
+ 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INFORMACIÓN Y 
BIBLIOTECAS 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN BIBLIOTECOLOGÍA 

PRESENTA 

SILVIA CASTILLO BARRERA 

ASESOR 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



~STA TESIS :NO SA.ll 
. - ~ lA BJ.BLIOTECA 



Expreso mi agradecimiento al 

Programa de Becas para la Elaboración de Tesis de Licenciatura (PROBETEL) 

de la Facultad de Fllosofla y Letras, 

cayo apoyo me ha sido brindado, 

en el mareo de la Linea de investigación 

Rtlociones Bibllogrtljlc11S, 

bajo la tutorfa I asesoría de 

Rugo Alberto Figueroa Alclintara. 

1utonz.o a 1a D1recc1on General de Bibliotecas de lé 
UNA · a difundir en formato electrónico e impreso el 
:~nter.'d0 '.l T: tr ~ ajo l. Íecepcional. 

o .,~F. , _ _alui~&ua 



A toda mi familia 

En especial 

A mis padres 
que sin su apoyo 
me hubiera sido más dificil 
el camino a recorrer. 

A Jorge Antonio 
Por su comprensión, apoyo 
y confianza en todo momento. 
TQM 

A mis amistades 
Por su apoyo. 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco profundamente a: 

Todos los profesores de la carrera de bibliotecologfa que me brindaron sus conocimientos. 

Mi asesor, Hugo Figueroa, por su ayuda y confianza brindadas. 

Los revisores de esta tesis. 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULOl 
Las bibliotecas y sus recursos de información 

1.1 Recursos de información 
1.1.1 Fuentes primarias 
1.1.2 Fuentes secundarias 
1.1.3 Fuentes terciarias 

1.2 Importancia de los recursos de información en las bibliotecas 

1.3 Recursos digitales 
1.3.1 Definición 
1.3.2 Características 
1.3.3 Tipología 
1.3.4 Ventajas e inconvenientes 

1.4 Accesibilidad y adaptabilidad 
1.4.1 Accesibilidad 
1.4.2 Adaptabilidad 

Referencias 

CAPITUL02 
Disefto de la información 

2.1 Conceptualización 
2.1.1 Diferentes términos 
2.1.2 La sociedad Británica 
2.1.3 Conceptualización de disefto de información 
2.1.4 Objetivos 

2.2 Interacción humano-computadora 
2.2.1 Introducción 
2.2.2 Importancia 
2.2.3 Definición 
2.2.4 Objetivos 
2.2.5 Disciplinas 
2.2.6 Clasificación de estilos de interacción 

2.3 Interfases 
2.3.1 Introducción 

7 

9 
10 
15 
17 

19 

22 
22 
25 
26 
29 

30 
30 
31 

33 

36 
37 
38 
38 
40 

41 
41 
42 
42 
43 
44 
46 

47 
47 



2.3.2 Importancia 
2.3.3 Definición 
2.3.4 Tipos de inteñaz 
2.3.5 Interfaz Gráfica del Usuario IGU 
2.3.6 Objetivos 
2.3. 7 Características generales 
2.3.8 Principios para diseftar adecuadamente una inteñaz 
2.3.9 Elementos de las interfases IGU 

2.4 Representación visual de la información 
2.4.1 Introducción 
2.4.2 Importancia 
2.4.3 Características 
2.4.4 Principios 
2.4.5 Elementos básicos de la composición 

Referencias 

CAPITUL0 3 
Guia de diseño de información digital para los recursos de información 
de las bibliotecas 

47 
48 
49 
49 
50 
50 
52 
54 

60 
60 
60 
61 
62 
62 

66 

3.1 Introducción de la guia 70 

3.2 Pasos a seguir en el proceso de disefio 71 
3.2.1 Definición de los objetivos y usuarios de los recursos 

digitales 71 
3.2.2 Arquitectura de la información 72 
3.2.3 Disefto de la información 85 

3.2.3.1 Disefto de interfases 85 
3.2.3.2 Disefto visual 91 

3.3 Ejemplos de recursos de información digital diseftados en 109 
forma adecuada y no adecuada 
3.3.1 Recursos de información digital que si cumplen con los 109 

principios de disefto de información digital 
3.3.2 Recursos de información digital que no cumplen con 113 

los principios de disefto de información digital 

Referencias 116 

CONCLUSIONES 118 

OBRAS CONSULTADAS 120 



INTRODUCCIÓN 

La información desde la antigiledad ha significado un elemento muy importante e 
invaluable para el hombre, ya que mediante ésta ha podido conocer tanto su cultura y 
raíces, como desarrollado nuevos conocimientos que han aportado y aportarán en un futuro 
a la historia de la humanidad. 

Tradicionalmente, el soporte más utilizado era el impreso, en el cual se podía encontrar 
plasmada una gran cantidad de conocimientos. En la actualidad, gracias a los avances 
tecnológicos y principalmente al surgimiento de la computadora personal, la información 
en soporte de papel puede encontrarse electrónicamente. Esto ha traído nuevos aspectos a 
considerar, tanto que es otro tipo de soporte que presenta otras características propias, así 
como una diferente manera de acceder a la información. 

Los usuarios pueden localizar electrónicamente una gran variedad de recursos de 
información pertinentes y relevantes, como: diccionarios, revistas, periódicos, 
enciclopedias, libros, catálogos de biblioteca, directorios, entre otros, lo cual, brinda ciertas 
ventajas, pero también algunas desventajas, ya que al ser otra forma de consulta de 
información, presenta también otras formas y requerimientos para su manejo. 

La información brindada a los usuarios mediante estos recursos digitales, debe de tener un 
disefio, esto es, arreglar la información de manera que pueda ser fácilmente entendible y 
por ende accesible, además de ser presentada visualmente de manera agradable al usuario. 
Esto es de gran relevancia, porque la creación que se realiza de cualquier recurso digital, es 
para que sean utilizados y así satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

Ahora, puede verse que con el paso del tiempo, y cada vez más, las bibliotecas cuentan con 
estos tipos de recursos de información digital, ya sea porque digitalizan sus recursos 
impresos o porque cuentan con recursos que originalmente son publicados en este ~porte. 
Esto hace más necesario un tratamiento adecuado de la información de estos recursos, para 
que los usuarios puedan realizar efectivamente sus actividades académicas. 

Se vuelve más relevante el contar con un disefio efectivo de la información, porque en 
ocasiones puede existir únicamente determinado recurso de información en formato digital, 
con información relevante para el usuario, pero si su manejo no es fácil y entendible, será 
un recurso que se desperdicie. 

Por otro lado, la información digital además de poder consultarse en una biblioteca que 
cuente con estos recursos, puede hacerse también, en el caso de los recursos en línea, en 
casa o en algún otro lugar, lo cual aporta a los usuarios otras facilidades. 

Si se ha llegado a plantear la necesidad de diseftar la información de los recursos digitales, 
es porque ya han habido casos en los que a los usuarios se les ha hecho dificil de 
comprender, debido a que se ha disefíado a partir de los requerimientos, ya sea de la 
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empresa, institución o autor, sin pensar en las necesidades de información de los usuarios, 
lo cual es muy importante. 

Es así que el problema que se presenta, es la dificultad de entendimiento de la información 
de los recursos digitales de las bibliotecas, debido a que su contenido está inadecuadamente 
disef\ado, y por ende el acceso a la información resulta complicado. 

De ahí que se haya pensado en la realización de una guía que presente la fom1a más 
conveniente para diseflar información de los recursos digitales, que cada vez más están 
presentes en una biblioteca. 

Para tal fin, el presente trabajo se organiza en tres capítulos. En el primero se abordan los 
recursos de información de las bibliotecas, tanto los tradicionales como los electrónicos, así 
como su importancia. Ademá5 de la accesibilidad y adaptabilidad que presentan en especial 
los recursos digitales para los usuarios. 

En el segundo capítulo se presenta lo referente al diseño de la información, desde su 
conceptualización e importancia, además de la forma y elementos con los cuales el usuario 
interactúa con la c.omputadora para su manejo. Así como, los aspectos que intervienen en 
el disefio visual de la información. 

Y por último, en el tercer capítulo se presenta Wla guía con los aspectos y elementos a 
seguir y considerar en el disefio de información de los recursos digitales en general que 
tienen las bibliotecas, ya que éstos tienen características en común. Se expone además en la 
parte final, algunos ejemplos de recursos digitales que cumplen con los principios y 
aspectos del diseño, y otros ejemplos que no cumplen con lo anterior, siendo así 
inadecuados. 

De manera general, se pretende indicar lo que es más conveniente cuando se disef\a la 
información de recursos electrónicos, para que tengan un mayor uso, funcionalidad y 
visualización, claro que siempre teniendo en mente a los usuarios para quienes se diseña la 
información de estos recursos. 
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CAPITULO 1 
Las bibliotecas y sus .recursos de información 

1.1 Recursos de información 

Al hablar sobre el concepto de recursos de información, existe cierta ambigüedad entre este 
concepto y el de documento, ya que están de alguna manera ligados. 

Primeramente sería pertinente iniciar por la conceptualización más general, que en este 
caso es Ja de documento, del cual deviene Ja de recursos de información (Lara Pacheco, 
2000: 1). 

De acuerdo a Ja definición de Noel Angulo Marcial en cuanto a documento indica que son 
datos registrados en cualquier forma material, ya sean de la actividad administrativa o 
resultado del conocimiento, con el fin de servir para su consulta o como apoyo para alguna 
determinación sobre algo. 

También lo define como, un conjunto de signos o símbolos contenidos en todo tipo de 
soporte material que puedan ser comprensibles o comuniquen información, ya sea 
directamente o a través de medios electrónicos u otros (Angulo Marcial, 1996: 68). 

Por otro lado, el concepto de documento Derek Austin lo indica como todo tipo de material 
ya sea impreso u otro, que puede llegarse a catalogar y clasificar. 

También documento es todo objeto material el cual registre algún conocimiento y que sea 
factible de conformar una colección (Garcfa Ejarque, 2000 : 147). 

Una vez visto lo anterior se continuará con la conceptualización de lo que son los recursos 
de información. 

Estos recursos según Noel Angulo Marcial, son aquellos datos que se encuentran 
plasmados en cualquier tipo de soporte y que se les aplica cierto tratamiento o metodología, 
para que puedan estar a disposición de los usuarios, y así obtener su información requerida 
(Angulo Marcial, 1996: 173). 

Por lo tanto, con base en las conceptualizaciones anteriormente expresadas de documento y 
recursos de información, es pertinente indicar que ambos comparten ciertas características 
como son: el que uno y otro contienen signos, símbolos o datos, que son comprensibles por 
el humano, y los cuales pueden estar registrados en cualquier tipología de soporte. 

Ahora bien, dentro de lo que podría diferenciar de cierta fonna al documento y al recurso 
de información, es que éste último es pasado por un proceso o tratamiento tanto flsico como 
intelectual, el cual lo hace susceptible de ser consultado por un mayor sector de usuarios, ya 
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que mediante este tratamiento es apto para ser registrado en bases de datos o catálogos, con 
el fin de que sean identificados o recuperados por cualquier usuario. 

Como dice Lara, todo documento en primera instancia, sólo es conocido o utilizado por un 
sector pequefio de usuarios, ya que no cuenta con un registro para que sea conocido por 
cualquier otro usuario; pero, por ello, el documento no deja de ser susceptible de dicho 
proceso, sino que una vez que se le haya aplicado éste, puede ser considerado además de 
documento, como un recurso de información en toda la extensión de la palabra (Lara 
Pacheco, 2000 : 6-7). 

Por otra parte, en los últimos aí'ios dentro de la literatura especializada en lengua inglesa, se 
ha venido utilizando el término resources en lugar de sources, es decir, recursos en vez de 
fuentes. Por lo que se podría decir que al hablar de fuentes de información se estaría 
refiriendo a los recursos de infom1ación (Romanos de Tiratel, 2000 : 12). 

En cuanto al uso de estos dos términos se puede decir que la utilización del término 
recursos de información ha sido últimamente adoptado por la llegada de las formas 
digitales, mientras que el término fuentes de información es tradicionalmente utilizado para 
referirse a todo tipo de material que proporcione información. Así, la elección entre uno u 
otro término es cuestión de uso, ya que ambos se refieren a un soporte ya sea tangible o 
intangible el cual proporcione información. 

De la gran variedad o diversidad de estos recursos, surge la necesidad de una diferenciación 
o tipología, para esto, existen varios criterios válidos que pueden ser aplicados. 

Uno de los criterios pertinentes para esta tipología, es el tipo o nivel de información que 
proporcionan estos recursos (Carrizo Sainero, 1994 : 27). 

Dichos niveles de información son: 

• Fuentes primarias. 
• Fuentes secundarias. 
• Fuentes terciarias. 

1.1.1 Fuentes primarias 

Las fu entes primarias son aquellas publicaciones que contienen información nueva u 
original, y que han sido desarrolladas de una investigación o una actividad creativa 
(Romanos de Tiratel, 2000 : 18). 

Dentro de este tipo de recursos están algunos mencionados a continuación: 

• Libro : Es una publicación que no tiene periodicidad y que con base en la 
UNESCO consta de más de 49 páginas impresas o manuscritas, pegadas o cosidas, 
que tratan de uno o más temas determinados (Angulo Marcial, 1996 : 122). 
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• Publicaciones Seriadas : Son las obras editadas en partes de manera sucesiva con 
sus respectivas designaciones numéricas o cronológicas, y no tienen con antelación 
la fecha o tiempo de terminación en cuanto a su publicación (Angulo Marcial, 1996 
: 167). 

• Periódicos o diarios : Son publicaciones que se editan periódicamente, 
generalmente de manera diaria o semanalmente. Contienen las más recientes 
noticias (lntemationar encyclopedia of informatfon and library science, 1997 : 
317). 

• Revista : Es una publicación que se edita de manera regular, cuyos periodos pueden 
ser semanal, mensual o trimestralmente. Contiene artículos, historias, fotograflas y 
noticias (Stevenson, 1997 : 89). 

• Boletín : Es una publicación periódica que es emanada por una institución, y la cual 
contiene infonnación referente a ésta (T echnical dictionary of library and 
information science, 1993 : 42). · 

• Series monográficas : Son publicaciones separadas con su título propiamente dicho 
y/o autor diferentes para cada una de ellas, además de tener un título colectivo 
referente a la serie a la que pertenecen en su conjunto. La frecuencia no es regular, y 
por lo general, la infonnación contenida es sobre trabajos científicos (Angulo 
Marcial, 1996 : 168). 

• Publicaciones oficiales: Son documentos que se publican a costa y a favor de una 
dependencia oficial, por ejemplo: de organizaciones gubernamentales; de un 
gobierno extranjero o intergubemamental. Estas publicaciones pueden ser registros 
oficiales de las dependencias, informes técnicos, publicaciones de carácter 
administrativo o estadístico, o de interés general (Introducción general al servicio 
de consulta : libro de texto para el estudiante de bibliotecología y manual para 
el bibliotecario de consulta, 2000: 371). 

• Literatura gris : Son documentos no convencionales, es decir, que no se publican 
ni distribuyen por las vías comerciales normales como librerías y editoriales, sino 
que lo hacen fuera de estas vías, por lo que su tiraje es bajo en cantidad y calidad. 
Este tipo de documentos en pocas ocasiones se pueden localizar en catálogos o 
bibliografias, lo cual hace que su difusión sea reducida, cubriendo así pequefios 
sectores de usuarios. Sin embargo pueden contener resultados de investigaciones 
actuales que son de gran relevancia para los investigadores (Angulo Marcial, 1996 
: 124). 

Dentro de este tipo de literatura se mencionan las más representativas: 

• Folletos : Son hojas impresas que constan de 5 a 49 páginas y que tratan de 
difundir un tópico en especial (Angulo Marcial, 1996 : 83). 
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· • Preprints : Como su nombre lo indica, son aquellos documentos o artículos 
que han sido impresos y conocidos por un grupo pequefio de personas 
interesadas en ellos, antes de que, de manera oficial, pudieran haber sido 

. publicados y distribuidos (Rivera Moreno, 1998 : 24). 

• Catálogo editorial : Es un listado que muestra de manera ordenada, ya sea 
por autores, materias o títulos, aquellas publicaciones que una editorial tiene 
a la venta (Martfnez de Sousa, 1993 : 140-141). 

• Documento de trabajo : Son aquellos documentos que han sido usados 
para el estudio o realización de otros documentos, como por ejemplo notas, 
borradores, etc. 

• Normas: Son estatutos a seguir que regulan actividades sociales o 
comerciales, etc., normalizando criterios y estableciendo así un modelo 
(Martinez de Sousa, 1993 : 288, 627). 

• Tesis : Es la presentación de los resultados obtenidos de una investigación 
original, como requisito académico con el fin de obtener un título o grado 
profesional (Technical dictionary of library and information science, 
1993: 284). 

• Informes : Son documentos que exhiben o presentan aquella información 
sobre lo que se desea dar a conocer, como por ejemplo sobre proyectos, 
hechos, actas, etc (Martfnez de Sousa, 1993: 466). 

• Patente : es la autorización que se le da al inventor que haya realizado una 
nueva invención para que pueda desarrollarlo o comercializarlo con el 
propósito de proteger su autoría, dicha protección consta generalmente de un 
tiempo limitado que va generalmente de dieciséis a veinte afios 
(lnternational encyclopedia of information and library science, 1997 : 
362). 

• Actas de Congresos : Es una publicación que contiene lo que fue tratado o 
revisado en un Congreso, Simposio, Coloquio, etc., así como las ponencias 
expuestas (Martinez de Sousa, 1993 : 9). 

• Leyes : Son documentos que contienen una serie de mandatos o reglas 
aprobados por una autoridad suprema, con el fin de acatarse (Garcfa 
Ejarque, 2000 : 272). 
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• Bases de datos de texto completo en línea y en CD-ROM : Son bases de datos 
bibliográficas, que en vez de proporcionar la referencia, ofrecen el texto completo 
de los documentos. Su consulta puede ser en línea o en CD-ROM (Amat i 
Noguera, 1995 : 143). 

• Bases de datos factuales en línea y en CD-ROM: Ofrecen el dato original o el 
texto completo de la fuente primaria de información, es decir, que no remite a otra 
fuente. Pueden consultarse en línea.o en CD-ROM {Amat i Noguera, 1995 : 144). 

• Bases de datos numéricas en línea y en CD-ROM: Proporcionan datos de 
encuestas o estadísticas sobre éstas. Por ejemplo: precios de mercado, 
importaciones, etc. Su consulta puede ser en línea o CD-ROM (Amat i Noguera, 
1995: 144). 

Dentro de las fuentes primarias se encuentran los materiales especiales, a continuación se 
describen algunos ejemplos: 

• Microformas: Implican una técnica fotográfica para la reducción de volumen de 
los documentos. Entre las formas básicas que presentan son: 

Microficha : Es una micro reproducción de imágenes en láminas de peHcula. en 
forma sucesiva ordenadas horizontalmente y en columnas. 

Microfilm : Es una micro reproducción en un rollo de película. 

Micro-opacos : Es una micro reproducción en donde el papel fotográfico es opaco. 

Tarjetas de ventanas : Son micro imágenes que se encuentran en un microfilm que 
se colocan en las aperturas de una tarjeta perforada (Amat i Noguera, 1995 : 35, 
37). 

• Partituras musicales: Es un conjunto de hojas de pentagramas con símbolos que 
representan notas musicales y que en su conjunto forman una melodía (Martfnez de 
Sousa, 1993: 677). 

• Fotografias: Es un negativo impreso sobre papel fotográfico. 

• Diapositivas: Son imágenes fotográficas positivas, que con base en un negativo son 
puestas en un soporte transparente para su proyección (Martinez de Sousa, 1993 : 
252). 

• Casete: Es un envase de plástico con una cinta magnética que puede contener tanto 
registros de audio como informáticos, y cuyo acceso es secuencial (Nuevo 
diccionario de la computación e internet ingles-español, 1999: 16). 
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• Peliculas: Son imágenes fotográficas puestas en forma continua en una cinta de 
celuloide para su proyección. 

• Videocasetes: Es un casete que contiene una cinta de video con dos canetes para su 
grabación o reproducción (Martínez de Sousa, 1993: 680, 806). 

• Discos compactos : Es el nombre con el que se les identifica a todos los discos de 
música o datos, que para su lectura se requiere de una unidad de disco con 
tecnología láser (Alarcón Álvarez, 2001 : 68). 
Son soportes ópticos utilizados para el almacenamiento de gran cantidad de 
información, pudiendo contener grabaciones sonoras; textuales o aplicaciones 
multimedia. Algunos ejemplos de ellos son: 

CD-ROM: Disco compacto de memoria de lectura solamente. Es un medio para 
almacenar grandes volúmenes de información legibles a través de una computadora 
(Angulo Marcial, 1996 : 65). 

CD-DA: Disco compacto-audio digital . Permite la audición de música con una 
duración de 74 minutos sin interrupción. 

CD-1: Disco compacto interactivo. Permite mediante aplicaciones multimedia ser 
interactivo, con la utilización simultánea de textos, imágenes y música (López 
Yepes, 1992: 107, 108) . 

• DVD (VideoDisco Digital) : Se utiliza para el almacenamiento de vídeo digital. Su 
apariencia es semejante a la de un disco compacto, pero a diferencia de éste último, 
es que puede almacenar hasta quince veces más de información (AlaRón Álvarez, 
2001: 122). 

• Mapa: Es una representación sobre w1a superficie plana a escala reducida de la 
Tierra o de alguna parte de ésta, o también de un objeto celeste entre otros. Los 
mapas son de diversas clases según el tipo de información que proporcionen, 
pueden ser especializados o temáticos, como por ejemplo, mapas demográficos, 
edafológicos, aéreos, etc (Angulo MaRial, 1996: 128). 

• Realia: Son objetos reales como por ejemplo: animales vivos, especímenes, 
minerales, plantas etc (Encyclopedia of library automations systems and 
networks, 1999: 230). 

• Modelos: Es una representación en mayor o menor tamafio de un objeto real. 
Pudiendo tener un corte transversal u otra modificación para obtener una mejor vista 
o entendimiento (Encyclopedia of library automations systems and networks, 
1999: 230). 

• Dioramas: Es una escena reproducida con objetos, figuras, etc., presentados en 
tercera dimensión (Spirt, 1979 : 4). 
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• Dibujos: Son representaciones gráficas hechas a mano sobre una superficie 
(Martínez de Sousa, 1993 : 253). 

1.1.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son compilaciones de información primaria que es reelaborada, 
sintetizada y reorganizada, o que remiten a ella. Fncilitan y proveen una mayor 
recuperación y acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Son adecuadas para 
contestar preguntas concretas. Por estas características, de manera conjunta se les reúne 
para integrar la colección de referencia de la biblioteca (Romanos de Tiratel, 2000 : 
19,20). 

Dentro de los recursos secundarios que facilitan el acceso o recuperación de las fuentes 
primarias están algunos a continuación: 

• Catálogo: Es un conjunto de fichas catalográficas ordenadas alfabéticamente, ya 
sea por autor, título o tema, las cuales representan cada uno de los materiales 
existentes que conforman la colección de una unidad de información (Angulo 
Marcial, 1996 : 34). 

• Bibliografla: Es un listado sistemático de libros, manuscritos y otros documentos, 
con la finalidad de compilar y ofrecer información sobre un campo definido, ya sea 
cronológicamente, geográficamente, por temática, por autor o por formato de 
publicación, o en su caso, de manera combinada (International encyclopedia of 
information and library science, 1997 : 30). 

• Índices de citas: Es un instrumento que sirve para acceder a las publicaciones o 
información proveniente de revistas científicas. En dicho instrumento se ordenan 
alfabéticamente a los autores anotándoles sus respectivos artículos y aportaciones, 
además de la indicación sobre otros artículos que las citan como parte de su 
bibliografla (Angulo Marcial, 1996 : 102). 

• Bases de datos bibliográficos: Son datos registrados de manera organizada, 
pudiendo estar éstos ya sea en forma impresa o en forma legible por computadora, 
proporcionando ésta última un acceso directo y una fácil manipulación y 
actualización de datos (Angulo Marcial, 1996: 21). 

• Boletln de resúmenes: Es una publicación periódica que consta de un listado de 
títulos con sus respectivos resúmenes, los cuales en su mayoría de veces son 
ordenados por materias (Martínez de Sousa, 1993 : 109). 

• Catálogo colectivo: Es un catálogo central que pertenece a un sistema de 
bibliotecas, el cual contiene todos los registros bibliográficos de dicho sistema en un 
solo orden, con el fin de saber en qué biblioteca se localiza determinada obra. 
(Martínez de Sousa, 1993: 139). 
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Más aún, dentro de los recursos secundarios que reelaboran, .sintetizan y reorganizan la 
información de las fuentes primarias tenemos las siguientes: 

• Enciclopedia: Es una obra que da panorama general sobre una variedad de 
temas o disciplinas. Se presenta, ya sea en un volumen o en varios (Introducción 
general al servicio de consulta : libro de texto para el estudiante de 
bibliotecologia y manual para el bibliotecario d,. consulta, 2000 : 291-292). 

• Diccionario: Son palabras enlistadas en orden alfabético, que explican su 
significado. Hay diccionarios idiomáticos que ofrecen también la ortografia y 
pronunciación (International encyclopedia of information and library science, 
1997: 104). 

• Glosario: Obra de consulta que define términos poco usuales, es decir, palabras 
técnicas o mejor dicho tecnicismos que son especializados en determinada área. 
Además pueden contener los términos en otros idiomas (Angulo Marcial, 1996 : 
93). 

• Vocabulario : Es un listado de términos descriptivos sobre determinada área 
específica (Anguio Marcial, 1996 : 217). 

• Directo1io : Según el glosario de la ALA lo define como: un listado ya sea de 
personas, instituciones u organizaciones con un orden alfabético o clasificado, y que 
ofrece entre otros datos, el del domicilio, funciones de aquéllos, entre otros, con el 
propósito de localización (Introducción general al servicio de consulta : libro de 
texto para el estudiante de bibliotecología y manual para el bibliotecario de 
consulta, 2000 : 215). 

• Repertorios biográficos : Ofrecen información referente a una variedad de 
personalidades, con base en su nacionalidad, profesión, entre otros (Gazpio, 1998 : 
59). 

• Anuario : Es una obra de consulta que aborda sucesos y datos estadísticos que se 
presentan en un año, y cuya publicación es anual (Introducción general al 
servicio de consulta : libro de texto para el estudiante de bibliotecologfa y 
manual para el bibliotecario de consulta, 2000 : 236). 

