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1 ntroducción 

n las Unjversidades, como en otras instituciones, se genera el mayor 
grado de conocimiento, pues ahí es donde se encuentra el capital 

humano dedicado a actividades de investigación y docencia sustentado 
en el principio de libertad de cátedra e investigación, y de libre examen 
y discusión de las ideas. 

Siendo La UNAM una institución pública que tiene por metas impartir 
educación superior de calidad, investigar y extender con la mayor ampli
tud posible los beneficios de la cultura, encuentra necesario innovar, 
renovar y mejorar los métodos de enseñanza. 

La globalización del mundo contemporáneo; el acelerado desarrollo tec
nológico -del que los medios de comunjcación son protagonistas destaca
dos- exigen una capacitación técnica paralela a la fundamentación teórica 
y metodológica necesarias a todo profesional. Especialmente, en el área 
de la comunicación. 

Con el disparado avance tecnológico de esta era, las comunicaciones 
adquieren una importancia sin precedentes al surgir los medios elec
trónicos. 

Las innovaciones tecnológicas en la informática fueron bien acogidas 
y se vió en la internet y el CD ROM (Compact Disc Read Only 
Memory) un campo de desarrollo de la Comunicación Gráfica sin 
límites. Es así como se reconoció en la informática una herramienta del 
Arte y de la Comunicación Gráfica de amplia explotación en el medio 
comercial y del entretenimiento. 

El pauJatino abaratamiento de los equipos de cómputo ha permitido 
que este dispositivo se difunda ampliamente en todos los sectores 
de la producción como son editorial, publicitarios y de la producción 
audiovisual. 

En el terreno educativo se incorporan vía intemet las universidades 
en línea y con ello la ampliación de Jos servicios educativos ofrecidos 
por diversas instituciones del mundo. 



En el ámbito del consumo doméstico, la computadora como herra
mienta para la consulta de bases de datos y el consumo de productos 
audiovisuales multimedia e interactivos se ha difundido ampliamente. 

En este marco, a partir de la modificación y actualización del plan 
de estudios de la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la LJnjversidad Nacional Autónoma de México, 
un grupo de profesores plantea la posibilidad de crear un sitio WEB 
que pueda usarse con recursos de WEB simples como elemento de apoyo 
docente, formando para ello un equipo multiciplinario para 
su realización. El s itio comprendería además del conterudo del programa 
de la materia de la que forma parte la posibilidad de contar con algunos 
servicios como cuentas de correo electrónjco, enJaces a otras páginas, vín
culos donde el alumno pudiera accesar a obras bterarias con relacion 
a la materia con la posibilidad de impresión, transferencia de archjvos 
y hasta una sala de prensa. 

En la medida en que un estudiante ti ene conocimiento de todas las posi
bilidades qu e hoy se le presentan para el manejo y procesamiento 
de la información, sus posibilidades de aprendizaje se incrementan 
de manera exponencial y se diversifican y enriquecen simultáneamente 
sus posibilidades de desa rrollo profesional con lo que se pretende 
realizar una práctica profesional realista a la vez que se analizan y expe
rimentan las nuevas tecnológicas para el acceso, acopio, producción 
difusión y organización de la información. 

Fue así como se propuso en un principio diseñar el sitio WEB básico 
"Procesos y técnicas informacionales" para la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales que pudiera usa rse con recursos de WEB si mples 
y con cuenta de correo electrónico por pine (nombre de usuario asignado 
a cada máquina) para prácticas con los alumnos: enlace remoto (telnet), 
correo electrónico (e-mail), y transferencia de archivos (ftp). 

En este sentido se plantea la conveniencia de incorporar al equipo de tra
bajo las aportaciones de la Comunicación Gráfica que apoyen la creación 
de una interfaz amigable que permita el uso del sitio por parte de 
los alumnos, el diseño y producción de gráficos, anjmaciones o todos 
aquellos elementos visuales y de interacción que requiera la página. 
Un proyecto amplio y lleno de posi bilidades para el terreno de 
la Comunicación Visual en el que la computadora es el medio y la he
rramienta pero la formulación de la idea y la elaboración corren a cargo 
del comunjcador gráfico. 

La interrelación que existe entre un equipo de trabajo se hace patente en 
la disciplina de la Comunicación Gráfica pues se relaciona con diversas 
áreas del conocimiento e interactúa con cada una de ellas al darle forma 
a los conceptos. Así los objetivos del proyecto son: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en la so lución 
de un problema real. 
• Establecer la participación interdisciplinaria de la Comunicación 
Gráfica y del Diseño Gráfico en la elaboración de un proyecto educativo 
de WEB. 



• Desarrollar el soporte gráfico del sitio WEB para su aplicación como 
material de apoyo en la docencia. 

Sin embargo, la necesidad del uso de la Comunicación Gráfica en el 
desarroUo de aplicaciones interacteractivas en proyectos educativos 
resulta importante no sólo por hacer más atractivo o estético un produc
to sino también operativo y accesible para el usuario. 

Así pues se encargó el diseño de la página WEB como una tarea simple, 
pero por los conocimjentos adquiridos por la carrera se establecen tres 
aspectos importantes que en un principio no se tomaron en cuenta: 

• Que la página fuera estética y agradable evitando el abuso de gráficos 
y/ o de animación innecesarios. 
• Dadas las condiciones reales de operatividad del usuario que la página 
fuera óptima y ágil en su uso en cuanto a cuestiones técnicas. 
• Una estructura sencilla, en la que el usuario tuviera la opción menos 
complicada de navegación debido a las coniliciones reales de uso. 

De esta manera y a través de una necesidad real se concientiza no sólo 
a la comunidad académica de la necesaria presencia del Diseño Gráfico 
en un proyecto de WEB. 

En la presente Tesis, en el capítulo uno, se aborda en primer lugar 
un marco teórico que define algunos conceptos del Diseño Gráfico bási
cos en el planteamiento de un proyecto de Diseño de un Sitio WEB. 
En el segundo capítulo se explican brevemente el perfil de la lnstitucibn 
a quien se le desarrollará el sitio, aspectos psicológicos de los usuario 
principales y de dónde surge la necesidad de desarrollar un sitio WEB 
con las características que se definen más adelante en el capítulo tres. 
En este último capítulo se desarrolla el proceso creativo que dará como 
resultado la propuesta de Diseño del Sitio. 



l. LA COMUNICACIÓN GRRFICA EN EL DESARROLLO DEL 
SITIO WEB DE LA AS 1 GNATURA "PROCESOS Y TÉCN 1 CAS 
1NFORMAC1 ONALES" 



l. Ln COMUN 1ene1 ÓN GRÁF 1 en EN 
EL DESnRROLLO DEL SITIO WEB DE 
Ln ns 1 GNnTURn "PROCESOS y 
TÉCN 1 cns 1NFORMnC1 ONnLES" 

1. LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 
Y EL DISEÑO GRÁFICO. 

H. HNTECEDENTES Y BREUE HISTDRIH DEL 
DISEÑO GRÍIFICD. 

u1za sea la escritural para algunos 
autores el momento más importante en 

11storia de la civilización2 y comuni
cación humana, pues ha desempeñado un 
papel importante en la organización social al 
preservar y dar pie a un nuevo tipo de lite
ratura y conocimiento científico, pues aunque 
existen miles de lenguas se piensa que hasta 
hace tres mil quinientos años pudieron ser 
escritas. 

El descubrimiento del papel por los chinos 
permitió un soporte de gran aceptación por 
otras culturas, pues aunque existían otros 
materiales: cuero, madera, arcilla, papiro, etc, 
ninguno tan adecuado para Ja conservación 
de lo escrito. 

l. "La primera transformación importante en la histo -
ria de la comunicación es la aparición de un nuevo 
medio: la escritura. " Pág. 43. Diseño y comunicación. 
María Ledesma. Ed Paidós. 

2. "Ello es que la escritura es preeminentemen/e el arle 
de la civilización .. . sin ella no podríamos habemos 
levantado mucho de la situación de barbarie. " 
Pág. 245. Historia del alfabeto. Colección Breviarios. 
A.C. Moorhouse. Fondo de Cultura Económica. 
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la escritura: primer gran 111omenlo en la hisloria 
d(• la civi liz.ación 

Pág 26. T-listoria del. llfábe10 . . ·l.C. ,1 foorho11se. 
Fondo de Cu/111ra Económica 

Por ello fue quizá la aparición de Ja imprenta3 
mecánica de Gutenberg en el siglo XV lo que 
dio surgimiento a un segundo gran momento 
tecnológico que cambió la historia del hombre 
moderno: la difusión de la in.formación a través 
de la reproducción a gran esrnla de los textos 
impulsando así la comunicación de masas. 

!.a i111pren1a: segundo 
gran momento en la histo -
ria Je la civilización 

Pág. 6. 
Haga usred mismo su 
Di.mio Gráfico 
Her111m111 B/11me Hdiciones 

Así la imprenta permitió 
que la imagen impresa 
funcionara como otro 
elemento más en la trans
m1s1on de información, 
pues aunque otras técni
cas de grabado ya se 
conocían fue la imprenta 
lo que le dio a la imagen 
el estatus de complemento 

de información o, por sí misma, ser fuente 
de ella y con el carácter de información de 
masas. 

Pero con la aparición del telégrafo, por un 
lado y de la fotografía4 por otro, la imagen 
cobra un nuevo sentido en la producción y 
difusión de dicha información considerándose 
como un tercer gran momento. 

Sin embargo, es en la lectura que el Disefi.o 
Gráfico tiene un lugar de importancia, pues 
en un principio Jos tex tos carecían de marcas 
de lectura por lo que el lector se encargaba de 
darle la entonación y el sentido. Es por ello 
que en la lectura, la marca gráfica fue central 
para e l desa rrollo del Diseño Gráfico al organi
zar el material de lectura, no sólo el texto, sino 
al también las imágenes. 

La Revolución Industrial y la aparición de 
la Litografía h.icieron del siglo XIX el punto de 
partida del diseño moderno. El movimiento 
modernis ta, de Francia de finales del siglo Xl.X 
p lantea ya la síntesis en el arte europeo. 

La mayor parte de Jos movimientos artísticos 
de principios del siglo XX rechazaron las formas 
orgánicas de l modernismo. 

[nfluenciados por la violencia que asoló 
a Europa durante las dos primeras décadas 
del siglo, el constructivismo ruso, el cubismo, 
el futurismo, dadá y surrealismo d ejaron una 
huella profunda en el lenguaje del. Diseño 
Gráfico en la forma de estructurar los elemen
tos. 

Muy próxima a todos estos estilos de vaguardia, 
Ja escuela de la Staatliches Bauhaus en Weimer 
Alemania, en 1919 significó un parteaguas en 
la concepción del Diseño Gráfico e industrial 
moderno al unir arte e iJ1dustria, afirmando 

3. "La segunda transfonnación tecnológica se debió a la aparición de la imprenta ." Pág. 245. Diseño y Comunicación. 
María Ledesma. Ed Paidós. 
4. "El tercer gran momento está vinculado a la aparición del telégrafo y la fotografla y, a partir de ellos, el impactante 
desarrollo de la llamada comunicación de masas. " Pág. 44. Maria Ledesma. Diseño y comunicación. Ed Paidós. 



que la industriaJización ofrecía excelentes opor
tunidades al artesano (el término diseñador 
gráfico acuñado por el norteamericano William 
Addison Dwigg.ins, se utilizó hasta 1922.) 
cuando afirmaba que sólo las ideas más brillan
tes justificaban la producción en masa. 

La formación incluía tanto el dibujo artístico, 
la pintura, el dibujo arquitectónico, diseño 
de interiores, exteriores y en general el diseño 
de objetos de uso cotidiano. La formación 
pedagógica de Jos alLUnnos se reducía a tres 
aspectos: manual-artesanal, gráfico-pictórico 
y científico-tecnológico consolidándo una 
nueva forma de estructurar a las escuelas 
de diseño pues reunió todas las disciplinas 
en una unidad de arte y técnica al establecer 
que el diseño (en general) estaba presente 
en diversas áreas y objetos de la vida común. 

"Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos 
la nueva estroctura del faturo en que constituirá 
un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura, 
y que un día se elevará al cielo de la mano 
de millones de artífices como símbolo cristalino 
de la nuevafé. (Gropiusen Conrads, 1973:76) 

... así nos convertiremos en portadores de la res
ponsabilidad y en conciencia del mundo ... 
(1973: 107-108). 

... Los productos realizados en gran cantidad según 
modelos de la Bauhaus deben resultar rentables 
gracias a la utilización de todos los modernos me
dios económicos de la estandarización (producción 
en serie por la industria) y al gran consumo ... " 
Primer manifiesto de la Bauhaus redactada por 
Walter Gropius .. " Pág 22-21. Maria Ledesma. 
Diseño y comunicación. Ed Paidós. 

La difu s ión del diseño en todas las esferas 
de producción lo transformó cualitativamente, 
de tal manera que se habla de una segunda fase: 
la Ubn en Alemania; escuela caracterizada 
por incluir al diseño en la trama formada por 
la economía, la funci.ón, la organización social 
y la técnica, pues esta escuela incluye materias 
de corte teórico relativas a ciencias, disciplinas 
capaces de hacer aportes al diseño separándolo 
a través de la ensefianza de las artes ap.Iicadas 
para acercarse a la ciencia y la tecnología mar-

cando con ello la racional.idad del diseño. 
La Bauhaus fue una escuela, La Ulm Ja escuela 
que se asoció a la empresa. Ambas influyeron 
considerablemente no sólo en la producción, 
sino en la conceptuabzación del diseño moderno 
sembrando con elfo las bases en Ja enseñanza 
de las escuelas de diseño actuales. 

Aunque la Bauhaus i.ntrodujo muchas ideas 
inovadoras en el Diseño Gráfico y en otras 
áreas de la creatividad, en 1933 se dis uelve 
cuando Hitler toma el poder en Alemania. 

Sin embargo, 1945 pudiera significar el despe
gue del Diseño Gráfico como disciplina cuando 
se le incluye en los procesos de producción 
del objeto (producto),, de su presen tación 
y más aún, al darle identidad a la empresa que 
lo produce a través de Jo que actualmente 
conocemos como identidad coorporativa. 

La inclusión del diseño en el proyecto industrial 
hace del Diseño Gráfico e lndustrial una disci
plinas y por consecuencia el reconocimiento 
de un profesional ya dedicado a esta actividad. 

Cabe señalar que la otra vertiente del diseño 
moderno lo encontramos con los norteameri
caJ1os pues alcanza su pefil actual durante 
la posguerra con la aparente parálisis europea 
(los mayores avances se encuentran 
en los diseños comunistas) éste parece 
trasladarse a Estados Unidos: la School of 
Design en Chicago 1939 o el flli11ois lnstit11te of 
Tec/1110/ogy. 

En general, al término de Ja segunda guerra 
mundial, los límites de los diseñadores 
gráficos se ampliaron para cubri.r, además 
de las necesidades tradicionales, las de 
las grandes compañías industriales y las de Ja 
publicidad involucrándose para ello con diver
sos especialistas de otras áreas. 

En los años 50 's y junto con el auge de la mer
cadotecnia se aplicaron cada vez más los con
ceptos de Diseño y Co municación Gráfica con 
los medios de comunicación masiva, haciendo 
necesario un tratamiento profesional de la imagen. 

5. "Lo primera consecuencia de esta situación fae que a partir de entonces, el diseño conquistó un lugar en el espectro de 
las profesiones ... " Pág. 18. Maria Ledesma Diseño y comunicación. Ed Paidós. 

La Bm1ha11s. parteaguas 
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Sin embargo en Estados Unidos, se siguto un 
tratamiento más intuitivo y práctico y menos 
formal que en Europa. Lo importante era 
la originalidad; a esta tendencia se le conoce 
como: 
Escuela Norteamericana de Expresionismo 
Gráfico con la que los diseñadores trataban de 
presentar la información de manera di_recta 
y abierta en la que la combinación del collage, 
fotomontaje, caligrafía, símbolos y otros ele
mentos eran Jos medios para expresar sus 
propias ideas. 

La obra de los artistas pop reflejaban el surgi
miento de una nueva conciencia social. Los años 
sesenta se caracterizaron por una mayor 
insistencia en los elementos simbólicos y una 
conciencia más universal del diseño. 

Por otro lado, no hay que perder de vista 
que la tipografía tuvo una gran importada 
en la historia del diseño. En Europa Ja renova
ción del Diseño Gráfico se produce en el 
Diseño Tipográfico y la Fotografía con carácter 
publicitario, de tal manera que el tema de Ja 
Tipografía hizo manifiesto en la comunjcación 
visual en su conjunto. 

En Ja década de los setenta floreció en Suiza 
un movimiento postmoderno que se replanteó 
los dogmas de l Estilo Tipográfico interncional. 

Las imágenes publicitarias y las firmas comer
ciales desempeñaban y desempeñan una impor
tante función en el arte gráfico y actualmente 
en plena era electrónica, los sistemas de creación 
de gráficos por ordenador y los nuevos medjos 
visuales constituyen w1 nuevo lenguaje muy 
sugestivo. 

En cualquier caso, las imágenes que genera 
el profesional del Diseño y la Comunicación 
Gráfica o Visual, son producto del consumo 
masivo que participan en ambas funciones: 
Ja a1iística y la aplicada, la expresiva y la utili
taria, la de presentación, la individual y la social. 
De esta manera, se ha constituído una cultura 

6.Jesús Virchez. Diseño para México. 

comunicacional que invade casi todos los aspec
tos de la vida social. La producción de men
sajes visuales ha evolucionado sobre todo en 
sociedades desarrol.ladas recibiendo influencia 
de la publicidad, la tecnología y la mecadotec
nia. La constante fusión de valores culturales 
así como la globalización del mercado y de 
los medios masivos de comunicación hace 
evidente la importancia de Ja comunicación 
visual; en consonancia con la evolución explo
siva de otros ámbitos relacionados con ella, 
como Ja tecnología informática entre otras. 

B. DEFINICIONES. 

8.1 . Diseño 

Según las etimologías la palabra diseño 
(en castellano, díegno en italiano, dessi11 en 
francés y desi11g en inglés que corresponde en 
todos los casos al verbo diseño, el cual se deri
va del latin designare) significa designar, mar
car. Es posible que la acepción actual derive 
de "designio" . Por ello vemos que diseño y dise
ñar tienen una re lación etimológica directa 
con significar y con símbolo Jo que consti 
tuyen el elemento primordial de la acción de 
diseño6. 

Diseñar es la acción humana que convierte en 
signos las cosas, marcar y dar una significación 
mediante su transformación pero también la 
planificación de una suces ión de actos y su 
logística, para ser realizada por personas todo 
ello en función de un diseño. El diseño es la 
respuesta creativa que se presenta como 
solución a un problema, se deriva de la nece
sidad de obtener un satisfactor. De es ta acción 
transformante se desprende el origen del diseño, 
el resultado: es un satisfactor. 

Diseño7 es un proceso creativo cuando crea 
y reiterativo cuando parle de lo ya existente. 
Diseñar es el proceso o el método (la acción 
que transforma) para producir satisfactores. 

7. "la capacidad y habilidades humanas para interrelacionar las experencias con el fin de solucionar adecuadamente 
la respuesta a una problemática, necesidad o carencia, aplicando en este hacer un nuevo concepto, modo o fonna 
de realizarlo." Francisco García O/vera. Estética y Diseño publicado por la UAM, 



La acción del diseño es la respuesta a una necesi
dad del ser humano, y al producto también se 
le considera diseño. Por eso se Je ha precisado 
como la acción y al producto de esta acción. 

El hombre cuando crea o transforma se mueve 
en el campo de las formas (se le conoce como 
forma a todo conjunto de elementos ligados 
con cierta unidad que constituye un todo). 
La forma es percibida en nosotros como imagen 
ya sean materiales o de las estructuras. En este 
campo se definen tres sectores: 

• El diseño arquitectónico como el de las estn1c
turas para el habitat, 
• El diseño de las estructuras para la organiza
ción de los grupos humanos para que vivan 
de manera cordial y 
• El diseño de las estructuras especiales para 
la comunicación que tiene su correspondencia 
en el Diseño Gráfico, en la Comunicación 
Gráfica y en el Diseño de la Comunicación 
Visual. Todos ellos campos de acción del diseño 
como actividad o procesos. 

El diseño es una actividad de proyección. 
Lo proyectual se expresa para señalar que algo 
se produce. El proceso o método proyectual 
es definido como el proceso general de toda 
producción de objetos artificiales. La distinción 
se lleva a cabo entre lo cultural que se refiere 
a toda producción humana, y lo artificial que 
se limita a Ja producción de objetos. Lo artificial 
resulta de una síntesis. Así, encontramos que 
el método proyectual es por excelencia, 
el método de la tecnología y abarca un amplísimo 
espectro de la actividad humana como la eco
nonúa, ingeniería, medicina además de las dis
ciplinas del diseño. 

El método proyectual se orienta a la solución 
planificada y lógica de problemas, orientado 
a materializarlas mediante la p lanificación 
y organización lógica. Es un método, al seguir 
una serie de pasos lógicos y es en este punto en 
el que se enlaza con Ja tecnología y Ja técnica 

para que al ser proyectado, se materialice en 
una solución que ofrezca como resultados 
acciones en forma de objetos o servicios. 

Tecnología implica la constitución de procedi
mientos regulados por determinadas nonnas 
para lograr una cierta eficacia. 

" ... la tecnología ... (se) concibe como ciencia de la téc -
nica y a ésta como el conjunto total de los objetos con -
cretas y utilizables; el conjunto de las acciones 
humanas y de las instituciones en las cuales estos obje -
tos se originan y el conjunto de las acciones humanas 
en las cuales se aplican " 

el campo de la técnica y la tecnología incluye no sólo 
el campo de los objetos sino también el de la acción 
humana engendradora y receptora de esos objetos. 

(Definición presentada por H. Ropohl en su ponencia 
en el Congreso de Ciencia y Tecnología, realizado 
en Te/ Aviv, enero de 1996) ... 

Resolver el problema requiere la acción proyec
tual como planificación y aplicación de una 
lógica. En la palabra "diseiio" se pone de mani
fiesto el sentido de organización que existe en 
la acción proyectual entendida como organiza
ción lógica, pero frecuentemente se olvida 
el segundo término contenido en ella: 
dar soluciones innovadoras, alternativas. Si se 
pudiera expresar un equivalente del diseño 
como proceso, este sería el término proyectual 
como método o como acción para el senti
do amplio. 

B.2. Diseño Gráfico. 

El Diseño Gráfico es una de las formas particu
lares de la acción proyectuaJ9 ,y está res tringido 
a la producción sintética de objetos mater.iaJes 
o servicios. Lo que Jo diferencia del diseño 
en general, además del proceso lógico y estructu
ral (metodológico que corresponde al método 
proyectual), es el aporte de una premisa estética. 

8. "El Diseño Gráfico es pues una actividad que consiste en desarrollar formas sensibles que respondan a las necesidades 
de comunicación de los hombres. Esas formas las expresa el Comunicador Gráfico en un lenguaje simbólico gráfico y vi
sual. " Francisco García O/vera Estética y Diseño publicado por la UAM. 

9. "Se llama Diseño Gráfico a la transformación de ideas y conceptos en una forma de orden estroctural. Pág.9. 
"En el Diseño cobra una importancia clave la idea de programa ... El programa ... detecta el tipo de problema ... el tipo 

de intervención necesaria y, .. . el tipo de profesional. " Pág. 114. Norberto Chávez. Diseño y Comunicación. Ed Paidós. 

En el campo de las formas 
se definen tres sectores: 

Diseiio Arquitectónico, 

Diset1o de las Estructuras 
para la organización de 
los grupos humanos 

y Disetio Gráfico. 

Pág. 94 y 152 
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El Diseño Gráfico es una 
disciplina inserta en las 
tres áreas de la cullura 

La acción del diseño es creación porque hace 
algo nuevo a causa de las necesidades huma
nas10, y creativo porque aunque parte de Jo 
ya existente propone soluciones iru1ovadoras 
y originales. 

El Disefio Gráfico es una disciplina11 ya 
que req uiere de ot ras para su desarrollo. 
Se encuentra insertada dentro de las tres áreas 
de la cultura: 
de la tecnología transforma y selecciona las 
técnicas y materiales necesarios para su desa
rrollo; de la ciencia retoma los pasos lógicos 
y estructurales del método científico y lo aplica 
a un proceso de síntesis en el método proyectuaJ; 
del arte retoma los aspectos estéticos para una 
buena relación de sus partes con el todo. 

El Diseño Gráfico también es producción cuan
do surge la prefiguración. 

La prefiguración implica planificación de 
soluciones a Las que se les inyecta un elemento 
estético que se plasma a través de los sistemas 
de representación gráfica disponibles, la mate
rialización proyectual se logra cuando se 
concreta el proyecto. 

Respecto de otras modalidades de la actividad 
proyectual en el campo gráfico, el Diseño 
Gráfico implica diferencias: 
a) dominio del conjunto del problema (semiótico, 
cultural sociológico, funcional, económico, etc), 
b) enfoque de la creatividad como capacidad 
de solución global y no como mera innovación. 
c) el manejo de múltiples lenguajes formales 
y finalmente 
d) el dominfo de los aspectos de la comunicación. 

El Diseño Gráfico es comunicación12 porque 
se encarga de detectar y resolver problemas 
referentes a necesidades de transmisión 
de información. La finalidad del producto 
diseñado es mensajes, para ello se vale 
de las disposiciones de los elementos gráficos 
contenidos en un plano bidimensional llamado 
"campo gráfico" sobre diferentes soportes 
visuales. 

Pero sobre todo el Diseño Gráfico es visual, 
pues se basa en las formas que percibe el ojo 
(palabras escritas, fotografías, ilustraciones 
e imágenes gráficas) dispuestas en un campo 
generalmente bidimiensional para transmitir 
estos mensajes, pues es una forma de comuni
caClon regulativa realizada por medios 
visuales, gue funciona en todos los sistemas 
y subsistemas que componen Ja vida sociaJB. 

El Diseño Gráfico lleva implícitos tres aspectos: 
la síntesis formal, la producción y la función 
como elementos. 

Así pues, podemos llamar Diseño Gráfico 
Ja planeación de la acción y al producto resul
tante de transfom\ar las ideas y conceptos en 
un orden estructural visual bidimensional en 
diferentes soportes, como respuesta a una 
necesidad de comunicación del ser humano 
que cumple con su finalidad. Al transformar 
los conceptos en un objeto visual o estruc
tura tangible, el Diseño Gráfico se convierte en 
una acción creadora y creativa. Por Jo tanto, es 
un proceso de comunjcación, que se inicia 
desde la conceptualización del trabajo hasta 
su creación fina] pasando por las posibles solu
ciones formuladas por el diseñador al proble
ma planteado, pues al idear estas formas, el 

1 O. " ... Diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad ... Pág. 1 
Crear significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad humana: persona/". Pag.3 Fundamentos del Diseño 

11. "Futldamenta/mente en las acepciones del Diseño Gráfico o el industria/ pasa a ser una profesión y una disciplina. " 
Pág. 18. Maria Ledesma. Diseño y Comunicación. Ed Paidós. 

12. "La función de un diseñador consiste en resolver problemas de comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes 
y organizaciones, y hacerlo de forma original y precisa .. "Pág. 6 

... "La finalidad del Diseño Gráfico es transmitir ideas, mensajes, afirmaciones visuales y, en ocasiones, estética pura. .. 
La mayor parte del trabajo de diseño se engrana específicamente alrededor de la venta o la promoción del producto o servicio 
que proyecta ... "Pág. 63. Alan Swann. Bases del Diseño Gráfico. Manuales de diseño. Gustavo Gi/i 

13. "El mensaje puede comunicarse e incluso modificarse mediante una cuidadosa manipulación visual de los elementos que 
van a ser utilizados dentro del área de diseño. Escencialmente, esos elementos serán palabras, fotograjias, ilustraciones e imá -
genes gráficas, combinadas con unafaerza controladora basada en blanco y negro y color" Pág.11. Pág.19 Alan Swann. 
Bases del Diseño Gráfico. Manuales de diseño. Gustavo Gili 
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diseñador debe tener un propósito además de 
tener en cuenta aspectos como: la utilidad, la 
comodidad, la esteticidad, la durac ión, el 
contexto fisico y social, la inserción en el merca
do, su producción, el conocimiento de los 
datos y el dominio de las técnicas para su rea
lización. 

Constantemente se asegura que el objetivo del 
Diseño Gráfico es la comunicación visual nece
saria para la vida social. Efectivamente, 
el Diseño Gráfico circula en todas partes, 
pero remite a la ciudad. Su carácter de comu
nicación es siempre colectivo y social en tanto 
plantee a públicos masivos comunicaciones 
de entidades públicas o privadas. 

Sin embargo, las necesidades de comunicación 
visual provienen del contexto económico social 
al que se pertenezca, y generalmente,adquieren 
el perfil de la esfera humana en Ja que esté 
operando, por lo que, su funcionamiento está 
regido por sus relaciones con el poder econó
mico, político y cultural. 

Por ello el objeto de diseño no sólo llena una 
necesidad social. Cuando en el proceso, 
el diseño se convierte en un factor económico 
incorporado a Ja producción, camb.ia de signo, 
adquiere una masividad que lo transforma en 
un factor operante sobre las imágenes mentales 
de sus usuarios. Es así que el sector empresa
rial a mediados del siglo XX incorporó eJ uso 
del Diseño Gráfico en la creación de la imagen 
de empresa basada en el diseño de los produc
tos, lanzando su imagen al mercado y utilizan
do estas imágenes como estrategia de mer
cadeo. Razón por la que la publicidad14 incor
pora a su hacer al Diseño Gráfico15 .TaJ fue el 
caso de la empresa Braun en 1954 o de la 
empresa Olivetti por citar sólo algunos ejem
plos. En ellas: 

"- se destacaba la utilidad unida a la funcionalidad en 
relación con los requisitos ergonómicos; 
- se insistla en un diseño armónico que pretendla rejle -
jar tanto los rasgos de necesidad y los modos de com -

portamiento como la nueva tecnología industrial 
- se creía en el desarrollo de la imagen total de la 
empresa. " Pág. 22 Maria Ledesma. Diseño y 
Comunicación. Ed. Paidós. 

En general, a partir de Ja Bauhaus el Diseño 
Gráfico adquiere su perfil como fenómeno que 
satisface demandas comunicacionales en relación 
con la producción y con la vida diaria. A par
tir del período de la posguerra se establece ya 
una clara influencia en la producción industrial 
por lo que el siguiente paso de desarrollo fue 
su inserción en la estrategia de mercadotecnia 
y publicidad. Esto permjte una transformación 
del diseño, pues al traer implícito su carácter 
comunicacional da paso a la Comunicación 
Gráfica que no es otra cosa que la estrategia 
sistemática de comunicación a través de soportes 
gráficos que comprende Ja imagen del producto, 
lo que se dice de él, el como se dice y por cuál 
medio (qué, cómo y dónde). 

Es así que el Diseño Gráfico que surgió como 
actividad de individuos o escuelas aisladas que 
trabajan sobre determinados aspectos se ha 
convertido, en la segunda mitad del siglo, 
en un factor cultural, de cohesión socia l. 
Sus características relevantes son: 

-contribución a la formación de la identidad 
-factor del desarrollo empresarial 
-factor puesto al servicio de movimientos 
políticos, sociales, religiosos, etc. 
-comunicación. 

El Diseño Gráfico es una forma de comuni
caCJon regulativa realizada por medios 
visuales que despliega su función en todos 
los sistemas y subsistemas que componen 
la vida socia l. Es una forma que actúa 
en distintos medios sociales y que ejerce su 
acción en distintos ámbitos discursivos. Es un 
medio al servicio de otras esferas de comuni
cación que al entrar en relación con cada activi
dad humana, genera formas comunicacionales 
distintas y específicas para cada actividad. 

J 4. "La base del diseño es la conjunción de diversos elementos en una misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje dentro de 
un contexto determinado. El mensaje puede comunicarse e incluso modificarse mediante una cuidadosa manipulación visual de los elementos que van a ser 
utilizados dentro del área de diseño. " Pág. 1 J. Alan Swann. Bases del Diseño Gráfico. Manuales de diseño. Gustavo Gili 

J 5. " ... En el pasado, las empresas preocupadas por la calidad y por su desarrollo futuro invirtieron concienzudamente en el diseño y la imagen de sus pro -
duetos para implantarse entre generaciones futuras. " Pág.6. Alan Swann. Bases del Diseño Gráfico. Manuales de diseño. Gustavo Gi/i 
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la Comunicación Gráfica 
es 1111 tipo de co1111111icació11 
que apela al canal visual 
cuyo carácter es colectivo. 

Por ello es preciso observar las actividades 
humanas a que se hace referencia, porgue 
de ellas parten las necesidades comunica
cionales y los objetivos específicos que pueden 
ser de índole puramente económica o bien 
socioculturales. En principio, esto parece 
marcar una diferencia entre el diseño que se 
refiere a productos o el que se refiere a hechos 
sociales. 

B.3. Comunicación gráfica 

o se puede entender el concepto actual 
de diseño, sin hacer referencia a su historia. 

Como ya se ha dicho a partir de la Bauhaus, 
los aspectos estéticos se insertan en la produc
ción industrial. A l integrase estos aspectos 
aunados a las necesidades de venta, se trans
forman en lo que se conoce como identi.dad 
corporativa tanto del producto, de Ja marca 
y de la empresa que Jo produce, mismas que 
se aplican a estrategias de venta; no sólo 
se comercializa el producto sino también 
la imagen de é l. Para ello, se constituye un 
nuevo profesional que no sólo domine 
los valores estéticos y la forma de materiali
zarlos, sino que maneje todos los aspectos 
teóricos de la comunicación para formular un 
mensaje y los aplique en diferentes medios 
o canales para su difusión, y de esta manera 
garantize que el mensaje que formule 
sea difundido, todo ello a través de 
una estrategia de comunicación lo que origina 
a la Comunicación Gráfica como disciplina. 

Si el Diseño Gráfico es la creación de imágenes 
visuales que comunican; la Co municación 
Gráfica es la formulación, difusión y trans
misión de mensajes por medio también de 
imágenes visuales o s ignos a través de un 
medio o un canal. 

La Comunicación Gráfica es una forma 
de connmicación específica, en tanto estos 
elementos: canal, medio y carácter se conjugan 
en él de una manera que ]e es propia. 

La Comunicación Gráfica es un tipo de comu
nicación que apela al canal visual a través 
de medios que establecen una distancia entre 
emisor y receptor cuyo carácter es colectivo. 

No es un meruo de comunicacwn de masas: 
es una forma que admite circular y desarro
llarse en distintos medios. 

La Comunicación Gráfica es un.o de los meca
nismos de los que dispone la cultura moderna 
para procesar y comunicar información, 
la especificidad reside en e] tipo de infonna
ción, así como, la organización de cierto tipo 
de información legible y visible que regula 
ciertos comportamientos (respuesta). 

El Diseño Gráfico ha configurado su estructura, 
creando su propio sistema de significación16; 
generado sus códigos específicos y, final
mente, ha producido efectos de percepción, 
de recepción y comportamientos. 

La Comunicación Gráfica regula los comporta
mientos humanos en función de las necesi
dades reconocidas por un grupo social. 
La información que transmite se dil:ige a dos 
niveles: 
- uno que implica indicaciones generales sobre 
cierto comportamiento social y 
- otro que implica indicaciones específicas 
sobre hechos o eventos de la vida social 

En el caso de los textos informativos, debe 
garantizarse la relación de conformidad entre 
el mensaje transmjtido y el recibido. 

Necesidad de orientarse, vender, comprar, dis
tinguir, aprender, informarse. 

Las reglas están en relación con dos actitudes 
básicas: informativo que conlleva a indicar 
o dar cuenta de un estado de las cosas .identi
ficar espacios o guiar ciertos comportamientos 
sociales, y la persuación que sugiere o estimula, 
conductas que supone sobre todo la intención 
de influir, de producir un efecto sobre 
los demás. 

En síntesis, mientras que la organizacwn 
y la información se asientan en la necesidad 
concreta de los receptores, el segundo tipo de 
comunicación se basa en la de "crear" necesi
dades. 

Así pues, la Comunicación Gráfica es también 
una disciplina, pues se apoya de diversas áreas 
del conocimiento para su hacer. 



Se encarga de transmitir mensajes a través de un 
soporte o cana l estructurando mensajes bidimen
sionales por medio de códigos compartidos, 
así como, desarrollar estrategias que satisfagan 
necesidades especificas de comunicación. 

Para lograrlo escoge los medios de comunicación 
adecuados para una correcta difusión del men
sa je en diversos medios generalmente los 
medios masivos de comunicación (visuales): 
televisión, periódico, etc, así como Jos llamados 
medios alternativos: volantes, flyers, carteleras 
y cartelones por mencionar algunos. 

Sin embargo existen diferencias especialmente en 
cuanto a formación académica. La diferencia 
más sustancial es la planeación de las estrategias 
de comunicación para lo que efectivamente 
es indispensable conocer el lenguaje del medio 
por lo que deben conocer y dominarse los fun
damentos básicos del Diseño Gráfico, fundamen
tos teóricos de la Comunicación y tener cono
cimientos de otras áreas que intervienen en esta 
planeación como son la administración de los 
recursos que intervienen (humanos y técnicos), 
conceptos básicos de mercado, redacción etc. 
y conjugarlos es una estrategia de Comuni
cación Visual. 

Al igual que el Diseño Gráfico y como actividad 
fom1al, académica y profesional también se basa 
en el método científico y en una metodología. 

Valga decir que la Comunicación Gráfica en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas en un 
principio se planteó corno la actividad regula
dora de los esfuerzos entre el diseñador gráfico 
y especialistas de áreas afines encauzados en 
un mismo proyecto, pero en el campo de la 
práctica profesional y dadas las oportunidades 
reales de trabajo y el perfil laboral la mayoría 
de las veces las actividades que finalmente 
desempeñaban unos y otros eran las mismas. 

B.4. Diseño de la Comunicación Uisual 

Ya que las actividades del Diseño Gráfico 
son muy amplias, así como las divisiones que 
de su campo laboral se derivan, dentro 
de la planeación organizada partimos de dos 
pasos importantes: 
a) la conceptualización del proyecto y 
b) su ejecución o el desarrollo del mismo. 

De la conceptualización por un lado, podemos 
hablar de la formulación del mensaje, el que 
deberá contener todos Jos elementos de comu
nicación, y establecer el canal en el cual se da 
a conocer al público receptor y por supuesto 
el medio, todo ello inserto en una estrategia 
de comunicación de carácter ya sea de mer
cadeo, social, etc. 

Por el lado de la ejecución debemos de encon
trar las técnicas para su realización. Pero con el 
avance tan vertiginoso de la tecnología los 
medios de producción y los tiempos de entrega 
han cambiado. Así vemos cómo los numerosos 
equipos que se requerían para la realización 
de algunos proyectos, con la llegada de 1a tec
nología se redujeron a pequeños gnipos de tra
bajo que participan en el desarrollo del proyec
to de principio a fin en un menor tiempo con 
resultados excelentes17. 

También observamos que las áreas o campos 
de trabajo han marcado más sus diferencias, 
así encontramos profesionales dedicados: 
a la producción de material editorial como son 
revistas, periódicos o libros muy ligados con 
las artes gráficas, a la producción de páginas 
web o de multimedia interactiva que trabajan 
en conjunto con los profesionales de la infor
mática, a la identidad corporativa que trabajan 
muy cerca con los medios de comunicación y 
la publicidad, a el diseño de stands ligado al 
Diseño Industrial, a Ja señalética que general
mente está muy cercana al Diseño 

16. "Cada una de sus expresiones, los envases y el packaging, las señales con su información sobre sitios y lugares pre -
cisos, la publicidad con su instigación al consumo; cada uno de los objetos del Diseño Gráfico, sea que indique, informe 
e intente persuadir, es en fanción de establecer cierto orden necesarios para el desarrollo de la vida social. Aún la 
tipograjla ... " pag. 55 María Ledesma. Diseño y Comunicación. Ed. Paidós. 

17. "Influencia de la tecnologia. Uno de los factores que influyeron. .. en ese desajuste profesional fae la revolución tec -
nológica ... que como maldición gitana eliminó procesos, departamentos y faentes de trabajo, así como gran parte del in
telecto de La comunidad creativa de nuestro pais. "Pág. 2 &rgio Cuevas y Daniel Salinas. Cómo y Cuánto cobrar 
Diseño Gráfico en México. r Edición. Libro Rojo S.A. de C. V. 

La tecnología ha reducido 
los n11 tridos equipos de Ira -

bajo que m1terior111e11te se 
constit11ian para llevar a 
cabo los proyectos. 



Arquitectónico o Ingeniería Civil, así como 
el empaque y envalaje totalmente adherido 
a la industria en general y a las artes gráficas 
por citar sólo algunos ejemplos. 

Aunque en algún momento de desarrollo pro
fesional todas las responsabilidades de la 
proyectación (o planeación) y Ja de l proceso 
del disefio (o la ejecución) recaía en una figura 
profesional, con el paso de la tecnología estas 
actividades se hicieron más especia lizadas. 

Esto da cuenta de la necesaria introspección 
que se requiere de la profesión, que determine 
el valor y la justificación del diseñadorl8, pues, 
cada vez más se requiere de profesionales con 
un mayor grado de conocimiento en su área, 
que se adecuen a los mercados laborales 
pero que también aporten elementos que Je 
son propios al diseño, la planeación organizada, 
los procesos del diseño y la evaluación del 
proyecto19. 

En Ja Escuela Nacional de Artes Plásticas 
se llevó a cabo la diversificación de las áreas 
del conocimiento de la Comunicación Gráfica 
y el Diseño Gráfico (hasta hace poco profe
siones independientes en cuanto a su imparti
ción). 

En su definición genérica, Comttnicación Gráfica 
y Diseño Gráfico; ambas al hacerse tangibles, 
son percibidas en imágenes generalmente 
en el espacio retina!; no siendo privabvo para 
los demás sentidos, la conjunción de acciones 
y conceptos de la Comunicación Gráfica y 
el Diseño Gráfico da como resultado: estrategias 
y productos visuales aplicados en la solución 
de problemas de comunicación, implementando 
procesos y mecanismos para la generación 
de imágenes, mediante el análisis. 

De esta manera surge una discipbna: El Diseño 
de la Comunicación Visual, en Ja que convergen 
tanto los sistemas proyectivos como los aspectos 
comunicacionales materializados en el orden de 
la percepción visual así como en la interacción 
que esta tiene con Jos demás sentidos en especí
fico con el oído dando cabida a los medios 
audiovisuales. 

Por todo ello, puede entenderse el Diseño 
de la Comunicación Visual como el conjunto 
de estrategias, instrumentos, procedimientos, 
técnicas, recursos y conceptos con los que se 
establecen relaciones de intercambio de cono
cimiento y en los que interviene la percepción 
fundamental a través del sent ido de la vista. 
En consecuencia se define como una comuni
cación visual integral especializada. 

C. OBJETO DE ESTUDIO. 

Tanto el Disei'io Gráfico, la Comunicación 
Gráfica como el Diseño de la Comunicación 
Visual son disciplinas teórico-prácticas que corno 
objetivo tienen el realizar mensajes visuales 
y su producción. Se basan en un método y en 
diferentes disciplinas que se relacionan entre 
sí para dar paso al resultado fina]: forma y 
contenido, componentes escenciales del mensaje. 

En eJ quehacer profesionaJ es importante distin
guir dos instancias inseparables: investigación y 
disciplina que se materializan en la producción 
de la forma y contenido, así como, la planeación 
de medios de producción y difusión. 

La sociedad contemporánea demanda el consu
mo de mensajes gráficos que no sólo inciden 
en la conducta humana sino que recogen 
el reto de organizar y sistematizar una comuni-

18. "Debemos después especializamos en alguna de las áreas del diseño, seleccionar el perfil de nuestra clientela 
y no querer abarcar todo lo que se nos ponga enfrente ... " Pág. 4 Sergio Cuevas y Daniel Salinas. Cómo y Cuánto cobrar 
Diseño Gráfico en México. 2~ Edición. Libro Rojo S.A. de C. V 
"la inexistencia de reglas que formalicen un proyecto de diseño es otra de las constantes cotidianas en nuestro medio .... 
Pág. 3 Sergio Cuevas y Daniel Salinas. Cómo y Cuánto cobrar Diseño Gráfico en México. 2~ Edición. Libro Rojo S.A. 
de C. V 

19. Nota explicativa: Aunque , de paso sea dicho en México, y cada vez es más frecuente, sólo se requiere de "alguien " 
que domine la técnica o la máquina, lo cual pone en entre dicho la enseñanza del diseño gráfico a nivel licenciatura, 
ya que en el campo económico las empresas trasnacionales, valga decir quienes imperan el mundo del diseilo, muchas 
veces ya traen de sus países quien planee sus estrategias publicitarias y buscan en los profesionistas mexicanos quien haga 
la "talacho ". ¿será que nos estamos estancando en un mundo de maqui/adores profesionales o técnicos profesionales? " 



cación visual en la que participe la creatividad 
plástica. 

"hay que tener conciencia de la importancia 
creciente del diseño como parte integrante del desa
rrollo cultural y artístico de la sociedad en que vivi -
mos. El diseño desempeña un papel relevante en el 
modo en que nos proyectamos intelectual, espiritual 
y materialmente. El buen diseño, la comunicación ade -
cuada de servicios o productos, está convirtiéndose en 
una piedra de toque de nuestra sociedad." Pág.6. Atan 
Swann. Bases del Diseño Gráfico. Manuales de diseño. 
Gustavo Gi/i. 

La discipHna, es un conjunto de conocimientos, 
que resultan de la investigación, la finalidad 
de la investigación en el diseño debe ser mejo
rarla y ampliarla cuantitativa y cualitativamente. 
El contenido es tá detenninado por su objeto 
de estudio, por los conocimientos resultantes 
de las investigaciones llevadas a cabo, por el 
método y por el lenguaje especializado para 
informar de los avances logrados. 

Además de ordenar y planear los proyectos 
el comunicador gráfico debe estructurar 
y estilizar los componentes del todo para atraer 
la atención visual y transmitir un mensaje atrac
tivo, estético y flmcional, así pues el objeto 
de estudio de la disciplina es:la producción de 
vehículos de comunicación visual (la imagen 
como producto de consumo masivo). Por lo 
tanto la actividad específica del comunicador 
visual será: Ja implementación y el manejo 
de las técnicas para la producción e investigación 
de los vehículos de comunicación visual. 

D. CAMPOS DE OESHRROLLO 

"Si se trata de compañías de servicios, o quizá de edi -
toria/es, habrá que tratar con cubiertas de libros, 
revistas o folletos, que han de ser diseñadas, mientras 
que los restaurantes y las tiendas requieren menús, lis -
tas de precios y rótulos. Si una empresa decide instalar 
un stand en una feria, el contenido gráfico del mismo 

ha de ser diseñado. Éstas son tan sólo algunas de las 
áreas a las que se aplica el trabajo gráfico, pero, posi -
b/emente, el área individua/ más vasta, y la que se 
ofrece un panorama más amplio para las ideas es la 
publicidad. La publicidad abarca carteles, anuncios en 
periódicos y revistas, material de promoción en forma 
de tarjetas y letreros en puntos de venia, boletines de 
venta directa y, por último, la seductora área de la 
televisión y el cine ... " Pág.63. Atan Swann. Bases del 

Diseño Gráfico. Manuales de diseño. Gustavo Gili. 

En el campo profesional en México actualmente 
se imponen una serie de características muy par
ticulares, indistintamente tanto el diseñador 
como el comunicador gráfico pueden desarrollar 
el mismo trabajo. Sin embargo, en la era de la 
especialización y según las experiencias previas 
mundiales, el ejercicio del diseño y la comuni
cación visual se diversifica en áreas principales 
de ejercicio profesional. 

La Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la UNA1\tf se ha preocupado por clasifi
carlas e integrarlas en sus planes de estudio 
como áreas de especialización, dando paso 
a una nueva discipUna. 

Estas son: 

• Disefio Editorial 
• Fotografía 
• Ilustración 
• Simbología 
• Diseño en soportes tridimensionales y 
• Audiovisuales y Multimedia. 

• Diseño editorial. Es la planeación, integración, 
organización y desarrollo de los elementos 
gráficos y visuales de una publicación, la selec
ción de los materiales y sistemas de reproduc
ción , la evaluación y organización de los pro
cesos mecánicos y humanos inherentes a este 
proceso. 

Asi mismo la planeación, dirección y los proce-

"Con todo esto también hemo logrado que nuestros clientes ya no valoren nuestra profesión, ya que ha sido más fácil ajus -
larse a las exigencias del guión que averiguar qué es lo que están buscando realmente, explicar/es las implicaciones que 
ello conlleva y aclararles los beneficios que recibirán con un trabajo llevado de manera profesional. " ... Pág. 3 Sergio 
Cuevas y Daniel Salinas. Cómo y Cuánto cobrar Diseño Gráfico en México. r Edición. Libro Rojo S.A. de C. V. 
Sin embargo, la pequeña y la microindustria nacional son quienes han volcado los ojos en los profesionales del diseño mex -
icano, aunque en repetidas ocasiones por la falta de cultura visual y de presupuestos, el diseño gráfico mexicano no ha ter -
minado de infiltrarse en la industria. 

"Otro de los factores que han influido en este desorden profesional es la crisis ... " Pág. 2 Sergio Cuevas y Daniel 
Salinas. Cómo y Cuánto cobrar Diseño Gráfico en México. 2~ Edición. Libro Rojo S.A. de C. V. 



• Fotografia 

•Ilustración 

• Simbología y dise!lo en 
soporres lridimensionales 

• Audiovisual y 
MullimPdin 

i • • 

sos de investigación y desarrollo de nuevos 
productos editoriales. 

• Fotografía. Es la producción y obtención de 
imágenes mediante una cámara fotográfica 
basándose en un principio óptico así como en 
los procesos de interpretación de la realidad 
por medio de los recursos conceptuales de 
la fotografía. La producción puede ser análoga 
o digital. 

• Ilustración. En términos generales, se consi
dera ilustración a toda imagen asociada con 
palabras, sin embargo el término actualmente 
se refiere a un sentido más amplio. La ilus
tración es la representación gráfica eficaz 
y sensible de conceptos e ideas mediante 
diversas técnicas. La representación gráfica 
es complementaria del dibujo, ya gue la es tru
turación, el análisis y disposición de la forma 
se enriquece con la práctica desarrollada en 
las técnicas, el control y la demostración 
del dominio formal , producto de un espacio de 
practica alterna pero complementario al dibujo. 

• Simbología y diseño en soportes tridimen
sionales. Es la disciplina que detecta proble
mas y resuelve necesidades de com.unicación 
en soportes gráficos relacionados con la identi
ficación, difusión, promoción y comercialización 
de productos, bienes, servicios, grupos, insti
tuciones y corporaciones a partir del análisis, 
seleción y evaluación de teorías, elementos 
metodológicos y aplicación de técnicas y tec
nologías. 

•Audiovisual y Multimedia. En esta disciplina 
se generan, estructuran y coordinan la produc
ción de mensajes audiovisuales. Su principal 
campo de desarrollo se encuentra entre 
la relación de imagen y tiempo, ya sea por 
medio de discursos constituídos por series 
de imágenes como por aquellos mensajes gue 
utihzan las imágenes en movimiento. 
Parte importante de su lnbajo está en la inte
gración de mensajes v isuales sonoros. 

*Clasificaciones esiab/ecidas según l'lan de Estudios vigenle 
de la Escuela Nacional de Artes l ' lásticas de la carr<'ra del 

Diseiío de la C:omu11icació11 Visual. 

La progresiva e indiscriminada utilización 
de los sis temas computarizados ha rebasado 
la práctica profesional por personas que cuen
tan con la habilidad de la operación del eqLlipo 
de cómputo como del manejo de paquetes com
putacionales con lo gue se satisfacen las necesida
des primarias de diseño del consumidor, por 
tal razón el conocimiento de los profesionales 
del diseño ha tenido que perfeccionarse y espe
cializarse cada vez más, encontrando un mer
cado de trabajo más específico aunque con una 
saturación mayor. 

Los campos de desarrollo que ha encontrado 
el Diseño Gráfico, La Comunicación Gráfica 
y el Diseño de la Comunicación Visual son 
los gue corresponden a la actividad humana. 
Básicamente: Ja difusión, la promoción y la cul
tura. 

E. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

La Comunicación Gráfica tiene como funda
mento la Ciencia de la Comunicación, por ello 
es necesario remitirse a la teoría de la Comuni
cación como uno de sus principios bás icos. 

La comunicación20 como tal puede entenderse 
como el intercambio de ideas y senti mientos, 
como interrelación y diálogo, como m1 proceso 
de interacción social a través de símbolos y sis
temas de mensajes que se producen como parte 
de la actividad humana, todo ello relacionado 
con las necesidades productivas del hombre y 
basada en un lenguaje compartido; en síntesis 
la entendemos como el proceso de transmisión 
-recepción de mensajes en donde se comparte 
un código. La comunicación es finalmente 
el resultado de la buena interacción de sus ele
mentos que son los siguientes: 

• Emisor. Es la persona o ente que proporciona 
la información. La fuente de donde emana 
la información. 

• Destinatario. El que recibe la información, 
a guíen o qui enes se les proporcionan los 
mensajes. 

20. "La comunicación puede entenderse como intercambio, interrelación, como diálogo ... y no puede existir sin el lengua -
je ". Pág. 3 Vicente González Castro. Profesión Comunicador. Ed. Pablo de la Torriente. La Habana. 1989 



• Mensaje. Es eJ contenido de la comunicación. 
El mensaje está basado en un sistema de signos 
que sirven de lenguaje. Estos pueden ser 
lingüisticos, gestuales o visuales. 

• Codificación. Es un proceso a través del cual 
el emisor planea el mensaje para que pueda 
ser comprendido. Por su importancia ninguna 
comunicación puede resultar efectiva si emisor 
y receptor, no conocen plenamente el código 
propio de cada canal (el lenguaje). 

• Decodificación. Es el proceso en el cuaJ 
el sujeto que recibe la información descifra 
el mensaje recibido. 

• Canal. Es el soporte mediante el cual se trans
mite la información. El vínculo portador 
del mensaje. 

Esta interacción se produce según el modelo 
de comunicación de Shanon (Claude Shannon 
desarroll.ó durante el período de la guerra un 
modelo de comunicación junto con Warren 
Weaven el más difundido y aceptado aunque 
a través de Jos años ha sido modificado y/ o 
enriquecido) a través de la retrolirnentación. 

Mensaje Canal ~ 

~" liSlo.'"";¡;ruo;,,, 
Emisor Relroali111entació11 Destinatario 

Retroalimentación: Se puede definir corno 
la información de retomo al emisor, por el cual se 
infonna a este de la manera en que su mensaje 
está siendo asimilado por el destinatario; 
y de los efectos que produjo. En este proceso 
el emisor envía el mensaje planeado 
y basado en un código, que ambas partes emisor 
y receptor conocen, lo codifica a través de un 
canal. Al ser recibido por el receptor este lo 
decodifica e interpreta y mediante la informa
ción que envíe de regreso, se podrá evaluar 
la manera en Ja que su mensaje ha sido inter
pretado completando con ello el círculo 
o proceso de comunicación. Este proceso 
puede repetirse varias veces o ser infinito. 
La retrolirnentación puede estar dada de manera 
directa e indirecta. Cuando se habla de los medios 
de comunicación hay quienes defienden que 
estos no cuentan con la capacidad de retroali
mentación, pero la respuesta del auditorio 

se manifiesta y se mide de diversas maneras. 
Los mecanismos de retroalimentación pueden 
ser más científicos, gracias al empleo de dife
rentes procesos de med ición. 

En la Comunicación Gráfica el proceso de trans
misión de mensajes posee las mismas caracterís
ticas. El comunicador gráfico es el intermedio 
entre el que comunica y el receptor, es el que planea 
cómo decir el mensaje y se basa en un código 
de imágenes y signos o símbolos visuales. 
Escoge y detecta el canal, el código y los medios 
adecuados para Ja transmisión del mensaje 
desarroUando la estrategia creativa. Para ello 
se utilizan dos tipos de imágenes: Las ilustra
ciones y los símbolos visuales. Los primeros 
incluyen dibujos, fotografías, i.lustraciones 
y pinturas y en general todas aqueUas represen
taciones de la realidad. Las palabras se 
representan gráficamente mediante símbolos 
o signos de diversas formas llamadas letras. 

Las imágenes y el lenguaje escrito desempefian 
funciones muy diferentes en la Comunicación 
Gráfica, pero comparten una similitud: e] receptor 
de una imagen visual que busca comprender 
el mensaje debe leerlo. Una letra es un signo, 
lo que significa, que se leen tanto las imágenes 
como las palabras. Por ello, la Comunkación 
Gráfica y el diseño ponen especial cuidado no 
sólo en la foma de la imagen, sino en el con
tenido, ya que este último es Ja escencia del 
mensaje que se desea transmitir a través de 
las imágenes y símbolos visuales. 

En el proceso de comunicación y en especial 
en los medios masivos el uso de imágenes tiene 
cada vez más demanda, así como, en el desarroJ]o 
de técnicas de reciente exploración y experimen
tación encaminadas hacia nuevas propuestas 
creativas audiovisuales y multimedia que se 
integran a todas las áreas de la vida: 
la educación, 1.a publicidad, la información, 
la ciencia, la investigación, etc. Sin embargo, 
todos estos medios son vehículos de comuni
cación que funcionan bajo el mismo modelo. 

El uso de nuevas tecnologías integra otros 
elementos como la interacción, la navegación 
y el hipertexto que tienen el mismo objetivo: 
comunicar de una forma amena y dinámica 
pero que al ser visuales se apoyan en las imá
genes y texto para lograrlo. 
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Multimedia 
Su implementación se está 
volviendo mucho más espe -
cializada y se visualiza 
como una nueva clase de 
diseño profesional: 

Llamado el de la arquitec -
tura de la infomwción. 

En Aféxico, estamos lejanos 
de esperar que las miles 
de escuelas y de familias 
cuenten con equipos elec -
Irónicos. 
Sin embargo, con la pre
sencia de inlem et se están 
dando avances significa -
livos desapareciendo la~ 
.fronteras de la comuni -
cación e incluso las gene
racionales. 

2. MULTIMEDIH. 

H. HNTECEDENTES. 

En los primeros años de Jos 80's, con Ja llegada 
de los sistemas computacionales, se aplicó 
el ténnino muJtimedia para definir Ja convergen
cia de varios elementos visuales como Ja ani
mación, texto y gráficos en los medios digitales 
de comunicación21. 

Aunque las primeras aplicaciones digitales 
de multimedia causaron gran espectación; 
generalmente se consideraba multimedia digital 
a las presentaciones que se reducían a w1a simple 
secuencia de datos y texto. 

Los esfuerzos por intentar involucrar y aprovechar 
las nuevas tecnologías -como la línea telefónica, 
la computadora o la televisión- para difundir 
la información tuvieron resultados en este nuevo 
medio. Sin embargo, su implementación se está 
volviendo mucho más especializada y se visua
liza como una nueva clase de diseño profesional: 
el de la arquitectura de la información, de quienes 
será el trabajo de darle sentido en un medio digital. 

La creación de imágenes para documentos 
y de íconos que una computadora usa en sus 
aplicaciones y que son visibles en p<lntalla 
fueron la primera puerta para que el Disefio 
Gráfico encontrara en las nuevas tecnologías 
un campo de desarrollo. Posteriormente la 
estructuración de la navegación marca la p<luta 
para involucrar al diseñador con una clase de 
ejercicio profesional que comprende el darle 
se~tido al tráfico de la informadón y predeter
mmar el intercambio dinámico entre usuario 
y una máquina, es decir, la interacción en mul
timedia. 

Aunque fundamentalmente se tiene la idea 
de que multimedia es comunicación22 frecuen
temente se refiere el término como la secuen
cia de archivos de texto, gráficos, sonjdo 
y vídeo armoniosamente presentados, pero 
en la tecnología multimedia digital interactiva 

estos archivos están integrados y entrelazados 
u1'.os a otros en una lógica predefinida que per
mite al usuario interactuar y moverse (nave
gar) dentro de la aplicación. 

Este trabajo en un principio era desarrollado por 
el diseñador de interfaz y el programador, sin 
embargo con la explosión de la WEB y con 
la aparición de programas editores de pág WEB 
basados en lenguaje HTML esta responsabilidad 
recae cada vez más en el profesionaJ de Ja comu
nicación gráfica o visuaJ pues se combina 
la creación de imágenes, textos y demás elemen
tos que confonnan el documento multimedia 
(la estrategia creativa) con el desarrollo de la 
navegación (la estructura, el esquema). 

Po r otro lado, en un principio con el adveni
miento de la tecnología multimedia digital se 
anunciaba el fin de la impresión designándola 
como: "el viejo medio" y considerándo a los 
nuevos medios como el futuro digital. 
Sin embargo, tenemos que establecer las 
posibilidades y los límites para entender la era 
digital en su justa dimensión. La impresión 
es todavía ejemplo en muchos aspectos, 
especialmente en accesabilidad. En México 
por ejemplo, todavía estamos lejanos en esperar 
que los miles de escuelas y de famil ias cuenten 
con los equipos electrónicos necesarios para 
d esplegar documentos multimedia o que 
las anteriores generaciones dominen ple
namente Jos softwares. 

Sin embargo, la presencia de internet no sólo 
a nivel mundial en los países desarrollados 
sino tambi én, en los países como México 
e~ tá tenjendo avances significativos desapare
ciendo las frontera s de la comunicación 
e incluso las generacionales. 

Además los usos prácticos que se le han asignado 
a las aplicaciones multimedia es tá cambiando 
la perspectiva especialmente de la educación, 
pues la creatividad de quienes diseñan las inter
faces y los conceptos que envuelven a los sitios 
WEB o los interactivos, han permitido que miles 
de personas encuentren en es tas aplicaciones 

~ 
2 l . Pág .. 79-30. Steven He!le & Daniel Drerman. The digital designer. Watson-Guptill Publications/New York. 
Traducc10n: Cec1ba Roldan Tenorio 

22. (Pág 79-30). Steven H~lle & Daniel Drerman. The digital designer. Walson-Guptill Publications/New York 
(Fraducc1on: Cecilia Roldan Tenorio) 



instrumentos pedagógicos sencillos y de fácil 
manejo con amp.lios márgenes de aprovecha
miento y difu s ión para diferentes áreas de Ja 
enseñanza. 

Por todas estas y otras cualidades Jos nuevos 
medios conservan todavía Limitantes como para 
desplazar Jos medios impresos, son una opción 
en creciente desarrollo y aunque se está traba
jando y la gente cada vez se interesa más en 
estas tecnologías todavía el camino por recorrer 
es largo. 

Sin embargo, fundamentalmente se tiene la 
idea básica de que Multimedia es comunicación. 
¿pero qué hace a la Multimedia Digital 
Interactiva diferente? 

B. DEFINICIÓN 

El término Multimedia nace de la combinación 
de diversos lenguajes o mectios de comunicación 
armoniosamente presentados para lransmitlr 
información como el lenguaje audiovisual, 
el icónico y gestual integrados en un mismo 
soporte y por tal entendemos cualqtúer elemento 
físico o no que pueda gestionar esta unión. 

Si tomamos el término estrictamente como 
convergencia de medios esto incluiría trabajos 
escénicos o cinematrográficos que son multi
media pero que no son considerados como 
Tecnología Multimedia porque algo que 
la define es el empleo de los nuevos sistemas 
tecnológicos comprendidos como la computa
dora o las telecomunicaciones. Tal es el caso de 
la navegación por intemet o las teleconferencias. 

En la Tecnología Multimedia, Ja información fluye 
por la combinación de esos lenguajes en un 
soporte electrónico o digital. 

Digital23 representa Ja edad en la que vivimos. 
Mucha de la tecnología que utilizamos está 
considerada así. 

Electrónica y digitalización no son la misma 
cosa. Lo moderno de las tecnologías es que 

estas usan pulsos eléctricos que a su vez son 
transformadas en clave o código digital. 
La digitalización usa un sistema numérico 
binario, es decu~ dos dígitos, el cero y el uno 
con lo que pueden surgir un sinumero de com
binaciones; a este proceso de transformación 
se le denomina lenguaje técnico o codificación 
que se basa en el bit, que es Ja unidad mínima 
de información y sirve para representarla 
dinámica o estáticamente. La información se 
representa electrónjcamente en los disposi tivos 
adecuados como son las computadoras. 
La forma dinámica consiste en la transmisión 
de pulsos eléctricos a través de un aJambre 
metálico o de fibra óptica, las señales dinámi
cas son fugaces (como Ja transmisión vía correo 
electrónico). La forma está tica consiste en 
grabar la información en un medio magnético 
o en un medio óptico como sería el CD ROOM, 
las señales son estables (información almace
nada en el disco duro de la computadora). 
La digitalización no se limita sólo a textos, 
se pueden representar sonidos, imágenes, 
video y estos son los medios que transforman 
a la Multimedia en Tecnología Digital. 

En los medíos digitales como son el CD ROM 
o la INTERNET se combinan los medíos me
diante un canal electrónico con lo que 
podríamos hablar de sistemas multimedia, 
aunque podrían definirse más como audiovi
suales ya que para ser considerados como 
Tecnología Multimedia (debemos recordar 
que los audiovisuales son una rama específica 
de la Multimedia), estos medios de comuni
cación tiene que cumplir con tres requisitos: 

l . Que esten integrados en un todo coherente 
2. Que aporten información al usuario en 
tiempo real y 
3. Que permitan la interacti vidad por parte 
del usuario; como Jo señala en su libro Daniel 
lnsa y Rosario Morata Sebastián: 
"Multimedia e Internet. l.ns N uevas Tecnologías 
aplicadas en la fonnación, de Ed Paraninfo 

Sin embargo, al existir una interacción directa 
con el usuario la Tecnología Multimedia Digital 
va más allá al permitir aprovechar los recursos 

23. "Digital ... posiblemente sea más representativo que el {ténnino} de la electrónica ... "Pág. 89. Manuel Gandaro 
Vázquez Coord .• José Manuel Álvarez Manilla y Ana Maria Bañuelos. Usos Educativos de la Computadora México: UNAM, 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. 1994. 

