestro caso esta rela

cion debera mantenerse. 

Los recursos tipograficos usados com•:lnmente en revistns que cuentan con 

bajo ~esupuesto son: letras adheribles, maquinas de escribir mecanicas, elec 

tricas o electronicas o quizas computadora. En ocasiones quizas se tendra 

que recurrir al uso de diversas maquinas de escribir, y eso implica, usar d!_ 

ferentes familias de letras. Pero debera evitarse el' uso' de letras dispares, 

es decir, inapropiadas por sus diferencias tan contrastadas. 
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5. SUGERENCIAS PARA LOGRAR EL FINANCIAMIENTO bE LA REVISTA. 

5.1 PUBLICIDAD. 

En la mayoria de las publicaciones de tipo comercial, la publici-

dad es el medio mas socorrido para obtener un alto porcentaje de sus in 

gresos. La otra parte, se da por la venta de ejemplares o suscripcione~ 

Es sumamente dificil para cualquier publicacion no subsidiada man

tenerse economicamente unicamente por los ingresos obtenidos por la ven 

ta de sus ejemplares. Porque los costos son altos, y eso provocaria que 

su precio fuera un obstaculo economico para los lectores. En ese senti

do, la publicidad mercantil y propagandistica ayudan a reducir el pre-

cio de los ejemplares. La publicidad mercantil es aquella que promueve 

mercancías, mientras que la propagandistica maneja ideas. La primera 

puede manejar ambas cosas a la vez, pero la segunda se mantiene en la 

divulgacion de ideas. 

Segun sean los intereses de sus creadores, las publicaciones pue-

den ofrecer y satisfacer con contenidos que cubran los requerimientos 

informativos de los lectores. No obstante, existen muchas revistas cuyo 

unico fin es obtener el maximo de ganancias por conducto de la venta de 

espacio publicitario. Dandose la situacion de que los anunciantes amena 

cen suspender sus compras de espacio si la publicacion toca temas que 

afecten sus intereses. Por ejemplo, una revista de autos, puede manejar 

alguna informacion sobre un accidente provocado por la mala calidad de 

una marca de llantas determinada. Suponiendo que esta marca fuera de a! 

gun patrocinador o anunciante entonces podria afectar los intereses eco 
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n6micos tanto ¿e los comprad6res .de ese producto como de los editores, 

pues dejaria de anunciarse esa marca. 

Si se cuenta con una cartera considerable de ciientes el efecto 

es minimo, pues un espacio descubierto seria rapidamente reemplazado 

con otro cliente. Sin embargo, cuando su numero es reducido los probl~ 

mas no tardan en presentarse, y generalmente empiezan por incidir en 

el personal contratado por la empresa. 

En nuestro sistema econ6mico de libre empresa esos serian los 

principales inconvenientes de depender financieramente de la publici-

dad. Ademas la mediocridad puede presentarse en los contenidos y trat~ 

mientes o puntos de vista manejados en la direcci6n de la publicaci6n. 

Es decir, dichas publicaciones deben crear un ambiente informativo ap

to para el consumo. Por ejemplo, revistas con manejo informativo sobre 

temas esotericos, no tratan de ayudar al lector proporcionandole ideas 

serias o cientificas sobre esos t6picos, sino que manipulan la buena 

fe de los lectores considerando como posibles muchas versiones ridicu

las. Esto promueve la venta de articules como: piramides, amuletos y 

toda clase de productos de ''la buena suerte". 

Lo mas recomendable es aceptar una publicidad selectiva, ya que el 

mismo sistema de libre empresa permite mantener aquellas publicaciones 

cuya demanda se produzca realmente por parte de los lectores y de los 

apoyos publicitarios de las empresas que no traten de burlarse de los 

consumidores-lectores. 

Nuestra revista a futuro podria intentar manejar espacio publicit~ 

rio, si eso significa mejorar la calidad cualitativa y cuantitativa de 

la publicaci6n. Por ejemplo, contando de antemano con el registro para 
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su difusi6n, podria aceptarse pGbl~cidad sobre l~bros, mat~riales artis 

ticos, papelerias, etcetera. 

La mejor manera de obtenerlo, es ofrecer este servicio en forma 

personal. Para ello se elaboraria un cuadro con las tarifas. Asi des-

pues se podran ofrecer a diversos anunciantes potenciales. Quizas hasta 

de los alrededores de la Academia, interesados en anunciar sus comer-

cios u objetos. 