• Almanaque : Es una obra de consulta que contiene información sobre muchas 
temáticas, puede contener datos estadísticos, hechos retrospectivos y actuales, 
dando así respuesta de una manera concisa (Introducción general al servicio de 
consulta: libro de texto para el estudiante de bibliotecologia y manual para el 
bibliotecario de consulta, 2000 : 236). 

• Guias : Son libros o folletos que indican datos o instrucciones sobre determinada 
información que se esté buscando (Martínez de Sousa, 1993 : 427). 
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• Atlas : Es un conjunto de mapas que pueden además contener texto (lnternational 
encyclopedia ofinformation and library science, 1997: 22). 

• C~ncordancia : Es una relación de palabras pertenecientes a una obra, y las cuales 
incluyen además la ubicación dentro de ésta (Angulo Marcial, 1996 : 45). 

• Tratado : Es una obra que con base en principios y métodos trata un argumento, ya 
sea histórico, literario, técnico o científico (Martinn de Sousa, 1993 : 794). 

• Manual : Es en esencia un libro didáctico que trata sobre algún asunto o tema 
detenninado. Proporciona de manera comprensible cada una de las instrucciones a 
seguir para su realización práctica (Angulo Marcial, 1996: 127). 

1.1.3 Fuentes terciarias 

Las fu entes terciarias son la recopilación de información referente a las fuentes 
secundarias y remiten a ellas (Romanos de Tiratel, 2000 : 19). 

Por otro lado, las fuentes terciarias, han causado discusión, ya que diversos autores tienen 
puntos de vista diferentes, en donde unos omiten estas fuentes y otros sí las consideran 
como tales (Carrizo Sainero, 1994: 36). 

Pero debido al awnento de las fuentes secundarias es como cada vez más se ven necesarios 
los recursos bibliográficos terciarios, para poder localizar ésta gran gama de fuentes 
secundarias (Romanos de Tiratel, 2000 : 135). 

Parece pues, que la consideración más aceptada, es en la que se toman en cuenta este tipo 
de fuentes, ya que un ejemplo muy evidente de éstas son las bibliografias de bibliograffas 
(Carrizo Sainero, 1994 : 36), además de las Guias de obras de referencia o también 
llamadas guías bibliográficas o de la literatura definidas a continuación: 

• Bibliografía de bibliografias: Debido a la gran cantidad de bibliograflas y 
catálogos que han aparecido, se dio la necesidad de desarrollar o crear la llamada 
bibliografla de bibliograflas, la cual es la suma de todos los repertorios, es decir, 
que es una bibliografla que contiene repertorios bibliográficos, con el fin de tener al 
corriente a los investigadores sobre la literatura relevante para ellos (Íguiniz, 1987 : 

40). ' 
Su característica especial es que registran un solo tipo de obras de referencia: los 
repertorios bibliográficos, los cuales pueden ser generales, es decir, que pueden 
cubrir todas las materias, o pueden ser especializados, que aborden a un cierto grupo 
de disciplinas o a una materia en especial, o determinadas áreas geográficas. 
(Romanos de Tiratel, 2000 : 159). 
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• Guías de obras de referencia: Son las que contienen registros de todas las fuentes 
secW1darias, tanto de las que fac ilitan el acceso o recuperación a las fuentes 
primarias (por ejemplo, catálogos de biblioteca, bibliografías e índices); como las 
que reelaboran, sintetizan y reorganizan la información primaria (por ejemplo, 
diccionarios y enciclopedias). Estas guías identifican, describen, y enumeran cada 
W10 de los registros para facilitar su control y acceso a toda la gama de repertorios 
de referencia. Brindando así Wla ayuda en el uso de estos recursos. Pueden ser 
Guías de obras de referencia generales, referentes a todas las materias, o 
especializadas, a W1 área disciplinaria o materia (Romanos de Tiratel, 2000 : 135-
136). 

Con la anterior tipología, queda claro que existen Wla variedad muy grande de recursos 
informativos, que Wla biblioteca puede tener como acervo, y ponerlo a disposición de sus 
usuarios. 

Gracias a las nuevas tecnologías que han venido apareciendo en el transcurso de los af\os, 
es relevante señalar que dentro de esta tipología de recursos informativos, se puede 
encontrar a cada W10 de ellos, en W10 o más diferentes soportes, esto es importante de 
considerar, ya que serán el medio o vehículo a través del cual el usuario tenga que 
manipular para acceder a la información. Por ejemplo, el usuario puede encontrar W1 mapa 
en W1a diapositiva, Wla publicación periódica en Wla microficha, o Wla enciclopedia tanto 
en papel como en CD-ROM. Así, de acuerdo con el tipo de soporte, éstos recursos de 
información pueden ser leídos, escuchados, manipulados, vistos, etc. 
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1.2 Importancia de los recursos de información en las bibliotecas 

Desde hace muchos añ.os, el hombre ha tenido la necesidad de plasmar en una variedad de 
materiales tales como: arcilla, metal, madera, papiro, pergamino, piel, papel y otros, sus 
conocimientos y descubrimientos sobre diversas temáticas como: religión, astrología, 
economía, física, química, medicina, entre otras, para com·ervar y transmitir de generación 
en generación todo lo relativo a su cultura, y así ser parte de la historia. 

Es así como, poco a poco, se ha ido generando conocimiento, el cual se puede encontrar en 
las colecciones que confonnan una biblioteca. 

Pero antes de hablar de la importancia de las colecciones o recursos de infonnación, es 
pertinente indicar primero los objetivos esenciales de toda biblioteca. 

De manera resumida, los objetivos de las bibliotecas son: el adquirir, procesar y poner a 
disponibilidad de los usuarios todos los materiales que necesiten, en el menor tiempo y 
costo posibles, para satisfacer sus necesidades de información (Enciso Carvajal, 1997 : 
94). 

Con base en lo anterior es de notar, que el elemento más relevante o razón de ser de la 
biblioteca es el usuario, ya que sus objetivos y actividades giran alrededor de éste (Enciso 
Carvajal, 1997: 96). 

Para que una biblioteca pueda llegar a cumplir con sus objetivos, es imprescindible que 
cuente con dichos materiales o recursos de infonnación. 

Ahora bien, para que los recursos de información sean importantes para las bibliotecas, es 
necesario ver primero en qué aspectos son importantes éstos para el desarrollo intelectual, 
cultural, etc., de los usuarios, ya que como se vio anteriormente, éstos son la parte 
primordial de toda biblioteca, y, una vez visto esto, considerar en toda la amplitud de la 
palabra la importancia que tienen estos recursos informativos en las bibliotecas. 

Como es sabido, a través de la historia ha habido una larga tradición del libro y de la 
palabra impresa, en donde aquél era concebido y tenía mayor peso como fuente o medio de 
transmisión de información en las bibliotecas, a diferencia de otros materiales no librarlos. 
Pero, poco a poco, fueron introduciéndose diferentes tipos de materiales a las bibliotecas, 
los cuales han sido aceptados de manera rápida por los usuarios, ya que no ha de negarse 
que estos materiales pueden formar también parte de la colección de toda biblioteca, en la 
medida en que el usuario los necesite y exija, para sus requerimientos personales (Carrión 
Gútiez, 1993 : 25). 

Como lo sefialó la UNESCO en 1968, que las películas al igual que los libros, revistas y 
periódicos tienen el mismo grado intelectual , y que deblan ser consideradas para el 
desarrollo cultural, tecnológico, intelectual y moral del hombre, y no ser discriminadas por 
el formato en que se produzcan (Fothergill, 1992: 63). 
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Así como también la Library Association publicó en l 973, que tanto Jos libros y los 
materiales audiovisuales conformaban en su conjunto un apoyo a la enseñanza e 
investigación, formando así una colección integral . 

Como se puede notar, los materiales no librarlos pueden servir para diferentes actividades 
encaminadas a la transmisión, comunicación y almacenamiento de información, cobrando 
así una gran importancia (Las fuentes de información : estudios teórico-prácticos, 
[1998) : 390). 

Como se vio en el subtema anterior sobre recursos de información, hay una vasta variedad 
de este tipo de materiales, y más aún en la actualidad debido a las aportaciones que ha 
hecho la tecnología en el desarrollo y creación de nuevas formas de almacenamiento de 
información. 

Así, tanto materiales impresos como no impresos son pertinentes para la transmisión de 
información que es necesaria en todas las etapas de la vida del hombre, ya que cada recurso 
informativo cuenta con propiedades específicas y diferentes, que lo hacen ser apto para su 
utilización y responder así a cualquier necesidad de información que se presente. 

La importancia y pertinencia que cobran éstos recursos informativos dependerá en parte de 
las necesidades de información, los gustos, adaptación o características propias de cada 
usuario. Esto puede verse en las siguientes ejemplificaciones: 

Como por ejemplo los niños, quienes en la biblioteca pública tienen en especial la sala 
infantil, la cual les proporciona materiales a su nivel de conocimiento, pueden encontrar 
libros de carácter general comúnmente ilustrados; libros recreativos; libros de consulta 
especiales para ellos; revistas infantiles, que les van creando el hábito a la lectura, el cual 
les contribuye a tener un horizonte más amplio de conocimientos, a encontrar respuestas y a 
comprender poco a poco lo que está a su alrededor, además de desarrollarse en su propio 
medio (Casa Tirao, 1974 : 31). Así también, pueden utilizar materiales audiovisuales, los 
cuales les aportan un bagaje de conocimientos que les ayudan a comprender mejor 
determinada temática. Más aún, esto resulta cuando el nifio manipula directamente este tipo 
de recursos informativos que van desde maquetas, modelos, juegos didácticos hasta los 
discos compactos e Internet, teniendo éstos últimos la característica de que el nifto pueda 
interactuar con los programas e imágenes infantiles, y así se vaya introduciendo poco a 
poco en el manejo de éstos nuevos recursos de información. 

Otro ejemplo son los usuarios discapacitados, para quienes son de gran utilidad los 
materiales especiales, ya que mediante éstos pueden adquirir conocimiento a pesar de las 
diferentes discapacidades que existen. 

Es necesario para el discapacitado que se le posibilite el acceso a los conocimientos para su 
propia formación educativa, para desarrollarse laboralmente y como ciudadano. Lo cual 
daria buenos resultados que no solo beneficiarían a la sociedad sino también en su propio 
desarrollo personal (Pérez Pérez, 1998 : 59). 
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De las deficiencias flsicas que presentan, existe1i materiales aptos pa.a el acceso a la 
cultura, como es el caso de los libros en braille, libros parlantes (cuya lectura está registrada 
en una grabación sonora), material audiovisual, entre otros. Esto deja ver que este tipo de 
materiales son importantes para los usuarios con discapacidad, por lo que es necesario que 
estos recursos infonnativos confonnen las colecciones de cada vez más bibliotecas. 

Debido a que cada vez más los sistemas actuales de producción exigen o requieren de 
mayor preparación, es por lo que, para la sociedad, el aprendizaje continuo a lo largo de su 
vida se vuelve una necesidad. Es en donde la biblioteca funge como un servicio que debe 
estar disponible para satisfacer las necesidades personales de educación de todos, con base 
en sus propias características ya sean profesionales, laborales o por Ja etapa de la vida en Ja 
que estén (El Público y la biblioteca : metodología para la difusión de la lectura, 
(2000?) : 18). 

Estos materiales pueden servir en la capacitación para el trabajo, para orientación en la 
educación de los hijos, en asuntos del hogar, para los adultos recién alfabetii.ados, o para 
los estudiantes como apoyo en la realii.ación de sus tareas escolares, así como para 
investigar o ir más allá sobre los temas aprendidos en el aula (Casa Tirao, 1974: 31). 

También estos recursos infonnativos pueden ofrecer aquella infonnación que se necesita 
para fines inmediatos y utilitarios, como por ejemplo, para ponerse al corriente de Jos 
nuevos adelantos de una detenninada especialidad o ciencia, o para adquirir conocimientos 
nuevos para Ja realización de investigaciones relevantes (Special Librarles Auoclatlon, 
1968 : 21). Esto último para Ja humanidad ha sido y será un aspecto muy importante, por 
ejemplo en el caso de los medicamentos nuevos que van apareciendo dfa con día para el 
alivio de enfennedades resulta una gran ventaja para todos. Es en donde una infonnación 
eficaz cobra grandísima importancia para los investigadores y científicos, que gracias a sus 
descubrimientos e investigaciones van aportando conocimientos relevantes para la 
humanidad. 

Así, tanto para niños, adolescentes, jóvenes, como adultos y personas de la tercera edad, los 
recursos de infonnación juegan un papel primordial, porque les brindan la información 
requerida, ya sea para el esparcimiento o para llevar a cabo sus actividades encaminadas 
para su propio desarrollo educativo, familiar, laboral, etc. 

Con todo lo visto anterionnente, se puede denotar la destacada pertinencia y relevancia que 
tienen los recursos de infonnación para todos los usuarios, lo que por ende trae como 
resultado la gran importancia de estos recursos en las bibliotecas. 
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1.3 Recursos digitales 

Con la explosión de información de todo tipo que se dio en el siglo XX, las bibliotecas se 
han hecho de grandes cantidades de volúmenes en su acervo, para lo cual en la actualidad 
ya no basta sólo con la ayuda de la automatización de los catálogos, debido a que continúa 
creciendo tanto la cantidad de publicaciones como la demanda de información, por lo que 
el soporte impreso tiene que ser relevado o en su caso empleado conjWltamente con nuevos 
tipos de soportes que ayuden para la solución a estas necesidades (Garc(a Camarero, 2001 
: lS) 

Con el aporte que la tecnología ha brindado, esto ha sido posible, empezando con la 
aparición de la computadora, lo cual trajo como resultado que se presentaran nuevas formas 
de manejo de la información, así como nuevos recursos informativos, ejemplo de ello están 
los ya mencionados catálogos automatizados; los CD-ROM; los servicios en línea e 
Internet, etc (Gazpio, 1998 : 76). 

El propósito o fin que se tiene al contar con estas tecnologías es el lograr de manera eficaz 
el uso y la difusión de la información para satisfacer las finalidades empresariales, de 
investigación y de docencia (Lafuente López, 2001 : 4). 

Estos nuevos recursos informativos son llamados o nombrados en su conjWlto como 
Recursos digitales, debido a que poseen características diferentes a los recursos de 
información tradicionales. 

1.3.1 Definición 

Antes de hablar más a fondo sobre este tipo de recursos, es pertinente tener una definición 
de lo que es un recurso digital como tal, para lo cual se define a continuación. 

Recuno digital : También llamado recurso electrónico. La norma ISBD (ER) lo define 
como un material que es codificado para manejarse a través de una computadora. Además 
de aquellos que utilizan un periférico en conexión con un computadora y los servicios en 
línea, es decir, se refiere a todo documento o servicio de información en formato digital, 
incluyendo aquellos recursos en línea (como Internet), o fuera de línea (a través de la 
utilización de discos ópticos u otros) (Codina, 2000: lS). 

Otra definición de publicación electrónica, es que puede considerarse como tal toda 
publicación que se encuentra soportada o almacenada en medios magnéticos y distribuida a 
través de redes o sistemas de telecomunicaciones (Rivera Moreno, 1998: 48). 

Ahora bien, estos nuevos recursos de información no aparecieron tan de repente con todas 
las aplicaciones que ahora conocemos, sino que poco a poco fueron tanto apareciendo más 
variedad de estos recursos con otras características, así como nuevos usos y utilidades. 
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En un prmc1p10, en la década de los 70, los productos de información digital eran 
únicamente utilizados para registrar las referencias de las fuentes tradicionales de 
información y formar con ello bibliografías, catálogos de bibliotecas, bases de datos, etc., 
las cuales eran únicamente aplicaciones de tipo secundario con información textual, que 
brindaban un fácil acceso a información retrospectiva. Mientras que por el otro lado, el 
sector de la edición tradicional (en papel y audiovisuales tradicionales) era el único 
encargado de elaborar los documentos originales de todo tipo, como por ejemplo libros, 
revistas, etc. 

Ya para fines de la década de los 80 y principios de los 90, estos recursos digitales 
comenzaron a tener otras funciones o aplicaciones, en donde ya eran utilizados para editar 
las obras de consulta (diccionarios, enciclopedias, etc.), ejemplo de ello están la edición de 
la Enciclopedia americana Grolier, y, posteriormente, la Enciclopedia Británica en un solo 
CD-ROM. Así como, bases de datos de texto completo, considerándose así cada vez más 
como fuentes de información digital. 

Poco más tarde, con los avances tecnológicos, se desarrollaron recursos digitales que 
además de contar con texto, podían incluir imágenes fijas o eri movimiento, sonido y video, 
lo que es llamado multimedia o multimedia interactivo, principalmente con fines 
pedagógicos o de entretenimiento. 

En la actualidad, las empresas además de producir dichos tipos de recursos para facilitar el 
acceso a la información, también ahora se dedican a la publicación de más fuentes de 
información digital, como libros, revistas y diarios (Abada) Falgueras, 2001 : 41, 42). 

Así cada vez más la forma digital estará formando parte de la gran gama de recursos de 
información con que el usuario pueda contar a su disposición. 

Hay recursos informativos que fueron editados originalmente en forma textual impresa, 
como libros, revistas, etc.; en publicaciones gráficas como grabados, fotografias; en 
material sonoro como obras musicales, programas de radio, etc. ; en imágenes en 
movimiento como cine, video. Pero que pueden ahora con la ayuda de la tecnología ser 
digitalizados. Así también, existen recursos digitales que originalmente han sido creados en 
formato digital (García Camarero, 2001 : 27-28). 

Sea de una manera u otra, lo importante es que las opciones de almacenamiento o consulta 
de información se han abierto para satisfacer las necesidades de información, investigación, 
educación o de esparcimiento de los usuarios. 

O bien aún, el usuario ya no sólo podrá contar con los materiales impresos, los cuales no 
llegarán a ser desplazados del todo, sino que podrá contar tanto con una publicación en 
forma impresa como digital, y su utilización de cualquier tipo de forma dependerá de los 
requerimientos y características de cada uno de ellos (Salas Márquez, 2002 : 62). 

Por otro lado, los discos compactos (CD-Audio, CD-video, DVD, CD-interactivo, etc.) 
como forma de edición electrónica ofrecen ciertas ventajas, como por ejemplo: son baratos, 
pueden contener grandes volúmenes de información, sólo es necesario para su lectura el 
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uso de una computadora. Pero hasta aquí la tecnología no podía quedarse estancada, sino 
que al contrario, fueron apareciendo y desarrollándose otros avances tecnológicos que 
cambiarian la forma de edición electrónica, y por ende la forma de acceder a la 
información. 

Tal avance fue la creación de redes abiertas de intercomunicación de computadoras, que 
como instrumento para la difusión de información a nivel mundial es muy relevante, y 
prueba de ello es Internet. 

Las publicaciones electrónicas son generadas o creadas por una variedad de instituciones, 
empresas y otros organismos, así como por personas fisicas. Sus tipos de formatos, acceso 
y sus facilidades son varias. 

Cabe señalar, que todo documento digital está contenido en un soporte, y que hay que 
diferenciar dos tipos de publicaciones electrónicas, las cuales son: las fuera de linea, que 
son los recursos electrónicos que se encuentran grabados en determinados soportes flsicos, 
como por ejemplo, un disquete, CD-ROM, CD-1, DVD-ROM, etc.; y las en línea o en red, 
que comprenden recursos electrónicos, locales o remotos, almacenados en los servidores y 
cuya accesibilidad es mediante redes y computadoras utilizando programas clientes de los 
diferentes servicios de Internet, como WWW, Gopher, entre otros (Garcfa Camarero, 
2001 : 25, 26, 31). 

Para que el usuario pueda realizar la lectura de los documentos digitales, tanto fuera de 
linea como en linea, es necesario que se cuente con un equipo informático indicado a 
continuación: 

Para publicaciones electrónicas fuera de línea es necesario una computadora con una 
unidad de entrada (el lector CD-ROM o DVD, que son los más usados actualmente) y 
programas informáticos (como el sistema operativo, programas de recuperación de 
información, además de contar con posibilidades gráficas y acústicas requeridas en los 
documentos electrónicos con multimedia). 

Para publicaciones electrónicas en línea se requiere de una computadora con módem que 
pueda acceder al servidor mediante las líneas de telecomunicaciones, además de contar con 
programas de acceso telefónico a redes, de exploradores y navegadores, con buscadores, y 
del software cliente/servidor. 

En ambos casos la lectura se realizará en la pantalla de la computadora, o imprimiendo la 
información mediante la utilización de una impresora, o a través del audio con la utilización 
de programas especiales. Además, con los avances tecnológicos, ya existen dispositivos 
portátiles, llamados libros electrónicos, y también el papel digital, entre otros, para hacer 
más fácil la lectura (García Camarero, 2001 : 62). 
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Las publicaciones en línea tienen ciertos aspectos peculiares como son: 

• La inestabilidad : Este tipo de publicaciones pueden ser inestables en cuanto a su 
localización, ya que por un lado, el documento puede ser retirado del servidor en el 
que está contenido, y por el otro, es que pueden ser modificados eventualmente, es 
decir, que la dirección electrónica en donde se podía locali7.ar o consultar en un 
principio haya cambiado. En estos dos aspectos se puede notar que se pierde 
definitiva o temporalmente la publicación, lo cual para el usuario no es nada grato, 
ya que si desea en otra ocasión volver a consultar cierta publicación electrónica, 
puede darse el caso de que ya no vuelva a localizarla para su consulta. 

• La integridad : En las publicaciones en línea puede haber una posible falta de 
integridad, en los documentos hipertextuales e hipermedia de la WWW que tienen 
enlaces con publicaciones contenidas en otros servidores, debido a que si la 
publicación a la que enlaza o vincula es retirada de la red o modificada, el 
documento principal perdería pertinencia y relevancia por quedar incompleto, por la 
falta del documento a enlazar. 

• Naturaleza dinámica : Se refiere a que hay publicaciones en linea que pueden 
contener información dinámica, esto es, como la infonnación que contienen las 
bases de datos que requieren de wia frecuente actualización, o como las páginas 
WWW en donde sus contenidos se renuevan diaria o frecuentemente (Garcfa 
Camarero, 2001 : 32). 

1.3.2 Características 

Esencialmente se puede indicar de manera general que los recursos de infonnación digital 
se caracterizan por lo siguiente: 

• Son capaces de modificarse, esto es, pueden cambiar su estructura, localización, o 
combinarse y complementarse con otra información. Por lo · que tienden a tener 
constantes revisiones o actualizaciones. 

• Pueden ser accesibles y consultados de manera simultánea, ya sea con un 
determinado costo o de fonna gratuita. 

• Su utilidad radica en ofrecer información a todo tipo de usuarios. 

• Pueden ser localizados mediante la indicación específica de determinados nombres 
o denominaciones. 

• Contiene enlaces que dirigen a otros recursos de información afines (Salas 
Márquez, 2002 : 63). 
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Puede considerarse que en la edición electrónica hay cabida para todo tipo de publicaciones 
por lo que pueden editarse, como por ejemplo, las que son similares a las publicaciones 
impresas, a las grabaciones sonoras, a las producciones filmográficas y a las interactivas. 
Dicha consideración ha sido gracias a los adelantos en la electrónica, informática y en las 
telecomunicaciones. 

1.3.3 Tipologfa 

La tipología de los recursos digitales es muy diversa e inacabada, y se puede considerar 
desde diferentes puntos de vista. 

De manera general, se puede considerar que además del tipo de publicaciones electrónicas 
primarias, en las que sus contenidos o información original pertenecen a la información 
buscada por el usuario, están también otro tipo de estas publicaciones que son las 
secundarias, en las que sus contenidos hacen referencia a las publicaciones primaria, en 
donde se encuentra finalmente la información buscada por el usuario. El uso en uno y otro 
tipo de publicaciones electrónicas varía, pero en cuanto a su esencia de ser digitales, les 
provee de grandes facilidades en cuanto a su funcionalidad y tratamiento en comparación a 
las publicaciones tradicionales. 

Ya no sólo se han editado de manera electrónica los libros, revistas y periódicos impresos, 
sino que además, se publican y difunden otras clases nuevas de documentos, debido a las 
aplicaciones informáticas (Garcfa Camarero, 2001 : 85). A continuación se enlistan 
algunos de estos recursos digitales: 

• Recursos de referencia o consulta: Dentro de estos recursos se encuentran los 
directorios, diccionarios, enciclopedias, bibliografias, OPACs (Online Public 
Access Catalog), resúmenes e indices y servicios de tablas de contenido. 

• Monografias: Son recursos como las monografias, congresos, conferencias, 
reuniones, etc. 

• Publicaciones periódicas electrónicas: Como son los periódicos y revistas. 

• Publicaciones seriadas electrónicas completas: Son las · que se publican en partes 
secuencialmente con su respectivo número y/o cronología de manera indefinida. 
Pueden ser accesibles en línea o en soporte informático tangible. 

• Publicaciones oficiales: Leyes, decretos, informes, etc. 

• Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos, tanto en linea como 
en soporte informático tangible. 

• Sistemas electrónicos de boletines de noticias y listas de discusión. 
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• Mensajes electrónicos. 

• Página<; web. 

• Archivos de software. 

• Multimedia (archivos con imágenes fijas y en movimiento, sonido, etc.) 

• Video conferencias. 

• Recursos relacionados con la ciencia bibliotecaria. Como los programas de 
computo, bases de datos y biblioteca virtual. 

• Programas y servicios de búsqueda de información (Salas Márquez, 2002 : 64-65). 

Para las publicaciones electrónicas existe una gran variedad de formatos y tecnologías 
para la edición y distribución como : las bases de datos en línea, videotexto, teletexto, 
teleconferencias y un grupo de servicios básicos de Internet tales corno el correo 
electrónico y los sistemas para la localización de los recursos informativos en dicha red, 
como Gopher y World Wide Web (Rivera Moreno, 1998: 49), que a continuación se 
describen: 

• Bases de datos en línea: Es el registro organizado de grandes cantidades de 
información (textos, cifras, imágenes o su combinación) para ser leídos por un 
computadora y permitir su localiz.ación y recuperación. Su acceso corno su 
nombre lo indica es en línea (Internet u otras redes) (Amat i Noguera, 1995 : 
134). 

• Videotexto: Es un sistema para la transmisión de datos, mediante redes 
telefónicas. Requiere de un computadora personal, una terminal especial o un 
aparato de televisión conectado a Ja red telefónica mediante rnodern. Es un 
servicio económico y se caracteriza por la interactividad, la facilidad de uso y 
lentitud de transmisión. 

• Teletexto: es un servicio de información electrónica gratuito. Requiere de un 
aparato de televisión corno receptor, con la aplicación de un descodificador. La 
interactividad que tiene es muy baja (Amat i Noguera, 1995: 109-111). 