Para ser considerados 
como Tecnología 
!dultimedia e.Has medios 
de comunicación lienen 
que cumplir con tres req -
uisitos que son: 

• Que esten integrados en 
un todo coherente 
• Que aporten informa -
ción al usuario en tiempo 
real y 
• Que permitan interac
lividad por parle del 
usuario; 

-~---~-



0......1•~ ....... tecnológicos en la recepción de la información, 
el objetjvo es involucrar al usuario con la infor
mación de tal manera que no sea un simple 
espectador (receptor pasivo), sino participe 
activo mediante la interacción. De esta forma 
surge la Multimedia Digital Interactiva, 
y precisamente en este nivel se ubica el uso 
de los sitios WEB. 

C. LR TECNOLOGÍR MULTIMEDIA DIGITAL 
INTERRCTIUR 

La Tecnología Multimedia Digital fnteractiva 
consiste en el reagrupamiento de diversos 
medios: textos, sonidos, gráficos, imágenes 
(fijas o animadas), vídeo, técnicas de informática 
y audiovisuales (servicios fuern de línea) y en 
ocasiones de telecomunicaciones (en directo), 
reunidos en un medio digital (computadora 
o CD ROM) que dan lugar a una interfaz ani
mada y más amistosa que permiten aprovechar 
interactivamente los datos digitalizados. 

Una de las características de la Tecnología 
Multimedia, es la interacción y por ello se le ha 
llamado por algunos autores como: Steven 
HeUe & Daniel Drennan en The digital designer, 
Watson-Guptill Publications, New York 
0-raducción: CeciJja Roldán Tenorio) simple
mente Multimedia Interactiva, gue es cuando 
e] usuario tiene la posibilidad de elegir la infor
mac10n que desee, el camjno a elegir en 
la búsqueda de esa información de entre 
las opciones que se le presentan y de esta 
manera interactuar o relacionarse con la apli
cación en un medio digital (recordemos que 
MuJtimedia es comunicación). 

Por ello, aunque los archivos estén integrados 
y entrelazados con una Lógica predefinida per
mite al usuario decidir como moverse o navegar. 

Navegación, como característica de la Multimedia 
Interactiva es Ja forma y en la que se encuentra 
estructurada y distribuída la información de tal 
manera que dan la pauta a un tránsito de infor
mación claramente definido. 

"Navegar: Proceso de encontrar una rota en una pre -
sen/ación multimedia o en una página web haciendo 
clic en botones o palabras. "Roger Pring. 
www.tipograjia 300 diseños tipográficos para sitios 
web. G. G. 

La interrelación entre el usuario y el sistema 
informático se produce a través del hipertexto 
y de la hipermedia. 

El hipertexto pemlite la interrelación entre 
partes o archivos completos de texto. 

La hipermedia por su parte vincula un tipo 
de archivos (video, sonido, etc.) con cualquiera 
de los existentes de la aplicación multimedia 
en Jos que se eligen las opciones interactuando 
con otros caracteres, que responden a los 
comandos que se imprimen en el teclado de 
un ordenador. Para algunos autores no existe 
diferencias enlTe uno y otro por tener ambos 
la misma función, tal es el caso de George P. 
Landow en su libro H.ipertexto24, pero con
siderándo gue en el desarrollo de una pag. web 
ambos conceptos se manejan diferente, 
mantendremos ésta diferencia. 

Los documentos de Multimedia Digital 
en cuestiones de diseño se parecen mucho 
a impresos comunes, sin embargo el hecho 
de la interacción electrónica significa grandes 
implicaciones, aún asi, los fundamentos son 
los mismos sólo que aplicados a un ambiente 
digital con lo gue adquieren nuevas caracteristicas. 

D. CRMPO DE DESARROLLO Y ÍIRERS DE RPLl
CRC 1 ÓN 

La Multimedia Interactiva es un campo 
de reciente y creciente desarrollo. En cambio 
constante, en un conglomerado de tecnologías, 
herramientas, conceptos y productos. Es el resu.lta
do de la convergencia de tres tendencias: 
• La integración asistida por computadora, 
• el surgimiento de vehículos para terminales 
(básicamente en red y CD-ROM) y 
• El crecimiento de lo relacionado con la inte
ractividad. 

24. "Puesto que el hipertexto, al poder conectar un pasaje de discurso verbal a imágenes, mapas, diagramas y sonido tan 
fácilmente como a otro .fragmento verbal, expande la noción de texto más allá de lo meramente verbal, no haré la distinción 
entre hipertexto e hipermedia. "Pág. 15 George P Landow. Hipertexto. La Convergencia de la Teoría Crítica 
Contemporánea y la Tecnología. Ed. Paidós. 



Hasta hace algunos élños la manera de describir 
estas áreas de aplicación en un principio era 
establecer un espectro del new media (como lo 
publica James Larkin en un artículo presentado 
en la revista a! Diseño Gráfico No. 20 Julio
Agosto 1995). Por w1 lado se encontraban los 
documentos escencialmente tipo impresos pero 
creados e importados con equipo electrónico 
por WEB. En un siguiente nivel encontrábamos 
Jos documentos tipo híbridos parte documen
tos y parte otra cosa que servia como artículos 
de novedad en la cual situaba como ejemplos 
las revistas .interactivas. En un siguiente nivel 
colocaba al periódico personalizado aún en 
desarrollo has ta ese momento y finalmente 
.la Multimedia Interactiva la que ejemplificaba 
con juegos en CD ROM o materiales de capa
citación. Lo cierto es que el tiempo ha pasado 
y cada vez son más claros los campos de 
desarrollo y aplicación de Ja Multimedia 
Interactiva pues en todas las áreas se ha encon
trado grandes ventajas fundamentalmente de 
comunicación. Así vemos cómo la educación, 
por ejemplo, ha encontrado diversas formas 
de Lievar más allá los conocimientos, ya sea por 
videoconferencias vía satehtal, universidades 
en línea, cursos y libros interactivos en la www 
o en CD ROM. En el terreno de la publicidad 
Ja red se ha convertido en un escaparate para 
la compra y el oferteo de productos en línea así 
como el CD ROM un vehícuJo para llevar a 
cabo presentaciones de productos y serv.icios. 
En el terreno científico los sitios WEB han 
encontrado un medio para dar a conocer 
y difundir los conocimientos y va más allá 
éll permitir a través del envío y recepción de 
archivos el intercambio de información entre 
diversas comunidades del mundo. En fin todos 
Jos sectores han visto beneficios en el uso de 
la nueva Tecnología Multimedia. Seguirán 
experimentándose y desarrollándose otras for
mas pero finalmente todo se basa en el terreno 
de la comunicación porque Multimedia es 
comunicación. 
Al ser la Multimedia Interachva un canal de 
búsqueda de información, las áreas de apli
cación en Jos que ha tenido mayor presencia 
son: 
• Educación 
• Ciencia 
• Cultura 
• Comercio 
• Finanzas 
• Publi.cidad 
• Diversión entre otras. 

Los campos de desarrollo han encontrado en la WEB y el CD ROM 
los vehículos de difusión . Así las aplicaciones se han concentrado como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Áreas de Vehímlo de Aplicacián CamptH <le desarrollo 
aplicación difinit;n 

Ed11cación lmernet Universidades en linea, Utúversidades 
Cursos interactivos, Institu tos 
Foros de discusión, 
Pro¡<ramación de cursos, etc. 

CD ROM C'11rsos interactivos, 
J-laterial de apoyo pedagógico, 
.\-laterial de capacilació11, etc. 

Ciencia y Internet Sitios de divulgación científica. ( í11iversidades 
Tecnología /<oros de discusión, lnstil11tos 

Videoconferencias, 
Sitios de Intercambio, 
Chat, 
Bibliolecas vinuales, 
Programaciones, etc 

CDROAf Enciclop edias 
lihros virtuales 

Cu/111ra l111eme1 Sitios 111useográjicos. -~ Íllseos 
Galerías, Secretarías de gobierno 
Sitios turísticos, l11sti111ciones Públicas 
Programación, y privada~. ediloriales, ele. 
Reseñas Je Pelíwlas y videos en 
linea, 
Reseñas y listas de libros, etc 

CD ROM Libros interactivos. 
Reseña.., etc. 

Finrmzas y lntemet Si1ios de 1?111presas e !nslitucio11es Empresas Privadas 
Comercio bancarias con diversos servicios e lnstit11ciones bancarias 

como: 
Compras en línea, 
Pagm, 
Intercambios comerciales, 
Compra de celes e intercambio de 
divisas, e/c. 

CD ROA! Presentaciones corporativas, 
catálogos. Tatjetas de presentación. 
material de capacitación, etc. 

Diversión lntenrer Si1ios con diversos servicios en linea Empresav príblicm y privadm 
entre los q11e destacan: chats,foros 
de discusión. Videochats, video con -
ferencim. incorporación de sonido y 
video, juegos interactivos, artíc11los 
con temas de intaés. ele. 

CD ROM Juegos internclhvs, enciclopedias y 
libros virtuales. JY!vislas y periódicos. 
etc. 

lntemet es un sistem.:i d e búsqueda de información. Bajo esta premisa se han encontrado 
diferentes usos y aplicaciones a la red, en tre ellos como ya vimos en e l cuadro anterior 

están los referentes a Ja edu cación qu•' p arece ser es el área más prometedora. 
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• Internet es 1111 sistema de 
redes de computadoras 
interconectadas entrt! sí 

3. El SITIO UJEB. 

R. RNTEUOENTES 

b1ternet es un sistema de redes de computa
doras interconectadas entre sí mediante un 
dispositivo telefónico, cable óptico o vía satélite 
que permanecen activas las 24 horas. En ellas 
podemos encontrar toda clase de información, 
científica, cultural, deportes e incluso realizar 
compras por línea o mantener contacto con 
una o diferentes personas, así como la 
trasmisión de archivos. El crecimiento que ha 
reportado Internet en los últimos años revela 
su gran potencial en cualquier área. 

Quizá Ja característica principal que hace de 
la interne! una herramienta poderosa sea 
el gran banco de datos que contiene y el fácil 
acceso que supone desde cualqui.er lugar del 
mundo en cualquier momento siempre y cuaJ1-
do se cuente con los dispositivos adecuados. 

Al utilizar Internet, cuando nos estamos refiriendo 
a la educación, es conveniente reflexionar el 
cómo incorporar las tecnologías en Ja forma 
adecuada; el como ofrecer más y mejores 
fuentes de información y mejorar los procesos 
creativos e imaginativos en su capacidad crítica; 
en aprendizajes creativos y personalizados. 

Internet es un sistema que ofrece información 
diversa activa de manera permanente, es quizá 
por ello el primer método para encontrar y 
compartir información de la manera más rápida. 

Aunque en los llltirnos años ha habido una 
explosión debido a los servicios financieros 
y comerciales de los que se dispone en 
lnternet, es ahora que las empresas se están 
encargando de poner especial énfasis en 
la construcción de sus sitios al igual que las 
escuelas, universidades del país, instituciones 
y demás organismos públicos y privados. A 
partir de esto y de Jos avances tecnológicos se 
empiezan a incorporar diferentes tecnologías. 

Cabe señalar que los primeros sitios WEB sólo se 
podían ver en blanco y negro por medio de mar
cadores parecido a lo que es el lenguaje DOS de 
Microsoft. Afortunadamente los creadores de 

págmas comienzan a diseñar los sitios incorpo
rando diversos recursos multimedia que 
ennquecen las páginas. En este rubro en un prin
c1p10 las mayorías de las voces se quejaban de 
sitios mal diseñados, que poco a poco han mejo
rando sustancialmente, incluso se han creado 
asociaciones dedicadas a premiar los mejores 
si tios como una forma de estimular la creatividad 
y el diseño transformado la red en un mundo de 
color y en una interfaz totalmente gráfica 
-la WEB es visual-, método que permite organizar 
la información que se distribuye en Internet de 
una manera más sencilla. 

Una página WEB permite encontrar documen
tos que contienen una inmensa variedad de 
formatos desde textos, gráficos, fotos hasta 
v.ídeo y sonido ya que los navegadores propor
c10nan la capacidad adecuada para sa ltar de 
un documento a otro y despleoar la informa-. o 
c1ón en la pantalla por medio de ligas visua les 
conocidas corno hipertextos o hipermedia. 

Es así como Ja interne! tiene un gran auae o f 

aunque en México esta tecnoJocrfa es de . o 
reciente llegada ha dado al diseñ.ador un 
campo de desarrollo profesional muy amplio. 

B. BREUE HISTORIH DE LR INTERNET 

El proyecto nace en 1957 financiado por el 
Departamento de Defensa de EU como un 
proyecto militar, desarrollado por la Agencia 
de Proyectos Avanzados de Investigación 
(ARPA) que como objetivo tenía organizar una 
red que pudiese interconectar las computadoras 
de los sistemas militares. 

El proyecto fundamentalmente tenía las siauien-o 
tes características: 
Un lenguaje stándar para futuras ampliaciones, 
d~bía interconectar computadoras indepen
dientemente del sistema operativo y del equipo 
empleado garantizando así que la información 
se obtuviera y no se perdieran en caso de que 
a lguno de los equipos fuera destru.ido por Jo 
que ésta tendría gue residir en varios lugares. 

En 1967 la National Scie:nce Foundation finan
cia un proyecto en el que participarían las 
U ni versidades de Utah, Stanford Reseach 



lnstitute, la UCSA y la UCLA las cuales 
lograron concretar el proyecto para 1969. 
Debido a las grandes ventajas y el bajo costo 
que ofrecía para la transmisión de información 
académica en 1971 se suman a 23 el número 
de computadoras conectadas por otras univer
sidades. 

En ese mismo año nace el e-maiJ o correo elec
trónico como alternativa para la transferencia 
de datos. 

En 1987 se separa el proyecto y surge la 
ARPANET como la parte militar y la NSFnet 
como la parte académica. 

Para ·¡991, nace la WWW, como subproducto 
de Internet. 

A partir de entonces se produce un crecimiento 
importante debido a la incorporación de 
nuevos servidores y para 1994 la NSFnet se 
desvincula del. proyecto generándose un con
flicto muy fuerte para evitar que la red se pri
vatizara dado el ingreso de empresas a la red. 

En 1992 aparece la Internet Society, organismo 
que rige hoy Ja red Internet, año en que el 
Centro Europeo de Investigación Nuclear 
(CERN) puso en marcha la Worl Wide Web 
(WWW) también conocida como "telaraña 
mundial", al generar un formato estándar de 
documentos hipertexto llamado Lenguaje 
HTML en 1993 por el ingeniero Tim Burnes
Lee, que supuso w1a auténtica revolución en 
las comunicaciones. 

En 1994 surgen los programas navegadores 
para equipos PC y Mac, ampliamente difundi
dos en el mercado con lo que se permitía 
el ingreso a la red a cualquier usuario aunque 
este no tuviera grandes conocimientos de com
putación o de Lenguaje Unix, lenguaje utilizado 
hasta ese momento para accesar a Ja red, con
virtiéndose la red de INTERNET en Jo que 
conocemos hoy en día: una red mundial de 
comunicación para compartir información en 
tiempo real, es decir, recibir respuesta en el 
momento en que solicite. 

Es has ta el desarrollo del lenguaje HTML, 
que avances tecnológicos como módems, 
navegadores y programación permitieron 
la incorporación no sólo de textos s ino de 
imágenes, fotografías y multimedia con la que 
los primeros diseñadores lograron incorpo
rarse a los equipos de trabajo, abriendo una 
puerta de desarroUo a otro tipo de ejercicio pro
fesional. 

Para 1995 se abre eJ acceso de internet a los 
sistemas comerciales para realizar operaciones 
comerciales y bancarias. 

Actualmente la red está revolucionando nues
tra forma de vida, acciones que anteriormente 
eran impensables realizarse desde casa, ahora 
basta un botón; aunque, es cierto, todavía falta 
mucho por explorar y 1.egislar. 

Ante las grandes posibilidades de la red existen 
múltiples intentos que han reportado muy 
buenos resultados. 

En el terreno de La educación las posibilidades 
son infinjtas. Ahora la pregunta y el reto es 
como optimizar Jos recursos para aprovechar 
las tecnologías y promover el aprendizaje. 

AJ utilizar la Red una interfaz gráfica, se con
vierte en un ambiente eminentemente 
visual basado en un sistema de signos 
o símbolos que comunican . En la creación 
de estos súnbolos interviene el comunicador 
que posee las bases teóricas para desarroJlar
los. Éstos deben se r estéticos, atractivos, 
armónicos, agradables a la vista para que 
atraigan la atención del observador pero tam
bién ser claros y perceptibles. A partir de esto 
el símbolo además de estético es funcional. 

La comunicación funcional persigue un objeti
vo: Ja imagen utilitaria25 de manera arbi
traria se puede decir que posee dos puntos 
principales: percibir y comunicar. El Comu
nicador Gráfico se verá obligado a planificar 
de manera rigurosa el conjunto o discurso 
icónico a través de los elementos que lo acom
pañan y Je dan su valor. 

25. "El papel de la imagen en el proceso de la Comunicación utilitaria. ". Pág. 128. Abraham Moles. La Imagen: 
Comunicación Funciona/ Ed. Trillas 
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La página WEB o WWW 
es un documento hipe1111e -
dia, diseñado para utili
zarse en la Jn temel que 
permite desplegar la página 
a través de un navegador 
WEB. 

Así es como La Comunicación Visual i.nter
viene en un proyecto de WEB. 

Por otro lado, al dominar Jos software edi
tores, para el comunicador gráfico se extiende 
el campo de acción pues al organizar los ele
mentos visuales que componen las páginas, 
más allá de hacerlos estéticos y presentarlos 
armoniosamente se desarrolla de esta manera 
la arquitectura de la información. Para su apli
cación se debe contar con conocimientos en : 

• Aspectos técnicos y tecnológicos. Hardware 
y software, conocimientos de informática que 
intervienen en el desarrollo y uso de la página. 

• Aspectos psicológicos y estructurales. Se 
refiere al proceso de pensamiento humano 
en el que se basa el proceso de recuperación 
de infonnación por asociación de ideas, no de 
manera secuencial; así como de la forma 
en que se presenta al usuario. 

• Aspectos estéticos. Los aspectos que 
intervienen en el desarrollo y creación de 
un sistema de signos y símbolos así como 
de imágenes y demás elementos multimedia. 

[. HSPECTOS TÉCNICOS 

La página WEB o WWW es un documento 
hipermedia, diseñado para utilizarse en 
la Internet que permite desplegar la página 
a través de un navegador WEB. Es creada 
sobre tres premisas fundamentales: 
a) Una interfaz de usuario absolutamente 
compatible. 
b) Capacidad de manejar un amplio espectro 
de tecnologías y tipos de documentos. 
c) Una lectura universal, es decir, que cualquier 
usuario puede abrir un documento creado en 
otro ambiente, con un equipo cualquiera y éste 
leerse fácilmente. 

Al igual que las relaciones humanas, las compu
tadoras requieren de protocolos que permitan 
el intercambio de información. Los protocolos 
definen la interacción entre elementos de: 
software y hard\vare, con lo cual se garantiza 
una comunicación confiable y sin errores. 

En Internet el protocolo puede definirse como 
el lenguaje empleado por Ja computadora para 
comunicarse por la red . Utilizando el mismo, 
su uso se hace compatible con cualquier 
plataforma. Los principales protocolos 
que utilizan las computadoras conectadas 
a Internet son el TCP y el IP. Otros son 
el HTTP para transferir las páginas, el FfP 
para transferir archivos en lenguaje y el POP3 
para recibir correo electrónico. El protocolo 
codifica y decodifica todo programél instalado 
en Ja computadora. 

EL TCP (Transmission Control Protocol) es un 
protocolo de transmisión de información que 
permi te dividir en partes más pequeñas una 
entidad de información muy grande al llegar 
a su destino recuperando su tamaño y forma 
original. El objetivo es agilizar el tiempo de 
transmisión y después volver a ensamblarse. 

El lP (Internet Protocol) permite identificar 
de manera única una computadora dentro 
de JNTERNET asignándole una dirección 
JP distinta a cada computadora conectada. 
Consiste en una serie de cuatro números 
separados por puntos que corresponden al 
Jugar en la red en que se encuentra la com
putadora. Los nombres de dominfo se crearon 
para facilitar el acceso a la red al usuario sin 
necesidad de memorizar los dígitos; es pro
porcionado por un servidor , con ello aunque 
cambie de ubicación la máquina los dígitos 
conservarán el nombre de dominio. 
Estos nombres terminan en dos letras que 
corresponden al país o bien en tres letras 
que identifican el tipo de servicio, institución 
u organización al que corresponde el nombre. 
Para referirse al nombre de dominio se uti
liza el término dirección de Internet. 
El URL por sus siglas en inglés (Uniform 
-o Universal- Resource Locator) que puede 
interpretarse como Localizador U ni versal 
de Recursos de Internet es una dirección de 
una pagma WEB que permite su locali
zación, también provee una sintaxis estándar 
para denotar los distintos recursos como sitios 
o FfP (File Transfer Protocol) que se deseen 
accesar. 

Sin embargo, el verdadero pasaporte a Internet 
se basa en un lenguaje de programación llama
do Hyper Te:xt Markup Languaje, HTML por 



sus siglas en inglés, Lenguaje de Señalización 
de Hipertexto gue es un protocolo de trans
ferencia de hipertexto que básicamente realiza 
Ja transferencia de información de un orde
nador servidor a un ordenador cliente. Tanto 
los sitios como programas formadores y 
ensambladores de archivos parn internet están 
codificados en HTML. 

El HTML es un lenguaje de programación com
puesto por una serie de etiquetas (tags) que 
contienen códigos o comandos algunas veces 
también llamados marcadores. Los comados 
indican una serie de instrucciones que dan 
forma a la página pues permiten escoger 
el tipo de letra, gráfico e incluso Jos archivos 
multimedia que componen las páginas y sitios 
WEB. Además se pueden insertar imágenes 
fijas o animadas, elementos sonoros, clips 
multimedia o archivos y documentos gene
rados en otros lenguajes de programación 
como en Java por citar sólo un ejemplo. 
EJ HTML es un lenguaje de computación que 
se caracteriza por ser un lenguaje en constante 
cambio, de ahí que sólo constituya una serie de 
reglas básicas a seguir. La tarea de armar las 
páginas se facilita gracias a los innumerables 
programas editores pero Ja clave del éxito está 
en entender y dominar el lenguaje para codi
ficar de manera adecuada los demás tipos de 
documentos provenientes de la WEB en un 
ambiente multimedia. Aunado al HTML el 
protocolo FrP permite acceder a gran cantidad 
de software y archivos de distintos tipos (texto, 
imágenes, sonjdos, etc.) disponjbles en la red. 

Además de la tecnología para ingresar a la red 
se necesita un equipo físico compuesto por 
una computadora, un módem y una conexión 
a Internet además de un sofware de conexión, 
programas como navegadores de WWW, 
y lectores de correo electrónjco entre otros 
programas. Para conectarse se requiere de un 
proveedor de servicios de Internet -empresas 
que proveen la infraestructura para la conexión
que realiza esta operación mediante la línea 

~ 
26. Nota explicativa_· Así tenemos--

telefónica aunque en algw1os países la conexión 
se realiza por el serv icio de "cable" para tele
v1s10n de la Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSl) o vía satelital. 

La computadora es un conjunto de compo
nentes electrónicos (tangibles) y lógicos (intan
gibles) gue realizan funciones variadas como 
procesamiento de datos, cálculos y navegar en 
Internet entre otras. EJ hardware son compo
nentes físicos electrónicos y mecánicos gue 
desempeñan funciones de procesamiento, 
almacenamiento, entrada y salida de infonnación. 

El software o componentes lógicos son secuencias 
de instrucciones las cuales guían aJ hardware a 
realizar una tarea en especial. Una computadora 
típica de escritorio está compuesta por el monitor 
que es un dispositivo de salida de información, 
el teclado y el ratón son dispositivos de entrada. 
Con ellos indicamos a la computadora un 
comando o instrucción para realizar una tarea 
especifica, estos interactúan con la interfase 
gráfica del sistema. Finalmente está el CPU 
que es el corazón de la máquina. En él encon
tramos varios dispositivos como: 
La unidad central de procesamiento o proce
sador, la memoria central o RANI, la unidad 
de disco duro, la unidad de disco flexible, 
actualmente en la mayoría Ja un_idad de CD 
ROM y Los puertos de expansión. En el CPU se 
realizan todas las instrucciones que se le dictan a 
Ja computadora por medio del sistema operativo. 

El sistema operativo (software) es un conjunto 
de programas y archivos de datos que tienen la 
función de controlar los recursos físicos y lógicos 
del sistema, supervisar la ejecución de otros pro
gramas y facilitar el uso del sistema por parte 
del usuario. Ejemplos de sistemas oper<ltivos: 
el Windows utilizado en las computadoras PC 
compatibles con IBM, Mac OS en las Macintosh 
y otros como el DOS, Unix o Linu x. 
Las plataformas se clasifican de acuerdo al tipo de 
procesador y los sistemas operativos que ejecu
tan en ellas26 . 

La familia Jntel que incluye procesadores que abarcan desde el i8086/8088/ hasta el Pentium. Constituyen la base de las 
computadoras llamadas genéricamente PC ampliamente usadas en México. Originalmente utilizaban el Sistema Operativo 
JX)S pero a partir de las llamadas 286 ya incorporan el ambiente Windows, más amigable. 
Familia Motorola. Incluyen principalmente la línea 680x0 y su modo de procesamiento nativo es gráfico_ Los más exitosos 
son el Apple y Amiga, que tienen características muy accesibles para utilizar multimedia. 
Familia RISC. Un acuerdo entre IBM, Motorola y Apple, ha generado la platafonna Power PC que ofrece superar las 
velocidades conocidas y compatibilidad entre diversos sistemas operativos, el OSIJX)S y Macintosh. 
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Anteriormente los sistemas operativos funciona
ban con base en comandos escritos lo que difi
cultaba el uso. Actualmente el sistema operativo 
Windows (quizá el más popular) y el Mac OS 
son sistemas basados en una representación 
gráfica de manipulación directa que se componen 
de íconos que al ser activados responden ejecu
tando alguna tarea. La manipulación por parte 
del usuario se realiza con el teclado o el mouse. 

Una aplicación (software) es un programa 
de computadora que ha sido diseñado para 
una tarea específica. Un documento o archivo 
es el resultado del trabajo en un programa. 
Si utilizamos una aplicación de office este gene
rará un documento visible en pantalla para el 
usuario. Estos documentos a su vez pueden 
ser organizados en carpetas. 

La información ingresada en la computadora 
se agrupa en arch ivos (colecciones de datos) que 
se encuentran guardados en algún dispositivo 
de almacenamiento de la computadora o unidad 
secundaria como el disco duro o floppy, CD 
ROM y otros. Cuando creamos un archivo, se 
registra en el directorio su nombre, tamaño, 
fecha de creación, etc., pueden ser de texto, ima
gen, sonido, de video, etc; por ello el formato 
en el que son guardados es diferente. El formato 
o extensión indica al sistema operativo el progra
ma en el que fueron creados y de qué tipo son. 

La memoria RAM (Ramdom Access Memory) es 
el lugar donde se almacenan temporalmente Jos 
datos para procesar, la ROM (Read Only Memory) 
se trata de una memoria sólo de lectura que con
tiene un programa básico de carga y otros proce
sos para permitir la entrada y salida de datos. 
Toda la información que maneje la computadora 
debe guardarse en un medio permanente ya que 
los datos ingresados en l<i memoria RAtv! se bo
rran al apagar la computadora. Para ello existen 
las unidades de almacenamiento, medios fís icos 
que permiten grabar Ja información en forma de 
registro magnético u óptico entre otros. Pueden 
ser internos o externos. 

La unidad de disco duro se ubica generalmente 
dentro del gabinete, es el disco que guarda los 
datos dentro de la computadora y es fijo. 

Los disquetts o floppys son discos magnéticos 

flexibles removibles de 3 ] /2 o 5 ] / 4 con capaci
dad de 1.33 Megas. 

El ZlP es un disco magnético duro con mayor 
capacidad que el floppy. Los hay actualmente de 
100 Mb o de 250 Mb que también son removibles 
con lo que podemos transportar la información 
a cualquier lugar. Estas unidades, son sucepti
bles de sufrir daños y por ende perder la informa
ción. 

El CD ROM es un medio óptico removible 
(no magnético sino de tecnología láser) de gran 
capacidad . Los hay de 650 Mb y de 700 Mb. 
Anteriormente el Compact Disc -Read OnJy 
Memory o CD ROM de sólo lectura no permitía 
su reutilización. Actualmente ya existe discos 
regrabables también con una capacidad muy 
amplia de almacenaje. 

Otras unidades tales como el JAZZ o el SYQUEST 
tienden a desaparecer porque han sido desplaza
dos por el CD ROM por su capacidad, costo 
y fácil transportación además del abaratamiento 
de los dispositivos para su uso. 

Continuando con los componentes para el uso de 
la red, el Módem es un dispositivo electrónico 
que permite a dos computadoras localizadas físi
camente en lugares disti_ntos, la transferencia de 
información a través de la línea telefó nica. Puede 
ser externo o interno. Se catalogan en función de 
la ve locidad máxima de lTansmisión que se mide 
por la cantidad de bits por segundo que se trans
miten por la línea telefónica. Esta velocidad no 
sólo depende de lJ capacidad del módem, tam
bién de la velocidad de conexión telefónka, así 
como de la velocidad proveída por el Proveedor 
de Servicios de Internet o PSJ. 

El Proveedor de Servicios de lntemet son empre
sas gue proporcionan la infraestructura para 
la conexión. Existen en el mercado gran cantidad 
y cada una ofrece servicios diferentes como 
el correo electrónico, velocidades de conexión 
muy altas o líneas telefónicas extras entre otros. 

Ca be agregar que el correo electrónico 
(e-mail en inglés) es un servicio de lnternet 
clave pues permite intercambiar mensajes entre 
usuarios de computadoras enlazadas electróni
camente a Internet. Para accesar se necesi ta 



una conexión a Internet, una cuenta de correo 
y un lector o cliente. El e-mail es una dirección 
que especifica el buzón electrónico de un 
usuario. En este buzón se pueden consultar los 
mensajes. Se compone de: 

• Nombre del usuario de la cuenta, 
• El símbolo @ "arroba", que significa "en" y 
• El nombre del servidor donde se encuentra 
la cuenta. Para obtenerla se solicita al Proveedor 
quien, además, proporciona una clave de acceso 
o password que sirve para ingresar al buzón 
electrónico. 

Por último, es conveniente hacer una definición 
de usuario pues finalmente es a quien están 
enfocados tanto los esfuerzos de la red corno los 
servicios que se ofrece en ella. 

D. USUARIOS 

Una aplicación multimedia interactiva estará 
siempre incompleta si no la planteamos pensando 
en el tipo de audiencia a la que va dirigida. 

Usuario, cíbernauta, púbHco navegador, inter
nautas, estos son algunos de los nombres que 
se utilizan para designar a todas aquellas per
sonas que se deslizan por la red o al público 
que utiliza sus servicios. 

El primer paso es caracterizar a esos "sujetos" 
a través de atributos que nos permitan identifi
carlos en la realidad. 

Para ellos, hay una serie de factores que tenemos 
que tomar en cuenta, relacionadas con el tipo de 
público: 
edad, género, nivel escolar, localización geográfi
ca, en fin todas las características que nos lleven 
a establecer quién será el interlocutor, es decir, 
definjr quien es el que utiliza el sitio diseñado. 
Entre más características podamos aportar del 
público potencial más claro tendremos el perfil 
del usuario promedio. 

El público lo compondrán desde aquellos que 
visiten el sitio muchas veces hasta los visitantes 
ocasionales. 
A partir de la frecuencia con que se internen en la 
red tenemos a los usuarios: 

a) Principiantes y usuarios ocasionales: Este tipo 
de usuario dado su inclusión en la red requiere 
um estructura sin ambiguedades, de fácil acceso 
para que pueda navegar sin problemas dentro 
de Ja red ya que al ser principiantes tienden 
a sentirse intimidados con diseños de páginas 
complejos. 

b) Usuarios y expertos reincidentes. Estos usua
rios tienen muy claro el tipo de información que 
pueden obtener en la web, al haber ingresado 
frecuentem ente en ella generalmente son impa
cientes y aprecian los motores de búsqueda 
ágiles y bien diseñados. Cada vez más y más 
personas encajan en este rubro, pues cada vez 
más usuarios se familiarizan con este medio. 

c) Usuarios internacionales. Al ser la web un sis
tema abierto a cualquier persona, cualquiera en 
cualquier rincón del mundo puede ser usuario. 

E. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y ESTHUC:TURALES. 

Estos aspectos se refieren a los conceptos del 
hipertexto y la navegación, es decir, aJ proceso de 
pensamiento humano en el que se basa el 
proceso de búsqueda y recuperación de infor
mación en la red y que son una influencia en 
cuanto a la forma en que esta es presentada al 
usuario. 

E. 1. HiperteHto e Hipermedia. 

La forma en que la información es estructurada 
y presentada al usuario en m1a página web, se 
basa en el concepto del hipertexto. 

Los especialistas del tema del hipertexto coin
ciden en remontar el uso del concepto a un 
artículo escrito por el Dr. Vannevar Bush, 
asesor científico del presidente Roosvelt donde 
señalaba que: la mente humana recuperaba 
la información que almacenaba a través de 
una asociación de ideas y que este proceso 
podía ser reproducido de forma artificial. 
Básicamente, ante el aumento creciente de 
información, el Dr. afirmaba que esta era 
imposible de ser revisada por Jos ci entíficos 
y especialistas, y esta incapacidad se debía 
básicamente a la forma en la que se catalogaba 

[f.suario, cibernauta, público 
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La idea central del hiper
/ex/o se basa en el concepto 
de asociación de ideas: 
La mente humana jimciona 
por asociación, suj elando 
1111 hecho o una idea, 
la mente salta instantánea -
mente al dato siguiente que 
le es sugerido ". 

la información, de manera secuencial y líneal, 
es decir, archivada en índices y subíndices 
la información estaba lejos del alcance del estu
dioso quien al querer cons ultarla tenía que 
internarse en un proceso de búsqueda desgas
tante, y repetir el proceso cuantas veces lo 
necesitara. 

"La mente humana no funciona así" afirmaba, 
sino por asociación, sujetando un hecho o una 
idea la mente salta instantáneamente al dato 
siguiente que le es sugerido por asociación de 
ideas" . Para el Dr. este proceso podía ser 
reproducido de forma artificial. 

El término hipertexto fue desarrollado por 
Theodor Nelson, discípulo del Dr. Vannevar 
Bush27, en 1965 en su obra Literary Machines, 
el cual se remonta a los años posteriores de la 
Segunda Guerra Mundial en donde lo define 
como un documento no secuenciaJ2S. Theodor 
H. Nelson, se refiere a un tipo de texto 
electrónico, una tecnología informática, a una 
escritura no secuencia l; a un texto que bifurca, 
que permi te que el lector elija y se lea mejor 
en la pantalla interactiva. 

El concepto de hipertexto va muy ligado con 
el de la teoría cultural pues en esta se postula 
que deben abandonarse los actuales sistemas 
conceptuales basados en nociones como centro, 
margen, jerarquía y linealidad en la lectura del 
libro impreso y sustituirlas por multili.neali
dad, nodos, nexos y redes aplicados a los textos 
e lectrónicos. Casi todos los participantes en 
es te cambio de paradigma que marcan una 
revolución en el pensamiento consideran la 
escritura electrónica como una reacción directa 
a las ventajas e inconvenientes del libro impre
so. 

Los paralelismos entre la teoría cultural 
y el hipertexto presentan muchos puntos de 
interés entre los más importantes tal vez sea 
como lo subraya J. David Bolter postulador 

de la teoría crítica el gue esta promete teorizar 
el hipertexto, encarnarla y así, demostrar varios 
conceptos con respecto a la teoría sobre todo 
a lo referente a la narrativa y al papel del lector 
y el escritor. 

Roland Barthes decribe un idea] de textualidad, 
un texto compuesto de bloques de palabras 
electrónicamente unidos en n:mltiples trayectos, 
cadenas o recorridos en una textua lidad abierta 
que actúan entre sí sin que ninguna pueda 
impo-nerse a las demás; "este texto es una 
ga laxia de significantes y no de significados" 
afüma; no tiene principio pero sí diversas 
vías de accesos. Eternamente inacabado y 
concebido -el texto- en forma de redes y nexos. 

Michel Foucault, en Archeology of Knowledge, 
afirma gue las fron teras de un libro nunca están 
claramente definidas, ya que se encuentra atra
pado en un sistema de referencias a otros 
libros, a otros textos, a otras frases: es un nodo 
dentro de una red . .. una red de referencias. 

De acuerdo con la noción popula r, hipertexto 
se trata de una serie de bloques de texto conec
tados entre sí por nexos, que forman diferentes 
itinerarios para el usuario. El hipertexto implica 
un texto compuesto de fragmentos de texto 
lo que Barthes domina lexias y los nexos elec
trónicos que los conectan entre sí. La expresión 
hipermedia simplemente extiende la noción de 
texto animación y otras formas de información. 

La descripción que hacen los diseñadores de 
intermedia, uno de los más avanzados sis
temas de hipertexto desarrollados hasta la 
fecha, del lector activo que el hipertexto 
requ iere y crea: 

"A la vez he"amienta para el escritor y medio para 
el lector, los documentos en hipertexto permiten a los 
escritores, o grupos de autores, conectar datos entre sí, 
crear trayectos en un conjunto de material a.fin, anotar 
textos ya existentes y crear notas que remitan tanto 
a datos bibliográficos como al cuerpo del texJo 

27. "Los especialistas en hipertexto hacen remontar el concepto a un artículo pionero de Vannevar Bush, en un número 
de 1945 del Atlantic Montlhy, sobre la necesidad de máquinas de procesamiento de información mecánicamente conectadas 
para ayudar a los estudiosos y ejecutivos frente a lo que se estaba convirtiendo en una explosión de información. " 

28. Pág. 17 Geroges P. Landow. Hipertexto. La Co1111ergencia de la Teoría Crítica Contemporánea y la Tecnología. 
Ed. Paidós. 



en cuestión ... El lector puede pasearse por estos /ex/os 
anotados. Referidos y conectados de fonna ordenada 

aunque no secuencia/ 29. " 

El concepto central del hipertexto es la recupe
ración de un conjunto de datos a través de una 
asociación de ideas en Jugar de una recu
peración en forma secuencial. Este concepto 
se aplicó primeramente en los libros electrónicos 
y posteriormente en más documentos multi
media interactiva. 

El éxito de la "WEB" como de Jos documentos 
multimedia se debe a que se conjuntaron la 
tecnología de la red mundial de computadoras 
y el concepto del hipertexto en un ent?rno 
visual. El funcionamiento se basa en los fuper
link o hiperenlaces, que son vínculos que 
conectan a otros documentos, estos pueden 
ser tanto textos como archivos ya sean. gráficos 
o multimedia que penniten llamar a otro 
documento pues los vínculos son rutas que 
conducen a otras áreas de un documento 
e incluso a otras páginas que aparecen resal
tadas. Pueden ser textos o gráficos, Jos textos 
son de color y generalmente están subrayados 
mientras Jos gráficos genera lmente son 
botones. 

En el hipertexto se manejan textos -sólo texto, 
no multimedia- que permiten el enlace con 
partes o párrafos completos de textos que el 
usuario llama pues contienen ligas o hiperligas 
(hyperlin.ks) que conectan a otros hipertextos. 

Los hipergráficos conectan imágenes estáticas, 
generalmente fotos, ilustraciones, íconos o signos 
a otros documentos ya sea de texto o mu.ltimedia. 

Mjentras que Ja hipermedia vincula cualquier 
tipo de archivo (vídeo, sonido, etc), con otros 
archivos existentes en la página o en el entorno 
de red. 

Para crear y marcar el hipertexto o la hjperme
dia se requiere del lenguaje HTM L el cual dará 
formato a los documentos para ser traducidos 
a través de los navegadores y poder ser vistos 
en Ja WWW desde cualquier plataforma. 

E.2. Nauegación 

La Navegación, en Multimedia Lnternctiva es la 
forma en la que se encuentra estructurada y dis
tribuíd a (organizada) la información, de tal 
manera que permite un tránsito claramente 
definido. Por ello, aunque los archivos eslen 
integrados y entrelazados con una lógica pre
definida permiten al usuario decidir como 
moverse o navegar dentro de la aplicación. 

"Navegar: Proceso de encontrar una rula en una pre -
sen/ación multimedia o en una página web haciendo 
clic en botones o palabras. " Roger Pring. 
www.tipograjia 300 diseños tipográficos para sitios 
web. G. G. 

Navegar dentro de una aplicación multimedia .º 
en la red significa que el usuario puede decidir 
hacia que punto específico dirigirse en búsqueda 
de información, y moverse con mayor o menor 
libertad a distintos puntos del documento o do
cumentos programados a través de enlaces 
o vínculos, estableciéndose de esta manera una 
interacción entre el usuario y la máquina. 

Anteriormente se ha mencionado que al princi
pio todo trabajo de multimedia digital se reducía 
a un ejercicio de presentación de pantallas, pero 
en los proyectos actuales Ja interactiv idad es una 
característica presente en mayor o menor grado. 
Podemos plantearnos: ¿Cómo aprovechar esta 
interactividad? 

Lo importante en el uso de una computadora es 
que nunca esta reemplazará a la mente humana 
en cuestiones de creatividad y destreza y mucho 
menos en cuanto a procesamiento de inforn1ación 
se refiere. Se puede ejemplificar y hablar mucho 
de la creatividad humana pero acerca de la com
putadora esta es sólo una catalizadora de tr~bajos 
interactivos lo cual la restringe a un potencial de 
creatividad. Otro de Jos inconvenientes con la 
computadora es que un equipo sólo puede inter
actuar con. tma persona al mismo tiempo, contra
dictorio a la experiencia de interacción humana, 
donde un.a comunidad en una sola sesión puede 
intercambiar ideas. 
Teniendo asentados los límites de la máquina, 
¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa interac
tividad? 

~ ~ 
29. Pág. 17 Geroges P. Landow. Hipertexto. La Convergencia de la Teoría Crítica Contemporánea y la Tecnología. 
&J. Paidós. 
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La interacción, entendida 
como acción recíproca, es 
la respuesta que proporciona 
el ontenador al ejecutar una 
instnicción dada y el ciclo 
q11e se establece a través 
de esta serie de acciones. 

La interacción, entendida como acción redproca, 
se establece a través del feedback que es la res
puesta que proporciona el ordenador al ejecutar 
una instrucción dada y el ciclo gue se establece 
a través de esta serie de acciones. 

Los niveles de interactividad varían generalmente 
de un medio a otro. Este concepto tuvo quizá 
la mejor acepción por Andy Lippman del A1edia 
Lnboraton; of A'fassac/zusee Institute of Teowlogy3o. 
El desarroUó un tipo de interfaz que pemitió la 
comunicación entre entre el hombre y la 
máqu_ina que a su vez podría o no llevar al tra
bajo hacia una meta común. Su definición 
rompió paradigmas e incluye las siguientes 
proposiciones: 

• J nterruptíbility ([nterrumpibilidad). 
Comunicación paralela y mutua (simultáneo 
a una conversación), en lugar de regres<1r y ade
lantar (semejante a un debate). 

• Granularity. El míninw elemento de interac
ción. En un conversación humana este puede ser 
una palabra; en w1 juego un<1 escena; en un Libro 
un caracter. 

• Graceful degradation. La habilidad de poner 
al lado una tarea común, o finalizar del todo 
la tarea, sin perder la interacción. 

• Límited Joock-ahead (Una visión-adelantada 
limitada). Dado que una interacción no puede 
preveer completamente el curso para obtener el 
objetivo conforme la experiencia interactiva 
progresa; posiblemente las partes estén calcu
ladas únicamente sobre la fluidez de la expe
riencia interactiva. 

• Apparent infinity (Aparente infinidad). 
El usuario debe tener un máximo de opciones 
en un nivel mínimo de interacción para dar 
la impresión de una explor<1ción de infinito 
de un proyecto. 

Los niveles altos de experiencias interactivas los 
podemos encontrnr en Jos video juegos, los que 
proveen una constantemente retroalin1entación. 
En otro orden, al final del espectro, están las 
experienci<1s interactivas de bajo nivel como 

las presentaciones secuenciales en las que a cada 
acción corresponde sólo a una respuesta y a una 
dirección en la secuencia. Las experiencias inte
ractivas de niveles altos están más cerca de 
las formas de trabajo humano; las experiencias 
de niveles bajos son más cercanas a la forma 
de trabajo de las máquinas. Con esto vemos 
que entre más complicado es el mapa 
de navegación mayor nivel de interacción 
se provee a la aplicación. Sin embargo, cuan
do un mapa de navegación no permjte ver 
claramente la ruta, lejos de permitir una 
buena interacción puede confundir al usuario. 

En fin, para un mejor aprovechamiento de los 
documentos interactivos se requiere contar con 
un mapa de navegación claro y adecuado al 
proyecto, así como que el usuario aprenda a 
tener un mejor manejo con la computadora, 
pues después de diversos estudios algunas opi
niones mantienen el interés en el aspecto mul
timedia: no sólo corno herram ienta de creación 
ya que su alto potencial en la enseñanza Jo pro
mueven como un medio para la instrucción 
y la educación, lo interesante radica en cómo 
promover su implementación. 

Para tener una mejor organización de Jos sitios 
que cuentan con diversas páginas o documentos, 
existen básicamente cuatro maneras de estructu
rarlos: 

1. Por secuencias . Es la forma más sencilla de 
organizar la información, esta puede colocarse 
a partir de una cronología, una serie lógica, en 
orden alfabético, etc. Una secuencia lineal es 
la organización más adecuada para sitios de for
mación o educativos. Las WEB complejas pue
den también estar organizadas como una secuen
cia lógica <1lterna, siempre y cuando conduzcan 
a alguna página de Ja secuencia principal 

~ ---
2. Retículas. Es la mejor manera de organizar 
manuales, listados de cursos universitarios 
o descripciones porque es una forma adecua
da de organizar variables. Para un buen resul
tado, las unidades individuales de la retícula 
deberán compartir una estructura de temas y 

~ 
30. "Interface. " Pág. 55 Steven He/le & Daniel Drennan. The digital designer. Watson-Guptill Publicahons/New York 
Traducción: Cecilia Roldán Tenorio) 



subtemas extremadamente uniforme, haciendo 
comprensible al público la estructura general del 
conjunto. Los temas que se presentan así no 
poseen una jerarquía de importancia especial. 

3. Jerarquías. Una jerarquía en la información es 
la mejor manera de organizar cuerpos de conte
nidos complejos. Este tipo de esquemas encaja 
perfectamente en la organización de un sitio 
WEB, pues generalmente siempre se organ_iza 
alrededor de una página principal o home. Una 
estructura jerárquica sólo funciona si el material 
está bien organizado. 

nb --------
4. Telaraña. Las estructuras organizadas en 
forma de telaraña suponen pocas restricciones en 
cuanto a patrones en el uso de la in.formación. En 
este tipo de estructuras, el fin es muchas 
veces imitar el pensamiento asociativo y el flujo 
libre de las ideas, permitiendo al usuario seguir 
sus propios intereses y generar modelos únicos. 
Este modelo de organización se produce a partir 
de una gran densidad de enlaces, tanto hacia 
la información interna como la externa en otras 
webs. Sin embargo, a pesar de responder más 
al esquema del concepto del hipertexto dada su 
estructura estas formaciones pueden generar 
confusión con facilidad. 

5. Los sitios más complejos comparten trazas de 
las cuatro maneras de estructurar Ja información. 

En una aplicación multimedia las posibilidades 
de interrelación dependen del objetivo que se 
quiere alcanzar y el uso que se le planee a 
la aplicación. Diseúar la navegación de una 
página WEB significa planear la estructura del 
documento en función de su contenido. Lo más 
importante en diseño de páginas WEB es no 

Complejo: 
Público 
instmído 

Simple: 
Contenidos 
básicos 
webs de 
f ormación 

Retícula 

Secuencial 

Narrativa lineal: 
t:stmctura predecible 

Estmctura de 
te/aralia 

No lineal. hiperr!ll!aces: 
Flexible, su es fmctura 
puede ser confi1sa 

opacar e.1 contenido, pues es lo que soporta y 
da sentido a cualquier documento multimedia . 
Con el fin de evitar que el usuario se confunda 
o pierda el inte rés, en el diseño de la na
vegación, lo realmente escencial es la planeación 
de las rutas adecuadas para llegar a la informa
ción de una manera rápidn, sencilla y eficiente 
sin perder de vista el contenido y el tiempo que 
se desee el usuario invierta en navegar por la 
ap licación. El contexto {undamentaJ de organi
zación en el diseño de un sitio web es conocer 
bien las necesidades del usuario. 
Partiendo de la estructura de navegación Jos 
modos en que el usuario puede acceder a la 
información son dos básicos: 

l. Instrumental, directa o lineal. Es secuencial. 
2. Experimental, indirecta o no lineal. Ofrece 
la posibilidad de explorar varias soluciones. 
Da al ordenador un rol más activo, al sugerir 
examinar varias informaciones. 

Partiendo de la estructura de navegación las for
mas en que el usuario puede navegar básica
mente son de la siguiente forma: 

l. Se limita Ja interacción del usuario con la apli
cación, de tal suerte que se comienza en un 
punto y se avanza hasta el final como en Jas 
páginas de un libro. 
2. Se proporciona al usuario al principio de Ja 
aplicación un menú con distintas opciones por 
las que pueda optar, siendo éste quien decide 
sobre el orden en que se va a mover por la 
aplicación. 
3. Se permite total libertad al usuario para mo
verse de un punto a otro de la aplicación . 
4. Una combinación de las modalidades anterio
res es la forma de navegación más habitual en 
las aplicaciones multimedia actuales. 



En un sistema digital 
a la interfaz Gráfica del 
[ 'suario se le describe 
como el trabajo interno 
de la computadora y su 
respuesta en relación a 
una orden dada por el 
usuario. La inte1faz es 
percibida por el usuario a 
Lravés de un sistema visual 
fo rmado por íconos, /exto 
y demás elementos dentro 
de la pantalla que comuni -
can al usuario con la apli -
cación. 

En los sistemas multimedia diseñados para 
la eduación y formación académica la interrelación 
se establece según el método de aprendizaje y el 
nivel de profundidad que se quiere dar a Ja página. 

Para estnblecer el disei'io de la navegación es 
conveniente tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

l. La organización jerárquica de la información 
por niveles. 
2. La estructuración y diseño de Los elementos de 
navegación, 
3. El diseño de pantallas y 
4. Componentes multimedia. 

Por otro lado, un usuario necesita marcas para 
situarse en un contexto para encontrar su lugar 
dentro de una estructura de información. En 
un documento impreso estas marcas son una 
mezcla de signos de estructura y gráficos pro
porcionados por el diseño del libro. 

En un documento electrónico, el usuario necesita 
también contar con marcas y las claves necesa
rias para situarse en contexto e identificar 
cúales son Los elementos de interacción. Al 
Comunicador Gráfico corresponde proporcionar 
estas claves de función y contexto. Por eso se 
dice que un esquema de navegación es exitoso 
cuando el objetivo y la ruta para llegar a él 
son claros. 

En 1foltimedia lnteractiva estas marcas 
las apreciamos en In interfaz gráfica o interfaz 
de usuario, que son los elementos que conectan 
con la información, la cual aparece en forma 
de: eventos, unidades básicas de información 
con un principio y un fin; que pueden adoptar 
la forma de textos, locuciones, secuencias, etc. 
Los eventos vienen predeterminados, aunque 
el usuario puede finalizarlos en cualquier 
momento y volverlos a reproduci.r cuando lo 
desee (si está previsto por el autor de la apli
cación). 

En la Internet, los enlaces a los eventos se relizan 
a través del hipertexto o vínculos, de manera 
que de un documento se puede ir a un fragmento 
en Ja misma página o saltar de un documento 
a otro y así sucesivamente, hasta llegar a la 
información buscada. En este intercambio se 
pueden relacionar diversos documentos en dife
rentes ubicaciones. 

Los elementos estructurales que se aplican en 
el diseño multimedia funcionan de la misma 
manera que los que son apücados en el diseño 
de impresos, no son sólo decorativos, tnmbién 
son funcionales pues proveen referencias y seña
les para el usuario. Por lo que estos elementos 
necesitan ser flexibles para acomodar los cam
bios constantes de información, los cuales 
todavía resultan necesarios para garantizar un 
sentido de continuidad y estructura por lo que 
el diseño de la navegación de un sistema mul
timedia va muy ligado con el diseño de su 
interfaz. 

E.3. Interfaz Gráfica de Usuario 

La interfaz 31 se define como la forma en que se 
ejecutan las tareas con un producto, lo que se 
hace, la orden que se le da y como responde el 
producto a esta orden. En otro sentido como 
se realiza la comunicación entre el objeto y 
el usuario. 

En un sistema digital a este punto se describe 
como el trabajo interno de la computadora y 
su respuesta en relación a una orden dada por 
el usuario. La interfaz es percibida por el 
usuario a través de un sistema visual forma-do 
por íconos, texto y demás elementos dentro de 
la pantalla que comunican al usuario con la 
aplicación. Estos elementos con los cuales 
el ser humano interactúa con la máquina son 
trabajados de manera conjunta. A este tipo de 
interfaz se le llama Interfaz Gráfica del Usuario 
(GUJ: Graphic User Interface)32 . 

3i. Pág. 2 Je/Raskin. Diseño de Sistema Interactivos. La importancia de nuestra relación con las computadoras. 
&J. Addison Wesley 

32. " ... en general abrevio interfaz humano-máquina o interfaz humano computadora como interfaz de usuario o simple -
mente interfaz" Pág. 2 Je/ Raskin. Diseño de Sistema interactivos. La importancia de nuestra relación con las computado -
ras. Ed. Addison Wesley 
"La interfaz gráfica del usuario (GUI: Graphic User Interface) " Pág. 11 Patrick J. Lynch, Sarah Horton. Principios 
Básicos. Sitios WEB. &J. G. Gili. 



La Interfaz Gráfica del Usuario en un sistema 
informático incorpora metáforas visuales 
mediante el uso de imágenes y conceptos para 
Ja interacción . Cada metáfora transmite funcio
nes y significados a la pantalla del ordenador, 
por lo que el Diseño Gráfico no sirve sólo para 
alegrar las pantallas. El componente gráfico es 
un aspecto fundamental en la experiencia del 
usuario con el sitio o con cualquier aplicación 
multimedia. La Interfaz Gráfica de Usuario 
fue creada para proporcionar al público 
un control directo sobre sus computadoras 
personales. 

Cuando un diseño de interfaz es adecuado, la 
discusión se centra a la forma en que los datos 
pueden ser representados de una manera lógica 
que tenga sentido para el usuario. En las apli
caciones de los softwares, kioskos de informa
ción, contestadoras automáticas y asistentes 
personales digitales, es decir los medios basa
dos en la pantalla, la estructura y superficie 
diseñada, menús principales, paletas, cursores 
y otros dispositivos determinan cómo el usuario 
se puede comunicar con la máquina o con la 
aplicación . 

En un principio la forma de representación 
gráfica en la WEB y en los demás sistemas multi
media eran como si estas fueran estadísticas 
(en el mejor de los casos), pues el programa que 
soportaba Ja INTERNET era muy semejante 
al lenguaje MSDOS. Actualmente y dado 
al desarrollo del lenguaje HTML la WEB es 
eminentemente gráfica, por ello se plantea que 
la información representada en términos visuales, 
sea tal que el usuario pueda comprenderla fácil
mente. Para ello se plantea el uso de un sistema 
de símbolos y signos que por un lado repre
senten estas metáforas que establezcan una 
comunicación con el usuario y que funcionen 
como marcas que permitan la interacción; y por 
otro un juego de imágenes y recursos multimedia 
que además de armonizar y hacer es tética 
la página también proporciona un sistema de 
navegación ágil donde el usuario no se pierda en 
un laberinto de imágenes y tiempo perdido en 

espera de que la información fluya por 
los anchos de banda. 

Mientras Ja mente del ser humano es maravillosa 
para hacer conecciones abstractas y encontrar 
soluciones en medio de lo que parece el caos, 
la computadora debido a que es un sistema arti
ficial, es incapaz de darle sentido cognocitivo 
a la orden33 . Debido a esto, las interfaces de las 
computadoras deben ser diseñadas para hacer 
el trabajo muy fácil, tanto para la máquina como 
para la mente humana refiriéndose al ser humano 
en general y no sólo al usuario, ya que 
el primer término engloba a gente experta 
e inexperta que tiene acceso a la interfaz 
y el segundo término a gente totalmente 
familiarizada con el ambiente y para la cual 
algunos comandos y menús son totalmente 
conocidos. 

F. ASPECTOS ESTÉTICOS. Fundamentos de 

Diseño Gráfico aplicados a un ambiente 

digital 

Los aspectos estéticos que intervienen en el 
desarrollo y creación de un sistema de signos 
y símbolos así como de las imágenes y demás 
elementos multimedia son conocidos como 
componentes multimedia. 

l. Imagen 
2. Tipografía 
3. Color 
4. Lenguaje visual en movimiento 
5. Sonido 

Los componentes multimedia deben ser elegidos 
y aplicados de acuerdo a la aportación que 
hagan al documento, para ello es indispensable 
establecer el propósito y el significado de 
cada uno, lo importante es no abusar de ellos 
pues se corre el riesgo de saturar el espacio 
con elementos que no hacen aporte conceptual 
ni estructural. 

Un sitio WEB se construye alrededor de unos 

33. Comentario: Aún quienes proclaman que la computadora es una he"amienla revolucionaria tienen tentativamente 
que redefinir el orden del pensamiento humano para calificarla como una máquina inteligente. Los lingüistas definen 
el lenguaje como un juego de reglas, la inteligencia artificial lo reduce a una serie de reglas. pero esto es tema de otra 
reflexión. 

& 
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La Interfaz Gráfica del 
Usuario metáforas 
visuales. Tal es el caso del 
bote de bas11ra 11tilizado en 
el sistema operativo de fas 
Alfacintosh mediante el 
cual se eliminan archivos. 
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temas estructurales básicos. Esta arquitectura 
será la gue defina la interfaz de navegación 
de la WEB y la que moldeará los esquemas 
mentales del usuario de cómo se organiza 
la información. 

Los modos en gue se presenta la información 
pueden ser: 

• Textual. Por medio de textos. 
• Iconográficas. Basada en un uso mayoritario de 
imágenes. 
• Mixta. Combina grAficos interactivos con textos 
que también lo son. 

Una de las características de los sistemas 
multimedia (como ya se ha mencionado) es la 
integración de diversos medios, ex plotando 
al máximo sus posibilidades expresivas. Por 
Jo que imagen y texto se complementan con 
sonido y movimiento. 

Cuando se estructura un sis tema de comunica
ción y se determina que canal se va utilizar es 
necesario precisar tas características inherentes 
pues cada medio posee su propio lenguaje. Para 
ello existen profesionales que dominan con pro
fundidad los conceptos de cada lenguaje. Pues 
bien, algunos aspectos que se retoman del 
estudio de la imagen, textos, color, lenguaje 
visual en movimiento y sonido serán explicados, 
p ues estos elementos intervienen en la estruc
turación de un sitio WEB. 

F. I Imagen 

Las imágenes, elementos expresivos dentro de 
las aplicaciones multimedia, son percibidas por el 
ojo del observador en lo que se conoce como el 
fenómeno fisiológico de la permanencia de la 
visión. 

Ver34, en Comunicación Visual , se refiere 
a expa ndir nuestra capacidad de comprender 
un mensaje vis ual. Dado que lo único que 
se requiere para la comprensión es Ja vista se 
pueden expresar de manera instantánea un 
sinnúmero de ideas sea de forma empírica 
o estudiada. 

Las imágenes son representaciones de la reali
dad35 , su función primordial es ilustrar 
el contenido del mensaje que en el ámbito 
de comunicación puede ser una idea, un concep
to, etc. El contenido es, fundamentalmente, 
la escenci.a del mensaje, por to que en Comu
nicación Visual el contenid o nunca está separado 
de la forma. 

Cuando afirma Abraham Moles en su libro 
La Imagen: Com1111icación f 1111cional36 "Toda ima
gen es figurativa", se refiere a que la forma 
tiene su correspondencia en Ja imagen. Para 
la Teoría de la Gestalt Ja forma es el se ntid o de 
la imagen que se opone al fondo . Una imagen 
se caracte riza por su grado de figuración y se 
presenta como elemento artificia l. De la misma 
Teoría de la Gestalt se desprende el término 
pregnancia que es la fuerza de la forma gue 
organiza el movimiento de los ojos gue des
cubren un sentido a la imagen. Este término 
cobra mayor sentido en la Teoría de la Forma. 

La Teoría de la forma37 dicta leyes con respecto 
a cómo esta es percibida: 

1. El todo es diferente a Ja suma de sus partes. 
2. Un forma es percibida como un todo. 
3. Ley dialéctica: toda forma se desprende so
bre un fondo al que se opone. 
4. Ley de contras te: la forma es mejor percibida 
si el contraste entre forma y fondo es más 
grande. 
5. Ley de cierre: será mejor una forma, cuanto 
mejor esté cerrado su contorno. 

34. "Ver es el proceso de absorber información dentro del sistema nervioso a través de los ojos y del sentido de la vista." 
Pág. 34. D.A. Dandis. La Sintaxis de la Imagen. Edil. G.G. 

35. "La función más objetiva de la comunicación es transmitir imágenes " Pág. 12. Abraham Moles. La imagen: 
Comunicación Funciona/. &J. Trillas 

36. Pág. 49 . Abraham Moles. La imagen: Comunicación Funciona/. &J. Trillas 

37. ''Teoría de la/arma " Pág. 50. AbrahamMo/es. La Imagen. Comunicaciónfunciona/. ed. Trillas. 



LOS MODOS EN QUE SE PRESENTA LA INFORMACIÓN 
PUEDEN SER: 
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• Textual. Por medio de textos. 
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•Iconográficas. Basada en un uso mayoritario de imágenes. 

• Afixta. Combina gráficos interactivos con textos que también 
lo son. 

Una imagen dice más que mil palabras: 

La forma tiene su correspondencia en la imagen. Para la Teoría 
de Ía Gesta// lafom1a es el senrido de la imagen que se opone 
al fondo. Una imagen se caracteriza por su grado de .figuración 
y se presenta como elemento artificial. 

Las imágenes son representaciones de la realidad, su fimción primordial es 
ilustrar el contenido del mensaje que en el ámbito de comunicación puede 
SP-r unn irlPn. un r:nnrPnln. Pfr. 



Cuando se construye una 
imagen en computadora se 
ponen en práctica algunas 
leyes de las imágenes en 
general. Las Leyes de 
Ordenamienlo del 
Universo Figurativo: 

De orden TOpológico 

Inherentes a los objetos 
representados 

Estilísticas 

6. Ley de compleción: si un contorno no está 
completamente cerrado el espíritu tiende a 
cerrarlo. 
7. Noción de pregnancia. Es la dictadura que 
la forma ejerce sobre el movimiento de los 
ojos. 
8. Principio de invarianza topológica. Una 
forma resiste la deformación cuando su preg
nancia es mayor. 
9. Principio de enmascaramiento. Una forma 
resiste a Js perturbaciones, (ruido, etc) 
10. Principio de Birkkhoff. Una forma será 
más pregnante cuanto mayor sea el número 
de ejes que posea. 
11. Principio de proximidad. Los elementos 
del campo perceptivo que están aislados tien
den a ser considerados como grupos o como 
formas secundarias de Ja formación principal. 
]2. Principio de memoria. Las formas son 
mejor percibidas cuanto mnyor sea el número 
d e veces que hayan sido presentadas a ese 
mismo organismo en el pasado. 
J3. Principio de jerarquización. 
compleja será más pregnante 
están mejor jerarquizadas. 

Una forma 
si sus partes 

La imagen en teoría de Ja comunicación visual 
pertenece a una estrategia de comunicación3S . 
La imagen como comunicación visual materia
liza un fragmento del entorno por ello consti
tuye uno de los componentes principales de 
los medios de comunicación cuando contruye 
el mensaje a partir de esquematizaciones. 

Con viene saber que aunque no existe un sis
tema estructural normativo (como en el 
lenguaje) en el Diseño Gráfico existen normas 
de estilo que se refiere a la forma de poner el 
ordenamiento, (la composición ord enada de 
las partes) de los elementos visuales del diseño, 
ingredientes básicos para el desarrollo del 
pensamiento y de la comunicación visual que 
tienen la capacidad de transmitir información. 
Compuestos por: 
el contraste, medio para intensificar el signifi
cado; el equ ilibrio, referencia visual de tener 
una base o un eje cuando los elementos son 
colocados a contrapeso; la proporción, relación 

con otros objetos y el campo visual; el rihno, 
fuerza vital en el movimiento que interactúa 
con la proporción; la armonía, el orden del 
todo con sus partes; el movimiento, Ja sugestión 
de acción y dinamismo; la unidad , los elemen
tos individuales que se relacionan en un todo 
coherente. 