5.2 SUBSIDIOS. 

Los subsidios a publicaciones normalmente se dan cuando institucio 

nes publicas o privadas intentan fomentar la difusi6n de sus activida

des tanto al interior o al exterior de la misma. Son los casos de las 

revistas especializadas que se producen en las dependencias oficiales: 

Agrosintesis, Marina, Magisterio, Defensa Nacional, Seguridad, etc. 

Su direcci6n y control esta a cargo de oficinas especializadas en 

el manejo informativo: Comunicaci6n Social, Relaciones Publicas o Info~ 

maci6n. 

Dentro del ambito euucativo, a nivel de educac16n superior, el fo

mento editorial permite el manejo de publicaciones a diferentes niveles 

como serian al publico general o a un lector en particular. Al exterior 

o a los lectores de determinadas areas educativas de la instituci6n. 

Asi es como surgen revistas elaboradas por la UAM, UNAM, ENAP, etc. 
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Por ejemplo, surgen publicaciones con temas especlficos, o bien, 

dirigidos a lectores determinados: Literatura, LingGistica, Derecho, 

Sociologia, Sicologia, y muchas otras. 

Los subsidios generalmente cubren la totalidad de los costos de la 

publicacion. En muchas ocasiones las revistas subsidiadas se crean a 

partir de proyectos temporales. 

Las ventajas de los subsidios son: l) se conoce la cantidad econo

mica disponible; 2) los recursos economicos se mantienen independient~ 

mente de las ventas de la revista; 3) se dispone de recursos humanos p~ 

ra su elaboracion; 4) puede o no aceptar pubficidad. 

Sus desventajas son: l) muchas veces responden a proyectos tempor~ 

les; 2) puede concluir repentinamente su difusion, pese a existir una 

demanda de esta; 3) hay censura en sus contenidos. 

Por nuestra parte, no hay un interes especial en el subsidio instl 

tucional, es decir, la difusion de la revista se pretende se de sin im

portar. contar con el apoyo de las autoridades. Se trata de depender lo 

menos posible de fuentes cconomicas que incidan en cierto momento en la 

orientacion de los contenidos. 

Puede decirse que pese a necesitarse un respaldo financiero,debera 

este ser sin condicionamiento alguno. Ademas si nunca lo hubiera, habra 

que contar con la ayuda de las autoridades para otras cosas, como lo s~ 

ria la obtencion de informacion de interes para la comunidad de la DEP. 

Esto es, con o sin apoyo financiero de la Institucion tendra que haber 

una comunicacion abierta para hacer uso de esos recursos informativos 

sin condiciones. 
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5.3 SUSCRIPCIONES. 

Todas las publicaciones tienen señalado en alguna parte el numero 

de ejemplares editados. Pero eso no significa que todas sean vendidas o 

distribuidas a los lectores. Las ventas varian. Y solo al ser regresa-

dos los ejemplares sobrantes puede uno conocer realmente cual fue la de 

manda, y en base a ello sacar promedios de ventas. 

A los publicistas o empresas publicitarias les interesa mucho con~ 

cer la verdadera penetracion o aceptacion numerica que tienen los me-

dios sobre sus lectores. Llega a darse frecuentemente que estas cifras 

sean ''infladas" para atraer la inversion publicitaria. Sin embargo, la 

competencia obliga a mejorar la confiabilidad de las cifras. Asi hay r~ 

vistas que ofrecen datos a sus inversionistas en torno a sus suscripto

res. Es decir, a lectores cautivos. Conocemos la forma mas comun de rea 

lizar este tipo de aceptacion: rifas o mediante la compra de algun obj~ 

to se regalan suscripciones. 

En este caso, la suscripcion significa un compromiso de mantener 

la publicacion difundiendose, por lo menos, durante el tiempu en que se 

hizo la contratacion. A menos que se opte por la devolucion del dinero. 

Nuestra revista pretende incrementar el numero de sus lectores pa~ 

latinamente. Primero observando el grado de aceptacion que hay entre 

los sectores de la DEP. Para posteriormente -si es positivo el dato

hacer llegar la revista a los egresados de la DEP. Esto implica que la 

DEP facilite los datos de los ex estudiantes para informarles directa

mente del proyecto. Si no es posible, quizas convendria hacer un aviso 

en algun diario o medio apropiado; aunque es mejor lo primero. 
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5.4 VENTAS-COOPERACIONES. 

Las ventas-cooperaciones por lo regular se dan en las revistas in

dependientes o distintas al interes comercial. Son publicaciones que se 

hacen llegar a los lectores por medio de los editores, es decir, por 

aquellas per.sonas que participan activamente en la creacion y difusion 

de las revistas. 