• Teleconferencias: A través de una red de telecomunicaciones se pone en 
contacto a diferentes grupos de personas que están localizadas geográficamente 
en distintos punto. El fin de éstas es el de ilhorrar tiempo y costos de 
desplazamiento (Amat i Noguera, 1995 : 114). 
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• Servicios básicos de Internet: Internet es una red de computadoras a nivel 
mundial que se encuentran interconectadas. Es la red de comunicaciones más 
grande que existe. 

La finalidad de la Internet es la comunicación entre millones de usuarios para 
que lleven a cabo sus actividades útiles y necesarias de una manera eficaz y 
rápida, compartiendo los recursos e información. 

Internet es una fuente muy provista de recursos de información como textos, 
directorios, bases de datos, programas de computadora, imágenes, sonido, entre 
otros (América Latina en Internet: manual y fuentes de información, 1997: 
25). 

Para su acceso Internet cuenta con una variedad de servicios que representan las 
herramientas básicas de los usuarios. A continuación se describen algunos de 
éstos: 

1. Correo electrónico: permite intercambiar mensajes con aquellas 
personas que cuenten con una dirección electrónica, mediante dos 
computadoras que estén conectadas a Internet. 

2. Listas de interés: Estas listas están constituidas por una serie de 
direcciones electrónicas de aquellas personas que desea agruparse para 
intercambiar ideas e información sobre un tópico en específico. Para 
pertenecer a dicha lista se requiere que la persona pida una suscripción a 
los servidores correspondientes. 

3. Transferencia de archivos (FI'P): Posibilita la transferencia remota de 
archivos de una computadora a otra no importando su localización, ni los 
sistemas operativos que posean, ya que se utiliza un lenguaje común 
(FTP: File Trasfer Protocol) 

4. Conexión remota (TELNET): Permite ingresar al usuario a cualquier 
computadora que esté en conexión a Internet, mediante una cuenta de 
acceso para su ingreso. 

5. Ta/k: Se usa para mantener una conversación entre dos usuarios que 
estén conectados a Internet. 

6. Internet Re/ay Chat (/RC) : Es un programa similar al anteriormente 
descrito, pero con la diferencia de que la conversación en éste es entre 
varias personas. La interacción de éstas responde a un tópico en especial. 

7. Gopher : Es una herramienta que brinda la obtención de información en 
Internet mediante un sistema de menús. Se puede acceder a varias 
instituciones como bibliotecas, universidades, etc, para obtenerla. Por lo 
común dicha información es de manera textual. 
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8. Archie y VERÓNICA: Son herramientas para la búsqueda de archivos, 
títulos o determinados contenidos en especial, mediante una búsqueda 
indexada. 

En Archie se reali7..a la búsqueda mediante los diversos servidores FTP 
en Internet, en cambio, en VERÓNICA se hace a través de Jos servidores 
de Gopher. 

9. World Wide Web (WWW): Es la herramienta más actual y más eficaz. 
Está basada en las bases del hipertexto, las cuales permiten la 
navegación en Internet a través de los diferentes servidores que hay en el 
mundo. 

El WWW puede presentar información multimedia: texto, audio, video, 
imágenes, animaciones, etc. posee un protocolo de comunicación 
llamado HyperText Tranfer Protocol (http), el cual establece Ja forma en 
que los documentos de WWW son transmitidos a través de la red. Su 
arquitectura es la de cliente-servidor (Herrero Solana, 1998: 11-15). 

La aparición del WWW trajo consigo el gran crecimiento de información 
en la red, por lo que cada vez más van apareciendo nuevos servicios para 
la localización de información relevante. Ejemplos de éstos son: Alta 
Vista, Lycos, Yahoo!, ¡Olé!, Google, etc (Herrero Solana, 1998 : 42). 

1.3.4 Ventajas e inconvenientes 

Las principales ventajas de la edición electrónica son las que abajo se presentan: 

• Cuenta con el formato multimedia (texto, sonido, imagen fija y en movimiento) 
para darle una mejor presentación y comprensión a la información que se desee 
transmitir. 

• Facilita la transferencia de los contenidos de manera rápida y puedan ser 
modificados y reutilizables por los usuarios. 

• Proporciona herramientas para la navegación para obtener productos 
interactivos. 

• Facilita la búsqueda de palabras en el texto. 

• Pennite el tratamiento de textos y facilita su edición. 

• Difusión de las publicaciones por la red. 
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• El volumen de la infonnación es grandemente reducido, en comparación al 
espacio requerido por las publicaciones impresas. 

• Hay disminución en fonna considerable de los costos de producción y 
distribución. 

En cuanto a algunos de los principales inconvenientes de la edición electrónica de textos, se 
podría considerar, la necesaria utilización de un aparato para la lectura de la infonnación, lo 
cual a su vez causa cierta incomodidad por tener que leer en pantalla, y en una sola posición 
(Garcia Camarero, 2001 : 87). 

De todo lo anterionnente visto, se puede considerar que la colección y organización de los 
recursos digitales sólo tiene razón de ser, si satisface las necesidades de infonnación de los 
usuarios (Lafuente López, 2001 : 7). 

1.4 Accesibilidad y adaptabilidad 

1.4.1 Accesibilidad 

El objetivo que tienen las nuevas tecnologías de la infonnación es el de ofrecer al usuario 
un acceso a la infonnación de manera más rápida y creativa posibles (Amat i Noguen, 
1990: 44). 

El acceso a la infonnación primaria ha evolucionado debido a los avances tecnológicos que 
se han hecho presentes. 

La accesibilidad a la infonnación que presenta la búsqueda en sistemas de recuperación en 
línea es indicada a continuación: 

• El acceso es inmediato a un gran campo de infonnación (grandes cantidades de 
referencias). El usuario puede acceder a muchas bases de datos. 

• Hay posibilidad de acceder a la infonnación que no se encuentra disponible en las 
publicaciones impresas. 

• Las bases de datos brindan un amplio y variado número de puntos de acceso al 
documento, con una cantidad considerable de entradas y de índices de ténninos, 
como palabras del resumen, descriptores, dirección del autor, etc (Amat i 
Noguera, 1990 : 81-82). 

Tanto la disponibilidad de la búsqueda de infonnación y del acceso en línea ha sido un gran 
avance que pennitió tener un amplio acceso a las colecciones electrónicas y a su 
correspondiente infonnación (Céspedes, 1997 : 22). 
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Como ya se mencionó, Internet cuenta con una gran cantidad de recursos de información, 
los cuales para que sean consultados o localizados se requiere de apoyarse en sus propias 
tecnologías que facili ten su acceso (Morales Campos, 1996 : 42). 

Los recursos electrónicos pueden tener dos tipos de acceso: el acceso remoto y la 
implantación local. 

• El acceso remoto implica el proveer el acceso generalmente vía Internet o a través 
de una línea de comunicaciones sin limitaciones de lugar, tiempo o volumen de la 
información. Este tipo de acceso pem1ite en el caso de una biblioteca, el proveer el 
acceso a los recursos digitales evitando muchos costos como el equipo y el personal 
para proporcionar este serv'icio. 

• La implantación local requiere de inversiones de infraestructura elevados, de 
recursos de redes y computadoras y de contar, en el caso de una biblioteca, con el 
personal con la debida experiencia en su uso (Corona Chávez, 2002 : 48). 

A modo de ejemplos, las bases de datos a distancia son más accesibles que los documentos 
en papel de una biblioteca local; los documentos electrónicos son remotamente accesibles 
(Buckland, 1992 : 49); el acceso a los catálogos automatiz.ados puede ser a través de la 
forma remota, a través de la conexión vía módem o mediante páginas Web en Internet 
(Gazpio, 1998 : 83). 

Por otro lado, existen tanto publicaciones electrónicas a las que se pueden acceder de 
manera gratuita, así como otras que para su acceso requieren de un determinado costo. Por 
lo que no toda la información digital es gratuita. 

La biblioteca que cuenta con acceso a las supercarreteras de la información, le brinda al 
usuario un cúmulo generoso de ésta, porque pone a su alcance la información proveniente 
de otros países y en una gran diversidad de formas y medios (Morales Campos, 1996 : 
65). 

1.4.2 Adaptabilidad 

De manera tradicional, el usuario ha venido utilizando por lo general la forma impresa de 
las fuentes de información, lo cual ha creado ciertas costumbres en cuanto a su manejo o 
manipulación. Esto se ve reflejado cuando se enfrenta al manejo de nuevos soportes o 
recursos informativos (digitales). 

El paso de la forma tradicional impresa a la electrónica plantea problemas tanto a los 
productores como a los usuarios de los recursos electrónicos, a causa de que las 
características físicas de éstos últimos son muy diferentes a las formas impresas. Por lo que 
el texto electrónico presenta dificultades de manejo. 
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La dificultad que muestra el recurso electrónico se debe en parte a la manera tan rápida con 
que se ha pasado de los materiales impresos al computadora. 

Muchas veces el usuario no conoce las opciones e instrucciones que requiere la utilización 
de un programa informático, o incluso cuando ya le es conocido, es probable que se le 
olviden las palabras clave de búsqueda o de ayuda (Amat i Noguera, 1990 : 47). 

El usuario de recursos electrónicos tiene que conocer las nuevas características de éstos, 
para que cuente con un nuevo método de acceso que le ayudará a consultar la información 
contenida en ellos. 

Tanto las características propias del equipo requerido para la utilización o lectura de los 
documentos digitales, como los propios recursos electrónicos en línea o fuera de línea, 
pueden ocasionar, por parte del usuario, ciertas dificultades de adaptabilidad. Por ejemplo: 
el tipo de letra en pantalla es de baja calidad; la pantalla puede amontonar gran cantidad de 
información que desorienta al usuario; el colorido no adecuado puede ocasionar molestias, 
entre otras ( Amat i Noguera, 1990: 48). 

32 



REFERENCIAS 

• Abadal Falgueras, Emest (2001). Sistemas y servicios de información digital. 
Gijon : Trea. 147p. 

• Alarcón Álvarez, Enrique de (2001). Diccionario de informática e intemet. 
Madrid : Anaya Multimedia. 347p. 

• Amat i Noguera, Nuria (1990). La biblioteca electrónica. [Salamanca, 
Espafta]: Fundación German Sánchez Ruipérez. 206p. 

• Amat i Noguera, Nuria (1995). La documentación y sus tecnologías. Madrid 
: Pirámide. 547p. 

• América Latina en Internet: manual y fuentes de información (1997). Madrid 
: CINDOC. 263p. 

• Angulo Marcial, Noel (1996). Manual de tecnología y recursos de la 
información. México : IPN. 670p. 

• Buckland, Michael Keeble (1992). Redesigning library services : A manifesto. 
Chicago : ALA. 82p. 

• Carrión Gútiez, Manuel (1993). Manual de bibliotecas. Madrid : Fundación 
Gennan Sánchez Ruipérez. 760p. 

• Carrizo Sainero, Gloria (1994). Manual de fuentes de información. Madrid : 
Cegal. 414p. 

• Casa Tirao, Beatriz (1974). Bibliotecas de educación. México : Cempae. 
125p. 

• Céspedes, Cora (1997). Didáctica de la biblioteca : hacia la formación de 
usuarios y lectores competentes en las bibliotecas escolares y salas infantiles de 
bibliotecas populares y públicas. Buenos Aires : Centro de Integración, 
Comunicación Cultura y Sociedad. 167p. 

• Codina, Llufs (2000). Evaluación de recursos digitales en linea : conceptos, 
indicadores y métodos. En: Revista espaftola de documentación cientffica. 
Madrid : Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología; 
vol.1, no.23, p. 9-31. 

• Corona Chávez, Mauricio (2002). Bibliotecas digitales en la educación. 
México : La Salle : Escuela de Ciencias Administrativas. 115p. (Tesis para 
Licenciatura) 

33 



• El Público y la biblioteca : metodología para la difusión de la lectura (2000?). 
Gijon, Asturias : Trea. 207p. 

• Encyclopedia of library automations systems and networks (1999). New Delhi, 
India : Anmol. 

• Enciso Carvajal, Berta (1997). La biblioteca : bibliosistemática e información. 
México : El Colegio de México. 148p. 

• Fothergill, Richard (1992). Materiales no librarios en las bibliotecas : guía 
práctica. Madrid : Fundación Gennan Sánchez Ruipérez. 376p. 

• García Camarero, Ernesto (2001). La biblioteca digital. Madrid : Arco/Libros. 
S.L. 381p. 

• García Ejarque, Luis (2000). Diccionario del archivero-bibliotecario : 
terminología de la elaboración, tratamiento y utilización de los materiales 
propios de los centros documentales. Gijon, Asturias : Trea. 442p. 

• Gazpio, Dora (1998). Soportes en la biblioteca de hoy : desarrollo de las 
habilidades de información. Buenos Aires, Argentina : Centro de Integración 
y comunicación, Cultura y Sociedad. 177p. 

• Herrero Solana, Victor Federico (1998). Guia de fuentes de información sobre 
recursos Internet. México : EL Colegio de México. 96p. 

• lgufniz, Juan Bautista (1987). Léxico bibliográfico. México : UNAM. 306p. 

• Intemational encyclopedia of infonnation and library scieoce (1997). London 
: Routledge. 492 p. 

• Introducción general al servicio de consulta : libro de texto para el estudiante 
de bibliotecologfa y manual para el bibliotecario de consulta ( 2000). México : 
UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 448p. 

• Lafuente López, Ramiro (2001). Lenguajes de marcado de documentos 
digitales de carácter bibliográfico. México : UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas. 280p. 

• Lara Pacheco, Clemente Gonzalo (2000). Los zines como recurso bibliográfico. 
México : UNAM : Facultad de Filosofia y Letras. 120p. (Tesis para 
Licenciatura) 

• Las fuentes de información : estudios teórico-prácticos (1998). Madrid : 
Sintesis. 430p. 

34 



• López Yepes, Alfonso (1992). Manual de documentación audiovisual. 
Pamplona: Universidad de Navarra. 263p. 

• Martínez de Sousa, José (J 993). Diccionario de bibliología : y ciencias afines : 
terminología relativa a la archivística, bibliofilia, bibliografía. Madrid : 
Fundación German Sáncbez Ruiperez Pirámide. 961p. 

• Morales Campos, Estela. La biblioteca del futuro 1-2. En: Libros de México. 
México, D.F. : CEPROMEX, Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana. P. 33-70 

• Nuevo Diccionario de la computación e internet inglés-español (1999). México 
: Trillas. 160p. 

• Pérez Pérez, José Raúl (1998). Una biblioteca para los discapacitados. España 
: Universidad Pontificia. 

• Rivera Moreno, María Estela (1998). Manejo de fuentes de información. 
México : UNAM : Facultad de Filosofía y Letras. 133p. (Tesis para 
Licenciatura) 

• Romanos de Tírate), Susana (2000). Guía de fuentes de información 
especializadas : humanidades y ciencias sociales. Buenos Aires : GREBYD. 
281p. 

• Salas Márquez, Jesús (2002). Los derechos de autor y sus implicaciones en los 
recursos de información digital. México : UNAM : Facultad de Filosofla y 
Letras. 120p. (Tesis para Licenciatura) 

• Special Librarles Association (1968). Bibliotecas especializadas. Washington 
: Union panamericana, secretaria general. 

• Spirt, Diana L (1979). Library /media manual. New York: Wilson. 160p. 

• Stevenson, Janet (1997). Dictionary of library and information management. 
Middlesex : P. Collin. 173p. 

• Technical dictionary of library and information science : English-Spanish, 
Spanish-Englisb = diccionario técnico de bibliotecología y ciencias de la 
información (1993). New York: Garland. 662p. 

35 



2.1 Conceptualización 

CAPITUL02 
Diseño de la información 

El manejo de grandes cantidades de información que cada vez más se hacen presentes en 
esta sociedad moderna. requiere de dispositivos y redes sofisticadas de computación y 
comunicación que sean eficientes y eficaces, ya que el simple almacenamiento y 
recuperación de grandes volúmenes de información en las computadoras no soluciona del 
todo las necesidades de información. Aunado a esto, los problemas de navegación entre 
tanta información hacen sentir que se está perdido en el ciberespacio, por lo que en realidad 
Jo que se necesita no es más información, sino tener la habilidad para presentarla de manera 
adecuada a las personas adecuadas y en el tiempo pertinente, en una forma lo más efectiva 
y eficiente posibles (Hom, 1999: 16). 

En las últimas dos décadas, el acceso y uso de la información ha tenido un gran impacto en 
nuestra sociedad. Cada vez más esto se puede palpar, ya sea en el trabajo, en la educación, 
en el hogar, entre otros ámbitos, que dependen del uso efectivo que se le de a la 
infonnación. 

El incremento de nuevos conocimientos especializados, de desarrollos tecnológicos, 
literatura, entre otros, han creado una mayor complejidad y por consecuencia nuevas 
necesidades para la información (Passini, 1999 : 84). 

Como se vio en el capítulo l, hay en Ja actualidad una gran variedad de recursos de 
infonnación con infonnación pertinente y relevante, ya sea en soporte impreso o 
electrónico. Éste último tipo de soporte ha revolucionado la forma de manejar y discftar la 
infonnación, ya que presenta características especiales, como por ejemplo, son dinámicos, 
cambiantes, interactivos, etc., lo cual implica que a su contenido se le dé un tratamiento 
pertinente, diseflando recursos digitales que tengan usabilidad, sean fáciles de comprender, 
acceder y manejar por los usuarios. Es aquí, donde el diseflo de infonnación cobra tal 
importancia . 

Así también, con la llegada de la tecnología aplicada a la información y la cada vez mayor 
cantidad de sistemas de bases de datos documentales, se evidenciaba la importancia que 
tenía el diseflar de manera adecuada los propios recursos de infonnación, lo cual produjo 
que destacados investigadores afirmaran que dichos tipos de recursos deberían de tener un 
tratamiento detallado de definición y diseflo, para una efectiva recuperabilidad de la 
información (TramuUas Saz, 2000 : 723). 

También así, debido a la complejidad que presentaban los sistemas de comunicación y sus 
aplicaciones informáticas, conjuntamente aunadas a la necesidad de proporcionarle a cada 
usuario las instrucciones a seguir para su manejo, es como los especialistas consideran el 
replantear el diseflo de productos de información digital (Tramullas Saz, 2000 : 730). 
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El conocimiento fundamental para diseñar información se origina de la ciencia, en especial 
de la que trata sobre psicología cognitiva, que está ligada a lo referente a la ergonomía. La 
ciencia no brinda soluciones, sino más bien, provee información y conocimiento que los 
diselladores pueden utilizar para desarrollar soluciones (Passini, 1999: 87). 

Como indica Raskin, que los usuarios ya están cansados de lo dificil que les es comprender 
y aprender las aplicaciones de la tecnología, los conocimientos básicos, así como de tener 
una continua actualización para el manejo de cada recurso digital nuevo. Por lo que se da a 
denotar la necesidad de desarrollar aplicaciones y productos informativos fáciles de usar. 

Es así, como el disello de información y su eficiente comunicación son en la actualidad más 
críticos que antes (Passini, 1999: 84). 

Por lo anterior, cabe señalar que la importancia que llega a adquirir el Disello de 
Información deviene de la creciente importancia que cobran tanto en cantidad, contenido y 
funcionalidad los documentos digital.es (framullas Saz, 2000 : 726). 

Todavía hace unos diez años, el diseño de información era poco conocido en Norte 
América, Asia y Europa. En ese entonces, sólo era practicado por pequellos grupos 
localizados en el Reino Unido y en tierras bajas, pero poco a poco con el paso del tiempo 
dicho término está siendo extendido (Jacobson, 1999 : 2). 

2.1.1 Diferentes términos 

La nueva situación presentada por la aparición de los nuevos recursos digitales ha traído 
consigo el desarrollo de una nueva disciplina llamada Disef'lo de Información (information 
design), la cual está atravesando una fase de continua evolución y crecimiento, como ha 
habido muchos casos con respecto a otras disciplinas, antes de que adquieran su plena 
consolidación (Tramullas Saz, 2000 : 724). 

El disello de información implica una interdisciplinariedad que se ha ido dando a la vez que 
van emergiendo tanto nuevos recursos de información digital, como necesidades y 
demandas. 

El diseño de información todavía no es una profesión totalmente integrada, ya que quienes 
la practican tienen diferentes puntos de vista sobre ésta, y además, le han dado diferentes 
nombres; por ejemplo en algunos periódicos y revistas la llaman información gráfica 
(information graphics ); en el ámbito laboral, es presentación gráfica (presentation 
graphics); en la ciencia es conocida como visualización científica (scientific visualization); 
los ingenieros en computación le asignan diseño de interfaz (interface design); los 
diselladores gráficos simplemente la llaman diseño ( design). En diferentes ámbitos u 
ocupaciones, no cabe duda que debido a los diferentes intereses que cada uno tiene, se 
podría justificar la variedad de nombre dados, ya que también las prácticas y ocupaciones 
en esencia son similares. Esta variedad de términos simplemente indican que el disello de 
información es en su mayor parte caracterizado por grupos separados que tienen poco o 
ningún contacto entre ellos. Sin embargo, indudablemente, la tendencia es a que cada vez 
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más se use el ténnino de diseño de infonnación por Ja mayoría de sus practicantes, ya que 
en Ja última década varias compañías de diseño han comenzado a ensamblar sus mercados 
con mensajes bajo el concepto de Diseño de Infonnación (Hom, 1999: 16-17). 

Diseño de infonnación no es un ténnino nuevo en sí, sino más bien, en años recientes ha 
sido más popularizado y por ello conocido como tal. En varias revistas profesionales, 
grupos o asociaciones de diseño, entre otros ya mencionados, usan dicha terminología para 
dar a conocer públicamente una nueva identidad. Las publicaciones recientes han mostrado 
que este ténnino ha sido usado para abarcar la planificación de varias cosas, por ejemplo, 
desde la elaboración de formas oficiales para facturas, instrucciones de tráfico para Ja 
sefialización, señales para Jos mapas, presentaciones en computadora para ambientes 
virtuales, etc. 

La profesión tradicional que es mayonnente asociada con el diseño de información es el 
disefio gráfico, ya que ambas se ocupan del despliegue de información y de la 
comunicación, pero cada una pone mayor interés a determinados elementos. En las últimas 
décadas, el diseño gráfico ha puesto mayor énfasis en la apariencia y en dar expresión a 
ciertos valores estéticos. Por otro lado, el diseño de información enfatiza en la 
comunicación de Ja información y la fonna. Tiene sus bases u origen en varias disciplinas, 
y lo relacionado con las ciencias cognitivas (Passini, 1999 : 83-85). 

2.1.2 La sociedad Británica 

Por otro lado, el término Diseño de infonnación (information design), fue inventado y 
popularizado por la Sociedad Británica de Diseño de Información, la cual a sus 
conferencias han asistido personas de varias disciplinas, como por ejemplo: practicantes en 
diseft.o, investigadores en psicología y educación, profesores, especialistas en gráficos 
computacionales, etc. Debido a los esfuerzos y actividades realizadas por dicha asociación 
desde la década de 1990, se ha designado dicho ténnino (Hom, 1999 : 21-22). 

2.1.3 Conceptualización de disefto de información 

Como disciplina, se ha notado que el diseño de información está en proceso de 
consolidación, por lo que han surgido diferentes propuestas para su definición como tal. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de definiciones de disef'lo de infonnación: 

1. El diseño de infonnación es definido como el arte y ciencia que se encarga de 
preparar la infonnación para que ésta pueda ser utilizada por el hombre de manera 
eficiente y eficaz (Hom, 1999 : 15). 

2. Es un arte multidisciplinar, en el que participan habilidades artísticas con las nuevas 
ciencias de la era de la infonnación, como son: la psicología cognitiva, fisiología 
perceptual, la teoría de la infonnación, visualización científica, interacción hombre
computadora, diseño de interfases de usuario, diseño de sedes web y técnicas de 
producción HTML/XML (Tramullas Saz, 2000 : 727). 
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3. Es el organizar información para poder lograr determinados objetivos. Utiliza 
conocimientos sobre biocibemética. psicofisiología, combinadas, además con 
protocolos de la producción de medios de comunicación (Thwaites, 1999: 224). 

4. El diseño de información se origina en lo relacionado al diseño gráfico y a la 
publicación. Se ocupa de la organización y presentación de información, para que 
tenga valor y sea significativa (Shedroff, N. Information interaction design : a 
unified field theory of design. URL:http://www.nathan.com/thoughts/unifiedD. 

5. Se encarga de convertir información o datos que son complejos, que no cuentan 
con una organización, ni estructura alguna, en información que permita usarla de 
manera fácil y así sea utilizable (STC. lnformation design. URL: 
http://www.stcsig.org/id/definitions.html). 

6. El disefio de información se ocupa de la creación de sistemas y productos 
interactivos de comunicación de información para el usuario, con base en el diseño 
de documentos digitales (Tramullas Saz, 2000 : 729). 

7. En base a lo que indica Tufte, el disefio de información es el disef\o de la 
presentación de los datos o información para que sea fácil de comprender (Garrett, 
.J. Los elementos de la experiencia de usuario. URL: 
http://www.iig.net/ia/elements es.pdf). 

8. La disciplina se ocupa del disef\o, creación y producción de información digital, 
teniendo como elemento esencial el documento digital, dirigido al usuario. Dicha 
disciplina se basa en la experimentación y en los conocimientos que se obtiene a 
través de la práctica. 

Se trata de una actividad esencialmente informativa y comunicativa, realizada 
especialmente para el usuario, y cuyo medio es el documento digital (Tramullas 
Saz. Disefto y arquitectura de información. 
URL: http://www.tramullas.com/ai/coocepto.htm). 

9. El disef\o de información comprende todas aquellas actividades que pretendan hacer 
visibles determinadas ideas, mostrando su estructura y las relaciones entre ellas 
(Orna, 1991 : 197). 

1 O. Es considerada como el arte de la representación de la información a modo de 
optimizar la comprensión del receptor (Dünteler, J. Visualización de la 
información. URL: http://www.infovis.net/Biblio/Glosarlo.htm). 

Sin embargo, en cuanto a la terminología de disefio de información Raskin considera que es 
un nombre inapropiado, argumentando que la información no puede ser diseftada, sino más 
bien, lo que se disefta son las formas de transferencia y la representación de la información 
(Raskin, 1999: 342). 
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Las definiciones y argumentos antes señalados, pueden mostrar que todavía no se ha 
obtenido una madurez teórica, debido al desarrollo acelerado que ha tenido el diseí'lo de 
información. 

2.1.4 Objetivos 

Para poder comprender lo que es el diseí'lo de información hay que tener en cuenta los dos 
elementos básicos siguientes (Tramullas Saz, 2000 : 725): 

• Los nuevos recursos electrónicos y sus posibilidades. 