Cuando se construye una imagen en computa
dora se ponen en práctica algunas leyes de las 
imágenes en general. Las Leyes de Ordenamiento 
del Universo Figurativo intervienen en el ensam
blado de una imagen que pueden pertenecer a 
tres categorías: 

• Las primeras son de orden topológico: leyes 
de continuidad, de cierre, de contornos, 
de oposición, etc. 
• Leyes inherentes a los objetos o a los sujetos 
representados: que si estos son recíprocamente 
empenetrables, si son sólidos, si son pesados 
tienen un soporte, si se alejan son más peque
ños, cuál sería la mejor manera de representarlos y 
finalmente, 
• Leyes que podemos llamar estilísticas. Las 
relativas al modo en que los objetos son rep
resentados. En general estas leyes están lig
adas, entre otros factores al grado de iconici
dad de las imágenes39. 

Cuando se diseña un mensaje visual, el sig
nificado no se refiere sólo a la manera de 
disponer los elementos básicos sino a Ja intensión 
en la composición y a la manera en que este es 
percibido. 

Cualquier acontecimiento visual es una form a 
de contenido, pero el contenido está intensamente 
influenciado por el significado expresi vo de 
las partes que lo constituyen, como del color, 
del tono, la textura, la dimensión, la proporción 
y sus relaciones compositivas con el conjunto. 

Los elementos básicos estructurales de compo
sición visual constituyen la s ustancia básica 

38. "La imagen es comunicación a través del tiempo ". Pág. 44 . Abraham Moles. La imagen: Comunicación Funcional. 
Ed. Trillas 

39. Pág. 466 . Abraham Moles. La imagen: Comunicación Funcional. Ed. Trillas 



de lo que vernos40: 

El punto: unidad visual mínima. La línea: 
articulante de Ja forma. La forma o contorno 
(ya sean regulares e irregulares): pueden ser 
de tres formas básicas cuadros, círculos o 
triángulos, cada forma sugiere psicológicamente 
su propio significado. Dirección. Tono, la cla
ridad u obscuridad relativa (por este contraste 
percibimos puntos, líneas, peso y textura): se 
define como valor a la relativa claridad trátese 
de luz cromática (color) o acromática (blanca). 
Color: producido por un fenómeno físico que 
percibimos a través de las células de los ojos. 
Textura: la estructura de una superficie que 
percibimos visualmente. En un nivel más com
plejo la dimensión, escala y movimiento que son 
la materia prima de toda forma o información 
visual que está compuesta por combinaciones 
selectivas de sus elementos. 

Los diversos elementos interactúan provocando 
la exitación nerviosa en el cerebro cuando se 
observan. Cuando en la imagen se proyecta 
la atracción, que es ese jalón que atrae al ojo, 
viene la atención que es el valor que le asignamos 
a lo que nos atrae. El contraste es la fuente de 
todo significado. En toda forma de comunicación 
algunos elementos necesitan ser más enfatizados 
gue otros. El contraste le da un enfoque al sig
nificado. La selección de los elementos que se 
contrastan parte de la planeación o la visua
lización. 

Según W. Wong así como O.A Dondis estos ele
mentos en Diseño Gráfico se dividen en 4 grupos: 

l. Elementos conceptuales 

a) El punto. Unidad visual mínima, señalizador 
y marcador de espacio, indica posición, 
no tiene largo ni ancho. Es el principio y fin 
de una línea y ésta representa la unidad gráfica 
más pequeña de toda la expresión gráfica. 
b) La línea. ,,........_/"" Articulante de una forma. 
Cuando un punto se mueve, su recorrido 
se transforma en una sucesión de puntos que 
da como resultado una línea. La línea tiene 

largo, posición y dirección, está limitada por 
puntos que a la vez forman el borde de un 
plano. 
c) El plano. El recorrido de una línea en movi
miento se convierte en un plano que tiene 
largo y ancho pero no grosor. Tiene posición y 
dirección y está limitado por líneas que defi
nen los límites extremos de un volumen. 
d) Volumen. El recorrido de un plano en movi
miento se convierte en un volumen. Tiene 
posición en el espacio y está limitado por planos. 
En un diseño, este será tridimensional y su volu
men será ilusorio. 

II. Elementos visuales. Cuando los elementos 
conceptuales se hacen visibles adquieren 
forma, medida, color y textura. 

a) La forma. Todo lo que puede ser visto posee 
una forma y aporta la identificación principal 
en nuestra percepción. 
b) Medida. Todas las formas tienen un tamaño, 
entendiendo que el tamaño es relativo si lo 
describimos en términos de magnitud y pequeñez. 
c) Color. Una forma se distingue de sus cercanías 
por medio del color. El color se utiliza en un 
sentido más amplio comprendiendo no sólo 
los colores del espectro solar sino así mismo, 
los neutros, los blancos, grises intermedios 
y sus variaciones cromáticas. 
d) Textura. Se refiere a la característica de la 
superficie de una forma, plana o decorada, 
suave o rugosa y puede atraer tanto al tacto 
como a la visión. 

III. Elementos de relación 

a) Dirección. La dirección de una forma es juz
gada por su relación respecto al cuadro o a la 
estructura. 
b) Espacio. Las formas de cualquier tamaño por 
pequeñas que sean ocupan un espacio, este 
puede ser ilusorio o puede sugerir profundidad. 
c) Gravedad. La sensación de gravedad no es 
visual sino psicológica, tal como son atraídos 
por la gravedad de la tierra, tenemos tendencia 

40. ". Composición: los fandamentos sintácticos de la alfabetidad visual ". Pág. 33. D.A. Dondis. La sintaxis de la imagen. 
Introducción al alfabeto visual. Ed. G.G. 
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Los elementos prácticos en 
11n diseño son 

a) Represen/ación. 
b) Significado. 
c) Función. 

a atribuir pesantez o li v iandad, estabilidad 
o inestabilidad o formas o grupos de formas 
individuales. 

IV. Elementos prácticos. 

Los elementos prácticos están por debajo del 
contenido del alcance de un diseño. 

a) Representación. Cuando una forma ha sido 
derivada de la naturaleza o del ser humano es 
representativo. Esta representación puede ser 
realista, estilizada o semiabstracta. 
b) Significado. Este se hace presente cuando 
el diseño transporta un mensaje. 
c) Función. Se manifiesta cuando el diseño 
debe servir a un detemlinado propósito. 

Relación de la forma con el espacio. Los ele
mentos conceptuales cuando se hacen visibles 
se convierten en forma. Un punto sobre el 
papel por pequeño que sea, debe tener forma, 
tamaño y/ o color y una textura . Lo mismo se 
aplica a una línea que a un plano. En un diseño 
bidimensional, el volwnen es imaginario. Una 
forma es reconocida como un punto porque es 
pequeño (relativamente). Una forma puede 
parecer bastante grande cuando está contenida 
dentro de un marco muy pequeño, pero la 
misma forma puede parecer muy pequeña 
dentro de un plano si es colocada dentro de un 
plano mucho mayor. 

La forma más común de un punto es un circu
lo simple, compacto, cadente de ángulo y direc
ción. Sin embargo un punto puede ser cuadra
do, regular, oval e incluso de formas irregu
lares. 

a) La forma total se refiere a su apariencia 
total y general, puede ser descrita como recta, 
curva, quebrada, irregular, ondulada, trazada 
a mano, etc. 
b) El cuerpo. Cuando una línea tiene ancho, 
su cuerpo queda contenido entre ambos bordes, 
estos ocasionan que el cuerpo de la línea 
parezca dudoso, vacilante, regular, irregular, 
etc. 
c) Extremidades. Carece de importancia si 
la línea es delgada, si es ancha con extremos 
prominentes, éstos podrán ser cuadrados, 
redondos, puntiagudos o de cualquier otra 

forma simple. En el caso de las formas planas, 
éstas tienen una variedad de figuras que se 
clasifican de la siguiente manera: 

l. Geométricas. Construidas de manera mate
mática. 
2. Orgánicas. Redondeadns por curvas libres 
gue siguen, que sugieren contornos fluidos 
y orgá1licos. 
3. Rectilíneas. Limitadas por líneas rectas que 
no están relacionadas matemáticamente entre 
sí. 
4. Formas irregulares. Limitadas por líneas 
rectns o curvas dando estructuras no matemá
ticas. 
5. Manuscritas: Caligrafiadas o creadas a mano 
alzada . 
6. Formas accidentales. Determinadas por 
el efecto de procesos o materiales obtenidos 
accidentalmente. 

Cuando una forma ocupa un espacio se le 
llama forma positiva, cuando se le percibe 
como un espacio en blanco rodeado de un 
espacio ocupado resulta una forma negativa. 
Dentro de estas combinaciones existen 
4 variantes: 

Positivo-negativo, negativo-positivo, positivo
positivo, negativo-negativo. También podemos 
tener la forma dibujada de manera perfilada 
tanto positiva como negativamente. 

Interrelación de formas. Las formas pueden 
encontrarse entre sí, de diferente manera. Si 
se escogen dos se pueden distinguir 8 formas 
distintas de interrelación. 

l. Distanciamiento. Ambas formas quedan 
separadas entre sí. Aunque queden muy cer
canas no se tocan. 
2. Toque. Si las formas se acercan y se tocan la 
distancia que existía entre ellas se anula. 
3. Superposición. Si las formas se ace rcan aún 
más, una se cruza sobre la otra, cubriendo una 
porción de la que queda debajo. 
4. Penetración. Una de las formas parece pene
trar en la otra. 
5. Unión. Ambas formas quedan unidas y se 
convierten en una nu eva forma mayor. 
6. Sustracción. Cuando una forma invisible se 
cruza sobre otra visible es considerada como 
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la superposición de una forma negativa sobre 
una positiva. Otra opción es dejar truncado el 
elemento. 
7. Intersección. Solamente es visible la porción 
de las formas que se cruzan entre sí, surgiendo 
una nueva forma más pequefta, olvidándose 
con ello las formas originales con las que se 
creó. 
8. Coincidencia. Cuando el acercamiento total 
de ambas formas coincide se convierten en 
una nueva imagen. 

Módulos. Al diseñar una composición con 
cualquier cantidad de formas entre sí, se le 
conoce como módulos. Estas formas unifican 
a un diseño con armonía. La repetición es el 
método más simple. Cuando los módulos son 
utilizados en gran tamaño y pequeñas can
tidades el diseño se dice es audaz, pero si el 
módulo es pequeño y se utiliza en grandes canti
dades, el diseño es un ejemplo de textura. 

Supermódulos. Los módulos, al ser organiza
dos en lln diseño, si se agrupan, se convierten 
en una forma mayor denominada supermódu
lo. 

Los elementos del diseño gráfico se conjuntan 
para hacer una composición, la tarea consiste 
en la ordenación de los componentes, el resul
tado final debe ser una entidad unificada que 
refleje los principios del buen diseño. 

En la comunicación por imágenes se emplean 
signos analógicos o simbólicos que permiten 
conformar la estructuro del mensaje, en lo que 
llamamos imágenes visuales. 

Las imágenes visuales que se utilizan en Ja 
construcción de un sistema de comunicación 
para una página WEB se puede distinguir las 
imágenes dinámicas o en movimiento y las 
imágenes estáticas o fijas que transmiten infoma
c1on por sí mismas, además permiten su 
combinación con otros componentes multimedia. 

F.1.2. Imágenes dinámicas o en mouimiento 

En las imágenes dinámicas o en movimiento, 
basadas en los audiovisuales41, se conjuga Ja 
secuencia de imágenes en un proceso Jinenl de 
tiempo y en algunos casos el sonido como un 
elemento informativo. Se dividen en: 

a) Videos. Secuencias de fotogramas y sonido 
capturados y reproducidos en cinta magnética 
que en los sistemas muJtimedia se digitalizan 
con dispositivos especiales y se almacenan en 
formatos capaces de ser reproducidos con la 
misma o mejor calidad que en sus generadores 
nativos. El video es un elemento que gracias 
a las nuevas tecnologías pueden integrarse y 
desplegarse en tiempo real. Con carácter argu
mental o documental puede proceder de tres 
fuentes: por cámaras de video, señal de televi
sión (digitalización directa) o cámara de video 
(digitalización indirecta). 

b) Animaciones. Se considera como animación 
los efectos visuales en los que se combina una 
secuencia de imágenes en forma lineal en una 
fracción de tiempo, pueden estar o no sonori
zadas, Ejemplos: los objetos en movimiento 
o la realidad virtual. Pueden generarse por 
diversos programas editores de animación y 
los resultados varían de uno a otro. Por ejemplo 
los Gif animados son imágenes estáticas que 
se repiten de manera cíclica con una determinada 
frecuencia, las animaciones generadas en pro
gramas propios de animación son secuencias 
que representan objetos en movimiento e incluso 
pueden agregarse efectos especiales para más 
realismo y/ o riqueza visual. 

c) Otras. Como Ja realidnd virtual. Algunos 
ejemplos los encontramos en Jos QTVR que son 
fotografías o imágenes digitalizadas y que son 
"unidas" de manera artificial de manera que 
hacia donde se dirija el usuario será como si 
se moviera en el interior de una esfera . 

41. "El mensaje audiovisual se apoya en una integración periódica de un discurso sonoro y de imágenes proyectadas 
que movilizan de manera más completa ... " Pág. 139. Abraham Moles. La Imagen: Comunicación Funcional. Ed. Trillas. 



F.1.3. Imágenes estáticas 

Las imágenes estáticas es la información visual, 
el input, según Jo señala D. A. Dondis en 
Ln sintaxis de la imagen Ed. GC. gue entra por 
nuestros ojos y gue se perciben: 

l. Como el material visual representacional 
que reconocemos en el entorno y que es posible 
reproducirlo a través del dibujo, la pintura, 
la escultura y el cine. 
2. Por una cantidad ilimitada de sistemas de 
símbolos; y 
3. como la infraestructura abstracta, o forma 
de todo lo que vemos, ya sea natural o com
puesto por efectos intencionados. 

Estas imágenes pueden ser clasificadas en 
realistas, abstractas, simbólicas o esquemáticas 
y responden a tres niveles: el representacional, 
el abstracto y el simbólico. Cada nivel tiene 
características propias que pueden definirse. 

a) Imágenes realistas. Son imágenes que corres
ponde al nivel representacional que es aquello 
que vemos altamente detallado y reconocen1os 
desde el entorno y la experiencia de la natura
leza. La información visual representacional 
es el njvel más eficaz, para la información 
directa e intensa de los detalles visuales del 
entorno, sean naturales o artificiales. 

Los dibujos, fotografías pinturas e ilustraciones 
son representaciones figurativas de la realidad 
o pensamiento realizadas por el ser humano 
muy cercanas a la realidad en todos sus detalles. 
Por otro lado están las imágenes 2D y 3D las 
cuales gracias al acelerado avance tecnológico 
y a los cada vez más accesibles programas edi
tores mejoran significativamente los sistemas 
multimedia. 

b) imágenes abstractas. Lo abstracto es una 
cualidad cinestét.ica de un hecho visual y ele
mentales básicos, Visualmente, la abstracción 
es una simplicación que tiende a un significado 
más intenso y depurado. Constituye un proce
so en el que la percepción humana elimina Jos 
<letal.les superficiales hasta l.legar a una reducción 
de todo lo gue vemos a los elementos visuales 
básicos realzando los medios más directos, 
emocionales y hasta primitivos de confección 
del mensaje. El significado en Ja abstrncción 

puede darse en el campo visual, no sólo como 
una formuJación visual reducida a una informa
ción representacional mínima, sino también 
como una abstracción gue no establece cone
xión alguna con datos visuales conoc.idos. 
Cuanto más representativa sea Ja información 
visual, más específica es su referencia; cuanto 
más abstracta más general. 
La naturaleza de la abstracción permite (cuando 
aparecen los elementos visuales puros) que se 
pueda experimentar directamente con las téc
nicas a aplicar, pues libera al visualizador de 
las demandas que suponen representar la solu
ción final. 

Los íconos, logotipos y en general toda clase 
de representaciones simbólicas que se apoyan 
en determinados convenios interpretativos ya 
aceptados para expresar el mensaje pueden 
ser producto de abstracciones en las que el 
comunicador sintetiza al máximo la idea, pues 
las imágenes, normalmente muestran objetos 
o cosas muy parecidas a lo que realmente repre
sentan. 

c) Tmágenes simbólicas. Se refieren al vasto 
universo de sistemas de símbolos codificados 
que el hombre ha creado y otorgado un signi
ficado. El símbolo tanto puede ser una irn.agen 
simplificada que por sí misma represente algo, 
como un sistema muy complejo de significados 
atribuidos a una sola imagen, a la manera del 
lenguaje o los números. La abstracción hacia 
el simbolismo requiere una simplicidad última, 
la reproducción del detalle visual al mínimo 
irreductible. Un simbo lo, para ser efectivo debe 
ser reconocible, memorable y reproducible. No 
debe suponer una gran cantidad de informa
ción detallada pero puede tener algunas 
cualidades reales del objeto. No hay que olvidar 
que cuanto más abstracto es el símbolo, con 
mayor intensidad hay que educar la mente del 
público respecto a su significado. 

Los símbolos representan gráficamente "algo" 
en tres niveles: El signo, el símbolo y el ícono 
mediante formas diversas o a través de signos 
llamados letras. Los signos, en general, concep
tualizan cosas. Pueden ser lingüísticos, gestua
les y visuales. Tiene tres clases de significados: 

1. El estructural que corresponde al lugar que 
se ocupa dentro del contexto (La rosa de Rosa), 
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2. El denotativo que permite identificar y con
ceptualizar las cosas, (silla, carro), 
3. El connotativo que lo confieren los sujetos 
según sus experiencias y sus juicios de valor 
(bello, injusto). 

La imagen simbólica resulta la expresión más 
sencilla y completa de una idea. Aunque un 
signo puede tener ambos significados (denota
tivo y connotativo). 

El símbolo debe ser senciUo y puede referirse 
a un grupo, una idea, un negocio, etc. Sin 
embargo, el símbolo, como medio de comuni
cación visual y significado universal de una 
información existe sólo en el lenguaje donde 
su uso es más amplio. Cuando se abstrae de la 
naturaleza y resulta más efectivo para la trans
rni -sión de infoimación es una figura total
mente abstracta, de esta forma se convierte en 
un có-digo que sirve de auxiliar al lenguaje 
escrito. El sistema de números suministra 
abundantes figuras que son también conceptos 
abstractos. 

a) Imágenes esquemáticas. Otro tipo de imá
genes que dado su funcionalidad se consideran 
corno elementos importantes. Las gráficas 
o representaciones facilitan la comprensión de 
datos y permiten comparaciones. Estos gráficos 
según su función se clasifican en lineales, 
barras, sectoriales, áreas, pictogramas, organi
gramas y esquemas. 

Los múltiples niveles de expresión visual, entre 
los que figuran la representacionalidad, Ja 
abstracción y el símbolismo, ofrecen opciones 
tanto de estilo como de medios para la solución 
gráfica. Su aspecto responde a su misión; 
su forma a su función. 

F.1.4. Rcerca de los archiuos y sus formatos 

En otro orden las imágenes creadas en com
putadora se pueden clasificar en dos tipos: 

a) Gráficos de mapa de bits. Los gráficos de 
mapa de bits son los que se construyen a través 
de wrn matriz de puntos llamados pixeles que 
se dibujan en la pantalla a través de los bits de 
la computadora . Por ello demandan más 
espacio en un disco. Se obtienen buenos resul.-

tados al reproducirlos y se encuentran en 
foto,grafías e imágenes de tipo artístico. El 
número de bits que se emplea para describir 
cada punto es u.na medida que se conoce como 
profundidad de bit del gráfico, La cual determi
na el número de colores que pueden usarse en 
él. Una profundidad de 1 bit permite a cada 
pixel en un gráfico de mapa de bits tener u no 
de dos colores. Otros programas ofrecen una 
profundidad de 24 bits, lo que permite a cada 
pixel ser uno de 16.7 millones de colores. 

a) Gráficos orientados a objetos. Los gráficos 
orientados a objetos o imágenes vectoriales se 
crean dibujándolos a partir de programas de 
ilustración. Cunndo se crean gráficos orienta
dos a objetos se crea una figura como una 
información matemática acerca de la descrip
ción del contorno de la figura, de manera que 
la figura se compone como una colección de 
puntos de control que actúan como piezas de 
un rompecabezas. En cuanto al color que se 
le específica más que asignarle uno a cada pixel 
-tal es el caso de las imágenes de mapas de 
bits- los objetos se colorean asignándole atri
butos a sus vectores y relleno para el patrón 
entero del gráfico. 

Cuando se almacenan las imágenes en la com
putadora, se guardan todos los pixeles o los 
contornos de las figuras como un archivo. Estos 
archivos, como ya se mencionó, al momento 
de generarse se especifican los datos como 
fechas, día de creación y el formato entre 
otros. El formato es una extensión que 
especifica a Ja máquina que tipo de archivo es 
y en qué programa fue creado. No hay que 
olvidar que cada programa tiene su formato 
nativo, pero también tiene compatibilidad con 
otros compartiendo diversos formatos "univer
sales". Existen muchos pero cada uno se dis
tingue por la forma en que almacena la infor
mación. Algunos son muy grandes porque 
guardan la información tal cual, como la 
extensión BMP o TIFF; otros la comprimen sin 
perder información como los formatos RLE, 
GJF, TIFF comprimido que emplean fórmulas 
y técnicas matemáticas, otros formatos com
primen la información perdiendo parte de ella 
para poder ser comprimida, como es el caso 
del JPG. Dependiendo del nivel de compresión 
esta pérdida puede ser imperceptible. Los for
matos de archivos gráficos se diferencian en 



la manera de representar la información gráfi
ca -bien corno dibujos de vectores o como 
imáge-nes de mapas de bits. En el caso 
de las imágenes dinámicas los formatos gen
eralmente contienen secuencias de imágenes 
formados por frames que son elementos seme
jantes a las fotogramas contenidos en las 
películas de cine digitalizados. Estas imágenes 
son realizadas en programas que manejan los 
formatos antes mencionados sólo que al ser 
reunidas, forman Jas secuencias y estas tendrán 
otros formatos, el más común es el AVl que es 
un formato de video, o C[f animado o el PICC 
o algún otro nativo del programa en que se 
este trabajando. 

Algunos formatos contienen sólo dibujos vec
toriales o imágenes de mapas de bits, pero la 
mayoría incluyen ambos en el mjsmo archivo. 
Hasta el momento de realizarse esta tesis 
Jos formatos se siguen modificano a fin de 
optimizarlos y agilizarlos para que corran en 
las diferentes plataformas y segwrá así hasta 
llegar a una estandarización. 

Además del tipo de archivo y del nivel de 
compresión la calidad de una imagen depende 
de la resolución que se le asigne la cual se 
expresa en dpi (Por sus siglas en inglés dots 
per inch); unidad que expresa los puntos en 
una pulgada. A mayor cantidad de puntos 
mejor resolución o definición tendrá una ima
gen. Esto es particularmente útil cuando se 
usan fotografías o imágenes rasterizadas. 

Las imágenes rasterizadas son aqueUas orien
tadas a objetos que han sido convertidas en 
mapas de bits. A menor resolución la imagen 
pierde calidad, sin embargo para el uso en la 
WEB 1as imágenes deben de tener un valor 
muy bajo en bits ya que estas viajan por la red 
y el tiempo que tardan está directamente rela
cionado con su valor. Por ello la resolución que 
posea una imagen depende de su uso. De 
esta manera, para ver las ilnágenes en un mo
nitor Ja resolución ideal es de 72 dpi, 
(recordemos: J / 72 de pulgada que es la resolu
ción de un pixel de la pantalla). A diferencia de 
las ilnágenes para impresión, la resolución 
idónea será de un rango de ] 50 dpi a 300 dpi. 

Desde el uso de los viejos monitores monocro
máticos ya se disponían de la capacidad de 

mostrar imágenes. Cuando se almacena te.ldo 
hay un sector fijo en ]a máquina que permite 
desplegar cada letras dibujada en la pantalla. 
Pues bien, en e] caso de las imágenes se trabaja 
de dis tinto modo. Para imágenes monocromá
ticas, el bits urudad mínima de información 
equivale a dos colores, el blanco que corres
ponde al bit encendido o negro al bit apagado. 
Estos bits se representan en el monitor dibujando 
la forma. Pero en el caso de las imágenes 
a color la placa de video se encarga de tomar 
la señal adecuada para que el monitor haga 
la separación de colores necesaria par pintar 
cada punto con el color resultante. El sistema 
de video de la computadora se encarga de 
mantener actualizado en el monitor, el mapa 
de la imágen que se encuentra en esa área fija 
de la memoria destinada al video. 

La manera de ingresar las imágenes en la com
putadora puede ser por creación: ya sea 
a través de un programa editor de fotografías 
(como el Photoshop que es el más popular) 
o de dibujo vectorial (generados en programas 
de dibujo e ilustración profesional como 
llustrator, Freehand o Corel por mencionar sólo 
algunos) o por el ingreso a través de un dis
positivo de entrada. Estos pueden ser las 
cámaras fotográficas digitales y los escáners 
ya sea de imágenes opacas o directamente 
de película en el caso de las imágenes estáticas. 
Las cámaras digitales y el escáner utilizan 
el TWAJN que es un programa que se encarga 
de traducir Jos datos que provienen del contro
lador digital y los envía al programa de 
edición de imágenes 

El ingreso de las imágenes dinámicas puede ser 
a través de cámaras de video digital, o por 
dispositivos que convierten la señal VHS en 
señal digital. En el caso de las animaciones 
estás se trabajan a partir de imágenes estáticas. 
Las imágenes y el lenguaje escrito desempeñan 
funciones muy diferentes en la comunicación 
gráfica, pero comparten una sünilitud. 
El receptor de una imagen visual que busca 
comprender el mensaje debe leerlo. Lo que 
significa, que se leen tanto las palabras como 
las imágenes. Por ello, la comunicación gráfica 
y el disefio relacionan la forma con el con
tenido, ya que este último es la escencia del 
mensaje que se desea transmitir a través de las 
imágenes y los símbolos visuales. 

Al digitalizar imagenes, 
las c/idad para la WEH 

Imagen dig iralizada a 
300dpi 

lmagen digitalizada a 
72dpi 

Como puede observarse, 
pierde calidad, pero en 
pm1ta/la es el idóneo para 
la WEB 



F.2. TeHto o Tipografía 

El lenguaje escrito es la forma de expresar 
a los demás nuestras ideas por medio, única
mente, de la combinación de palabras. Esta 
comunicación se apoya en el uso de las letras 
del alfabeto de cada lengua, la combinación de 
estas unidades, simples representaciones de 
sonido carentes de significación, dan lugar a las 
palabras, las que son la menor unidad del 
lenguaje provista de significado. La palabra es 
la unidad indisoluble de este signo con un 
sonido dado y un significado. 

El texto o la palabra escrita es un elemento del 
que no se puede prescindir en Jos sistemas 
multimedia a pesar de que existe una tendencia 
marcada y cada vez mayor de transmitir Ja 
infom1ación a través de imágenes y sonido, 
pues además de atender su función informati
va o como complemento de la información 
icónica se comporta como elemento visual que: 
favorece Ja lectura, centra la atención, resalta 
la información y añade objetividad al mensaje. 

Para que el texto curnpla su función es nece
sario atender diversos principios de legibilidad 
que favorezcan una lectura ágil. 

Aunque el método de traJlsmisión de mensajes 
cambie, los principios fundamentales que gobier
nan la manipulación de los caracteres, palabras 
y páginas en la tipografía impresa son válidos 
para Jos textos aún para los que se utilizan en 
la WEB. 

MORFOLOGÍA DE LAS LETRAS 

por .m estructura en el texto 

ascetuleute 

1J fuerza de 
altura x cuerpo 

descendente + 

1~ interlínea 

/íne11 
tipo{(riífica 

por su esquema /in.ea/ 

1 ..-- 1nce11dente 

1 ..-- a/Jum x 

1 ..-- descendellle 

por su estructura tipol.ógica 
(Elementos que forman una fuente) 

ligadura 

r 
(}-

espina 

mue.~ca 

parte interna 

f11.~1e, base 
o <Uta 

-~ u 
urif 

· ~ '"if [ Fia 
CLASIFICACION DE FAMILIAS 

TIPOGRÁFICAS 

Las fuentes se dividen en familias. 
Muchas familias conservan caracteristicas si
milares, por ello se han clasificado por periodos 
de creación o por su forma . Aquí según sus 
características: 

a) Egipcias. Letras con patín cuadrado o empas
tamiento rectangular y con un contraste regu
lar entre finos y gruesos. Ejemplo: 

American Typewriter 

b) Romanas. Se caracterizan por tener un 
patín triangular y un contraste muy notorio 
entre finos y gruesos. Ejemplo: 

Times New Roman 



c) San Serif. También conocida como grotesca 
o palo seco,se caracterizan por una ausencia de 
empastamientos, por poco contraste o ninguna 
diferencia entre eJ trazo fino y el grueso. 
Ejemplo: 

Helvetica 
d) Caligráfica o Scrip. También cursiva. Letras 
inicialmente hechas a mano y muy ornamen
tales. Ejemplo: 

e) De fantasía o Display. Generalmente estas 
fuentes son de maquetería, jamás se usan en 
texto corrido pues son de difícil lectura. 
Ejemplo: 

En autoedición las fuentes o tipos se usan mu
chas veces como sinónimos, sin embargo 
el tipo se refiere al diseño de los caracteres 
(letras) con características visuales similares 
(termfaaciones, anchuras, etc.) mientras que la 
fuente es un conjunto de caracteres de 
cualquier diseño que induyen altas, bajas, 
numerales, versales, versalitas, etc. La famfüa 
tipográfica es un conjunto de fuentes que 
comparten características pero varían ya sea en 
anchura o hasta en terminaciones. 

Al ser símbolos visuales las características mor
fológicas de las letras se convierten en parte 
escencial de la estructura del mensaje. 

La elección del tipo se basa en Ja legibi lidad 
tipográfica para afianzar la propieda comuni
cativa del texto. 

En el acomodo tipográfico, cuando se logra 
la relación armoniosa entre cuerpo de letra, 
longitud de línea, interlineado e interletraje, 
el texto fluye con naturalidad. Cuando se 
estructuran textos seguidos Las letras dernasia-

do grandes, cansan al lector. Los tipos con 
una altura "x" relativamente grande mejoran 
la legibilidad mientras que las líneas demasia
do grandes o muy cortas dificultan la lectura. 
En general lo importan te es lograr un equi
librio. 

• Propiedades del texto. Para establecer 
el espaciado entre Letras o el Set, se tiene que 
valorar el tipo, cuerpo y grosor. La unHorm.i
dad y el color homogéneo coinciden en apor
tar legibilidad. El color tipográfico se refiere 
la juntura de Jos tipos. 
Un set apretado oscurece el texto 
mientras que uno muy separado 
lo aclara, pero ambos dificultan Ja lectura. 

• El espacio entre palabras permite un progreso 
en la lectura cuando es proporcional. Un texto 
muy junto dificulta la separación entre pa
labras, mientras que un texto muy separado 
cansa la lectura. 

• El grosor en los caracteres hace más pesada 
la mancha de tipográfica, pues visualmente 
tiende a cerrar los ojos (orificios de las letras 
ejemplos. La "p, d, g") por lo que general
mente se usa para resaltar. 

• También disminuye la legibilidad cuando 
por cuestiones de espacio el texto se condensa. 
Tal es el caso de los tipos alargados y muy angostos por Jo 
que en bloques de texto largos es preferible 
prescindir de ellos. 

• Para resaltar alguna frase o idea general
mente además de los tipos "Bold" (tipos grue
sos) se usan las "Cursivas" (tipos inclinados) ya 
que su uso excesivo también dificultan la lec
tura. 

• Los textos que se manejan en cajas altas 
(MAYÚSCULAS) ocupan más espacio y hacen 
más lenta la lectura. Sin embargo, según la 
tradición en el material impreso el uso de 
mayúsculas indica inicio de párrafo: 

Así mismo, el no abusar de ellos agrega 
riqueza y variedad visual al texto. 

• En cuanto al uso de remates (enlaces o ter
minaciones de los tipos) en algún momento se 
llegó a manejar que los remates en los tipos 



proporcionaban soporte y estabilidad a Ja vista 
cuando se .realiza la lectura; pero se ha demos
trado que existe poca diferencia y que estos se 
usan según las preferencias del usuario. 

• Es más importante tomar en cuenta rasgos 
como el sel, el grosor, el interlineado o la justi
ficación del texto. 

• El ojo está acostumbrado a realizar la lectura 
de derecha a izquierda y de esta acción se des
prenden aspectos muy importantes del Diseño 
Gráfico. La forma en la que se alinea un texio 
nos va a proporcionar una lectura fluida. 

El uso de la alineación a la izquierda crea 
líneas desiguales al final, lo que ayuda a que 
se identifique plenamente el inicio de Ja linea 
siguiente. 

Si por el contario se plantea la alineación a la 
derecha se crean líneas desiguales, con lo que 
se dificulta la identificación del inicio pudien-

do cansar la lectura, aunque por otro lado, 
agrega riqueza visual resaltándola. 

El texto justificado es muy agradable a la vista, 
pero se corre el riesgo de crear ríos 
-espacios muy amplios entre palabras
e interrumpir la fluidez de la lectura. 

La alineación centrada resulta adecuada 
cuando se usa con moderación y no en textos 

amplios. 

Por último están las alineaciones asimétricas, 

que se usan para dividir el texto 
en unidades lógicas de pensamiento, 

su uso excesivo puede molestar al lector. 

Todos estos aspectos tomados de las reglas del 
material impreso pueden aplicarse al texto edi
tado en ordenador. Su uso resulta muy conve
niente para lograr una lectura fluida. 

El resultado óptimo en pantalla depende 
de: contar o no con una cantidad importante 
de fuentes y aún así es poco posible precisar 
si el usuario tendrá "cargada" en su sistema 

la fuente que el diseñador ha determinado, por 
lo que el diseño de las páginas muchas veces se 
reduce a un mínimo de fuentes. 

Actualmente los diseñadores hnn optado cargar 
la fuente en el servidor y desde ahí desp.legar 
Ja información "formateada" con la fuente y 
así garantizar que el diseño de la página se 
respete por el navegador. 

Al igual que las imágenes, las fuentes también 
se clasifican en fuentes de mapa de bits y en 
fuentes escalables o de contorno. La diferencia 
radica en el principio de creación (semejante 
al de las imágenes) y que las fuentes escalables 
pueden ajustar su tamaño según se necesite, 
mientras que las fuentes de mapa de bits 
tienen un tamaño fijo. Las fuentes de mapa de 
bits está definido por un patrón de bits o mapa 
de bits gráfico, y cada uno de los puntos del 
patrón se representa por un bit en Ja memoria 
de la computadora. Debido a la corresponden
cia uno a uno de cada caracter, se necesitan 
diferentes mapas de bi ts para cada tamaño de 
fuente que se desea desplegar. El tamaño en 
puntos define el tamaño de la rejilla de diseño. 
Si se emplea un tamaño que no se ha instalado 
se aumenta o disminuye el mapa e bits a partir 
del tamaño existente, pero la fuente pierde 
calidad. Para crear una fuente de este tipo se 
cuenta con una resolución de 1 /72 de pulgada. 
Esta relación no es una coincidencia, ya que 
un punto tiene esta misma medida. 

Los caracteres de las fuentes escalables o de 
contorno no están compuestos por puntos, 
sino por una serie de instrucciones matemáticas 
que indican las coordenadas para formar el con
torno de las líneas y curvas de cada caracter, 
el cual después se rellena. Con esta capacidad, 
cualquier fuente se puede escalar o estirar 
virtualmente a cualquier tamaño, sin sufrir 
distorciones en su apariencia o legibilidad; 
además se pueden girar con mayor facilidad, 
y su apariencia resulta más suave incluso para 
los tamaños grandes. Si se imprimen en una 
impresora láser se podrá comprobar que los 
contornos son más nítidos, con más detalle, 
a alta resolución, los cuales se pueden rellenar 
con un patrón. Incluso una fuente escalable no 
requiere tanta memoria como una de mapa de 
bits. 
Otra característica de la mayoría de las fuentes 



escalables es que tienen formatos PostScript o 
TrueType. El PostScrip es un lenguaje específi
camente diseñado por Adobe para el manejo 
de textos y gráficos así como para su ubicación 
en la pantalla. Dentro de este lenguaje encon
tramos ]as fuentes PostScript Tipo 1 y 3 que 
comparten características. 

Las fuentes del tipo 1 contienen información 
especia] conocida como hints, Ja cual mejora la 
apariencia en bajas resoluciones y fuentes 
pequeñas. Las fuentes del tipo 3 se conocen 
como fuentes definidas, no contienen hints 
y se emplean para describir gráficos complejos. 

Las características de las fuentes del nivel 2, 
bás icamente, se orientan a mejoras para la 
impresión en diferentes impresoras. Para efec
tos de páginas WEB las fuentes del nivel l y 3 
son las adecuadas por resolución y calidad de 
visualización en pantalla. 

Las fuentes escalables TrueType desarrolladas 
por Apple utilizan algoritmos matemáticos 
para dibujar cualquier tamaño sobre la pan
talla o la impresora . No requieren fuentes 
separadas para impresión o despliegue en 
pantalla pues la misma fuente se utiliza para 
ambos casos. 

F.3. Color 

Todo lo que vemos, tienen color. Aprendemos 
a reconocer las formas a causa de los contrastes 
tonales. Las formas son delineadas por líneas 
que no existen, solo son dibujadas por la luz. 

El color, fenómeno físico, es la sensación origi
nada por la acción de las radiaciones cromáticas 
en los cuerpos o sustancias reflejantes sobre 
los receptores fisiológicos y los centros cere
brales de la visión. 

Fuente de energía que se manifiesta como ondas 
y partículas. Las ondas se miden en longitud 
de onda y frecuencia, se representa en nanóme
tros (nm) y determinan el color que se percibe. 
El espectro de luz al ojo humano abarca de los 
400nm a 700nm. Tanto los rayos infrarrojos 
(arriba de los 700nm) como los rayos ultravio
leta (debajo de los 400nm) no pueden se r 
percibidos por el humano. 

El ojo es un sistema de percepción que actúan a 
través de la retina que formada por dos tipos de 
células: bastones y conos, captan los tonos y 
los niveles de saturación y luminosidad del 
col.ar. 

Todo el color es una interpretación de Jos colo
res Rojo, Verde y Azul (RGB) que llegan a los 
ojos, ya que los conos están compuestos de 
receptores para rojo, verde y azul. El término 
gamut es la gama total de posibilidades que se 
emplea en la reproducción del color. La inter
pretación fis iológica del color ofrece una 
importante .influencia en el color del monüor 
de la computadora o televisión pues es también, 
una combinación de rojo, verde y azul, razón 
por la que los monitores tienen su fundamento 
en el s.istema de color RGV. El color se describe 
a partir de: tono, tipo de color; saturación, fuerza 
del color y luminosidad, también conocida como 
valor que es el incremento de brillantez. 

El espectro visible contiene millones de colores. 
En los colores pigmento como en Jos colores 
luz tres son llamados: colores primarios, 
la combinación de estos nos dará una gama 
inmensa de colores. En los colores pigmento 
son el magenta (o rojo), amarillo y cyan (azul 
verdoso). Los colores primarios de la luz son 
el verde, rojo naranja y el azul violeta. Todos 
Los colores tanto en los pigmentos como los 
colores luz son derivados de las mezclas de 
sus primarios. 

Los modelos para creación de color digital 
pueden ser: el modelo aditivo y el sustractivo 
que manipulan La Luz en forma distinta y que 
se emplean para distintos medios de salida. 

• El modelo sustractivo se emplea principal
mente para la impresión y es el mismo que los 
dispositivos perjféricos como las impresoras 
interpretan para realizar la impresión. El prin
cipio en el cual se basa indica que es necesario 
sustraer las intensidades de los colores rojo, 
verde y azul de la Luz blanca. Al aplicarlo físi
camente, el resultado es la generación de colo
res Cyan, Magenta y Amarillo que forman 
Ja base para el proceso de impresión. Si se les 
agrega el Negro para oscurecer sombras 
e imprimir líneas negras tendremos el sistema 
CMYK !Jamado cuatricromía usado también 
en las Artes Gráficas. 

Modelos de color 

Modelo sustractivo usado 
en la impresión 



Modelo adilivo, usado 
para la creación de color 
en el monitor 

• Otro modelo el aditivo es el que más interesa 
en la creación de una página WEB, pues en este 
se basa Ja computadora al generar las imágenes 
a color que finalmente observaremos en la 
pantalla. 

En el modelo aditivo, la luz blanca se crea 
a partir de superponer o adicionar las intensi
dades de los colores aditivos primarios: rojo, 
verde y azul (Red, Green, Blue), por lo que se 
conoce como sistema RGB . (por sus siglas en 
inglés). Se emplea para simular la gama 
de colores de la naturaleza en el monüor de la 
computadora que contiene tres cañones de luz, 
uno para cada color R, G, B que emiten rayos 
de electrones, los cuales al chocar con la panta.Ua 
del monitor bañada en fósforo iluminan 
los pequefios puntos llamados pixeles. Si cada 
tmo de estos colo res se combina en un 100 por 
ciento, se percibirá un color cercano al blanco, 
y si ninguno de ellos está presente, el color 
será negro, pero si se realiza Ja combinación en 
diferentes intensidades de cada color, el resul
tado será un número infinito de tonalidades que 
corresponden a los millones de colores de la 
naturaleza aunque es importante .recordar que 
Jos dispositivos que tienen diferentes espectros 
no coinciden entre sí de manera exacta. 

Cuando se disefia para la WEB se tienen que 
tomar en cuenta la capacidad del procesador 
y de .la pantalla pues aunque actualmente 
la cantidad que puede mostrar es de más de 
]6 millones de colores diferentes esta cantidad 
no es posible desplegarla de manera segura 
en Ja WEB. Por un acuerdo práctico esta 
paleta se redujo a 256 colores. 

Las primeras pantallas eran monocromáticas, 
conforme fueron avanzando gradualmente 
aparecieron monitores capaces de representar 
color. Comenzaron con las de cuatro bits que 
podían soportar hasta 16 colores, posleriom1ente 
las de ocho bits con 256 colores y de allí en 
adelante. Las pantallas más avanzadas corno 
ya se sefialó son capaces de reproducir una 
gama inmensa, con suficiente capacidad hasta 
16 millones, sin embargo esta cifra no funciona 
para la WEB, por lo que por acuerdo se restringe 
al uso de 256 que derivan de la combinación 
del RGB y que en teoría asegura que estos se 
visualizarán de la misma manera en cualquier 
pantalla de cualquier plataforma. 

El RGB (por sus siglas en inglés equivale a 
los colores primarios luz. Rojo, Verde y Azul) 
es capaz de producir una combinación de 8 
colores: 

La combinación y saturación de los tres 
(l~GB ) = Blanco c:::::::J 
La ausencia de los tres (RGB ) = Negro -

R= Rojo -
B= Azul -
G= Verde -
La combinación de Rojo(R) y Azul (B)= 

Magenta -
La combinación de Rojo(R) y Verde (G)= 
AmariJlo 
La combinación de Azul (B) y Verde (G .... 
Cyan 

Así los 8 colores base de la paleta WEB son: 
Blanco, Negro, Rojo, Azu.l, Verde, Magenta, 
Amarillo y Cyan. 

Estos colores se representan mediante un código 
que se llama hexadecimal que .le indica la com
putadora de cual color se trata. Por eso la 
paleta de WEB es la paleta de colores hexade
cimal. 

Es importante aclarar que .la totalidad de colo
res de la paleta WEB no es la escala tonal de 
un color puro al blanco como en las paletas 
para impresión, sino, Ja combinación de dos 
colores base que se divide en seis pasos, de tal 
manera que en vez de tener una escala de tonos 
que van del amarillo al blanco pasando por sus 
variaciones tonales, tendremos las variaciones 
de las mezclas entre el negro y naranja, o negro 
y amarillo por citar sólo algunos ejemplos. Se 
puede observar de manera más clara en los si
guientes gráficos: 

Sin embargo, para aplicar el color es adecuado 
contar con conocimjentos básicos de las diversas 



Aquí se obse1van 216 de los 256 colores que de manera segu -
ra pueden ser usados en la WEB. El resto son gama de grises 
usados por los Sistemas Operativos 

dimensiones del color como: su matiz, su valor 
y su pureza. 

• El matiz o tono. Es sinónimo de color. 
Un color se diferencia de otro debido a Ja calidad 
del matiz. Los colores absolutos se consideran 
primarios porgue no pueden crearse mediante 
la combinación de otros, sin embargo su com
binación genera un número infinito de colores. 
Cada matiz tiene características propias pero 
Jos grupos o categorías comparten efectos 
comunes. Generalmente para la elección de 
los diversos matices se construye un círculo 
cromático que tiene su base en los colores 
primarios de cada modelo y los puntos inter
medios son el resultado de la mezcla de dos 
primarios, el siguiente color intermedio es 
la mezda del color resultante o secundario 
con un primario, el tercero es una mezcla de dos 
colores secundarios que dan un color terciario 
y así sucesivamente dando una combinación 
infinita de colores. 
• Va lor o brillo. Se define como la claridad 
u obscuridad de un matiz. Es decir, al valor 
de las gradaciones tonales. Un tono cambia 

Entre cada color, s iempre habrá otro, formando de esta 
manera una combinación infinita de colores 

de valor cuando se le agrega blanco o negro. 
Con blanco se hace más c.laro y más luminoso, 
con negro oscuro y menos luminoso. Aunque 
cabe señalar que los co lores puros tienen un 
valor más luminoso que los colores derivados. 

• Intensidad o saturación. Se refiere a la inten
sidad de un color. Sirve para expresar el brillo 
de un tono y es mayor en colores puros, ya que 
la mezcla disminuye la intensidad del color. 
Cuando se le agrega blanco o negro o cualquier 
color complementario se altera radicalmente 
el color. 

El color además posee caracterís ticas psicoló
gicas importantes, las diversas combinaciones 
nos dicen algo. Conocer el lenguaje del color 
permite utilizarlo como un elemento expresivo 
en el disefio gráfico. Su uso sólo está justificado 
en tanto contribuya a la realización de los obje
tivos de la comunicación y del proyecto. 

Atraer y lograr la atención se logra a través 
del contraste. Por ello el color debe ser aplicado 
a Jos elemen tos de mayor significación, ya que 
el énfasis resulta del contraste. 

Cuando se obtiene la atención del espectador a 
través del color se esperan dos respuesté1s: 

1. Si al sentirse atraído y mantener la atención 
lo que atrajo conserva significado o interés y 
2. Ser legible y comprensible. 

El color está cargado de información por tanto 
constituyen una valiosa fuente de comunicación. 
La forma y el color son elementos bás icos de la 
estimulación visual, desempeñan una parte 
importante en la vida emocional del hombre. 
Para lograrlo nos basamos en el conocimiento 
de los efectos p si cológicos del color ya que 
compartimos los sign ificados en una amplia 
gama de sentidos. El color tiene un al.to va lor 
en la memoria, puede ayudar a recordar 
"algo" que se vio al llamar la atención inicial
mente. 

AJ igual que los componentes del diseño, para 
unificarlos en un todo, los colores deben estar 
dispuestos de acuerdo a los principios básicos 
de: armonía, equilibrio, contraste, proporción, 
ritmo y movimiento. 



El equilibrio se origina en la colocación de Jos 
elementos de acuerdo con su peso. Los colores 
más brillantes resultan más ligeros y los colores 
oscuros más pesados. 

El contraste es necesario para la legibilidad, 
es más significativo en el valor que en el matiz. 

La proporción se refiere a la relación entre 
colores, una presentación proporcional requiere 
de equilibrio ejemplo: colores oscuros-colores 
daros, colores opacos-colores brillantes. 

La armonía es el resultado del respe to de los 
principios del uso en color, se aplica en los 
esquemas por lo que se habla de armonía en 
colores monocromáticos, complementarios, 
complementarios dividos o análogos. 

El color según su tonalidad puede provocar 
sensaciones de calor (en el caso de Jos rojos 
o amarillos o anaranjados), o frío (tonos 
derivados del azul, verde o violeta) así como 
aso~iaciones a los diversos estados de ánimo. 
A esto se le llama temperatura de color cuando 
se califican los tonos para connotar dichas 
cualidades. 

Estos tonos a su vez sugieren formalidad 
e informalidad. Sin embargo muchas de las 
asociaciones no son tan obvias, por ello tal vez 
la propiedad más determinante del color sea 
su carácter relativo42 . 

Josef Albers (primero en desarrollar una teoría 
acerca de la relatividad del color) en base a sus 
observaciones señala que un mismo color se ve 
distinto, ya sea más luminoso o más oscuro 
e incluso diferente dependiendo del color de l 
fondo en que se le coloque y esto permite dife
rentes lecturas. Por ello la única forma de 
entender el color es observarlo en relación a su 
entorno. 

El color tiene una afinidad con las emociones, 
pues como ya se ha mencionado compartirnos 
significados asocitivos del color de los diferen
tes elementos que nos rodean, en Jos que vemos 
estímulos comunes y a los que les asignamos 

• 

e 
un significado. Ejemplo: el rojo implica vida y 
estados emocionnles asociados con la acción, 
la pasión y la alegría. El azul distinción, reserva 
y serenidad. El verde lo encontramos en Ja 
naturaleza, en tonos oscuros representa frescura, 
vida, en tonos daros limpieza. El púrpura el 
esplendor y la riqueza. El blanco la pureza, 
inocencia, pureza, virginidad, honestidad, refi
namiento, paz, invierno, calma. 
Negro: Fuerte, serio, luto, sofisticación, poder, 
terror, ignorancia, soledad. 
Gris: neutro, metálico, gravedad, pobreza-tono 
claro-, desespernción-tono oscuro. 
Azul: calma, autoridad, respeto, dignidad, 
relajación, frescor, frío, cielo, dulcura, agua, 
el sueño, el ideal, lealtad, honradez. En tonos 
claros: fe, vivacidad, virtud. 
Púrpura: misterio, sofisticación, meditativo, 
melancolía, misticismo, dignidad, serio, temor, 
poder, pompa, orgullo. 
Rojo: Fuerza, dinamismo, coraje, pasión, fuego, 
agresión, caliente, atención, peligro. 
Naranja: abierto, receptivo, informal, gloria, 
vanidad, progreso. 
Marrón: l\ilascu lino, otoñal, informal, honesto, 
triste. 
Amarillo: luminosos, vital, extrovetiido, divino, 
calor, luz, sosiego y reposo. 
Verde: Naturaleza, salud, tranquilidad, quietud, 
paz, seguridad, esperanza, vitalidad. 
Sin embargo, para hacer una selección cuando 
no se tenga claro la asociación del color 
(comúnmente en la representación de concep-

42. "Ningún color puede ser evaluado al margen de su entorno". Pág. 23. Diseñando con tipograjia. Rob Carter. Jnter 
Books. 



tos) puede recurrirse a la investigación y 
realizarla en base a los resultados. 

F.4. Sonido 

El código de las imágenes se enriquece cuando 
se combina con el lenguaje sonoro. 

Generalmente, cuando se habla de sonido se 
piensa sólo en música, olvidándose gue Ja voz 
y los sonidos ambientales forman parte de 
este lenguaje siendo elementos escenciales de 
los audiovisuales y en las aplicaciones multi
media. El sonido puede adoptar la forma de: 
pasajes musicales, locuciones y sonidos inci
dentales. 

La intención de la música en una apllcación 
multimedia es atraer y fijar la atención del 
usuario, secuenciar los contenidos separando 
bloques, llenar huecos de locución y acompañar 
imágenes aisladas. La música y el sonido 
pueden acentuar o rniJ1imjzar los efectos narra
tivos de la imagen, puede contribuir a crear 
estados emocionales. El uso de la música y del 
sonido puede contribuir a acentuar un detalle 
de una imagen. La música puede trabajarse de 
la misma manera que las imágenes en lo refe
rente a las disolvencias, cortes y cruzamientos 
de temas. Las disolvencias de imágenes pueden 
acompafiarse de disolvencias de sonido y el 
efecto narrativo se hace mucho más evidente 
cuidando gue los tiempos sean idénticos en 
ambos canales. Si se emplea un corte violento, 
el resultado es el mismo efecto de puntuación 
que cuando se emplea una disolvencia. 

La musicalización es una de las tareas más com
plejas de la elaboración de Jos medios sonoros, 
evoca estados de ánimo, cada música va acu
ñada con una significación dada en el sujeto, 
la que depende de su cultura previa, de creación 
de estereotipos por experiencia previa y hasta del 
tipo de instrumento que en ella se desempeña. 
Existen diferentes técnicas para generar sonido 
pero básicamente parten de dos métodos: 
• La digitalización de sonido y 
• La interfaz MIDL 
• La digitalización de sonido consiste en incoor
porar al ordenador un muestreo de la señal, 
se mide por amplitud de onda y se transforma 

en dígitos que interpreta el ordenador para 
posteriormente reproducirlo. En cuestiones de 
música los formatos que básicamente utiliza 
son el AIFF, el WAFF y de compresión el MP3 
que matiene los sonidos en un buen nivel de 
interpretación, sin distorción y con un bajo 
nivel de peso en megas tan necesario en la WEB 
(recordar que por el ancho de banda todos los 
archivos deben pesar poco). 

• La Interfaz MID[ es una técnica para generar 
generalmente sonidos de instrumentos musicales 
aunque también se utiliza para generar efectos 
sonoros. El funcionanúento consiste en producir 
música a través de transnútír informaáón sobre 
una nota musical del instrumento, con que 
fuerza, qué escala, en fin las caracteristicas. 
Obtener toda una escala musical que al recibir 
la información el sintetizador las interpreta y 
reproduce como si se tratara de un instrumento 
musical. Para efectos sonoros se utiliza 
el mismo método sólo que el muestreo se toma 
de un sonido en especial, puede ser el maullar 
de un gato, o un grito, se le dan diferentes 
tonos y se crea una escala que también se 
reproducirá de manera similar que el de un ins
trumento musical. Los formatos también pueden 
ser los anteriormente seüalados. 



G. FRSES DE DESRRROLLO DE UN SITIO 

El desarrollo de un sitio equivale a un gran es
fuerzo no sólo del equipo de trabajo, pues todo 
comienza a partir de que se genera la idea en 
la mente de alguien, pasando por la planeación, 
el desarrollo, la elaboración de prototipos y trna 
vez colgado el sitio en el servidor el ejercicio de 
rastreo y mantenimiento. 

Las etapas se pueden dividir en: Definición del 
sitio y planificación, Arquitectura de la infom1a
ción, Disefío, Construcción, Marketing y Rastreo, 
evaluación y mantenimiento. 

Aunque en términos generales parn la produc
ción podemos reducirlos a: 
• Definición del sitio y estudio, 
• Arquitectura de la inforrmación, 
• Disefío y 
•Producción. 

La fase de definición del sitio y estudio siempre 
corresponderá a una de análisis del proyecto, 
sobre la idea y cómo llevarla a cabo. La de diseño 
a establecer la interface, los elementos que en 
ella interactúan y la navegación así como los 
elementos técnicos que se necesitan para llevar 
a cabo el proyecto. La de producción al desa
rrollo de las .medias y su integración con Ja 
navegación. 

Para algunos autores como Daniel lnsa Guisaura 
en su libro tv111/timedin e Internet las fases para 
la creación de un proyecto de enseñanza por 
ordenador (pueden ser sitios, disco interactivos, 
sofware eduactivo, etc.) se dividen en: Análisis, 
Diseño, Producción y Control de Calidad, 
sumándose a éstas y si el proyecto lo amerita una 
quinta en la que se elabore material de ayuda para 
el usuario sobre cómo utilizar la aplicación. 

Fase l. Análisis. 

Se consideran diversos factores y aspectos que 
intervienen al planear en el proyecto como: 
público al que se dirige, usuario, el entorno 
donde utíJ.iza la aplicación, e.1 tiempo. En un 
proyecto educativo los aspectos a analizarse son: 

a) Usuario. Descripción detallada, lo más cer
cana posible de quién y cómo es. 

b) Análisis del entorno de aprendizaje. Dónde 
y cómo se utilizará la aplicación. 

c) Contenidos. Se define el tema y a partir del 
análisis del destinatario y el entorno de apren
dizaje se delimita el nivel de profundización 
de los contenidos temáticos y de la estructuración 
en general. Los contenidos dictan la navegación. 

d) Definición de requerimientos. Todos aquellos 
recursos necesarios mínimos que el usuario ha 
de ctunplir para el correcto uso de la aplicación 
los que a su vez se dividen en: 

1. Requerimientos técnjcos. Aquellos dispositi
vos técnicos informáticos (hadware y sofware) 
con los cuales debe contar el usuari~ para eje
cutar el programa porque estos requerimientos 
son preponderantes en el momento de escoger 
las medias que se utilizarán para la recreación 
y desarrollo de los componentes multimedia. 
2. Los requisitos cognocitivos. Todos aquellos 
que se refieren a los conocimientos previos 
para poder utilizar la aphcación . 

Fase 11. Diseño. 

Esta fase se conforma de dos aspectos: el diseño 
el diseño técnico que se funden para establecer 
la navegación. En un proyecto educativo estos 
aspectos se funden con el diseño pedagógico. 

a) Diseilo técnico. El diseño técnico está cond i
cionado por diseño pedagógico en un proyecto 
educativo, el guión multimedia y por las herra
núentas informáticas que se utilizarán. Se basa 
en un estudio técnico que tiene información 
sobre el tipo de ordenado1~ navegadores y el 
equipo de trabajo que desarrollará la aplicación, 
herramientas de programación diseño que harán 
posible ver el trabajo terminado. Se materializa 
básicamente en el Diseño de la Interface o 
Interfaz del Usuario pues en él están contenidos 
los elementos visuales que permiten la interac
ción multimedia como son: botones, íconos 
o representaciones abstractas esmáticas de 
tm objeto o idea, deben ser intuitivos y fácilmente 
reconocibles así como ubicarse en un luoar 
visible; barras de menú y herramientas, unidades 
que contienen botones que representan funciones 
concretas; en la barra de menú; cuadro de 



herramientas, las opciones parn trabajar con 
la aplicación; hipermedfa estos elementos que 
pueden ser texto, gráficos o cualqu.ier elemento 
multimedia que al accionarlos pueden propor
cionar información complementaria. Este paso 
se explica más ampliamente en el guión técni
co. 

Al contener diversos elementos multimedia 
con características diferentes es recomendable 
seguir las reglas de composición de los medios 
audiovisuaJes43 . 

También se organiza el material propuesto 
o el diseño de las medias, la esquematización 
dentro de la aplicación y distribución de las 
pantallas para su posterior desarrollo y creación. 
Cabe señalar que quizá exista material ya 
creado que pueda aprovecharse para lo que 
tendrán que considerarse derechos de autor, 
el costo técnico y económico. Este material 
se diseña teniendo en cuenta objetivos, metas 
y el resultado final que se desee obtener. 

b) En el Disefio Pedagógico se establecen las 
Líneas Pedagógicas sobre las que se asiente 
el curso en función del análisis previo de los 
diversos componentes (usuario, destinatario, 
entorno de aprendizaje, etc.); Ja finalidad y e] 
objetivo general del curso; y el disei1o de 
contenjdos a partir de objetivos específicos, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales 
en función del objetivo general y el modelo de 
aprendizaje que puede ser expositivo, tutorial, 
práctico con muchos ejercicios y pocos contenidos 
teóricos, etc. A partir de estos objetivos especí
ficos se desarrollan los contenidos temáticos, 
distribuyéndolos en unidades, actividades, 
ejercicios, métodos de evaluación, etc. Al m.ismo 
tiempo que se diseña Ja forma en la que se 
presentarán los contenidos se definen los medios 

que se utilizarán, el hadware y el sofware. De 
es ta manera, se justifican las medias pues 
estas responden a un objehvo claro y definjdo 
y no son elegidos de manera arbitraria. 

Finalmente en función de los contenidos 
redactados y de las estrategias de enseñanza 
se establece el Diseño Interactivo y el mapa de 
navegación que puede presentarse en fonna 
de esquema. 

Fase III. Producción. 

Una vez planificado todo, se pasa a la fase de 
desarroBo del plan de trabajo. En esta fase se 
desarrollan todas las ideas propuestas. 
Se puede dividir en: 

a) Desarrollo de un prototipo que sirva para 
evaluar su eficacia y posteriormente continar 
con el resto del proyecto. El uso de un proto
tipo es útil para evaluar los esfuerzos realizados 
y llevar a cabo Jos ajus tes necesarios para así 
optimizar las horas de trabajo. Al desarrollar 
un prototipo podremos observar distintas 
soluciones para el diseño y la navegación. En 
un prototipo se desarrollan únicamente los 
aspectos generales. Un prototipo puede ser 
también el desarrollo de uno de los puntos de 
la aplicación. A través de él podremos observar 
cómo funcionan las medias que incluiremos. 
Es conveniente introducir ejemplos de uso de 
los siguientes elementos: Diagramación del 
texto, probar el tamaño de cabeceras, cuerpo 
de texto, subtítulos, colores, etc. Colores del 
background, realizar las pruebas en diferentes 
plataformas. En gráficos no animados pruebas 
de comprensión. En gráficos animados y Videos, 
tamaños y efectos visuales. El uso de Sonido y 
Sockwave u otros códigos. La función del pro
totipo se inscribe en Ja fase de estudio cuando 

43. Nota explicativa: Dado que los elementos que no tienen movimiento son percibidos con menor atención que los que si 
tienen, es coTTVeniente colocarlos en un lugar de fácil visibilidad. &gún la regla de los tercios como lo indican Daniel Insa 
Ghisaura y Rosario Morato &bastián en ''Multimedia e Internet " Edil. Paraninfo. "éstos últimos deben estar situados en un 
lugar de fácil visión para el usuario, lugar que, según la regla de los tercios, se encuentra en los cuatro sectores externos 
formados por la intersección de cuatro rectas que dividen la pantalla en tercios horizontales y verticales, y dentro de ellos 
preferiblemente en la zona superior o en la parte derecha. " 
El ojo, al igual que en los impresos por costumbre tiende a mirar primero los elementos ubicados en la parte derecha y a 
leer de izquierda a derecha por lo que para elementos visuales resulta conveniente ubicarlos en este orden. Además en los 
sistemas interactivos o programas de uso multimedia generalmente los elementos de navegación se ubican en algún lugar 
que enmarque el área de trabajo. 



se establecen los conceptos que se ven en 
la aplicación. En la fase de producción el pro
totipo elegido marca las pautas de planificación. 
Los prototipos se deben probar por los miembros 
del equipo y personas ajenas a él, para saber 
el grado de dificultad que representan 
para nuestro usuario. 

b) Producción de las media544 . U na vez acep
tado el prototipo Jas tareas consisten desde 
Ja reaJización hasta la producción de gráficos, 
fotos, ilustraciones, rodajes, grabaciones, 
cap-tura y digitalización, etc. Para eUo habrá 
que considerar diversos aspectos: 
E espacial, el técnico y el econónüco. 

c) La integración de los medios. Esta operación 
se realiza en forma ideal cuando ya todos Jos 
archivos que conformanin la aplicación están 
listos. 

Fase IV. Control de Calidad. 

A veces, ya finalizados los procesos anteriores 
se considera que el trabajo ha finalizado, pero 
es conveniente someter el producto final a una 
evaluación que permita acercarse lo más posi
ble al objetivo trazado. Para ello es recomen
dable realizar una revisión total del proyecto 
atendiendo los aspectos técnico y pedagógicos 
(en caso de los sitios educativos) adecuados a 
los objetivos, contenidos, la presentación, legi
bilidad, ortografía, funcionamiento en el caso 
de la página WEB de los navegadores en una 
y otra plataforma, en fin, el funcionamiento 
técnico y pedagógico. En caso de encontrar 
fallos, realizar las correcciones adecuadas. 

Fase V. Elaboración de material complemen
tario. 

Este material se realiza como apoyo para Ja 
comprensión y uso correcto de la aplicación 
por parte del usuario. Por eso debe realizarse 
en dos vertientes: 

a) Como material informativo conteniendo 

una descripción general de la aplicación en 
la que se indiquen sus principales características 
de funcionamiento, la estructura y los reque
rimientos de hadware y sofware para su uso. 

b) Como Manual de Consulta donde se resuel
van dudas. 

Estas fases se reflejan y se desarrollan para lle
varse a cabo en el guión multimedia. 

4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO CiRRFICO 

R. EL GUIÓN MULTIMEDIA 

Cuando se estructura un proyecto es conveniente 
auxiliarse de un guión que faciliten la labor de 
creación y que contenga los pasos metodológi
cos. 

El Guión Multimedia es un documento que 
guía el desarrollo de un sitio WEB y en general 
cualquier proyecto multimedia. 

Sobre el Guión tvlultimedia, el equipo de 
trabajo, recoge y referencia todos los aspectos 
técnicos de la aplicación a desarrollar, pues 
contiene cada una de ]as tareas que le corres
ponden a cada miembro. 

El Guión Multimedia contiene las decisiones 
que se toman a Jo largo de la planificación del 
proyecto. En él aparecen reflejados aspectos 
como: 
La descripción teórica del proyecto, la descrip
ción técnica de la aplicación, requerimientos 
técnicos y una guía de estilo gráfico, por ello, 
en el Guión Multimedia se funden un guión 
literario, un guión técnico, un guión interactivo 
así como la guía gráfica de estilo. 

Las funciones básicamente son: 
• Especificar la idea principal del proyecto; 
• El nivel de interactividad del usuario con la 
aplicación; 
• Los contenidos, la distribución y secuencia 
de los eventos; 
• Definir las medias; 

44. Nota explicativa: La figura del comunicador puede encargarse de estas actividades pues la disciplina y la formación 
académica le permite dominar diversos aspectos técnicos de la producción, de los procesos fotográficos , video, ilustración, 
así como de recursos computacionales entre otros. 



• Posibilita una planificación lo más precisa 
de tiempos y esfuerzos y funciona como un 
documento de referencia común. 