Si bien una revista debe considerar un precio que le permita obte

ner recursos para una nueva edicion, con las cooperaciones puede logra~ 

se un incremento sustancial para ampliar el numero de ejemplares o mej~ 

rar la calidad de la publicacion. 

Puede notarse la aceptacion de la revista al ofrecerselas a los d~ 

centes o maestros de la OEP. Ellos a su vez, en ese contacto personal, 

pueden aprovechar para sugerir o participar en la publicacion. Es uno 

de los sectores de la Academia que pueden impulsar y ayudar a mejorar 

la revista si se sienten parte activa de la misma. 

Realizar la distribucion de ejemplares entre la comunidad academi

ca y estudiantil requiere de una organizacion de los participantes en 

la elaboracion de la revista. 

Quizas sea conveniente en un principio, dado el desconocimiento de 

lo que pretende la revista, obsequiar ejemplares entre los estudiantes 

e invitarlos a participar en la elaboracion de los siguientes numeros. 

Esto tambien sera un indicador para conocer el interes real que p~ 

diera suscitar la revista en la comunidad estudiantil. 
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6. NUMERO CERO. 

6.1 CARACTERISTICAS OE LA REVISTA. 

La propuesta de revista para los estudiantes de la Oivisian de Es

tudios de Posgrado quedaria en la siguiente forma: 

1) TITULO. - La revista se llama "Posgrado", y lleva el subtitulo 

de "Revista independiente, de los estudiantes de posgrado de artes 

visuales". 

2) PERIODICIDAD.- La periodicidad sera mensual o bimensual, depen

diendo tambien del calendario escolar. 

3) SOPORTES.- El papel usado es bond apropiado para fotocopiar. 

Su portada es del mismo material. Hojas blancas. 

4) TAMAAO.- El tamano de cada pigina es de media carta. En las cu~ 

les se imprimari la informacian por ambas caras, es decir, en cada 

hoja se imprimirin 4 piginas. Todo seri en blanco y negro. 

5) NUMERO DE PAGINAS.- Su nGmero seri variable. Se propone que no 

sean menor de 10 y no mayor de 44. En este primer ejemplar, se es

cogía que fueran precisamente el miximo de piginas. 

6) RED.- Por el tamano de la publicacion se decidía por manejar la 

informacian a l y 2 columnas. Haciendo uso de mirgenes tanto late

rales como superior e inferior. Esto es, la informacion quedari en 
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marcada dentro de rectangulo vertical de 20xl2 centimetros. 

6. 2 CONTENIDOS. 

1) PORTADA.- Se utilizo una foto de una de las esculturas que se 

encuentran en el patio central de la Academia. Se trata de la re

plica del "Moisis" de Miguel Angel. 

2) PAGINAS.- Las paginas seran contadas desde la portada. 

3) PAGINA 2. - Llevara permanentemente la "Editorial'', el "Indice" 

y los nombres de quienes colaboraron en la publicacion. 

4) SECCIONES.- Se escogieron dos entrevistas hechas a profesores 

de la DEP. La primera fue hecha al Dr. Hermilo Castañeda, y la 

segunda al maestro Antonio Salazar Bañuelos. Se incluye un report~ 

je sobre los trabajos en el "anexo" de la Academia. Ademas informa 

ciones sobre los cursos abiertos a todo el publico y las proximas 

exposiciones en este recinto. En paginas centrales se decidio colQ 

car los avisos dirigidos por la Secretarla Acadimica a los alumnos 

de posgrado para que realicen diversos tramites. Se publica un 

apartado para informar sobre los trabajos de tesis que se estan 

elaborando; se tomo inicialmente el que fundamenta a este proyecto. 

Como es inicio de cursos, se añaden los horarios de las diferentes 

especialidades que ofrece la maestria en Artes Visuales. Por ulti

mo, se complementa el numero con un articulo. 

61. 



6.3 ILUSTRACIONES. 

1) FOTOGRAFIAS.- Todas las ilustraciones usadas en este numero ce

ro fueron fotografias. Se usaron para acompañar a la informacion 

y algunas veces para cubrir huecos. Se obtuvieron de un pequeño a~ 

chivo que fui integrando a partir de los ejercicios realizados co

mo estudiante en el Taller de Fotografia. 

2) RECUADROS.- Para que no fuera tan monotona la distribucion de 

la informacion, se uso un recuadro para colocar otra informacion 

paralela relacionada con el tema que se estuviera tratando, pero 

con un enfoque diferente. 