• La interactividad que tienen los sistemas digitales de información. 

Los objetivos primarios del diseí'lo de información son : 

1. Desarrollar documentos que sean comprensibles, con una rápida recuperabilidad y 
fácil de traducir o entender para realizar acciones efectivas. 

2. Disetlar interacciones con el equipo que sean lo más fáciles, naturales y agradables 
posibles para el usuario, lo cual implica la solución a muchos problemas en el 
diseí'lo de la interfaz humano-computadora. 

3. Capacitar a las personas para dirigirse en la dirección correcta en un espacio 
tridimensional con comodidad y facilidad (Horo, 1999 : 1576). 

Como se puede reflejar, el diseño de información toma mayor presencia en la época actual, 
porque cada vez más se hace necesaria su participación para lograr un adecuado 
entendimiento de la información, la cual es muy esencial para el propio desarrollo de la 
sociedad. 
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2.2 Interacción humano-computadora 

2.2.1 Introducción 

Cuando los psicólogos empiezan a interesarse sobre lo relacionado al procesamiento de la 
información, es a finales de la década de los 70 y principios de los 80's. Van apareciendo 
áreas de estudio como la de diseño de menús. Ya a mediados de 1980, empiezan a aparecer 
las PC, y a finales de esta década y en los 90' s las potentes estaciones de trabajo 
(workstations) multiusuario y los PC más potentes, son el centro de atención. Se da el 
énfasis en las comunicaciones más avanzadas, en las aplicaciones con multimedia, en los 
computadores multitarea y en la realidad virtual (Introducción a la interacción persona
ordenador. URL: http://rss.utalca.cl/web/intro.doc). 

Cabe señalar que con la llegada de las primeras computadoras personales, en los ochenta, el 
campo de la interacción humano-computadora surge cobrando gran importancia debido a 
que tuvieron ya mayor cantidad de usuarios, la oportunidad de interactuar con las 
computador.is, lo cual hizo necesario su estudio para facilitar su aprendizaje y uso 
(Martínez de la Teja. Interacción Humano-Computadora. 
URL: http://www.ergoprojects.com/contenido/articulo.php?id articulo=S6). 

La interacción humano-computadora surgió como un campo con la intervención de varios 
estudios sobre : sistemas operativos, factores humanos, computación gráfica, ergonomía, 
ingemena industrial, psicología cognitiva, ingemena informática, entre otros 
(Introducción a la interacción persona-ordenador. 
URL: http://rss.utalca.cl/w eb/intro.doc). 

La interacción humano-computadora como se puede notar es un campo multidisciplinario, 
debido a que tiene que comprender varios aspectos referentes al humano y al sistema de 
cómputo (Faulkner, 1998 : 3). 

En la actualidad, los especialistas en computación pueden hacer uso de la psicología para 
desarrollar un disef\o más efectivo de sus sistemas computacionales. 

El procesamiento de la información humana está clasificado en el estudio de sensaciones, 
percepciones, cognición y control motor, los cuales son importantes para el disefto de 
sistemas (Laboratorio Docente de Computación. HIP-Procesamiento de la 
información humana. URL: http://www.ldc.usb.ve/-92-24071/HIP.htm). 
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2.2.2 Importancia 

Actualmente Ja información es una herramienta muy importante para cualquier aspecto de 
nuestra vida, por ello, el hecho de poder analizarla y consultarla de manera óptima está 
vinculado con el diseño interactivo utilizado para presentarla y manipularla. Por lo que la 
interacción humano-computadora es un área de investigación esencial para la informática. 

La importancia de Ja interacción humano-computadora es la de facilitar la comunicación 
entre ambos, con base en una mejor comprensión, y así contar con una utifü.ación más 
idónea de Jos sistemas computacionales (Aguilar Pizano, (et al.] Una arquitectura 
multimidal para · inteñaces humano-computadora. URL: 
htto://scfie.fie.umich.mx/ftp/Congresos/Enc 99ff ALLER4/p414.pdf). 

El gran crecimiento que se ha dado en la World Wide Web, es gracias en parte a los 
avances en investigaciones sobre la interacción humano-computadora, como se puede notar 
en el caso de la tecnología del hipertexto (Introducción a la interacción persona
ordenador. URL: http://rss.utalca.cl/web/iotro.doc ). 

Por otra parte, para que el usuario pueda interactuar con un sistema y llevar a cabo sus 
tareas, es relevante que tenga usabilidad. 

Con base en el concepto de Nielsen, sobre usabilidad indica lo siguiente: 

Es la magnitud en que un producto es usado por los usuarios para obtener sus 
requerimientos de una manera efectiva, eficiente y satisfactoria. 

2.2.3 Definición 

A continuación se define el concepto de Interacción Humano-Computadora (IHC): 

• La interacción hun1ano-computadora, se ocupa del análisis y estudio de la relación 
que existe entre el humano con la computadora y sus sistemas, a modo tal que las 
actividades sean diseñadas y desarrolladas lo más productivas y seguras posibles. 

• La IHC es una disciplina que se relaciona con el diseño, evaluación y aplicación de 
los sistemas de computación interactivos para el uso humano, así como también se 
ven implicados aquellos estudios relacionados con los aspectos humanos. Esto es la 
interacción humano-computadora estudia la manera de comunicación entre ambos 
(ACM SIGCHI. Currfcula for Human-Computer Interaction. URL: 
http://www.acm.org/sigchi/cdglcdg2). 

• Shneiderman, indica que es el estudio interdisciplinario, en el cual se mezclan 
métodos de psicología experimental con herramientas de cómputo. 
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• Según Dix entre otros, la definen como el estudio tanto de las personas como de la 
tecnología computacional, así como la manera en que ambos se influyen, con el fin 
de determinar la forma más pertinente para que dicha tecnología tenga usabilidad. 

• Perece y otros autores, indican que la IHC se refiere al disefio de sistemas de 
cómputo para ayudar a los usuarios a que puedan llevar a cabo sus tareas de manera 
productiva y confiable (Reading in human-computer interaction : toward the 
year 2000, 1995: 1). 

2.2.4 Objetivos 

Uno de los objetivos de dicha disciplina, es el de estudiar la forma en que se relacionan los 
usuarios con las computadoras, para llegar a establecer criterios, modelos, metodologías y 
herramientas que aporten los elementos necesarios para obtener un producto de calidad 
(Gamboa, F. Especificación y evaluación de aplicaciones interactivas ergonómicas. 
URL:http://tu_rjng.ümas.unam.mx/seminario/programasant/seminario2001/index/ab11t 
racts/gamboa-abs.html). 

También como objetivo es el desarrollar una tecnología fácil de aprender y usar para los 
usuarios (Reading in human-computer interaction : toward the year 2000, 1995: 1). 

Así, se puede sefialar que el objetivo principal del estudio de IHC es el siguiente: 

• Desarrollar sistemas que brinden seguridad, que sean útiles, efectivos, eficaces y 
sobre todo funcionales. 

Para desarrollar sistemas interactivos se hace necesario lo siguiente: 

• Comprender los aspectos psicológicos, ergonómicos, organizativos y sociales de las 
personas, ya que éstos muestran la manera en cómo la gente trabaja y utiliza las 
computadoras. 

• Construir herramientas y técnicas para que apoyen a los diseñadores en su 
realización de sistemas informáticos idóneos. 

• Obtener una interacción eficiente, efectiva y segura tanto de manera individual 
como grupal. 

Cabe señalar que los sistemas han de ser diseñados para satisfacer las necesidades de los 
usuarios, esto es, que todo diseño debe estar pensado en ellos (Introducción a la 
interacción persona-ordenador. URL: http://rss.utlaca.cl/web/intro.doc). 
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2.2.5 Disciplinas 

A continuación se sefialan algunas de las disciplinas y sus contribuciones a la interacción 
humano-computadora: 

Psicología 

La psicología aporta conocimientos y teorías relacionadas al comportamiento humano, al 
procesamiento de la información y la manera de actuar en grupos y organizaciones. Así 
como también, brinda metodologías y herramientas para la evaluación de la satisfacción del 
humano respecto a los disefios (Introducción a la interacción persona-ordenador. URL: 
http://rss.utalca.cl/web/intro.doc). 

Diseño 

Representa una de las disciplinas más importantes dentro de la IHC, ya que contribuye a la 
presentación de interfases al usuario de manera que sean útiles y estéticamente agradables. 

Sociología 

Contribuye a disefiar productos considerando las tendencias culturales que van emergiendo, 
comprendiendo así las costumbres o características de un determinado sector de clientes o 
usuarios. 

Ergonomía 

Con base en el propósito que se tenía de adecuar la computadora a las habilidades y 
limitaciones fisicas y mentales del usuario, se originó un nuevo campo llamado en EUA 
"Ingeniería de factores humanos", y conocido en Europa como Ergonomía, con la cual se le 
dio mayor importancia o consideración al usuario, a sus capacidades hwnanas y 
limitaciones laborales, como stress, habilidad psicomotora, sobrecarga de trabajo, entre 
otros aspectos es de gran utilidad el tomarlos en cuenta para desarrollar sistemas más 
eficaces y agradables (Vacca Errazquin. Aspectos cognitivos en HCI e implicaciones 
educativas. URL: http://www.crnti.edu.uy/05trabajos/inteñace/hci.doc). 

Los aspectos ergonómicos van enfocados a conseguir la forma óptima para el uso, disefto y 
eficiencia de los sistemas computaciones, así como el proponer principios, guías, métodos y 
herramientas que brinden mejoras en los modos de interacción existentes (Martfnez de la 
Teja. Interacción Humano-Computadora. 
URL: http://www.ergoprojects.com/contenido/articulo.pbp?id articulo=56 ). 
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Inteligencia artificial 

Trata de disefiar programas de computadora inteligentes que aparenten realizar las tareas 
del comportamiento del humano int~ligente, la inteligencia artificial ha sido aplicada en el 
disefio de sistemas expertos, en el disefio de interfases de lenguaje natural usando la voz, 
etc (Introducción a la interacción penona-ordenador. URL 
http://rss.utalca.cl/web/intro.doc). 

Ingeniería 

Aporta técnicas de disefio para desarrollar máquinas y sistemas veloces (Faulkner, 1998 : 
4). 

Un aspecto a considerar muy importante en la interacción humano-computadora es el 
diálogo, que es esencial entre ambas partes; la computadora debe comunicar al usuario t~o 
lo que esté pasando o se haya ejecutado, así como el usuario debe de indicarle a aquélla las 
instrucciones o datos necesarios para la realización de determinada tarea. 

Como es sabido, para que se dé cualquier tipo de diálogo es esencial que ambas partes, 
tanto el emisor como el receptor, conozcan y compartan un lenguaje y conocimiento en 
común, en este caso el usuario debe de conocer el lenguaje de la computadora y ésta debe 
de poder entender efectivamente el lenguaje del humano, para esto último el diseílador de 
la computadora debe de hacerlo posible. 

La forma de comunicación entre el usuario y la computadora es a través de interfases, las 
cuales serán abordadas en el siguiente subtema especifico a interfases (Martfnez de la 
Teja. Interacción Humano-Computadora. 
URL: http://www.ergoprojects.com/contenido/articulo.php?id articulo=56). 

Para comprender mejor el área de interacción humano computadora sería pertinente 
identificar algunas ideas de Barnard. 

Barilard considera tanto al usuario como a la computadora como dos sistemas complejos de 
procesamiento de información, entre los cuales se establece el diálogo; el usuario, por un 
lado, tiene una tarea a realizar, y, por el otro, Ja computadora que otorga la herramienta para 
que éste lleve a cabo su tarea. Para que sea posible esto, no sólo el usuario tiene que contar 
con el específico conocimiento para realizar su tarea en particular, sino que además debe de 
conocer algo sobre la manera en como actúa la computadora que le permite efectuar su 
tarea. 

Esa comunicación que surja del usuario dependerá tanto de sus características propias 
como, por ejemplo, su experiencia previa, sus necesidades de usar una computadora, sus 
motivaciones, etc., como del disefto de la interfaz que el sistema le pueda brindar. 
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Así Ja IHC pretende comprender los aspectos tanto del humano como del sistema 
computacional que van dirigidos a obtener un uso productivo y óptimo de la computadora. 
Pudiéndose también diseñar nuevas y cada vez mejores herramientas para conseguir la 
satisfacción del usuario (Vacca Errazquin. Aspectos cognitivos en BCI e implicaciones 
educativas. URL: http://www.cmti.edu.uy/05trabajos/inteñace/hci.doc). 

2.2.6 Clasificación de los estilos de interacción 

En cuanto a la clasificación de los estilos de interacción se podría indicar que a grandes 
rasgos hay dos tipos de medios principales por los cuales el usuario se puede comunicar 
con el sistema de cómputo, como son: Manipulación lingüística, que es mediante el 
mecanografiado de comandos, o, Manipulación directa de objetos, a través del 
seftalamiento de dispositivos (Faulkner, 1998 : 59). Los comandos y otros dispositivos, 
que son esenciales para cualquier tipo de manipulación o interacción humano-computadora, 
son las llamadas inte1fases, sobre las cuales se hablará en el próximo subtema. 

De lo anteriormente sefialado, considero que adetnás de lo ya indicado por varios autores, 
sobre el estudio de los aspectos humanos, sería pertinente aunar lo que sugiere Bannon, 
respecto a que el usuario debería ser partícipe en el desarrollo del proceso de disefto, en 
otras palabras, involucrarlo en los requerimientos, evaluaciones de los prototipos y en la 
realización de las interacciones paso a paso. 

Así, tanto en el conocimiento de las características flsicas y mentales del humano, más su 
participación de éste, representaría una parte relevante a considerar dentro del estudio de la 
interacción humano-computadora (IHC). 
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2.3 Inteñases 

2.3.l Introducción 

Cuando se dio el surgimiento de las primeras computadoras, éstas contaban con interfases 
muy rudimentarias, que hasta daba la impresión de no tener interfases. Esto se llegó a 
considerar porque la interacción se realizaba sólo cuando se insertaban las tarjetas 
perforadas para su proceso, y además, el usuario no podía controlar a su deseo la ejecución 
del proceso (Salas Silva, 2002: 4). 

Después, con el paso del tiempo, las computadoras fueron evolucionando y haciéndose más 
populares y por ende, utilizadas ya no sólo por especialistas, sino por un mayor número de 
personas. 

Esta evolución trajo además consigo el aumento en el desarrollo de herramientas de acceso 
y servicios electrónicos de infonnación, lo cual ha dado como resultado que se originen 
más interfases humano-computadora. Estas interfases representan el elemento intennedio 
entre el humano y la computadora. el cual funge como un enlace cuya finalidad es el de 
conectar a ambas partes para que haya comunicación entre ellas, y así el usuario puede 
obtener la infonnación que necesite mediante esta vía. 

Para que se haga posible la interacción hombre-computadora en los sistemas electrónicos se 
requiere de las interfases (Hemández Salazar, 1998: 139-142). 

No sólo basta la existencia de dichas interfases, sino, el cómo estén diseftadas, ya que esto 
afecta en la interacción humano-computadora (Head, 1999: xvii). 

Por lo que se da a denotar la necesidad de disefiar interfases sencillas de usar, ya que, aún 
en la actualidad, el usuario expresa el rechazo ante algunas aplicaciones o sistemas que son 
dificiles de comprender y manipular, lo cual además le produce cierta Insatisfacción y hasta 
un rechazo definitivo (Salas Silva, 2002 : 5). 

2.3.2 Importancia 

La tecnología desarrollada en el ámbito computacional, cada vez más cobra tal importancia 
para el almacenamiento, transferencia y recuperación de la infonnación que cada vez más 
se hace necesaria para el desempefio de las actividades del hombre. Siendo así pertinente y 
relevante que se pretendan presentar los recursos de tal tecnología en una forma sencilla 
para su manejo, ya que algunos sistemas electrónicos de recuperación de infonnación 
carecen de un buen disefto de interfases, lo cual indica que su disefto no se desarrolló con 
base en las necesidades de los usuarios. 

Las características de las interfases y del funcionamiento de los recursos digitales, son 
importantes para ponerles la debida atención, ya que representan la única manera de poder 
acceder a ellos (Lafuente López, 1999 : 73)., 
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Las interfases además de ofrecer el acceso a una gran cantidad de información , representan 
un papel importante para considerar si el acceso que brindan es o no eficiente (Hernández 
Salazar, 1998: 139). 

2.3.3 Definición 

De lo anterior, se proseguirá a dar la definición de varios autores sobre lo que consideran 
como una interfaz: 

Interfaz es el medio a través del cual se establece una comunicación e interacción entre el 
usuario y la computadora e inversamente, utilizando para ello dispositivos lógicos 
(comandos, programas, etc.) y dispositivos fisicos (ratón, monitor, lápiz óptico, teclado, 
etc.) (Erazo Castrejón, 2002: 34). 

Con base en lo que sef\ala Hemández Salazar ( 1998), las interfases son unos elementos que 
tienen como función esencial la comunicación entre los usuarios y los sistemas electrónicos 
de información. 

El término interfaz de usuarios se considera al componente que forma parte de todo el 
sistema de información interactivo, que le hace posible al usuario utilizar y acceder a lo que 
el sistema ofrece. Esto es, que permite la comunicación entre lo humano y dicho sistemas 
intercambiando informaciones. 

Interfaz se refiere a la manera en que un recurso de información se comunica con el usuario 
a través de su disefto. Una interfaz es una pieza de un sistema que el usuario puede ver, 
escuchar o tocar. Así, cuando el usuario manipula un sistema, es entonces cuando está en 
contacto con interfases (Head, 1999 : xvi, 4). 

Una interfaz se puede considerar a cualquier parte de la computadora que posibilite el 
contacto entre ésta y el usuario, siendo a través de todo lo que el usuario ve, escucha y toca, 
al estar en contacto con el sistema de cómputo. 

En una computadora se pueden identificar varias interfases, tanto en el equipo y en el 
programa de ésta. Las interfases de equipo son: pantalla, teclado, mouse, scanner. Y las 
interfases de programa: método de búsqueda, formas de despliegue, ayudas en línea, 
manuales de uso, etc. Ambos tipos de interfases permiten además de establecer una 
comunicación entre hombre-máquina, el llevar a cabo estrategias de búsqueda para 
recuperar información (Hernández Salazar, 1998 : 142). 

El modo en el que una persona realiza una tarea mediante el uso de un producto, el cual 
responde a las indicaciones del usuario, es a lo que se llama interfaz (Raskin, 2000 : 2). 

Una interfaz es el punto medio que hay entre el usuario y la aplicación del sistema de 
cómputo, en el cual se lleva a cabo la interacción entre ambos (Seno, 1992: S18). 
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Es la manera de conex1on que hay entre el usuario y la computadora con todos los 
componentes que la contienen a ésta, tanto en el hardware como en el software (Miftarro 
Rincón, 1996: 28). 

2.3.4 Tipos de inteñaz 

Con el transcurso del tiempo, los sistemas de cómputo han presentado una variedad, de 
tipos de interfases, que van de las menos a las más funcionales .. Esto puede palparse por 
ejemplo con las siguientes interfases: 

CU! Carácter User Interface (Interfaz de usuario basado en caracteres). Este tipo de 
interfaz consta de caracteres. El usuario mediante el tecleado de comandos puede indicarle 
instrucciones al sistema. Para esta clase de interfaz, cuyo tipo de interacción es textual, el 
usuario debe de aprender varios comandos para que el sistema brinde Ja respuesta deseada 
(Erazo Castrejón, 2002 : 34). En comparación con las interfases GUJ Graphic User 
Interface, o, JGU Interfaz gráfica del usuario, que es la fonna en que un usuario y una 
computadora tienen comunicación utilizando para ello, gráficas, diálogos, signos, 
imágenes, etc (Miftarro Rincón, 1996: 2). 

El tipo de interfaz CUI, se puede ejemplificar en el caso del Sistema Operativo MS-008, el 
cual para su utilización o manejo se requiere de Ja introducción de comandos, que no son 
comprendidos por todos los usuarios, Jo que ha causado en el usuario Ja dificultad eli su 
manejo. Mientras que Windows por ejemplo ofrece una variedad de interfases gráficas, que 
ahorran tiempo y son más manejables. Esto ha hecho que cada vez más las interfases IGU 
sean usadas por un número mayor de personas (Hernández Olvera, 1996 : 1). 

2.3.5 Inteñaz Gráfica de Usuario IGU 

En la actualidad la IGU es el estándar de la manera de interacción con la computadora más 
idónea (Miftarro Rincón, 1996: 37). 

A continuación se indican sus ventajas : 

~ Facilita la manera en que el usuario interactúa con el sistema, mediante el uso de 
gráficos que hacen más sencilla esta Interacción. 

~ Es más fácil que el usuario recuerde las figuras gráficas en comparación con los 
comandos. 

~ Tiene una mejor presentación, ya que ofrece íconos, botones. cuadros de 
diálogo, menús. 
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;¡;... Con los dispositivos (ratón, lápiz óptico, etc.), que se utilizan para posicionarse 
en la pantalla, hacen que se accese a las operaciones más rápido (Heoánda 
Olvera, 1996 : 13). 

Es así que hoy en día los gráficos son muy empleados esencialmente para la interacción 
humano-computadora. Así el usuario puede controlar el contenido, la estructura, la 
apariencia de los objetos, a través de los dispositivos de entrada como el teclado, mouse, 
pantallas sensitivas al tacto, etc (Jiméoez Ordóftez. Tutorial : disefto de una interfaz 
grifica. URL: http://www.uag.ms/66/meou.btm). 

2.3.6 Objetivos 

Tanto para acceder como para consultar y recuperar información de un recurso digital, la 
interfaz tiene como objetivo principal, el guiar al usuario acerca de los contenidos temáticos 
del documento digital, y así, transmitir una idea general de su contenido (Lafuente López, 
1999: 73). 

Además el disefio óptimo de interfases debe responder a los siguientes objetivos (Seno, 
1997: 518): 

Indicar al sistema las tareas a realizar. 

Brindar un uso sencillo del sistema. 

Evitar fallas del usuario. 

2.3.7 Características generales 

Para que las interfases jueguen el tJapel de elementos comunicadores, es pertinente que su 
diseflo sea basado en los procesos cognoscitivos de los usuarios cuando realizan una 
búsqueda de información. En este procedimiento hay varias etapas en fonna cíclica, esto es, 
que cada una puede ser el inicio o fin de otra (Heroández Salazar, 1998: 142-143). 

Dichas etapas son las siguientes: 

• Problematización del usuario: El usuario se da cuenta que necesita información 
para enlazar un concepto o idea con otro, lo cual le crea cierto problema o 
desequilibrio. Es donde se comienza el proceso de búsqueda de información. 

• Definición del problema: En esta etapa lo que concierne es que el usuario defina el 
problema, para que pueda de manera concreta, plantear determinada necesidad de 
información. 
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• Determinación de una necesidad: Aquí el usuario ya plantea su necesidad de 
información a través de la interfaz, para que el sistema responda determinando el 
punto de acceso a la información, el cual debe pertenecer a la pregunta formulada 
por el usuario. 

• Selección del recurso: El usuario debe elegir algún recurso de información para ir 
iniciando su investigación. 

• Recuperación de la información: Con base en los recursos informativos 
seleccionados por el usuario, éste prosigue a copiar la información en algún soporte. 

• Evaluación de los resultados: La información recuperada es analiz.ada y examinada 
por el usuario, para considerar si le es útil o no para sus necesidades de información. 

En el transcurso de dicho proceso, las interfases, deben hacer posible lu interacción entre el 
usuario y la computadora, y así fungir como intermediarios siendo elementos de 
comunicación que le ayudan al usuario en su proceso de búsqueda de información. 

Los aspectos que debe reunir una interfaz para que sea considerada "amigable" son los 
siguientes: 

• Ser eficaz, flexible e informativa para que los usuarios manipulen eficientemente los 
sistemas para obtener la información que requieran. 

• Ser una herramienta que brinde confort o ergonomía para todo usuario. 

Este último punto referente a la ergonomía, es algo que no debe faltar en los sistemas de 
información interactivos, ya que tiene impacto en la organización y modo de 
funcionamiento de éstos. 

La ergonomía implica el estudio de las características biológicas y del comportamiento del 
hombre, con el fin de poder asegurar la eficiencia y uso satisfactorio de artefactos y 
sistemas, brindando así calidad y sobre todo bienestar o confort a los usuarios (Salas Silva, 
2002: 3-4). 
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2.3.8 Principios para diseñar adecuadamente una inteñaz 

El identificar y comprender hacia qué tipo de personas irá dirigido un diseño de un 
producto, es un esencial y principal paso para el inicio del disefto, si es que se pretende que 
la gente quiera y pueda usarlo (Miftarro Rincón, 1996: 34). 

Para diseñar interfases humano-computadora, es importante basarse en las características de 
cada usuario como son: sus conocimientos previos, capacidad para procesar y retener 
información, preferencias, necesidades de información y proceso de búsqueda de ésta, ya 
que de alguna manera u otra influyen en los resultados que brinden las interfases, ya sean 
satisfactorios o no para el usuario (Hernández Salazar1 1998: 144-149). 

Una adecuada interfaz no sólo puede ser considerada como tal, por una serie de pertinentes 
características, sino por una estructura coherente de todos sus elementos que la hagan ser 
entendible. 

Para que un disefio de interfases abarque lo más posible las necesidades de los usuarios, se 
deben considerar los siguientes principios: 

• Considerar al usuario: Respecto a sus características, procesos cognoscitivos, 
necesidades de información, vocabúlario e ideas preestablecidas (colores, imágenes, 
palabras). 

• Hacerlas simples: Esto es, que el usuario tenga que realizar operaciones en la 
menor cantidad posible para el manejo del sistema, así como, hacer que las mismas 
puedan aplicarse a diferentes tipos de datos, y que sean simples. 

• Reflejar la realidad: Deben de funcionar con base en la forma ett que se llevan a 
cabo los procesos fisicos o mentales de los usuarios, al usar un sistema manual de 
recuperación de infonnación. 

• Poner al usuario al control del sistema: Para que el usuario sienta que controla el 
sistema, ha de poder predecir lo que éste hará al realizar o activar una función. Para 
esto, la interfaz deberá contener lo siguiente: 

o Proveer retroalimentación: Esto es, el aparecer mensajes sobre el estado en 
el que está el usuario dentro del sistema, así como mensajes de error y 
solución. 

o Dar respuestas rápidas. 

o Contar con infonnación en línea y ayudas en pantalla. 

o Requerir en lo menos posible de la memorización del usuario. 
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o Tener consistencia en los comandos o funciones, es decir, que tengan la 
misma aplicación en todo el programa, que el lenguaje que se utilice para 
dar instrucciones sea consistente, así como el fonnato de Jos textos. 

o No desplegar infonnación innecesaria. 