El guión multimedia responde a: quien, qué, 
cómo, cuándo, es decir quién hace cada ele
mento expresivo, qué información y cómo y 
cuándo se presenta. 

Según Berman45 el guión multimedia encuentra 
analogía en el guión de los audiovisuales pero 
con los ajustes propios del rnedio que se trabaja. 

Idea original=Idea originaJ 
Historia= Guión Literario 
Estructura= Navegación 
Escenas= Módulos 
Carácter=Destinatarios finales 
Diálogo= Contenidos+Enlaces 
Acción emocional= Metafora 
Acción Física= Contenidos (medias) 
Linealidad= lnteractividad 
Hojas de desgloses=Guión técnico 

n.1. Partes de un Guión Multimedia enfocado 
a WEB 

Los pasos de desarrollo que componen un 
Guión Multimedia Jos podemos organizar en 
etapas de: 
• Análisis, 
• Arquitectura de la Información y Diseño y 
• Producción. 

R.1.1. Rmílisis 

En esta parte se define la Descripción Teórica 
del Proyecto y todos los aspectos que nos ayu
dan a perfilar el carácter del siho, así como su 
justificación. Establecer algunas consideraciones 
prevías facil itan el ejercicio de análisis pues de 
este derivará el guión técnico y el guión 
interactivo que son parte importante aJ establecer 
la Arquitectura de La información, así como la 
guía gráfica de estilo que será la guía en la 
etapa Diseño y Producción. 

Auxiliarse de una sinopsis pennitirá establecer 
la motivación del proyecto y deducir si cumplirá 
los objetivos marcados. Para ello se plantean 
una serie de puntos: 

a) Desarrollar la idea: para lo cual es necesario 
plantearnos sobre qué concepto o idea principa1 
se asienta el proyecto, a qué público irá dirigido, 
cual su contenido. 

b) El tema de.1 proyecto. Es lógico que antes de 
producir una aplicación para La WWW se 
parta de un tema. Cuando se establece el tema 
del proyecto se define el tratamiento que se le 
puede dar. Planter el mercado al que irá dirigido 
ayuda a identificar cuál tipo de interface y 
estructura será la más adecuada. La investiga
ción de proyectos previos ayuda a determinar 
si es posible aportar novedad al proyecto, así 
como asentar con precisión el contenido, la 
espina dorsal del proyecto, nos ayudará a pro
yectar la fase de producción. 

c) Usuario final: Usuario tipo a quien va 
dirigido el proyecto, para qujen se realiza a fin 
de impactarlo y atraer su atención. 

Es recomendable comenzar con pregw1tas como: 
• Edad lo que proporcionará una ayuda para 
señalar el tipo de lenguaje gráfico adecuado y 
el enfoque; 
• Cultura o sector social, pues considerar el 
factor cultural nos ayuda a definir el tipo de 
sociedad y su lenguaje. Lo mejor es detallar 
todas aquellas específicaciones que ayuden a 
determinar el pefil del usuario promedio. 

d ) Concepto/ Objetivo: Objetivos marcados en 
e] proyecto a través del cuál se conoce la rnoti
vac1on. Mediante una sinopsis que explique 
brevemente el proyecto se describen los obje
tivos funcionales y técnicos. 

) Metodología de la Interface. Aquí se explica 
qué tipo de interface se usará, textual, gráfica, 
experimental, cuáles animaciones, etc. Si es un 
proyecto educativo el tipo de modelo pedagó
gico en el cual se basa. 

45. Pág. 95. Antonio Femández Coca. Producción y diseño gráfico para la World Wid Web 
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f) Estructura de la navegación. Su análisis deriva 
en el guión interactivo o guión de navegación 
pues determina el grado de enlaces con que se 
trabajará. Se hablará más delante de él. 

g) Se puede incluir una Declaración de inten
ciones, es decir cuál será el uso y el Curric11!111n 
donde se anexen los datos curriculares de los 
principales miembros del equipo a fin de tener 
una idea del perfil de quienes publican la página. 

h) Descripción del carácter del tema. Describir 
Jos contenidos del proyecto y justificación de su 
presencia. Esta descripción ayuda a definir la 
metáfora sobre la cual se trabajará. 

i) Análisis de la documentación iconográfica. 
Se realiza a partir del estudio del guión literario 
porque en este punto se establecen qué iconos 
serán los idóneos para el proyecto, tanto imá
genes fijas como <mimadas, además del sonjdo. 
Su análisis deriva en el guión gráfico del cual 
hablaremos más adelante. 

j) Análisis de los derechos de autor: Toda do
cumentación relacionada con el proyecto es 
sujeta de los derechos de autor. Hay que seña
ladas y hacer el desglose de los gastos. 

k) Análisis de los tiempos: Cuánto tiempo nos 
llevará obtener y organizar toda la infom1ación 
para empezar a trabajar. 

Después de hacer todo este análisis se presenta 
El Guión literario. En él se cuenta fielmente 
qué sucederá según el camino que seleccionemos 
para navegar. Se divide en una estructura de 
navegación creada. Plantea claramente el pro
yecto, contenidos y apartado. En él, sólo se 
presenta el texto que se id uirá. 

El estudio del Guión Literario derivará en: 
Metáfora, Guión de Desglose, Guión Interac
tivo, Guión Técruco y Guión Gráfico. 

Metáfora: La aplicación utiliza un lenguaje 
propio en la transmisión de Ja información. 
A través de la Metáfora logramos involucrar 
al usuario con el proyecto. Por ello surge Ja 
necesidad de una interface gráfica que acerca 
al usuario final, con el contenido del proyecto 
y utiliza una serie de elementos gráficos fami-

liares para los usuarios que se basan en un 
concepto, aunque estos e lementos también 
residen en el modo de organizar la presentación 
en en laces lógicos. 

Desde el punto de vista de Ja Metáfora podemos 
entender los siguientes aspectos de interés para 
nuestro proyecto: 

a) Acción y lenguaje: Procurando usar metáforas 
de fácil manejo podemos ambientar al usuario 
en el tema. Ejemplo: 
Para la Asignatura de Técnicas de .Redacción 
de la carrera de Periodismo, ambientar una 
estación de noticias. 

b) Conexión emocional: Esta se derivará del 
resultado del análisis del perfil del usuario 
final lo que nos dirá cuá les son los temas de 
su interés. 

c) El espectáculo: la cantidad de efectos emplea
dos, si se usan en exceso en un principio atraen 
al usuario pero pueden llegar a fastidiar en 
visitas subsecuentes. Una alternativa puede 
ser usar el foctor descubrimiento a partir de 
simbolismos en las metáforas utilizadas. 

Guión de desglose: En este tipo de guión se 
señalan todas las necesidades para poder 
realizar el proyecto, repasando cada módulo 
de información para anaUzar el tipo de docu
mentación, escrita e iconográfica a desarrollar. 
A partir de este análisis se establece el guión 
técnico. 

R.1.2. Arquitectura de la 1 nformación. 

El Guión interactivo o de navegación conocido 
también como árbol de navegación resulta ser 
el eje central del proyecto. 

Todo proyecto tiende a dividirse en temas y 
subtemas. Con esta división en una aplicación 
in teractiva se obtiene: 

1. Organizar la información en diferentes loca
lizaciones, de este modo se logra que ni el 
usuario ni el equipo se pierdan durante su 
lectura. Lo ideal es agrupar la información en 
términos que tengan relación entre sí. 



2. Facilitar Ja localización de términos. En la 
aplicación se estab.lecen estas subdivisiones 
incluyendo el concepto de navegación. 

El Guión Interactivo plantea los enlaces que 
habrá entre los distintos elementos del proyecto. 
Son convenientes una serie de criterios al defi
nir la navegación. 

• El usuario siempre avanzará dentro de la 
aplirnción por ello, deben facilitársele enJaces 
con los pw1tos que le resulten necesarios. 
• Indicar siempre el camino de vuelta. 
• Si se requieren de páginas externas establecer 
un sistema que no pernita salir del documento. 
• Disellar una estructura que específique los 
nombres de l.as páginas con las que nos enla
zamos. 
• lncoorporar un mapa de navegación gráfico e 
interactivo, para que el usuario tenga claro el 
sitio en el que se encuentra. 

Se puede presentar en forma de gráfico que 
indique el árbo.1 de navegación a seguir. 

R.1.3 Diseño y Producción 

Para esta etapa se auxiha de un Guión Técnico 
y un Guión gráfico o Guía de Estilo Gráfico. 

a) El Guión Gráfico. En él se basa el trabajo del 
comunicador gráfico. Después de desglosar 
los guiones literario y técnico y estructurado 
el árbol de navegación es preciso establecer en 
un guión gráfico el estilo visual de nuestro 
proyecto. 

El Diseño Gráfico de una aplicación es el resul
tado de un proceso que se llega al comprobar 
que el estilo propuesto funciona y sencillo de 
entender. Hay que tener presente que: el diseño 
no está predermjnado, las decisiones se toman 
después de comprobar que la propuesta es la 
más adecuada; el diseño es transformable así 
que si durante la producción se constata que 
hay que hacer un cambio es mejor hacerlo; 
diseño s ignifica búsqueda de nuevas metas. 

Cada proyecto tiene diferentes Hneas, sin em
bargo, se puede partir estableciendo lo sigujente; 

• Diagrmnación de las pantallas. 
• Tipo de presentación: gráfico, texto o mixto. 
• Modelo de navegación: Exploratoria, guiada, 
etc. 
• Tipografía: Tipos de letra, justificación, color, 
etc. 
• Uso de color. 
• Iconografía: Modelos, formatos. 
•Imágenes 
• Uso de elementos específicos: Tablas, frames, 
etc. 

• Interactividad. 
Efectos que d enoten un punto interactivo, 
hipertexio. 

• Elementos de salida y entrada de datos. 
• Sonidos 
• Videos 
• Elementos de interacción 
• Presentación de la información requerida 
• Otros: Tutoriales y ayudas. 
• Las guías de estiJo se toman en cuenta al 
momento de definfr la interface de usuario del 
proyecto. 

b) El Guión Técnico. Apoyándose de todos los 
guiones descritos, se analizan los medios técni
cos para realizar el proyecto y se desarrolla 
el Guión Técnico. En el se determina qué 
se desarrollará y con qué sofware. Se anexa 
al guión literario y de desglose en un apartado. 
A partir de este se pasa al desarrollo de las 
medias. 

El resultado de todo este ejercicio es el Guión 
Multimedia. Realizar todos estos pasos resulta 
muy práctico cuando se desarrolla un proyecto 
en especial cuando este es muy amplio y se 
cuenta con un equipo de trabajo numeroso, así 
evitaremos el trabajar en exceso en cosas que 
a] final no se aprovechan y en avanzar clara
mente en Jo que sí será necesario además se 
evitan confusio nes entre los miembros del 
equipo. Con la práctica algunos de Jos pasos 
que tan metódicamente se han explicado se 
realizan de manera automática y la más mínilm1 
línea quedará justificada plenamente. 



B. EL CDMUNICRDDR GRÓFICO COMO PARTE 
DEL EQUIPO DE TRRBRJO 

Las aplicaciones multimedia son productos 
realizados por un equipo de trabajo formado 
por profesionales de distintas disciplinas. 

El equipo de trabajo es el capital humano que 
se dedica la reaJjzación de un proyecto. 

El ténnino equipo se aplica básicamente a grupos 
pequeños compuestos por sujetos que están 
en contacto directo, colaborando entre sí 
y comprometidos con una determinada 
acción coordinada que forma parte del trabajo 
asignado y de la cual ellos so n responsables. 
Un grupo es cualquier número de personas 
(mayor de uno) ocupadas en interactuar 
frente a frente con otras en una reunión o serie 
de reuniones. Las diferencias entre equipo 
y grupo estriban en el objetivo, para el cual 
se encuentran reunidas las personas y/ o en 
la naturaleza de la tarea. Los equipos consti
tuyen unidades permanentes o temporales 
relativamente independientes y autónomas, 
aunque mantienen una dependencia de las 
otras partes involucradas en el proceso. 

El equ ipo de trabajo que interviene en la pro
ducción de aplicaciones multimedia es un 
equipo multidisciplinario bastante heterogéneo 
integrado por: 

• El Director de proyecto. Persona encargada 
de coordinar todos los esfuerzos y recursos 
(humanos, técnicos, tecnológicos y económicos 
del proyecto). 

• Especialistas en la materia. Es decir, el autor 
de cada tema en específico, haciendo las 
aportaciones indicaciones didácticas acordes a 
cada materia. 

• Cuionjsta . Parte fundamenta] de todo pro
yecto, pues es la persona encargada de recopilar 
el materia y de reflejar por escrito eJ diseño de 
Ja aplicación. Estructura, describe y organiza 
todos los elementos de la aplicación que serán 
integrados en un todo coherente. En este 
esfuerzo se basa el resto del trabajo incluyendo 
el guión multimedia. 

• Experto en informática. Programadores que 
implementen en el ordenador ideas y diseño. 

• Expertos en multimedia. En este renglón se 
hace necesaria la presencia de comunicadores 
gráficos creativos y en general expertos que 
estructllren y desarrollen las ideas en los medios 
escogidos pero también que planifiquen el uso 
de éstas, pues cada medio posee su lenguaje y 
el conocimiento de ello es lo que marca el éxito. 

• Personal que realicen el control de calidad. 

•. En el caso de las aplicaciones educativas la 
inclusión de Pedagogos quienes son los encar
gados de hacer el diseño pedagógico tomando 
en cuenta todos los elementos que consideren 
necesarios como objetivos, contenidos metodo
lógicos, etc. Es lo más adecuado pues en gran 
medida la disposición de la navegación depende 
del modelo educativo que se plantee para la 
aplicación. 

• Es conveniente la inclusión de un experto 
en enseñanza asistida por ordenador así como 
de ser necesario y el proyecto es muy amplio 
de directores téc1ücos que coordinen las tareas 
de producción. 

A diferencia del dise ño impreso en métodos 
tradicionales el diseño de páginas WEB es una 
labor multidisciplinaria. Un proyecto de desa
rro.llo de páginas requiere los serv icios de una 
serie de expertos, pues incluso en la etapa de 
producción se demanda la presencia de algunos 
técnicos. 

*El éxito de un proyecto, deriva de que cada 
quien realize bien su trabajo. 

Lo que necesita un equipo de trabajo son 
comunicadores con actitud profesional compro
metidos que se integren bien al equipo. 

La sutil estética de un elaborado concepto 
mercadológico-comunicativo-técnico va más 
allá de los parámetros populares de: bonito
feo, allí es donde entra el valor del diseñador 
profesional y su contribución para el éxito de 
un proyecto de WEB. Sería un auténtico aJbur 
dejar en manos de alguien que no sea diseñador 
la correcta aplicación de los criterios comunica
tivos en materia gráfica. 



Sin embargo, suele suceder. El desarroHo 
de sofware específico y Ja sencil lez de su uso 
ha permitido que muchas personas se sientan 
con Ja capacidad de colgar cualqLLier imagen 
en la red. Sin embargo en un proyecto serio 
el diseñador deberá lograr que cada una 
de las pantallas del proyecto sean parte 
de un conjunto armónico. 

Por eso, cada una de las pantallas compuestas 
a su vez, de detalles trascendentales contendrá 
su propio desarrollo. Y si cada una tiene 
un tiempo, una estrategia y una razón, 
"por qué no también un costo concreto46''. 

Ahora que la red está cobrando popularidad 
es que la figura del diseñador está tomando 
más fuerza. Su expansión ha creado la necesidad 
de readaptación de la labor del diseñador 
gráfico. No hay que olvidar que toda aplicación 
multimedia incluida, por supuesto Ja WWW, 
contiene un porcentaje muy alto de trabajo de 
los informáticos, y que estas aplicaciones van 
dirigidas al público que, lo que le interesa no 
es la compleja estructura sino que funcione 
y sea agradab.le. 

Por ello, será labor del diseñador que 
el usuario no se fastidie ante una serie de datos 
que le podrfan interesar. 

El Diseño Gráfico es comunicación visual. 
A través de gráficos, textos y formas se expresan 
ideas. La WWW es visual por Jo que el comu
nicador gráfico tiene mucho que aportar. 

Toda aplicación multimedia es un trabajo 
de equipo. Al igual que hacer el dibujo 
o el desarrollar una serie de páginas desti
nadas a la WWW puede ser trabajo de una 
persona, realizar el logo que represente la ima
gen coorporativa de una empresa o una 
serie de páginas dedicadas a vender esa ima
gen ya se convierte en un trabajo de equipo 
que incluye de manera determinante 
a Ja Comunicación Gráfica. 

46. Pág. 26. Sergio Cuevas y Daniel Salinas. Cómo y Cuánto cobrar Diseño Gráfico en México. 2". Edición. 
Libro Rojo S.A. de C. V 
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11. TECNOLOGÍAS EDUCATIUAS EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOC 1 ALES 

1. LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS 
DE LA UNAM 

a Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la más antigua 

y grande de América Latina, ha sido a través de 
su historia la institución de educación superior 
de mayor trascendencia para la sociedad me
xicana, formadora de profesionales, académi
cos e investigadores de reconocido prestigio 
nacional e internacional En su seno se pro
mueven y cultivan todas las ciencias. Al. paso 
del tiempo se ha mantenido como el centro 
fundamental de la promoción de Ja investi
gación científica y de la extensión de la cultura 
en el país. 

Dentro de la UNAJ\11, la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales es la principal institución 
del país formadora de especialistas en las dife
rentes disciplinas que estudian a la sociedad. 
Durante sus 50 años de existencia han surgido 
de sus aulas un cúmulo de brillantes profesio-
1ustas que han nutrido y enriquecido a institutos, 
centros de estudio y universidades del país y 
el extranjero. Sus egresados se han distinguido 
por su excelente desempeño en los sectores 
público y privado del país. Un número impor
tante de ellos han sido titulares de secretarias 
de Estado y de gobiernos de entidades federativas 
del país. 

La Facultad enfrenta hoy la enorme responsa
bilidad de renovar su prest igio, respondiendo 
con calidad, creatividad e imaginación a 



las demandas de un momento social y político 
de extremn complejidad, tanto en su dimen
sión nacional como internacional. 

En las últimas décadas los grandes cambios en 
la políticn mundial atraen la atención de la 
sociedad y exigen la presencia de profesionales 
capaces de interpretar los fenómenos desde la 
óptica de la Sociología, la Ciencia Política, 
Ja Administración Pública, las Relaciones [nter
nacionales y las Ciencias de Ja Comunicación. 

Estos cambios han conducido a replantear el 
trabajo de las universidades y a establecer 
nuevos marcos de competencia nacional e 
internacional, que demandan más calidad y 
eficiencia en la preparación de profesionistas y 
en los resultados concretos en el trabajo de sus 
académicos. En el caso de las Ciencias Sociales, 
Ja reformulación de propuestas teóricas a nivel 
mundi.al abre un importante debate en el que 
participan académicos de muchas instituciones 
y el cual, gracias a los adelantos tecnológicos, 
no se detiene en la redacción de artículos o en 
la presentación de ponencias en congresos, 
sino que se multiplica a través de las redes 
computarizadas. 

En este contexto, la Facultad de Ciencias Polí
ticas y Sociales asume el doble reto de formar 
profesionistas con alto nivel académico y de 
ingresar de manera propositiva en los debates 
nacionales e internacionales. De ahí que la 
Facultad asuma como objetivo: 

Formar profesionales con alto nivel académico, 
que sean capaces de analizar objetivamente Jos 
procesos histórico-sociales contemporáneos 
desde la óptica de la Sociología, Ciencia Política, 
Administración Pública, Relaciones Internacio
nales y Ciencias de la Comullicación; gue ofrez
can soluciones a los problemas nacionales y 
mundiales a partir de concepciones teóricas 
plurales y multidisciplinarias; sean portadores 
de un alto contenido ético sustentado en los 
valores y cultura universitaria; participen en 
los procesos de toma de decisiones que coadyuven 
al desarrollo de la sociedad mexicana; y sean 
capaces de generar y difundir investigación 
científica en apoyo a la docencia, a Ja actualiza
ción del conocimiento de las disciplinas sociales 
y a la solución de problemas concretos. 

En 1949, siendo Rector de la Universidad el 
doctor Luis Garrido, don Lucio Mendieta y 
Núñez elaboró un proyecto para la creación 
de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales, que fue aprobado por el Consejo Uni
versitario el 3 de mayo de 1951. 

Esta iniciativa obedeció a Ja necesidad de contar 
con una institución dedicada a la enseñanza de 
disciplinas relacionadas con el conocimiento 
y la solución de la problemática sociopolítica 
y económica interna y externa derivada de la 
Segunda Guerra Mundial y también al desa
rrollo que Jas Ciencias Sociales habían alcanzado 
en otros países. 

La nueva Escuela inició sus actividades el 9 de 
julio de ese año y Ja ceremonia inaugural se llevó 
a cabo el 25 de juho. Su sede física se situó en 
Miguel Schullz 24, Col. San Rafael. 

En ] 954, para atender el rápido crecimiento de 
la matrícula escolar, La Escuela cambió su sede 
a Ribera de San Cosme 71, edificio colonial 
conocido como Mascarones. 

En ]959 se concluyó la construcción del conjunto 
de edificios que se le asignó a esta Escuela en 
el plano regulador de Ciudad Universitaria en 
el sur del Distrito Federal. Estaba ubicada 
entre la Facultad de Economía y la Torre de 
Ciencias (actualmente Torre U de Humanidades) 
en el circuito escolar. La ceremonia de inaugu
ración de estas instalaciones se realizó el 5 de 
febrero de 1959, y ahí funcionó el plantel 
durante 25 años. 

En este amplio periodo la Escuela diversificó 
sus actividades, creó los centros de estudio y 
generó sus posgrados. El 14 de enero de 1967, 
el Consejo Universitario le otorga formalmente 
la categoría de Facultad, al crearse los cursos 
de doctorado en Ciencia Política, Sociología, 
Administración Pública, Relaciones Internacio
nales y Estudios Latinoamericanos, en la 
entonces División de Estudios Superiores. 

También la población se duplicó con respecto 
a la de 1951. Ello requirió la ampliación y ade
cuación de las instalaciones disponibles. A 
principios de 1982 se inició la construcción de 
las actuales instalaciones. Fueron inauguradas 
formalmente el 8 de noviembre de 1984 por el 
rector Octavio Rivero Serrano. 



El 18 de diciembre de 1992 se inició un impor
tante proyecto de transformación académica 
del marco que había orientado la labor de la 
FCPyS desde 1976. A este proceso ha concurrido 
toda la comunidad en un ambiente de diálogo 
abierto y permanente. 

Este proceso comprende la actualización de 
los planes y programas de estudio de cada 
asignatura, licenciatura y posgrado, y de la 
formación profesional en general. 

El objetivo es elevar los niveles de la ensef1a1lZa, 
la investigación y la difusión de la cultura de 
la institución, lo cual por consiguiente, redun
dará en el crecimiento no sólo de la Facultad 
sino de la Universidad en su conjunto. 

El esfuerzo colectivo de Ja Facultad de Ciencias 
Políticas y Socia les para completar el proceso 
de reforma de los planes de estudio se vio 
coronado cuando el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales (CAACS) los 
aprobó en su sesión del 8 de agosto de 1997. 
Con ello se cumplió un paso fundamental en el 
programa de trabajo de la FCPyS, que postuló 
la reforma de los planes de licenciatura y pos
grado como un motor que impulsará cambios 
en Ja formación del estudiantado, Ja renovación 
de proyectos académicos, el desarroJJo de la 
investigación y, en general, Ja construcción de 
una comunidad académica más activa y com
prometida. 

Los nuevos planes de estudio de cada una de 
las carreras operan tanto en la modalidad 
escolarizada como en el Sistema Universidad 
Abierta . 

Estos planes responden a la necesidad de ac
tualizar la formación de los estudiantes, en 
correspondencia con los cambios experimenta
dos por Ja sociedad mexicana y la sociedad 
internacional; con Jos avances epistemológicos 
y debates teóricos contemporáneos de cada 
una de las disciplinas que se imparten en Ja 
Facultad; con las nuevas técnicas y esquemas 
pedagógicos, y con los requerimientos y 
exigencias de profesionalización que demandan 
Jos actuales ámbitos laborales. Se ha puesto 
especial énfasis en la interdisciphna, y se han 
integrado como parte de la estrategia educativa 
de cada carrera las prácticas profesionales 

y de campo, el servicio social, los cursos 
extracurriculares de lenguas extranjeras e 
infom1ática y el apoyo a la titulación, aspectos 
que completan el carácter innovador, plural y 
crítico de nuestros nuevos planes, los cuales se 
pusieron en marcha con la generación que 
ingresó en el ciclo escolar 98-l. 

2. S 1 STEMR DE UN IUEAS IDRD RB 1 EATR 
DE LR FRCULTRD DE CIENCIRS POLÍTICRS 
Y SOCIRLES DE LR UNRM (SUR) 

La modalidad del Sistema Universidad Abierta 
se instituye en la FCPyS en el mes de marzo 
de 1972, durante la administración de Víctor 
Flores Olea. Para 1973 el Consejo Técnico de la 
Facultad aprueba Jos lineamientos generales 
del SUAy se procede a elaborar un programa 
de trabajo para el periodo 1974-1975. 

En junio de 1978 como resultado de una eva
luación realizada por la Coordinación del SUA 
de la UNAM y los Jefes de División del Sistema, 
y en función de las propuestas aprobadas por 
el Colegio de Directores, en Calindo, Querétaro, 
se replantea el funcionamiento del Sistema 
Abierto, en donde se perfila una operación que 
se acerca más a la modalidad semiescolarizada. 

Es en 1976 cuando el SUA de la FCPyS inicia 
sus actividades, únicamente en la carrera de 
Sociología con catorce estudiantes. La Licencia
tura en Ciencias de la Comunicación entra en 
operación en 1980, al igual que las tres carreras 
restantes retomando Jos Planes de Estudios 
aprobados en 1976. Dichas currícuJas se adecuaron 
metodológicamente al proceso de enseñanza
aprendizaje abierto, tomando como base los 
tres elementos en los que se sustenta su modelo 
pedagógico: la tutoría, el materia] didáctico y 
el aprendizaje independiente. 

Los objetivos fundamentales del Sistema Abierto 
son: atender la creciente demanda de educación 
profesional universi taria en las cinco carreras 
que imparte Ja Facultad, elevar Jos niveles 
académicos en la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias políticas y sociales, y optimizar 
el aprovechamiento de la infraestructura 
educativa, planes de estudio, programas, 
métodos de enseñanza y materiales educativos. 



Así en una primera etapa que va de 1976 a 
1984 el SUA/FCPyS, operó de esta manera 
como un sistema abierto. El Plan de Estudios 
de Ciencias de la Comunicación se adecuó 
metodológicamente, en cuanto aJ proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el sistema abierto. 
En sus inicios se elaboraron materiales didácticos 
corno programas, guías, antologías y algu nos 
textos correspondientes a dicho sistema . Las 
tutorías se impartian entre semana y los sábados. 

A partir de 1984 a la fecha el funcionamiento 
del SUA se ha acercado más a un sistema 
semi-abierto, donde las tuto rías se imparten 
de manera grupal, exclusivamente los sábados 
en 1 O sesiones de hora y media, por asignatura 
a lo largo del semestre. Así la programación 
de las asignaturas se lleva a cabo mediante el 
sistema de asteriscos(* y**, de tal forma que 
cada materia se calendariza cada quince días 
entre las 8:00 y las 12:30 horas), y se incluye 
una "barra de actividades extracurriculares" 
entre las 12:30 y las 14:00 horas, con el fin de 
promover un espacio destinado al apoyo acadé
mico, y a las actividades cu lturales . 

Cabe mencionar que a partir de 1992 a la fecha 
la estructura de la División se ha formado por 
las siguientes áreas: 
Jefatura de División, Secretaría Académica, 
Secretaría Técnica, seis Areas de Especialidad 
(correspondientes a las cinco carreras y la 
formación básica común), y las Unidades de 
Servicios Escolares, de Investigación y asesoría 
Pedagógicas, de Difusión y Extensión, de 
Servicio Social e Idiomas, de Produción de 
Materiales Didácticos, de Venta de Materiales 
Didácticos, y la Unidad Administrativa. 

También a partir de 1992 se trabaja con materiaJ 
didáctico impreso (guías de estudio, antologías, 
crestomatías), y en algunos casos con audio y 
videocassettes; particularmente en los tres 
primeros semestres de la Formación Básica 
Común, en casi todas las materias obligatorias 
de Ciencias de la Comunicación, así como en diez 
asignaturas optativas de esta Especialidad. La 
edición de materiales didácticos fue posible por 
la operación de un Convenio Específico de 
colaboración entre la UNAM y la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), para formar 

una generación únicn (1992-1996) de comunicó
logos, en el estado de Chiapas, a través del 
Sistema de Universidad Abierta de la UNAM . 

El hecho de contar con material didáctico -uno 
de los elementos fundamentales del sistema-, 
elaborado para el estudiante del SUA ha forta
lecido el funcionamiento del sistema de 
enseñanza-aprendizaje y le ha dado también 
un acento particular a la identidad académica 
del estudiante de Ciencias de la Comunicación, 
del Sistema Abierto. 

Por otra parte la matrícula de estudiantes de 
la Carrera en el SUA es como en el sistema 
escolarizado de la FCPyS, la más alta de las 
cinco carreras. Situación que se traduce al igual 
que en la Formación Básica Común, en grupos 
de hasta 40 alumnos, hecho que le resta margen 
de operación al modelo de enseñanza-aprendi
zaje, ya que éste presupone un funcionamiento 
con un número limitado de estudiantes, en 
función de la atención personalizada tutor
estudiante que implica. 

Apéndice complementario del documento 

SUR. 

Perfil del alumno SUA 

De acuerdo al sistema, el alumno del SUA/ 
FCPyS, asiste a las sesiones previa lectura de 
materiales y desarrollo de actividades pedagó
gicas, con objeto de que el tutor le aclare sus 
dudas o problemas, de profundizar y analizar 
los temas estudiados, y discutir con sus compa
ñeros y el Tutor puntos de vista y aportaciones 
que enriquezcan los contenidos de la asignatura. 

La información más actual acerca del perfil 
del alumno SUA en la FCPyS, para los a11os de 
1995 Y ·1996, que reporta el "Cuestionario para 
alumnos de ingreso al SUA",47 elaborado por 
el Departamento de lnfonnática, de la Coordina
ción del Sistema Universidad Abierta, destacan 
los siguientes datos: 

47. Departamento de Informática y estadística. Cuestionario para alumnos de ingreso al SUA 1995-1 y 1996-1, 
Coordinación del Sistema de Universidad Abierta, UNAM, México, diciembre 1994 y enero 1996 respectivamente. 



-La edad promedio es de 23 años. 
-En 1996 el 87.13 % de los estudiantes son 
solteros. 
-En 1996 el 54.39 % de los estudiantes trabajan. 
-El horario de trabajo del estudiante es matuti-
no y mixto, y sus tipos de trabajo fluctuan del 
medio tiempo al tiempo completo, tanto en 
instituciones de carácter público como en 
empresas privadas 
En 1996 los estudiantes preferian asistir entre 
semana por las mañanas n las tutorías que Jos 
propios sábados también por las mañanas. Este 
dato es significativo en función del aumento en la 
matrícula de los estudiantes que acceden al 
SUA y que aJ no trabajar tienen la posibilidad de 
asistir en forma más frecuente a las tutorias. 

En cuanto al perfil del estudiante del SUA en la 
FCPyS: 
-En 1996 sólo un 18 % manifiesta que su activi
dad laboral tiene vinculación con sus estudios 
profesionales. 

-El nivel de calificaciones permite observar que 
un poco más de la mitad de las alumnos que 
ingresan tienen calificaciones promedio entre 
7 y 7.9 %, y só lo menos del 8 % tiene califica
ciones de exce lencia. 

-Casi el 60 % de los alumnos de primer ingreso 
durante 1995 y 1996 dejaron de estudiar en el 
periodo inmediato anterior, esto es, más del 46 
% suspendió sus estudios de 2 a 4 años por 
motivos, laborales, personales y académicos. 

-La elección del Sistema Abierto por Jos estudiantes, 
como una opción específica par cubrir sus 
requerimientos académicos, es mínima: 
un 12 %1 de ese porcentaje la gran mayo ría 
reconoce que la información que recibió acerca 
del funcionamiento del sistema es sumamente 
limitada. 

-En lo referente al tiempo de estudio que dedican 
Jos alumnos de primer ingreso al SUA/ FCPyS, el 
35.6 % declaró que dedica entre 6 y 1 O horas a 

la semana, el 19.3 % entre 11y15 horas, y casi 
el 24 % más de 20 horas. 

Por otra parte, en el lapso comprendido entre 
1991y1996, la carrera de Ciencias de la Comu-
1ücación ha mantenido una tendencia constante 
a concentrar más de Ja mitad de la matrícula 
de 1er. ingreso, con 123 estudiantes en 1996. 

Rlumnos de Reingreso 

De acuerdo a la infornrnción recabada en el 
Documento Trayectoria del Sis tema 
Universidad Abierta48, FCPyS 1972-1996, se 
observa en términos generales una buena con
tinuidad del alumno en sus estudios, ya que 
la mayoría de la población se encuentra dentro 
de los tiempos estipulados por la legislación 
uni versi taria. A pesar de ello, en 1995 casi un 29 
% de los alumnos interrumpió sus estudios, la 
gran mayoría por diversas razones que no per
miten establecer causales directas. Las tenden
cias que muestra la interrupción de los estudios 
indican que: una cuarta parte de los alumnos se 
ubicó dentro de la Formación Bás ica Común, 
porcentaje que disminuye en forma notable en 
Jos semestres con conte1údos particulares de la 
especialidades, en este caso Ciencias de la 
Comunicación. 

En relación al aprovechamiento escolnr49, en 
términos generales el alumno del SUA muestra 
un nivel aceptable ya que en 1995 casi la mitad 
de la población se ubica entre el 8 y el 8.9 % y 
una cuarta parte entre el 9 y el 10. Aunque esta 
última parte se reduce para 1996 a un 17.4 %. 

Es importante destacar que casi una quinta 
parte de los estudiantes expresó cursar una car
rera simultánea, y un 15 % estudiar una segun
da carrera. 

El estudiante de reingreso opina en relació n a 
diversos aspectos claves del sistema Jo siguiente: 
-Más de Ja mitad se inclina por las asesorías 
grupales. 
-El 80 r¡;, manifesto su preferencia por asistir 
a las tutorias los sábados por la mañana. 

48. Trayectoria del Sistema de Universidad Abierta Facultad de Ciencias Politicas y Sociales (1972-1996). Secretaria 
Académica febrero 1997. 
49. Poblaciones de reingreso, periodos 1995-1y1996-1, respectivamente, que contestaron el cuestionario. 



-En cuanto al grado de dificultad del sistema 
de enseñanza, el 72.8 % , lo consideran de difí
cil a regular. 

-E n lo referente a la calidad de sus estudios, 
casi el 60 % de los estudiantes considera que 
son iguales a los del sistema escolarizado en 
cuanto a calidad y dificultad. 

-Casi cerca del 80 % se encuentra satisfecho con 
sus estudios en el SUA. 

En lo que se refiere a la matrícula, en la carrera 
de Ciencias de la Comunicación, en el SUA/ 
FCPyS se repite el mismo fenómeno de creci
miento y concentración de población estudiantil, 
que se presenta en 1er ingreso en 1996, con 
272 alumnos. 

El Informe sobre el perfil de los tutores del 
SUA/ FCPyS, elaborado a fines de 1988, por 
la División SUA señala lo siguiente: 

-La mayoría de los Tutores tienen entre 30 y 39 
años de edad. 
-Más de la mitad (57 % ) son hombres y el por
centaje restante (43 %) corresponde a las 
mujeres. 

-Un 37 % de Ja planta académica se dedica a 
tareas de adntinistración como ocupación prin
cipal y, el 32 % lo hace en actividades propias 
de la docencia. Mientras que sólo el 13 % se 
desempeña en Labores de investigación. 

-La mayor parte de los tutores (48 'f;, ) laboran 
en la UNAM, y el resto se distribuye en 17 ins
tituciones públicns, y una minoría en el sector 
privado. 

-El 75 % de los tutores ha realizado estudios 
de Maestría en diversas especialidades, no 
obstante sólo un 24.2 % ha obtenido el grado 
correspondiente. Y un 27 % de los académicos 
han hecho estudios de doctorado. 
-En Jo que se refiere a experiencia docente, 
el 27.3 % tiene de 5 a 8 años, mientras que el 
34.9 % tiene de 1 a 4 años de experiencia. 
La actual Plantilla de Tutores SUA/ FCPyS del 
Area de Ciencias de la Comunicación (en semes-

tre non y par), esta confonnada aproximadamente 
por 36 tutores, de esta cifra 32 son Profesores 
de Asignatura con grado de Licenciatura, y 4 
son Profesores de Asignatura con grado de 
Maestría. 

De los tutores de esta especialidad únicamente 
4 tienen titulo de Maestría. Cabe señalar que 
la mayoría son Licenciados en Periodismo y 
Comunicación Colectiva, o en Ciencias de la 
Comunicación, Je siguen algunos Sociólogos, 
Psicólogos y profesionistas de áreas afines. 

Es importante subrayar, el hecho de que en el 
Area de Ciencias de la Comunicación, la totalidad 
de los tutores sean profesores de asignatura, lo 
cual explica en gran medida la movilidad de los 
docentes y la dificultad para diseñar cursos de 
formación pedagógica a mediano y largo plazo, 
de Ja misma manera que los cursos de actuali
zación de profesores, no siempre pueden ser 
llevados por los tutores en función de sus 
diversas actividades laborales. 

Opciones Uocacionales 

Las opciones vocacionales o terminales que 
tiene la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
en el SUA, on de hecho las mismas que el sis
tema escolarizado recomienda el mapa curricular 
vigente en esta Licenciatura (Comunicación 
Periodística, Comunicación Audiovisual, e ln
vestigación Científica de la Comunicación). Sin 
embargo, a partir del semestre 95-J se "abrió" una 
nueva opción termú1al en el Sistema, la de 
Comunicación Política. La cual se creo en coor
dinación con la especiahdad de Ciencia Política, 
a través de criterios bidisciplfoarios entre las 
dos áreas académjcas, considerando en su gran 
mayoría materias tanto obligatorias como opta
tivas de esa carrera, así como algunas de las 
materias optativas de Ciencias de la Comunica
ción, relacionadas directamente con el área de 
Coniunicación PoHtica. Esta acción fue posible 
gracias a una estrategia académica del SUA 
que tiene por objeto promover Ja interdiscipli
nariedad entre las ci neo Carreras. 
Por otra parte, esta aportación a las opciones 
vocacionales también dio respuesta a Ja creciente 
demanda de estudiantes de Comunicación 
por cursar como optativas algunas materias 
tanto de ese carácter como incluso obligatorias 



de Ciencia Pohtica, ya fuera por un interés 
específjco en el análisis político, o bien como 
una forma de complementar sus conocimientos 
sobre política, para su futuro desarrollo perio
dístico; asi como a la inclinación de parte de 
los estudiantes de Ciencia Política por conocer 
e incursionar en el campo del periodismo y de 
Ja comunicación política . 

Para los casos de las materias que no están 
comprendidas en Jos cuadros de opciones 
vocacionales que sugiere el Plan de Estudios 
vigente de la Carrera, éstas se han venido 
tomando de Ja amplia gama de posibilidades 
que brinda el listado de materias optativas para 
las cinco Carreras que imparte la Facultad, en 
especial las que corresponden a la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, y de acuerdo 
al perfil propio de cada opción vocacional. En 
algunas ocasiones el Responsable de la Carrera 
busca conjuntamente con el tutor agregar el 
enfoque o énfasis que se dará a algún curso 
indicándolo entre parentesis, por ejemplo: 
Oficinas de Prensa (Relaciones Públicas), 
Análisis de Contenido (Publicidad/Seminario), 
Taller de fnvestigación en Comunicación Il 
(Seminario de Tesis). 

Finalmente, cabe mencionar en cuanto a las 
materias optativas, que en las opciones voca
cionales si bien se cursan materias teóricas e 
incluso de carácter histórico, aún en ellas se 
busca dar énfasis a la parte metodológica y 
sobre todo a la aplicación práctica de Jo apren
dido. De hecho un porcentaje importante de 
lns materias son formalmente denominadas 
Talleres, o bien si no tienen ese carácter, de 
hecho funcionan como tales. 

En el periodo de 1976 a 1988, se titularon 12 
estudiantes, Jo que representó en el área de 
Ciencias de la Comunicación el 1.9 % del total 
de nlumnos que ingresaron en dicho lapso. De 
hecho el número de titulados fue el más bnjo 
conjuntamente con la Carrera de Administración 
Pública, con el mismo porcentaje. 

En tanto quepara el periodo 1988-1995 se regis
traron 13 titulados, con lo que la Especialidad 
ascendió al tercer lugar en este rubro, después 

de Sociología y Relaciones Internacionales. 
Cabe mencionar que en ese periodo se titul.aron 
un total de 64 estudiantes en las cinco Carreras. 

En 1996 se titularon 9 estudiantes del SUA en 
el área de Ciencias de la Comunicación, con lo 
cual se registró un aumento sumamente signi
ficativo, si se tiene en cuenta que en ai1os ante
riores (entre 1993 y 1995), sólo se había titulado 
un estudiante de la Carrera por ml.o. 

Esta situación se explica en buena medida por 
los resultados de los Talleres de Investigación 
en Comunicación J y II, (Proyecto, y Seminario 
de Tesis) respectivamente, los cuales se han 
implementado a partir de 1992, como materias 
optativas para los estudiantes que al ingresar 
ni 7 ' semestre tienen ya defin.ido y delimitado 
un tema de Tesis, con el objetivo de promover 
Ja realización de la misma y en consecuencia 
elevar la titulación. 



3. UN s ITI o WEB rnnn LR ns 1 GNRTURR 
"PROCESOS Y TÉCNICAS INFORMRCIO
NRLES" 

R. RNTECEDENTES. RCTUHLIZRCIÓN DE LOS 
PLRNES DE ESTUDIO DE LICENCIRTURR 

En el umbral del siglo XXI, la incontenible y 
veloz revolución tecnológica presentó una 
nueva encrucijada. Por un lado los escenarios 
y las prácticas comunicativas, así como sus 
impactos en Ja economía, la política y el desarro
llo cultural de la humanidad se han modificado 
radicalmente, a partir de los años noventa 
fundamentalmente, corno consecuencia de lo 
que ahora conocemos como supercarreteras de 
la información y convergencia tecnológica. 

Ambas han dado lugar a lo que ahora se deno
minan servicios integrados de información. La 
utilización simultánea de los medios tradicio
nalmente conocidos (radio, te levisión, teléfono, 
fax, etc.), en combinación con el satélite, el 
corre electrónico y la amplia gama de posibili
ciades de Ja informática y la multirnedialidad, 
aceleraron los procesos y las incidencias de Jos 
fenómenos comunicacionales en los ámb itos 
de la infonnación, la cultura y el entretenimiento, 
así como en los de la política, las relaciones 
internacionales, la adn:rirlistración, la economía, 
la seguridad mundial, etc. 

Desde la perspectiva de lo antes expuesto, el plan 
de estudios aprobado por el Consejo Técnico 
en la currícula de la carrera que ofrecía la FCPS 
con el nombre de Ciencias de la Comunicación 
que fue diseñada en 1976 se mostró insuficiente 
para atender a la problemática que hoy plantea 
el panorama comunicacional de Ja nación y en 
su relación con el contexto global. 

Así, se planteó la modificación de los planes de 
estudio que ofrece la facultad. El nuevo plan 
busca recuperar la propuesta del comurucólogo
comunicador que sea capaz de aproximarse a 
los fenómenos y problemáticas derivadas de 
los procesos de comunicación, en cualesquiera 
de las vertientes y ámbitos en que ocurren, 
independientemente de las tecnologías y medios 
en ellos involucrados. Aquí queda implícita la 
recuperación de la experiencia, la madurez y 
el grado de avance que los estudios de Ja comu-

nicac1on han alcanzado, la oferta teórica que 
han brindado y el replanteamiento de los 
modelos y paradigmas ante las circunstancias y 
modelos actuales. 

La realidad ha mostrado, que pese a las incon
sistencias señaladas, la UNAM y sus egresados 
han podido rescatar todo lo válido de aquella 
propuesta cmricular para proporcionar a la 
sociedad profesionales de la comunicación con 
un alto sentido de compromiso y de responsa
bilidad social en materia de comunicación y 
de los derechos sociales a la información, la 
cultura y el entretenimiento. Las encuestas 
rea liza das a egresados mues tran que un alto 
porcentaje de ellos (aproximadamente un 60%) 
ha podido servirse y servir a Ja sociedad a partir 
del bagaje teórico-conceptual y metodológico 
que rec ibieron en las aulas universitarias, si 
bien han enfrentado problemas de inserción 
en los mercados laborales por las carencias en 
la formación técnico instrumental. 

En todo caso, se trata de lograr un reajuste que 
supere la aparente inoperancia y caducidad de 
los modelos, paradigmas y esquemas teóricos 
que hasta ahora han buscado de nuevo constituirse 
en una disciplina que con largueza y eficacia, 
pese a sus limitaciones, ha pennitido el plantea
miento de estrategias y proyectos para responder 
al derecho social en materia de comunicación 
desde perspectivas multi, inter y transdiscipli
narias 

El nuevo plan de estudios atiende a la proble
mática de la comunicación global en relación 
con su paralelo, la exclusión, que en el terreno 
de la comunicación se expresa, paradójicamente 
en una más acentuada mediatización, transcultu
ración y afectación de las identidades regionales 
y culturales. Esto último, sobre todo, en socie
dades en las que, a la vez, los grupos más 
desprotegidos ven menoscabados sus derechos 
en materia de co m unicación y de acceso a la 
nueva tecnología para subsanar carencias de 
índole educativa, cultural, política, etc. 

La demanda legítima, tanto de estudiantes, como 
del sector social en el que habrán de ubicarse, 
requ iere de egresados que cuenten con el bagaje 
conceptua l y metodológico necesarios a todo 
comunicador, pero con un perfil profesionalizante 
que, sin concesiones definitivas y expeditas a 



los criterios utilitaristas y de rentabilidad 
económica de la educación universitaria, 
puedan atender con eficacia a las necesidades 
y problemas de comunicación en ámbitos concretos. 

Esto implica la necesidad académica de redise
ñar, sobre todo, el área de formación básica o 
tronco común de la carrera que hasta este 
momento se estudia con base en la enseñanza
aprend izaje de la teoría y el método y saber 
empírico de las ciencias socia les, históricas y 
humanísticas que en Jos nuevos paradigmas y 
categorías conceptuales que la comunicación 
ha creado y/ o recreado como disciplina científica 
autónoma. 

Implica también proporcionar al estudiante, 
en módulos terminales optativos, los contenidos 
temáticos emergentes de un espacio de trabajo 
y acción profesional-práctica que se han ido 
djversificando y especializando conforme las 
técnicas y aplicaciones del proceso comunicativo 
formal ( emisor-receptor-mensaje-retroa 1 imen
ta-ción) adquieren un lugar preponderante y 
necesario --que ya no puede ser ignorado u 
omitido-- en la mayoría de los fenómenos e 
interacciones económicas, políticas, sociales e 
institucionales con el consiguiente uso de herra
mientas cada vez más complejas e innovadoras 
en sus actividades cotidianas. 

Con esta reforma se pretende, por tanto, crear 
profesionales no sólo con un alto sentido de 
responsabilidad social y un profundo bagaje 
teórico y metódico, siJ10 además con un conjunto 
de habilidades y destrezas que permita cubrir 
de manera adecuada la demanda laboral 
requerida por la industria de Ja comunicación, 
de la información y sus áreas afines y similares 
las cuales, de una u otra forma, requieren tanto 
de especialistas en el diseño y aplicación de 
programas y estrategias de comunicación, así 
como de aquellos "técnicos" indispensables para 
el buen manejo de la tecnología instrumental 
que en ellos se aplica. 

Finalmente la operación del Nuevo Plan de 
Estudios de Ciencias de la Comu nicación, debe 
de considerar la posíbilidad de planear, producir 
y poner al alcance de estudiantes y profesores 
materiales didácticos correspondientes a las 
asignaturas de la nueva currricula de la Licen-

ciatura, tanto en el sistema escolarizado como 
en el SUA. Dichos materiales podrían ir desde 
la impresión de Programas, Guias, Apuntes, y 
Antologías de Lecturas, hasta Audiovisuales, 
Programas Computarizados y Multimedia. 

Para información complementaria referente a 
datos que fundamentaron la modificación del 
plan de estudios y los requisitos para su imple
mentación consultar el apéndice: 
''{NDICE GENERAL TOMO HL 4. 
Fundamentación del Plan de Estudios". 

El esfuerzo colectivo de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales para completar el proceso 
de reforma de los planes de estudio se vio 
coronado cuando el Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales (CAACS) los aprobó 
en su sesió n del 8 de agosto de 1997. Con ello 
se cumplió un paso fundamental en el programa 
de trabajo de la FCPyS, que postuló la reforma 
de los planes de licenciatura y posgrado como 
un motor que impulsará cambios en la forma
ción del estudiantado, la renovación de proyectos 
académicos, el desarrollo de la investigación y, 
en general, la construcción de una comunidad 
académica más activa y comprometida. 

Los nuevos planes de estudio de cada una de 
las carreras operan tanto en la modLtlidad 
escolarizada como en el Sistema Universidad 
Abierta. 

Estos planes responden a la necesidad de ac
tualizar la formación de los estudiantes, en 
correspondencia con Jos cambios experimenta
dos por la sociedad mexicana y la sociedad 
internacional; con los avances epistemológicos 
y debates teóricos contemporáneos de cada una 
de las disciplinas que se imparten en la Facultad; 
con las nuevas técnicas y esquemas pedagógicos, 
y con los requerimientos y exigencias de 
profesionalización que deniandan los actuales 
ámbitos laborales. Se ha puesto especial énfasis 
en la interdisciplina, y se han integrado como 
parte de la estrategia educativa de cada carrera 
las prácticas profesionales y de campo, el servicio 
social, los cursos extracurriculares de lenguas 
extranjeras e informática y el apoyo a la titulación, 
aspectos que completan el carácter innovador, 
plural y crítico de nuestros nuevos planes, los 
cuales se pusieron en marcha con la generación 
que ingresó en el ciclo escolar 98-l. 



B. ¿pon QUÉ UN SITIO PRRR LR IMPRRTICIÓN 

DE UNR HS l GNHTURH? 

Es necesario innovar, renovar y mejorar la ense
ñanza del periodismo. Los futuros profesionales 
requieren de salas de redacción computarizadas, 
conectadas a redes, con servicios de Internet, 
fax, líneas telefónicas y con los programas y 
paquetes necesarios y suficientes para que en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, de los meros 
simulacros se pase a un aprendizaje que conduzca 
en el futuro próximo, al desarrollo de sistemas 
personales de información que permitan com
prender al estudiante la importancia de la 
organización de la misma, de tal manera, que 
su capacitación inicial en esta asignatura pueda 
ser trasladada a la vida profesional. Lo que 
fueron las antiguas salas de máquinas de escribir 
o de redacción deben evolucionar tecnológica
mente si se considera que prácticamente todas 
las tareas de redacción, organización de la 
información, consulta a catálogos y fuentes de 
información, edición y publicación se hacen 
con el apoyo de equipo de cómputo. 

Los estudiantes de ciencias de la comunicación 
requieren entrar en contacto con los nuevos 
medios y tecnologías. Es urgenle incorporar los 
recursos computacionales para establecer un 
ambiente tecnológico y académico apropiado 
para apoyar la docencia y responder a los nuevos 
requerimientos del mercado de trabajo de los 
egresados. 
En la actualidad, la computadora se ha integrado 
a sistemas mundiales de red corno Internet. Las 
telecomunicaciones unidas al procesamiento 
automático de la información (lnfom1ática) ha 
generado lo que se llama la Telemática, o sea 
la transmisión y procesamiento automático de 
la información. En estos novísimos sistemas de 
información, la computadora personal ocupa 
un lugar cada vez más importante. 

La globalización del mundo contemporáneo; 
el acelerado desarrollo tecnológico -del que los 
medios de comunicación son protagonistas 
destacados- exigen una capacitación técnica 
paralela a la fundamentación teórica y metodo
lógica necesarias a todo profesional de la comu
nicación. 

Las opciones vocacionales o terminales que tiene 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación en 
el SUA, son de hecho las mismas que el sistema 
escolarizado recomienda en el mapa curricular 
vigente, por lo que un entusiasta grupo de pro
fesores se dieron a la tarea de proponer un sitio 
WEB que como objetivo tuviera el apoyar a las 
labores docentes de la asignatura "Procesos y 
Técnicas Jnformacionales, que se cursa en el 
4o. semestre de la carrera en el bloque de for
mación básica. 
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111. D 1 SEÑO DEL SITIO. DESARROLLO 
CREATI UO 

1. EL GUIÓN MULTIMEDIA DEL SITIO 
WEB "PROCESOS Y TÉCNICAS INFORMA
CIONALES" 

H. HNRLISIS 

A. I. Descripción del Proyecto 

n este punto se describe el proyecto 
siguiendo cada uno de los pasos 

metodológicos. Algunos de los pasos es parte 
del trabajo de otros miembros del equipo, 
en estos casos se hace mención de quien lo desa
rrolla y en la medida de lo posible se transcribe 
o se anexa en un apéndice. 

R.1 .1. Desarrollo de la idea 

Un grupo de profesores de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales proponen la 
creación de un sitio como material de apoyo 
pedagógico y como una materia en línea; para 
ello promueven el desarrollo de un sitio web 
básico (en Ja Facultad o en la UNAM) que 
pueda usarse con recursos de Web simples y 
con cuenta de correo electrónico por pine para 
prácticas con Jos alumnos: enlace remoto (tel
net), correo electrónico (e-mail), transferencia 
de archivos (ftp). 



R.1.2. Tema del proyecto 

Guía de Estudio Para La Materia "PROCESOS 
Y TÉCNLCAS JNFORMACIONALES" es un 
documento electrónico que abarca los contenidos 
de la asignatura de una manera sintetizada, 
propio de un documento WEB. Cuenta con 
prácticas, ejercicios de autoevaluación, tuto
riales, bibliografías básicas y complementarias. 

R.1 .3. Público al que ua dirigido 

Estudiantes del cuarto semestre de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación del SUA de la 
FCPYS de la UNAM. Alumnos de la carrera 
Ciencias de Ja Comunicación del sistema esco
larizado, profesores que imparten la asignatura 
y público en general. 

Perfil del usuario tipo. A través de una 
encuesta realizada por la maestra Martha 
Laura Tapia, de un estudio sobre el perfil del 
estudiante de primer ingreso del maestro 
Fernando HoJguín Quiñones, así como de 
estadísticas de la Secretaría de Servicios 
Escolares de Ja Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, se ha logrado una semblanza 
sociodemográfica, psicológica, académica, 
de los estudiantes que ingresan a la carrera 
de Ciencias de la Comunicación. Los datos 
recopilados permiten establecer un perfil del 
estudiante de Ciencias de la Comunicación, 
sus necesidades y sus estilos de trabajo 
y destrezas académicas. 

La información más actual acerca del perfil del 
alumno SUA en la FCPyS, reporta el 
"Cuestionario para alumnos de ingreso al 
SUA5º", destacan los siguientes datos: 

a) Perfil del estudiante de Comunicación: 
-La edad promedio es de 23 años. 
-el 87.13 % de los estudiantes son solteros, 
54.39 % de Jos estudiantes trabajan. 
-El horario de trabajo del estudiante es matutino 
y mixto, y sus tipos de trabajo fluctuan del 
medio tiempo al tiempo completo, tanto en 
instituciones de carácter público como en 
empresas privadas 

-Los estudiantes preferían asistir entre semana 
por las mañanas a las tutorías que los propios 
sábados también por las mañanas. Este dato es 
significativo en función del aumento en Ja 
matrícula de Jos estudiantes que acceden al 
SUA y que al no trabajar tienen la posibilidad 
de asistir en forma más frecuente a las tutorias. 

b) En cuanto al perfil del estudiante del SUA en 
la FCPyS: 
sólo un 18 % manifiesta que su actividad laboral 
tiene vinculación con sus estudios profesionales. 
-El nivel de calificaciones permite observar que 
un poco más de Ja mitad de las alumnos que 
ingresan tienen calificaciones promedio entre 
7 y 7.9 %, y sólo menos del 8 % tiene califica
ciones de excelencia. 
-Casi el 60 % de Jos alumnos de primer ingreso 
dejaron de estudiar en el periodo inmediato 
anterior, esto es, más del 46 % suspendió sus 
estudios de 2 a 4 at'\os por motivos, laborales, 
personales y académicos. 
-En lo referente al tiempo de estudio que dedican 
los alumnos de primer ingreso al SUA/ FCPyS, 
el 35.6 % declaró que dedica entre 6 y 10 horas 
a la semana, el 19.3 % entre11 y 15 horas, y casi 
el 24 % más de 20 horas. 

c) En relación al aprovechamiento escolars1 
-En términos generales el alumno del SUA 
muestra un nivel aceptable ya que en 1995 casi 
Ja mitad de la población se ubica entre el 8 y el 
8.9 % y u na cuarta parte entre el 9 y el 1 O. 
Aunque esta última parte se reduce para 1996 
a un 17.4 %. 
-Es importante destacar que casi una quinta 
parte de los estudiantes expreso cursar una car
rera simultánea, y un 15 % estudiar una segun
da carrera. 
-El estudiante de reingreso opina en relación a 
diversos aspectos claves del sistema lo siguiente: 
-Más de Ja mitad se inclina por las asesorías 
grupales. 
-El 80 % manifesto su preferencia por asistir 
a las tutorías los sábados por la maf1ana. 
-En lo referente a la calidad de sus estudios, 
casi el 60 % de los estudiantes considera que 
son iguales a los del sistema escolarizado en 
cuanto a calidad y dificultad. 

50. Elaborado por el Departamento de Informática de la Cooniinación del Sistema Universidad Abierta 

51. Poblaciones de reingreso, periodos 1995-1 y 1996-1, respectivamente, que contestaron el cuestionario 



-Casi cerca del 80 % se encuentra satisfecho con 
sus estudios en el SUA. 

d) Datos sobre los alumnos del tronco común 
que complementan este perfil: 
-Sexo: 62% femenino; 37% masculino. 
Este porcentaje de mujeres es el más alto en 
relación a las otras carreras. 
-Estado Civil: son solteros 96%; casados 3%. 
-Ingreso familiar, agrupados en tres rangos: 
-Hasta un salario mínimo y menos de 2: 131/i,, 
De dos salarios hasta cinco: 24%, Más de cinco 
salarios: 63% 
-Ocupación por sexo: trabajan el 57% de las 
mujeres y el 43% de los hombres. 

e) Datos Académicos: 
-Se inscriben en el turno matutino el 69%; 
el resto se divide entre turno vespertino (15%), 
mixto (0.09%) y SUA (0.07%) 
-Evaluación personal de su calidad de estudiante: 
el 68% se valoran como buenos estudiantes; 
el 29% se dicen regulares. 
-Lectura de libros: leen por lo menos un libro al 
mes al 43%, dos libros al mes el 28%. 
-Para estudiar en época de exámenes prefieren 
en primer lugar apuntes de clase; segundo 
lugar, libros de la biblioteca, en tercer lugar, 
libros personales y fotocopias. 
-Un promedio de 85% de los estudiantes de 
comunjcación se quejan de insuficiencia de 
libros y revistas en la Biblioteca. 
-Un 67.7% reporta haber recibido información 
sobre aspectos éticos de la profesión. 

f) Expectativas de ]os estudiantes sobre el Tronco 
Común: 
-De acuerdo con los datos estadísticos del perfil 
del estudiante, el de ciencias de la comunicación 
hace en general una elección acertadn de su 
especialidad. Es importante señalar sin embargo 
la baja aceptación que se muestra hacia Jas 
materias que forman el tronco común. 
-La materia que mayor relación directa tiene 
con la carrera de ciencias de Ja comunjcación, 
Taller de Investigación y Redacción, es a la que 
mayor importancia le conceden Jos estudiantes 
de todas Jas carreras de la Facultad (62.8% totaJ) 
y para comunicación en particular (74-1%). 

Si relacionamos estos datos de Ja encuesta a los 
alumnos de primer ingreso con los de la 
encuesta a egresados, ambos documentos del 

profesor Femando Holguín Quiiíones, podemos 
deducir que entre los estudiantes de comunicación 
no se da precisamente un red1azo a la formación 
teórica sino que el sesgo tan marcadamente 
sociológico provoca en ellos la impresión de no 
estar estudiando comunicación y el disgusto 
consecuente con las asignaturas de la formación 
básica. En virtud de que la información anterior 
puede parecer poco sólida, por no estar susten
tada en estadísticas y encuestas, pudimos remi
tirnos a la encuesta a egresados en la que se 
establece que una mayoría considera como 
buena su fom1ilción teórica, así como su forma
ción académka en general. 

-Es probable entonces que no haya un rechazo 
de los estudiantes de comunicación hacia las 
asignaturas de carácter puramente teórico, sino 
al enfoque o sesgo que las hace aparecer como 
demasiado ajenas a la carrera de comunicación. 

g) En cuanto a las áreas de especialización los 
estudiantes prefieren: 
-Las relacionadas con los medios audiovisuales 
un 45% 

h) Lo que esperan de su carrera: 
-Tener una buena formación profesional el 42%. 
-Satisfacción personal como profesional el 20%. 

i) Tipo de dificultades que piensa encontrará: 
-Ninguna el 42%. 
-Falta de tiempo para poder estudiar el 23%. 
-En cuanto a la continuación de estudios de 
posgrado; Jos estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación representan sólo el 6.5% de los 
que desean continuar estudiando, en relación 
a los estudiantes de otras especialidades. 
Esto se correlaciona positivamente con el dato 
sobre la preferencia de los estudiantes por los 
medios audiovisuales, en contraposición con la 
investigación y la docencia. Se insertan en los 
medios para trabajar desde que estudian y, una 
vez terminados sus estudios, prefieren inte
grarse al trabajo que continuar estudiando. 
-En Ciencias de la Comunicación, la mayor 
parte de los estudiantes dedican tiempo com
pleto a sus estudios. 

j) Docentes: 
-La carrera de Ciencias de la Comunicación es 
la que cuenta con la matrícula más alta de Ja 
FCPS, y es la q_ue tiene un menor número de 
profesores de tiempo completo. 



-Actualmente existen 21 profesores de tiempo 
completo, 4 de medio tiempo, 12 técnicos 
académicos y ns profesores de asignatura; los 
cuales atienden un total de 318 grupos o cursos 
al año. Los grupos varían de 43 hasta 90 alum
nos. 
-En el área de audiovisuales 5 téctúcos académicos 
atienden 39 grupos. 
-Según opinión de los alumnos el 66% califica 
de buenas las clases que han tomado. Dicen 
que (50%) se cubren casi totalmente los conte
n_idos programados de las materias; que los 
profesores proporcionan información sobre Jos 
aspectos éticos de su profesión de manera reguJar 
(57.3%); que regularmente se propicia la 
búsqueda bibliográfica (50.9%); que las evaJua
ciones se apegan a los contenidos impartidos 
en clase de modo regular (58.8'./;1 ); que los pro
fesores entregan oportunamente los resultados 
de los exámenes (56.7%); que son regularmente 
puntuales (75.1%); que asisten regularmente a 
clases (81 .6%); que es bueno en el dominio que 
tienen de las materias que imparten (69.7%); 
que la asesoría que proporcionan es también 
buena (59.2% ); y que su capacitación pedagógica 
es igualmente buena (56.7%). 
-Por otro lado, consideran que el material 
didáctico escasea. 
-Un grupo de profesores de carrera de tiempo 
completo ha realizado en los últimos años estu
dios de grado a ni vel maestria y doctorado. 
Otros profesores han manifestado, asimismo 
interés por contar con algún tipo de programa 
especial que les permita, al mismo tiempo con
tinuar con sus otras actividades. 
-En cierta medida, debido a los escasos recur
sos con que cuenta la Facultad, los profesores 
casi no se dedican a fomentar las prácticas 
escolares en Jos trabajos de campo. Asimismo, 
algunos de ellos han manifestado en diversas 
ocasiones en la Coordinación de Comtmicación 
su interés por encontrar mecanismos, que a 
nivel de intercambio académico, les permita o 
faciliten los contactos pertinentes para desa
rrollar dichas prácticas en provincia, y en 
colaboración con otras universidades del país. 

k) Entorno de aprendizaje. La aplicación será 
utilizada en Hogar y centro de cómputo. El 
usuario recurrirá lfüremente a la autoformación 
y en algunas ocasiones será asesorado por un 
profesor. El tiempo disponible del usuario es 
de 6 a 10 horas semanales de las cuales él 

dispone cuantas le invierte a la materia por lo 
que dispone de poco tiempo en la descarga de 
la página. 

H.2. Hnálisis de los contenidos 

R.2.1. Objetiuos generales del curso 

-Aprender el uso de la computadora personal 
(p lataforma Windows-Tntel) y el manejo de 
paquetes integrados o "suites" para apoyar 
diversas técnicas del trabajo intelectual: técnkas 
de estudio; organización de sistemas personales 
de información y documentación; técnicas de 
investigación y redacción documental: acopio 
y organización de la información, elaboración 
de esquemas de trabajo, fichas, recuperación 
de información y administrac ión de bases 
de datos, teledocumentación a través de 
Internet, técnicas de anális is estadísticos y de 
graficación de datos. 
-U tilizar los servicios de información que pro
porciona la Unive rsidad Nacional: bibliotecas, 
hemerotecas, centros de documentación 
y los sistemas de tratamiento de información 
y búsqueda en línea. 