6.4- TIPOGRAFIA. 

La informacion fue trabajada en una maquina electronica de mar

ca "Logica", Mod. 3004-. Con diferentes margaritas cuyas tipografI

as fueron: "Mini tale" (para el texto); "Tale" (para los creditos 

de quienes manejaron la informacion), y "Shadow" (para los titu-

los". Ademas de que en algunds ocasiones se utilizo "Helen", para 

el apartado de las exposiciones. 
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6. 5 IMPRESION. 

Como ya se dijo anteriormente, la impresion se realizo por me

dio de fotocopiadora. Procurandose que fuera lo mejor posible. Se 

hizo el trabajo en una maquina Xerox "Marathon" Mod. 1075. 

6.6 PRECIO DEL EJEMPLAR. 

La impresion fue de 135 ejemplares. Compuesto cada uno por 11 

hojas fotocopiadas por las dos caras. El costo aproximado fue en 

este nGmero de 3 mil pesos el ejemplar. No obstante, como se sugi

rio, su precio maximo sera de 2 mil pesos. Pero su difusion se ha

ra por el camino de la cooperacion. 
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CONCLUSIONES. 

Inicialmente se pretendia dejar unicamente las bases para la crea

ci3n de la revista. Pero gracias a los consejos de mis asesores: la 

maestra Lilia Betanzos y el maestro Juan Diego Razo, el proyecto se am

pli3 hasta la realizaci3n de un numero cero. Ahora, con los comentarios 

obtenidos por mis antiguos maestros, posiblemente alcance abarcar otro 

numero mas de la publicaci3n, antes de hacer la invitaci3n a la comuni

dad estudiantil en general para que se apropie del proyecto. 

Las dificultades observadas durante el proceso de realizacion del 

numero cero fueron las siguientes: 

A) La recopilacion del material informativo y la elaboracion del 

diseño de la revista se dio en un tiempo quizas inapropiado para la 

participacion de los estudiantes de la DEP. Pues fue en el periodo de 

finales del semestre 91-1. Asi que aproveche la buena disposicion de al 

gunos compañeros que tuve en la maestria para pedirles su colaboracion 

en el rrabajo informativo. Tres de los cuatro participantes tenemos li

cenciatura en Ciencias de la Comunicacion. 

B) Hubo dificultad para obtener las entrevistas a maestros pues no 

coincidian en ocasiones los tiempos disponibles para platicar. Quienes 

mejor disponibilidad ofrecieron, es decir, quienes aceptaron conceder 

tiempo para la entrevista fueron incluidos en el primer numero. Precisa 

mente maestros que tuve cuando curse la maestr1a. 

C) La informacion que pudiera servir a la comunidad estudiantil y 

que proviene de las autoridades, costo trabajo conseguirla. Debido a 
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que se requiere de un permiso previo. 

D) Por fortuna se incluyeron ilustraciones, debido a que habia 

guardado fotos sobre un tema que escogI en el Taller de Fotografia: 

"La Academia de San Carlos". Ahora, platicando con mis maestros se 

comprometieron para que se pueda contar con material fotograf ico de ar

chivo para la revista. 

E) La impresion por fotocopiadora tiene varias desventajas impor

tanles. La maquina "Marathon'' cuenta con bandeja para colocar los ori

ginales y programarla para que fotocopie de los dos lados, en contraste 

seleccionado. Pero en ocasiones, por su propia naturaleza, no fotocopia 

con exactitud. [s decir, una hoja puesta a tras luz denota que no empal 

me bien los dos pares de paginas. Por otra parte, las fotos a color 

y otras con poca variacion de grises tiende a obscurecerlas. Por eso, 

en la portada se aprecia un alto contraste, aunque en el original se 

tiene una gama de grises. 

F) Para engrapar se tuvo que conseguir una engrapadora industrial, 

pues una de uso casero no alcanzaba. Eso tambien provoco que hubiera 

diferencias en el engrapado, pues la utilizada no era muy precisa. 

G) La redaccion quedo a cargo de una sola persona, lo mismo que la 

revision de la redaccion y ortografia. Se desea ir mejorandola conforme 

se vaya organizando un grupo de trabajo fijo. 

Finalmente, quienes mejor han apoyado este proyecto -por el mome~ 

to- han sido los maestros de la DEP. Si su apoyo se mantiene, probable

mente mejore en mucho la calidad de la revista. Algunos de ellos han ma 

nifestado su deseo de colaborar. 
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