Retomando que las IGU (Interfaz gráfica del usuario) son las interfases más aptas para el 
manejo del usuario. Hay que considerar los siguientes aspectos que se ven implicados en el 
disef\o de este tipo de interfases: 

• Las características de despliegue: Se refiere a las representaciones visuales, 
mediante las cuales el usuario recibe Ja información como son: 

o El resaltado: Para destacar detenninada información que le sea significativa 
al usuario. 

o Los colores: Que ayudan a que el usuario recuerde partes especificas de un 
texto. 

o Iconos: Son figuras o mensajes que representan funciones, comandos, 
objetos, estados o resultados dentro del sistema. 

o Las ventanas: Permiten desplegar varias aplicaciones, archivos, datos, 
instrucciones, etc.; así como ayudan a desplazar bloques de información, ya 
sea en forma de texto o en gráficas. Además de poder cambiar con facilidad 
de una tarea a otra. 

• Forma de interacción: Son los modos o fonnas que sirven para establecer la 
comunicación humano-computadora, y los cuales son: 

o Comandos: Son las instrucciones que recibe el sistema- mediante la 
codificación y descodificación de acciones que realiza el usuario, ya sea 
digitando, oprimiendo dos teclas a la vez, etc. 

o Menús: Brindan una forma sencilla de recuperar información e interactuar 
con el sistema. Son una serie de opciones etiquetadas que penniten al 
usuario el seleccionar la que desee y así desplegar Ja infonnación que 
necesite. Pueden ser de dos tipos los menús: Uno, en el que se digita el 
nombre de la etiqueta elegida; y otro es, una vez elegido el menú solo se 
posiciona con el cursor en Ja imagen o palabra que Jo representa y se activa 
con un clic. 

o Manipulación directa: Hace sentir al usuario que está manejando flsicamente 
los datos de la computadora. Mediante esta interfaz el usuario puede 
cambiar, mover infonnación y objetos que se presentan en la pantalla. Este 
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tipo de interfaz se usa en los procesadores de texto y en las hojas de cálculo, 
entre otros (Hernández Salazar, 1998: 145-149). 

2.3.9 Elementos de las interfases IGU 

Los elementos más comunes que se ven implicados en el disefio de este tipo de interfaz 
(IGU) son los siguientes: 

• Menús 
• Ventanas 
• Cajas de diálogo 
• Controles y botones 
• Iconos 
• Color 
• Mensajes 

Dichos elementos deben estar basados en los principios anteriormente dichos. 

A continuación se describen cada uno de los elementos y algunos consejos para aplicar en 
su disefto: 

• Menús: Anteriormente se definió lo que son los menús, por lo que ahora se indican 
aspectos relacionados con su diseí'io: 

Dentro de sus elementos que conforman a los menús están los íconos ó palabras, 
combinación de teclas (llamadas atajos), divisiones y marcas. 

Los menús brindan opciones, tales como ejecutar un comando, realizar detenninada 
acción, o, el de atributos que son para anexarle una característica específica a lo que 
se esté realizando. 

Dentro de dichas opciones que se localizan en el menú, en general se deben de 
colocar las más usadas en la parte alta del menú, y las de menor empleo, en la parte 
inferior de éste. 

Los divisores ayudan a agrupar opciones, mediante Wla línea color gris o negra pára 
visualizarse mejor. 

Los menús pueden ser: 

o De cortinilla: Los cuales se encuentran en la barra de menús y deben de 
tener sus respectivos títulos para que el usuario pueda identificarlos. 

o De enro/lamiento (scrolling), cuenta con más cantidad de opciones que no 
son visibles en primera instancia, ya que se requiere que se active, ya sea, 
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.... 

con un clic en la flecha o en los tres puntos suspensivos que muestre, para 
las restantes opciones. En ocasiones pueden contar con una barra de 
desplazamiento para poder visualizar todo el contenido del mismo. 

o Menús jerárquicos, indican que detenninada opción cuenta además con un 
submenú, sefialado éste mediante una punta de flecha(..,.), o, una elipsis( ... ). 
Se recomienda que no se debe emplear más de un nivel jerárquico, ya que el 
empleo de más de dos hace más compleja la interfaz; popups, consta de una 
lista de opciones recíprocas; menús de desgarramiento o de paleta, se 
encuentran por lo general en los menús de color, texturas, etc. Este menú 
flota, es decir, que el usuario puede moverlo de lugar, y así economizar 
espacio en el área en que se esté trabajando en el escritorio (Miftarro 
Rincón, 1996: 42-44). 

• Ventanas: Tienen una presentación estándar, para brindar estabilidad. Una ventana 
es Ja vista de un documento o infonnación. Puede ser manipulada por el usuario, 
esto es, se puede abrir, mover, hacer acercamientos o alejamientos, etc. de las 
ventanas. Tienen controles estándares, como Ja barra del título, los botones para el 
tamafio, cerrar y ampliar y la barra de enrollamiento. Estos deben de ser sencillos de 
comprender y usar y ser intuitivos al usuario (Miftarro, Rincón, 1996: 47). 

Penniten además desplegar varias aplicaciones, archivos, etc., y cambiar con 
facilidad de una tarea a otra (Hemández Salazar,1998: 147). 

Hay varios criterios que se pueden aplicar, para mejorar el uso de las ventanas por 
ejemplo: en cuanto al contenido de éstas, en específico el área principal del texto, 
debe paginarse o hacer un scrolling (cuando las líneas de la información se mueven 
hacia arriba o hacia abajo). Este criterio se aplica cuando únicamente se usa una 
parte pequefia de la pantalla . 

• Cajas de diálogo: Son ventanas que proporcionan un área de trabajo con varias 
alternativas que el usuario puede elegir. Éste tipo de caja de diálogei puede 
ejemplificarse en Ja caja de diálogo de impresión de una computadora, en la cual el 
usuario indica el número de copias, páginas, etc. 

Existen cuatro tipos de cajas de diálogo: 

o Arbitrarias: Se utiliza para Ja entada de datos y para realizar cambios en 
algún documento. Consta de un recuadro con una barra de título, un botón 
para cerrarse y espacios en blanco en los que se introducen detenninados 
datos. 

Este tipo de cajas es conveniente su uso para una aplicación, en la cual el 
usuario espera una respuesta de ésta, como por ejemplo en búsquedas, 
reemplazos, etc. 

55 



o Modal Movible: Permite cambiar a otra aplicación mientras está activa. 
También sirven para ingresar documentos y hacer cambios a un documento. 
No cuentan con botón para cerrarse, sino con un botón de aceptar y otro para 
cancelar. Se utiliza por ejemplo para mostrar el estado en el que se encuentra 
una operación que está siendo ejecutada. 

o Modal: Se muestra al usuario un recuadro en el cual debe obligatoriamente 
responder el usuario, para que pueda posteriormente realizar otras acciones, 
ya que de otra manera seguirán suspendidas todas las acciones de la 
computadora. Es recomendable su uso para tareas cortas y sencillas 

o Alerta: Se usa para comunicar errores o precauciones, para lo que el usuario 
tiene que responder a tal mensaje para su corrección. 
Se recomienda que sólo se contengan los elementos necesarios como son: un 
ícono, texto y un botón, con su debido espaciamiento entre ellos (Mlftarro 
Rincón, 1996 : 47-49). 

• Controles y botones: Son objetos para interactuar. Se requiere que sean claros y no 
presenten ninguna ambigüedad (Erazo Castrejón, 2002 : 37). 

Son objetos gráficos que se manejan para llevar a cabo una acción instantánea. 
Dentro del grupo de controles están los botones: que son rectángulos redondeados 
con un nombre escrito o ícono en el centro. En el caso del nombre debe de ser un 
verbo, para que indique la acción a realizar, además de ser preferiblemente 
compuesta por una palabra, nunca más de tres, porque puede causar confusión en el 
usuario (Miftarro Rincón, 1996: 51). 

• Iconos: Son figuras o imágenes que representan funciones, comandos, objetos, etc., 
dentro del sistema 

Entre sus ventajas están: el ser más naturales, más fáciles de entender y recordar en 
comparación con los comandos; disminuyen las fallas del usuario (Hernindez 
Salazar, 1998 : 146). 

También los íconos son considerados como imágenes pequeflas con la intención de 
representar algo. Un buen ícono (imagen visual) puede ser reconocido más 
rápidamente por el usuario en comparación con el texto escrito (Smith, 2001: 111). 

Son también definidos como representaciones gráficas de objetos como : 
documentos, herramientas, medios de almacenamiento, etc. Dicha presentación 
debe ser lo más apegada al objeto real, para que el usuario pueda entender su 
significado y relacionarlo con su respectiva función. 

Los íconos proporcionan un acceso directo y contribuyen ll la claridad y estética de 
la interfaz. 
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Para un diseño pertinente de íconos, hay que contemplar las siguientes nonnas: 

o Uso apropiado de metáforas: Se tíene que utilizar la metáfora que sea más 
apropiada para determinada función, y que sea fácil de reconocer y 
comprender. 

o Compatibilidad universal: Deben diseñarse Jos íconos con mucho tacto, para 
que sean reconocidos y entendidos mundialmente, ya que no en todas partes 
un objeto puede tener el mismo significado. 

o Evitar tipografía: Es aconsejable el no colocarles texto a los Iconos, ya que 
podría representar una barrera o causar confusión en personas con distinto 
idioma, por lo que un icono debe ser universal. 

o Monitores: Un Icono debe de visualizarse bien en cualquier tipo de pantalla 
de un monitor. 

o Fuente de luz: En caso de optar por el remarcado de íconos mediante la 
proyección de la sombra de éstos, es pertinente conservar la misma dirección 
de la luz que se aparenta sobre el objeto o imagen. 

o Consistencia en la apariencia visual: Cada uno de los íconos pertenecientes 
a un grupo de mayor, es conveniente que entre ellos mantengan una relación 
visual esto se refiere a la forma de su diseño, su tamaño, color y fonna, y 
con base en esto reunirlos en grupos de familias. 

o Uso consistente de elementos: si un elemento que forma parte de un icono 
ya está normalizado (es estándar) no se debe de cambiar con nuevas formas 
(Mlftarro Rincón, 1996 : 53-55). 

• Color: El color es un componente Importante de una interfaz moderna, ya que, 
logra emitirle al usuario ciertas indicaciones, ideas, sensaciones. El color hace más 
agradable la interfaz al usuario. 

Sin embargo, de los 256 colores que se usan para el diseño de interfases deben de 
emplearse detenida y concientemente {Miftarro Rincón, 1996 : 55-56). 

Existen algunas reglas básicas para el uso de colores en el disefto de interfases, las 
cuales se mencionan a continuación: 

o El uso exagerado de colores causa un efecto de desorden y desorganización. 

o Usar colores convencionales para que se relacionen con el significado de la 
infonnación ofrecida. 

o Usar colores neutros para apUcarse en el fondo de la pantalla., como grises o 
tonos pastel. 
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o Considerar las características del monitor, en cuanto al color y brillantez. 

o Se recomienda el uso de cuatro o menos colores. 

o Para objetos muy pequeños no es recomendable usar más de dos colores. 

o El color puede usarse para jerarquizar o distinguir datos. 

El uso apropiado del color puede ser de gran ayuda para el usuario, por ejemplo, en la 
memorización, en la formación de sus propios modelos mentales (son representaciones en 
el cerebro de un sistema fisico ), lo cual le propicie un mejor entendimiento de la 
información proporcionada. 

• Mensajes: Los mensajes sirven para hacer factible la comunicación entre el usuario 
y el sistema (Seno, 1992 : 542). 

A continuación se mencionan algunos tipos de mensajes: 

o Mensajes de ayuda: Aportan información al usuario, con el fin de 
ayudarlo a ubicarse dentro del sistema y a solucionar las dificultades que 
tenga en el uso de éste. 

Para que los mensajes de ayuda sean útiles a los usuarios necesitan 
contar con ciertos aspectos, ya que sucede que no son muy solicitados 
debido a la complejidad de su uso y a su presentación. Por ello es 
recomendable que sean accesibles, esto es que el comando para activar la 
ayuda sea fácil de recordar y usar; brinden información, detallada o 
breve según la elección, organizada de lo general a lo particular; 
proporcionen una navegación fácil dentro de la sección de ayudas; 
utilicen un lenguaje fácil de entender y se eviten textos largos 
(Hemández Salazar, 1998 :149-150). 

o Mensajes de error: Indican equivocaciones o fallas que ha detectado el 
sistema. 

El fin de este tipo de mensaje es el de llamar la atención del usuario e 
indicarle el contenido o información del error causado. Para lograr llamar 
dicha atención de manera efectiva, el mensaje debe estar enmarcado por 
una caja que parpadee, más no todo el mensaje en sí, ya que dificultaría 
su lectura. 

o Mensajes de estado: Aportan información al usuario sobre el progreso de 
una tarea que esté ejecutando (Seno, 1992 : 540-543). 
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Hay que señalar que ni con la aplicación de colores se puede mejorar o compensar un 
diseilo pobre. 

Por lo que para la obtención de un efectivo diseflo de interfases, se hace necesario el 
pertinente empleo de todos sus componentes. 

Además de que cuando se lleve a cabo una evaluación de interfases, con su sin fin de 
preguntas y sus respectivas respuestas tanto subjetivas como objetivas, se deben considerar 
principalmente a los usuarios, quienes en todo caso pueden aportar una evaluación de la 
eficiencia de las interfases, y en quienes se ve o no reflejada su satisfacción (Hem,ndez 
S.lazar, 1998: 1S1). 
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2.4 Representación visual de la información 

2.4.1 Introducción 

En un principio las computadoras sólo podían brindar la infonnación de fonna -textual, lo 
cual en la actualidad ha cambiado, habiendo ahora computadoras que ofrecen otra fonna de 
representación de la infonnación, además de la textual, como es la gráfica. 

En la actualidad, en las pantallas de las computadoras abundan íconos, símbolos, metáforas 
gráficas que estimulan el pensamiento, como puede mencionarse el caso de las páginas 
web, las cuales por lo general cuentan con una gama de este tipo de representaciones 
visuales. 

Como ya se mencionó, las palabras no son únicamente las únicas formas de comunicar 
información y de representar a las cosas, sino que también los diversos tipos de gráficos 
pueden proporcionar otra perspectiva de las cosas. 

Respecto a lo anterior, Antón Stankowski ha desarrollado varios estudios mostrando cómo 
las ideas pueden también ser representadas visualmente (Hanseo, 1999: 197,199). 

Richard Wurman señala que ta combinación de imágenes y palabras es más efectiva que 
cada una por separado (Warren, 2001 : 136). 

Actualmente, el principal medio de transmisión de ta infonnación de una computadora a un 
humano es el visual. 

Las computadoras son usadas para contener grandes cantidades de infonnación compleja, 
por lo que se plantea la necesidad de contar con mejores fonnas para su manipulación, 
análisis y visualización (Readings in buman-computer lnteraction: toward the year 
2000, 1995 : 411, 416). 

2.4.2 Importancia 

La forma en que sea representada la infonnación a otros, cobra gran importancia, debido a 
que mediante ésta se podrá comunicar el significado de la información que sea 
proporcionada (Raskln, 1999: 343). 

Así, la representación visual de la infonnación contenida en los recursos digitales toma 
gran relevancia, ya que influye en el usuario de manera positiva o negativa, en cuanto a su 
comprensión de la información. Por eso, es esencial que ésta sea representada lo más 
efectivamente posible, para que con base en la consideración del usuario le parezca 
significativa, entendible y accesible. 

La manera en que la infonnación se presenta y organiza toma igual relevancia que el 
mismo contenido informativo (Wurman, 2002 : 10). 

60 



De manera conceptual, la visualización de la información es el proceso interno del 
conocimiento a través de la información percibida (Dflnteler, J. Visualización de la 
información. URL: htto://www.infovis.net/Biblio/Glosario.htm). 

2.4.3 Características 

La visualización de la información está apoyada en ciertas características del humano como 
son: 

• El hombre puede recibir información de forma visual, lo cual es importante, ya que 
es el sentido mediante el cual se capta mayor cantidad de información. 

• La relevante capacidad del cerebro humano (Dflrsteler, J. Visualización de la 
información. URL: http://WMV.infovg.net!Biblio/Glosario.btm). 

Para representar la información visualmente en una pantalla y la cual pueda ser comunicada 
efectivamente al usuario, es necesario que exista wt lenguaje visual que se refiere a todas 
las técnicas gráficas utili7..adas para comunicar el mensaje o información al espectador. 
Dicho lenguaje incluye el formato, tipografla, color y textura, imágenes, animación. 
ordenamiento, entre otros (Readings in buman·computer interaction toward tbe year 
2000, 1995 : 426). 

Mediante el lenguaje visual muchas ideas logran ser mejor expresadas y otras únicamente 
pueden serlo de esta forma (Hom, 1999: 28). 

Para que se obtenga dicha comunicación visual hay que aplicar aspectos básicos del 
Disefl.o, ya que éste no sólo se ocupa de embellecer la apariencia exterior de las cosas, sino 
es más que eso. Wong indica que el disefio es un proceso de creación visual con una 
finalidad. 

Un disefto óptimo es la mejor forma de expresión visual de determinada cosa, ya sea un 
mensaje o un producto. El resultado no sólo debe ser estético, sino además, ser funcional 
(Barrera Morales, 1999 : 60). 

El disefto cuenta con la aptitud de dar forma a información mediante ciertas técnicas 
mencionadas a continuación: 

• "Énfasis o comprensión 
• Comparación o estructuración 
• Agrupación u ordenación 
• Selección u omisión 
• Opción por un reconocimiento inmediato o retardado 
• Presentación de manera interesante" (Mijksenaar, 2001: 25). 
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Con lo anterior se busca una representación de la infonnación de manera simple, clara y sin 
ambigüedades. 

2.4.4 Principios 

Con base en el objetivo "Obtener excelencia gráfica" de Edward R. Tufte, que significa el 
comunicar de manera eficiente varias ideas complejas, él propone los siguientes principios 
para una visualización efectiva: 

• Mostrar los datos o infonnación. 

• Suscitar en el usuario el poner atención o enfocarse en el contenido infonnativo más 
que en la metodología, diseño gráfico, o tecnología aplicada. 

• Evitar distorsionar la infonnación. 

• Presentar muchos números en un espacio reducido. 

• Tener coherencia en los datos. 

• Estimular el ojo humano para comparar varias piezas o datos. 

• Desplegar los datos en varios niveles o jerarqufas. 

• Cumplir de manera clara a un propósito : descripción, exploración, tabulación o 
decoración (Readings in human-computer interaction : toward the year 2000, 
1995: 415). 

2.4.S Elementos básicos de la composición 

A continuación se señalan algunos de los elementos básicos de la composición, que 
intervienen en la representación visual de la infonnación, asf como, ,sugerencias para su 
aplicación: 

• Diagramación: Es la distribución de manera armónica de los elementos que 
componen la composición. Ejemplo de ello es la diagramación en una página web 
basada en "frames", mediante la cual, por lo general, es dividida en dos zonas, 
vertical u horizontal. 

• Composición: Implica la disposición, ubicación y relación de los elementos con el 
todo y viceversa. Se da unidad, jerarqufa, armonfa y proporción a los componentes 
seleccionados para confonnar el diseño (Garcfa Hernández, 2002: 103-104). 
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• Equilibrio: Es la ubicación armoniosa de los elementos, no sólo se refiere a la 
simetría · e igualdad, sino, además, se puede obtener con el uso adecuado de la 
posición y el tono (Barrera Morales, 1999 : 62) 

• Posición: Cada elemento deberá estar ubicado en una posición específica del área 
de trabajo, así como deberán estar situados en determinada dirección que esté 
relacionada con la mirada del espectador, el área de disefio, y con la interacción 
entre ellos (Garcfa Hernández, 1999 : 105). 

• Forma: Cada elemento visual tiene una figura con cierto tamafto, color y textura. 

• Textura: Se refiere a las características de la superficie de un elemento, como por 
ejemplo una superficie con apariencia rugosa, suave, plana, decorada, brillante, 
opaca, etc., causando variedad de sensaciones en el usuario. 

• Tamaño: La percepción de tamafto se percata cuando se compara una forma con 
otra. 

• Contraste: Es la distinción entre formas, ya sea en color, tamafto, posición, etc. El 
contraste es necesario para poder ver y distinguir las formas. 

• Imagen: Es la representación visual de la realidad. Para su utilización es importante 
considerar el tarnafto del archivo para obtener una rápida descarga de la imagen 
(Garcia Hemández, : 106--107). 

• Color: Para la aplicación del color, es necesario partir de sus características y 
combinaciones para lograr resultados satisfactorios. 

El color es un elemento esencial que puede producir en el espectador sensaciones y 
estímulos. Dentro del campo de la psicologfa se han denotado estos efectos 
influyendo así en el estado de ánimo y sentimientos del usuario (Barrera Morales, 
1999 : 66). 

La percepción del color tiene gran impacto sobre el usuario así como puede 
utilizarse para expresar una imagen virtual. 

El color sirve para proporcionar un mensaje de una forma más eficaz. Puede usarse 
parajerarquerizar, desatacar y diferenciar elementos (Erazo Castrejón, 2002 : 23). 

El color debe usarse para: 

o Explicar no para decorar. 
o Aplicar los colores más brillantes a la información más relevante. 
o Diferenciar elementos. 
o Facilitar la visibilidad. 
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o Usar menos color. Al limitar el color aumenta su impacto (Barrera Morales, 
1999: 67). 

El color representa ser una herramienta de ayuda para el usuario, ya que lo ayuda a 
comprender la organización de la información (Smith, 2001: 81). 

Para aplicar el color hay que considerar la relación entre los diferentes tipos de 
colores. 

Colores primarios: Son los colores básicos azul, rojo y amarillo de los cuales se 
desprenden los demás colores existentes. 

Colores complementarios: Están situados frente a los primarios en el círculo . 
cromático. 

Colores relacionarios: Están localizados muy cerca uno del otro en el círculo 
cromático. 

Como se puede notar, el círculo cromático es esencial para identificar las posibles 
combinaciones que sean adecuadas, y para evitar las inadecuadas. Un ejemplo de 
combinaciones indebidas es la elección de dos colores complementarios, ya que 
aparentan "vibrar" cuando están juntos (Barrera Morales, 1999 : 64-65). 

La aplicación adecuada del color debe cumplir con los siguientes objetivos: 

../ Atraer y lograr la atención del usuario . 

../ Reducir efectos psicológicos . 

../ Desarrollar asociaciones . 

../ Lograr la retención . 

../ Crear un ambiente estéticamente agradable (Garcfa Hernández, 2002 :108-
109). 

• Tipografía: Es un grupo de caracteres que tienen como función el comunicar ideas, 
mensajes e información. 

o Se sugiere utilizar dos tipos de letra. 

o Es recomendable utilizar tipografia sencilla en lugar de ser muy decorativa, 
ya que puede ser dificil de comprender. 

o El texto no debe dar la apariencia de estar apretado. 
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o Los caracteres no deben ser muy pequeños, ni muy grandes porque pueden 
causar fatiga o malestar. 

o Debe usarse determinada tipografía basándose en la estética y la efectividad 
(Barrera Morales, 1999: 67 - 68). 

La tipografía debe contar con las siguientes características: 

o Visibilidad: Es la claridad del tipo de la letra. Cada carácter debe estar bien 
definido para su fácil identificación. 

o Legibilidad: Se refiere a que determinados tipos de tipografía son adecuados 
para su aplicación en textos prolongados (Erazo Castrejón, 2002: 27). 

Por último, es relevante considerar que lo que se ve en la pantalla de una computadora no 
es enteramente lo mismo a lo que se obtiene de manera impresa (Barrera Morales, 1999: 
67-68). 

La aplicación del diseño y de la psicología aportan conocimientos de gran ayuda para la 
representación visual de la información, ya que se ven implicados varios factores que 
influyen en la percepción del usuario. Al igual también la tecnología es un apoyo para que 
las cosas o tareas sean más fáciles de realizar brindando así una nueva utilidad de la 
información. 

Para finalizar este capítulo cabe destacar que los recursos digitales bien diseñados 
aumentan los niveles de aceptación, aprendizaje, usabilidad y satisfacción en el usuario, 
quién es el público principal a quien va dirigido todo lo que se realiza en el diseño de la 
información de dichos recursos. 
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CAPITUL03 
Guía de diseño de información digital para los recursos de 

información de las Bibliotecas 

3.1 Introducción de la guía 

Como se está palpando en la actualidad, cada vez más la información se presenta en forma 
digital, lo cual plantea nuevas perspectivas y aspectos a considerar para su manejo y 
accesibilidad, por lo que es esencial contar con los elementos pertinentes y relevantes que 
proporcionen una manera óptima para su consulta. Esto es de gran importancia para los 
usuarios que consultan recursos de información impresos o digitales en CD - ROM y en 
línea, como por ejemplo, la búsqueda de material impreso a través del catálogo electrónico 
de una biblioteca; la consulta de revistas electrónicas en texto completo o en resúmenes; la 
consulta de diccionarios, enciclopedias, periódicos, mapas, etc., ya que en la manera en que 
la información de estos recursos digitales sea disefiada será como tengan o no usabilidad. 
Esto último es de gran relevancia debido a que se pone en juego la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. Es así, esencial el presentar de una manera adecuada la 
información para que ésta sea útil para éstos, ya que se han presentado casos en los que los 
recursos electrónicos no cuentan con un buen disefio de su información, lo cual ha dado 
como resultado usuarios insatisfechos que no vuelven a utilizarles, o se les hace muy 
tedioso o dificil su manejo y comprensión. Esto último ac· rea un atraso académico en el 
propio usuario, porque no utilizaría dicho material que en ocasiones únicamente está 
disponible electrónicamente, y cuya información contenida en éste es de relevante 
importancia para sus investigaciones. 

Lo mismo ocurre con un catálogo electrónico de una biblioteca mediante el cual se pueden 
realizar búsquedas de materiales. Pero si su disefio de información no está pensada en el 
usuario lamentablemente a éste se le hará dificil de comprender y utilizar, trayendo esto 
consigo que los materiales de la biblioteca sean poco o no aprovechados para las 
actividades académicas de los usuarios. 

Es importante recalcar que los recursos de información digitales de los cuales se están 
tratando en esta guía, son los consultados por los usuarios de una biblioteca, que por lo 
general son estudiantes aunque también usuarios ocasionales que no necesariamente 
pertenecen a Wla institución académica, pero que todos tienen en particular una razón de su 
consulta, y es la de satisfacer sus necesidades de información. 