R.2.2. Contenido 

El contenido lo constituye el temario de 
la asignatura, en síntesis es el siguiente: 

• En la Unidad 1, "Antecedentes y desarrollo 
de la computadora como herram_ienta y como 
medio", se hace la presentación del programa 
y se aborda la computadora como una herra
mienta y un medio tanto de producción, como 
de distribución y consumo de productos de 
comunicación específicos, como los hipermedios, 
páginas Web y bases de datos; así como su 
difusión a través de las redes telemáticas que 
soportan a lnternet. Los anteriores y otros pro
cesos simi liares son resultado de un fenómeno 
tecnocultural que algunos llaman de "conver
gencia digital" y de "integración técnica". 

• En la Unidad 2, "Fundamentos del sistema 
operativo Windows" se revisan las caracterísiticas 
principales de la compu tadora a través de las 
definiciones y conceptos básicos de cómputo: 
Los componentes físicos del sis tema (hardware) 



y Jos componentes lógicos del sistema (software). 
Por tratarse de la más difundida, en el curso 
nos centraremos en Ja plataforma "Wintel", es 
decir en las características de las computadoras 
personales con procesador lntel y de su sistema 
operativo Windows. 

•En la Unidad 3, "Herramientas de Produc
tividad" se introduce el conocimiento sobre el 
manejo de Jos diversos programas de cómputo 
empleados en los procesos de edición. Para ello 
se proporcionará una panorámica sobre las lla
madas herramientas de productividad -especí
ficamente Microsoft Office- y su interrelación 
con paquetes de presentación como Power 
Point y con documentos HTML y PDF para 
la elaboración de documentos multisóporte: en 
papel y electrónico. 

•En la Unidad 4, "Fuentes de información, 
instituciones documentarias y documentos", 
se abordan las necesidades, canales y fuentes 
de información, las instituciones documen
tarías, las bases de datos y servicios de infor
mación. La clasificación de las fuentes docu
mentales por su origen, por su contenido y por 
el tipo de soporte. Se hace referencia a las 
fuentes informales que son tan relevantes 
en la vida profesional. 

• En la Unidad 5, "ldentificación, organización 
y almacenamiento de la información y de Jos 
documentos", Se muestra la forma de organizar 
la información y los documentos provenientes 
de diversas fuentes, tanto las que son fruto de 
las actividades y experiencias de la vida cotidiana, 
como las que están contenidas en documentos 
propios o de las que se conocen de manera 
referencial. 

• En la Unidad 6, "Jntroducción a Ias bases de 
datos" trata Jos aspectos referidos a las herra
mientas electrónicas para la administración de 
bases de datos, que son el fundamento de los 
sistemas de búsqueda y de recuperación en 
línea. 

• En la Unidad 7, "El sistema de docu
mentación personal", se aborda la elaboración 
de un sistema de documentación personal tem
poral para fines especiales, también conocida 
como documentación sucinta o de vida corta. 
La intención es que a través de la elaboración 

de un proyecto de investigación, el estudiante 
elabore con el apoyo de Ja computadora y de 
las herramientas de administración de bases de 
datos, diversas fichas de trabajo que le permitan 
comprender su importancia para la redacción 
de informes finales. 

•En la Unidad 8, "Introducción a las redes 
e Internet", se introduce al estudiante en Ja 
enseñanza teórico práctica de la recuperación 
en línea de información y a la consulta de bases 
de datos sobre soportes electrónicos a través de 
la red de acceso público lnternet. El estudiante 
debe estar consciente de la necesidad de 
permanecer actualizado en el conocimiento 
y la práctica necesarias para el acceso a 
la información periodística de actualidad y de 
la información científica y académica a través 
de las redes de información. 

• En la Unidad 9, "Recuperación de la informa
ción en lmea" se introduce al alumno a los 
recursos de información -bases de datos, 
catálogos y otros servidos- que la Universidad 
Nacional ofrece a la comunidad universitaria 
y al. público en general en línea, a través de 
Internet, y en otros soportes de información 
digital como Jos CD-ROM. 

•En la Unidad 10, "Uso del paquete estadísti
co SPSS", se introduce al estudiante en el 
conocimiento teórico-práctico del paquete 
estadístico SPSS. Se trata de un programa para 
computadora que complementa la formación 
adquirida por los alumnos en la asignatura 
Técnicas de Investigación en Comunicación. 

H.3. Definición de requerimientos técnicos 

Conocimientos previos para hacer uso de la 
aplicación. Uso de la computadora e Internet 
por parte del usuario nivel básico en activi
dades como ingresar a la red, bajar archivos, 
guardar archivos en carpetas, etc. Así como 
el uso de Windows 95 y uso de StarOffice 
o de Microsoft Office/9x, con instalación 
estándar como base. 
Los programas de Microsoft Office instalados 
de forma estándar guarden en los formatos 
para las versiones 95/ 6.0 
Tipo de ordenador y navegadores. Se prio
rizará el uso de Windows 95 y uso de StarOffice 



o de Microsoft Off ice / 9x, con instalación 
estándar como base. En cuanto a navegadores 
por ser los más populares se priorizará el uso 
del Internet Explorer y Netscape. 

Programas de apoyo recomendados: 
- Windows Commander 
- Paint Shop Pro 5.x ó 6.x 
- Quick View 
- Netscape Navigator 3.x (mínimo) 
- PcAnywhere 
- Uso de WinLink para Windows 95 
- VirusScan McAfee o Norton Antivirus 

Los alumnos que sólo tengan acceso a compu
tadoras con [X)S puedan emplear las siguientes 
aplicaciones: 

Uso de Comandante Norton (Norton 
Commander) para manejo de estructura de 
directorios y archivos 
- Uso de Microsoft Word 5.5 o 6 o de 
Wordperfect 5.1 
- Uso de Dbase HI+ y de Lotus 1-2-3 ver 3 
- Uso de Paintbrush para DOS o 
- Uso de Graphics shop pro 
- Uso de CopyShow pe 
- Uso de Arachne (navegador para DOS en pe 
286) 
- Uso de PcAnywhere para DOS 
- Uso de WinLink para DOS 
- Uso de Hardvard Graphics como presentador 
- Uso de VirusScan para línea de comando en 
pc286 
- Uso de Norton Antivirus linea de comando 
para pc386 

Permitir que los alumnos que sólo tengan acce
so a computadoras con Windows 3.lX puedan 
entregar su trabajo empleando las siguientes 
aplicaciones. 
- Uso de Comandante Norton (Norton 
Commander) para manejo de estructura de 
directorios y archivos 
- Uso de Microsoft Word 2 o 6 para Windows o 
de Wordperfect 5.lo 6 para Windows 
- Uso de Excel 4 
- Uso de Paintbrush para Windows 3.Jx o Visio 
para Windows 3.lx 
- Uso de Graphics shop pro para Windows 3.1 x 
- Uso de Netscape Navigator 3.x Para Windows 
3.1x 
- Uso de PcAnywhere para Windows 3.1 x 
- Uso de WinLink para Windows 3. lx 

- Uso de PowerPoint 4 para Windows 3.lx (o 
Hardvard Graphics) como presentador 
- Uso de VirusScan para Windows 3.lx o 
VirusScan para línea de comando para pc286 
- Uso de Norton Antivirus línea de comando 
para pc386 

H.4. Definición del tipo de interactiuidad 

Modelo de aprendizaje. Además del desarrollo 
teórico de Jos temas se incluirán tutoriales, 
ejercicios y prácticas, demostraciones, simula
ciones y juegos educativos. 

Modo de acceso a la información. 
Experimental, indirecta o no lineal pues aunque 
la estructura de los contenidos están organizados 
de manera jerárquica en aJgunos niveles habrán 
demostraciones, en otros tutoriales y en algunos 
más la información escrita. Todos se entrelazan 
entre sí. 

Modo de presentación de la información 
(Interface). Mixta, combinando textos y gráficos 
interactivos. 

Navegación. El esquema que seguiremos será 
básicamente el jerárquico, partiendo de un 
home o página principal del que se derivarán 
los enlaces a los capítulos, estos contendrán 
también las actividades propias de cada 
unidad. Ejemplo: 
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R.5. Guión literario 

H.5.1. Guión Literario de la guía de estudio para la 
materia 
"Procesos y Técnicas lnformacionales" 

Al ser tan amp lio sólo se describirá la estruc
tura en este punto del home y la unidad 1, ya 
que esta última es la misma para cada unidad. 
Se anexa en un apéndice el Guión Literario 
íntegro el cual ya ha sido desarrollado por la 
guionista, la Tesis ta jenny Cortéz. Este guión es 
retomado en el Guión MuJtimedia, junto con el 
Guión de Desglose, el Guión Técnico y la Guía 
Gráfica. 

Guión literario de la guía de estudio para la 
materia "Procesos y Técnicas 
Informacionales". 

El contenido del proyecto contiene en su inicio, 
en Ja página de Home Ja información institu
cional: el Jogo de la UNAM, logo de la FCP y S, 
objetivos, mapa curricular, la imagen gráfica 
del sitio, el título de Ja asignatura, Jos autores, 
fecha, una breve introducción y un menú que 
permita la interacción a cada una de 
las 10 unidades dividido en 10 campos. Cada 
campo tendrán un enlace a el punto que 
describe. Este menú, permanece en cada una 
de las pantallas a fin de permitir que el alumno 
acceda a la unidad que desee en el momento 
que considere oportu_no, así mismo los logos 
institucionales permanecen de manera perma
nente. 

Como se trata de un proyecto de una asignatura 
Ja información se distribuye en los módulos 
que corresponden a cada unidad. Cada unidad 
contienen una estructura bastante homogénea 
y se divide en los siguientes módulos: 
• Introducción a la Unidad, 
• Objetivos, 
• Temario de la Unidad, 
• Contenido, 
• Actividades de Aprendizaje de la Unidad, 
• Preguntas de Evaluación de la Unidad y 
• Bibliografía. 

Estos módulos están organizados en un menú 
que variará de acuerdo la unidad. 
Cada unidad deberá contener algún distintivo 
ya sea de imagen o color que aparecerá tam-

bién en cada uno de los apartados secundarios. 

• Introducción a la unidad. Contiene un breve 
texto introductorio a cada unidad en que se 
explican los contenidos que se expondrán. 
• Objetivos. Contiene los objetivos generales y 
específicos de la u_nidad. 
• Temario de la unidad. Contiene desglosado 
el temario con ligas a Los contenidos. 
• Contenido. Este módulo es el que representa 
mayor nivel de profundidad. Los temas se 
organizan en un menú y cada uno tendrá un 
enlace directo al texto el que aparecerá, en uno 
de los frames en la misma pantalla. 
• Actividades de Aprendizaje de la Unidad. 
Las actividades que se detallan en cada unidad 
de ser posible en uno de los frames en la misma 
pantalla. En el caso de ser tutoriales o algún 
componente multimedia que necesHe una pan
talla independiente, ésta deberá ser siempre 
más pequeña en dimensiones que la pantalla 
principal. 
• Preguntas de Evaluación de la Unidad. 
Contiene las preguntas de autoevaluación para 
el alum110. 
• Bibliografía. Contiene tanto Ja Bibliografía 
Básica y Bibliografía Complementaria de la 
Unidad. Al mismo tiempo de presenta enlaces 
URL al sistema de búsqueda bibliográfica de Ja 
UNML 

* Esta estructura será la misma en cada una de 
las unidades. 

H.5.2. Metáfora 

A través de la metáfora logramos involucrar al 
usuario con el proyecto. 

Idea: Ambientar el ambiente de trabajo de un 
estudiante de la materia de Técnicas de 
Redacción de la carrera de Periodismo con 
lo último en tecnología en medios digitales 
aplicados a la información a través del color 
y de las formas. 

Metáfora: La tecnología aplicada a las teleco
municaciones, vía satelital o internet. 

La tecnología aplicada a los instrumentos de 
trabajo del periodismo se representan gráfica
mente para establecer un ambiente tecnológico. 



Ejemplo: Ja búsqueda de información puede 
JJevarse a cabo al consultar información alma
cenada en algúna lmidad como CD o diskettes. 
Para ayudar a la ambientación estas unidades 
puede esta r guardadas en un porta CD virtual, 
que al presionar una tecla o botón osn desple
gados en la pantalla. 

Acción y lenguaje: Es importante que de la 
se nsación de ser un sitio diseñado para jóvenes 
estudiantes. Por ello el dinamismo debe estar 
presente. También una ambientación sencilla 
con espacios amplios que favorezca la nave
gación en la página. 

Conexión emocional: Al ser un sitio diseñado 
para jóvenes estudiantes del periodismo, la 
conexión que se establece es la de formar parte 
de un grupo de profesionales a la vanguardia 
en sistemas computacionales. 

Guión Literario 

Home 
El proyecto contiene en página de Home: 

La información institucional: 
• el logo de la UNAJvl, logo de la FCP y S y 
• la identidad gráfica del sitio 
• Objetivos del curso: Aprender el uso de Ja 
computadora personal (plataforma Windows
lntel) y el manejo de paquetes integrados 
o "suites" para apoyar diversas téc nicas 
del trabajo intelectual: técnicas de estudio; 
organización de sis temas personales de 
información y documentación; técnicas de 
investigación y redacción documental: acopio 
y organización de la información, elaboración 
de esquemas de trabajo, fichas, recuperación 
de información y administración de bases 
d e datos, teledocumentación a través de 
Internet, técnicas de análisis estadísticos y de 
graficación de datos. 
Utilizar los servicios de información qu e pro
porciona la Universidad Nacional: bibliotecas, 
hemerotecas, centros de documentación y los 
sis temas de tratam.iento de información 
y búsqueda en línea. 
• Mapa curricular. Clave 1415. 
Créditos 08. Semestre Cuarto. Área 
Metodológica. Asigna tura Obligatoria 
Antecedentes Técnicas de Lnvestjgación en 

R.5.3. Guión de Desglose 

En es te guión se señalan todas las necesidades 
para poder realizar el proyecto. En este punto 
se retoma el Guión Literario para que de cada 
uno de los módulos, se analice el tipo de docu
mentación, escrita e iconográfica que nece
sitaremos desa rrollar. Para efectos de ésta tesis 
sólo se expondrá el Home y más adelante en 
otro de los puntos se expone más amp liamente. 

Desglose 

• Que se visualicen de manera permanente., 
• Solicitar logos 
• Crearla 
• Buscar imagen ilustrativa 

•Opcional 



Comunicación. Consecuentes Taller de Diseño 
de Proyectos en Comunicación. 
• Título de la asignatura: GUfA DE ESTU
DIO PARA LA MATERIA PROCESOS Y 
TÉCNICAS lNFORMACfONALES 
• Autores LEOBARDO ROSAS CHÁVEZ, 
FEDERICO DÁVALOS OROZCO. Con el 
apoyo de Jenny Maribel Cortés lbáñez. 
Diseño gráfico Jacqueline Torres. 
• Fecha 

• Introducción 
[ntrod ucción General. 
Es necesaiio innovar, renovar y mejorar 
la enseñanza del periodismo. Los futuros 
profesionales requieren de salas de redacción 
computarizadas, conectadas a redes, con servi
cios de Internet, fax, líneas telefónicas y con 
los programas y paquetes necesarios y sufi
cientes para que en el proceso de enseiíanza 
aprendizaje, de los meros simulacros se pase 
a un aprendizaje que conduzca en el futuro 
próximo, al desarrollo de sistemas personales 
de información que permitan comprender 
al estudiante la importancia de la organización 
de la misma, de tal manera, que su capacitación 
inicial en esta asignatura pueda ser trasladada 
a la vida profesional. Lo que fueron las 
antiguas salas de máquinas de escribir o de 
redacción deben evolucionar tecnológicamente 
si se considera que prácticamente todas las tareas 
de redacción, organización de la información, 
consulta a catálogos y fuentes de información, 
edición y publicación se hacen con el apoyo 
de equipo de cómputo. Los estudiantes de 
ciencias de la comunicación requieren entrar 
en contacto con los nuevos medios y tec
nologías. Es urgente incorporar los recursos 
computacionales para establecer un ambiente 
tecnológico y académico apropiado para 
apoyar la docencia y responder a Jos nuevos 
requerimientos del mercado de trabajo de 
nuestros egresados. 

En fo actualidad, la computadora se ha integra
do a sistemas mundiales de red como Internet. 
Las telecomunicaciones unidns al procesamiento 
automático de la información (Informática) 
ha generado lo que se llama la Telemñtica, o sea 
la transmisión y procesamiento nutomático de 
la información. En estos novísimos sistemas de 
información, la computadorn personnl ocupn 
un luaar cada vez más imoortante. 

• Que se visualice de manera permanente 

• En botón, para su consulta 

• Fecha de publicación y última de manteni
miento 

• Destacar Título 
• Locnlizar imágenes ilustrativas. Consultar 
sobre derechos de autor 

• Buscar imágenes ilustrativas y consultar 
sobre derechos de autor. 



La globalización del mundo contemporáneo; 
el acelerado desarrollo tecnológico -del que 
los medios de comunicación son protagonistas 
destacados- exigen una capacitación técnica 
paralela a la fundamentación teórica y meto
dológica necesarias a todo profesional de 
Ja comunicación. 

La necesidad de la asignatura Procesos y Técnicas 
lnformacíonales se justifica no por el mero afán 
de hacer prevalecer en la formación de nues
tros comunicadores el criterio de Ja educación 
técnica sobre Jos indispensables sustentos de 
la formación social, humanística, teórica y 
metodológica. Se trata de reconocer que en 
la medida en que un estudiante tiene 
conocimiento de todas las posibilidades que 
hoy se le presentan para el manejo y proce
samiento de la información, sus posibilidades 
de aprendizaje se incrementan de manera 
exponencial y se diversifican y enriquecen 
simultáneamente sus posibilidades de desa
rrollo profesional. 

Con la asignatura se pretende realizar una 
práctica profesional realista a la vez que se 
analizan y experimentan las nuevas propuestas 
tecnológicas para el acceso, acopio, producción, 
difusión y organización de la información. 

El paulatino abaratamiento de Jos equipos de 
cómputo ha permitido que este dispositivo 
se difunda ampliamente en todos los sectores 
de la producción editorial, publicitarios y 
de la producción audiovisual. También, en 
el ámbito del consumo doméstico, la compu
tadora como herramienta para la consulta 
de bases de datos y el consumo de productos 
audiovisuales multimed.ia e interactivos se ha 
difundido ampliamente. 

En la actualidad, la computadora es una he
rramienta indispensable para la elaboración 
y producción de diversos productos de infor
mación y de comunicación. No sólo apoya 
la realización de tareas tradicionales facilitán
dolas y acelerándolas, sino que sus capaci
dades únjcas de velocidad y de capacidad 
de almacenamiento las han transformado en 
herramientas fundamentales para el tratam_iento, 
diseño y soporte de bases de datos, y de nuevos 
productos de comunicación como documentos 
o infocrafías interactivos v multimedia . 

• Buscar imágenes ilustrntivas y consultar 
sobre derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustrativas y consultar 
sobre derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustrativas y consultar 
sobre derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustrativas y consultar 
sobre derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustrativas y consultar 
sobre derechos de autor. 



• Menú que permita la interacción a cada 
una de las 10 unidades dividido en 10 cam
pos: 
Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad 4, 
Unidad 5, Unidad 6, Unidad 7, Unidad 8, 
Unidad 9, Unidad 10. 

Análisis de documentación escrita: En este 
punto se deternúna aquella información gue 
falta y terminarla en esta fose a fin de comple
tar los contenidos. Sin embargo este es un sit io 
que construye y enriquece con las aportaciones 
de los profesores por lo que se pueden quedar 
espacios en construcción para terminarlos 
según la información sea entregada y analiza
da. 

Análisis de los derechos de autor. Algunos de 
los textos son protegidos por derechos de 
autor, por lo que se contempla por un lado dig
italizar algunos de los textos y por otro lado 
sólo mencionar la fuente a fin de que el alum
no los busq ue y consuJte. En cuanto a las imá
genes se solicitará permisos por vía institu
cionaJ en los casos que se requiera. Cabe 
señalar que el material cuando se utiliza sin 
fines de lucro y para la investigación o la edu
cación puede ser usado como Crestomatías y 
no es necesario pagar derechos de autor. 

Análisis de la documentación iconográfica. 
En este punto se establecen gué íconos serán 
los adecuados para el proyecto, gue imágenes 
fijas o animadas, qué sonidos, etc. Es el resul
tado del desglose que en el guión técnico se 
establece cuál sería Ja mejor forma de desarrol
larlos, en qué sofware, las características de las 
medias, etc. Es un proceso previo del estilo 
gráfico que más adelante se retoma y se 
enriquece en el guión gráfico. Se presenta 
como un punto complementario del guión lit
erario, del desglose y del guión técnico. 

••~ue .. ~------... ~ 

• Cada campo enlaza a la descripción. 
Permanece en cada una de las pantallas a fin de 
pennitir que el alumno acceda a la unidad que 
desee en el momento que considere oportuno. 
Debe estar siem pre presente, ser discreto ya 
que el llamar la atención del usuario en dema
sía podría relegar a segundo térnúno el con
tenido. 
Debe ocupar poco espacio del área de trabajo, 

ya que la mayor parte está destinado al con
tenido. 

B. RRQU ITECTURR DE LR INFDRMRC IÓN 

B.1. El Guión lnteractiuo o de Nauegación 

El esquema puede observarse en Ja siguiente 
página. 

En este descansa propiamente el trabajo del 
comunicador gráfico. En Ja definición final 
de la imagen del proyecto las guías gráficas 
cumplen la función de normatizar el uso 
de cada uno de los elementos que facilitan 
al usuario final la lectura de Jos conceptos que 
se manejan en el proyecto, así corno de los ele
mentos no gráficos como enlaces, tipografía, 
colores de fondo, sonidos y efectos especiales 
que se incluirán en el proyecto. La guía de estilo 
define la imagen final del proyecto. Es como 
un Manual de fdentidad Gráfica. 

En función del tema y después de desglosar los 
guiones literario y técnico y estructurado 
el árbol de navegación se definen los siguientes 
aspectos52: 

a) Estructura de los documentos. 
Cada tema se trabajará en páginas independi
entes que se enlazarán a través de frames que 
se visualizarán en una página. 

b) Diagramación y elementos básicos. 
Se manejan tres tipos de diagramación: 



MAl'A DB NAVEGACION DEL SITIO LA GUIA DE I!STUDJO PAa.4 LA MA.TEIUA 
PROCESOS Y rtCNICRS INFORMACIDNRLES 

1 HOME 

1 ler. nluel 

20. nluel 

1 3er. nluel 

1 4o. nluel 

1 URL 
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l. El Home que es la más sencilla, al ser la pági
na principal es la primera en desplegarse, por 
ello debe contar con pocos elementos para que 
esto se realize lo antes posible. 

2. La de diagramación general es en la que las 
diferentes secciones se diseñarán, el área de 
diseño que se cons.idera es mayor. De ella se 
desprende una tercera 

3. La diagramación de los contenidos es la más 
completa como vemos en el esquema pues se 
encuentra dividido en tres niveles de nave
gación: 

DIAGRAMACION HOME 

llifor1j1ación 
lnstit~ciona/ 

CuerJX> 

DIAGRAMACION GFNERAL 

~dentijicación lnfort,wció11 

Arl'tl ele ruwenució1/115tit~cional 

Cuerpo 

Conteniclo 

DIAGRAMACION CONTF.NllKJ 

l<lentifimciórr l 1if~;~wción 
Arro ele nu·"'-·ución1nsti dona/ 

Tema ·o 
Conle1údo 

Cuerpo 

52. Aspectos basados en el libro "Producción y diseño gráfico para la Worl Wide Web " de Antonio Femández Coca 
Ed. Paidós. & respeta el orden que propone el autor. 



e) Longitud de la página 

Longitud de página propuesto: El Consorcio de 
la Worl Wide Web53 sugiere: 
-Para menús que dan acceso a otros apartados: 
la pag debe caber en una pantalla de 24 líneas 
equivalente a una resolución de 800 x 600 pi
xeles medida convencional para las dimen
siones de las páginas Web que en centimetros 
equivale a 26.4 x 14.4 cm aunque cabe seflalar 
que por espacio de scrolJ y elementos de nave
gación que acompañan al navegador la medida 
real de espacio de diseño es de 760 x 420 pixe
les. Este espacio es el que eJ usuario puede ver 
sin necesidad de recorrer el scroll. 

En el caso de que los te:i(tos excedan estas 
dimensiones se incluirá un scroll que permita 
desplazarse hacia abajo. La longitud final la 
determinará la extensión del texto. 
- Al ser el texto Jo que predomina en mayor 
medida los documentos escritos deberán tener 
una extensión entre media carta y cinco cartas. 
Las colaboraciones de preferencia no deberán 
exeder la media carta. 
-Se deberá incluir un código que defina la lon
gitud de la página. 
Se anexará un enlace al documento de impre
sión en cada texto de manera que si el usuario 
lo desea pueda imprimir el documento sin 
necesidad de leerlo previamente en la página 
Web. 

d) Color 

Colores identificativos y fondos. 

Los colores de la paleta WEB son 216, por ello 
en la elección del color los criterios son los 
siguien tes: 

Co lor de identidad. 
1. Colores vivos combinados con blanco, para 
dar la sensación de alta tecnología y para tener 
contraste entre fondo y texto. 

2. Para dar sensación de limpieza se usarán 

fondos blancos o colores daros. Se evitará el uso 
de texturas pues: 

* pueden distraer al usuario. 
* puede competir con las imágenes que forman 
parte del contenido 

Pero en caso de que se haga uso de ellas, la can
tidad de colores empleados serán pocos y de 
pereferencia con poco contrastadas. 

*Si se utilizan imagenes repetitivas, estas 
deberán diseñarse en dimensiones de toda la 
pantalla (800 x 600 pixeles). 

3. El menú principal está compuesto por 
10 unidades. La página es recurrente y el menú 
aparecerá de manera permanente por lo que 
en colores se recomienda que no se distraigan 
la atención del contenido o provoquen gran 
tensión al usuario con el abuso de colores vivos 
pues pueden terminar por cansado. 

También se recomienda el uso de pocas tonali
dades ya que son muchas unidades y el asig
narles un color diferente a cada una puede 
provocar 
* por un lado un fuerte choque visual 
* por el otro los colores con los que cuenta 
la paleta WEB son pocos y algunos son combi
naciones de colores puros por lo que se lünita 
el uso de colores de Ja misma esca la tonal. 

4. Al submenú de la unidad (de seis puntos), se 
Je asignará colores que se deriven del color 
elegido procurando que formen parte de la 
misma esca la tonal o lo más cercano posible a 
fin de armonizar el diseño. 

5. Las viñetas que acompañan los textos 
deberán tener como elemento de cohesión 
el color base de la unidad en alguna escala 
tonal o un color que armonice con el tono base. 

6. El color de Ja identidad gráfica del sitio 
se basa en la gama de los azules, por lo si
guiente: 

53. Pág. 168 "Producción y diseño gráfico para la Worl Wide Web" de Antonio Femández Coca Ed. Paidós. & respeta el 
orden que propone el autor 



*El sitio forma parte de la FCPyS de Ja UNAM, 
por lo que el color de identificación del sitio 
debe reflejar que es parte de la institución. 
El uso de un color semejante al de la identidad 
de la UNAlvf en alguno de Jos elementos 
de identidad del sitio, puede ayudar a identifi
carlo como parte de la Universidad pero con
servando su propia identidad. 

* El azul en sus tonos oscuros también repre
senta: autoridad, respeto que son algunos 
aspectos que nos inspira la UNA f\.1. Por lo que 
el uso de este color nos aporta cierta formali
dad. 
*Así mismo es un sitio en el cual los usuarios 
tipo son jóvenes de alrededor de 20 años por lo 
que conceptos de frescura, jovialidad y juven
tud también pueden ser representados con este 
color tanto en toníllidades claras como oscuras. 
* El azul es un color frío, su luminosidad es 
débil por lo que frecuentemente al ser usado 
con colores cálidos y vivos acentúa el contraste 
logrando con ello detalles de mucho colorido. 

e) Gráficos 

La resolución de las imágenes digitalizadas no 
deben exeder los 72 dpi. 

En cuanto a dimensiones 472 x 500 dpi es lo 
máximo que se puede emplear pues esta medida 
corresponde a las dimensiones de la pantalla 
sin desplazar el scroll. 

El tamaño mínimo será el que se logre 
visualizar sin dificultad por el usuario. 
El tamaño de las imágenes no deben superar 
los 50 kb. 

Para imrigenes diseñadas la paleta WEB (256 
colores) es la adecuada para generar cualquier 
gráfico, pero si este es rasterizada o digitalizada 
será necesario indexarla íl fin de que adquiera 
las propiedades de la paleta WEB. 

f) Iconografía 

Todos los íconos que se utilizen deberán corres
ponder íll mismo estilo gráfico basado en 
formas 2D con efectos. 

••~11 ~ ...... ------4~ 

g) Tipografía 

Familia 
La fuente primaria escogida es la Aria!, 
Helvetica o Sans Seríf por lo siguiente: 

* Se usará el programa editor Dreamweaver 
que para desplegar una página busca el tipo 
designado en ese orden de tal manera que 
se respete el diseño en lo posible. 

* Los tipos Aria!, Helveticaa o Sans Serif se 
encuentran en la mayoría de los ordenadores 
de cualqujer usuario ya que forman parte de 
las fuentes base de los sistemas operativos 
Windows para la plataforma PC y Mac OS. 

* Son tipos completos que tienen variantes de 
bold, itcilicas, condensadas, y caracteres espe
ciales lo que es importante tener en cuenta 
al realizar el diseño tipográfico. 

* Por otro lado los tipos sin patines para textos 
amplios permiten una lectura ágil pues son 
ligeros, que remiten a un mayor dinamismo 
y limpieza, la ausencia de patines evita que 
visualmente se vea basura en el diseño y esto 
facilite la lectura, dándole mayor fluidez. 
Estos tipos serán usados en los textos del con
tenido. 

* La fuente secundaria escogida es Chicago 
por lo siguiente: 
Es una fuente de estructura cuadrada, sin 
patines, geométrico que remiten a un ambiente 
cibernético y que fue el escogido para el uso de 
la identidad. 

También es un tipo pesado que contrasta 
fuertemente y resalta con el tipo Aria l. 

Así mismo las estructuras de ambas fuentes, la 
Arial y Chicago armonizan al ser ambas 
pesadas pero contrastan en su estructura al ser 
una cuadrada y la otra redonda. 

Alineación 
* Las cajas de texto estarán alineados a Ja iz
quierda, para facilitar la lectura al ayudar 
a identificar fácilmente el inicio del párrafo, 
sin justificación usando líneas perdidas para 
evitar que el dise1'io se vea cuadrado y rígido. 



*Se usarán capitulares al inicio de cada capítulo: 
en el texto de introducción y al inicio del texto 
de contenido. 

Pontaje 
* El tam.año de los tipos para las cajas de texto 
corrido en Aria] deberá ser siempre y en todos 
los casos de 10 a 12 pt. 
En texto de Dreamweaver del no. 2 para 
Netscape y No. 1 para Explorer. 

* Para cabezas o títulos de unidad el tipo 
Chicago será usado en 12 pt o equivalente. 

* Los encabezados o títulos se resaltarán en 1 O 
pt. por utilizarse el tipo Chicago si por cues
tiones técnicas es imposible usar esta fuente se 
optará por el tipo Yerdana en cuyo caso de 
empleará en 12 pt, en texto de Dreamweaver 
tamaño 3. 

Capitulares. La fuente utilizada para este fin es 
la Verdana Bold del no. 4 para Dreamweaver. 

Color 
*El color del texto será en contrastante al fondo 
y se manejará de la siguiente manera: 

Para títulos de unidad en color negro con el no. 
de código HTNIL 000000, 

Para submenú azul vivo con el no. de código 
HTML 004900 o OOOOFF 

Para títulos de contenido en una variante de 
azul luminoso con el no. de código HTML 
000099 

Cuando se trate de fondos de color, para texto 
corrido se manejar en azul oscuro, de código 
HTML 00063C, o 000066 

En el caso de fondo daros para texto corrido se 
manejar en azul luminosos, de código HTML 
000099. 

Especificaciones 
* En el caso de enlaces dentro de los textos los 
tipos serán Arial, Helvetica o Sans Serif en su 
variante Bold subrayadas de 10 pt o del no. 2 
en Dreamwever con el color que por defaul el 
programa editor y los navegadores asignen. 

* Para encabezados se usará el tipo Chicago. 
El tipo usado debe ser regular pues es ya de 
por sí un tipo pesado que usado en un puntaje 
mayor que el resto del texto resalta los titulos 
o los encabezados. 

* Si el uso del tipo Chicago no es posible se 
optará por la sustitución con el tipo Yerdana 
Bold de 10 pt. o su equivalente en 
Dreamweaver. 

* El texto usado en botones será Chicago en 
12 pt convertido a curvas ya que esta fuente es 
la empleada en la identidad gráfica del sitio. 

h) Tablas 

Las tablas serán usadas de Ja siguiente manera: 

Los fondos serán de color claro o transparentes. 
Sin bordes, salvo en datos muy extensos para 
evitar confusiones se permite el uso de bordes 
internos. 
En cuanto a la alineación no existen restric
ciones pero se dará preferencia al centrado de 
las tablas. 

i) Marcos o frames 

En las páginas se usarán dos frames, uno para 
ubicar los elementos de interacción e institu 
cionales en la parte superior y otro para el cuer
po de la página en la parte inferior. En el caso 
de la página de contenido se emplearán tres 
frames: uno para elementos de interacción 
e institucionales en la parte superior, otro para 
temario en el lado izquierdo y uno más para 
el texto que corresponde al contenido del lado 
derecho. 
Si se ajusta al diseño se puede emplear un cuarto 
frame en un lugar dentro del área de disei'lo 
para el listado del menú principal ya que este 
debe estar siempre al alcance del usuario. 

En tutoriales o eje rcicios interactivos estos 
aparecerán en una página independiente pero 
siempre en dimensiones más pequeñas que 
el resto de la página. 
Cuando se llame a otras URL se desplegarán 
en páginas independientes. 
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* Consultar los diagramas del punto: 
A.6.2.1 Diagramación de elementos básicos, 
b) Diagramación y elementos básicos. 

j) Efectos especiales 
* De preferencia sólo se usarán animaciones 
generadas en Flash ya que es un programa que 
genera archivos muy ligeros que requieren 
poco tiempo para desplegarse. 
* Es además un programa de animación vecto
rial que permite generar imagenes animadas 
muy dinámicas. 
* Su uso se ha popularizado en la Internet, por 
lo que el player para visualizar las anima
ciones se puede bajar de manera gratuita o es 
común que el usuario promedio lo tenga ya 
instalado en sus equipos . 

k) Enlaces: 
Los enlaces se designarán con botones interac
tivos o con textos subrayados. 

l) Modos de presentación. 
Los textos preferentemente se organizarán en 
pequeños módulos. Cuando se puedan 
emplear listas se hará uso de ellas. 

m) Firmas y fecha 
Para señalar estos datos, las firmas especüil
mente en aportaciones académicas, se emplea
rán íconos representativos. 

n) Datos copyright 
Incluirlo al final de cada página. 
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B.4. El Guión Técnico 

Apoyándose de todos los guiones decritos, se 
analizan los medios técnicos para realizar el 
proyecto. En el se determina qué se hará y con 
qué sofware se lleve a cabo. Se anexa al guión 
literario y de desglose en un apartado, Para 
efectos de esta tesis sólo se presentará el home 
y Ja unidad de la siguiente forma. 



Home 
El proyecto contiene en página de Home: 

La información institucional: 
• el logo de la UNAM, logo de la FCP y S y 

• la identidad gráfica del sitio 

• Título de la asignatura: GUfA DE ESTU
DIO PARA LA MATERIA PROCESOS Y 
Ti:CNICAS .lNFORMAClONALES 

• Autores: Le,>bardo Rosas Cháv1Y, 
Federico Dávalos Oro:tco. 
Con el apoyo de jenny Maribel Corté-> 
Ibáñez. 
Diseño Gráfico Digital: jacqueline Torres. 

• Objetivos del curso: 
- Aprcndcr d uso de la computadora per
sonal (plataforma Windows-lntcl) y el mane
jo de paquetes integrados o "suites" para 
apoyar diversas técnicas del trabajo intelec
tual: técnicas de estudio; organi:ración de 
sistemas personales de información y docu
mentaci<in; técnicas de investigación y 
redacción documental: acopio y organi
¿aci(ln de la información, elaboración de 
esquemas de trabajo, fichas, recuperación de 
información y administración de bases de 
datos, teledocumentaciún a través dl' 
lnternet, tócnicas de análisis estadísticos y 
de graficaciún de datos. 
- Utilizar los servicios de información que 
proporciona la Universidad Naciona l: bib
liotecas, hemerotecas, centros de docu
mentación y los sistemas de tratamiento de 
información y búsqueda en línea. 

• Mapa curricular: Clave 1415. Crédito'i 08. 
Semestre Cuarto. Área Metodológica. 
Asignatura Obligatoria Antecedente'i 
Técnicas de lnvc.:;tigación en Comunicación. 

• Que se visualicen de 
manera permanente. 
• Solicitar logos 

• Crear la identidad drl 
sitio 

• Destacar Tftulo 
• Texto discreto que 
aparecerá al Título princi
pal sólo en presentación. 

• En botón, para su consul
ta en página de Home 

• Buscar imagen ilu~trati
va para botón 
Buscar imagen ilustrativa 
de apoyo para el texto 

• Opcional en botón o 
enlace 

• Animación de lo'> tres 
logos en loop , que cambie 
cada 15 seg. Esta animaci<in 
será usada en el resto de las 
páginas en dimensinnes más 
pequeñas. En el ánguh1 
superior izquierdo 
• Diseño juvenil en líneas 
abstractas 

• Integrarlo a la animaci6n 
dL' los log\ls sólo pafi1 pre
sentación . En resto de pági
nas permanente y de'itacMlo 

• Integrarlo a la animación 
de presentación 

• fcono alusivo. Parte de Ja 
ambientación se ('ncontrJrá 
ubicado en una pestaña si m
ulando un bot6n 

• ícono alusivo. Parte de la 
ambientación 'ie encontrará 
ubicado en una pestai'ia sim
ulando un botón 

• lmagen digitalizada de 
apoyo para el texto 

• Disefiar esquema 
ícono alusivo '>im ula ndo un 
botón 

AnimJr lo:'. logos en 
Flash 

• Di~cñarlo en 
lllustrator 

• Asignarle un filtro de 
Photoshop que lo 
destaque 
En IJce con los objl'ti vos 

• Enlace a autores, ani
mación en flash 

• Enlace a objetivos 
animación en flash 

• Jllustrattor Enlace a 
autores, animación en 
flash 



Consecuente~ Taller de Disef\n de Proyectos 
en Comunirnción. 

• Fecha 

• Introducción 
[ntroducción General. 
- Es necesario innova1~ renovar y mejorar la 
enseñan7a del periodismo. Los futuros pro
fesionales requieren de salas de redacción 
computarizadas, conectada~ a redes, con ser
vicios de Internet, fax, líneas telefónicas y 
con los programas y paquetes necc~arios y 
suficientes para que en el proceso de 
enc;cñanza aprenditaje, de los meros si mu
lacros se pac;e a un aprendi7aje que condu.r.
ca en el fu turo próximo, al desarrollo de sis
temas personales de información que permi
t.:tn comprender al estudiante la importancia 
de ta organización de Ja misma, de tal man
era, que su capacitación inicial en e~ta a->ig
natura pueda ser trasladada a la vida profe
sional. 
- Lo que fueron las antiguas salas de 
máquina~ de escribir o de redacción deben 
evo.lucionar tecnológicamente si se consid
era que prácticamente todas las tareas de 
redacción, organi/ación de la informacit'in, 
consulta a catálogoc; y fuentes de informa
ción, edición y publicación se hacen con el 
apoyo de equipo de cómputo. Los estudi
ante.:; de ciencias de la comunicación 
requieren entrar en contacto con lo.;; nuevos 
medios y tecnologías. Es urgente incorporar 
los recursos computacionales para establecer 
un ambiente tecnok~gico y académico 
apropiado para apoyar la docencia y respon
der a los nuevos requerimientos del merca
do de traba.jo de nuestros egresados. 

- En la actualidad, la computadora se ha 
integrado a sistemas mundiales de red cnmo 
Internet. Las telernmunicaciones unidas al 
procesamiento automático de la informaci6n 
(Informática) ha generado lo que se llama Ja 
Telemática, o sea la transmisión y proce
samiento automático de la información. En 
cstLJS novfs.imos sistemas de informacit'm, Ja 
computadora personal ocupa un lugar cada 
vez más importante. 

- La globalización del mundo contemporá
neo; el acelerado desarrollo tecnológico -del 
que los medios de comunicación son protag-
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• Fecha de publicación y 
última fecha de manten
imiento 
pem1ancnte 
• En interacción 
• Presentarlo en módulos 
de información 
• Locali;-ar imágenes ilus
trativas. Consu ltar sobre 
derechos de autor 

• Buscar imágenes i 1 ustra
ti vas y consultar sobre 
derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustra
tiva.;; y consultar sobre 
derechos de au tor. 

• fcono alusivo si muland o 
un botón 
Ambientar un espacio de 
trabajo y publicar el texto 
que será el más amp li o de la 
página organizado en blo
ques de texto. A cada bloque 
integrar una imagen de 
apoyo. 

• lllustrator 



onistas destacado;,- exigen una capacitación 
técnica paralela a la fundamentación teórica 
y metodológica necesarias a todo profesion
al de la comunicación. 

- La necesidad de Ja asignatura Procesos y 
Técnicas Infonnacionales se ju.;;tifica no por 
el mero afán de hacer prevalecer en la for
mación de nuestros comunicadores el crite
rio de la educación técnica sobre los indis
pensables sustentos de Ja formación social, 
humarrbtica, teórica y metodológ"ica. Se trata 
de reconocer que en la medida en que un 
estudiante tiene conocimiento de todas las 
posibilidades que hoy se le presentan para el 
manejo y procesamiento de la información, 
sus posibilidades de aprendi7aje se incre
mentan de manera exponencial y se diversif
ican y mriquecen simultáneamente sus posi
bilidades de desarrollo profesional. 

Con la asignaturJ se pretende realizar una 
práctica profesional rea lista a la vez que se 
analizan y experimentan las nuevas prop
uestas tecnológicas para el acceso, acopio, 
producción, difusión y organi7ación de la 
información. 

- El paulatino abaratamiento de Jos equipos 
de cómputo ha permitido que este di~positi
vo se difunda ampliamente en todos los sec
tores de líl producción editorial, publicitar
ios y de la producción audiovisual. También 
en el ámbito del consumo doméstico, la 
computíldora como herrnmicnta para la con
sulta de bases de dat()S y el consumo de pro
ducto-; audiovisuales multimedia e interac
tivos se ha difundido ampliamente. 

En la actualidad, la computadora es una 
herramienta indispensable para Ja elabo
ración y producción de diversos productos 
de información y de comunicación. No sólo 
apoya la realización de tareas tradicionalt>s 
facilitándolas y acelerándolas, sino que sus 
capacidades únicas de velocidad y de 
capacidad de almacenamiento las han trans
fonnado en herramientas fundamentales 
para el trntamiL'nto, diseñ.o y ;,oporte de 
bases de datos, y de nuevos productos de 
comunicación como documentos o info
grafías interactivos y multimedia. 

• Menú que permita la interacción a cada 
una de las 10 unidades dividido en 10 cam
pos: 

• Cada campo enlaza a la 
descripción. 
Se repite en cada una de 

• Organizar la suit del 
menú 
En base a la metáfora 
recrear una unidad digital 

• Enlaces a unidad 1 
como rncnu principal 
Enlaces a cada una de 
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Unidad l, Unidad 2, Unidad 3, Unidad 4, 
Unidad 5, Unidad 6, Unidad 7, Unidad 8, 
Unidad 9, Unidad lü. 

Unidad 1 

La informaci6n se distribuye en módulos 
correspondientes a cada unidad. Cada 
unidad contienen una estructurn ..,jmiJar y 
conti ene los siguientes módulos: 

La información institucional: 
• el logo de la UNAM, logo de la FCP y 5 y 
• la iden tidad gráfica del sitio 

• Menú que permita la interacción a cada 
una de las 10 unidades dividido en 10 cam
pos: 
Unidad 1, Unidad 2, Unidad 3, Unidad 4, 
Unidad 5, Unidnd 6, Unidad 7, Unidad 8, 
Unidad 9, Unidad 10. 

···~· ~ 

las pantallas a fin de per
mitir que el alumno acceda 
a la unidad que desee en el 
momento qu e considcn~ 

oportuno. 
Debe estar siempre pre
sente, ser discreto ya que 
el llamar la atención del 
usuario en dcmasia podría 
relegar a segundo término 
el conten ido. 
Debe ocu par poco espacio 

del área de trabajo, ya que 
la mayor parte es tá desti
nado al contenido. 

• Estos módulos están 
nrgani:rados en un menú 
correspondiente a la 
unidad . Cada unidad debe 
contar con algún di s tintivo 
ya sea de imagen o color 
que este visible siempre 
fin de que el usuario tenga 
idea de s u ubicación. 

• Permanente 

• Cada campo en lata a la 
descripción. 

Menú de contenido..; di vi
dido en 10 ca mpos que 
permitan la interacción a 
cada página. 
Debe estar siempre pre
sente, ~er discreto. 
Debe ocupar poco espacio 
del área de trabajo. 
El enlace a la unidad en 
que se encuentra, con 
algún distintivL). 

de almacenaje que metafóri
camente contendrá cada una 
de las unidades. 
E.s tas a la ve7 deben estar 
almacenadas en algún "objl'
to" que se maneje en la 
metáfora. 
Cada unidad d eberá tener 
un -;ello propio que la difer
encie de las demás pero que 
a la vez mantenga unidad 
en el diseño. Puede ser 
mediante el color, la forma o 
la tipog rafía. 

• OrganiLar la suit del menú 
En base a la metáfora 
recrea r una unidad digital 
de almacenaje que metafó
ricam ente contenga cada 
una de las unidades. 
Estas a Ja vez deben estar 
almacenadas en algún "obje
to" que se maneje en Ja 
metáfora. 
Cada unidad deberá tener 
un sello propio que la difer
encie de las dl~más pero que 
a la veL mantenga un idad 
en el diseño. Plll'de se r 
mediante el color, la forma o 
la tipografía. 

las unidades descritas. 
Íconos elaborados en 
lllustrator. 
Icono con efectos en 
Photoshop 

• Logos animado 

• Enlaces a cada una de 
las unidades descrita <>. 
íconos elaborado~ en 
lllu qtrator. 
Icono con efectos en 
photoshop. Establ1?cer 
animación en flash 

fcnno de la unidad en 
movimi ento 



• Introducción a la U1údad 1 
Introducción Unidad 1 

• "Antecedentes y desarrollo de la com
putadora como herramienta y como medio'' 

En la actualidad la computadora es una her
ramienta y un medio tanto de producción 
como de consumo de productos de comuni
cación. Vivimos un proceso que algunos lla
man de "convergencia digital", segú n el cual 
todos los productos y bienes simbólicos 
impresos y audiovisuales tienden a tra
duci rse en paquetes de información binaria 
legib l e~ y accesibles 5ólo a través de la com
putadora y del uso de programas, lo cual 
facilita y agilin su procesamiento y su 
trnnsmisión de mnnera instantánea y masi va 
a todo el g lobo terráqueo a través de las 
rede.:; telemáticas que soportan a Jnternet. 

• Los sistemas y productos interactivos e 
hipertextualcs o hipermediáticos que coiw
cemos en Ja actualidad son, de acuerdo con 
Cotton y Oliver, producto de una fusión de 
medios que permite integrar en un sólo 
recurso imágenes fijas o en movimiento, 
texto e hipertexto, animaciones, audio y 
video capaz de ser transmitido a través de 
las redes telemáticas o de ponerse a disposi
ción de diversos usuario5 o público~ en línea 
a través de la red de redes: Internet o bien 
de ofrecerse a través dt~ soportes de informa
ción digital de carácter magnéti co, como los 
diskettes; óptico, como los CD-ROM y DVD 
u optomagnético. 

• Aunque los conceptos subyacentes 
provienen de por lo menos hace cincuenta 
afios, sólo hasta fines de los ochenta fm· 
posible hacer reaJidad las potencialidades de 
estos nuevos recursos tecnológicos asenta
dos en el desarrollo de la computadora, la 
fotografía y la cinematografía, las técnicas 
de audio y video, así como de las tel ecomu
nicaciones. Es Ja invención del micruproce
sador en 1971 la clave de la convergencia 
digital al permitir la posibilidad de crear, 
almacenar, reproducir y distribuir digital
men te lo<> d iver:,os productos mediáticos, 
abandonando su forma analógica. El tránsito 
de lo analógico a lo digital hace posible que 
diversos medios de forma física diferente y 
funcionalmente diversos comiencen a com
binarse de maneras diversas. 
• Los medios mas socorridos para trans-

• Resaltar título 
Introducción a la unidad. 
Contiene un texto intro
du ctorio a cada unidad en 
quL' se eJ..plican los con
tenidos que se expondrán. 
Insertar illustración 

• Buscar imágenes ilustra
tivas y consultar sobre 
derechos de autor 

• Buscar imágenes .ilustra
tivas y consultar sobre 
derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilu strn-

• Aplicar diseño ed itorial. 
LJ50 de una columna. 
Usar capitulares. 
Armar documento dl' 
impresión en PDF 
Cun enlaces hacia comen
tarios que con PI tiempo 
enriquezca.n la página. Estos 
enlace estarán en palabras 
clave. 

• Ejemplo de esquema de 
navegación 

• Buscar ilu ~ tración de 
procesadores. 

• Ilustraci ón que haga refcr-

• Armar pági.na en 
Dreamweaver. 
Documento para i m pre
sión en Jlustrator o 
QuanPress. Pasarlo 
como PDF o Documento 
optimizado de 
Photoshop. 

• Generarlo en 
lluc;trator y optimizarlo 
en Photoshop 

• Esca near imagen y 
optimizarla en 
Photoshop 



portar los productos hiperrnediáticos son eJ ti vas y con<;ultar sobre encia a CD,a los hiperme- • Escanear imagen y 
CD-ROM l' Internet. El CD-ROM, por su derechos de autor. dios y a la interacción. optirniL.arla en 
gran capacidad ha sido considerado como Photoshop 
un soporte ideal de publicaciones c lectrón.i-
cas, productos educativos, etc. Esto.:; mismos 
son ahora también accesibles a través de la 
red de redes. Entre algunos de Jos productos 
posibles con esta., nuevas tecnolngfa<> de la 
comunicación mediada por la computadora 
-;e encuentran los llamados HIPERMEDIOS, 
también conocido-; familiarmente como mul-
timedia . Un hipermedio es el resultado tfpi-
co de la llamada comunicación mediada por 
computadora; t'S un producto comunica-
cional que integra la capacidad de desplegar 
y de contener simultáneamente texto, ima-
gen, sonido animación y video en una var-
iedad de combinaciones. Es un soporte de 
acceso aleatorio que carece de un principio o 
de un fin, qul' puede ser enlazada a una red 
dE! conexione.~ que puede -;er explorada de 
diversas manera..;. Es un medio interactivo, 
que tiende a bo1Tar la diferencia entre usuar-
ios y creadores. 

• El. proceso de digitalización, computa-
rización e interconexión mundial potencial-
mente puede producir transformaciont)S 
radicales en muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana, desde la forma en que nos 
enb·etenemos y nos enteramos de lo que 
sucede en el re<> to del mundo, hasta la forma 
en que nos ed ucamos, trabaj.rn1os y nos 
relacionarnos con los demás. 

Algunos consideran que los cambios que la • Buscar imágenes ilustra- • !lustración que haga refe-
digitnlización y la computarización han pro- tivas y consultar ~obre rencia al cambio ana10gico- • Escanear imagen y 
porcionado a las formas de registro, almace- derechos de autor. digital computari7ación, y al optimizarla en 
namiento, distribución y consumo de la parteaguas revolución cu!- Photoshop 
información son comparables a la revolución tura! = invención imprenta 
cultural que significó la invención de la 
imprenta en el siglo XV 

• Hay que señalar que, en el :,istema de las • Buscar imágenes ilustra-
industrias culturales, los nuevos medios y ti vas y con-;u I tar sobre 
las nuevas tecnologías no necesariamente derechos de autor. 
desplazan a las anteriores. Ocurre que en un Buscar imagen referente a 
momento dado una de estas industrias - nuevas tecnologías y su 
nueva o antigua- es siempre la hegemónka, integración en la sociedad 
el cl!ntro o rnatri/ que condiciona a la-; moderna. 
dl:'más o alrededor de las cuales b:, demás 
-;e organizan. En t•l caso de la computadora, 
corno resultado de la convergencia digital y 
de la fusión de medios y de su integración 
con las telecomunicaciones, se est<~ confor-
mando un nuevo di-;positivo que e!> una 

,,,, ~ 
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nul'va totalidad resultante de la integración 
de Ja televisión, la PC e Internet. Los 
ensayos menos 0xitoso<; sobre la línea de tra-
bajo anterior ha o.;ido la llamada Wt-bTY. Mc'.is 
e}..itosos han sido los resultados de inwrpo-
rara Ja PC personal las posibilidades de sin-
toniLar canales de TV y de radio trnn.,miti-
dos tanto por canal abierto, como por cable, 
satélite e Internet. En este sentido, Jos 
medios tradicionales han abierto posibili-
dades de comunicación por Internet elabo-
rando e~pacios de comunicación que 
además de duplicar los ya existentes crean 
la posibilidad para el des;irrollo de nuevos 
productos de comunicación . 

• Ilustrar artistas y cientffi-
• Los desarrollo" comercialet. y artísticos de • Buscar imágenes ilustra- co-; trabajando con la wm-
estos novísimos product,1s no resultan tiva.,; y consultar sobre putadora • Digitalizarla y opti-
e>.clu..,ivamente del desarrollo tecnológico; derechos de autor. mizarla en Photoshop. 
es dL'Cir, no son un producto mecánico y nat-
ural de la'> nuevas tecnologías o del desilf-
rollo de la cienciJ; tdmbién son resultado del 
esfuerzo visionarin y pionero de numerosos 
creadores que dt><.arrollaron conceptos y 
establecieron las bases que permitieron que 
otros buscaran las tecnologías que pudieran 
hact'rlas viables o que, incluso, orientaron el 
cauce de -,u investigación científica para 
alcan7ar tales metas. 

• Entre lo-; antecedentes tecnológicos más • Jlustración avances tec-
importantes de la comunicación mediada • Bu<;car imágenes ilustra- nológirns aplicados a las 
por computadora está Ja introducción de las ti vas y consultar sobre comunicaciones (telégrafo, • Digitalií'arla y 
redes dl' comunicaciones telt>gráficas y tele- derechos de autor. teléfono, cine,televisiónrnm- Optimizarla para WEB 
fónicas a mediados del siglo XIX, putadora e internet). en Photo~hop. 
antecedente remoto del actual ciberespacio; 
la invención de la cinematografía, a finales 
d1c'I mismo siglo. Ya dentro del siglo XX, se 
encuentra la implantación de la televisión a 
finales de los afíos treinta, el desarrollo de la 
computadora digital de5de los cuarenta y 
los cincuenta y la consecuente emergencia 
de la computadora personal y de las redes 
de cómputo en los setenta. 

Los antecedentes conceptuales y artí-;tico:, • Buscar im.l.genes ilustra-
que preceden aJ desarrollo de la computado- ti vas y consultar sobre 
ra como lwrramienta capaz de de~arrollar derechos de autor. 
nuevos productos de comunicación, son 
e)l.periencias como la-> de las vanguardias 
artísticas del siglo XX que experimentan el 
empleo de mliltiples ~aportes y de medios 
para expret-.arse y aquellos que emplean el 
montaje, así como también las ideas de 
vi~ionarins, pioneros de la computación y 
e'>critores de ciencias ficci6n. Estos imaginan 
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la creación de medios multisensnriales, no 
lineales y digitales. 

• La posibilidad de publicar y de comunicar 
haciendo uso del resultado del proceso de 
fusión o de convergencia de medios y de 
tccnologfas ocurre en los ochenta al estable
cerse la norn1a del llamado CD-ROM: (Read 
Only Memory Compact Disc) . De estable
cerse como norma para el registro de música 
desde J98J, hacia 1986 ~e concibe por los 
productores de hipermedios como el medio 
ideal para el almacenamiento de sus produc
tos por: su gran capacidad, hasta 650 mb 
(más de seiscientos cincuenta millones de 
caracteres), ideal para contener audio, imá
genes fijas y de movimiento, que demandan 
muchos recursos de cómputo. 

• Del lado de las telecomunicaciones, es 
lnternet. Surge l~n los Estados Unidos como 
un proyecto militar que garantice la comuni
cación en caso de guerra nuclear y sobreviva 
a la consecuente desarticulación de las 
comunicaciones. Por lo tanto, es descentral
izada, permite la conexión entre computado
ras de diferentes marcas, plataforma'> tec
nológicas y sistemas operativos y garanti7a 
que los mens<Jje!> alcancen su destino por 
diferentes víns. 

• Este proceso culmina a fines de los ochen
tJ con la conversión de Internet en un<J red 
de acceso público y con la invención del 
World Wide Web. Es entonces que Internet 
inicia su proceso de masificación y abre Ja<; 
posibilidadl~S de intercomunicación global, 
instantánea y de acceso público y general. 
Son numerosos los pens<Jdorcs, artistas, 
inventores y tecnólogos que reflexionan, 
conciben ideas, crean o experimentan con 
las po~ibilidades de una comunicación 
instantánea, global y mulhsen-.orial. 

• Objetivos: Objl'hvos de Ja unidad l. 
Comprender a la computadora como un 
medio para la producción, distribución y 
consumo de información y corno herramien
ta que facilita la sistematización del trabajo 
intelectu<JI y el tratamiento ordenado de la 
información. 

• Temario de la Unidad 
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• Buscar imágl!nes ilustrn
tiva-; y consultar sobre 
derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustrn
tiv<Js y consu.ltar sobre 
derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustra
tivas y consul t<Jr sobre 
derechos de autor. 

• Objetivos. Contiene los 
objetivos de f¡¡ unidad. 
Buscar imágenes ilustrati
vas y consultar sobre den~
chos de autor. 

•Temario de la unidad. 

• Resaltar los atributos del 
CD ROM e ilustrar con un 
esquema del mismo: 

su gran capacidad, hasta 650 
mb (más de seiscientlis cin
cuent<J millones de carac
teres), ideal para contener 
audio, imágenes fijas y de 
movimiento, que dcmand<Jn 
muchos recursos de cóm
puto. 

• llustra uso de intemet e 
insert<Jr bandera norteameri-

• Genernrla en 
lllustrator y optimizarla 
para WEB 

cana • Digitalizar y opti
nuzar en Photoshop. De 
<>er neceasario realizar 
montaje en Photoshop 

• Buscar imagen de uso de 
Internet 

• Digitalizar y opti
mizar en Photoshop 

• Enlazar a documento 
para impresión 

• Enlazar a contenido 



TEMARIO DE LA UNIDAD 1. 
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA 
COM.PUTADORA COMO HERRAMIENTA 
Y COMO MEDlO 
1.1. La convergencia digital. lntegración o 
fusión de la computadora, la fotL1grafía y la 
cinematografía, las técnica~ de audio y 
video, las telecomunicaciones. 
1.2. La comunicación 1.nediada por computa
dora: Antecedente<; conceptuales y tec
nológicos: del hipertexto al World Wide 
Web; de la realidad virtual al ciberespacio. 
l.3. Posibilidades y desarrollos sobre medíos 
digitales 

·1.3. l. Productos educativo~ y de capac
itación 

1.3.2. Programas de entretenimiento 
l.3.3. Bases de datos y sistemas de infor

mación y de referencia, etc. 

• Contenido 
TEMARIO DE LA UNIDAD l. 
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA 
COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA 
Y COMO MEDlO 

1.1. La convergencia digital. Integración o 
fusión de la computadl1ra, la fotografía y la 
cinematograffa, las técn.ica'i de audio y 
video, las telecomunicaciones. 

• Entre los antecedente:, tecnológico~ más 
importantes de la comunicación mediada 
por computadora está la introducción de las 
redes de comunicaciones telegráfica<; y tele
fónjca-; a mediados del ~iglo XJX, 
antecedente remoto del actual ciberespacio; 
la invención de la cinematografía, a finales 
del mismo siglo. Ya dentro del siglP XX, se 
l'ncuentra la implantación de la televisión a 
finales de los años treinta, el desarrollo de la 
computadora digital desde los cuarenta y los 
cincuenta y la consecuente emergencia de la 
computadora personal y de lab redes de 
cómputo t'n lo~ setenta. 
Los antecedentes conceptuale<; y artístico., 

Contiene desglo"ado el 
temario con ligas a los 
contenidos. 
Buscar imágenes ilu-;trati
vas que funcionen corno 
íconos de enlace para cada 
tema 
Resaltar el título. 
Respetar la formación de 
ca-; cada 

• Enla.t.ar a archivo para 
impresión 

• Contenido. Este módulo 
es el que n•prescnta mayor 
nivel de profundidad . Los 
temas se organi:tan en un 
menú y cada uno tendrá 
un enlace directo al tema 
el que aparecerá, en unc1 
de los framcs en la mi::.ma 
pantalla. 
Resaltar título del con
tenido 

Resaltar título 

• Buscar imágenes ilustra
tivas y consultar sobre 
derechos de autor o 
Manejar una imagen de 
fo ndo en fondo de agua. 

• Esquema de Shannon con 
un elemento de telecomuni
cación digital (una computa
dora) en color a/ul 
• Esquema de Shannon con 
un demento de telecomuni
cación digital (computado
ra~ en red) en color rojo 
• Esquema de Shannon con 
un elemento de telecomuni
cación digital (3 CD ROM) 
en color verdt' 
• Insertar un cuadro en cada 
.,ubíndice 

• Esquema de Shannon rnn 
un elemento de telecomuni
cación digital (una computa
d(>ra) en color a/ul 

• Aplicar diseño editorial. 
U-;o de una columna de 
texto. Uso de capitulares. 

• Generarlo en 
[Jlusb·ator y optimi/arlo 
para WEB 

• Generarlo en 
lllustrator y optimií'arfo 
para WEB 

• Generarlos en 
Ulustrator y optimizarlo 
para WEB 

• Generarlos en 
Illu~b·ator y optimi/arlo 
para WEB 
• Enla/ar a archivo para 
impresión 
Preparar archivo PDF en 
Jllustrator y \1ptimj-
1arfo para WEB 

• Armar páhrina WEB en 
Drl'amweavcr. 
Documento para impre
sión en !lustrator n 
QuarxPress. Pa.;arln 
n1mo PDF o Documento 
optimi/ado de 
Phntoshop. 
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que preceden aJ desarrollo de la computado
ra como herramfonta capa7 de desarrollar 
nuevos producto<> de comunicación, son 
experiencias como las de las vanguardia~ 
artísticas del siglo XX que experimentan el 
empleo de múltiples soporte<; y de medios 
para expresarse y aquellos que emplean el 
montaje, así como también las ideas de 
visionarios, pioneros de la computación y 
escritores de ciencias ficción. Esto~ imaginan 
la creación de medios multisensorialt>s, no 
lineales y digitales. 

1.2. La comunicaci6n mediada por com
putadora: Antecedentes conceptuales y tec
nológicos: del hipertexto al World Wide 
Web; de la realidad virtual al ciberespacio. 
El término hipertexto fue acuñado por 
Theodor Nelson en 1965 en su obra Literary 
Machines, en donde lo defi nió como un do
cumento no secuencial (Atkinson, 1993). No 
obstante lo anterior, el concepto del hiper
texto se remonta a los años subgu ientes al 
tfrmino de la segu nda Guerra Mundial, 
cuando el Dr. Vannevar Bush, asesor científi
co del entonce.; presidente Roosvelt, señalo 
que la mente humana recuperaba la infor
mación que almacenaba a través de una aso
ciación de ideas y que este proceso podía ser 
reproducido artificialmente (Marmion, 
1991). El concepto central en el cual se basa 
el hipertexto es la recuperación de un con
juntt' de datos a través de una asociación de 
ideas en lugar de una recuperaci(1n en forma 
secuencial. 
La "World Wide Web" tuvo sus origene.;; en 
un sistema de comunicación desa rrollado 
por la CERN en Suiza para que los físicos 
pudieran compartir los avances de su traba
jo y contar con un medio para obtener infor
mación que fuera fácil y smcillo de manejar 
(Hahn y Stout, ·1994). 
El éxito de Ja "web" se debe a que conjuntl'í 
dos tecnologías, la red mundial de computa
doras conocida como Internet y el hipertex to 
(Pfaffenberg, 1995). 

1.3. Posibilidades y desarrollos sobre medios 
digitales 

"J.3. 1. Productos educativos y de capacita
ción 
Programa<; de educación incluyen una gran 
variedad de paquetes guiados a enseñar al 
usuario de un tópico o técnica. 
Muchos programas de educación están 
escritos e-;peciaJmente para niños, especial-•. ,. ~ 

• Buscar imágenes itu~tra 

ti vas y consultar sobre 
derechos de autor o 
Manejar una imagen de 
fondo en fondo de agua. 

• Buscar imágene!> ilustra
tivas y consultar sobre 
derechos de autor o 
Manejar una imagen de 
fondo en fondo de agua. 

• Esquema de Shannon con 
un elenwnto de telecomuni
caci(1n digital (computado
ras en red) en color rojo 
• Insertar un cuadro en cada 
subíndice 
Aplicar diseño editorial. Uso 
de u na columna. 
Usa r capitulares. 
Armar documento de 
impresión en PDF 
Con enlace<> hacia comen
tarios que con el tiempo 
enriquezcan la p<.igina. Estos 
enlact> estarán en palabras 
clave. 