Es así que se ve la necesidad de plantear determinadas indicaciones que dirijan la manera 
de disefiar la infonnación de los recursos digitales, para lo cual en este trabajo de tesis lo 
abordaré propiamente mediante una guía, la cual tiene como objetivo principal el siguiente: 

• Diseñar efectivamente la información de los recursos digitales de las bibliotecas. 
Ahora bien, como todos los recursos de información digital tienen características en común 
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en cuanto a su visualización mediante una pantalla de computadora y por ende los 
elementos que en ésta se puedan diseftar como por ejemplo: las interfases, los modos de 
navegación dentro del recurso digital, y propiamente la información textual o gráfica. Para 
este tipo de recursos informativos de bibliotecas, dicha guía puede ser de gran ayuda para el 
disefto de su información. 

Esta guía plantea propuestas de cómo diseftar la información de los recursos digitales de 
una biblioteca, no se presenta como la única opción para realizar el disefto de dicha 
información. El disefto de información tiene que ser de alguna manera flexible y no 
determinar aspectos de manera rígida. 

3.2 Pasos a seguir en el proceso de diseño 

3.2.1 Definición de los objetivos y usuarios de los recursos digitales 

Los primeros pasos a seguir para el disefto de información de los recursos digitales de una 
biblioteca son las definiciones de los siguientes aspectos: 

1. Definir quiénes serán los usuarios o audiencia. 

2. Definir con qué información se cuenta para presentarse 

3. Definir los objetivos que se pretenden alcanzar con la presentación de la 
información de determinado recurso digital (Stubbs, 2000 : 50). 

Cabe seftalar, que cada uno de los tres puntos antes indicados cambian dependiendo del tipo 
de recurso de información digital del que se trate, pudiendo ser por ejemplo, un sitio web, 
un diccionario, una revista, un manual electrónicos, además de los usuarios a quienes en 
especial va dirigido. Por ejemplo, un diccionario de biología infantil tendrá tanto la 
información esencial, como los usuarios y por ende sus objetivos serán diferentes, en 
comparación a los de un sitio web con información especializada sobre alguna ciencia. Por 
ello, a continuación sólo indico los aspectos que se necesitan definir de manera general para 
este tipo de recursos de biblioteca, pero su definición de manera específica deberá hacerse 
cuando se disefte un recurso de información electrónico en especial. 

Ahora bien, en cuanto al primer punto, respecto a la audiencia o usuarios, aquí se 
identificará a qué usuarios va a ir dirigida la información de determinado recurso digital. 
Estos usuarios serán un grupo de personas quienes tengan características en común. Por 
ejemplo se enlistan algunas a continuación: 

• La edad de los usuarios 
• El lenguaje que hablan 
• Nivel académico 
• Profesión 
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• Especialización en alguna área 
• Un tópico de interés 
• Experiencia en computadoras (Stubbs, 2000 : 62). 

Es muy importante conocer quienes serán Jos usuarios, así como, sus características y 
necesidades de infonnación para de ahí partir en el diseño de cada una de las partes de un 
recurso digital, ya que cualquier aspecto o elemento a diseñar será siempre pensando en el 
usuario (Brincl,, 2002 : 38). 

El aspecto dos referente a la infonnación con que se cuenta para presentarse, es importante 
disponer de información de interés y definir los contenidos que serán presentados a los 
usuarios (Pérez Subirats. Disefto infonnacional de los sitios web. URL: 
htto;//www .infomed.sld.culrevistas/aci/voll 1 6 03/aci09603.htm). 

Respecto al punto tres, de la definición de objetivos, es principalmente el dar a conocer lo 
que se desea que cumpla determinado recurso de infonnación digital, claro está, que en 
función a los usuarios. Resulta obvio que dentro de estos objetivos, estará el de lograr que 
la información del recurso di~ital sea consultada eficientemente para satisfacer Jos 
requerimientos de Jos usuarios. Este y entre otros objetivos particulares son importantes de 
definir. 

El indicar cada uno de Jos aspectos anteriores, proveerá las pautas esenciales para diseñar 
recursos digitales interesantes e informativos (Stubbs, 2000 : 50). 

3.2.2 Arquitectura de la información 

Antes de empezar a diseñar visualmente Ja información de los recursos digitales, es 
necesario primero contar con una arquitectura de la información, esto es, crear o diseñar la 
estructura o mapa de la información que proporcione una organización que tenga sentido 
para los usuarios, a modo tal que puedan encontrar fácilmente lo que deseen. 

Los elementos que constituyen una arquitectura de la información son intangibles, es decir, 
que no son perceptibles por los usuarios, a menos que estos noten su mal funcionamiento. 
Estos elementos son Jos siguientes: 

1. Sistema de Organización. 
2. Sistema de Navegación. 
3. Sistema de Rotulado. 
4. Indización. 
5. Sistema de Búsqueda. 
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Dichos elementos se conjugan unos con otros para funcionar como un todo. 

El diseño de dichos elementos o sistemas sirve de base para que se pueda realizar la 
navegación y la búsqueda de información (Rosenfeld, 2000: ll , 20). 
De manera general, para diseñar una arquitectura de información, después de haber primero 
definido los objetivos y usuarios de los recursos digitales, se prosigue con el diseño de: 

l. Sistema de organización. Aquí se organizará la información. Para ello, se tiene que 
ver toda la información que se piensa publ icar en el recurso digital, de manera que 
se estructure la información dividiendo cada uno de los elementos de su contenido. 
Para esto se les definirán primero sus características propias para después 
agruparlas lógicamente con base en éstas. 

Así de lo anterior, dependiendo de las características de información del recurso 
electrónico, se le aplicará el determinado esquema de organización de información. 
Por ejemplo, para los diccionarios y enciclopedias electrónicos es primordial utilizar 
el esquema de organización alfabética, como se muestra a continuación: 

"!li ll11 < ""1111n rl• • 1, r111m••1 11.1111l1 r1•~ l n < ~ 1 1 M11 1~•1o ll l11l~1n~l 1 llt1ln1t"1 _ r;Jl:J 

'~ Lhto ~o con e11~m en la p&gna_ C> lnl111nel: 

llllh~ I : IJ ~ Z t!)' ! @_)Coi1eoYahool· s197T¡@ ... l llJ'Mic10$ollWOfd-AAAEG ... 11 @_.) oiccUuwiodolé11.i ___ :-_J)-~ ...¡6 .,- 17:52 -
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En el caso de los libros de historia, archivos históricos, diarios, archivos de 
comunicados de prensa, etc., cuya característica esencial es la fecha o periodo, el 
esquema a usar es el Cronológico, como se ejemplifica abajo: 

~ ,.,. h"'' I • '"" 'f' r , 1 ' I• (" '' ' , 1 1 /\ , llH,' M 1•' .,.,11 lro!• "" 1 1 >,pl"'' f 

• [S•I• de pren••l 

• Cont•cto• paf'• los 

Archivos de comunicado• de prensa, l 996-2002 

A partir de abril da Z002 , !as secciones Comunlcedos de pr•nsl!I lf Crónloes de lldu•lid.d fe 
han agnJpado en la sección de Últfmas notH:;as, 

Para leer la~ noticias más re cientes haga clic en Últimas noticias , e le irquierda . 

medio• • Archivos de 2002 ( hasta el 15 de Ab1;1) 

• Celendar1u de reunlune• • Archivos de 2001 

• Fotogreffes en linea • Archivos de 2000 

• Del Director General • Archivos de 1999 

Archivos 

• Últimas noticias 

• En profundidad 

e Crón icas de actualidad 

e Noti cias breves 

• Archivos d e 199 8 

• Archivos de- 1997 

• Ar'chivos de 1996 
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Para temas políticos, económicos y sociales, que por lo general dependen del lugar, 
es pertinente aplicar el esquema Geográfico, ejemplificado a continuación: 

l~ ' ' ' 1 I • 1 M , , '1 tr1,.,.1t' l' l11 1 

- Biblioteca del Condado de Multnomah 

Localidades de la Biblioteca de 
Condado de Multnomah -*· • 

··- ~ ~ ...... • ~ 

GRESHAM ;; 

For.er 0 
-··· 1 

i 

~,,,, 

.!.l 
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También se pueden presentar casos en los que la infonnación que se desea contener 
en un recurso digital puede ser ambigua, es decir, que ciertos ténninos o elementos 
de su contenido puedan pertenecer a una o más categorías por carecer de una 
definición exacta. Para estos casos, Jos más comunes y relevantes esquemas de 
organización ambiguos a utilizar son: El Temático, en el cual la infonnación es 
organizada por tema o materia y; Funcional, el cual organiza la infonnación y las 
aplicaciones con base en un conjunto de procesos, funciones o tareas (Rosenfeld, 
2000: 26-31). 

A continuación se muestra un ejemplo de una organización Temática: 

::l 1 i1 lo,,,, , ,¡, 1 1 1 ¡,,, .. ,, .,¡, t ,¡, 1 1r 1 ,¡.,,, M, ,,..,.¡¡!roto lf•• 1 1xpl111 1 

Biblioteca de la Universidad de Cantabria 

1 La Biblioteca ::J 1 Servicios de lo. Biblioteca 

1 Reansos de informcci6n 3 Areas temáticas: Recursos 

To des las áreas 

~ Biblioteconomlcy Documentnción 
Biología 

Patrocinios '""':~:"'Ll"'iOencicu de lc Tierre 
Computación e lnform#Jtice. 
Oeredio ~ 

4 Eccnomla _tf~ 
~----------·----------------1-11. ,-- - --
... -111" jjj X• 11 t]c-Y ... 1.Mlaooal. I •Miaalal .I tJ--1 tJM-11t..JltJ1illliaL.. ~í}h'\T'l 17!19 

Una vez que la infonnación está agrupada se prosigue a darle una estructura 
relacionando cada una de las agrupaciones o secciones. 

Es importante conformar una estructura básica de Ja información, que será una 
arquitectura elemental que definirá las formas en que los usuarios podrán navegar y 
proporcionará al usuario un esquema mental sobre la manera en que es organizada 
Ja información. 
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Para aquellos recursos de infonnación que sean de instrucción (manuales), en los 
que el usuario tenga que pasar por una serie de contenidos, los cuales sean los 
únicos enlaces para ver la siguiente infonnación, es más adecuadamente el utilizar 
la Secuencia lineal (Lynch, 2000 : 27-28). 

La estructura lineal también es pertinente su uso para la lectura de un libro o para 
explicar paso a paso detenninado proceso (Stubbs, 2000 : 68): 

A-B-C-D-E-F-G 

Por otro lado, si la infonnación o contenido es complejo, es pertinente estructurarlo 
de manera jerárquica, ya que es más cómodo su uso para los usuarios (Lynch, 2000 
: 29) 

Este tipo de estructura es muy común y es una adecuada fonna de organizar sitios, 
con la utili7.ación de categorías y subcategorías. 

Por ejemplo, en la página principal de un sitio web se exponen sus diversas 
secciones, que representan la infonnación más general que se encuentra en los 
niveles superiores, las cuales conducen a una lista de subtemas pennitiendo al 
usuario, confonne se adentra, obtener infonnación más específica: 

® Q.- H la Blblloleca 

<i> Cómo ae usa 

®Pregunta• P'recuente• 
@9ervk: loa acbJalmenle ofrecldoa 

(j) Matertal lnallUcllvo 

@ Nonnaa de uao 
® Uetado Alfab8Uco de Revlataa 

._... ... "'911_1 ............................ -
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Por otro lado no siempre la información puede estar arreglada de una sola manera, 
esto puede darse en algunos sitios en los que es necesario organiz.ar su información 
tanto de forma lineal como jerárquica. A este tipo de estructura se le llama Mixta 
(Stubbs, 2000 : 68-69). La cual permite tener el contenido organizado 
jerárquicamente y a Ja vez acceder de manera lineal a toda Ja información: 

Otro tipo de estructura es Ja Indizada, la cual provee una página principal con varias 
secciones enlistadas, de las cuales el usuario puede elegir una para acceder a ella y 
luego regresar al índice, y si lo desea nuevamente elegir otra sección para 
consultarla. Por ejemplo, éste tipo de estructura puede utilizarse para enciclopedias 
y diccionarios, entre otros (Wilson, 1995 : 99). 

La elección del tipo de estructuración de la información dependerá en el tipo de 
recurso digital del que se trate, si es un manual, un libro, un sitio web, una 
enciclopedia, etc. 
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Ahora bien, una vez que se ha organiz.ado la información, el siguiente elemento de la 
arquitectura de la información es el : 

2. Sistema de navegación. El cual proporcionará flexibilidad de movimientos en todo 
el recurso electrónico. Para esto, los sistemas de navegación están conformados por 
varios elementos. Algunos de ellos son los mencionados y ejemplificados a 
continuación: 

o Barras de desplaz.amiento . 

• • IB 11 

o Menús desplegables. 

Biblioteca Un.lversltarl• 
UCLM 

!iJ.....,, __ ...,..,., ----·- - - ----·¡1¡¡¡-,;:¡;;;¡,--------

··-llJ • :9 X W' il tJc.-.J .... ._.J •--J !!JA<dW .. I~ j!Ja-. .. ll!!J•-.. ~-~-'6,,, '"°' 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIB!.lOTF.r.,t\ 
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o Tablas de contenido 

11, . -;- ' ' '1 
r L ME'' "• 1 . . . . ' 

' • <"' • • 11: ... _:... 

bD.~ ~ 
ro ..auot1U:.a \ltll1lML 
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Q) 
U-.Ol.DATOl~Mfl...a 
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¡; \4'.: f • .• : o .. w..r10ACJ<W11t:a 

·,,-a .,.... AbOUlllCIOfoikStUCll!.NTtl ....... - . ..i..J ·: · .. · ·:: r--' •81JCT ECll.AJ"'OICA 
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.. i. .... .... a ... '~ar.u . ~"'r- ........... mc:O.I. ike:c.. , ¡ . ... ._ UJVIRED 
~.~.;:3 ............. 

a..w.. ...... i:.,. 

~·~·~ ----------~-. --

•-llJ 08Qr.d '"IJlilP--del ... !)_....,., ·-W.j 
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o Mapas del sitio. 

J~E-V•F_Hon...._ ....... 
J +- A"ci' . ... @l!l ca ¡ <Ge.-.... rli'- \JH-.. 1 ~· a 11" • 't;l 
J DNcciidft ii3 Ntp:JJ~mecon.gny.~/~htrn - -

Mapa del 11110: 

Blllllgt1c:1 Ylrty1I 

• BHe dt datos con tildo completo 
• Re'fist11 ElectrónicH 
• Otras Blbliotecas Virtuales 

Cattlgeg en Lln11 

·~ 
• C1rdex 
• Banco Mundi1I 

e.., d1 º''" Cppptratlwn 

-~ 
• Economfa del Transporte 

• M1rcosur 
• Salud 

Guf1 d1 11 B!hllgt1n 

• Servicios 

-~ 
• Locali ución y horarios ..:J 

riJTiiiO i-r ¡e¡-
••--llJ 1J ~ SC Ir I J~ IFMb ... l~~~.!l!!!J.!l!!!JJ(lm ... ~,.b~.~¡¡~'6~.,..,~. -,-a-os-
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Éstos y demás elementos en su conjunto forman el sistema de navegación, y deben 
auxiliar al usuario cuando éste se pregunte: 

¿Dónde estoy? 
¿Dónde he estado? 
¿Dónde puedo ir? (Nielsen, 2000: 188). 

Al seleccionar uno o más elementos de navegación para determinado recurso de 
información digital, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

o Ninguna combinación de elementos de navegación por sencilla que sea 
podrá funcionar para todos los recursos de información electrónicos. 

Cada caso en particular es diferente, ya que los objetivos específicos, el público y el 
contenido de cada recurso digital varían. Por ello, es relevante el tener en mente 
siempre estos aspectos para no distraer al usuario con tecnologías atractivas, 
abrumarlo con demasiados elementos de navegación, y sí brindarle una mejor 
flexibilidad de navegación para que logre localizar la información que necesita 
(Rosenfeld, 2000: 48, 70-71). 
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Por otro lado, toda la información que está contenida en un recurso digital necesita un: 

3. Sistema de rotulación. La rotulación es una forma de representación de la 
información de una manera condensada, a modo tal, que pueda ser visualmente 
identificable para comunicar eficazmente determinado mensaje al usuario. 

La planeación y representación adecuada de los rótulos son importantes, ya que 
influyen en el usuario en su comprensión de la información (Rosenfeld, 2000 : 72, 
74). 

Los rótulos que se pueden utilizar son de forma textual y con íconos. Por lo regular 
se utilizan como vínculos o partes de información en otras páginas operando dentro 
del sistema de navegación como índices o como rótulos para vínculos. Así también, 
como encabezados que identifiquen partes del contenido en la misma página: 

J-E-V•F_H __ 

j """"" ~ -+ _ _:: @ ~ -~l _IQB- LiJF ........ \rfH-1 -•_óit ID'•'""" 

La problemática que se llega a presentar en los rótulos, dentro del sistema de 
navegación, es que el mismo rótulo puede representar o dar a entender diferentes 
tipos de información. Por ejemplo: el rótulo "Noticias" puede referirse a las 
novedades del propio recurso de información, o bien, puede indicar los 
acontecimientos nacionales e internacionales. 
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Para evitar lo anterior, es pertinente anexar una breve descripción (notas) cuando los 
rótulos aparezcan por primera vez. Por ejemplo, cuando el usuario vea los primeros 
rótulos de navegación en la página principal, más aún, su respectiva descripción, le 
proporcionarán una idea de lo que en específico significan, y así, en las próximas 
páginas el usuario sabrá con facilidad a qué se refieren (Rosenfeld, 2000 : 76-77) 

Por otro lado, cuando se desea aplicar rótulos con íconos, hay que tomar en cuenta 
que el lenguaje de los íconos es mayormente limitado que el texto, ya que es más 
dificil la transmisión de un concepto a través de una imagen que textualmente. Esto 
sucede cuando un conjunto de usuarios se les presenta una forma visual, cada uno 
de ellos la interpretará de varias maneras, pudiendo resultar muy diferente la 
interpretación a lo que en realidad se deseaba transmitir. 

Se puede hacer uso de iconos que son convencionales, como por ejemplo: el ícono 
de una casa que se refiere a la página principal; el signo de interrogación para 
ayuda. entre otros. No son muchos los íconos más claramente comunes, por lo que, 
para su sóla utilización dentro de un recurso digital de contenido grande y complejo 
no es adecuado. 

Por lo regular es mejor su uso conjuntamente, es decir, tanto rótulos con íconos y 
rótulos textuales (Rosenfeld, 2000 : 85). 

Por otro lado, una vez que ya se tiene un sistema de rotulación, se prosigue a la aplicación 
del siguiente sistema: 

4. Sistema de indización. Una vez que se ha desarrollado el sistema de rotulación, es 
importante que sus elementos (rótulos) sean indizados, para lo que la indización 
manual, sirve para la organización de éstos elementos del contenido en grupos con 
un grado de detalle alto (Servicios de información digital - Curso 200312004. 
URL: http://www.um.es/gtiweb/japs/sid/sid-2003-2004-teoria-4.pdO. 

Por último, se prosigue con el sistema de búsqueda. del cual se trata a continuación: 

5. Sistemas de búsqueda. Primero hay que considerar si es o no necesaria su 
aplicación, ya que algunos usuarios desearán hacer búsquedas, pero otros 
únicamente querrán sólo explorar. Además hay que tener en cuenta si el contenido 
del recurso digital es grande o pequeño. En el caso de que sea grande, lo más 
apropiado es que se aplique un motor de búsqueda, porque los usuarios no optarán 
por explorar toda la estructura del sitio, ya que, el tiempo del usuario es un factor 
importante a considerar. 
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Un ejemplo de la aplicación de un motor de búsqueda es el siguiente: 

}t-.. ·--
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También la aplicación de un sistema de búsqueda se debe considerar cuando se 
quiere alojar contenido o información muy dinámica. Un ejemplo, es un periódico 
en línea, el cual contiene una variedad de noticias diarias, las cuales pueden ser 
indi7Jldas de manera automática, una o más veces al día. Esto ayudará a ahorrar las 
tareas de indización y de la colocación de vínculos (Rosenfeld, 2000: 100-101) 

Algo que hay que seflalar es que, cuando se opte por la utilización de un sistema de 
búsqueda, se comprenda la manera en que buscan la información los usuarios antes 
de iniciar su diseflo. 

Por otro lado, para los usuarios es siempre esencial que los recursos digitales tengan 
rapidez y un uso fácil. Por ello, es importante que si se localizan algunos problemas en el 
diseft.o, es pertinente buscar soluciones de rediseft.o para mejorar su funcionalidad (Pérez 
Subirats. Disefto informacional de los sitios web. URL: 
htto://www .infomed.sld.cu/revistas/aci/voll l 6 03/aci09603.htm). 
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3.2.3 Disefto de la información 

Una vez planificada la arquitectura de la información hay que diseñar lo que visualmente 
percibirá el usuario en la pantalla de la computadora, como son las interfases, y la 
información propiamente dicha de los recursos digitales 

Los elementos (gráficos, sistemas de búsqueda y/o sistemas de exploración, barras de 
desplazamiento, etc.) que suelen conformar una página pueden variar, es decir, que no 
necesariamente todos los elementos tienen que ser aplicados en toda la página de un recurso 
digital, principalmente porque los requerimientos y características de cada tipo de recursos 
de información digital (diccionarios electrónicos, revistas, libros, manuales, sitios web, etc.) 
son diferentes. Por lo que se indican las mejores opciones para el diseño de los elementos 
más representativos y usados en estos tipos de recursos de infonnación en general. 

3.2.3.1 Disefto de inteñases 

El tipo de interfaz cuya aplicación es más apropiada para los recursos digitales de las 
bibliotecas es la Interfaz Gráfica del Usuario (IGU). 

En cuanto a su diseflo, por lo general, los recursos de información digital deben de contar 
con: 

Menús: Los cuales.ofrezcan diferentes opciones de información. Existen diferentes 
tipos de arreglo de dichas opciones como el jerárquico, el de enrollamiento 
(scrolling), etc.,que pueden ser aplicados. La selección de dicha aplicación será con 
base en las secciones de información que un recurso electrónico pueda necesitar. 

Cuando se conoce el tipo de información que los usuarios más buscan o necesitan, 
dichas opciones pueden arreglarse con base en su uso, es decir, las de mayor empleo 
se colocan en la parte alta del menú, y las de menor uso, irán posteriormente 
(Miftarro Rincón, 1996 : 43). 

Ejemplo de lo anteriormente indicado es el siguiente: 

• I 

1..1..t<J •. · .• _.. o.~ l u .J. 

l...it..or•c.il"..a.r •• " 

•'•'~ ".-1"· •~ ·bch •if?:Cl:ó:•» 
S, ,..1;tr11 .,BA::11~ > 

<: ";··--1~ 1:-nc·~no.a 

--" '-" -" ' -' .... C-.. ...... ..__, ~~~~DICA 

.. r·-
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Los menús deben sólo de contener aquella información que tenga más valor y 
sentido para los usuarios, ya que demasiados menús y además complejos pueden 
causar agobio en el usuario y pueden no verlos todos. 

Las opciones por menú deben de ser 7 o menos por menú para que puedan ser 
recordadas (César Martfn. Destruir dos mitos del disefto web. URL: 
htto://www .desarrolloweb.com/articulos/1250). 

Un menú que no debe de faltar en todo recurso de información digital es el de 
"Ayuda", ya que mediante éste se Je auxiliará al usuario cuando tenga dudas sobre 
su manejo. 

Ventanas: Por otro lado, si se opta por aplicar ventanas, su aplicación es estándar. 
Todas han de contener una barra de título, los botones respectivos al tamaño 
(ampliar y cerrar), y la barra de enrollamiento (Miftarro Rincón, 1996 : 43). Por 
ejemplo como se visualiza abajo: 

l 1,, 11 •• ,,,,, ,, 1 ¡,, f1 11111i.1hl .. f'il[J 

,,..,_.w. _____ _ 
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Cajas de diálogo: En lo que respecta a las cajas de diálogo, pueden ser útiles de 
aplicar el tipo de cajas de diálogo arbitrarias, en las cuales los usuarios pueden 
introducir datos para realizar búsquedas de información. Dichas cajas son un 
recuadro con una barra de título, un botón para cerrar y espacios en blanco. 

IL ~ _!~---~~.- ~ª-~°" - H-~~---~ - - - ---- - - -· 
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[L~~l@J~:~1c~ .. ~-~~ - --~ -- _ · _ 

Eacuela de Pertodlamo Cario• Septl6n Garcla 

Con•ulta Biblioar6fi.ca 

F111rnando Diez de Urdarü:ria 
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Botones: Para interactuar con todo recurso de infonnación digital, son esenciales 
los botones. Éstos pueden ser en forma de rectángulos redondeados con un 
indicación de la acción a realizar, por lo que dicha indicación deberá ser un verbo y 
no pasar de más de tres palabras. En caso de que elija aplicar rectángulos que 
contengan un ícono en el centro en vez de un verbo, es importante que dicho ícono 
no presente ambigüedad alguna para no confundir (Miñarro Rincón, 1996 : 48, 
51). 

La elección de cualquier forma es libre para el diseñador. Pueden diseñarse también 
como abajo se muestra: en rectángulos redondeados como ya se mencionó, en forma 
circular, triangular, etc (Moreno. Botones e imágenes. URL: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/883). : 

Busct..ff 
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Iconos: Además de que representan funciones, comandos, objetos, etc., causan un 
mejor ambiente estético para interactuar con recursos de infonnación, haciendo que 
los usuarios investiguen con mayor confort. 

Por otra parte, como los íconos son parte esencial de toda IGU (Interfaz Gráfica del 
Usuario), es importante tener cuidado al diseñarlos para que no causen confusión en 
los usuarios. Por ello, su representación debe ser lo más apegada al objeto real para 
que brinde un mejor entendimiento de su significado. Si se tratan de ideas o 
conceptos que no tienen equivalentes fáciles de reconocer, es mejor optar por el uso 
de texto (Manchón. Usando iconos en el disefto de inteñaces. URL: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/l 078). 

---
Se deben utilizar los mismos íconos para representar el mismo concepto o idea, es 
decir, si hay un ícono que representa el concepto de mapas geográficos y el cual es 
usado en otras páginas del mismo recurso digital, entonces este mismo diseño de 
ícono representará dicho concepto en cada una de las páginas del recurso donde sea 
aplicado o mencionado. 
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Mensajes: Respecto a los mensajes, éstos deben ser amables, concisos y 
consistentes, además de ser entendibles. Lo que hay que considerar a la hora de 
diseñarlos es el conocer primeramente los antecedentes y la experiencia de los 
usuarios para disef\ar mensajes apropiados (Andersson. Lección 7: Disefto de 
inteñaces de usuario. URL: bttp:/lwww.galileo.edu/wo/display/2453/ 
2509.winipy). 

La utifüación de Mensajes de Error puede ser, por ejemplo, en recursos de 
información digitales como el Catálogo electrónico, en el cual el usuario al realizar 
una búsqueda puede introducir mal los datos, dando como resultado que el sistema 
le presente un mensaje de error indicándole que no se localizó resultado alguno en 
la búsqueda, o que quizás estaría mal escrita alguna palabra: 

..... .-.. _ __..._......,..__.. ••• 1 ........ _....... ........ .._.y ........ ........................... ._.._. ..... 

............ _.. ....... &Ml.t ........ .. .... ,,. .. .._._111c-......... .... 
~.-... 1 ........ a......-......--.. .....-n--• ....... 

·-~llJOI w...-(.--..•) 
)171 Word.-(tribliot.H) 

Word.P(•leVOdk•) 

. ......-... ... -.-.... 

. ' . ~ 

ffi 

Si -1-do .... SI p.a.-. "'PaWi .. • ..ty..m .. • ~ ._.....,g. 4 &.. PPOr-- '-- .a.,.-.lorcl yel1ittUNt. eld•..A.r' .-wted.._ ..S.lo 1- ..P,t- .- __..._ 
J.. p.aWtp _,..w.1.,. 4 COlfl1NUACIOK .. J. pAW:it• ,,,,.6"0MCU 

Si_.- ,..wi.r•con~ t....t.ila .. ............-..wi- -• --.,.-.W. P_.....,ID,_,.._,¡OIW ~ ................ ~y 
<XllOUTADO.U. ........ ,,,.....----· : lmc 10 ~ · o j · :l r :l "< ~~ 

Dependiendo del tipo de recurso de información digital del que se trate, se pueden o 
no utilizar determinados mensajes. 
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Color: La aplicación de color en ventanas, cajas de diálogo y en mensajes, debe ser 
moderada de cuatro o menos colores. Los colores neutros como el gris son 
adecuados para fondos y recuadros de ventanas, ya que son más agradables a la 
vista. Son colores neutros la gama del gris al azul y normalmente pasteles: 

1 AretWe I:~ V• F~ ... .,.,,.__. ~ 
¡-·.¡.~·- :-· .;--~~~-11:) - a; · r .4e~--w·1r~ -~~; ;Ó:- ~-,¡;.- :. - ~-- - .. ---·-· --···--· -· ---·- · 
~~··i_~ .. ~~~~~~~ . ··--·-·----------

- - ¡ _ -- -- 1 __ __ J ____ __J __ _:__J __ 

_ _J ____ J _ __ J __J __J - -
1 -- 1 - -- _ ¡ _ __ _J _ __ _:___J - -

-- -- _ _¡ - -- J __ - _ ! ___ __J __ -_ J __ 
__ J _ __ __J __J __J ~ - -
__ _J _ _ _J ___ J _ ___J ~ --
- --- _ J ___ _ _ _ J - - ____ __ J _ __J _·· _ :.:.__J __ J 
- -- 1. __ J ________ J ___ J~--
______ J ___ J ___ J __J __J - -

___ ¡ _ - _J ____ _ J__ __ J _· ::__J--
__J __J __ J __J ú , ''· '-. J - -

Ahora bien, básicamente de manera general cuando se diseña una interfaz gráfica del 
usuario (IGU) debe de cumplir con lo siguiente: 

• El usuario deberá poder regresar siempre a la página principal y a otros puntos de 
navegación importantes. 

• Facilitarle al usuario un acceso directo a la información, esto es, brindársela con un 
mínimo de pasos posibles y en un tiempo corto. 

• Haber simplicidad y consistencia. Las metáforas de la interfaz deberán ser 
sencillas, familiares y lógicas. 

• Tener integridad y estabilidad en el diseño. Hay que mantener Jos elementos 
interactivos en buena forma en cuanto a su funcionamiento y diseño. 
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• Contar con un diálogo efectivo, ofreciéndole a los usuarios, mediante la colocación 
unifonne de botones de navegación o enlaces de hipertexto, una respuesta visual y 
funcional originada de sus movimientos y decisiones (Lynch, 2000 : 14·17). 

Con una interacción eficiente los usuarios localizarán más fácil y rápidamente la 
infonnación que necesiten sacándole un mayor provecho al recurso de infonnación digital. 

3.2.3.l Dlsefto visual 

Ahora toca turno a la representación visual del contenido propiamente dicha del recurso 
digital que se presentar'á en la pantalla de la computadora, y será lo que el usuario 
visualizará. 

La manera eficiente en que la organización espacial de textos y gráficos sea presentada. 
creará un impacto visual en los usuarios, dirigiendo su atención e interactuando de wia 

manera amena y eficaz. 

Es importante causar un impacto visual de las fonnas, el color y el contraste, para que la 
presentación de la infonnación no cause aburrición ni desmotivación a los usuarios, y sí les 
guíe Ja vista a través de la página. 

Para lo anterionnente dicho, es pertinente y relevante disei'iar la infonnación considerando 
y aplicando lo que se indicará en este apartado referente al Disei'io visual. 

Los usuarios en primera instancia visualizan una página como bloques de fonna y color, 
con unos elementos en primer plano que contrastan con otros que están en el fondo. 
Posterionnente empieza a hacer un análisis más atento, escogiendo entre la infonnación, 
comenzando con las imágenes o gráficos, luego gramaticalmente el texto para después leer 
específicas palabras y frases (Lynch, 2000 : 53, 54): 

----·----------·-·----------------------··---·------·-·- ··--------·----______ ... _,_ 
---------------------··---·------·-·- ··-----·-·- ··----
----------------------··---·------·-·- ··--------·------------·---------~ --------------··---·-------·-·-··-----·-·-··--------·----------·-·-
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Conociendo lo anterior, lo primero en diseflar es una jerarquía visual fuerte, dándole énfasis 
a los elementos que sean importantes y organizando los contenidos lógicamente. Para 
causar dicho énfasis es esencial lo siguiente: 

Contraste: Debe haber equilibrio y organización en general de los elementos 
gráficos para que se logre atraer a los usuarios a la información presentada 

Una página con puro texto no presenta estructura alguna de la información y causará 
apatía a los usuarios. Pero también una página con grandes titulares en negrita o 
elementos gráficos muy pesados los distraerá o desilusionará. Por lo que se deberá 
alcanz.ar un adecuado equilibrio entre el propósito de atraer la vista mediante el 
contraste visual y el de proporcionar una organización clara: 

-----·----------------·-·--------------· ------------------··--·----·--------·-·-··-------------·----------------·----. --------------------------------··--·----·--------·-·-··---------·-·-··-------------------------------------··--·----·--------·-·-··-------------·---------------·-·--. ------------------------------··--·-----·---------·-·-··---------·-·-··-------------·--------------·-·-·--. -----·---------------·----. --------------------------------··--·----·--------·-·-··-------------·--------------·-·-·--. ---------------------------------··--·-----·----------·-·-··---------·-·-··-------------·--------------·-·-·--. -----·--------------·----· ----------------------------

-----·-----------------------------------------··-·· --·----·--·-·-··---------·--------------------------------------··-·· --·-------·-·-··------·-·-··--------------·-------------··-·· --·-------·-·-··-------------------------------------------------··-·· --·------· -·-·-··------·-·-··----------------------· 
-----------------------··-·· --·-------·-·- ··----------·-----------·----------------··-·· --·-------·-·-··-------·------· 
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Consistencia: En todas las páginas es esencial la consistencia, esto es, el establecer 
y aplicar un estilo para los textos y elementos gráficos para percibir las páginas 
como toda una unidad a lo largo de todo el recurso de información digital. Esta 
repetición no es aburrida, sino que brinda una fuerte identidad gráfica, además de 
brindar elementos gráficos como los iconos de navegación, los cuales pueden ser 
fácilmente identificables por todas las páginas, consiguiendo consigo un control en 
la navegación (Lyncb, 2000 : 54, 56). 

..., . . ,, .. . 
. . .~:,,::·: . ~· · 

. >~ ....... i ·. 
u11· Bridgtlian Art Library 

· · .: .. .....,.. .. .. 
C'#M'M, ...... .... --· ...,..... .• .....-io .. ................ _ . .............. 

~ ....... 
· @u1ult 

@)Portlolio 

@ne•rt 

®'"•'"" 
@copyri9~1 

@~•out IS 

.. 
·-, --- -. ...... ,. 

Los elementos gráficos abajo ilustrados pueden ser encontrados en otras de las hojas 
subordinadas de la página principal arriba mostrada: 

Una página principal consistente aporta un óptimo cuadro de controles al usuario, 
para manipular eficazmente sus elementos (Brinck, 2002: 181). 

Balance: Es relevante que haya balance en una página, ya que sirve para crear 
armonía entre todos los elementos que la conforman. Además de guiar la vista del 
usuario por toda la página. 
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Para dar balance a la página, sus elementos deben de tener equilibrio, esto es, que 
con base en su peso fisico visual de cada uno de ellos, será como se les coloque de 
manera que su peso total sea distribuido igualmente en toda la página, y no hayan 
elementos muy juntos que se carguen en una sola área y otros estén muy esparcidos 
o fuera de lugar. 

Un buen balance en los elementos de una página ayudan a guiar el movimiento de la 
vista de los usuarios (Brinck, 2002 : 188). 

Dimensiones de la página: Uno de los errores que más se cometen en especial en 
el diseflo web es la prolongación del ancho de los elementos gráficos y texto, 
estando fuera de la zona visible de un monitor de catorce o quince pulgadas (35 a 36 
cm), el cual es más frecuente de utilizar en el medio académico y en general, y 
contando con una resolución de 640 x 480. 

Dicha prolongación provocará molestias a la mayoría de los usuarios, ya que 
tendrían que utilizar la barra de desplaz.amiento horizontal, para poder visualizar la 
otra parte de la información restante. Por lo que es mejor no disef'lar información 
que sobrepase de las pulgadas de los monitores que tienen a disposición la mayoría 
de los usuarios (Pearrow, 2000: 132). 

Los aspectos con que ha de contar la página principal de un recurso digital son los 
siguientes: 

o En el diseflo de las páginas, una parte que sirve como identidad y como 
punto de entrada a otras páginas de un recurso de información digital es la 
página principal, la cual ha de contener un enlace directo a las páginas 
subordinadas y viceversa. 

o El diseflo de la página principal o de inicio debe ser diferente al resto de las 
páginas interiores, pero claro está, que ambas deben compartir el mismo 
estilo con algunas diferencias para de alguna manera identificar la página 
principal. 

o En la página de inicio por lo general debe de contar con un logotipo más 
grande y una mejor colocación del nombre de la institución o del recurso de 
información, pudiendo ponerse en la esquina superior izquierda o en un 
lugar visible (Nielsen, 2000 : 166). 

o Además también han de contar con un encabezamiento y un pie de página. 
Para obtener una mayor eficiencia, cada uno de los elementos que 
conformen el encabezamiento deberán presentarse en cada una de las 
páginas. Así como también, el pie de página deberá contener datos sobre su 
origen y fecha de realización. Puede haber la posibilidad de disefiar un pie 
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de página que ofrezca. además de lo ya dicho, un conjunto de enlaces a otras 
páginas, esto en el caso de páginas largas verticalmente, que el usuario 
desplaza hasta el final en donde los enlaces de navegación local ya no 
quedarían a la vista. 

o Para toda página web que conste de más de más de dos pantallas verticales, 
deben de tener un botón en el pie de página que indique (salto al inicio). 

o La parte superior es la más destacada e importante de una página. por ello se 
deberá utilizar de una forma eficaz y eficiente (Lynch, 2000 : 66, 77). 

o Se deben de colocar los más importantes enlaces e información en la parte 
superior de la página. ya .que así pueden ser notados o identificados 
rápidamente (Garlock, 1999 : 63). 

Han habido casos en los que se utilizan las pantallas de bienvenida. lo cual resulta inútil, ya 
que no presentan información alguna que sea relevante para el usuario, sino que únicamente 
son un obstáculo que hay que pasar o quitar para llegar propiamente a la página de inicio 
que sí cuenta con información útil. Es por ello, que a los usuarios les son molestas y las 
quitan en la mayor brevedad posible. Es mejor el no utilizarlas para no hacer más lenta la 
búsqueda de información y hacerle perder tiempo al usuario (Nielsen, 2000 : 176). 

Por otra parte, en lo que respecta al diseño o aplicación de marcos (frames), gráficos, texto, 
enlaces, tipografia y color en el recurso digital se indica lo siguiente: 

Marcos (frames): Principalmente los marcos pueden ser empleados en sitios web. 
La utilización de marcos podría traer ciertas ventajas y algunas limitaciones. A 
continuación se mencionan algunas de ellas: 

Ventajas: 

• La facilidad que proveen para el mantenimiento del sitio. 

• Ofrecen al usuario varias opciones para acceder a la información. 

• Son adecuados los marcos para sitios que necesiten cambiar constantemente 
su información (Lynch, 2000 : 74, 76). 

Desventajas: 

• El usuario tendría que usar la barra de desplazamiento para poder ver todo el 
contenido. 
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• No se pueden imprimir adecuadamente páginas con marcos. 

• Para una mejor visualización de los marcos se necesita que el usuario cuente 
con una computadora normal pero con una pantalla razonablemente grande 
(Nielsen, 2000 : 87). 

La aplicación o no de marcos dependerá de la manera básicamente para lo que en 
especial se desean usar, como por ejemplo, éstos resultan útiles para las 
"metapáginas", las cuales hacen comentarios de otras páginas (Nielsen, 2000: 91). 

También se usan para tener información relevante a la vista cuando se estén 
consultando otras páginas del mismo sitio web. Por ejemplo, un marco puede 
contener un menú o un índice de la página, para seleccionar una determinada 
opción y ser visualiz.ada a la vez que se tiene también en pantalla el marco (Poulter, 
1999: 14): 

• Istituzione Biblioteca 
Classense 

La Biblioteca Classensa é considarata una dalle biblioteche piU importanti e 
monumantali d' Italia. Nata da un'antica libreri•· settecentesca dei monKi 
camaldolesi, fonda la sua fama su preziosi fondi bibliografici a dowmentari 
appartanuti alle antiche Abbazie ravennati e su donazioni e acquisizioni, seono di 
un'intensa a feconda attivü svotta nel precedente secolo e durante l'intero 
Novecento. 
Biblioteca Comunale dal 1903, la Classense é stata ed é b.Jttora luooo priYileoiato 
dalla wttura cittadina, dove il sapere é oroanizzato facilitandone la fruizione a la 
divulgazione . 
Oggi, alle soolie del nuevo millennio, la Biblioteca si presenta coma un insiame 
motteplice e inteorato di servizi, destinati sia aoti studtosi che ai semplici 
appassionati. 

=~ltaz~~e ~a~:z~~~6n:~~~= ~~~~: bj=~~~v~~ a~rv~~~~%~ ~: ~ ¡¡y¡¡;;-··-··-- - - - · - ---- - . .... ·-·- ··-----·- · -·--. -------- -- -- ·---·-· ·-- ·-- --··· ¡- · ,- Te ·lioliñoi - ·-··- ··- ·- · ··- .. 
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Gráficos o texto: Cuando se disei\a una página principal, hay que decidir la 
cantidad de elementos gráficos que se pondrán en ésta. Para ésto, hay que considerar 
que una página con muchos gráficos ocasionaría una descarga lenta, y por otro lado, 
una página con sólo una lista de enlaces textuales tendrá una descarga ágil. De estas 
dos opciones lo mejor a realizar es lo siguiente: 

• Se utilizará un encabezamiento gráfico en la parte superior de la página e irá 
seguido por un listado de enlaces bien estructurados en fonnato texto 
(Lynch, 2000 : 42). 

• En el caso de la utilización de gráficos animados sólo hay que emplear los 
necesarios para no abarrotar la página web, cansar a los usuarios o retardar el 
acceso (Pérez Subirats. Diseflo informacional de los sitios web. URL: 
http://www.infomed.sld.cu/revistas/acl/voll l 6 03/aci09603.htm). 

Texto: En cuanto a la infonnación textual propiamente dicha de un recurso digital, 
se presentan a continuación las siguientes indicaciones: 

Con base en investigaciones sobre la lectura en pantallas de computadoras, han 
demostrado que es un veinticinco por ciento más lenta la lectura en comparación 
con la en papel. Además para los usuarios les es molesto leer textos durante 
prolongados periodos de tiempo. Es así que no hay que contener grandes cantidades 
de texto en la pantalla (Nielsen, 2000 : 101-102), como se ve en el siguiente 
ejemplo de un libro en texto completo "Antología filosófica : /afilosofla griega ": 

..,.,.... .. .otn :•90toD.,.. --

JO" P. GA OS 

ANTOI.OG!J\. RLOSOFICA 
... FilO!Olla Gri'IO' 

~ li"]UiiO"-- ---··------------ - -- ---------··--- - -, .. ¡--19,.;,;;;;¡- -· --·---
... _,1111[!!!X• 11 @lc-..voh .. l !Jlr'w..-w ... f •w..-w .. f flh•o<1-. .. Jfi)-ra. .. l ·b•íiP~-6,.. ,,.59 
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Es buena opción, el contener texto en fonna breve, claro que sin sacrificar la 
profundidad del contenido. Esto puede hacerse dividiendo la infonnación en páginas 
secundarias conectadas por vínculos de hipertexto. Para aquellos usuarios que 
necesiten infonnación profunda pueden acceder a dichos vínculos para obtenerla, y 
para aquellos que no necesiten tanta infonnación, únicamente bastará con no utilizar 
los vínculos (Nielsen, 2000 : 112). 

Abajo se muestra un ejemplo con infonnación breve, y con vínculos que dirigen a 
una mayor cantidad de contenido infonnacional: 

Bibl io tCC<' d<:> la~ Arte~ ,-C;n 6IOQO J 

Presentación 

Unica an su género anal país. la B ibli o1eca da la• 
M es reúna m6a da 5ID mil un idadH1 en diYarsos 
t ipoa da material• • con Información e specializada 
en artaa pilhlic••. danza , múaica, teatro, cine y 
otra s disciplinas artfsticas. 

Con su acervo y a tr8W's da los ll.OdcjQ..l qua 
ofrece, la Biblioteca da las A.rtas brinda una sólida 
basa b ib liogrtfica y documental par11 la formación 
arthstica , ta inve s t igación y la permanente 
ac tuali :ución da los docenlee. Sin ambmrgo, las 
puertH da la Biblioteca da laa Arta • ••t•n abiertas 
para todo al público de cualquiar edad. 

. ....-, 
Colecciones 

r~u;;;,---------'-'----'-·-------'----'-'------'--'--'----'--- -''----"-'----"'-"·- - ·- ·' - r-- r 1-.i 1...mo.---"-'-----.;! 
••-!IJe!ii!Xr ll il"-.,...,-1•"'-"'··-l•M-w ... l!i)u_._.- ._ f~"l:;'I ..... --
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Enlaces en el texto: No hay que colocar muchos enlaces. En el interior del cuerpo 
de texto se deben colocar únicamente los enlaces más importantes, y agrupar los 
enlaces menores como los ilustrativos, explicativos, de notas, etc., al final del 
documento para que sean empleados sin distraer al usuario (Lynch, 2000 : 
102,104). 

Si a los vínculos se les ponen muchas palabras, al usuario se le hará dificil asimilar 
su significado específico. Por lo que sólo hay que hacer vínculos de hipertexto en 
aquellas palabras o términos que sean importantes (Nielsen, 2000 : 55), como a 
continuación se muestra: 

! .¡.""" • .. ·@ a'l ~ i ·flB- .[j¡F- \J- ! ~· óii ID'• '1';'0 lj AftH.o E-. V• F- H_,_ -

¡_~l(í_~~;¿~~~~~ --~n nn~ -~.:_:·~ •- w -~-~ • n :.~--
La Dirección de Bibliotecas es el órgano dependiente de la 
Secretarla Académica cuya función es coordinar los servicios y 
recursos bibliotecarios y de información de la Universidad. la 
Dirección de Bibliotecas cuenta con Coordinaciones que 
atienden los siguientes aspectos bibliotecarios: desarrollo de 
colecciones. control bibliográfico. servicios al público y 
automatización bibliotecaria . La Dirección de Bibliotecas cuenta 
con un portal de jotormacjón bjbliotecada en la dirección 
http:/twww.uv.mx/usbi_xaV. donde se ofrece acceso a las 
principales fuentes de consulta de la información documental 
impresa y electrónica de la Universidad Varacruzana . 
La Biblioteca Central es la principal biblioteca del sistema 
bibliotecario de la Universidad y administra las principales 
colecciones de recursos bibliogréticos y documentales de la 
Universidad. Información general sobre la Bibli oteca Central 
puede consultarse en el Sjtio Web de la pjrecdón de B jbliotecas , 
en la sección correspondiente al~ de Bibliotecas . 
La Coordinación del Modelo Educetiyo Integral y Flexible de la 
Universidad Veracruzana di sena y coordina las actividades que 
se derivan de este importante proyecto de innovación educativa 
de la Universidad. 
La Coordinación de la Universidad Yl¡tual planea y ejecuta las 
modalidades de educación a distancia y virtual de la Universidad 
Veracruzana. 

J 

!il ..... , _ _ .,._......,.._..., El Centro de Autoacceso para Apreodjzaje de Idiomas CCADD es ~ 
r-r-~1.~i.....,."""'_,.-~~~ 

••-llJ 8 ~X• JJ Í)ConooVoh. .. 1 .. M-w .. l •M-W ... IJtí1n1-.. ~ .. ,, ... 
En cuanto a Ja coloración de los vínculos, ésta ha de ser azul para aquellos que no 
han sido visitados y para los ya visitados en color rojo o morados. 
Resulta mejor utilizar dichos colores estándar, para que los usuarios no se 
confundan en las partes que ya hayan sido exploradas con las que les falten por 
explorar (Nielsen, 2000 : 62). 
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Tipografia: La tipografía influye en la comunicación verbal y visual. Una efectiva 
tipografia aporta una jerarquía visual que hace más fácil la lectura, creando un 
contraste visual entre los diferentes tipos de letra y entre los distintos bloques de 
texto, títulos y espacios en blanco. Todo esto atrae la vista y la mente del usuario. 

Lo anterior se puede lograr mediante una adecuada legibilidad en el texto y la 
aplicación de los siguientes aspectos: 

Alineaciones : Los márgenes. Causan tranquilidad visual. Éstos y lo que es el 
espacio en blanco, pueden hacer diferenciar el cuerpo principal de 
texto de los demás elementos de la página. Pueden también brindar 
un mayor atractivo visual al generar contraste entre el espacio 
positivo (texto y gráficos) y el negativo (espacio en blanco). 

Los márgenes que hay principalmente son el alineado a la derecha, 
izquierda y centrado. De éstos tres, no todos son convenientes : los 
bloques de texto centrados y los que son justificados a la derecha, 
causan una lectura incómoda, pues la vista debe buscar y distinguir 
el origen de cada línea del texto (Leary, 1997: 36). 

Cuando se realiza la lectura, ésta es de izquierda a derecha 
dirigiendo la vista en la línea vertical del margen izquierdo, por 
ello la mejor opción a aplicar, es el texto justificado a la izquierda. 

Los textos justificados a la izquierda es pertinente que tengan sus 
titulares y encabezamientos también alineados a la izquierda 
(Lyncb, 2000 : 79-84). 

Se ilustra abajo textos justificados a la izquierda, centrados, y a la 
derecha: 

Se dificulta la lectura 
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El espacio en blanco. Se hace presente en : el interlineado, que es 
el espacio vertical entre las lineas de un bloque de texto. Influye en 
la legibilidad de un bloque de texto. Si es muy grande ocasiona 
dificultades visuales para encontrar la linea siguiente, y si es muy 
pequefio se pueden confundir las lineas: 

LOS OBFTIVOS 

U ~:llK•:J.Dllí.:. !":ia: do :.-.rn:.,, .. ;. ¡onllla. et :loo.et"'*""'· 
}L,:,,.....,~.., ""'t.i.:tmtwi:.;,, Ju-=<•O:•u:>:.t1 

..Ud.u >Lsal'.iw. ' 's.it. t'ti...au.Pt.s ¡.'4.·u • . .-;s;.&ir~ .\.i;tiMJ.ilflt.§:m.Li.:n 

Wlá tu ~:A..W .~.:. :t.t'.:nitt.:uin~tldtl•;M:u tt.il ~Ji~ J.i.t.::suJ. :l; .. ttt.ts. 

dit t'titlu~c. di- U~·~ .ih~:.:ii:B aatfli.üit " ;".t:t: .fliM. :!t J. M~~ i¡ 

1.aC:ndu'Dt.ck :bjottJos"' ""'U11•l'11Jkmo.1'lda:r: dt:pt0cact 
•:tJPMa7<1.at.' ~t1i:"t"t, !J ~RÍr-tii.1 1: .. "'.'1t •r.lw111f.l"'U\ ~f'[ '•I•~ f <111..,. 

.U~- :tilma :b;ttr"=l fbn. Htll ~lll ~~I '!1 WJZ l ·:O:OXI 
t .. , 11:-.'lli"'1 t.~ "1f·~~ l't T'l"tt#- rt*v. ~ 11r. ·l ·~·!i%t¡'* l.11...,d" 
~ .. ,.~ W C!. Jt!lli6Ali. Jtt!l:l l ta:. }a¡y ..... :...-..it fW hutt or) UÍ;;&iU, fll.Ji 
l"'m':'tf.l't -r 'fil.: :rn·:Y ll!Yr~ IV~ º• :"" Wi . "1 1~ ""Wºt'I !'l'l ~r.~·.ertt 

df&:.ilti,tllb-..i.:.t.i:. vuJtn,-..'1 1.ir.kiL~j.t.?A v :.~ti\:d:.d. 

Para letras de 12 puntos es pertinente aplicar un interlineado de 14 
a 16 puntos, que es un poco más del tamafio de la letra (Lybcb, 
2000: 86). 

También es una buena opc1on el separar dos segmentos de 
contenido con espacios eh blanco (Nielsen, 2000 : 18). 

Las líneas en blanco que están entre los párrafos, facilitan Ja 
revisión de Ja página y brindan así un espacio en blanco que calma 
la vista. 

Las sangrias : Párrafos con sangrías resultan una buena opción 
para los bloques de texto que son largos, ya que indican cada 
nuevo párrafo con una pequeña interrupción del flujo del texto. 