• Esquema de Shannon con 
un elemento de telecomuni
cación digital (3 CD ROM) 
en color verde 
• ln~ertar un cuadro en cada 
~ubíndicc 

• Imagen de usuario y/ o 
niños 



izados en deletreo, historia, gramática, y 
matemática. Otros cubren Jos tópicos para 
adultos, como tipeaje, anatomía humana, 
química, astronomía, e idiomas extranjeros. 

1.3.2. Programas de entretenimiento 
Los juegos son los caramelos del mundo de 
las computadoras. No importa la razón por 
Ja que compras una computadora, los juegos 
siempre son bienvenidos. Los juegos de 
computadora han avanzado desde un juego 
simple hasta elaborados gráficos 30 de 
extraordinaria calidad, uno puede estar 
piloteandti un F-16 o explorando en busca 
de un tesoro, o matando Na7i. Otros son jue
gos con principios educativos, introducien
do figuras históricas o principios matem<Hi
cos. 

1.3.3. Bascs de datos y Eiistemas de informa
ción y de referencia, etc. 
Bases dt> datos 
Bases de datos o,on paquetes de programas 
que permiten guardar, manipular y retirar 
grandes cantidades de información. La may
oría de los programas de bases de datos 
guardan la información en forma de reg
istros. 
Estas pueden ser buscadas, ordenadas por 
una palabra clave o sujeto. Una vez que la 
información es disponible, puedes generar 
varios reportes basados en criterios difer
entes. Las Bases de datos básicas permiten la 
manipulación de listas simples y se conocen 
como sistemas de "archivo plano". 
Las bases de datos que permiten \'J cruce ref
erencial de información se llaman "bases de 
datos relacional" y son mucho mas 
poderosas, pero también mas caras y difí
ciles para el usn. Ambos tipos tienen lengua
je de programaci<in qul' permite la automati
zacil'in de las funciones deseadas. 

• Actividades de Aprendizaje de la Unidad 1 

A. Lea el primer capítulo del libro de Cotton 
y Oliver. Understanding Hypermedia 2000. 

a. Observar la Tabla de tiempo que viene en 
este capítulo y ponga atención en los desar
rollos tecnológicos usados para el registro y 
transmisión de diversas modalidades de 
información: textos, sonidos, imágenes fijas, 
imágenes en movimiento, y las combina
ciones de éstas. 
b. Identifique las tecnologías que se utilizan 

• Buscar imágenes ilustra
tivas y consultar sobre 
derechos de autor. 

• Buscar imágenes ilustra
tivas sobre bases de datos 
(Yahoo, lycos, etc) y con
sultar sobre derechos de 
autor o manejar una ima
gen de fondo en fondo de 
agua. 

• Resaltar título 

• Actividades de 
Aprendizaje de la Unidad. 
Las actividades que se 
detallan en cada unidad 
de ser posible deben visu
alizarse en la misma pági
na. En el caso de tutoriales 
o algún componente mul
timedia que necesite una 
pantalla independ ientc, 
ésta deberá ser siempre 

• Bu~car imágenes ilustrati
va-; de videojucgos 

• Enlazar a documento 
•Insertar las actividades en de impre~ión 
una tabla con borde 

• Enlazar a documento 
de impresión 
Convertir el archivo a 
PDF o Armarlo en illus
tratttir y Llptimi7ar para 
WEB 



para grabar y transmitir analógicamente 
estas mod¡¡lidades de información. 
c. fdentifiquc las tecnologías que se utili/an 
para grabar y transmitir digitalmente Pstas 
modalidades de información. 
d. ldenlifique los momentos en que ocurre la 
fusión o integración de unos medios o tec
nologías con otro". 
e. Analice qué repercusiones actuales y 
futuras tiene e<;to en los procesos de comu
nicación en nuestro país. 

B. Con base en la lectura de Cotton y Oliver 
y Ja de Jamsa observe productos infonnáti
cos y diga qué medios utilizan. 
C. Busque conceptos sobre Internet, World 
Wide Web, realidad virtual y ciberespacio. 
D. Bu~que en publicaciones periódicas noti
cias sobre desarrollos recientes en el campo 
de la comunicación mediada por computa
dora. 
E. Con base en las lecturas identifique ejem
plos y señale las características que tienen 
producto<; de infonnación mediada por 
computadora. 
F. Indique las posibilidades de intervención 
del comunicador en la elaboración de 
nuevos productos de comunicación mcdi¡¡da 
por computa dora. 

•Preguntas de Evaluación de la Unidad 1 
A. Mencionar nuevas tecnologías en el 
manejo y procesamiento de medios: 
a. Textuales 
b. Imagen 
c. Sonido 
d. Video 
B. Mencionar alguna tecnología antecesora 
en el manejo y procesamiento de los medios 
antcriore.:; 
C. Explicar brewmente la diferencia entre 
tecnología analógica y digital. 
D. Mencionar dos ventajas de la tecnología 
digital sobre la analógica 
E. Describir el desarrollo de ll>~ medíos de 
almacenamiento y comunicación de diversas 
modalidades de información con base en Ja 
línea de tiempo que plantean Cotton y 
Oliver 
F. Explicar Ja<; difcr0ncias entre las tec
nologías digital y analógica; considerar ~us 
di fcrencias y ponderar las ventajas de la tec
nología digital. 
C. Distinguir entre hipertexto, hipermedio y 
multimedia. 
H. Definir qué es Internet. 

mñs pequeña en dimen
siones que la pantalla prin
cipaJ. 
• Resaltar título 

• Buscar la Tabla de tiem
po del libro de Cotton y 
Oliver. De ser posible 
escanearla e insertarla 
• Realinir ejercicio de ilus
tracione" con e¡emplos cor
rectos y falsos. Dar la posi
bilidad de imprimir. 

• Preguntas de Evaluación 
de la Unidad. Contiene las 
pregunta<; de autoevalu
ación para el alumno. 
Crea r archivo PDF para su 
impresión. 

• Escanear la tabla 
como imagen y opti
miza rla, reducir el 
tamaño a lo mínimo 
posible en dimensiones. 



r. Definir qué t'S el World Wide Web 
J. Definir qué -;on la reaJidad virtual y el 
ciberespacio 
Describir l;.is cualidades y característica.:; de 
difcrentt'S productos de comunicación posi
bles como resultado de la comunjcación 
mediada pnr computadora. 

• Bibliografía. De la unidad 1 
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Hypermedia 2000 : multimedia origins, 
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1997. pp.11-43. 
Rush, Winn L. Todo sobre multimedia. 
Ml~Xico: Prentice Hall Latinoamericana, 
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Window::. 3.1. México: McCraw Hil l, ·¡993, 
390 p. cap 21 "El futuro de multimedia" pp. 
297-312. 
Lav roff, Nicolás. Mundos virtuales: realidad 
virtual y ciberespacio. México : Anaya 
MultimL'dia, 1993. pp. 47-53.BlBUOCRAFfA 
COMPLEMENTARIA DE LA UN IDAD. 
Aguilar, Joyanes . Cibc rsociedad : lo& reto~ 
sociales ante un nuevo mundo digital. 
[México :1McCraw-Hill,2000. 
Beckman, Ceorge. Computación e informáti
ca hoy: una mirada a la tecnología del 
mañana. USA: Edisson-Wesley 
Ibcn,americana, 1995. 
Canciola, Claudio; Ricardo Herná ndez. 
Inform<ltica en el periodismo. México : 
Trillas, 1992. 
Cebrián; Juan Luis. La red. Barcelona : 
Taurus, 1996. 
Comunicación y globalidad : ensayos de 
ecok,gía cultural. México: Fundación 
Bucndía, 1997. 
Lacy, Dan. "La publicación y la nueva tec
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ras y al procesamiento de información. 2ª 
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• Bibliografía. Contiene 
tanto la Bibliografía Básica 
y Bibliografía 
Complementaria de la 
Unidad. 
• Resaltar título 
• Sugerir a l alumno dt'111de 
pueda encontrar los título 
sugeridos 
• Crear viñetas para se r 
usadas en la lista de bibli 
ografía y como puntos de 
en laces a las direcciones de 
los centros de búsqueda 
bibliográfica de Ja UNAM 
• Localií'ar las URL a los 
centro~ bibliotecario:
donde el alumno pueda 
encontrar los títulos sug
eri do~. 

• Conseguir los permi'io~ 
adecuados 

• Vilietas de libro-, que se 
colocarán al principio del 
título. 
• Respetar organiLación de 
cascada del texto. 

• Generarlas en 
lllu-.trator y optimi/cUfa 
para WEB 

• Enlace con las URL 
de: Biblioteca de 
Ciencias Políticas y 
~oci.ales 

,,,, 



Madrid : Debate, 2000. 
Ratzke, Dietrich. Manual d e los nuevos 
medios el impacto d e las tecnolog ías en la 
comunicació n del futuro. Barcelona : 
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• Comentarios 
Agradeceremos nos e nvi es tus com en tar ios, 
dudas y aportaciones académi cas parn 
t.! nriquecer Jos te mas rn n tus tra bajos y pun
tos de vista a la siguien te dirección. 
(Insertar mail ). 
Sólo recuerda que las colaboraciones no 

deberán tener una exten.,i (>n mayor de 
media cuartilla . Si lo deseas pueden ser 
e labo radas en Word 95 o versión posterior. 
Para env ia r tu docume nto sólo d eberás 
anexarlo a tu correo como un archivo adjun
to. No olvides incluir tu nombre, dirección 
electrónica en caso de que la te ngas y 
Facu.ltad o Escuela de proceden cia. 
Indica ta mbi én en qué sección \l capítu lo te 
gu<;taría se incluyera. Si deseas qu e esta sea 
enlazada cnn una palabra clave en especia l 
ad emás d e los datos anteriores inluye el par
rafn y palabra que consid eres adecuada para 
e nl azarla. 
Gracias. 

• Buscar ilustración 
• !n::.ertar mail para qu e el 
usuario pueda enviar sus 
con.wntarios 

• !llustraci<i n d e un buzón 
con vi rretc o carta con virrete 

• Generarl a en 
lllustrator y optimi?arla 
para WEB 

Esta estructura será la misma en cada una de las unidades, varían los contenidos por lo que pueden ser más extensas o 
menores. Las actividades también varían segün la unidad. 

••1~• ~ 



C. DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
C.1. BOCETRJE 

Inicialmente se muestran ideas sueltas con las 
cuales se inicia el bocetaje, de esta manera se 
proponen boceto. Para presentarlos nos auxi
liamos de un Story Board que nos permitirá 
tener organizado el trabajo. 

¡~;" 
urrilM UrrU>t' UfM>il ~ 

1 J' ANTECEIJENTES DE IA 1 .. 2 .. J .. 
COWl'l/TADORA CO.WO 

lnfonax 1les HDlllAMIEIVTA Y COMO u.Mo' ~ u.Mo' 
MEDIO. . .. 1 .. ... -- ~ ,_ ... .._ --

~· 
~IJ. ü-...,._, __ •JWMa .,. ........ ,. 
~, .. --._, __ 
..... 1 1 

l.J. i.--__ , _, ............ .,,.. ___ ... ---...._... 
1.3.,...,....,, _..... ..... _ 

......... 
l.J.J. l'nlrlwM---... 

1.1. ÚJ con"'l'f'ICio tlici""- lnlqrodón o ftujóll M M 
'~ /dfotorrri/íll1 ·~,.. Jklllauá 

l.. -,.-..,,.,~. J 
Ealrc loo __ ... ..........,.. .. ,. __ "" 

~ a&a lli inlnxb:d6n de las tcdc::I de axnwica:ioors ldcpifas y 
-·--doloi¡loXJX.-..-"'1. ...... - .. _ .. >; la 
inw:ncil'im c11: la~ a 6aalm cW miiiiiO'IJi'O. Yaim.tro dd upo XX, w: 
encumm la~• lril ~a f'll'*'de b dol ftima, el deslft08o de.la 
~ diakal ..... amella y .. ca.:-. y la CQllla.'aellk: cmeramcia de 
•"""'P""don...-Jdolu_ .. ...,_ .. .... _ 
Loo -°"""""""'"11 ..... quc,.....n~- .. ,. om:ipm......, como bcmamicl.a capu do....,...-... prodllC$0$ de 
~ 10aupaienciuamoa.dei.v,....W.~dd ai¡loXX que, 
aperimaull el empleo cil: lllft..iplel: sopolW y de a.tics J**. Hp:eMrle y llqUCIÜoe 

qUit empCm el ..... - CDft) 1mibim .. -- de rili<mmiol. pblcnJI de la 
~ y ncrilCfel de cicacim flCCim: Ea&~ .. cnxiÓlt de ndios 
mu~~ -.;. liac:a)es yditWel. 

Para efectos de esta tesis sólo se presentan algu
nas ideas, pantallas de Home, página principal 
y unidad 1, pues la estructura en cada unidad 
es la misma y aunque el contenido cambie para 
efectos de Diseño Gráfico con presentar la 
propuesta de estas pantallas se tendrá una 
visión global del diseño en general. 
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C.3 PRUEBHS DE HPLICRCIÓN 

Y CORRECCIONES 

El siguiente paso, una vez aceptada una de 
las metáforas se procede a su desarrollo direc
tamente en Ja computadora. 

Aquí es donde se comienza a probar de cual 
sería la forma más apropiada para desarrollar 
el proyecto, pues algunos archivos no podrán 
ser creados directamente en el sofware editor 
o código, sino creados en algún otro programa 
y posteriormente importados. 

De esta manera se empieza a establecer 
el esquema de trabajo. 

En este proyecto, la estructuras de cada unidad 
es la mfama por Jo que será conveniente crear 
plantillas, las cuales dependiendo la unidad e 
que se trate se harán las modificaciones 
generales necesarias ya sea de color, ilustración 
de fondo, etc. 

Por otro lado la creación de elementos y recur
sos multimedia de acuerdo a la información 
también se irán haciendo, pues recordemos que 
es una página abierta a cualquier modificación 
por parte de los autores como a las aporta
ciones académicas de los usuarios. 

Para efectos de esta tesis, sólo se ejemplificarán 
las modificaciones más representativas, como 
el caso de la pantalla contenido de cada 
unidad, pues como se recordará la estructura 
es La misma para cada unjdad. 

''JI ... ~-----....... ~ 

Parte de la aplicación final, pues Jos contenidos 
continuan desarrollándose, y a manera de 
ejemplo se presenta en un CD que para correr 
un Prototipo requiere Internet Explorer o 
Netscape ya sea para Windows o para Mac OS 
para así apreciar el diseño de la página, colores, 
animación y demás elementos multimedia 
integrados. 



~ ~ CONCLUSIONES 

El reto de disefi_ar una página WEB es sin duda 
la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. 

Es importante decir que no se tiene una cultura 
del diseño en nuestra sociedad mexicana, pues 
la gente no tiene plena conciencia de la impor
tancia de Ja imagen aün cuando ésta forma 
parte de nuestra vida diaria. Muchas personas 
conciben al Diseño Gráfico como una actividad 
que decora las cosas sin darse cuenta del trabajo 
de síntesis que existe detrás, que efectivamente 
se materializa en un ambiente gráfico visual 
pero que tiene un objetivo claro y definido: 
el de comunicar. 

En el medio comercial cuando se habla de diseño 
de páginas WEB en primer Jugar se incluye, 
enrnbezando a los equipos de trabajo y desa
rrollo a los ingenieros de sistemas que sin Jugar 
a dudas poseen los conocimientos necesarios 
en programación y algunos hasta un cierto 
gusto pero sin lugar a dudas no los 
conocimientos y mucho menos la cu !tura 
estética del diseñador para incluir las bases del 
Diseño Gráfico en las páginas. 

Cuando se tiene la necesidad de desarrollar 
interfaces amigables que además de atraer 
al público usuario facilitan su uso, es cuando 
los equipos de trabajo se dan cuenta de 
la importancia de la inclusión del Diseño. 

Sin embargo, como ya se mencionó por un lado 
sólo se piensa en el diseño como un mero 
ejercicio decorativo sin darse cuenta que este 
responde a un objetivo claro y que se necesita 
un proceso de investigación y síntesis para 
lograrlo, piensan que de la nada el diseñador 
propondrá un diseño inovador y muy creativo 
y piensan que esto se logra al saturar las pági
nas con elementos que lejos de embellecer 
las páginas las hacen pesadas y len tas. 

Por otro lado algunos ven al diseñador como 
un ingeniero de sistemas con buen gusto 
y piensan que debe dominar toda clase de 
lenguajes complicados además de diseñar, 
escanear, administrar y dar mantenimiento 
al sitio etre otras tareas. 

Para crear un buen sitio lo idóneo es formar 
equipos de trabajo formado por autores, 
diseñadores, ingenieros o especiabstas en sis
temas, entre otros que en conjunto desarrollen 
el sitio ya que cada uno cumple con una tarea 
específica. 

Por otro lado, el crear un sitio es un trabajo 
arduo que requiere en primer lugar tener listo 
y depurado el material que se va a subir a la 
red, esto generalmente es lo más difícil pues 
requiere de un trabajo de síntesis, de discipbna 
y disposición por parte de los autores. 

Desgraciadamente, en este aspecto mucha 
gente hace a un lado que el éxito de un buen 
sitio, no es la parafernalia que lo envuelve en 
elementos multimedia orno: videos, gifs o ani
maciones, sino que el verdadero valor está en 
saber administrar todos estos recursos en fun
ción del contenjdo. 

Finalmente, una vez que se cmnple con esa 
parte, se puede comenzara a planear qué ele
mentos gráficos incluir, aquí comienza el ver
dadero trabajo del diseñador. Saberlo es muy 
importante, pues aunque se cuenta con 
avances tecnológicos sorprendentes a nivel 
mundial, en México existe un gran atraso y por 
cuestiones económicas muchas veces, tanto 
los usuarios como los autores cuentan sólo con 
el equipo básico, lo que implica por ejemplo: 
que Jos anchos de banda no permiten se 
desplieguen archivos pesados, o que se tiene 
que inJuir un video pero no se cuenta con 
el software para comprimirlo, o que el estudi
ante o el usuario cuente con una máquina 486 
que no permite la visualización del sitio 
en etscape, en fin una serie de aspectos que 
se tienen que tornar en cuenta a la hora de dise
ñar y que en este proceso de investigación 
y de síntesis ya se establecieron. 

También es importante contar con los mínimos 
conocimientos de informática (aunque no 
dominar plenamente complicados lenguajes 
de programación) ya que la computadora 
es el medio y la herramienta de trabajo. 
Debemos recordar que las imágenes y demás 
efectos de animación, sonido y video son ele
mentos muy pesados, por lo que en diseño 
el proponer una interfaz atractiva implica 
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lo que muy a menudo se dice: que el mejor 
diseño es el más económico. 

Por ello, antes de dejarnos engolosinar pro
poniendo en qué programa o qué tipo 
de archivos se van a incluir en la página 
es importante tener los contenidos claros 
y lo más sintetizados posible. Con esto co1nien
za propiamente el trabajo del diseñador 
y la lluvia de ideas, que lo idóneo sería que 
se trabajara en conjunto con el autor aunque 
en muchos casos no suceda. 

Posteriormente se proponen qué tipo de ele
mentos enriquecerán y apoyarán los con
tenidos. Con esto se evitan horas y horas 
de discusiones que generalmente no llevan 
a ningún lado. 

Paso siguiente es comenzar a proponer boce
tos, ideas para construir el mapa de nave
gación y el diseño del sitio. 

Es importante decir que al plasmar las ideas es 
importante llevar un orden y ser disciplinados, 
pues estas surgen y si no se llevan a cabo 
inmediatamente tieneden a olvidarse retrazan
do el trabajo. 

Una vez, teniendo bien el.aro que elementos 
son los que se necesitan entonces se comienza 
a recopilar y elaborar el material, sólo hasta 
este momento, Ltna vez que se ha establecido 
claramente el plan de trabajo. 

Finalmente la experiencia que me deja este 
proyecto es que aún falta mucho por aprender 
a los equipos de trabajo y sólo con este 
conocimiento se le dará el lugar tan necesario 
a el Diseño Gráfico en un proyecto de WEB. 
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4. RJ"NTIAMEl,'TACJó~ DEL PLAN DE ESTUDIOS 

4.1. Criterios v mecanismos mcdi:mtc Jos cuak-s fue elaborada la propuesta: 
4. l.1. La fundamenlación del proyecto. 

La r('fcmna propuesta al Plan de E..~tudios Je la carrcm de Ciencias .de fa Comunitació11 impa:rti<l.'l por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociaics de la ( lNAM. tiene como hmdamcntos: 

r\cercar v compatibilizar sus contenidos temáticos ~on los Ultimo::; aJdautos y dcscubrimic_11tos cit•ntifi co
térnicos Ocurridos y puestos en práctica en los medios, vehícuJos, ;únhitos y o pci ones lalxlfaJes del binomio 
comunicacióu-infom1ación impt'r.Ulte en la sociedad con1emporánea. 

Lo anLerior con base en cJ axioma de que Ja comunicación es hoy. al mismo tiempo, 1ma d:ist.iplina cientí
fica en fomlación con wt universo de es1uclio y rnn UH marco teórico, co11cep1uaJ y metód.ii..-o que ya le son 
propfr>S, pero t:unhién una opción labor.il l]Ue inkgra y procc~ en su seno un ohj~to de trabaj~ . u.na parcela 
de la realidad y un ejercido profesional regi<los primordialmente por la re \·oluc1óa h.-x:nológJca y una cn:
cientc dJreTsificación y especializaci6n que consccuc:nlemt:ntc exige habilidades cada 1rcz m:is especiTica." 
y cornplejas al t""g_resado de: esl:J t:arrera. 

La rcíonna f¡.e acota a ~f misma al estabJeccr. como requisito mínimo de sus nue,·as propuestas ~dagógi
ca-'>. una rcfunciona.li1 ... 1.ción del Plan de E.<itudios cuyo impera1ivo sea la formación del e!'h1Jiíllltc susrcnta
da en w1 perfiJ teórico, metódico y lum1anista acordes con Jos requisitos de rigor c.;cn1ífü:o) compromiso 
so<.i al propueslos por la UNA.~1 desde s us origenes. 

,\1 misn.10 tiempo. empero. persigue que el tlllC\'O Plan de t.>studios integre en sus coaleniJos lem;Hicos; ~on 
w1 t.'1lfoquc tr.ms y mullldi:tdpliJJario, el gabt_>r instnuneutal y las habiUd:ides operativm;, pr.kti~a.~ y man
uales cxigida.<1 a los profesiomiles de b fomunica.clón 1a.11to por los empleadores como por Ja crcc1entc espe
ci alización y di\•c.rsifit.olción te<:noJógira dE' lus medios e instrumentos que rigen el feoómrno d~ lt1 comu
nicación t:n cualc¡uicra de :::u área..<; y mod:ilida.dt:S <le aplic-J.('ión. 

4.1.1. 1. Ncccs.idadcs Acad .. (mica..~ y S<)l.".'ioecon6micas 

Las ncccs:ida<lt.-s académicas que se cS{)t'ra cubrir con e.!'t~l Rcfonua incluyen el rescate, comprensióo y 
estudio de la cmmuti cación com o un<t nue' 'ª di sci plina d.el saber humano que ha desarrollado e íntegraJo. 
en un mismo uni\'erso de reílcxión y an:ili sig, 1m corpu~ rcó1i co-concepn1~ , un método y t1.~nicas propias 
de inl'e::;1igaótin, así como w1 objcro y campo empírico de lrabajo que reqmcren de ser temabzados .Y apre· 
hendidos po r quienes si.> eslán formando, al m h.111 0 ti empo, como c.omunicadores y comwiicólniws. 

Eslo implica la necesidad académica ck redi~f1ar. sobre iodo, c1 án-a. de fonnación h~.:iic_a o tronco comtin 
de la carrera que hasta este momento se estudia más con ha....c cu la cn~ñanza-apreudizaJe de Ja tooria y d 
mélodo v saber empírico de las cienl'ias socíalt.>S, históricas y hmnanfs ticas que en los 11uevos paradigmas 
y catcgÜrfas c;onceptuales que la comunicación ha creado yfo recreado como cfü:ciplina cienrffica autoao
ma. 

Implica también prnpordmw al estudianl?· en módulos tc1minaJcs optaÜ\'OS, .los confc1útlos temitfros 
em ergcn1es de WJ espacio de trabajo y aC""C~Óll profcsioual -prácti c<~ que .se h'.rn ido d:ivL:rs.ificand.o y espe
cíali1.ando conforme las técn:ica..o;; y aplicacmncs del proceso comwnco1t1vo fonual (em1sor-reccptor-men
saje--retroaliment.ición> adquieren un lugar J?fCPOUd~r:mre y nccc~rio · -q~~~ . ya no pucd~ ~r i_gn~rado u 
onUrido-- en la mavorfa de los fenómeno~ e 111terJcc10oes ecom'im1cas, poh t1GlS. soc1aks e 1rL'llltuc1onales 
con el consiguicnté uso de herramiu1tas cada rc1. más complejas e ilUlO,·adoras en sus acth"idadcs coticli
anas. 

Esto. por lo L:mto. origina la ncces.ida<l de f"o1mar esp1xial ist~ con habilidades teóri co cog.nilins y té(:nl
co insimmenlales para fa com~cl:i aplicación y tr.itamiento de la comunic:u:ión en s us 1mUti plt!S \·ertientes, 
con el fin de que estén capac.i tados para resoJ ver problemas que se present;m en las insri1.ucio1ws y.:o \.'D las 
actividades comunicacionaJes y q ue afec:lan de chersas maneras a sus componenlcs, haciendo dd comu
nicado_r!comunic6Jogo un recUISO profesíonaJ indispensable para su óptima soluci óo. 
C'on e.sta refoona se pretende, por tanto. crear profesionales nn sólo con un alto stntido de rcsponsabil"id1d 
socfal y un profl1:Jld.o bagaje teórico y rue16dko. si no además con .w1 conjun_to de l~ahiJid:idcs y d~-s1r~1,;ts 
que permim cubnr de manera adecuada ht demanda labora) rcqucnda por la mdlL'>tna <le la comuiucac1ón, 
dt: la iufom1adón) sus arcas afines y similares las cnales. de tma u otra f0fll1a. requieren tanto d(' cspe
c.iaHsras m1 d diseño y aplicación de prop-J.tnas y e!'\tr:ategias de cornurricación. así como de aquellos ' ·téc
nicos-· índíspt:Tl..<;;1hles parJ el bue11 manqo de la tc-cnologia instrumcmaJ que eu ellos se aplica . 

En to<lo <:aso. la Reforma busc;i conciliar los ri~urosos lineamientos académicos J e un alto ni\lel Je con
u·nidos !eólicos, meródkos y humanj5ta$ impulsados y defenWdos por la UNAM. con Jos requerimientos 
utilitarios " cas u.Lsticos Je fa industria v las instituciones drl mmu que bu .. <K·an profeslonales :iptos para t:l 
de.sempcf10 de tarea...; y ela boración de .":produc1 os·' comunicac:ionaJes, culturales e infonuati~os concretos, 
c.-om:spondieni(;S a nuestra rca lüia<l y nucsh·o 1U,·el de desarrollo soclotx-onómico y proJucti \'O nacional . 

Con dio se b1L<;ca adecuar la cam .. r.i y el perfil ele nucslros cgresidos aJ de los múJtiples perfiles rcque1i 
dos por los medios, modalidades y práctlc:1s profesionales de la <:omunicación contcmpor.i.nea, pcrn con 
una fonnació n más completa y comprometida que i.:ont1ibuya a humanizar. mediante el ejcrricío respon-
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sable y capaz de sus destrezas. el ámbito de las rel:1cionts humanas que se sustenta.u en ella. 

-U. l.:! . Tfpo de egresado que se prelende fonm1r 

El tipo de egresado que se pretende fonnar cou estts junovacioues al Ptan de f.st'!ctios. ~~1n~is:tc en un profe
s ional o ··Jicenciado" que al término de su carrera c:uenlt: cun un <tccn 'o de refle:,1611 teonco-conccptua.L una 
íormad6n mt!lódica y técníca , así como con suficirn tes h::ibiJidades i11strwnenralcs y operalivas para desem
peñarse en un ámbito específico del proceso de comwlicaciün- inform:u:i óu,. ya sea como un comunicólogo o 
estudioso de eslc fenárneoo. o bien como un ·'téc:cüco .. cspeciali z.1do. comuni¡;ador o infonnador que sepa 
maneJar, operar y manipular l<lnlo _los instrumentos como l~ procesos del almaccnam.ien10. procesamiento y 
difusión de infonnación en sus difert:ntcs ruodaljdadcs y mvclL>s. 

4. l. 1.3. E\'aluación del plan vigenle . 
r·l'Nl)A~lENTAl1óN Df LA .MOD!FICAClc) N DELPlo\N DE ESTt:DIOS \ ' lGE".'TE 
En Jas ac.·tuales círcunsl;tncias del panor.ima comw1i cac ional en el mundo. en el que el ''trrtiginoso desarroHo 
fe(1Jol62ico en materia de comunicación ha modificado los esceua1ios y las pr.klic-.ts com1micatira.s dt! b 
htuna.nidad. asf como su corrdatil'a imcrace-ióa con las actividades dt~ orden polílico, 1.-conórnjco, diplomáti
co y de scn·icio sociaJ e inten.'s púbJírn en lo general. se han hecho e\'identes Jos des;ijustcs y dt~·quilihrios 
cn!Ic este estado de cosas y los modelos acadérnkos que anali1..an . e-'ptican y bu.sean fo.nnar profcsionaks 
capaces de incidir de manera. :1decuada y ülil a la sociedad en Jos fenómenos y procesos de la conmnicación. 

L:is catTeras de C'i('ncias de la Comunic:u.:ión, en lo general y no sólo en la UNAM, ;1doptaron ttl dcmon1l
nat:ión. en su mayoría, hada finales de los años sesenta y principio de los setenfa, en parte por l:is recomen
dacionc<i de ClESPAL(Centro l nternaciona l de Estudios. Superiores de Periodismo para América .Latina). 

I'J1 rioor, aquel modelo fonnarivo que se propuso privilegiab-.i w1 tipo dt· fo11nación m~is apropia<lo para 
pcqur-="ñas comunidades. pri.udpalmenle rurales . donde la sociedad requería uo prnfcsiunai h;:ibilitJdo para 
ejerce r mtiltipJes y di\•crsas tareas romwticati ,as . l .o anterior e.tplj.c.1 que :lp~e ~cl t1.tulo de Liccnc_i~do en 
Cie.11cü1s de la Comunicac iOn. e n otros casos se adoptar.u:1 Jos de Cteuc1as y 1 écmca8 de la lnfonn aoon o d 
de Comunicación Social. 

Sin embal)!O. aquel modelo educati \·o, sugerido por CIESP.\L. y t..'11 buena medida apuntafado por los ru~t' .. 
los y pn.-supuestos clesarmllistas sugc1idos por la CiNESCO y b CEPA.L (Comisitin Económica P.ua Amén ca 
Latina). iuvo desde su mismo origen una gran contn1dicc-ión. t\ Ja par que tr.it1ba de rl·sr<~-r.11..lcr a aqw.-:11~ pre
supuestos. surgió en un p:u10r.una gc--opolílico y econó1~ti.co en que ocurrla Ja grao cxpanstón de los medi os de 
illfusión masiva tr.idicioua.les, pmti cuJ armentc Ja tclcVlSJÜn. 

Los cu.rricuJ a propuestos por las uni\'t~rsidadcs ado.lccierou de una dualidad contraJk1ori~. Por un lado. p~J 
tmbr de responder a la recomeudaci611 de CIESPALy a las evidentes necesidades y prccanecJadcs de Arnéric-.i 
Latina , en el tc1nno de la información , la cu.ltura y el entrdenimicn\o de sus wcí('dades, ofrecieron t•n eJ nom
bre de las carreras la pm>i hilidad de fonnar una suerte· <le co1mmiclllogo-corumlic-Jdnr pol ival ente, capadtado 
para anali za.r. teorizar. e,;plkar y planear. pcm lambiéo para actuar en los di stintos e.sc:enari os <le las práclica.s 
comunicafrras hasla entonces considerad.as. 

Et1 los htchos, los modelos cwrinllarcs prnpueslos e videnciaron. indcptudientemcnle de los nombres que ~e 
cl.icron a las carreras. una fuerte inclinación hac:ia los medios de co.rounicación. Pas~rron del r<'duccionismo im
cial de las carreras had a la prensa, cuando cas.i lo<las se denominaban l"icenciattu'3.S en periodismo. a 1m énfa
sis en la fonnación que p1irilcgió el estudio. la tco.ril.ación . el análisis y la t:rítica de la comunicadón de 
masas. Crono fonnación práctica, ademiQ_ del periodismo, buscaron, cu d mejor de los casos , ofrecer capac
it ación para prodncír ·rJdio, televisión y <.inc (docwncntaJ ). Se dejó de lado , ca.~ sin ad \·crtirlo. la propuestJ 
impJkíta en la denominación de las e-arre.ras de atender también a las nccc~dade~ en 1roteria de cornmii<:ación 
c.omurri t.:uia , as í como el inminente arribo de las necesidades en materia de comtmicación política , OTga.niza
don.aJ . .institucional. imerinstitucional y entre aquellas y los grupos sociale..o;;. 

La l jN.l\?vl no fue ajena a aquella situ;.icü.ln. Al igual qui." en una bucua mayoría de las universidades del ~aís 
\' Jl~ ArnCiica La1jn<t . im:llJjda.." las más sólidas v prestigiadas Je l.'lltre todas las de tradic:íón en la formación 
de profcstcnales de la conrnnicación. propuso l;n plan de estudios que adrmás de las Wconsis1 t>ucia~ de uri -
2en se ,.¡o i1úlui<lo po r faao res de nuestro contexto. Uno de ellos fue la casi lnc:\ istencia de um1 cuhura de 
j)crccpóán y apreciación de las posibilidades y potencialidades de un profe~ional de la cmnunic tcifü1 , en 
ámbitos dü~tlntos \' más alta de los medios. Por otro lado el plau de estudios se diseñó en el conk:rto de un 
gobierno (el echc~·errista). qut' se suplL'iO de apernrra democrática y de aparentes tendencias 00c:íali sta.'i, ter
Cenmmdist.1s y de rnnfrontacióJI con los sectores empresaria.les . . En este punto. como producto cu!lw·aJ de su 
coulex.to. los Planes de cstudío pri \·ilegiaron \•is ioues múlaterah.'"s de la reaJitbd soc ial y citrem;troo las dive.r
gc11óas enlTC las ca1Teras uni \'<'rsi lmias y los pott•nciaJes ero¡>leadores que ahsorbt-riau a lo~ egresados. Se dio 
f1itf así a .la cxagerad<l acusación dt 1m divorcio entre b.s Wlin:rsidades y la rea lidad socia] a fa que debfau 
respo nder. 
f .a rcJlidad ha mostrado. ~i_n emhargo, que pese a las inconsistencias señaladas. la l 1NA.\ ,( y Sll" eg.rl's~~<los 
ha n pti.dido rescatar hxlo Jo ''~ílido de aquella propuesta CluTicular para proporcionar a la sociedad profos1on
ah:s de Ja comwricación .. ·on m.1 alto seuti<lo de rnmpromiso y lle rcsponsabiJid.ad sociaJ en m:.t.lcria <le comu
nic:ación y de los derechos soci a.l es a la infonnación. la cultura y d entretenimiento. Las encuestas realizadas 
a cg.n-sados mm: stran que w1 alto porcentaje de ellos (aproümadamente un 60%) ha podido Sl.'T,·irsc y serv ir 
a Ji sodedad a partir del b."t<>ajc tc6rico-Cl'lnccp1uaJ y m ctodoJógico que recibieron en las aulas wtiversitarias. 
si bitm hau enfrentldo probl~ma'\ de i.nserci1Su en los mercados laborn.les por Jas carencias en 1a fonnación 11.{c
nico instrumt.'Iltal. 

En el urnbr.i l ya del siglo XXI, la íncontenible y veloz rcvo luci óu fC\--:110!6gica nos presenta wia nuna encru
cijada. Por un lado Jos escenarios y las práciicas comunica th·as. así como sus imp .. 1ctos e-n la economía. la 
politica y el desairnllo cullural de lt1 hwnaniclad se han modjficado radicalme-nle, a p1l l1ir de los ~os no,·~n
ta fund:.unentalmente-. como co11 .... <.:e1.'1.1enci:l de Jo que ~1hora conocemos conn) ~upen:;rrrefcras de la mfonnac1ón 
v c0ttH:l"'.rcoóa tecnológica. A mbas han dado lugar a lo que ahora se demxninai1 servicios üitegrados de infor
ñ1ac.ión. [.a utilización simul1ánea de los medioS tradiLionalmcntc conocidos (r:.utio, tde ,·isión, tdéfono, fax, 
cte.). m combinación con el satélite. el t."Offeo dcctnSnko y la amplísima garu:i. úc posibi lidades de la infor
m:itic.-a y la multi.medíalidad, aceleran los procf..-sos y las incidencias de los fenómenos comlllricacionalcs en 
los ámbitos de la infon nación, la ctlln1rn y el e.ntrctcninriento. asi como en los de Ja poh'tica, las relacio nes 
inkm:i:c ionales. la administrJdón. la cconomia, la SL'guridad muncfütl . etc. 

Dc!'lle la pcn.-pecri l'a de lo anles expuesto, el phu1 de esllldios vigcmtt se muestr.i :u·tualmcntc. rnM que defi
ciente, insuficiente para atender a la -problcmátic~1 <¡1w hoy pJanh::a eJ panor.unJ comunicacional de la nación 
y cu su relación co11 d conkxto global. 

..\s.f, d nue,·o pba busca rl:';c.nperurla propuesta del comunicólogo-comw1i c::i.dor que SC<I capaz de apro.timarsc 
a los fenómenos y problemáticas dcril1adas de los p.roces<lS de comlmicación, en c ualcsquierJ dt.' las ,eJtieutes 
y Jmbitos en que ocw-ren. indepcn<ljeiacmentc de las lecuologfas y mt.~os en ellos im olucr.Jdos. Aquí que~ 
imphcila la recupcrat·ión de Ja experiencia. Ja maduret y el grado de anncc que los estudios de la comum
cación ban :dcanza:do, la oferta teórica qut> han brindado y cJ rt'plantcamiento de 1~ modelos y p;uadigma.<; 
anl c las circunstancias y modelos actuales. 

En todo caso, se trata de lograr un reaju..<>te que supere Ja aparente inoperancia y c;1d11d dad de los moddo.~. 
pa.r.tdigmas y l.'SlJUemas lt'Óricos que ba~a ahora han btL<>eado con denuedo consritu.i1se en Lma di sc:iplina que 
co11 largue1,a y d ícacia, pese :1 sus ljm_ifaciones, ha pennüido eJ phwtcamicnto de es1rakgias y proyectos parn 
rt:.spondL·r al tlerccho social en matc1ia de comunicación desdt perspecti,·as multi. ínter y trn1t..o;;¡ cfi scipliuarias 

El nuevo plan de eshldios ofrece la posibilidad de atender a la pmblem:itica de la comunicación glohaJ en 
rclad<in cou su ~'a.ral e lo. la e~dwilón, que en el ten-cno de la cornunica.dón se exprcsa .. paradójicamt:nte en 
una ru3s acentuada mcJial'ización. tra.nscuJlurnción y afectación de Jas id .. "Iltidades rc¡pooales y culn1ra.ks. 
Esto liltimo, sobre todo , e.n soc iedaUes en tas que. a la ,·e-1 .. los gnipos más desp:rotegjdos ven menoscabados 
su8 dt:rcchos cu materia de comunicación~ de acceso a la nue ,·a lt'CTJología para subsanar carencias de indole 



cducaliva. rnllllral. política. etc. 

FJ nuc\'O plan~ propone, fin.almcntc, responder a la e.\u·ema dinrsificación de ámbitos propicios y 1lC't:\-'.S.i.ta~ 
dos del ljcrcicio de comunicadort.-s. con nna ofertO'.l rnnicular que posibilite J;1 fonnación en áreas cspccífic:as 
de iuh:rés, con capacit:1ción p:.m1 el ejercicio de habilidades y destre Las concrclas. 

La d~manda legítima, lauto de e~1udiantes, ~orno del sector social en el que habrán de ubic-.trse, requiere de 
egresados que cue11tcn con tl bagaje conceptual y metodológico necesarios a lodo comunicador, pt.'t"O con un 
perfi.1 profcsionalizante qut, sin conceg¡ones dcfmitl,•as y e};pedilas a Jos critc1ios utilita1istas y de rentabili· 
dad económ..ica de la educación universitaria, puedan atender con eficacia a las necesidadt."S y problemas de 
cümuni\Alci6n en ámbitos concretos. 

-t 1.1.-t. lm1>0rt;mcia del Plan propuesto 

La imponancia fundamental de las refonnas ill Ha.11 de E.~tudios tonsisk en sus nue,.as aportaciones para el 
edu<.·ando, que soc, entre otras: 

a) lntegración de un área de fonnación báska afín y direct;uncnk reladotL'lda con la t arrer.i y su práctica pro
fesional actual, que desde el primer semestre le proporcione :11 estudiant.e el conocimiento de las hcmuni~ntas 
indispensables par.1 la asimjlación y el manejo de las teorías, l' l método y las técnicas de trabajo y an:ális..is de 
fa comunie<1ción. ai;i como su iJwolucr:.uniento en el saber empirico, instrumental y el ejercicio aplicado de-l 
ahnaceuamicnto. _procesamiento y difusión dt.> la iufom1ació11 que nutre el fenómeno comunicativo "igentc en 
b sociedad. 

b) L'l creación de opciones tmninales o ramas ele ooncentr.tción vocacional que ··subdividen·· la carrera cu 
área<.;. lem.1tico-profesionalts rspecializadas cuyo propósito es orientar y cauitli zar las inquietudes y apritudt.-s 
del estudiante hacia un campo concreto de la comunicación y st1 príictica laboral espedfica. a través del apren
diz~je y el ejcrcic:io de habihdades nec~arías par..:i enfrentar y aprcH'tchar el ª"anee tecnológico y las múlti
ples modalidades en <¡U(' ha derivado al proceso comunicatÍYO en la SO(;Íedad oontt-'.'lnporánea. 

-:J.. Ll .5. Caractcristicas del egresado que se dt.'Sea fommr 

El egresado de Ja licrnciatura cu Citncias de la Comunicación deberá conlnr con u.na súli<la fo1mación socia1 
y humanistica, cuyos referentt"S principaks ser.in las Ciencias Social es. la cultur.t. y las artes; pam poder 
desempefiarse como profosion.'ll i.nterc:s ado en el bicnt-star social y el1 los derechos de la sociedad a la infor
mación. Contar.\ asimismo, con uaa fonnación tt.'Órico. metodológica y t&-nica en el campo de la commt.i~ 
caciún que lt· pem:ütir..í comprender. explicar, analizar. criticar y teorizar los procesos de la com unicación. ·las 
fonnas. Jos medios, Las tecnologías empleadas y los contextos en que dichos procesos ocurren. También será 
e<11>ai de realizar inYes1i_gaci6n eu cualquier ámbito de su cjerdcio profesional. 

4.1 . L.6. Esi:ado actual úc la docencia y la lm·estigación en las ciencias de la comwlicaci6n. 

El perfil de las ciencias de la connwicación esta en construi:ción. Se trata de un campo <liscipliuario de reciente 
<.Teación deutro del :1mbito de las ciencias sociales y cuyos lúnites respecto de otras disciplinar;;; como la soci
ología, la lingüística. la ¡mtropo1ogia y la psicología social , entre otras. atiu no estfo dclenrUnados. !'<o 
obstante, podemos selial~tr que- dcs<.lc ui1 punto de \'Ü!la teárirn y me!odológico, el objelo de estudio de las cien
cias de 1;1 comuni\:ación puede insnibirsc dt manera general en c:1 estudio de los procesos de la connmicaóón 
en la socie<l<id. 

Las ciencias de la comwticacüJn actualmente , al igual que todas fas ciencias sociales eslán en la fase d('. 
rt:''isión <.le sus paradigmas fnndamcn1aJes. Hay tm nolable interés por reinterpretar las propucslas dásica.<; a 
la lnz de los c;unbios qnc las nUC\'as tecnologfas hau provocado en las fom1as de la luteracción social , a la v('z 
q"Dl' se han cons:trnido nuevos para_digma.'l. 

F.nl rf' los nuevos plantcamit·ntos destacan los qne potencian a los mc.>di os masivos de comunicación y su r•pel 
de mediadores eu la coustrucción dd conocimiento. pero t::w1bién existen otros estud ios que se ornpan de pro
ceso de la comunil.:aci6n como un conJunto de pr0<:t:sos onmipresentcs en l¡t Yida wtidi¡ma de los individuos. 

Esto implica que los di,·ersos eufoqurs y la multiplicidad de paradigmas plantC'a.u la necesidad de peifilar una 
disciplina compleja con di,·crsos ámbitos de influencia. Se ll:it:l , en buena medida. de una disciplina confor
mada por estudios interdl1>enctientes e i11tc1nlaci01udos fon las otrns ciencias sociales. 

Al respecto. Raúl Fuentts Na,'arro, c;i1.dircctor de la Esrncla de Cicnó.as de. la Comunicación. ITESO, y actu
al director del Comité de clocumentadón e lm'estigación del CON1'.JCC, seí\ala que "Ja invesrigadón de comu
nicación es un tema abordable desde- muchos ángulos: 1jcne que \' t:r cou p1incipíos <-1)istemol6gioos, ooo enfo
ques IOOrico-metodolOgit·os .. con métodos y técnú;as instmmentalcs. rnn fc.'11ómL11os socioculruraks muy ' 'ari
ados, con pamdigmas c lcnl ifi cos~ posll1r.1s idcol6gic~1s, con finaiidadC's sociaJes diversas y cou postulados éti
cos, con espedali:tac-ioues di.s<.:ipliJJares y temáticas y con el desarrollo de comunidades de im·estigadores que 
companen cie11a..;; fonnas de producción de couocimicuto". 

Al estatuto actual de la di.scipli.na cabe añadir el hecho de que Ja demanda d....- esludios en ('Omunicación ha ere~ 
cido ootablementt: en los líltimos \'cinte años. La ofena. en correspondencia. también ha crecido 

De- acuerdo coa la infonnación proporcionada por el Consejo Naciona l para la Enseñanza y la 1nYestigaci6n 
de las Ciencias de la Comunicación (CO!'\'EJCC), e.'lislcu en México 125 instituciones que a nivel nacional 
ofrecen liccnciatllr:is en pc1iodismo y comuuicaci611. 

L.a cwTfcula de J.a carrera q\1e ac111almente ofrece la FCPS con el nombre de Ciencias de fa Comunicación fue 
cliSt!'ñada en 1976. De entonces. a lit fecha, no se ha modificado la esrructur.t del Plan dt Estudios y la actual
izaC"ión de los con1enidos. lu1 descansado, infonnalmenle, en b incorporación de nuevos lemas y bibliografía 
de recientt' publicación, e1 1 los progr:.unas de trabajo que cada profesor adopta y :iclapta anualmente dur.u1tt la 
imparticióu de sos clases. 

El incremeuto en la demanda de cgrcs:.ulos de comunícaciOn por pane de empn:sas públicas }1 priYadas mues
Ira uo sólo la ui::ccs idad apremi<u1te de nucslro país de fonuar profes.ionaJes en este campo: sino. también, la 
necesidad de fonnar iuvestjgadores capaces de gC11emr el conocimiento que. esta disciplma propone a fin de 
satisf<.1cer los re<1uisi1os de una sociedad moderna basada en complejos s istemas de informacióIL 

Eu este contexto, el actual Han de Estndios es insuficienle . El perfil del profosional que se definió en 1976 y-.i 
no com;spoodo a las nrccsidade-s de La sociedad acmal. La globaLización y el crecienle traslape muhidiscipli 
uario de las ciencias sociales requieren de un profesional dt• la connmicación con otro perfil. Dicho pe11il 
debeni cousidcrar no sólo el oouocimieuto actual de los procesos de la co1mmicación. sino que también incur
sione en lm uue'' º espacio de reflexión y de prácticas profesionales inécÜlas en e&lls tendencias dominantes 
de Ja sociedad confl"mporánea y futura. 

En ,·iJ1.ud de ello, y en lo que respecta a la dcx:et1cia, cabe señalar que se rcquieL'CO de modificaciones sustan
ti,·as en el Plan de Estudios de la licenciatur<.1 en Ciencias de la C'omunicadón a fin de tener uoa cunicul a ac\lr
~diza'b confonne a los planteamientos tcúricos, me1odol6bricos y técnicos de csla ctisc.iplina. Y, a fin de mejo
rar la atención a la creciente demanda. re<.1lizar también mod.ificadones pertinentes para íaciJitar la adecuación 
de los métodos de enseñanza y aprendizaje a la.~ cm-acterfsticas cuaJita li\•as y cuautitati,·as de la población 
{'Sl\1dia.n1il 

Frente a e:-,1c panorama.. el objeti''º de refom1ar eJ Plan de Estudios de la licenciatura eu Ciencias de. la 
Comunicación. responde a una necesidad detectada desde hace ya valios años.. La tarea no es f:kil. Se lr.tt1 de 
Ja rct10\'ación de una csiiuctura cunicular que acht3lmeute es lmmJicicnte pam fomi.ar profesionales de la 
comwlicadón (y _y:i. no sólo de.! qut:haccr pciiodístico) con las caract('.r(o;ti cas que el estatuto de la disciplina 
est.ablocc en los ténninos J.Jliba señalados) que la deruauda labor.il requiere. 

H rero es mayli:;;;culo pues se 1r.1ta de conciliar las necesidades sociales a las rualcs d profesional t: n cien
cias de la comunicación debe responder. La sociedad requiere de comunicadores y de comuuicólogos 
capaces de enfrentar y manejar Jos desafíos que 1a itmo,·ación cieolffica y te<:nológjca plantean. 

4. l. l.7. Rt."(;t1rsos ma1eri11les y humanos que se disponen y Jos qur S4.-' requieren en caso de aprobarse el 
proyL"Clo. 

Con d fin de que el estudiante de la ljCl~nci;m1.ra dt' Ciencias de la Comunicación pueda cubrir adt'{'U'1da
men1e Jos objctiYos de l;.:i fom1adón teórico-pr.íctica que repn.-senta eJ nui.>vo Man de ESludios, 1aulo en el 
área básica de Ja Ca1Ter.t, c.omo también eu alglilla de Jas cinco opciones lerminales que se elija, es nece· 
sru.io qut" mínimamente los profesores de la Facullad pm·dan contar par.i tm cierto equipamiento a corto 
plazo. qu" baga posibll' un adecuado proceso dl' enscfµtnza-aprcncli1.ajt. Las actuaks oon,~cíonrs en que se 
trabaja en el Plan <le Estudios rigente . en Jo que se refiere :1 los recursos humanos y materiales. están muy 
por abajo de las necesidades rrales, si tuación qne se a~uclil.aría al entrar en march;.t la nneva CorricuJa, pro
ducto del proceso de Rt:fom1a Académica. l\[á.-.;imc s1 se tiene presente c¡ue la matrícula de Ciencias de la 
Comunic::ición es la mas •-tira de las cinco Carreras que ofrece la Facultad)' que por <."83 siluación llega a rep
resentar la mitad del estudiantado actual. 

H:ecursos Maleriales: 

Los Laboratorios Audim·isualcs de Ciencias de la Comunicación, fuC>ron <:reados c011 el propósito de que(') 
alunmo, una vez analizados y comprendidos los procesos dt: comunicación. ejercite y pracrique esos 
conocimientos para acercarse al quehacer comunicati ,·o y dcs:urollar su capacidad creativa en maleriales 
concretos; es decir su función se concib~ como elemento fundamcnlal de apoyo a la doce-ncia. 

As(. la Liccndamrn en C iencias de la Co1mmico.lción es la ünira Can-era de la_.:; cinco que se jmparten en la 
FCPyS, que requiere dd LlSO constante lle los Labortatorios de Audiovisuales. a fin de: 

a) Apoyar el proceso cusefl;mza-aprendiz.aje <'U Ja fonnación básica inicial de la especialidad. a través de la 
audici6n y visionado de materiales amUm·iSll.31cs. 
Actualmente se ulilizan las !res Salas ubicadas en el edificio "Fº' para t:il efecto. las cuales eu función de la 
dl.'Tltanda resultan insuficientes, no sólo pard. Ciencias de la Comunicación. sino también para las otras n1a
tro cruTC'ras. 

Por ello li~ requiere el equipamiento con aparatos reproductores de audio. video1Tepmductoras formato 
VH$. rctroproyectores )' paniall<lS de proy<..>Ceión: de una buena pm1e de bs aulas donde se impartirán las 
ntaterÍ<lli con'Clipondienl'es a los cinco primeros semestres de Ja can-era. de acnerdo con el nuevo Plan de 
Estudios. Así se haría un uso más racional de las Salas con las que cuenta la FCPyS, al tener la posibilidad 
(ki progr.unar las asignaturas que requieren cspados de proyección y exposición de matC'tiales audiovi 
sual.es f.:n los salones equipados pma tal efecto. De ta1 manera que las salas se ntiliceo y programen casi en 
fon11:1 exdusi ,·a 1mr.t las actividades .icadémicas y cuhuraJes que refuercl'n los <:onocimienlos adqui1idot-1. 

b) Apoyar el proceS<> di: enscñan1.a·aprcnctizaje en los tr('s semestres de las cinco opciones termiuales, a fin 
de que cJ c:-.tudiante l' inn1lc t:J conocimiento y l;¡ practica de Jos lenguajes periodfat1cos, audiovisualt.>s, pub
licitarios. y dr la comunicac:ióu organizaciona1 y política: que le pt:n11üan en ptimcra íns!ancia <mal.izar e 
interpretar Ja n:alidad. para estar en posibilidad de co11ceptuali zar. diseñar y operacionalizar 1>roduc1os con
i.:r"tos. en loo 1.fUC ejercite y ponga a prueba su capacidad de innovación) creación, en Ja solución de prob
lemas comunicaáonale..:; concretos. 

L1s nt.'C<::sidades de las opciones terminales, son las siguienles: 

Produc.ción: Requerirá las cabinas y esiudios de Radio y T. V. , t'I labor.H.orio de Fotografía, la cabina de 
Audiovisuales. los espa<.·ios de proyección y e;.;posición. así como equipos portátiles y cslacionarios, para 
cubrir con su objetivo. 

Periodismo: Requerid de W_\a SaJa de Cómputo parn sus 1>ráctie<1s, equipo portátil de audio y Yideo para sus 
ejercicios, equipo fotogr.ifico y salas pOlra confcn:ncias y etposícioncs. 

Publ.icidad: Requerirá estudios de telc,.·Lsiún. cabinas de radio, salas de proyt.-cción y equipo portátil de 
au<lío. video y fotografía. para ejercitar su campo de trab:1jo. 

C..omunil-ación Polí1ica y Comunicación Organizacion.al: f.:$t<LS dos o.ix:iones requerirán salas de proyecdón. 
salas dc conferencias. l.'Studios y cabinas de radio y lele,,isión. equipo portátil de ~udio. ,·ideo y fotograffa 
para realizar prác1icas de su campo de tr.tbajo. 

'Estos requeriinienlos presuponen el uso prograi1i.1do. csca lou;ido y racional en Jas asignatums de la Opción 
de Produccióu, de las Cabinas y/o Esh1dios de Radio y T.V. _\sí como del Equipo y Laboratorios de 
Fotografía. en la Opción de Periodismo. además de apoyru· cu Ja medida de lo _posíhle, con tiempos las 
necesidades de producción de las olras Opciones 'fonnin.ales. 

c) Producir progrJmas y productos comunicacionaks <' i11fom1ativos para apoyar la docenciJ y la difusión 
de las acti,·1da<lcs acaclCmicas de otras áreas de Ja fCP)•S. realizados por c.-studiantcs de Ciencias de la 
Comunicación. como ¡r.u1e de sn proceso de fonnación práctica enc-ausada a ll'a\'és de proyectos financia · 
dos por PAPIT, PATTh1E. y fundación l 'NA~1. a cargo de Profesores de Carrt~ra.Asi.gnatura. o vi.sil antes de 
la Facullad. 

Por 01ra pa11e, es imprescindible la creación de w1a Sala de Redacción Compu!;ui zada, con el software cor
rcspou<lienlc , para las malcrias dt Géneros Periodísticos y los Tallert·s de Prác1icas. con-espunctientcs a la 
especialidad de Periodismo. en particular, adcn:uis de será_r de apoyo -en la medida de lo posihl<.•-, en otras 
as1gnalln-Js de la Can·cra susceptibles de utilizar esta infraesrn.ictura. por las necesi{L'ldes que planteen sus 
pr:ktica<.; concretas. 

La respuesta a e-st.a nea..-sidad se U1serta en el proyecto PA11l~1E denominado: -ralJer de Producción 
Multimedia. Práclicas Periodísticas y de Sen·icios lnformati\·os para Prensa'', presentado por ua grupo dt 
Profesores de Carrera del :irea de Audio\lisuaJcs, adscritos :i la Coordinación de Cicncia.'i ch.: l:i 
Comunicacióu. dicho .Proyecto ya fue aprobado por la instanci~ arriba mencinnada. y ac1uaJmcnte se csrá 
en espera de que la facultad otorgue los recursog económicos ronespcmdien.tes parn su desarrollo. 

E1 Taller ele Producción ~fuJtimedia. Práctic:ts Periodistica.s y Servicios Infonn:1ri,·os para Prensa, está 
org_auizado en tres módulos: 

- Servicios lntegrados de Información. 
. Prodocción Eclitorial Elec:trónjca. 
- Proch1ccióo y Realización ~1ullimedia. 

Tres campos que requerirán el uso intensi"o de equjpos y servicios de cómputo, que a tnl\'és de las t:l~1pas 
que prt·\•é su ltnplemenlación facilitarán la e\•olución le<:nol6gica de los tallen .. "S de produffióo y realización 
de radio y rek,·i.sión , si se tiene en c uenta que pnicfü.:amen1c toda la posproducciótL e incluso. un:t par1e 
importante de la producción ya se n:d.liUI con equipo de cómpulo. 

A.sí es1e proyecto a desarrollar se in1cgra a la.s opciones tl~nninales \lcl nul~"·o Plan de Estudios de Ciencias 
de la Comunica<.ión. especialmente cu las áreas de Pt:riodisnw. y ProdncciórL 

En el terreno practico el estudiante de Oencia." de la Com1m.icación podd cont;u con Jos instrnrucntos 
cotidianos de trabajo que posee toda Sab de Redacción (compul.adoras, fax. líneas telefónicas, cone.~ión a 
redes. y servicios de interne!, eutrl' otros), ron los programas y paquclcs necesarios y s\Útcienles parn que 
los estudiantes y mat.>slros pasen en el proceso de enseñ<.mz•1-;1prcndi zaje, de los meros simulacros a un 



aprendi1..:i.jc que tonduzca a futuro , a la creación de un Periódico E.st~1diantil . _o a _la creación de t~1 T~ll er 
de Serv icios Informativos. que liin·a no sólo a la c.omuuidad J.c:ad<.:m1ca de C u:ncias dt' la Comurucac1ón, 
sino a l<t Facultad eu oenc-ral. A.lgo similar sucedería ~n el caso di! la producción de multimedia. a tr.i, ·és 
de fa.lleres pt:mi.1nenWs lit' prácticas para IJ producción y realii'.aciún de produc.tos inlera.ctin:AS ~ muJti 
modaJcs, que igualmente apoy:nian la práctica docente. 

f:J1 suma, se tmt.a de reconocer que en la medida que un csludiaute ti enr conoci micnlo de l(){las las posi
bili<.fodes que hoy se te presc11taLt parn el m~mejo y pr~s:unicnl o de Ja l11fonnaci6n. sus cxpectati\as de 
:iprcndir.aje se incrementan de manera exponencial y se di,·e~ificarán y emiquec(·r.in si rnult.ánF-1mente. 

Ello prcsupoue los recursos financieros que hagan posibl e tm funcionamicuto sano y que g<lr<m1i1.an la 
prt-scrvaci.on. re¡>0sici6n, rt-nO\'ación y acrualización de los equipos e infraestrncntr.l. rtsí como él crec-
1mil'l11 o de las difrrl'nlcs árca.-s. En consecuencia se requiere que la Facultad asigne los n"Cttr.:ios pn-· 
supuestalc.-s sufi cicntts y csped~icos parn los .labor::1trnios ~e Comunicm: ió~ . :\sí ~omo del e~abJccimi~u -
10 de un progrnma de mauteni1mc1\lo pre"·enllvo. que peruul:.t prolongar la \'Jda ú1Jl de los equipos y Cll1tar 
su deterioro progresi \"O y en consecl.1t-ncia las dtScomposturas costosas. 

FUtahnCJ1h: La 01x:ración del Nuevo Plan de Estudios de CitncWs de la Conmnic;ición. dcbt: dC' con!{jderar 
la po!'ihilidad de planear, prodnc.:ir) poner al alcance de ~ludiantes y profesores materiales didácticos cor
re<)pondieutes :t lus a.-tign:inn-as de l:t tiuc,·a cumicu!J. de Ja Licencialur.t. bnto en el sistt-ma escol:uüado 
como cu el St !A. Dichos ma1crial(•s podrían ir dt:sdr la impresión de Progr.un.,s. G uías. Apunles. y 
Antologías de l .ectun1s. hasrn .-\udio,'i.suales, Programas Computai.izados y Multimedia. 

De esta fonn:.1 la Coordinación dt: Ciencias dt: la Comunicacióu. t;n cslre!'.ha colabordción con las instan
cias com:spondit:llles de la FacuJtad, e inchL~ ~ mcdüm<;> pla~o cou el_ apoyo ~d ~'l?<lulo de Pr~uc:ci_ón 
Editorial J.:.lecn-ónica (del "'foller de Produccu:in Multunedta. Prácfl.cas Penod1S11c.t.s y dt :-:icrncrns 
lnfom1ath•os par~-t Prensa .. ) , conllibuirían a focililar el acccRo a los 1n..1.tcria1cs básicos di: estudio, 4ue seJían 
complement<1dos por el acen ·o de ~on.Stdta di sponible en la Coordinación de Servicios Bíbfiotccarios. 

Recursos Humanos: 

En lo rrfrrentc a ht planta académica, b C'oordín.ació n dl· Ciencias dt.• 1~1 Comunicación , lle.ne :i b focha 
ad~critos 157 Profesores, de Jos males 118 son OC as.ignanir.1, 23 de c:1rrera, 14 técnicos académicos) 2 
Profesores de mcdi.o tiempo. Como se observa m.ís del 75 % de lo!-! al'adém.i,.os son de asignan1r..t, menos 
tlel 15 % son Profesores de CatTcra y menos de un JO "b son hi°l: nicos académicos. 

Ante esta ~tuad6n es íu<lispensable el aumcn1ar en fonna proporcional a ht malrfcula el míruero de 
Profesores dt. Carrera.' los IC'Coic.os académicos. De éstos últimos. por cjt:mplo. sólo 4 ~án adscritos a 
los LaborJtorios de Audiovisuales, cu:i.ndo el mínimo de acurnlo con l;L'l ncc<.-si<lades actuales del Plan de 
Estudios vigente, es de 6. 

Aproximadamcnle se cuenta , por la orientación de las materias y c\U'St'):'I que im¡Jarten, con 52 ProfC"SOres 
del área de Connmica<'ión Pcriodf'itica. y 31 Profesores del :írc:t de Comunic::iciún Audim·isllal. 

Con la pue~a ea rn.'U"cha del Nue\'O Pfan de Esrudios. es imprescindible la apertura de plaias de Profeso1:c.-s 
de C".mcr.\ de Tiem~ ComplNo. adem.i<> de los Técnicos Académico~ que apoyt:n las laborc.-s d~ d?C"t:nna, 
inves ti gación y difusión. P-.irticulamwute para rcíorzar las opcumcs temunales de Pcn~_1smo, y 
Producáón.; , . crear la Planta .\cadt:núca de C.arrcra. con·cspondie.ntc a las área.~ de f\1bhl..'.1da<l . de 
Comunic-.acióil Política y Comunicación Org:m.izac:ional. Asi como de los TCcnícos -\cadémicos que apoyen 
los Laboratorios dt:. ComunicaclOu, particulamienlc para reforzar el área de andiovisualí'S. y pa1-... impul
sar 1~1s áreas 
de nuna c re:1ció1.1; pmducóón y realizaci611 mnltimcdi:1 , de scnicios de infonnació1t y de producción edi 
torial electróni<..-J (con la inclusión de equipos comput:ui1.ados). 

4.1.2 .. Perfil del egresado de la C am.•ra de C'.iencias de la Conrnni c.--acióu. 

El egn:sado de la lircnciahira en Cif"ncia<> de la Comunic::u:it)n deberá contar con una sólida fonnal.iOn 
soci:t.I y human fs1i ca, cuyos refcrenles principolles serán Jas Ciencias Sociales, la cu lturJ y las artes; pam 
podt'r dt-s<.·mpeñarsc 1..01no profesional interesado en el bienestar soc ial y en los dere~hos de Ja sodt'f.lad a 
la infonnación. C'onl.ará a!>lmismo. con u11a. fonnacióu tcorico. nlt..'iodológica ~ lt<"nica en d campo de la 
rnmunicación qut· le ¡M'nnirirá comprender. explicar. anaJiu r, cd1icar) teori1..ar Tos procesos de l<i comu-
1licJción, la'\ fonn:1s. los medi os.. las tecnologías emplead;is ) los conte;i;: tos en que dichos procesos ocur
ren . También S(:r.1 cap~1z ck rc-.lliz:1r inYestigacióu t'n cuak1uit'r ámbilo de su ejt"rcicio profesional. 