Tipos de letras: Cada tipografia tiene su forma propia, lo cual ayuda a tener una 
annonla entre los flujos verbal y visual de la infonnación textual. 

Para que haya mejor legibilidad se deben de considerar los tipos de 
letras que la proporcionen. En una pantalla de computadora sólo 
algunas fuentes de letras hacen más sencilla la lectura en 
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comparación con otras. Esto se debe tanto a la altura -X (la altura 
de la letra ''x" minúscula) como a la fomia de las letras (Lynch, 
2000 : 86-87). 

El tipo de letra "Times New Roman" ha sido adaptado para su 
aplicación en las pantallas de las computadoras, ya que en un 
principio las formas de sus letras eran muy irregulares y de tamaf'lo 
pequeño, lo cual no presentaba legibilidad. Pero con la adaptación 
que se les desarrolló, ahora es la fuente más apropiada para 
aquellos documentos que cuentan con mucho texto. Su tipo de letra 
es no lineal y con una altura -x moderada, presentan tanto una 
buena legibilidad en la pantalla como una adecuada impresión en 
papel. 

Las tipografias como Georgia o Ventana fueron específicamente 
diseñadas para páginas web, cuya lectura es directamente en la 
pantalla de un computadora. Si se aplican este tipo de tipografias 
para aquella información de recursos digitales que se desee 
imprimir, es importante tomar en cuenta que tienen una altura -x y 
un tamaf'lo engrandecido, lo cual no las hacen aptas para su 
impresión si el usuario lo deseara, debido a su exagerada altura -x 
y su pesado cuerpo daría una apariencia poco delicada. 

Para seleccionar el tipo de letra para el cuerpo de texto, es mejor el 
uso de una fuente no lineal como la Times New Roman o Georgia, 
y para los encabe:z.amientos una fuente lineal como la Verdana o 
Aria!. 

Hay que seleccionar únicamente una familia de fuentes, y si se 
desea poner énfasis en alguna parte del texto, sólo hay que variar el 
tamaf'lo de la letra o su grosor. 

En caso de utilizar más de una familia de fuente. No se debe 
exceder de más de dos fuentes en una página (Lyncb, 2000 :88-
89). 
A continuación se muestran las fuentes tipográficas no lineales y 
lineales más utilizadas: 

FUENTES 
No lineales Lineales 

Times Ncw Roman Verdana 

c;corgia Arial 
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Étifasi.~ El texto debe tener énfasis. Sin énfasis es dificil visualizar una 
estructurct de la infonnación y dificulta su revisión. 

El aplicar énfasis ofrece una infonnación estructurada y una 
variedad visual, lo cual hace que con mayor facilidad el usuario 
accese a los contenidos. El uso efectivo de éste está en una 
utilización eficaz y mesuradamente. 

Si se quiere que algunos titulares atraigan la atención del usuario, 
lo mejor es tomar una de las dos opciones abajo sef'laladas: 

• Utilizar un tarnaf'lo de letra un nivel superior. 
• Utilizar negrita en el mismo tarnaflo de fuente. 

De este modo, únicamente con sólo una ligera variación del estilo 
se puede lograr un gran contraste visual. 

Cuniv• : El uso de la cursiva atrae debido al contraste que se 
genera entre la aplicación en algunas palabras del texto y la forma 
normal del resto del contenido textual. Es por ejemplo, relevante 
utilizar cursivas al citar títulos de periódicos o libros o dentro del 
cuerpo de texto para las palabras en otro idioma. 

Abajo se muestra el uso de cursivas para citar un titulo de un libro: 

11.-. -~~ .. ..,.....,.. ... --- - . __ : ______ _ 
Mm,prigpldt Qm Ci#P, 

PltOUJOO 

!lndt~dlt9'Jl9lidll°"Sekc.M.1abuadllldt9,Wdllllhrn.ltall..t1cci6adl•a.i.-t11tnar•• .. - ·r .... 
nm,m;.mm.•ti•aba..._,,._, •• mr.c.mkiposydeJl'flPIKhnl,.••cp•l.-,..-.podá~. 

l.atl..,...dtn__,.tllboq.mblilmplftirl•mp.a.'t.•illlit.,._.dtaakmt.lydt.._,.....~ .... 
q19• .... •'--.IDdtM!il:w.r.-cti•ben...tlf«lil1y111bondlCOT1•PIOtoitiimoeiatiinlodt9r...,._.mlnllmn 
....,...q;. ....... htoeMaydt¡m-.dtblbljoqllCMwwpdo9 M•l•ll ....... la~yll•idiiliWdll--.111 
cominpeor-..,C'OIDCillintodt laütolialOCiU,~yc•llllfbdt taAmfricltdt Dtiflm XVI yXVD. 

S.blladl•llieo~y~q-.11:1mcerilldlptókip, in11DdiamnliP-plftll ..... Qli&6'tl..;trClllMljo119,.. ... tl 
"'=• .. •~na:ialldo..._.cm,llia~•wtef16DF.pmt:lllbo-llpaa ..... y~ll'3rtia ..... dl 
rtr.-............. ~"'·l rtir.-1 •l-tW\olr4itl...rlt.,_n'! .... ifP.U11 ....... mll._f1-_nfiMy-'if..~-- ~ ·iíu.;··· ···-··--·- --- - ··---··· - . . . ..... --· -- -·········-· -·-T · i- ·:e-....-- ·-- · -----·· 

·-rl 0. 0 ~ •i¡ !)C..Ylla I !J-.,L.l '1A1R11UJl.Jlt)-a .. ii!ill.fFijit"iiiU,;.-
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Hay que evitar su aplicación en bloques de texto largos, debido a 
que las bajas resoluciones de las pantallas de computadoras no 
hacen fácil su lectura (Lynch, 2000 : 90). 

Negrita : No hay que poner un texto completo en negrita, ya que 
nada resaltaría porque pierde su capacidad de contraste, y además, 
causarla la impresión de estarle gritando a los usuarios: 

Ln mandil• 11..,H el.mu• ... • :fU..efia era l.a ildcl• fU.Hfia atnti11a., ,.re _. 
fll.Hl'fie ... 1r1t..a1ra tal .-.re Ulllera .. r ,.,..uu a U e.is.a nu.at• lle lAI 
ci9M1• ~ r• tu ..... •t• ter el. iut1M .r"6 bpnierH en ••nw-1101 ... a.lattwu al 
Perreair • i.. ru...u.a•, ~ nt.i.ecH i.. ,..~wt.1 • ea ru .. .u. C1911fU•ta ,.r -. 
IUHita • ..it6tHil tertecttlll.n . 1---. reoerür .- .... 11J.t6tnt1 •el e~ at•tiltoe 
H ... ~tcU• ... trata M Uf.llcu ctert .. Jwcrllee Been ... 1 . ~U tabm.Ua 
JHterier taüoa i. 1ro1H*W'811 ..... la lli,.t .. 11 H ceneata, .. ta ,.. .. al.a-u e.l r-.o 
• lHrie. st la tenU. H oerreota J' H .. llea o• re..iut ... 1 lM 1tt1M01-• ... -.rea 
•• .... tr-. •h • trinotti• • .ler · 

IR re-, el •todo d..-tia.co Ce1 .o111tUo ,.r la e~..- C1tatif:taa, a.dita • trH 
..... ~tale• : lA ...... iotb .. W•~ite.. ÜlH re.la.UH• &l. 1r.i-; la 
fH-1.aotta .. tlit6tHS. .. ~re nlu .. aU1; r la a .. rNaoUa U CI ... ld,.t11t1 •lli•t• la 
M.tdlioi .. 111 _, .. M.tH .. ill(tertlMlie 1, auftllo UI t111Jtl.e 1 ,., •ÜI .. - 1 ... 
.,..r~lH ,., ..... , 1u1 •temtau et la •re•taotb •u ... ea la hQ6tHl• H correctta. 
teM t-ne a nata tat t ... 1 .lH cno.,to1 ctaWloH HU• llljetH a rnt1tta, 
mtiftHGt6ft • rtallul • dr\ .... l.1 ana lllfemeot• tu H taoH'f•H .U•te l.a 1r6attaá. 

1 al. 8Uxl.-·ln1ft1-, .. na crt•tal.J• ... e- .. cbtM .. 1 '°"'' hl iuqu M 
tolerar el ... at.atm c_.to, r ..-lle• tM •retacteroa real.iaul.N fura n-ü1 y 
~ 

J 

~ .. ~:-!:'~=~=-~-~~:, -:t::· .. ~ .. i.:.:~t::1..:::t:: .. ~~ !..":!!i:!t~:: ::.~!:~t· .:1 
itJL.ilt - ·--¡-¡-~----

••fl~•Qr;§ •I Jíllll!Ll@l•-1.ll!!!.Jliíi..L.~ !1111:.fW ilNiaa 
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Subrayado : El texto subrayado causa pesadez e interfiere en las 
formas de las letras. En un documento web el subrayar tiene un 
significado y función específicas, como el de enlace. Si se coloca 
texto subrayado en una página web, lo más seguro es que los 
usuarios lo confundan creyendo que es un enlace de hipertexto, por 
lo que es mejor evitar el subrayado: 

..._...8'efll'l.~y~loe~·---- ....... ...,..-..co~--..,..,.9Citl,,.,..,.yJRllll .. °"*'P.,.....,. ... ...,__,...,,,......_.., 

Filósofo y cientfl'ico griego qus junto • Pi.tón y Sdcr8tH son con1ider.dos los pens..SorH m61 dettsc•dot ds 11 lllo.ofl'e 
1mlgu1 y, posibl1m.nte los m6t ~uyentn en 91 penumiento occidentsl. Fui .tumno de Pll'lón, r como 111 compslfll In 
idHI de Pletdn .c1rca ct.t conoclml9nto t.umeno piro modificó muchH di lit idHs alll4Diul par• reull• IH rMtodn de 
obternción y Hptri1ncia. 

Alis16ttles estudió y ahrttm.tii.ó tod .. IH "9n dt conocimi.nto qut en IH ~oncH n rMn.;.bM y prupon:ton6 IH 
primeras ntlaciones ordttnadH de blologla, ptlcologla, ••ice y leorfe lilwan.. Ad11mb dio un ~ro til "91 conocida coma 
lótic• fonnel, lnk:ió le zoologf1 y habló de cni todos los probl9"1H filosóllcOI que H constcler.tian prindfu1l•• y rMlweniH 
dtintto dt wtiempo 

*''',...., ,, y1,41 ............. 

Nació en .. llC1úM ciudad griege de St.wo en 1t a& 3:M a.c . Su padra fue m6dko ch la~. s. !miedo a .Al.nat1 a .ut1 
17 aftas para 11Prende1 an le Acedami• de f>tllt.ón, en .. t• 1;:iudad pennanacló 20 aftos un tiampo como Htudianla '1 m6s tllldli 
como mMstro . .AJ morif Pletón, .Arlistótele• .. trHlad8 • AH01, una ciudad an Asia manot, qi,. ª""'° gobemada por 
Hermin da Alamta . .AJll conlrH m•rimonio con una p.nenta da HermiH (fto1ibfemente su aobrina o hija), lamada PiliH. 
Paro al •ar c111turado y ejecutado H.rmiH pot los pers11, Aristótalaa H t.-.slecle •Pala, la snti¡ua c:aphl de M•ndonia,.,, 
donda H corwiarta en tutor da .AJej8ndro ftl et magno. Cuando este obtiena el poder, AristótelH decida votnr 1 Aaenas y fund• 
1u propia Hcullle: El Licio. 

Sus alumno1 fueron conocidos como lot1 ~- A la muarfe de Alejandro, Atlstóteles H retifa a Calcis (ciuctad al •ste 
da Glacis) donde muere un a~o mis tarde. -

J 

Al igu.91 qlJI P1116n utllizb un di61090 rszcn1do, pero no poHfa la misma irnaginacidn qut hacia ...... ., a f>tst6n, por tantc 
esta tMtodo no lla dti sv total agrado. la .,,.rdlld H que Histan pocos dm:ume!'ll:ot1 , los que han logrado conteMll'Se hasta _!.! 

Texto en color: El aplicar color al texto también tiene un 
significado propio en los documentos web, por lo que es mejor 
evitarlo en un bloque de texto, porque el usuario pensaría que se 
trata de un enlace de hipertexto y tratarla de hacer clic en esa área. 
Sin embargo, su uso sutil en los titulares de una sección puede ser 
apropiado para crear cierta distinción. Para ejemplificar esto se 
aplicarían tonos oscuros que contrasten con el fondo de la página, 
pero, claro, que no sean los tonos que se usan como color de enlace 
: el azul y el violeta. 

Mayúsculas : El texto completamente en mayúsculas no es 
efectivo, ya que no presentarla resalte alguno. Para su lectura hay 
que leer el texto letra por letra, lo que creará en el usuario 
incomodidad y lentitud en su lectura (Lynch, 2000: 91 ). 
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Al leer el siguiente ejemplo se nota lo cansado que es su lectura: 

EL GUARDIAN DE LIBROS NO ERA ALGO 
ESPECIAL. SOLO EN LOS ALBORES DEL 
RENACIMIENTO EMPIEZA A DELINEARSE 
SOBRE EL ÁREA DE LO PÚBLICO ... 

La lectura que realizan los usuarios, como en el ejemplo de arriba, 
se tardan un 100/o ,más en comparación con la lectura de texto en 
altas y bajas (Nlelsen, 2000 : 126). 

El uso de mayúsculas o de minúsculas influye en la fonna en la 
que es percibido un encabe7.8111iento. Cuando se lee, se visualiza 
toda la fonna de la palabra como un conjunto de letras más no letra 
por letra: 

No se deben de utili7.at sólo mayúsculas para los encabezamientos, 
ya que presentan una forma rectangular que le dice poco a la vista: 

i BIBLIOTECARIO 1 

Para los encabezamientos o titulares se les deberá aplicar en 
mayúscula sólo la primera letra de la palabra de todas las que lo 
conforman. y en los nombres propios. Esto da una mejor 
comodidad, porque cuando se lee, lo primero que se visualiza es la 
parte superior de las palabras (Lynch, 2000 : 86). 

Consistencia : La presencia o la calidad que se tenga en la información puede 
aumentar si se logra utilizar la tipografia de manera consistente en 
cada una de las partes del recurso de información digital. 

La consistencia proporciona una claridez de cómo está estructurado 
un texto, y el contar con un tratamiento esmerado, lo cual incita al 
usuario a seguir permaneciendo en el lugar para realizar sus 
actividades de búsqueda de información (Lynch, 2000 : 92). 
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Tipoarafla como imqen: El texto como elemento gráfico puede ser parte de una 
imagen. Por lo general, se utilim en los hanners (pancartas) o en los botones de 
navegación. Por razones estéticas no se usan para sustituir encabemmientos, títulos 
o subtítulos de una página web (Lyneh, 2000 : 97) : 

Color: El uso de los mismos colores en determinadas partes crea consistencia, como 
por ejemplo, el aplicar el color azul a todos los botones que indiquen "salida". Los 
aspectos psicológicos del color son importantes de considerar, ya que estimulan 
ciertas sensaciones a los usuarios, tal es el caso del color rojo, el cual al aplicarse en 
gran cantidad puede hacerle sentir enojado o agitado, lo cual se debe de evitar 
(Norlin, 2001 : 13). 

De lo anterior, la mejor elección en cuanto a la aplicación de color, en los fondos y 
elementos secundarios son los colores en tonos tenues corno : marrón, gris pardo, 
beige, etc. 

Como ya se mencionó, es buena opción el uso de colores claros en los fondos, pero 
también hay que indicar que no es muy pertinente el uso de gráficos de fondo o 
fondo con textura, ya que interfieren en la capacidad visual al momento de 
reconocer las formas de las palabras cuando se está leyendo. En un caso especial 
que se desee su aplicación, hay que elegir una textura o gráficos ligeros, es decir, 
que no sobresalgan más que el texto (Nielsea, 2000 : 126). 

Algo que hay que seftalar, es que sólo en aquelláS partes en las que se desee poner 
énfasis, se pueden utilimr con moderación los colores brillantes y muy saturados, 
por lo que en las demás partes que no se necesiten , es mejor evitarlos (Lyneh, 2000 
: 77). 

Además, una demasiada aplicación de colores altamente saturados causan fatiga a la 
vista cuando se miran por largos periodos de tiempo (Pearrow, 2000: 159). 
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A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de colores muy saturados, y 
la molestia que causan: 

Los aspectos visuales y funcionales de la organización, y la tipografia son esenciales para 
convencer a los usuarios de que el recurso de información digital le puede brindar 
infonnación útil, exacta y oportuna. Con un disefio cuidadoso se puede facilitar la 
navegación, reducir los posibles errores y una mayor utilización posible de la información 
presentada (Lynch, 2000 : 53). 
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3.3 Ejemplos de Recursos de información digital diseñados en forma 
adecuada y no adecuada 

3.3.1 Recursos de información digital que si cumplen con los principios de disefto de 
información digital 

De los recursos de infonnación digital que pueden servir para ejemplificar un buen disef'io 
de su infonnación de acuerdo a las indicaciones presentadas en esta guía. son los 
siguientes: 
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6'dM tdiddn ll• r- 1:1 ... -. A¡yda 

1 !. ~~~• I~ o!. ru 
Flivoriloo 

o.....,. hltp:l/-.UCll\•a/'rlolc,.;ronhop.hlm 
---- -·- ---- -·-· - - ------------·-- --···· •.. .. .. .. .. .. .. ...... 

revista española 
de pedagogía 

Engllshe 

l.a-etpdola .. ,.....a. ftmdoda poz el Co.-jo Superior do lllY90tigocio- Cio•tBlc,., ot editada oc1uolmomo pozel 1....n- E=peo do 
laoiatiYao l!dacaüvoo. Son Socioo lmtilucionaloo do la rovio1e la Focultod do Cierciu do la Educoción do la Unmmdod • Diol.,,.;,, la F...itod do li'ducci6a 
do la UnivorftlodComplu1o-do Madrid. la Focultoddo FiloooffoyCion:iu do Ial!ducaci6ndo la Univonidoddo Valan:ia. laFocultoddo FiloooffoyJ..m. 
do la Univomdoddo N...,,_ y la F..:Wtod do PodiFP do la UnivoJSidod do S...:.k>.._ Colobonn t..Will• onol-onilnio•to ocorómico do la ...;mol 
Ooputuoomo do Cion:iu do la I!ducaci6n de la UnivoJSidod de loo lsloo iloleaJes y el Departmne•to de Didm;!ica y Oiganl=iób &colar do la Unmmdod do 
o..-a. La ....................... p1*>tica tlN llÚmllD9 al do que comtituyen un.wluz.:.ncon un total ap!Oxm.do de 600 plginM . 

.. Último nüm110 

~ Monog1affa1 . 

.. lndlcn de articulas publica~ 

... Indice yroq1eslyo de articulos y sumarlos desda 1995 

.. Equipo edltorfgl 

··········••llmr:ll•l••ll'l*•M•*6
- @WWffB@--

..!..I ....... 
filüiiO- - ---·- --------------------- --- ---- -- - T rr·-191;,¡;;,;¡¡¡--- - ----- --

~ll ~. 1$1lil111~11 'f! CÉ) 8 IJ !JARRE j~~j@)Revi .. 11• .. ~~-0l~l&p."' . 

Este recurso de infonnación digital es una Revista española de pedagogía, aquí se muestra 
la aplicación adecuada de los siguientes elementos: 

.t' Un color tenue en el fondo con un gráfico ligero en color azul pastel. 

./ El nombre de la revista resaltado con negrita . 

.t' Logotipos o símbolos localizados en un lugar visible . 

./ Texto alineado a la izquierda . 

./ En el cuerpo de texto un resaltado en negrita del título de la revista . 

./ Enlaces en color azul bien diseñados . 

./ En la parte baja cuenta con una barra de botones, que se encuentra en cada una de 
las páginas de esta revista. 
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./ http://bib.us.es/catalogos/menu.asp 
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Aquí, se presenta el catálogo "FAMA" de la biblioteca de la Universidad de Sevilla con las 
siguientes aplicaciones: 

./ En la parte superior cuenta con un encabezamiento de dicha biblioteca, además de 
un logotipo en la esquina superior izquierda . 

./ En la parte superior cuenta con una barra de los menús más importantes . 

./ Cuenta con un marco ( frame) con otras opciones, además de un vínculo a la página 
principal. 

./ En el cuerpo de la página, contiene de forma estructurada cinco subcatálogos con 
sus respectivos enlaces . 

./ En general cuenta con un balance adecuado . 

./ Los colores que se aplican son tenues azules y grisáceos. Además de un amarillo 
claro. 
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Este recurso es referente a la biblioteca nacional de España, el cual muestra las siguientes 
atribuciones: 

./ Tiene su respectivo logotipo en la parte superior izquierda . 

./ Cuenta con un fondo grisáceo con gráficos ligeros, que hacen visualizar bien la 
tipografla de la página . 

./ Hay un marco a la izquierda que contiene varios enlaces a páginas secundarias . 

./ El uso del marco hace navegar por todas las páginas secundarias, sin perder de vista 
la informac,ión contenida en este . 

./ Tiene un vínculo que lleva a la portada de este recurso digital. 
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./ http://www.unav.es/biblioteca/ 
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En esta página de la biblioteca de la Universidad de Navarra se ilustra lo siguiente: 

./ Tiene en la parte superior el encabezado del nombre de la biblioteca 

./ Cuenta con tres imágenes referentes a la biblioteca, las cuales se descargan 
rápidamente. Además de tener un tamaño pequefio . 

./ Tiene los menús en color azul en la parte alta, y que por ello, son los más 
importantes, y son diferenciados de los posteriormente ilustrados con otra 
aplicación de color más clara . 

./ Cuenta con un mapa del sitio 

./ Además de un buscador, locali:zado en la parte alta, lo cual lo hace ser visible . 

./ Posteriormente más abajo cuenta con enlaces a novedades o información 
relacionada a los recursos de la biblioteca . 

./ La página cuenta con un fondo en color marfil. 
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3.3.2 Recursos de información digital que no cumplen con los principios de disefto de 
información 

Los siguientes ejemplos ilustran Ja aplicación inadecuada de Jos elementos del diseño de 
información: 

~ http: //www.uco.es/webuco/buc/ 
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Aquí se muestra la página de la biblioteca de la universidad de Cordoba, en la cual se 
muestra lo siguiente: 

~ La aplicación de una variedad de colores en la tipograffa, no tiene consistencia. 
~ El encabezamiento del nombre de la biblioteca no resalta, por Ja aplicación de dos 

diferentes colores claro y oscuro, y por el tamaño de letra. 
>' No tienen consistencia en su colorido los enlaces. 
~ No están colocados por importancia los enlaces. sino que están par orden alfabético. 
~ No hay consistencia en la justificación de los textos. 
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Esta es una página de bienvenida de la biblioteca pública municipal de Zamora, tiene el 
siguiente aspecto: 

);;>. Primeramente al ser una página de bienvenida, demora al usuario en visualizar la 
página principal. 
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En la página principal se muestra lo siguiente: 

.o 
~ Se utilizan colores muy llamativos, lo cual causa molestia. 
~ El color de la tipografla en blanco, no se visualiza bien por el fondo amarillo. 
~ No hay consistencia en el color utilizado para los enlaces. 

Es importante considerar las indicaciones expuestas en esta guia para poder obtener 
recursos de información entendibles y agradables, como se ilustró anteriormente con los 
ejemplos adecuados de éste capítulo, ya que lo que se trata de evitar es la crear diseflos que 
causen molestias visuales o reptesehten una barrera para acceder a la información. 

Además, por parte del diseflador de ihfonnación debe haber responsabilidad y empeflo, ya 
que de la manera en cómo realice su dlseflo, dependerá si los usuarios le den o hO un 
óptimo uso al recurso digital. 
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CONCLUSIONES 

Después de comprobar por medio del análisis de los estudios realizados por autores 
reconocidos en la rama, y demás aspectos teóricos que se obtuvieron de la investigación 
realizada referente al diseño de información de recursos digitales, se concluye que mediante 
su consideración y aplicación, se puede llegar a diseñar de manera entendible el contenido 
de los recursos digitales de las bibliotecas, obteniendo con ello una accesibilidad, 
usabilidad, y visualización eficaces. De no ser asf, se obtendrán sólo recursos digitales con 
un disefio inadecuado, como se ejemplificó al final del capítulo 3, trayendo consigo 
dificultad en el acceso a la información. 

Con base en las características propias de los seres humanos, como los aspectos 
psicológicos, las sensaciones, percepciones, organización lógica del conocimiento, 
comportamiento humano; la interacción humano-computadora, entre otros, son 
conocimientos que se hacen esenciales de considerar para brindar en la mejor forma 
posible, diseños confortables que inciten al usuario a continuar su búsqueda de 
infomiación. 

Siempre que se diseñe cualquier parte o elemento de un recurso digital, se debe considerar 
al usuario, tanto sus características propias, como, principalmente sus necesidades de 
información, ya que, de otro modo será dificil proporcionarle algo que en realidad necesite 
y use. 

Con un diseño adecuado, el usuario puede acceder a más cantidad de información para 
obtener un mayor provecho. 

Al contar con una información bien disefiada de los recursos digitales de una biblioteca, se 
da como resultado una mayor usabilidad tanto de los materiales tradicionales, como de los 
digitales, y por ende la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios. 

Es importante que el bibliotecólogo cuente con los conocimientos necesarios referentes al 
disefio de información de los recursos digitales, para que en determinado momento cuando 
requiera crear, por ejemplo un sitio web de su biblioteca pueda aplicarlos y así aportar o 
sugerir aspectos relevantes conjuntamente con los demás participantes de dicha creación, ya 
que en la realización de este tipo de trabajos no debe faltar la participación del 
bibliotecario, debido a que es, quien mejor conoce las necesidades de información de sus 
usuarios, y así se podrán obtener recursos digitales realmente útiles. 

Los recursos digitales cada vez más formarán parte del acervo de nuestras bibliotecas, por 
lo que considero necesario, que los futuros bibliotecólogos cuenten con el conocimiento 
pertinente sobre el diseño de información, para poder seleccionarlos y adquirirlos con base 
también en esto último, ya que de nada serviría un recurso electrónico con un contenido 
dificil de comprender y consultar. 
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Por ejemplo, en la experiencia de uno como usuario de un catálogo electrónico, se hace 
notar que si su infonnación está diseftada adecuadamente, es más rápidamente realizar una 
búsqueda, por lo que se obtendría un mejor servicio, ya que el tiempo es un factor 
importante a considerar. De otro modo, causaría frustración y desesperación su uso. 

Por último cabe seftalar que : un adecuado diseffo de información de recursos digitales da 
como resultado mayor usabilidad. 
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