4. 1.2.1 . f'onocimienu)S. 

a) ('ouoci.mientos generales sobrC' el \.:Olltexto socio económico y políti co de las formas y los modos de 
c:omuuicacióu, tan lo a ni vcl nacional. como g.lobaL 
b) Conocimien1o sobrt> l;.ls tt>Orías y las mt'lodologías rou1emporaneas para la comprensión y el :m•ilisis de 
la comuni~~aci6 1t !auto a nh'd local , como rt:gion.al y global. . . 
e) Conocimientos es¡x.-cíficos sobre el área de especi al idad que el alumno haya <'leg1do en su fase tenumal 
de forn1acíón. lo que g.anmt.i! a la aplicación de h•s mc-to<lologías y d domi.njo de las tc-cnologfas en la im•es-
1igacióu. c:n Ja producción de mensajes y en los sen ·icios comuni cacionales. 

4 . l.2.2. Aptit udes y habilidades 

a) Dominio en d manejo dd lenguaje ora l y esc rilo. . 
b) Capac..idad de an~lisis y disertación (oral~ t'SC1ita) sobn· temas relacionados cou el Plan de cstuchos de 
la carrer:.1 de Ciencias de la Comunicacúin. 
e) Capacidad emprendedora . de organizac ión y de conducción ele equipos de 1rabajo. 
d) Desarrollo de b creati,·idad y la inno,·ación del conocimicnlo para propont e sohu:iones a problemas 
específicos en el campo de b roomuicac ión y la infonnac16n ... 
e) Competellcia en el manejo de diversas fomlas y modos de (."omunic.~ción a1Klio-escri 10-Yisu.al . 
f) Uso óptimo dt los lenguajes audio-<'Scrito-visual. 
g) Iiabiüdad M.1 el diseño~ planes de acci6o y ejecución de los mismos. 
h ) Facultad uegociadora y concc::11adora. 
4. l .2.3. Actituck"'S . 
íl ) Disponibilidad indi \•idual o grupal para c:I fr..t.bajo iu1elccn1aJ e instmmental en el campo de k1 comuni
cación SQ(' ial , orgauizacional y humana. 
b) acti111d crlli ca, an:llitica y propositi."·a ante las ~\'Cntualidadcs. 
e) Sujetos crcalil oS, ima.gin:ili,· os~ emprendedores. 
d) ,\ Ct'ptación dt: retos)' c::i.¡YJciclad de trabajo. 

4.13. f\létodos y procedimientos cmpka<los en la elaboración del plan (fl- estudios. 

4. 1.3 . 1. Pn:;¡cnta<,ión 

La li nmciatura en Ciencias de Ja Comunicación. anles di: la c.omocatoria para refom1ar su cstn.1cturn cur
ricular ya había sido sometida a divtrsos intentos de revisión y ac1ualizo1ción. 

l...)(' aquellas CA/>ericncias, que no pasaron de ser un;.1 intención. quiz:í lo qm.- ha quedado como s..i. ldo es la 
com·i <X·i6n de a 11(.'Cesidad) de la c~Cf'JX-ional problc:mática que implii..6 el proponersf' Ja modilicación del 
plan de csludios dt: la cmi ·ern dt: ciencias de la C'omunic::ti::ión de la FJctlltad de Ciencias Polflicas y 
S1xiales . 

Se 1ra1a J e unu carrera que para muchos miembros de su misma rnmwli<lad no accede toda~·ía a] rango de 
una di s..: iplina autónoma. En este scnlido la (·omunicación ('S \·iga romo un proc<'SO susceptible dC' ser t'Stu-

111:1 ~ 

diado por un gran mimero de diS<'.ipl.inas: Sociologfa. Psicologfa_ Ungi.ií~1ica, ele .. por ril.Jr sólo algunas de 
las fundamentales. Por otra parte las loorfas d~ la Conmnicacióu y b lnfonnación ban dado un salto cnauti
ratillO ~· (:ualitati "·o que ha rcl'olucionado y descaUficado \t."C>rías y paradig111as que acusan. hoy más que nunca. 
su üJducidad. 

A tm Hniuiuoso a\· ~mce de la tecnologfa. 4ue ha polcncínlizado el poder de los medios de comunicación, se 
ha smuad;la rc,•olución teórica que .Yª no considera sólo a los medios como C'I área de interCs para l'I estu 
dioso de la comunicación. lomo ¡mx:t·so o como conjunlo de procesos de wmuniració11 que carac1eri zau y 
~ ig,nifi can en buena medid=i el todo social , porque t!Stán pt\.--sc111es t:n todos los ámbitos de- la vid:1 del hombre . 
las ll'<>rias se tlll~:iminan hacia la constitución de 11n;1 cli~ciplina cada vez más compl eja y con uaa gran dil'er
sidad ck ;imbilos de infJurnóa. 

F1,~n1.e a e.i;; tc pnnor.una. el objetivo de rt"PlantC'ar el plan de esmdi os de la li ccncianira en comuuicaci6n 
n:sr~o11tli 6 a una necesidad detectada hace y::1 "·arios :ulos y has ta ahora poslcrg;ida .. La tarea uo fue dc.-sde 
l\1e<•o, fácil. Se tr•lló de Ja remoción de una estm crw-a rurricul<ir que hoy luce anquiloc;ada. y para alglmos 
ohs~ltra , c.'Jl rcl:icióu con la curricula de otras uui,·ersidadcs en las 4ue se iJUfYdftc e-sta carrc-ra y sobre lodo en 
re l:1ci611 con d :imbito de la comunicación en la actualidad. 

El reto m.11,·lisculo, por cierto , fue concillar las neccsidacks socialc~s a la.'i <¡ue la mii1'crsid.1d debe rt.-spondcr 
en cuanto a los probl<"mas de la comunicación que sus egresados dehen atc-nder, con los desafios que la inno
~· ación t i<'n1ífic:s y lccuológic:.."'l pJantcan. )- a la \·ez rcspondt.--a· :i las necesidades fom1ativas que alejan el 1it::i· 
ººde prc~.ir técnicos y opc·1""Jrios para Jos medios de comuu.icación. Sin <=nlb'.ugo, la larca no fue imposibl t . 
i..a rcílcx16n :1 despcc:ho dt· quienes siempre se oponeu a t lla . h..1. sido. es y seguirá siendo Ja base de iodo 
pro~· ec:10 humano. 

La rcfle~irin fundamentada en hc·chos coucrelos l'<i 1o<laYia más frnctíf~ra . y en nuestro caso la Cl' ÍdfJ1cia de 
lo c;1duco dt.> nuestro plan es el hedio c-oncrcto que está en la base de nuestro proyct1o de refonua. 

E1 pn .. -scnle docmumto. realizado con d c~ncrn'SO de los miembros ~e b comunidad dr fa !lccncia~1~ : n 
CiC"uci~ts d~ la Comunicación que han refli:.\louado sobre la problcrruít1ca que boy nos ocupa. fue el pnnap10 
de lo que nos lle' ü hacia LU\:l nuc,·a propuesta . 

Esta prctt-nde responder a las necesidadc..-> de los eswdi.anlcs y de la soci.edad cu cmrnto a la (.'OlJHUÜcación se 
refiere. cuidando a la \IC'Z. de ser cougmcntcs con el ser y quclrnt:er universita1io. 

··U .3.2. !\letodología. 

p-.¡ra abordar el problema que signifi ca ("'.11nbiar t l plan de estudios superiores, el primer paso es cteddir sobre 
aquel cof0<1ue mctcxlológico que· nos permita m~ <l.i sciio cunicular} por consigui~nle 1~1~ etUTÍcul~m adecua
do. J-bMamos Je adoptar una metodofo 0 ía para 1nstl1~1mos en un proceso dt• pbmficac101t educat1\ a <p.1e nos 
dé como resultado la especific-.1.ción de fines. objeti,·os u mclali, la definición dl· acciones concrc.1as, mediante 
la detcnninación de est rat egias apropiadas. Estr.\legias de c1tseftanta-apremlir.aje. Este prOCL'SO es conocido 
con el nombre d(' disetlo curricuJar, su producto es pret·ísamcntc una propu~1;1 curricnfar, que una vez aproba
da St" convierte cu el nuc-,-o cmTiculum o plan de: estudios 

Para el ca<->o que ac1ualmcnte nos ocupa, el del rnmbio de Plan de 1-.~i udios de la Licenci:1:1ura de cit'ncias de 
Ja comunicación. Ja metodología que paR-ce ru:is apropiada es la qu<· se inserta en la corrienli' críti ca ) 
sociopolftka que se crnlrn en el \'Ínculo ins1itucioncs educativas-sociedad. (l::: sta corri cntf rechaza, ('n gcn.er
:il, lodo enfoqut: kmoJógico y la visión psicologista del CllJTicu lum. Resalta la prob1cmjlic:1 social. poHtica e 
id~ológ.irn de lo t unicular). 

Las propocstas metodológicas que se encucntrau al interior de l.'S1a corric.-ule sou al1amcnte- flexibles y resul 
tan Ú:1acabadas. en la medida de su oect.·s idad de adecuación cons L1111e a los cambios de su propio contc::xto . 
R<."(¡\licrcn de la asimilnción ele un conoónúeuto de la tUs toria. culmra.. ,·atores., ideologí.a. etc. , que se <lcsprcn· 
dc:n del c.on1c;~to social pa1ticular donde se encuenlra la institución c.--scol.a.r. uni ,'ersitaria. co1K-re1:1. Dcn1ro de 
este <:ampo podcm.os acogernos a la propucs.b de diseño cunicular de hi ruat~stra Frida Diaz Barriga . que esl~ 
pensada oti.~inalmenre para aplicarse en el n.in~ I superior de la educación d1 <.iencias soci::ilt.-s y hmrumicbdes. 

La estrnc1ura 1tcnica de 1a propuesta asume w1 abordaje ltistemico. al consid('raf al diseJio cunicular como un 
procc'iO, (·n el tual se analizan: 

- ~i. 1 co111 c.\IO de ori~en. 
- l o~ eJcml'Ufos de ~1t r.ida al p roceso. 
... e l pnx-cso de c:rcaci6n del cu rrícullm1 
- su implantad6u y loi;; pro<luclos resultanlcs del mismo. 

Se conjugan en él: 

- La d1mcni;;ióu social. 
. r.a dimensión epistem ológica. 
- l .a dimens ión psi<"ocduc<1ti,·a. 

St: con.'\idcran l o.~ rt:Sultados intcncionak-s e im:i.dC'utal~ cid pf(J(: t•so y se sngi<·rc:- el uso de métodos de <·,·a.t
unc ión cuantitati,·os )' cualitati \•os. 

Son cuatTo etapas gC'ucr.il ts. Ja.~ qu(' confonnan esta metodología: 

t. I;undamentación del proyc.-clo curricular. 
2. Ddimitación del perfil del egresado. 
3. Organi :racíón y estrnctura del cuffíc11lum. 
-l . Ev~luacióu curricular continua . 

PRJMERA ETAP.\ 

I. Fw1damen1ación del Proyet1o Curricular. 

J. t. Análisis o <liagnóstico de la realidad del cont(' :< lo pa11 ic:uJar. 

Permite justificar fa cou\'enienci<1 del proycclo. 

~rcar dirtctricc.-s principales para su cunfonnat·i6n. 

Consislc en: i..t1vcs1ig41r las necesidades sociale~ . a lns que d:u.S rcspucsra el tgrc-sado. lnvcstig.1.ción que se 
iusc1tará en tm marco de refrrcncias socio-h.i st6cicas. 

l.2. Análi«ls. o l'studio dd t'.jercicio profesional yo'o laboral ~tel egrcs.1do, ideDTifícando las práe1 icas profl"
&ionalt.-s: 

1.2.1 PrNlominantcs 
1.2.2. EmcrgC'nlcs 
1.23. Dt-cadcntt~ 

.v sn aporlarion al cle..<iaJTollo de la profesión y del St."Clor o ámbi to social donde se ubican. 

1.3. :'.\nálísis de las discipl.iJia.~ o campos concl.111UaJcs alrededor de los ruaJes se estmc:tura el cnrriculum. 
C'onsislc cu: un estudio comparalillO de la currícul a o pnrit:S c urriculares, expctiencia.i.; c.'<lucatius afine~. 



1-_.:Slabh."Ce comparaciones. t"ntresaca ideas rnliosa.-;;. descubre experiencias faílida-;; y permite no dnplic:.ir 
esfuerzos: y en estudios <ll' crna<.ión/ modificación de: 

- Leyes. 
·Normas, 
- R<:glameutos. etc. 

Ya que el diseño probables~ encuentra enmarcado t>u rnta institución específica. En este caso no se debe oh·i
dar, además que se u~1ta dí' la. lJni\'Crsídad Pública . 

l.-1-. Análisis de Ja población acadtluica. 

L4.1. Estud.iao tes 
L4.2. Docentes. 

l.4.1: Co11-tlsrc eu 1.:onoccr las caraclerfstic-dS de la población es1udiautil que cm"Sa. y que cursará la carrcrn. 

1.4.1.1. Caraclt'rístic:1s socioderuográ.fic:.1s 
1.4. 1.2. Caraclc risticas psicológicas 
L4. 1.3. Caraclerísti<.as ~1cadémiras. etc. 
y: 1.4.1.4. Sus expt'C1:1ri,·:is. 
1.4. l.5. Sus necesidadt!S 
L-l.1.6. Sus esti los de trabajo 
1.4.l.7. Sus dC'!itrczas :.t(·adémica.s. (;le. 

1.4.2.: Consiste en conocer las carncterísticas de la población docente con que se cuente o se <ltbe contar. 

1.4.2. l. Su práctica 
l.4.2.2. Su fonnaci 6n 
1.4.2.3. Sus necesidades 
1.4.2.4. Esti lo 1>cdag6gko 
1.4.2.5. Aclitudcs 
1 A.2.6. Vivencias. etc. 

SEGUNDA ET;IH\ 

2. J)elimit;1cióo del Perfil del Egrcs:.ido. 

Teniendo como base la fundamentación del proyecto curricular, se pueden fijar los propósitos o las metas que 
se prenden alcanzar en la fonnación del alumno. 

2.1. Alrededor de los conocímicutos, h;1bi lidadt.."S. destrezas. actitudes y valores, es irnportanlc: 

:Z. 1.1. De~acar el saber 
2. l .2. fJ sabt'r hacer 
2. 13 . El ser del egres.1do 

2.2. Definir las distintas ' ' isioncs, e integradas: 

2.2. 1. Jlum:uiista 
! . 2.2. Cientilic:a 
2.23. Social 

2.3. Uu perfil del l'gft-sado nos conduce al perfú del profesional, el cual nos impone la Jclüuilacióu de las áreas 
o se-c1orcs donde el egresado realúará su labor; así como los pri ncipales cimbitos de so actividad profesional 
y los &.-ctores sociales, poblaciones o beneficiarios de su labor profcsi.onaJ. 

2.3. J. Se requjcrc reflexionar sobre los enfoques tcOricos. melodológicos, sobre las técnicas, iustrumeu tos. 
etc., que se despreaden de las disciplinas que serán la base del proyecto curricular. 

TERCERA ETAPA 

3. Organización) f.slrncluraóón del Proyecto. (Mapa Curricular) 

3.1. Selección de t-ontcuidos . 
3 .2. Organización. 
3.3. Estmcniración. 

CU,\RfA ETAP,\ 

--1-. fü•aluación Cunicular Continua. 

4.1. Carácter pt.•nnanentc. 

4.1 .1. l utcma: ~· inrn l:lda al logro académico. [uduye la revisión de l:i. cstructur.J. de la propuesta cun-lc:ular y 
el análisis de la prrict ica vivencial del currículum al interior de la inslituclón educatira. implica el t.studio de 
l<i i.a1e-racci6n de las prácticas cc.h1a ll i\•:ts que ocurren en el aula, la labor docenle y la p;irtic:ipaáón del alum
no. 

4.1.2. E'\lem a: se refiere a la repl'rcusión social que puede lcner la propuesta curricular, considerando el vín
ctúo instituci ón cducati\·a-socicdad. 

4.2 . Enfoques de eya/u.ación: 

4.2. l. Cuanritati\'O 
4.2.2. Cualit..1üvo. 

Sus n.-o.sultados pcnuilirJn avalar ht recstruc.turJdón o crunbjo de un proyecto curricubr o aJg1uio de sus ele
mentos. 

.4.1.3.2. l. Análisis y diagnóstico dl· la realidad del coute.tto. 

l.<t Ultima década dí·I 1m:scnlc ~glo nos ha sacudido con una se1ie de cambios que han trnnsformado el orden 
de cosas a las que, los llamados países del tercer mmHlo. se venían habituando le11t.amentc. El desmem
bramiento de la l!RSS, con b consabida ree:strucnir.J.ción del orden m undial , la recomposición ele Ja estnictura 
prochlt..:tirn m undial, }' el acc.Jerndo d~-arrollo clc- la tecnologfa , consecuencias di recias de la ll amada tercera 
rtnJ!ució11 indui..1riaL han ocasionado que el mundo se cnc:uni.oe hacia una i.ntegmci6u nunca anfl..-s imagina
d~\: la globalizacion. !:::Sic fenómt:no, además de implicar complejos procesos de in tegración económica i.J11er
nad onal , trae co1i.~igo la resigni.fi cación de. la info1mación y, por ende, de las funciom .. -s hasta aquí asignadas 
a l.a comunicadón. 

En C!>te contnto general. 1:1 in\'estigación y el estudio de la infom1ación y de la comunicación se han amplia
do, de tal m:mern. que el ntímero de cstableci.mientos de enseñan.za supe rior que los coalemplan como carreras 
profesionales se h:l incremf.1.lLldo c·x.poncncialmentc. sobre todo en los últi mos diez afios. En un contexto más 
ccn.tmo. el que confomi.1 la región latlnoameri c~ma, las esencias y facuh J.dcs de commllcaclón han aJcai12ado 
un número de 227. 1\iféxico cuenta con 74 de estos csJabJecimientos. 

El impacto de tos cambios que hemos señalado. ha tenido con.secuencias directas en las escue las y facul
tades de comunicación. Como instituciones sociales. es1os centros universitarios participan de las mismas 
condiciones de las sociedades en que operan. 

De es1e modo, c11 la m;iyoña de los paises latinoamericanos Jas carreras de comunicaci6n han t:l' oluciona
do. pasando de la enseñanza del periodismo impreso, h.a.<5ta la emergencia de estudios sobre el Un JY..iCto de 
las nuc.''ª8 tecnologías en sus dimensiones tecnológica, ideológica. culfllrn l y económica. Lo "icrto es que 
el c:.unpo actual del estudio de Ja comunicación cubre una cnoruu: ntensión. sus fronteras con otras disciv 
pliu.as sociales se han ,·ue lto difusas y sus relaciones con otras especiJlidades del campo cíeotifico. t31es 
como la biología. la quíru.i c.a, la fisiología celular, la genética y otras. si:: han estn' cbado. 

La ampliación del campo de estudio d~ la coonmicación ba oca.ajonaclo problt'mas de divers.1 ú1doll' C)lll" 
inciden en problema.~ de enseñanza y de investigación. Uno de los problemas se \·incula al aspeclo 1c:ónrn 
y nu:todolOgico de las cieocia.o; de la commücaci6n. Es llL"Cesario rontar con nut:"·a.s teorías que permitan 
abordar los nuevos objetos de estudio dd campo amplúdo de la comuni('a<~ón. Se requiere ir m.is a1lá del 
ámbito de la comunicación rna.{)i,·a y de los medios de comunic<icióu colecti v~\ : 

Introducir una nue'' ª pe-rspecliva en los t: !:.1udios de la comm.llcaóón iuterpcrsonal y grupal. 

Eslableccr lll1 lugar adecuado para el c~uclio de los lenguajes humaoos. del dísnn:ro y de sus modos de pro
ducc ión. 

Para los t:Studios comparativos entre los diversos sistemas infonnaciouales y crnnunicacionalt"S de cstruc
lu.ra8 biológicas d i\'ersa s. 

Pa.r.1 d esrndio de estrategias y fonnas de comunicación eulre los nue,·os sujetos sociales y co11S1ituyenltS, 

Para el estudio de los procesos de comwticaci6n y de su relac ión con el arle , 

Para cf esllldio de problemas cuJturail..'S de sig11ificación y simboJ izadón; etc . 

En suma. es urgcnle asumir que las nect.--sidar.les sociales m matc1ia de: comunicación han variado y, por con
siguiente, las aportaciones universi tarias rn ese campo deben ser significativas y contribu.ir a La sat isfacción 
de las mismas. 

En Mé:'\ico. espetificamt'nte. al problema general de la crisis teóri ca , se smna el hecho de que las nuc\•as 
korías de fac tura estadunidcnsc o cm·o~a. que Yíl circulan. no pueden ser abordad:1.s de inmediato por la 
faJta de lUl progr.una eficaz. de actualización a..:.-adémica. Por otrn parle , la mayoría de las im·cstigacíoncs 
que se realiz<in giran alredt::dor de los medios de connmic:.ición y de la comunicación masi"' ª · siendo pocas 
las que se orientan hacia otros lemas de los enunciados :i.ntcrionnenle. Es10 a pesar de que. · por ejemplo- en 
Ja l!!'\AM st: han abierto líneas de fia anciamie11to para b ín ,1cstigac:ión desde 1990 (PAPIID y l~i\mT). 

En todo ('aso, el impacto y su incidencia sobre las prácticas sodales del desan-ollo de las m1tvas tecnologías 
de la infonnación ha sido esca.~mcnte estudiado. y no es rontemplado por la mayorfa de los currícula de 
las principalf'S uuivcrsidades del país. Otro tanto puede dcc i.rsc de los estudios de com1mjcación aplicada. 

En Méxit..·o y pa11 iculamltute en la l iNAJvI. se est.á.n llevando a cabo im·t'.stig;1cioncs que implican aspectos 
prop1os de Ja commi.icaócín, por ejemplo. en las áreas fís ii:.¡1. biomédica, de urbanismo, fisiología celular. 
biología, econom ta y e<lucaeión. En eUas no inlervit.>tlcn comunicólogos, aun cuaudo t.'S ob,·io que estos 
podrían ~m.'\ iliarl os c:n sn tra bajo. Al mismo tiempo en áreas como ecología. ¡Xlr ejemplo, se han realizado 
sc1ninarios sobre comunicación y ecología. siu la pn"'Sencia de los comtmi1.:rilogos de la propia uni,·crsidad. 
Esto significa mta fa lta de reconodmicnto del campo del dominio profesional del comunü .. :ólogo. 

La rnlrad:l de México al Tl.C. ejempl ifica que Jª somos parte del complejo proceso de glob:.ilizacion y ll()ll, 

impele a acelerar nuestros propios procesos Je moderni zación. EJ levant:nn.iento annado chiapaueco no~ 
exige la rcconsiderctción de problemas que de ni ngún modo han sldo .solucionados c~n el país. 1 inos y otros 
problemas se tr-.1d11cen en necesidades de cornunicacidn y de irúonna<.:ión que h.a.~t:i aquí no htm cncon1n~ 
do respnc.stas. Son desafíos de la realidad que no deben estar ausentes tn la form;1ción de coruunicadon.->S. 

Todo lo an~ado nos pennilc 11.."Sumi.r 1.!U cuatro punlos aquellas áreas cn i:ls que se t'Ucuentran, de w1 modo 
o de otro , inse1tas la'i nectsidades sociales que deben se-guir Sendo considenulas, así como aquella." qul' h~m 
surgido a pa11ir de los cambios ya considendos, a las cuaJes deberá dar respuesta ti profesional de la <.:om11-
nicaci611. 

a) 1 .... 1 fonnación para el periodismo, no solamente impreso. sino en todos los mcdi0::; de comm1ic:-ici6n. 

h) l ...::i fonnación p:ira la producción y realízación en lodos los medios, en <imbitos distintos a los del peti · 
odismo. 

e) l..J fo1madón par.1. atender a las necesidades dela comwUcación orga.JUz.adou.al e inslituciona.l . 

d) La formación para la i nstrume1tt.ación y práL1ica de los proyectos y programas de comunicación social y 
comunitaria. en general. 

4.1.3.2.2. Aná1is-ls o estudio del c.jercicio profcs.iona l y/o laboral del egresa<lo. 

L1 comun1caci0n (-S un f cnómcno ()HC adquiere nnílliples fom1as . b1l quebact"r S(' rnsucl n de ntro de rnui gr.-m 
di"'ersidad de práctic;L-;, su incidencia sobre aspectos de la ' 'ida rotidi;ina es tau innegable <:omo la que· opera 
c:n Jos procesos de cam bio social Como carrera un.iv(·rsitaria ha tcnid<J en los tíltimos diez afios tma d~~man
da cn.."'Cit'nle y se deri van de (-lJ a una serie de actil•idades profesiom1'1es especializadas. 

Considerando que. cu p1incipio, nia lquier carrera profesional se constituye como respoc!'la a una demanda 
social. la carrer.1 dt Cicucias de Ja Comunicación de Ja Facultad de Ciencias Politi cas y Sociales de Ja 
l ~A~ t, ha prclcndido desde su creación articul..1r las preocupaciones teóricas y académic;is con las políli
cas y sociales. Esto no s iempre se ha logrado. dado que la.<; cstru<:twas profesionales prcdontinantes están 
siendo confrontadas con 1eorías que ya no n:~nden a las exigencias reak-s de nue,•as necesidades que no 
tiene mucho que ' 'cr con los antiguos moddos teóricos hegemónicos de ta comunicadón masiva. Los mod
e'los ele.cadentes rcóricos siguen imponiéndose en la i1\\'est:igacióuy en la pnktica _profe..'iional , en tamo que 
los emerge111cs no pueden aún superar los obsLiculos para establecerse. 

Las prácticas profesionales exigen \Ula congnumcia en su articulación con los modelos teó1icos que dchcn 
sustentar su cnseñanza-aprendi1.aj c: para que su inserción en cJ mercado de lr.1bajo no sea ima respuesta fic
ticia a las nt.'Cesidades sociales y más bieu se produi.ca en beneficio di:: un desarrollo annónico de la 
sociedad. 

A lo largo d"-' la hi8'oria de la Facult<td de ciencias lbllticas y Sociales y específicamente de la especialidad 
de Periodismo ha habido 111L1 constante preocupación por l<t5 cx11cc1atlvas ocupa('.iouales de sus egn.•sados. 
En el caso dd Periodismo. el problem:1 t:ra particulanncnte rekvanlc en tan10 que las organizac iones peri· 
odísticas tienen por tradición métodos de red utamiento y frnmaci6u que han privik giado a los llamack>s. 
periodis tas empíricos. De hecho dentro de la Facullad se ha asumido como espctialmenle critica la oposi· 
ción entre la fomiación profesional universitaria y el mercado de lr.\bajo. 

En la década de Jos sell•nlas una apn'<:iación general del dcstiuo de los egresados indica que S\L<; principa les 
fueulcs de tr.1bajo fueron el Sector Público , las inst itiwioncs de enS(·ñan.u >' en una esc-.il_a reducida los p1u
pios medios infomiativos. Tatnbiéu una apreciación gener.11 para los próxnnos años im hca que ton mucha 
probabi lidad estas fuentt's de lrabajo se incrementarán a lm 1itmo bas!antc· má~ reducido. mientras que por 
otra parte Ja fonuación de prnfcsionaJcs en periodismo y comuuicacióu se ba increm.eutado considerable
mente) no sólo cu la Facultad sino en otros centros tmivcr!\'1 la1ios . 
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Lo que ha sido una cxp<:rieucla común a muchos egresados de dedicarse~ las actividadc!i p1incipalmente 
afines al periodismo y a 1-:\ oomuuicación t íeude pues a incrcmcnlarse junto con la perspecll1r' <1 m~nos hala
gadora del d~víu a :.1cti,·idades ajenas a la profesión. 

Si el trabajo de los profosorcs carece acnralmeutc de definicidn. el de los estudian1es no sólo es indefinido 
sino iocouexo. arbitrruio. confuoo. 

Los problemas de lrn'i l~1l1diant<."S los reconocemos precisamcn1e t:U sus m.anifes1aciunes ucga1i\'as . .\sí. tcn
C'mos en el nj\'cl de la organizac ión aca<lémic..a , éstos aparecen como problema académico-administrati~o 
en los sefficios escolares; como prohk·m.a pcdagcí~ico en los indices de reprobación, deserción y titulación: 
como problema ético instituf.ionaJ por Ja c."JWcta11 va del !-lubcmpleo y el desempleo. 

La pedagogfa de la partic·ipadóu, por su parte. li.i sido hi nonna respecto a Jos t-studianr<:s en el trnbajo 
rnlidiano en la an.las. 

Se pide a los estudia111 es que pa.rtü.ipen en Ja clase. se re<:urrc a los mélodos de din<ímic~1 de grupo. se 
<.-st.ablecen cc¡uipos de trab:.~jo y se califica en lrJbajos por ec¡uipos. No obstai~te, la uo pai1icipacl0n sm.:le 
ser la respuesta de los estudiantes. En primer lug:u·. esto se debe :1 que Id prolcsor c.:onserva pese a lodo Ja 
ini_cia ti\·a. respt"cto a la ~irección del cm~ y <k la partidp:1ci611; en scguodo lug~r. porque!°:"' grupos de tra
bajo no slgut:n operar slllo como gm po mfonnal. y no logran plantearse sus ob,1eh \'OS y metodo:s et.e traba
jo. L1 pedagogía de la p:uticipación ha caído asf en un <.:frrnlo vicioso pues. al definir d aprc11dn...a1c como 
particip~ciótL ha pas;tdo por al lo que. La participación misma, es un apn:ndi1.aje y c¡ue. los límiles de este 
·aprendiz.aje, están dados por la no particíp~H.·i6n del esludümtc en el re:-i to de la sociedad. 

Por otro lado, podemos st;ñalnr que las di s tintas pr:icticas profesionales que se deri\·an del actual plan de 
estudios. al in.se11arse en el mercado <le. u-ab-Jjo , se> e11frentan a problemas de competencia profcsion..11 que 
dt-ja en condiciones de desnutaja a los egn'Sados lle <~ítncias de la Comunicación. cu gencrnl y. a los cgre
s~dos de dicha caiTera d(' h1 Pacn1 tad d<' Ciendas Políticas y Sociales. en e~cial. Por ejemplo. en relación 
con !;1 ví nculaóón de la especialidad con ilisciplin.1s citm1Íficas. el es¡n.1cio propiamente profesional se 
r1Kuen1ra débilmente defin.ido y es ocupado, la mayoría de las veces. por otros profesionales que nada o 
muy poco 1jenen que \' Cr con la connmirnción. lgu:tJmente., poileruos señalar que . el paso df ejeró<.:io de la 
profesión de comunicador. carga toda,· fa ~1 peso de lo tradkional que permite a cualquier indi,·iduo ;;ipropi
arsc taks tareas sin la ex i ~-cncia de la prcscntaci6n de una nidula profesional. 

Por otra parle c.-s necesario sf'..ñalar qm: , en Ja práctica profesional, y desde sus orígenes -t:mto en ~ téxico 
como en ot ros países-, la c:omunic.aclón es campo de una lucha mal disimulada enrrc los .. cmpúicos" que 
se fonn.aron en Jos mt'dios \. los ''científicos·· e~rcsados de las lullversid:tdcs. ,. alin entre t!stos líltí.ma.'i 
segün el tipo de ocupaci6Í1 que tengan_ &lo~· ullsmo, proyt":Ctado en l:t cárrcra de Cít·11~i~1~ de la 
Comunícac ióu en la Facultad de Ciencias Poi ítiCétS y Socia les. se traduce en tuia se1ie de pre_11uc1os que 
afee-tan , por ejemplo: la relación entre quit-ncs tc-tbajan en los mt.-dios ~' qnic nc.-s se dedican J la docencia. 
y entre estos tíhiinos y quienes S<' <ledic~ui a la investigación. Otro prejuicio imp011ante t..11 esCa carrera es 
d sistema 4tbiet1o. 

Tales. prejui cios aft.."C lan a la población global (autoridaclcs,_ proft."Sores y esn1diautcs), pero la lucha_ (¡ue 
implican nunca es abierta, de modo que se mantienen relall''amc.::nle encubiertos y se C;\prcsan en situ~
cioues concretas, cu casos generalmente incl.ividualcs, a tran~s de comcnra1ios que no s.icm.pr(' buscan henr 
:1 un adversario sino que se hacen s in pensar y soo "st."ntidos" por quienes Jos padecen, como una fonna de 
discriminación.. De hecho , las si luacíones qm.· se generJn no parecen ajenas a Jo que 8ourcllet1 denomina 
""el racismo de la in leli genáa", enfrentando a veces con el rnósmo de la lccnocracia. 

Los acrores qnc juegan e-n el campo profesional de la rnmunicac itin compiten entre sí. de una manera más 
o menos organizada: se enfrentan tanto los <¡ue lntbajan en di~in1as modalidades proft.-sional~ . comi;> los 
que J>ertenecen a difrrcntes gcncmcionca, y los que .se adscriben a grupos que. defienden \':llores diver
gente~~. Esra compe-lenc.:ia . hasta ahora b&-tante improductiva. más que sef\·ir para clt:\·ar el ni \·el ~ncral de 
i:J profcsiona1i7..ación. ha scn·ido para desprestigiarla ante los demás. El individrn1bsmo que pnva entre 
aquellos que h:.m logrado trascender. no hace sino co1rnbor.ir lo anterior. 

Asimfamo, si bien este indiv idualismo ha pennitido que unos pocos se dcs1aquen, y si -por otro l.ado- Ja 
comprtencia por el acceso a las pla1as de trabajo lo estimula , en términos globales ba pe1Judirado la a .. :ti\'i
dad profesional. ..\si, por ejemplo. ha sido causa de la dcsarticnlación y falta de co1Ke11aci611 de los proft.•
siouales d(' la comunic:1ción para dtfemler sus inlereses, p;1ra discfütr las estratt:gias que le pc.11nitirfan 
proyectar su a.cti\ idad a fu11iro y recapacitarse oportunamcnlt. pan1 promover una legislación que los ben
eficie y ~arantice el respe10 por su trab~1j o, pam asociarse y eolabor:ar en proyectos de em·ergadm-a t·n los 
que pueuen participar diversos i;.-;pecialistas o parn reali zar trahajo intcrdisópli1t.11io. 

Esta crítica al i1ufü·idualismo de los profesionales en la co1mmkaci6n, no niega las difcreru:ias de inlerc
ses o <lptitudcs, tampoco comlena d lmbajo i.ndi\•idual: sü objeth·u r.s dest.ai.;ar cómo. en el campo de b 
wnuuúcación. es necesa1io impulsar tambiétl . para aJX.1yar Ja profesionali'l.:1ción. un<i sctie de ,-aJon-s y 
hábilos de participa1o.~ión y asociadón que le permitan arnm.ar hacia sus propia!; metas. 

Como ya dejamos anotado d h<'cho de que los egresados de la cam:rJ de la FCPyS. se encuentren forma
dos ame lodo co1110 periodista.s y enfoquen en w1 alto porceurajt' sus invcs1igadot1cs hacia el estudio de loo 
medios masivos de comwllcaci ón, y hacia los problemas de Ja comunicación masiva. les impone no esca
so margtn de compeliti\·idad con los egresados de olras mll\•ersidadcs del D.F o provincia. p llblicas o pri 
vadas. c.11ya apreciación d(' la comunica\·ión mucho más amplia se ph-L">lllíl eu sus propios planes de estu
dio. 

Por orra p<111e, en t:l área de Jos ruedios audio,·isuah:s existe un mercado de 1rabajo que S<' rt"COnoce como 
incideuta.I (ll amado mercado fortu ito) , que co1Tes¡x;nde al mm1 imiento c-011 que se aceleran los c;-m1bíos lt·c
uoJógicos cu materia dt· comunicación y que constantemente pone en mart.·ha la demanda dr nuevos técni
cos especialis tas. Par.a este mercado, los «gresados dt.· la f(1:JyS difícilmente se cm .. ·uen1ra11 _prepar.ados, ya 
que ello ímplic-arfa una constante ::icLualización dl' los aspc1;tos mcr.i.menle lécni cos de Ja <.:ommlicaci6n. 
aspt·ctos por lo dcmá.-; al1:11111tute costosos. pues tem·r al día t>st3 tecnología requiere de pn .. -supueslos que 1a 
Un.inrsidrid Pública no maneja. 

La enseiiam.a supe ri or <lt· la Comunicación. no des.defia la importancia de la tcc;nología. a~,11l1e qlle el 
comunicador debe conocerla)' conocer las tcndt:ndas de su acelerado desanollo, pero siempre en relaórín 
con La reaUdad soci :JI en la cual incide. y no prccisameutt: a partir del campo que le esta reservado a la inge
niería electrónica. 

Manejar cámaras, ronipuuidoras y todo tipo de con.,olas requiere d(' cierta dase de adicstr.unic.11to que no 
debe cunftmdi.rsc con las metas esp<"('ifÍcas que persigue la fonnación de comunicadores. No h;1ce falt."l que 
estos se hagan cargo del llülnt:io de los impleruellfos ft-cnológicos. sino que estén en la capacidad de dis
ccmir cómo y cuándo estau mal o bi en empleados los elementos que forman parte dd ltuguajc de cada 
medio. El cdüor dt: un texto impreso no ti ene que aswnir las tareas inhereatc..s a la fotocomposlción, pe-ro 
s i está obligado a cfol enninar si J:i formación y la impresión son buenas o deficientes; del mismu modo. el 
producl or de llll "·ideo no tiene por que lwccrse cargo de la gmbación o de la ih1minacic>n, pero dehe <.'l'>tar 
t:n aptilu<l <le ' 'alorarl:is y. c:n su caso, ordenar las com .. "Cciones pt:ttincntcs. 
~Lis ampl iamente, la lncidenda de los adelantos tecnológicos. en infonnática, telemátiw1. rcdt'S de fibras 
ópl icas. tde ,·isión de alta definición. etc., repercute en nuestro medio dr una fonna muy panjcu l;1r. Por un 
lado. debido a que estas k:cuoJogía.~ se dt.'SaJTollan básicamente en olros p3 fses. tenemos acceso a ellas sólo 
después dt c1 ue los países q11c las producen les b.an dado un senf'i<lo de uso, y bajo condicione~ de uli 
liz.aciün. servicio)' reposición que están ruás o menos wutroladas por dios. Pero por otro lado, no podemos 
rechazarlas. tm muchos cas~ porc¡ue no tend1i;m1os como contrarrestar o impedir su acción. pero casi siem
pre porque de todos modos suelen s..-r necesarias para impulsar uucs1ro propio desarro11o y evitar qul' se 
amplíe la brecha que ya existe entre los países productores de alta tecnologia y aqueJJos que son princip:.d-
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mente compradore-s y usuwios de sus sen·icios. 

Aun cuando tn México se hagan esfuerzos por generar tmes'tra propia lC('nologfa (lo cual se c.-stá haciendo y 
la trNl\.i\1 no es ajtna a ello), éstos no nos hm1 conducido a una posicicín compe1 itírn o de \-'anguardi~1. 

}lor tuia perversa in\'ersión. la teoría de la comunic~ci6n y la información no contribuye directamente a impul 
sar la crt'ati l1 icla<l tecnológica, sino que ésta se eucueutra presionando sobre modelos y paradigmas, )' oblig
ándolos a transformarse. Las bases tcóric•L<> de las nuevas tecnoJogfas se e ncuentr.m en cambio, situ:1das -sobrt 
todo- eu Jos campos de la fo;ica , b química, la ingeniería y la biología. 

Asimis mo. el uso de las nuevas tccnologías st: hace prác1ica ty hábitus) en la 'ida cotidiana. y como tal. uo 
apan.-ce desligado de otros frnómeaos so<-i:Ues como la evolución Je la d('manda del n:ercado de trabajo y la 
si.Jnulláne<i 1...--ancelación d(' algunos de sus renglones. las modas. o el consumo ostcustble de los grupos que 
procuran diferenciarse (esto se puede com1)robar con la adquisición de procesadores y si~etnas e-0mputui 1.a
dos C'ada ve1 más sofistkados en las empresas. aunque luego csl¿n subutilú.a<los y <.:on el distintivo -por 
ahora- del lllle\'O rico: el telt?fono ct'l ular). fJ iu1t::r6i que despie1ta la no,·c<lad de: estas tN:nolo~ias pcnni le 
que. en tomo a ellas se produzca cier10 dcsli1.amicn10 de sentido que destaca la imJJOrtaucia de la mfonm1ción 
y la comwticación. Esto constit11ye una de las p1incipalts razones, que aumtda a la fa;.;cinación que ejercen los 
medios electrónicos. dan Jugilf al explosivo mcremento de las matrículas cu carreras de commúcación (y 
afi nes) en los ültimos \·einle años. Esto también se proyecta en los planes de c&1udio orientados h.1cia e:-slc 
mismo aspecto.<Jc la comw1icación. Y ha influido, as imi smo. p.ara qu<' desde el hábi1us constituido. los in\'f·s
ti gadon,>s cicutificos de otros campos se interesaran especiahncn1c- en ta comunicación. 

Quizás lmo de los fcn<imenog que conlleva el desarrollo tec uol6gico de las com:unicacio11es y que incide de 
manera más dr.IBti ca sobre la formación profesional nni l' ersi1JJi a, es la superación de la idc;1 de que es factible 
fom1ar tm profoslouaJ total , j>Oli\•:tlente. dtktil. que pueda abordar todo lo que a Ja oommtícaci6n se refiere. 
En este momen to parece suhci(' nlemeute <lemostr.ido que los espacios rec:iente.mentc abiertos a la acli\'idacl 
profesional debidos a los nuevos des.1rr0Hos tecnológicos r<.-<JUil' rt:n , sobre todo, CSjX'.c in liiación. 

A nin:I de la comunic~Kión apli<:a<la, donde el mercado de 1rabajo aparece ávldo de csrudios dC' cortisirno 
alcance. los nuevos métodos)' tCcnic;L" se o.\plican sin mayor prnfm1dídad leriric;;i, pero demo.\1rando. sobre 
todo. su \'alor utilita1io. Cou elln se pone de manífü:slo el prejuicio de que en al camJXJ de Ja couumic:1dóu. 
Ja práctic--.1. es más irupo11ante que la lcoría, y que se traduce en 1a fr.1sc "Bncno, esto pasa cu teoría , pero en 
la práctica .. :', que también sir''t' de defensa de los intereses de "qui.t:ut:s se- fonuarou en los medios ... 

Por olro lado, las im es~gacioncs aplicadas inte1:esan principalmente al stx:tor pri\•ado , a dependencias del 
gohlemo y algunas ins tituciones (partidos políllcos. smilica tos, asociaciones profe~i.m~lcs. t.·tc.)., qut> los 
rcquit·ren con cit"11a courinuidad. Esto ha da<lo lugar, más que a h1 ::ipcrrurJ de plazas de mvcsrigac16n ca las 
orgaoizaciones, a la conlratacióu de servicios de empresas relati\•amentc pequef1as, dedicadas a reabzar este 
Upo de esn1dios. 

Tal cnruo lo ha demostrado la experiencia de las ciencias sociales. no parece que baya ningum1 razón que no!i 
ímpida en Ciencias de la Comunicación ir cs1ablcciendo uua relación prndtH;tiva cn1re la investigación teóri
c.1 y la aplicada. a pesar de que hoy t·-n día cst;jn bastante alejad.'l'i una <k olra. 

S i bien la mayoría de los egrcs.1dos J e l~1 especialidad de la FC:rys, eucuen1rn 1'r::1bajo dcn1ro del campo dt:' la 
proft.-si6n., y ubtirncn cierto reconocimi('nlo, no llegan a ocupar puestos direc1ivos. Esto puede- deberse . e111re 
otras C:llL'ia:.;, a la desconfianza que existe en e l campo de trabajo por 
la preparación <le los egresados de la UNAlvl que Jos cmwiertc en elcmeu\OI(; crít icos y por lo tanto conilic
ti \•os. De bedw d aspt'cto crítico debe ser defendido como una cap:1cid11d que aunada a Ja cxigcucia de cali
Jad incrcment.a las posjb.ilidades del estudi ;mle y del egresado t:n ta 
rnmprcnsióo de los fenómenos de la comunicación y su repercusión c-n los procc">OS sociales. l in:t po!.1ura 
critü·a en el análisis de los problemas, solo puc-de parecer conflic1ú·a para quiCDt'S sicnltn que somtter sus 
intereses al interés de la mayoría es peligroso. 

EAiste. por lo que se \'C. un problc m:1 de imagen de la LT?\Ai\-t creado y sosleoido a pa11ir de mo\·Unientos 
polflicos que: han tenido iugJ.r en su seno y a campaüas de desprestigio que sosticue:n elcmcnlos de di versos 
tipos. que tal ~·et con todo lo anotado podemos señal ar qui:: las pr.ú .. ticas profesionales del (':Omunic.ador se 
cncuculran ante un c..ampo polentiaJmente amplio. F:stt: requiere la e'.'ploració11 de nuevas opc ionc--s profe
sionales c11 relación con Ja ciencia aplicad" y Ja investigación, :1sj como eu d uso y dt·sarrollo de kcnologías 
innovadora!\ c<tpaces de dinamizar el mercado de tr.tbajo hoy c .... ístente , para estimular la de.manda y multi
plicar sus posil>ilídades. 

Los ejtmplos encuent.nm titbicl.1 en c:.1m1>0s tales como: el urbanismo, la educación, el turi smo, la adminis
tración de empn.--sas. fa ingeniería de las comunicacion{'-5. la ecología, el ai1e, Ja política. etc. 

El fut uro profesional de la comunicación, podrá <le ese modo, tomar en sus m:mos d dtsa1Tollo de su profe
sión asf como d del sec;tor o ámbito social donde se nbic;.111 dichas pr:icticas. 

H;iciendo un recuenlo podemos ubicar las prácticas profrsionah.-s de la sig11lente m;mer.t: 

A Prácl icas pn."Clom inan tes: 

l . Periodista 

1. L J:..11 los medios imprt:sos como: 

l.l . l . Rcprn1t:l'O 
l . 1.2. l~edac1or 
J. l .3. ArticulJ s1a 
1.1.4. Editorialista 

1.2. Medios. electrónicos como: 

l.2.L Re¡X>rt.ero 
1.2.2. Redactor 
J.2.3. :-\siSJcntc de producción. 

2. Ambi10 administrati' ' º de la organización periodística como: 

2.1. Je-fe de rtduróón 
2.2. ~1.icmhro dt·I consejo Editorial 

3. Sector plíblico como 

3.1 .. Reportero 
3.2 .. Red.ctc tor 
3.3 .. Subjefe o s ubdirector de prem;a o infonnación. 
J.-f. ,\ualiS1a de infom1ución 

-t Instituciones p1i,·adas varias como: 

4. l. Publíc.ist:.1 
-1.2. Editor de publicaciom .. 'S internas 
-L;\. Repot1crn 
-1..4. Rc<laclor 



43. Ana.iliSla de iufom1al;6n 
4.6. Jefe de relaciones ptíblicas 
4.7. Invt~igador cu los dl·pai1amc11tos de mercadotecnia 

5. lnsti n1ciones de educación media superior y supetior como: 

5.1. Docente 
5. 2. Investigador 
5.3. En di"crsos puestos de b administración académica 

B. Pr.ícticas emergentes: 

Son 1odas o¡qucllas qne ea la actualido1d se refieren al tamJlO de: trab¡1jo cüv~ific;:ido de la comuuicación cole-e· 
ti Ya y a aquellas práctica.q que de algún modo tratau de d;u· respuesta a las necesida,ft~ sociales y al impacln e 
incidencia del de~rrollo lcroológico iJúommcional, asi como a Jos nut:\'OS paradigmas que están modifican
do la l' isión y el alcance ele las ciencias de la comunicación. Esras practicas SOtL <.11 la Comunicación aplica
da: 

+A.nálisis de Opinion 
+ Dü;rño de camp:.u1:1s de publicidad y propaganda 
+Estudios de commúcaddn orgnuizacíonaJ 
+Asesoría en CC1tm11lic:lcióu 
+ Plancación dl· programas de L-om unicación cultural~ y artisticos 
+Investigación apli<:a(la 
+ Plancaci611 de organizaciones comunicaclonalt:S 
+ Promotor de cursos especialiwdos en materia de comunicac.ión 
+ AdminiS1raci1Ju de.- empresas de: comw1icc1ci6n 
+ Disciío de camp•tñas. de propaganda y de publicidad 
+Estudios de audiencia 
+Estudios de opin.idn plibli<."3 
+Impulso de modelos técn.ico-mctodol6gic:os nut\'OS 
+Impulso de 1me,·as técnlc~is de inveslig~lción y at1á1isis de problemas de alta sip1ificad6n soci.a.I y polí1ka 

C. Prácticas dt:caclcntcs: 

En realidad no podemos Mblar de prácticas propiamente decadentes dado que los profesionales de la comu
nicación son relatiYamente nuenJS dentro de Ja estructura nacional de las profesiones.. Sin embargo. sí 
podemos señalar que 13 ampliación de su campo de estudio y de acción elige modificar y ampliar, al mismo 
liempo, la l·onformación de su currículum. 

4.13.23 . ..\náli.~s de las disciplinas o campos conceptuales alrededor de Jos cuaks S(• estructura el currícu
lum. 

La espcciaJid.td de C'iencias de la Comunic-.tción a lo Jargo de su hisloria. 

J ..a l'.nj\·en.idact Femenina d1: :Mé,ico fue la p1imerJ escueta que en nuestro p::i.ís impartió fa enscña u.1.a del peri 
odismo: en t949 se cn:a la Escuela de Pt..Tiodismo C:uios Scptién Ch1rcfa. 

J.a carrera de Periodismo -ahor.:1 llamada Ciencias de la Comunicación-, smge como parle del proyec to de la 
creación de uu::i. escuela dondt: se cstudi:u·an Ji.IS Ciencias Políticas y ~ialt.-s. 

J.)t-srlc sus inidos y a lo largo de su dcs:u:rollo. la fonna<:i6n univcOOtaria de periodistas ha debido justificarse 
fn:·nte a otras modalid.adt~s de capacit;:1ción. encontrar su ·1ug:lr entre otr..tS especialidades universitanas y ade· 
cuarse a un rápido crecimiento dt- los medios ele connmicación colectiva y su influencia t.-11 la sociedad. 

En 01ras palabras. los profcsion3.les del periodismo -o quienes ~piran :1 scrto. pueden adquirir su calificación 
t.'tJ la propia prác1ic;1 dentro de organizaciones de infonnadón, en escuelas no unfrersitarim~ o deri,·ar la prác
tica periodística por otms \fas. 

Dentro de las UniN~rs1da<lcs, la C<UTCra de Periodismo se inscribe en el área de las dh1ciplinas humanísticas, y 
en nuestro ('a'>o dentro de las Ciencias Políticas y Sociales. Ahora bien., cabe prcgw1tarse: ¿qut: clase ele disci
plina política o socüJ e'> el periodis1no? ¿No es acaso el periodismo más bien un oficio. urut técnica?\' si asf 
es, entouct'R ¿ch:bicr:l enscii.af'St' cu las mlil'Crsidadcs? Finalml>nlc- ¿que es el ~riodismo en d cada vez más 
amplio c-.unpo de ios medios dt: comunicación'! ¡,Quf calificaciones se requieren para el ejercicio. en que 
medio. para cuál es fundom:s'! 

La carrera de periodismo fonna parte de los cuni(,1.da ele la Facultad de Cit>nt ias Políticas y Sociales de la 
lJNAl\ l desde su fundación en 1951. Desde euto1h:cs ha habido cinco J'tanes de Estudio con modificaciones 
sustanciales en C'llanto a su relací6n con las oh-.is Ca.ffcras de la Facultad v t:unbiéu en cuento a Ja orientación 
específica de la especialidad. En general , estas modificaciones pueden sér clasi licadas en tres rubros: fomm
ción en ciencias sociales; forma<.ión en comunicación y fonnac:ión técnica en conumi'-~dci6n. 

Cada vt:t que se ha refom1ado el P1au de Estudios se ha considerado lauto la t'xpericncia ac ;1dém.ica 
antecedente como los cambios externos que configuraban un::i. alteración en el peñU profesional de los peri · 
odislas de fomlacióu uni"·ersítaria. y es a través de est;1 dinámica que podemos definir. prever y proponer las 
rea lidades, twdt•fü.:i.as y allt·mativas ele la fonnacióa de comuuicadores soc.iales en nuestra Fa<.1.1JL."ld. 

Los ?!:mes de Estudio 

¡,(..A1é moti' a el cambio de 1111 Plan de Estudios'! Se sahe que la educación sil>tnpre está sujera a cambios)' se 
muestra sensible a ello. Const.a.Jttl' lll(~nte se presentan y prueban m1e\':t."> léc1Ucas y métodos educativos. a11nque 
no siempre basados en las fonnas empíricas y de medición más mzonablc. 

También se sabe qlte una planificadón comienza por idt~ulificar necesidadt..-s, y éstas se definen por la di~'
crepa.ncia enlrt' los rcsutt•1clos obrenidos y los deseab1es o com·e:nientcs. 

Desdt· el primer Plan h:¡sta el \ igenle. el perfil profesional del pe1ioclista uuinrsitario ha a.füma<lo ante todo 
el deber ser del periodista. es dt:cir. lo que el periodista debe St.Y. por st-r uilivt;rsitario. 

Asi, en el primer Plan de Estudios se hace explícita la preocup~Kicjn por fonnar mejores periodistas: " ... quer
emos uu nuevo pe1i <Xfü.1a que ckvc l;1 L1.1ltura del pueblo. que lo ori ente cfrica y polfticamcnt.e. que le Uc'Ve a 
la luz de la verdad m YC'l. ele alimmlarle morbosas cmi~idades )' bajas pasiones con noticias amarilJistas y 
gacetillas e.le c·scándalo .. ... . ~\sjmismo. "periodistas que sepan manejar den1ificamenle las técnicas de la f'ncues· 
la y de la enlrcv is ra . l-:tpaces de hacer JX>r sí mismo.o; investigaciones soc..i;ll es para forjar n~p<>rtajes e infofTI.la
ciones de interés colecti ' o que tengan el sello de sabiduría ... ·· y respeclo ;:i su stalus ocupacional: " ... pensamos 
además no sólo en rl.1X>rteros y redactores de diaiios, sino en editoria.listas y escritores de rcvisias especial
izadas: en org:m.i1.a.dorcs, gcrcnlL"S y di.rectores de empresas ... ·• 

En esta declaración de propó!iitos encoo1ramos orientaciones intport..'Ultes. En primer ténnino, una orien1aci6n 
cticista. ilustrada, que parte de una "·aloracióu negatin del pcriocJjsta para cxlenderse a la censura del propi o 
público; c11 segundo ténnino una orienl<h.ión académica que o~ila entre la ' 'alor.tción de un sabt'f 11..i.dicional 
y el saber cicn1ifico ; por Ultimo. lllla valoración del sl:Hus profesionaJ que se inclina a favor de la jtrarquía. 

La fonnac-ión uni,·crsitaria de periodistas comienza pues por afinu;:u- los ,·al ores propios de- lo univcrsi1ario, 
enmarcandola de111ro d~ la coocepdón de las profcsloues liberales. y desde tales supuestos. en una primera 
etapa. incorpora al currfcuhun t.'l conocimiento ¡JcJ oficio. 

La expcricnci:t que dcjO el primer rtan de Estudios no fue sati sfadoria. Los alumnos se decepcionaron y 
deserlaron o bitn hicieron su cambio a otras carreras. El plan de: Estudios fue criticado por contener mate· 
rias de car.icltr cultural ea su mayoria. y la ense1lanr.t de las lécnicas propias del periodismo muy rcduci· 
d:is. 

Sin embargo, aJ elaborar este primer Plan, la opinión gcneralüacla consistfa en qm: el ~1ioclista uni\'Crsí
tario procisar.t no solameutc de los ronocim.ittUos básicos en su profesión, sino de los de una tulturJ. gen· 
eral de nivel uni .. ·t: rsitario. '"Ele\.·ar el niHI no :tpena'> profrsional. en su sentjdo es1ricto, siuo también cul
tural y ~tko de 13 profesión, es h1 misión dtl la."i buenas escue las de periodismo .. .'· y qui1..á con cs1a :unbi · 
cíón los cuarenta y tres alumnos primeros se inscribieron a la carrera, cabe decir que éslOs prcscntaron con
slm1ria de ejt'rcicio de Ja profesión. 

Con ti segundo Plau de Estudios se plante:1 por p1imera \'eZ una se1ic de cutsl.icmes relatfras a la cnst:ílau-
1..a UDÍ\Crsüaria del pericxtismo cuya pe-rlincncia 9t C:O:. lfonde hJ513 nuestros días. 

En primero lugar. ¡.cuál h.J de ser la relación entre la fonnación uni"ersitaJia y la capaciUición para el lra
bJjo profesion~1l'l a t"sto se responde rechazando lalllo el diletantismo y la ccmtcmplación de una pre1cndida 
formación con los valores Wliversafes de una cultura genentl. como la impro,'isaci6n y el pr.tgmalismo de 
un aprenditaje en Ja propia práctica. 

l..a c ulltn-:' y el conocimicnlO teórico -se afinna-debcn ser funcionales resj>t'ctO al ejercicio profcsio11;1l , pero 
::i su vez las práctic~ profesionales debc-n ser objelO de una reducción teórica pedagógica. 

La fonnación Wliversitari:t merece tal nombt-e en la medida que es capa¿ de remontarse desde praclicas par
liculan..-s cli\'ersas hacia su esencia comlÍll, constituyéndosc en uu saber potil•aleu re. 

La especializ.ación profesional no puede. por consiguiente, tomarse dire<.1<tmente como guía para decidir qué 
enseñar, pues su desarrollo depende de condiciones cxlcmas al conocimit:nlo. Anles bien, la fonnacirin 1utj-
1•ersitaria ha de preocuparse por rcconslrnir y articular un saber disperso. fragmentado, que es el de Ja espe
ciali1.ació11. 

J--J segi.u1do Pbm d(· Estudios deli míla !res nivdes de formación: a) la t:llS{'ñalua del método. b) cm1cfü1nza 
de técnicas y e) enSt•ñam .• 1 de aplicación del método y las técnicas a los distintos campos de invcsli~ación. 

La enseñanza del mélodo úcn<lc a la intcgr.lción de las cienci;lS SU\.iales. y cubre tod;1s las ~ihles csp(!· 
cialidadcs. 

La expresión hlstóric:1, o la expresión letlrica de política. t.'<:onomfa, sociología. dert>c.ho, son derucnlos 
bá.~icos e:n la fonnaciün de cualquier especialidad ele las Weucias sociales. Pero adem:fa esta etlS<.'íiant.a inte
gral dt:bc complNarsc con la genérica de nuesrra rc:i.lid.ad nacional, que permita la ampljn ptrs(X"C'Jirn de la 
evoluC'ión social . poi íti~t económica ) juridica de l'vh~~ico . 

..\sí. se pret.C'ndc lograr ca el Plan de Estudios la perspectiva metodológic-a necesaria a cualquier especial
ista : enseñanza que perullle confronlar Ja histo1ia ele la rcalii.Jad con la bünmia de las 1eorfa.~; la nposición 
temática , con la e \•olución de Jos sistemas ideológicos: Ja t:xpc1iencia nacional con Ja i1ucmacional , y fijar 
las metas de la im1estlgación y dC" la promodón social y polf1íca en la ,-ida nacion<1l e internac.ionaL 

Con la cnscf\ania de las técnkas se inicia la di visiOn por espl'tiaUdad. Hay alguna.'i como cstaclístlca, iJWl."S
tig~tci ón documcutal o de campo, tCc n.i c:as jurfdicJs genera.Je~ idiomas. que son w mm11.-s a todas las espe
cialidades: pero en función del trabajo, de- los campos y de los obslát.:ulos a 1'enccr, la especialización se 
a<.:enni:.I y se distingrn: d i.:nst1umeuto. 

[·IJ)' técnicas qut:" sólo son titiles a ciertas espt:·ciaJidadcs que a otr.tS. 

Cn cuanto a la enscñam.a de aplicaci6J1 del métoi.Jo y ele las técnicas o a los i.Jislintos campos de üwesti
pación el problema pedagógico consislc en enseñar a aplicar los métodos y la.'i técnicas de inYesiigación a 
Jos campos dti tr.tl>a.Jo que. com·cncioualmente, corresponde a cada una de las especialidades, adicslrando 
al estudiante en el uso del método y Ja 1écni(:3 en la i1westigaci6n Je problemas concrl'los. 

De este modo, la integración de las cil-ndas <:.0eiales y La fonuacióu dd especialist<i se hace posible enseñan· 
do la aplicación del m~odo y la técnica, a los problemas concretos dt los campos de 1n1bajo. 

Ahora bien. una ,·ez planteados los sup~'\os gt•ne1':llcs relath·os a la fom1ación universilaria y la capac
itación profrsionaL su aplicación al i.Jiscño el plan de esrudios de periodismo presentaba aún algunos prob
lemas importantes. 

Primero. d concemieute a la tcrnia gc1wral en que se sustenum las práctic-.. s proft.-sionales. ¿Hasta qué punto 
las cicna.:ias políticas y sociales constituyen rt'alml'nle ese marco gcncrnl ? Porque en cfecro. el pcñtl profc-
~nnaJ propuesto aparece nuevamente cmt'itituido por dos aspectos: uno. el ele analista de los fcnómc-nos 
sociales y polfticos. y olro el del comunicador socia l. 

Segundo , i. hasta qué punto es \'álido abstraer las prácticas profesionales de sus conte.~os de desarrollo real? 
¡.Qué es lo que nos permite -y cómo- definir ta esencia común a diversas r:spt.."Cial.izaciouc..<;·? 

EJ primer problema c:om:sponde de hecl10 a la función de Ja 1eo1ia respecto a la in,•eS1igaci6u, )' de Csta con 
d coucx.imienlo y la prá.cuca. En la fundamentación dc:J Plan se posHtla mis bleu m1a rclaciün clcducti,·a de 
la teoría a la prác.1ic:a que corresponde mejor a la exposición didáctica de nn cuerpo de conocm1ient.os ya 
cons tiUlidos . :\s( pues, par.t que se cumpliera 1.-ste supueslo hubiera sido necesa.iio que la inn•siigadrin y la 
tr.:msmísión ele conocimientos fonnascn parte- del mismo proceso. 

Por otra pane. esto nli~mo era e11idente en la l'nseñani.a de las técn.icis, para las cuaJes era necesario estable· 
ccr laboratorios que reprodujesen. así fuera cscolai111cnte. las condicionec;; organiza1ivas y lécuicas de una 
org-t\niz:.1ción profesional . 

L1 refonna que conduce al tercer Plan de Estudios se ju~'tlfica argumentado que-los planes de estudio anlc
riores. c1ue co nstituyeron un gran logro en su momento h.istó1ico. a Ja luz de la sínmción pl'csenle aparecieron 
sup<.1-.idos por las circuns1ancias. ya que seguía m:mtl·1licndo un gr.in núnwro de mat('1ias complementarias 
-injuS1ificado en coru.i.demción a la creciente cspccia.liz.aciou disciplinaria-. y, JX>r otra park ignoraban el 
surgimiento de nuevas técnicas. la utilización de métodos cualitatfros más a\anwdos. m1cl'as oonientes y 
enfoques científicos, etc.; ademJ's de rescringir el :unbiro tradicional al campo de trabajo de los t'spccialis
t.•s <:n las Relaciones Jotemacionalcs y el l"t:riodismo, y conceder gran importancia al ::iprendizaje de 
idiomas extranjeros··. Así pues, el tercer Plan etc Es1udios co1tstituye una opción por la especialización que 
se reconoce lo mismo en el desa1rnllo de las disciplinas soci;iles que en le merc.ado de lrabajo. 

Sobre estos supueslos se iatroduccn lambién imponantes modificaciones en ht organizacióu académica. Se 
establecen adcm1s de la licenciatura c:irrcras cortas que olorgan diploma de técnicos y por otra p<111e los 
estudios de maestría y doctorado. Asimismo, se pretende darle mayor fle;'\ibilidad a1 Ptan eUruinando la 
seriación i.Je materias, instaurando las oplativas e inclu.~ acrcdi1ando materia'> cursadas en otras FacuJtad<.-s 
y E9C uelas. 

En cuanto a la carrera de Periodismo es s ígnificali,·o eJ cambio de nombff' a Cic.-n<.:ias de Ja IJúornrnción. 
Esla "'él ya no es lma teoría general sino w1a 1coria particular la <(UC conslituye la formación merodológica 
del estudiante de periodismo .. \si mismo. se multiplican las matenas récuica'i como. principalmente, las de 
rt.."<lacción periodí.sii<:a y por primera ''ez. t3Lnbién se incluyen mate nas de profesiones afines al pt'riodismu 
como publicidad y propaganda y relaciones ptíhlicas. 

. \hora bicu. este rcconociruicnlo de Ja especialización. que aparece como evidente. es por otra pan e iuca
pat de expLicarlay fundamentarla tanto eu lo q\le se refitrc a la cspeciali'lacióu propiamenlc cit!ntílica como 



tn lo relativo a la ~pt~óalización laboral. 

.Materias como Psicología de la lufomiadón y Sociología de la lnformadón dentro dt e.sw Plan no cuen
tan ron materias antcccdcrlles de Psirnlogfa o Sociotogfa) por ello no es c~traño que .">llfgicsen confusiones 
respecto a su contenido. Por olr.t parte fas materias lécui<:as que constitufan la princ ipal justifi~aciúu del 
P1:m repercutfan sobre l o..~ mismos supueslos dt' la especial ización. Por ejemplo en un~ sola mat..:na se ugrn
paban las lécnicas de irúormac.:ión por radio. cine y telev isión y esto sin con1m· con laboratorios o.1aflcres 
y eu cambio las ma terias de n:dacción periodfsÜcíl Ucg:mm al mimero de cuatro. ¡,En dónde comienza la 
t>SpeciaJización y hasta dónde dt>be llegar'! Esl<J fue una pn·gu11ra qm: uo fue rcsue.lt.1. 

En cuanto a la or:;.,,~izarlón académica y su Jlc~ibilidad uos encontramos que este Plan contil'ue dicz mate~ 
ñas optati '' ~1s a escoger de c.lic-(;iséis que st ofrecen para todas las carreras y de las cuales sólo una l·orrr
sponde al área de periodic;¡mo: lli sloria del Pe1iodismo en Mé.\ico. 

La reforma al tercer Plan St' plantea como una rca<:ei6n co11b11 sus principa les orientaciom.-s. 

Es ta Facullad ti ene que c:umplir un gran papel en un pafs en desanullo como ;\ léxico. Es.to. en dos senti
dos: porque fonna profcsion~es _e inve~gadores que deben ser co1 ¡>accs .de promo~er e l ~mnbio social y 
¡xm¡uc sus egresados deben dLc;ienar polnicas a largo pla1.0 que pucc an ont:nl~Lf landa nac1011al. 

No l;i concibo como un mero laboratorio en el que se forman téc uicos y profesionales al ser"icio incondi
cional de los intereses ecouóm irns y políticos que prevale<:eu en el país ... 

t\o se trata de fonnar opositores al ordl:n social y poJítlco sino de hombres que, conociendo 1:.i realidad 
social, sean capaces de contribuir a su cambio 1::n funci ón de altos objcti\' os, pero lampoco St" u-ara de for
mar !f(.'llicus y proft.--sionalcs al sef\ildo de cualquier inlerés. sino de fonuar hombres que sean c:.ipaccs de 
cnfrl"ntarsc a esos inlercses cuamlo ellos oon contralios a i'as más profundas necesidades de todo el pueblo. 
No se tra1a de seleccionar el medio más cfica1. para el logro de c11aJc¡11icr fin. ~ino de ekgir aquellos medios 
que pcnni1:m logrnr fines de una auténtica democracia y de una \'erdadcra justi cia social. Por lodo ello. en 
la racu lt~td , ad<>Jnás de refon..ar la cu9ef1an.za técnica. pre-tendemos que se estudie d pt;n.s.amicnlo de los 
grandes lil6sofos sociales de Mt!xico y del mundo entero. 

Como quitr.J. que- sea. el cuarto Plau parece m:is bi<,'11 un intento de corregir las dcficitncias del anterior qUt: 
de fm1damen1ar una mte,·a solución a La cuC"Sti<jn de l:i fonnación uni \leraitari:t y la. t>sp<.'Cial ización. 

P·.ira L1 carrera de petiodismo aument:1rnn hts matc1ia<> de tcoria de la w mnnicací6n y en el área 1.t"cnica se 
optó no10riamc111c por circunscribirse a la enscit..'l nza de la redacción. p~riodísiica y l;ts técnicas de prem ... :. 
11deruás se io<:luyewn mat.l'rias generales conumes a tocias las especialidades y se CO!l'ien 'aron las optati
vas. 

Quú.:i lo más s ignHlcativC;' de .este Plan .es preci!Wltc~te l:t m;1yor consideración 'l,l~e ol'lU\'iero~ las m~t~ 
rias de temía lle la couunucac16n col0C11,·a. pero lo mismo ful" marcada la separnc10r1 entre l.eona y prn<:h
c.a. fo rmación y capaci tación profcsjonal. 

J...;.1 reforma al cuarto Pbu de Estudios 2esta al poco tiempo de haber entrado en vigor. Siu embargo, eu este 
C?-SCJ el centro de ~ l.cnc1ó11 ..::s la propia- orga~izacio1~ académica. la p~á\.' tica doc:..;nte que: en líltlnrn !nstan
c1a ''lielve operall rn o no 1111 plan de estlld1os. :\s1 la fuudamentac16n de la nucya reforma se one::i ra a 
rt.'solver prohlcm~t.'i en la l:tbor institucional dt- euscfumza de las cieuci<L~ sociales. m mo son h:1 dt:S\'llKU
Wcióll entre lo te61ico y lo práctico. la p::m:elacic.in dd conocimiento y la calicbd didáctica. 

Así, se actvierle que el ccmocimü·nto es unitario a pe8ar de que existen conccpcio11es e interpretaciones de· 
la realidad. pero se distingut dd proceso de geucr:.1ci611 de c:ooocim.ienlo el proceso de t.ransmü;iótL 
Respec to a este último, el ti-i tcrio básico es el de Ja prugrmnación que tiene en cucnla no sri1o el 
conocimiento si no la ensciíauza y el apremli z<ljc en na ámbito im.'l itucionaJ. La cuestión de formación gcn
cr.:11 y t"Specialización se rt-sudve t:n un problema de progrdmacidn de la cnseflanza. 

EJ Plan de Estudios se urgan.iz..1 en tres etapas: l. 1--'ormación Uásica Com(m en Ciencias SociJ.les. 2. 
f-om1ación füisica de la E<.;pccialidad. y 3. Fom1ación Vocaciona l. 

Por lo C)\Je se refiere <l la canw:t de periodismo y ciencias de la comrmicación se observa la pernmncncia 
de n.i..:11C1ias contenidas ya en pl:mcs ao1 criorcs rnnto teóri cas como técnin1S. La principal <li.frn.·-.nda n:side 
entouccs en la fonuadón básica couuin JX!r una parte;· en las o¡x-ioncs vc.x:acionalcs, aunque ~1as últimas 
couscf\·¡m el carácter de las opl;¡ti"as.. 

Sin embargo, eslt Plan como los que· le preceden, e induso por la naturaleza de sus su¡ml'Slos en mayur 
grado que aquéDo..i.;, no define b i111egrac1ón cntrt: fonuacióu y caparitaci6u profesional. 

ProbJcmas en la E!-:pedalidad de Ciencias de la Comunicación 

H:.iy. <,11 la cspcci.alidad dt: Ci.cocia~ de la Connuúcación, numerosos problemas, pero no todos son del 
mismo orden de gew.;>rali<lad; no t0<.los son ~cibtdos por distintos F.ectorcs de b. conmnidJ.d de cicndas 
P0Htic;1s y Sociales y la percepcióa de problemas particula rt"S es djnrgcn1e lambién. 

Los problemas no S(~ 1naniftestan nece-sari..i.mcnte como tales, algunos uauS<.·urnm por cana.tes oficiali:s. 
olros se manifiestan <.orno conflicto. como dcm::m.das y como ideologfos con1rapucst.;.1s: pueden aparecer 
como sú1t()mas. como actitudes de disiden"'-: ia activa o como frustraciones y apatía. No siempre se busca 
solucionar los problemas.. también st~ dan múltiples mecan.ismos dr defen.S<J frcnl e a ellos: confonnismo, 
s.imulación, disol ución, etc Los prnblemas se comparten. se discuten. pueden ÍJ1duso ser obje10 de reflex
ión y e:..1úuulo iutelcclual. pero lo contnuio tarnbit n sucede. 

Ptro. ¿qué es w1 pwblenrn? ¡.C6mo se deline lUl problema? 

Primero, por definidrin lm problema es vislo de diforentes m•meras por diferentes ;u .. ·to.res impli~·ados en él . 
Asimismo algo puede St'.I' problt-ma para algunos sectons pero no para otros. En cuuSL.'tilenc.·rn . las solu
cionts posibles srrán tambifu disímiles. 

Se<:>un<lo. 1n onrd.ni Loción de una in.~.in1ción consü1uye por sí misma w1a estructura p~mt definir los problc
m:S y la:i sotuCiont:S. EJ. marco jmídico y programáti co. los métodos y actiridadt-s pcm1ill'n a Ja i.nstjtucián 
organi1..ar sus respuestas a los problemas: por ejemplo. jerd rqui zarlos. ordenarlos t·o áreas funcionales de 
oompetenci.J . ordenarlos en el tierupo, elrétem. 

Tercero, no todos los problemas puc.--den ser planteados y resueltos dentro de 1ma estmcturn t>slablccida. En 
este caso. hablmnos de problemas cu el plauteamieuto y la so1u~irio de problemas. Es.te tipo de problemas 
aparecen cmmdo se da una allernción significali\'ª en los inlerc~unbios entre la organ.i7..ación y ~1.1 medio 
ambiente, alteracióll <¡ue presiona sobre la capacidad de respuest a de la estructura c~blecida. 

Cua110, mando una orgaui 1 .. ac ión experimenta problemas para plantear y resolver problemas. estamos pues 
ante problemas propiamcnll· es11uc1ura.les. Es muy i.mpor1an1e reconocer eu esta s1tuaci611, que la .:i1ti'rnati
~· a e~trcma de un cambio t-stmctunú u La disolución de la Of".é•nri lacióu es prácticamcnlc iuexis1cntc salvo, 
quizá , parn las orgauú.a<:iou\!S volunta 1ias. En cambio, lo comlin es que los m.iembros de la ol'ganización. 
que n ;-n sus respectin>S lntcrcSC"s en juego. así como las dt·mandas del medio ambieulc. constit uyan una 
trama sufi\.itnlemente det\S:1 como para emprender una sed.e d~ ajus tes adaptativos. 

Quinto, una situación de crisis cst.rnclural pom.:: e.u marcha mccaniS1nos de ajuste adapl:-iti,·o. Típ-icamcnte. 
se mulliplic-.miu por nua parte el plantcamiculo de problemas y propuestas pa11iculaws en la fonna más o 
menos ablena de demandas; po r 01ra parte la l)rgam rnc:ión recmrirá tanto a procesos de negociaci.ón COJU(J 
•1 s11s a1dbuciones fom,ales y de alil.oridad como respuesra ·al incnmento de l:is dem:mdas. L• brecha cntre 

la <Hbninis1racíón y sus miembros se abre. En la medjda en que los ret:11rsos limi1ados de la org~mización se 
Véll somcridos a presión, los mec:m.i smos de defensa. entre otros el conformismo, la ritualizacióa. la simu
lacion y la marginación. Llegados en este punto , muy probablcmeD'c la organi1.ación caerá en un circulo 
\ kiuso. y la'> propuestas de solur,ión 1cndcr'án a ser dd lipo '·más de lo nü~mo ... 

Problemas de la Especialidad de Pe1iodismo 

Los problemas dt' la especlalidad de Peiiodismo son. en p1imer !énnino comunes a tod~is las instituciones dt 
educación. St.IJK'.rior (pública.<;). Los más geucrales: el problcm>1 del financiamiento y el problema de la 
aulonnmia. En tomo a estos dos prohlemas se sintet.i1.an un c.úmulo de comfü:iu11cs dctenninantes pari:t el but~n 
cLm.1plimicnto de los fines itlstitucion:il c.s. Condiciones económicas, po lílicas e idt'ü lógi l.~1s que sólo formal 
mcal.e pueden ser denominadas comlitíones C:\tcmas, pero que de hecho inciden en las mliH·rsidades como 
políücas e ideologías de la rducación, la investigaciUn y la difusjón cultural. En es1e plluto una ~i tuación 
m1ern. cuya impoÍtancia no ha sido suficicn1cme111 e valorada, es la emergcocia de un~1 idt:-0logía conservado
ra de la cd1K:K1ón 1mi,·ersitaria que tiende a reorientar. conforme a sus propios fint.'S e intereses, los priucip
ios y \'lllores de la uni\•crsidad liberal. 

En segundo lugar. los problt'mas de la especialidad de pcliodismo son conHUK'S. <1 las dem;i s iustitu<·iones de 
educación superior ftl t:mto que Ja estruc1ura i.n.stitucional es en todas eUas scnH.:Jante. hu este prn~lo d aspec
to que ha sido tratado con mayor profWldidad y ;;1buudan<:ia es el de h1 fom1a de gobierno Je las muvcrsidadcs. 
Tan Unpo11ante como éste, (011 manifestacloncs dt·CÍSÍ\' (L<.; par.t 1a ' 'ida univ f"rsi la1ia en la dfrada de. los selt'n
ta. es el as¡x.-cto de la e~1 ructura. del l.rnba.Jo académicu. Por otr.t pa11e, t-s1e se rdlere ;:t la" condiciones labo
rales de Jos tr::1bajadort:s universitarios; por 01r.1parte.a1<1 organizitción dd 1rabajo acad mico en estricto sen
tido. Sobre la \"alidcz y el afci.l11f:e de esta distinción se ha centrado una diocusióu de todos conocida. Es impor
tau1c resallar alguna"! iJnpticJciones de e.sic problema en b si11li.tción actual. 

Las categorías del personal académico están aso<:iadas a una ca1TCra académira <JUC es al mismo ti empo m1a 
ierar(jUia escalafonatia. Sobre l<l estn1ctur.i b.:iska es que S(" da la asignación de funcione;.; y la di\'isióu del tr~
bajo académico. Los problemas que aquí se manifiestan son por un.a pm1e los dcl rezago y Ja fimilacióu de 
ex.pect~ltj\'a s.: ~'to ..:'S , problemas que afectan la can:era del person:il académíoo. panicul;mncnte por lo que se 
refiere a sus cundicioucs laburalts. Por otra pa11e tmnbién &' dt:rivan de ahí iigidcn..'S en la a~1gnaci6n de fun
ciones y la distribución del trnh;ijo. 

En cuanto :i la asignación de funciones. es bien sabido que los hcnetil'ios _para la carrera académit.<1 y b condi 
ción laboral no son los mismos en la docencia, la in\'esti gación, la difusión o la administración académi.c:1 . 
Ocnm~ e n nuestra PJcultad, pero es en realidad un problema gencraJi1 ... 'ldo de la universidad liberal , y más ::~t\n 
dt: la oiientaclón ronsef\·adora. qu"'· las .icti\•idades Je innsligacl6a y difusión reportan 1m.1yor<"S bcndic.1os 
.. con valor a currículum" que el ti-dbajo doCt'nlc. e jnduso, dentro dél lrabajo do<·cnt.e. se preficn: ser profe
sor de· posgrndo que de licencíatura. dictar cátedra en rnrsos t:Spccialii.ados que- en etuws básicos, C1L5t'fmr 
mah•rias optatjvas que obliga1or:i:is. 

Ll divis ión del Ira.bajo acaMmirn es así muy des.igua l, pero más que eso es muy individualizado. L1 com1h:-
1encia l'S más frecuente que la cooperación. La coordinación académica nn tiene b&isc en un orden académ1-
w. 

El tr.lbajo ncadt'mico depende esenciahn<:nte del. personal ac:1démico: la cch1cación. la iOl'CSlíg:ación Y. la 
difusión son acti\·ictades de lrabajo intcnsi,·o. es decir, su rendioüenlo no puede ser aumeniado sustanc1al
mente a trav6s de ta tccnologfa. El prinó1>al costo del lr.th;:ijo acadénüco es el de personal académico. Esto 
quien" <k·cir que si hay escasez de rec1u~<Ji), que si las c.tpeclativas de incrcmenlo de renirsos son siempre lim
it;idas, lo.s problemas institucionalc•s tienen y tendrán que rcsoh·erse C'.Ofl un mc:jor aprorechamiento del ll-:t· 
bajo acadt1nico, <:on rnm orgauízac:i6n del trJbajo académico que sea más eficiente . El prem~qui.sito para la 
nX1rga.ni:taci6n del trabajo acadtmico es la solución de los rclagos y la rig1dt·z de su ac1ual cstructurJ . 

En tercer 'lugar. los pmble mai; de Ja <·spccialidad de peri0<.lismo snn específi('OS de sus objclivos de fonuaüóu. 
de Jos mClodos y contenidos de su plan y programas de estudio. de sus tr;;1bajoM de en.stiianza y aprendi1..aje 
de investigación y difu~ión. La estructura organjzafr\o·a ~el marco en que han di.: plante.arS<.: y definirse estos 
problemas. 

lnHstiga.cióu, docencia y difusión 

La especialidad de Ciencias de la Comuuicacióu incluye a la doc-encia, la Ül"l..'Stigación ~ 1a difusión. La 
im'estigaci6n lta jugJúo un papel muy lmpo11anlc en l;.1 asimihtción y la crítica de lo~ conocimientos de la 
especialidad, h:t gcnt'rado una pre.ocupación social y polítiC'.i en lomo a los medio..-; de romunic:.ición e infor
mación e-1 el país. ha coutribnido a las rtfonuas de los planes y programas di' estudio y en general ba mejo
rado la calidad académica d" la i.:specialidad. Por otra pa.t1c. la investigación requiere de la formación de 
im·estí.gadorcs, de 1:-t comunicaci ón espel·ializada cutre i tJ\'esligadores. de la com1nli<:ad6n espcci ;ili zada entre 
in\·estigadon.·s de ht propia t!Specialidad y de campos atin1...-s, de la difusión de Sl.l:S resultados y. sobre to.do 
requiere avanzar. así como lo ha ht>cho b docencü1. en Jos métodos de programacrón qut~ . rcspclando la. lib
ertad de in~·esiigación. pennitan dt!finirobjeti,·os ius.tituc irmalt.-s, pro\·eer los recursos necesarios. coordinar y 
l' \' aloar el t rabajo. 

La difusjón académica ha jugado también un papd muy irupo11antc n:spet:to a la docencia y la investigación. 
PrinúraJmcntr los ciclos de ..:01úcrc1Kias y mes::L<s redondas, pero t:unbiC:n los cuadernos monográficos, los 
apunlcs , etc .. han tenido la vi11ud de drspc11•tr y canalizar el dina.mismo de las illquietudes dt> la especi31idad. 
S iu embargo. muy a menudo Ja difus ión ac~1démica Ju pennan<.--cido desarticulada respecto a los progr.imas 
de docencia y los trabajos de investigación. 

En la historia d<" la especlal idad la. don·ncia ha ocupado y c·ontimla ocupando. muy a pesar de lodo, el lugar 
tt.:nlraJ. Ninguna otra carrera deutro <le la Facultad ha (·:\pcrimrulado un iocrcrncnto tan notable en el número 
de alumnos. ninguna otra cancra ha !('nido que enfre ntarse a una evolución 1an rápida de los conocimient~. 
de· las tC"Cuo1ogías y técnicas de su campo de estudjo, ningua.a otra cmn·r.i se h.a \'isto mn cuestionada tu su 
eslatuto uuinrsitario y científico como nucs1 ra especialidad. Estos factores e~plican _parad~ji camen1e, que la 
iJ1 ,·estiga.ci6n. ~ b difu~ión . la fonnaci6n de profesores y la fonnaci6n de los rstndiantes, no hayan alcanzado 
el grado de desar1Y1l10 que es mauificslu en ot ra s csper..ialíd .. '\des de la Facultad . No obs1an1e, hay que rei1cr
:irl o. la itn·estigación y la difusión han contribuido sustancialmc~me a Ja docencia. 

J .a sitnaó6n actual plantea la necesidad, para que los problemas de la docencia encuentren solución. de un 
des::irrollo s11s1aativo de la ii1,·cstígacidn y fa difusión. Sin innstigación uo S<.'rá pc,_,.;ibl e el proceso df sínte
sis te-órica y pedagógica del que ya liemos habh1do: sin difusión no será JX1siblt: d deRaJTolio de un lr:.~bajo 
acadCtnÍ('O cok<. ti w,, qnc es hoy la títlle3 posi bllí cbd de: sol ucionar los problemas dt• la t>.specialidad. 

La progra.mací6n de la ensc-ñaru,;;t. la i.uY estigacióu y la difusión es condic.ión indispensable d(" la institu
cionalllación. pero no es condidón suficit'nte. Ocbe eSlableccrse la práctica insri1udonal de los proyeclos 
académicos. en Jos cuales. respetando la überlad de cátedra e im·est igación. fil~ rel~jan y organicen 'las inicia
tivas de profes<>rt'S e invesli gadores, y se dctcnni nan congnicnlemcnh.• los oh.iclivos de itwes1igación. docen
cia y difu.sidn de cada proy(·Clo ac~d~ruko. Este es el camino par& eJ tmbajo col('(:tivo. 

Teoría y Práctica 

En la espe...iafidad de Cil·ncias de la Comunic;icióu como c~n Jas. dt·m:-is que st> imparten en la Fai:ul1ad ha sido 
1.ma co1LS1an1e preocupación por la fonuación teórica) práctica de sus cgN..--sados. E n el caso de nueSlra espe
cialidad esta preocupación se ha lcndiclo a ver más bien como 1uia posición entre ambos términos. 
Comenzando por la oposióón Clll!'e formación empírica y formación uni\lersitaria, sobre la cual se funda la 
especialidad. pasando por un repl:u1teamien10 que di stingut> tcorfo. método y técnica. par.1. luego insistir cu la 
oposición rntrc fomrncióu empiric;:i ) fonn<ldóo un i n::rsil;uia. oobrt" Ja cual se fumla la especial idad, pasan-



do por un n.•planteamicuto que distingue teoría , m6todo y lécnica. para Juego in.<;istir t.'11 la oposició n entre 
lcoria y técnica , la relaci.ón leoria prciclita en la fonna<:i ón profesional sigue siendo un problema funfhmeo· 
!al. 

Podemos distinguir dos planteamienlos diferentes. El priméru y más general , es el problema de la incidencia 
de la leorfa en ht rralidad. v la asuuciün de Jo real eu la teoría . Para decirlo cu los !énninos adecuados. éste es 
el problema enlrl' leotia y ¡)raxis. En este nivel s se ptantcw1 dlstint:is corrientes dentro de las ciencias sociales, 
e impJícan cucs t.ioJJes COITienlt"S dentro de la.e; ciencias socU..les. e implican cuest iones epis temológicas, tén1i
cas: política<;. En d campo de las ciencias sociales. eu cualquiera de sus áreas específicas. podemos cues
tionarnos sobre la relación entre teoría y praxis. Lo que sucedt en la especialidad dt• Ciencias de la 
Coruunic~1ción es que muchas de sus tfrnicas y m~todos han s ido fonnali1.ados práctic:unt.'.nte, sin referencia 
a una posturJ tcóri La nplicita. pero no por ello iucxis1cntt:. Tal es eJ caso, por ejemplo, de la rcd•1cción peri 
odística, la cual constituye un c uerpo de couocimienlOs. una lt.'Ofía. cuyos supul'.!.10S son 1;;nnbién objeto ele 
ronoci.mieuto co el ~nrido cicntífiC'O. 

El sc:~gundo planteamienlo. es de orden pedagógico y dialéctico . La pedagogía. modcma reconocC' que 110 hay 
aprendizaje sin un~1 c:li:perit.'1\cia actin de los estudiantes. En este sentido loda enseñam.a, induso la en.seJ\an
z..1 de la teoiía debe ser entcndid:1 como la estn1c1nración de experiencias significati ''as de aprendizaje, es decir, 
como pr.íclica. <1aro está que las pnicticas de aprendizaje deben ser las adecuadas a los contenidos de que se 
trate. y que no serán los mismos para el aprendiT.aje lt.-órico que parJ el aprendizaje práctico. 

En este sentido. t-s ueces:.uio recuperar y coulinuar el trabajo académi co sobre los mélodos de en.scñanm y los 
mé1odos de t:"Sludio. 

En el ordru didáciiro, se distinguc11 lrJdicioualmente las acti\·idades denominadas prácticas de estudio. Entre 
éstas.. Las prácticas dt' campo, los Lalltres y los laboratorios. La relevancia de estas prácti cas de estudio se 
atribuye a la formación integral d~ los estudiantes. especialmente a su niadurJción intcl« tual y ;úectiva, su 
St'Ulido de pa1ticipac:ió11 iudcpcndencia y seguridad. ~1ás recienlemcnte . el servicio social cumple fundon<:s 
semejantes. 

Cons iderando la incer1idumbn: justificada de los estudiantes respt.'\:to a sus opcionl's VOC""JcJ 01uJc-s y 0L11pa
cionaks sería recomendable recupernr y cootinu:ir las pr.icticas de c~udio. apoyar el ~tablccimieuto y nH•jo
ramiento de l:tlltrns y laboratorios. oric.n1ar y asesorar el sen 1icio social. Rt'Cupcrar. en particular la creación 
de un periódico de Jos c-studlantes. iniciativa planleada di:sdc J(r.) inicios de la FacuJ 1ad, seria especiafmcntc 
j uslificado. 

fJ aprcnd.izaje de la participación. de la autonomía intelectual y morJl de los estudi;:mles, la libertad de estu
dio deben ser los principios de un es latuto de los estudiantes deolro de la Facultad y de la especialidad. Sobre 
L"S1e estatuto debe Hnc;usc rorrclati\·amemc la responsabilidad hts1itucional de la enscíianza. Un ejemplo ilus
lr..itivo son Jos progr.u.nas ofiL1aks dt' ("Studio, que son al mismo tiempo uua guia para el t.:."Studio y la garaulía 
ins titucional de la impa11icló n de la enseñan.za y de la e\aluacidn y recouocímit'nto del aprenclizajt.'. En eSt! 
mismo sentido b s tareas de asesoría y orientación a los t'S111diantes deben se r rccooocidos como un den::.-cho 
de éstos. 

Ec;ta ron-cspons.1bilidad de profeson'S y escudiantes debt- conducimos a proyectos <le trabajo académicos que 
incorporen las inici;1!il'as y Jos trab~tjos de Jos estudiantes, en una gam<1 muy amplia que pudier.t incluir desde 
la ar.esoría respecto a problema.~ ele es1udio y aprendi L1jt' , cursos de regul:.11iz;1c1ón. hasla proycclus de traba
jos académicos de los esludümtes <llw.mte su carrera y cspocialmenle en la claborJci6n de los 1rab:.1j08 de tesis. 
Desde el último cambio sufrido por el Han de Estudios de la Carrera de Ciencias de la Comunlcac1ón, ( 1976), 
han transcutrido veiuliúu años. La conumicadón colectiva ha cootiuuado su curso expansivo y el desarrollo 
dela tecnología ha cambiado el <.·onkxto en el rnal la comunicación se desenvuelve, así como ha ronnrti<lo 
en <Jhsolc1osJ>la11('S) program'1s de esludjo, paradigmas h. .. -óricos y modelos de nplicación cou respecto a la.4' 
nect'=Sidades e los mc<lios ma!-:ti. \'OS en su éuticuJación con la pnktic.t sof1al y con el desaffollo y organización 
de las inscit\1cioues y empresas dt: comunicación. 

Los estudios tmiversitarios. sobn· Ja comunicación. tanlo eu México como l'n otros países dt> América r .ali na, 
ban in1e111ado incorporar apo11acio11es cicntificas europeas. asi ~omo rua1 eriales que Jclineen un pcnsamimto 
propio. con el objeto cfo diluir un taruo la prepoodt:rancia de la iníluencia cstadwtidensc y de sus paradigmas 
<'mincntemcntt· íuncioualisus. FJ f>C1lsanUcnto l.Tftico europeo, por ejemplo, ba estado representado por los 
exponentes de la Escuela de Frankfurt, su teoría . su metodología y su ' ' isión política, parte de la crítica cul
tural parJ acceder al estudio de l:t comunicación. A estos e nfoques sociológicos se ha agregado. en nuestros 
días. el estudio del eS1rnc111r.tliswo. qut.' se acerca a la explicación de muy v:uiados fenómenos sociales y cul· 
lurak'S t.:.·ntrc los que destaca Ja cvmuuicación. FJ\ c uanto a la estmcturación de un pensamiento teórico emana
do de los ejemplos de la ,·¡eta cotidiana y de los sistemas culluraJes pa11i cuJare~ l;i década de los ochmta prop
ició algunos buenos ejt•mplos. SchmucJer. 1984; ~1anin Barbero, 1987. e tc. 

Vol"iendo al plan de estudios de la carrera de Cieut.:ias de Ja Comunicación de la Facultad de C iencias Politicas 
y Social es. de 1976. aun ,. ¡~ente , éslc quíso ser un proyecto abic·rtamentc crítico. de aet1crdo coa el estudio de 
José Bal<Livia trrdininea , corresponde al modelo profesionalista :--0eiológico cues rionador. cuya fw1da· 
mentacióu teórica·mctodológica impli ca una fonnacióu que pL-nni lc al comunicador una visión au;tlítica y 
críti ca. cualitativa más que cuanlilati'' ª · de los ICoócnenos comunicativos y del enlomo social. Por su ty.u1c 
Luis Razgado. agrega que es uu plan de estudios que prir ilegia d aspecto teórico-fomm1ivo sobre el lécnico
instmmental , aunque éste liltimo no se descujda del todo. Este alllor señal o:t qui: dentro de las :íreas del <ISJX"C'· 
to técnico-insllurncnt<tl, se atiende más la formación del periCKlis ta , sobre la fonnació n para la producción de 
medios y parn la publia<lministrati"ª · que comprende Jas reladones públic<1s. la planeación y administración 
de medios y proyttlos etc. 

En síntesis podemos ck-ci r que el ¡>tan de escudios ' 'igcnlc tll la F C.P.S. de la especialidad de comuuicaci6n 
pr~enta las siguientes características: 

A . Un predominio de- la fonnación teórica sobre la pr.k1iC"".i. 

B . Una ausencia ele áreas de cspcciaJinción claramente definidas. que atienden a las necesidades de fomta· 
ción dcl romanicador l"n ámbilos diSlintos al de tos medios masivos. 

C. Un predominio. den1ro de la fonnaclóo teórica. por Ju prepar:1ción para la investi gación. 

D. { !11 predorrunio dcnlro de la formación práctica. por l&i prepar.1cióo del periodi~a de medios impresos. sobre 
otn.s áreas como lu de producción de medios. EJ pc1iodismo puede y debe ser contemplado romo una de las 
espccíalidacles, junto co11 otrJS rnmo Producci6n de Medi11S .~udio"· isuales. Comuuicacióu Organizacioual y 
Pohlica, c1c. 

En términos más conLTctos. las obstn·aciones sobre las malcrias y ~'U distri.buci6n en el cunículum son las 
siguientes: 

L En b cspt.~ialidad de l'icucias ck Ja Comunicación, las ünicas materias c1ue L"Slán pen~das para la forma~ 
ción eu el án::a. son las que ¡x~rtcn(~ll a Ja Formación B..ísica de la Especialidad, es dc.-cir. la.4' correspondientes 
al cu:trto. quinto y ~"Xto semestres. l~os semestres séplimo y octa,10 est;ín fom1ados por un conjunto de mate-
1ias op1athas que no m;.mlirncn una estructura fonuati''ª de especialización. 

2 . La recouside raciOn de la ncct..'Si d;1<l de un tronco conuín a todas las licendaluras de la Fact~lad . 

3. La ncc...-sldad de aumentar mhncro de materi as ¡x.ir semestre. 

4 . La obliga torielhd de los iWomas y la computación dentro del currículum. 

S. La seriación de las ma1e1ia'i. 

6. Los dislintos tipos de materias optath·as: complementalias ;il currículum básic:o. o las que apoyan las 
opciones teoninales. 

7 . La necesidad e integrar las prácticas proft..'Sionalcs como obli garorias y e1 serYicio social . 

8. Replan\car los talleres de pr.ictii:as. 

9. Los métodos de en~ñ;uv.a (IUtorías, exposición mullidisciplü1ari.a p:u-a algunas m;;iterias. c1c.). 

tO. Las opc iones dt> titulac.ión. 

11. La Htct..-sidad de aumrntar mímcro de m;iterias por semestre. de acuerdo al actual Plan ''igenlc de cstu· 
dios de Ja liteuciatura en Ciencias de la Comunic<1ci6n, 8e licuen cinco matt-rias por semestre, eslt nüruero 
podrfa aumentar a sie1c o má'i. de acuerdo a la nm•\•a propue..~ta de 1m1pa curric ular. 

12. La oblig;noriedad de cursar idiomas y computad óu dt.'ntro deJ cmTiculum. 

t3. 1.;is matt-tia~ de tronco común se cursan en trL-s stmestrcs y son malerias qnt: se cousideran fonnali''J:S 
y humanísticas. pero que su imponancla es rclati \ a en la fonuación del profesional de Ciencias de Ja 
Commiicación. Esto se comprueba cou un estudio sobrt.• los alum nos de primer ingreso de Ja F<icuJlad el~ 
Cie ncias PoUticas y Sociales elaborado por d Dr. Femando Holgufn Quifion<:s. dóode se dice que el más 
bajo n.h·el de acuerdo sobre las mate1ias de fomtat.;ón básica COlUlÍll c.:orrespoude a I~ alumnos <le ce. La 
ma1eria a la qut.· conceden mayor importanci a es "''Taller de Investigación y Redacción". f Jl un 74<;b l"Stos 
alumnos seilalan díclL.1 materia como muy importante. sobre el 62% de todos los alumnos de la hm1ltad que 
hacen esa misma concesión. 

J..i. L;.i seri:Kióo dt las maLcrías. En el actual plan de eslndios la seriación de las asignaturas se recomienda 
pero no l.~ obU gatOJi a. 

En la prácli c<i esra gran flexibilidad ocasiona tn.is problemas qt1t: benefi cios, d.ado que c-s pos.ihlt· cursar nna 
materia más ª''anzada sin w1;1 adecuada base teó11ca·pnklica , cuya sc1faci611 en algunos c:15'1s es ob\·j :1 )'cu 
olrns por lúgic-..t de objcti\'OS y contenidos se bace indispensable. 

15. Los dis lintos tipos de materias opiativa.-;: rnmplementarias al rurrículmn básico. o las que apoyan las 
opcion~ terminales. 

De acuerdo a la propuesla de mapa cunicular parJ Ja lic~nc1alurJ en Ciencias de la Comunicación. se 
dciinirían las materias qut: en su caso complemcnt:uíao la fonnacióu bjsica de la es1x..>Cia1idad, si es el e-aso, 
y/o bien las materias opta1ivas que podrfan tener cabida en las propoestas di.· asignaturas obligacorias d(• b s 
op~ioncs 1enninalC'S. si es el caso. 

l h. L~ nPCcsidad de in1cgmr la.s práct icas profesionales como obl.i_g:itOfi:as y redefinir el sen ·icio soáal. 

En lo referente al rcquisi10 de cubrir el servi cio so<.:ial . éste debe rcrnperar su esencia original , y buscar en 
la medida de lo posi.blr desterrar las prácticas aclnales donde !':C blt!:iC'd ocupar personal s in una práctica conc
reta e n labor~s de subcmplco. 

T:mlo en las prácticas profesionales como t:n el cle~rrollo del scn ·icio social , se t.-slableccrian o atn{'liarían 
los c..:unvcnios con las diferentes organizaciones, i11s titucio11t.-s y cmprc.-sas de los sectores plÍb1ico. pnvctdo y 
social. y los mi.."irnos medios de comtmicac.ión. en su caso. 

17. HepJanh:ar los tal lcres de prác1 icas. Con objeto de definir las IJl~C{'Sidadcs y requerimjentos bás icos para 
llevados a cabo en Jo referente a l:ts cl;ipas de orpauizac ión. plancatión y reali zación, ;lSí como de· t"vaJu
aci6n: a fm de que fum.ioncn, realmenlc como talleres de pr.ícti cas scmi11roftsionaks y profesionales. 

18. Los métodos de euscñanz.1 (tutorias , cxposjción multidisciplinaria tyJ.f'A algllltas matctias. c1c.) 

Revalorar y c"aluar los métodos de cnseñanta-aprcndizaje basta ahora utilizado .. ~. p-dra hace r m.is cfec1iva 
la relroalimcntación de la impartición de la carrera y. en consocuenria. la ÍOmlación de profesionales de la 
especialidad_ 

Aquí 91.• debe pensar en la incorporación y aplíca<:lón de técnicas y m~todos dt: probad:i elicit·ucia para inuo
' ar y hacer má~ elicien!e Ja enseiianza de la c:urera. con obje to dt: buscar la cA:cclcnda académica del egre
sado. 

19. L as opciones de titulación. Ofrecer opciones mas viables para aumentar en fonna cu.1nlitativa y cuali · 
tativa los índices de efo.:iencia terminal del eeresado e.le la licenciatura en CiciKias de la C'omwlicaLión. bus
cando '' incular la prjcfiC<t pmfesional con la- :u:tivid:.id docente y de investigación. 

La ~ínlcsi s an1erior ha sido lograda dcspu~s de w1 análisi s compamtivo dd plan de estudios dl' 1976 de la 
E C.P.S. con lus de otras instilucioncs. p\iblkas y priv<1<las. que impa11cn di cha c.--spocialidac.I . ln!Hlluciones 
me.,icam1s del D.E. de la prm·iacia: de Amé1ica L.alina y cxtranjerns. 

El diado :má.lisis comparativo demostró. además de una tendencia nurcada IIacia la espt..'Cializaci6n. Ja 
inclusión de materias que no existen en el phm de Ja F.C' J~S .. tall-s romo: 

+ Comw.licación Org:mi1.acioual o Corporati'' ª · 
+ Rela1..iotU'S Pt1blicas. 
+ .\falt:máticas apli cadas a las Ciencias Sociales. 
+Probabil idad y Estadfs1ica aplicada.o;: a las Ciencias de la Comunicación 
+ Priucipi.os de Adminislración o Adminisuación de Instituóones y Proyt""Ctos de Commlicaci6n. 
+ lnvcsttgación de ~·lcrcados. 
+ Le~üdación de la Comunicación. (Nacional e lntl."flt:t cionaJ ) 
+ Jní'Omi.i tica y Computadóu. 
+ Tt.'Ofí:i. de 5iSlemas. 
+ Idioma E~tranjero como materia oblig:uoria . 
+ C'oruunicación y 0 11tura. 
+/\ne. ln-iagcn y Comunicación. 

La inclusióo de materi3s como las mencionadas no 1ic11e sentido si no se las ubic.a dentro de opciones bien 
definidas de modo que se intf'gren a las neces idades fonnali,·as de un área específica. La ausencia de las 
nti smas u otras simil ares dela1a un atraso en la fonuacióu del comunicador freurc a las necesidades sociafos 
a<: lualcs y a las demandas reales del mt..-r<:aJo de trabajo. Por otro lado, la comparJción nos ha pcmlitido 
oon.-;ratar que nuestro plan de esludios es uno de Jo~ más antiguos que aún pl·nnanc-ccn vigtt1l~ . 

P...1ra finalizar con e~1e apartado. del>cmos insi stir t:n que estmuos contenidos dcutro del marco de una 
lnsti u1ció11 de l:.ducación Superior Pública, de acuerdn con las leyes , nonna.-; y rc:glamento~ de nues1ra 
l "nfrc-rs idad y de nuestra Facultad 

~re CSlt: particular diremos que el financiamiento. la autooomia real. condiciones políticas t ideológicas 
dl" la educación superior. fonrut.n parte esencial del buen cumplimjenlo de los fines ins1itucio11ales. Algwias 
pueden parecer coudicion~ externas. pero de bt:eho son probl.emas que afectan a casi !odas las ins1ituciom:s 
públicas de t"Clucacióa superior. en su m;iuejo interno. En este ¡muto una situación nueva, cuya impo1tancia 
no ha sido suficientemente nlorada. es la emergcrn.: ia de una ideología consc1vadora de la t.-<.lucación un.i
,·ersitaria que ticndt'" a reorientar. co1úonne a SlL'> propios fin~ e intcres(-S, los p1incipios )' qlorcs de la mti 
,·ersithid libt>rnl. 

..~------~ lf!I 



Con rc~cto a la fonna de gobierno de fas uninrsidadt>s públicas. se manifi.esti de modo decis.i\•o en l_a 
vida interna de éslas; por un lado en Jo rdCrcnte a las conJiciones laborales de los trabaj.:u.tores acadénu· 
cos y por otro en la organiz:1cióu del u-abajo académico c11 estricto sentldo. 

L1s categorias del personal acatlémico est:fn ~adac; a m1a carrer:.\ ~cadé~1~ca que e~ al mismo t~e~np_? una 
jerarquía r.sG1.lafonada. Sobre es¡¡ estructura básica es que sed.a la as1gnac:1on de fuuc1ont:-s y l;;l d1v1s1on tlcl 
trab<ljo al.'adémico. 

Los problemas c1uc aquí se manifiestan son por una pa1tt> Jos del rezago y l:J. Jimitación dt expccta~vas: esto 
rs. problemas que afoctan la carrera dd personal académico, particu laml<'nte por lo que se rcllere a sus 
coudiciones laborales. Por ot ra parte, también se deri va u de <thí esquema.'! rígidos en la asignacióu de fun~ 
ciom:s y la dis.tdbnción del trabajo. 

En cuanto" la asignacióu de funciones.. es bien sabido que los bcnefidos parn Ja ('arrcra arnd~ullca y la 
rondici6n laboraJ no son los mismos en la docencia , la in"'cs1icación, Ja difusión o la ~<lnunistn1c:i6n 
acadCmka. Ocun-c en uucs:u.11 Facul t.ad, pero es en reaJid;;ut un prol.;jcma gcnerJ.iizado de la mJl,·crsidad lib
eral. ,. más aún de l:t 01ie111aci.óu co1iscn·ador.t. quC' las ;1cliYidacles ele investigación y difusión. repomut 
1navÓres bencfü ... i.os ~con \•alor ''currículum" qfü· el lrnbajo doccnk, e incluso. dentro del trabajo doc.:eLfü". 
se Prefiere s:t:r profesor de 1x>Sgrado que de licencianu·a , di cL1r cátedra en cu~ especializados !Jllt' c11 rnr
so." bá..">icos. enseñar matt·rias optativas que obligatorias. 

La división <lel ti:ab~jo académico es asi muy desiguaJ , pero más que eso es muy indi\' ich1a1izado. La com
pclencia es más fn-cueute qu<' la cooperación. La coordinadón académica no Ü<'m~ base t:ll uu ordtm 
académico equitativamente jerarquizado. 

FJ trabajo académico depende esenciaJm1,;ntt del personal <tcadémico: la educación .. h1 im·estigaclón ~· la 
difusión son ac.ti\' idadl."s de trabajo inlL'118i.''º · e.s. decir, su rendimiento no puede ser awncntado susta11c1al· 
meute a travt!s de 1t..-cnología. El J>ri ncipal costo d~I trabajo académico es el del pcrso~al. Esto_q~ít:re decir 
que si bay escasez ele recursos. <¡uc si las e"tpectatn'as de mcremcuto de i~cursos son ~1<' mpre !mutadas,'<?--"' 
¡uoblcmas insti1u<:io 11.;1Jcs tie11en y trndrán que resoh· l~rsc con un mejor aprovecffiumento del 1ralxi.JO 
académico que sea más eficiente. El pre1Ttquisito para la reorganización del trabajo aw1démico es Ja solu .. 
ci6n de los rezagos)' la tle:tibilización de ~u ~lctual estrn(.'tura. 

En 1erce r fugar. los probli"mas de la e<uTcra d~ Ci<:ndas de la Comunicadón .<.:On t'Sp_ccíficus de sus ohje
tivus de fomrnción. de los métodos y comcmdos <le su plan y programas de es1udio. de sns fonu.as de 
cnst~11ania y de aprcndilaje, de i.nvesügación y djfosi6n. La estructura organü.a1iva es el m:1rco en que bcm 
de ¡>lan!carse y definirse ~1os problema.;;. 

4.1.3.2.4.AnáJisis de la población acadtrn.i<.~J 

Esn1.di;-mtes 

Dentro de los iiltimos diez ailos la demanda de inscripción en la c;irrer..1 de Ciencias c.lc la Comunicación 
no ha dejado de 1>resent:i.r un cn .. 'i:i.miento superior, con respecto a ti demanda en otras e1-ipccialidadcs de la 
misma Facultad. En 1980 el mimt.·ro de t:studianles de p1imer iogreso a dicha t'speci aLi<fatd fue de 447, parJ 
1990 esa cifrn ascendió a 622 alumnos. (Ver cuadro: Relación Primer Ingreso. de la Secrclaría de Scn ·icios 
Escolares dt la F-.-tcuh,ad de Cicndas Políticas y Soci:1les. 

A ll<tr t!s de una 1:nCl1esta rnali ;rada por la maestra h fartha Lama Tapia, de un estudio sobre el perfil dt•I esnl
diantc de prim<"r ingreso del m.ac!:ii ro Fcmuudo f loJguíu Quiflones. a..'lf como de e..">tJdístkas cll" la Secrc1arfa 
de Sen·icios Escolares de la F;1culta<1 de Ciencia~ Política); v Sociales, bcmos logrndo una scmblaina 
sociodemográfr ca. psiwlógica, académica. de los t:sludiantes ~que ingresan a la C3fTer.l de _cienc.ias _de la 
Comunicación. Los elatos recopilados nos pcm1i1cn Lambién conocer algunas de las expcciahl'a.~ de d1~~hos 
estmlian!cs, si:1s nectsidadcs y sus esiilos de trabajo y dest rezas académicas. A cotllinu:ición prcscnta1nos 
algunos porcenlajt.."i al respeclo. 

Datos Sodocle.mográficos y Psicológicos 

Edad: 44.05% de los csn1di:u11es de p1iruer ingreso licneu uu promedio dl· 19.5 años de edad. lo que los 
com·iertc eo los 1mís j6Yenes con rcs1x:cto a las otras ca rrerJs . 

Sexo: h2% son de sexo femenino; 37% son de se~o masnlli no. Este porceutajl· dt: mujeres es el más alto 
t-n relación a Las otras carreras. 

Estado Civil : son solteros 96%; casados .'i%. 

lngrcso familíat , agn1paJos e n tres rangos: 

1 n Hasta un salario mínimo y menos dt' :!: 1 3~ 
2º ]Je dos salarios hast;i cinro: 2.f''t-
3º Más de cinco salarios: 63% 

E-Jabí t.ación: el 86% vi \' C con sus padres . 
Ocupación: No trab~jan el 68ºk , sí. trabajan d ~2% 

Ocupadón por sexo: trabajnn el 57% de las mujeres)' el ..J3% de los hombres. 

Ocupación de los padres: 

Padres: l 7% son obn•ros, agricul.lores. ej(:rcen alglin •·oficio" o trabttio manual. 33q_ son de cuello blanco. 

Madr~: 49% lraba_jan_ la m:1yorfa en d scdor ¡n1hlico. 

Apoyo económico para sus estudios: Rcci.bcn apoyo familiar un 7ticé , se apoyan eu lOR ingresos de su pro
pio trabajo m12t %. 

Transpo11e para lrasladarst: H l!l. l ·acul1ad: Los alumnos de Ciencias Je la Conumicac.i6o no son difon;·ntes 
dtl rcslO de Jos estudi.anlc.s de la ·Facultad: 

TR<\NSl 'OR!Jo COLECTIVO 
54°1-

AFl'l >M(iVIL PESERO~ Y AUTOBUSES METRO 
23% 20% 

El tiempo de traslado a la F11ndt~1d , 1mnpoco Yaría con respecto al total : De JO min. a 1 hora: .5-! %; De J 
hora a 1 :30 hrs: 25%. 

Estos últimos datos nos señalan <(Lte. t'.'n Ciem:ias de la ('omunicación. la m:1yor pat1e de los estudümtes 
dedican rit:mpo completo a sus estudios . 

Uatos .'\cadé mi<:os 

Sobre sus es tudios antcl.iores: Jos re:ili zarou ca nna institución pl\blica el 90%. 

El plan de cs&mlios cmsado: lradit.iona l un 55%: d plan del CCH un ·B %. 

Eva luación de Ja rnlidad de la educ:;Kión que rcáben: Ja considtran bueru un 67CJ.. por lo que st consid· .. ,, ~ 

eran satisfechos. lnsatisfechos. un l.3%. 

Prmn~<lio <lkantaJo: akauzó 80 el .W.1t y 70 el 30% en CC'H y Preparatoria; en la c:U'l'Cra d -l6.9% obtiene 
c-alificrccioncs de 8.1 :\ 9.0. 

Se itt."tTiben en el n1mo matu1jno el 69~ : el reslo se di,·i<le entre tumo vt:spt:11ino ( 15%), m.ixto (0.09% ) y 
SllA (0.07r~) 

fa·a.Juaci6u personal de su calidad dt estudiante: el 68% se '"·~Ioran como buenos ~tndiantes; el 29% se dicen 
regulares. 

Pat1itipaci6n en clase: les gusta participar el 55%. 

Atención en clase: <lifid buente- SC' dislral'll. uu ~%·. 

fa; tilo de trJhajo: Son dedicados y puntuales para entregar sus tr:ibajos de clase d 79%. 

l..A..:s gusta trabajar en equipo al 68%. 

Leclura dt~ libros: leeu por lo menos un l ibro "1 mes al 43%. dos libros al mes el 28'l . 

P·dra estudi ar en época de e,:.árnenes prefieren m primer lugar apuntes de 1..~lase: segundo lug~r, libros út la 
biblioteca. en tercer lugar, libros persom1lcs y fotocopias. 

Podemos ~t"feºM que la relación trabajo-estudios parn los de Cieucias de la Comunicacjón guarda una pro
¡xlrcíón de J-i%. Fs10 qoicr~ decir que los alumnos de primer ingreso que 1rabajmt son menos de la mitad. 

+Un 70% c.alifica de buen.a."! sus clases. 
+ L1n 76.4% callfica de bu1.11a su fom1<Kión tcóri\'.a. 
+ lln 25.3% califica de buena su fonnacióu prácfica. 
+ lJn 45.4% cali fica la rcladdn entre tcoria-prác1ica de alta o nwdi;.i. 
+Un <i2.4% califica como bucua su fonnación académica. 

Cn prom(."'< li o de 85% de Jos estucliaJJtes de commli,al.fou se qut_lan de in.sufi ciencia de libm'i y rt'\·istas en Ja 
Bibliolcc<1. 

U11 67 .7% n~porti h<iber recibido infonnación sobre aspc<.10S éticos del.a prufr.sió11. 

El 90.5~ indica qu<.- los profesores propician !:1 büsqucd<t bibliográfica. 

F.I 9-l.6% indica t(Ue si.empre (35.X~f: ) o regularu1cnk (.S8.8%) las enhmcioncs se ape~an a los contenidos 
impartidos en dast!. 

Los cstudi:mtes c;,tlificao los siguientes asp<.'Clos ele sus nuu~tros: 

Puntualidad 82 .2r~ 
A">istenl'ia 98.6'.l 
Dominio de b maltria 
Asesoría 67.0% 
Tn1erés 62.?Ci: 
C1pacidad pecbg6gica 

85.J 'l-

64.0% 

A lo m1terior ??Ciemos agrcg:ir que los estudia111c...¡ de la carrera de ciencias de la Com~nkaci6n guardan la 
m:1yor cslabil!dad en la matrícula en relación con las olras c.1n tras. El nivd de estabil idad del 88%. que 
supone uua alta l"orr<:Jación entre las cm1sas de la elección y b elección misma o. como señala el infonne 
cst~.dístico Origen SO<.ÜI dd C!:>1Udianh..: tmi\'Crs.Ítario de la l NAM. guarda una .. ubica<.;<)n \'OcacionaJ ópti 
ma . 

Expcctati\•as 

Aspiraciones profesionales: 

El ("(c lón de su catTera: el 58% la eligió en r.n6n de su interés por la connulic;;1ción y su relad611 con la 
soc icd;l(l 

Cligicron estudiar en la UNAJ\l y en fa FCPS: un 33 % por (fllC pi.cm.::rn que tiene prcs1igio y siempn· lluisicrnu 
a<.: udi.r a la UNXtvl. 

24% J)()r lJll t el pase anlomálico facilha Jas ros.as. 

Causa por la que se decid ieron 3 estudiar Ciencias de l:.t Comunicaci6n: 

5zct porque conocieron el plan de l>studios de la ciuTcra y les ymreció adecuado. 

Por orienlación prnf~ional 35'~, . 

Cooocimicnlo del Plan de Estud ios: lo conocen un 5-.i<f·: no lo C\Jltoet~ n un 45<;, , 

Expecta1ivas de los cstudíantcs sobre el Tronco Comóu. 

De arncrdo con los da tos estadís ticos del pe1ñl dd (·studiante , el de ciencias de Ja comunicación ha<.·e cu gcn
er.1[ una elección acertada de su C!ipccialidad, Es im~mr1an1c señalar siu embargo la baja aceptación que se 
muestra h;tcia l.as mate1i as que fom1an el tronc:o comtin. 

+ Tcorfa Social (ti ene el más bajo ninl dr aceptación enlre los estudianH'S de comuni cación pues s61o un 
22.4% fa consideran como una a~gn:11Ura muy impor1ante). 

+ Economla Polftic~ (t iene baja aceplaci611 cu comun.icac16n -no se indica el porcenta,ic- y la más alta 
acc.pl.ación en admini~tracióa tniblica y ciencia politica). 

+ Fomla..::i611 Social \1cllicana (licne Ja m:is baja aceptación en administración pliblica st"guida ele rnmwU
c:1c:ión y más aH<.1 acepta<:ión m rdaciotws intefnaciollales. Ciencia ¡XJlítit.:a y rociofog ía, con indices de 56. 
.51 .5 49.4% rcspcctiv:.imcntc). 

+ I-lisloria ~!undi aJ (tiene l:i mas baja aceptación en ~1dmiuistración püblica , SCb'lÜda pür comw1icaci6n y má.."> 
alta aceptación en relaciones intemacionaks, sociología y ciencia política con cifras respectivas de 52. l. 46.2 
y -4.8~ ). 

I..1 ma1eria que m¡1~or relac ión ctircc1a ticuc con la c:.ui·era de c i enci ~s de Ja rnmunicaci6n, Tallt>r de 
Investigación y Rcdacc i6n. es ;:i la que mayor importanó~~ 11: CO[IC<.'\Jcn Jos estudianrus de todas las c;unr.i.s de 
la J:arnt1ad (62.8'7f· total) y para comuni raci6n en particldar (74- J rt). 

En cou.iunfo. rl más bajo nivel de accpta{ión o acuerdo de los l$ludianles con fas asignaturas de la formación 
bisica cmruin rnrrespo11dc a los cstucl.ianlt.---s de dtncias de !~1 comunicación ron uu CV:::-38.5%. 

!'i rclaciomnnos estos dalos de la encuesl~ a los alumnos de primc·r ingreso con los de la encue.sta ;i egresa
dos, ambos documentos del profesor Femando Ilolgnfn Quiñones. podemos deducir que e1u rc los esnidiaulcs 



de cumuuicacióu no se da preclsamcnrc un rechazo a la fom1ación t1..-óri<:a sino que el sesgo tao TTUrcadanu:·ntc 
sociológico provoca e-n ellos la impresión de no estar e-stud.iando comunicación y ti cfü;gusro consecuente con 
las asigna1urns de hi fonnación básica. 

Las opiafom.-s de algunos egresados participantes en el J.Qro de Análisis sobre la ensei\an.la de la 
Comunicación l'll la Facultad -rcali1..ado en mayo del año en curso- <.:oiucidcn eu considcrnr que la formación 
básica. comün sí les fue lílil. aunque sugieren adc:-cuaciones a fas ucccsidad~s del c.-sn1diantc de oomunic-Jción. 

En vi1tud de c¡ue Ja información ;111tc1íor pm:dl' pan..-rcr ¡xx:o sólida. por no estar sustentada cm esta<lfstkas y 
cucuestas. pudimos rem.itimos a la encuesta a egresados en la que se ~1ablece que una mayorfa considera 
como buena su fc11macióu teó1ica. así como su fomiaddu académica e:n genl'ral. 

Es probable entonces que no baya un rechazo de lo."! esiudiantcs de connmicación hacia las asignaturas de 
carácter pllramcnte te61ico. sino a1 enfoc1ue o sesgo <JUC las hace aparecer como demasiado ajenas a la carrera 
de comimicaclón. 

En cu:11110 a las irtas de es¡~cialización los "8tudiantes prefieren: 

Las rel.acionad:ts con los medios audio,·isuales un 45%-

Las relacionadas con la prensa escrita un 35%. 
M:dc1iJs que les resultan más intcresaates: 

Malerias de carácter social 1m 34%. 
'Materias del tronco rnnnín na 27%. 

Olras causas por las que clig.ícroa su cancra: 

Por <.:onocer y m::mejar los meJios de coanmicadón: w1 371.~ .. -
Por la activ idad práctica de su caiupo profrsíonal: nn 34%. 

Lo que esperan de su can-era: 

Tener una buena fonnación profesional , el --'2%. 
Sati sfacción personal como proícsional el 20%-. 

Tipo de- dificuJtades que piensa cn.coutrará: 

Ninglll1a, el 42%. 
Falt:.s de liempo parn poder es1udia1~ el 23%. 

[ n cuanto a Ja seguridad <le su elección, el 89% contestó estar totaJmcnte stiguro. 

Las estadi!:itic-ds de aprobarión y reprobación claborJclas por la Sc<.1·etarfa <le Haneaci6n y Evatuaáón. toman 
como cri terios bá.skos para :ignipar Jos datos. dos aspcc1os: 

a) O:.i~ú ti:cadOn de acuerdo con cx:.tmencs ordinarios y r .ittraorctinarios, juntos. 

b) Clasificación de acuerdo co1i c:druenes cxtraordinaiios, solos. 

En lo relacionado con la Fom1aüóu Básica Cmmin los grupos se refieren al lolal global de las cinco carn ·ras 
sin distinguir cada una de elJas. 

De acuerdo con lo an1c1í or, no es posible iliscriminar datos que imliqucn claramente la situacjón pa11icular de 
Ja carrer.i de comunicación.. El índice de reprobación no puede ser tomado por indicador de la 1'rcprobación 
normal·- o ·'promedio'· , si e~:i mczdado con el tola! de reprobación de. e:ttraordin:ulos. Por otnt parte el rubro 
"'reproffitd61f' indnye tanto a Jas calificaciones NA (no aprobado), como a los NP (no prcscnló examen), lo 
que impide hacer uaoi inlc1prt.'lacicín cualitafi\':t <le factores o condiciones de reprobaci6n. 
En cuanto a la c:onlinuación de estudios de posgrndo; los estudi anh:s de Ciencias dt" la Comunicación repn:· 
sentan sólo el 6.5'i> de tos que desean continuar estudiando. en relación a los estudiantes de otras especiali
dades. 

Esto se c:orrelacivna posiüvamcnte con et dat.o sobre 1:1 preferencia de los estu<liau1es por los medios audiovi
suales. en contn1posic:ión con l;t im1estigacióu y la docencia. Se insert<Ul en Jos medios para trabajar descle que 
esh1dian y, una v<.'z tcmti11ados sus estudios. prefieren integrarse al trdbajo que continuar cstudjando. 

El probkma de la titubción rcpresenla pam los a lunrnos uo fuerte obstáculo para la completa profesional· 
izacióo de su actividad de conumicaclor eu la s01vicdad y en el campo de trabajo parü culanrn:nte. Este hecho 
se con-obom cou los dalos obten.idos cu la: Encut-'Sb a Egresa.dos de la FCPyS (primera parte). Dónde se 
establece que solo 20 de cada cien egresados de ht FCPyS se 1itnlan. Los índices más bajos de titulación cor
responden :t Cicncl;:is de la Comuni cación (1 4.6%) y Administración Pública. 

Entre otros problemas que influyen l·n <.."Sle b;~o uh·el de 1ltulac ióa se encuenlran: 

+ Tra'bajar durante la carrera. 
+No contar con sufi cieutes asesores de tesi s. 
+La comple.iidad de los lr:ímitcs académico-administrali\•os. 
+No est.ar preparado para realir..ar un lrnbajo de im'estigación, ne<:esario a la composición de su trabajo de 
Les.is. 
+ AlL.-.encia de reglas (regJandato) dcfin.ictlS sobre Ja paiti cipación de los docc.·ntes en la asesoría y rc·l-· is ión de 
las mismas. 
+ Falta de unifi cac ión de criteiios de cal idad de las tesis. 
+ Necesidad de diversificar estilos y temas: (presentación de Y.ideos, :.indios, fowgrafias, filmes , etc.) sin 
desvinuar sus exigencias de W1 nivel superior universitario. que- :niJ1t- la tcorfa rnn la práctica. 

PrJclicas. En ténuinos g<'nerales las pr:icticas ea qu~ incurren los t.-studiantes de Ciencias de la Comunicac ión, 
son pocas y deficientes. Los taJlcres que c.ti sten en la Facu.ltad son insuficientes desde cualqui.er put\to dt: 1•is1a 
en que seau <Ulalizados. Las práclicas de campo son prJcticamcntc ianistentes. Faltan n.--cursos y reglas para 
su consoliili\dón. 

Servicio Social. El sen•icio social debe ampliar el espacio donde nut.-sfros egresados puedc:n prestarlo, y del><> 
refotmularse su ori enracióo social. 

Docentes 

La carrera de Ciencias de 1a Comunicación es la que cuenta cou la matricula más alrn de la FCPS, y es la que 
tiene w1 mt~uor míml·ro de profesores de ti empo completo. 

Actu~1lmell1c:- t-x.isten 21 profesores de ti empo completo, 4 de medio tiempo, J2 lécnicos académicos y ll8 pro~ 
fcsorcs de asigoanira; los cuales atienden uu total de 318 grupos o cursos al año. Los ~rupos varían de 43 hasta 
90 alunmos. 

En el área <lC' audío,·isuah:s 5 técnicos académicos atienden 39 gmpos (' ·er anexos). 

Segtín opinión de los aJumnos el 66% califica de buenas las clases que han tomado. Dicen que (50%) se cubren 
casi tolalmt."J1tc los oonlertidos progr~un.ados de las rnatc1ias; que: Loo profesores proporcionan infom1ación 

sobre los aspec1os éticos de su profesión de manera regular (57.3% ): que regulanucnle se propicia la 
búsqueda bibli01-.'1'áfica (50.9%); que las evaluaciones se apegan a los coutc,>1úclos impartidos en clase de 
modo regular (58.8% ): que los profoS<m·s entregan opononamente los n.'$ultados de los e:támenes (56.7% ): 
qut son regulannente ¡nmtual('S (75.1%): que asisten re;,ulanncnte a clases {~I.6%); que es bueno en el 
<lominio que licnen de las materias que imparten (69.7~ ); que Ja ascsoria que proporcionan es 1ambiéo 
buena (59.2%): y c1ue su capacitación pedagógica es igualmemc but-.Jl<1 (56.7%). (Ver anc .~os). 

Sobre las carncleristicas y problemas del person;tl académico cootamos con una jnfonnac ión muy escueta. 
S::1bemos sin embargo que uno de los problemas más agudos es eJ reforente a los salarios de los maestros, 
considerando su carga de trabajo. 

En relación con !>'U espado de trabajo los maestros. ('n general, c1K Ut'nt1'3n poco apoyo insti u1cional , ya que 
no c.~istc una Sala de profesores qu<' ofrez.ca un espacio apropiado par..i. reunirse y la \·j da académica (cur
sos de act11ali zación, análisis y e\·a.lua<:ión ele program .. is de estudio. propues tas didácticas. proyectos de 
inveSligarión, scmjnaríos. congresos, col oc¡ui~s simposios) se encuentra poco <k-sanollada. La falta dl' 
instaladofl{'s y recursos materiales es La pnnc1 pal razón que los prnfosorcs reconocen para e ~plic~1 r esta 
si luación. 

Por otro lado. d material dilliíc1ico escasea. No cxislen progr.unas de actuali r...Jc ión docente y la tare;1 diaria 
a(sla a los profesores. que n1mca clisponrn de ti empo suficienk parn dlsculir problemas de la tnsefian1.a. de 
las difil.1tllades de su práctica al-arlémi~1. de problemas de su propia fonnación de su estilo pedagógiw, etc.. 
cte. 

Un gmpo de profesores ele carrera de tiempo completo ba reatizaclo en los últimos años estndios ele grJdo a 
ni~· eJ maestría y doctorado. Otros profesores han manifestado, asimismo inlerés por contar con all?tiu ti po 
de prog.rnmn e.special que les pt:nmta, al mismo tiempo continuar con sus otras acti ,•idadcs. 

En cuanlo a las malerias imp;irtidas. los profesores dt carrern c1uc n:preS(mtan et U.55% de la. plantilla. 
impru1en eu total 57 rnrsos. y los de medi o tiempo, que repreS<.'nlan el 2-58%: JO cursos. Los técnicos 
académicos. que constituyen el 7.74% de l:i plantilla dan 26 cursvs. En cous(;('uenci.:.i . cabe <.lcs1~1car que el 
76. 13% de la pJantilla eslá integrada por profesores de asignalura y és1os imparten l:nnbién la nt<l)Or parte 
de los cursos (225 cursos). Esto plantea ~n:s problemas cuando se trJta de planear estrategias cducati "as, 
rcfomrnr planes de estudio o <telivar Ja nda académi ca, debido al distinto grado de compromiso. de ti('mpo 
y de interés en la mtiversídad de cada Wla de estas categorías de profesores. 

F.n ciena mtdida, debido a los escasos recursos con que atenta Ja FctcuJ tad . los profesores c<rsi no se dcdj
can a fomenlJ. r las prácticas escolares en Jo..;; trabajos de campo .. i.\.simis.mo. algunos de ellos ha1\ m~mifest.a
do eu diversas ocasiones eu la Coordiu.aci6n de Comunicación s n iut.erés por encoutra r mecauisrnos, que a 
n.ivc1 de inte rcambio académico, les permita o faci liten los contactos pertinen1rs rxm1 desarrollar dichas 
práclicas en p1'0\'Ü1ci a. y en colabora.:::ióu c<>n otrJs uni"·ersidades del país. 

Respecto a la direccióu ele tesis, se considera que ést;i es m1a área pai1iculanncnle probkmatica a nivel de 
los profesores. tanto por lo que respecra a la .1S(.-SOría como ;.11a revi sión por sinoda les. 

En cuanto a 1 a asesoría de tesis: 

a) Existen áreas en las que hay poco ptrsonaJ c:11mcit:tdo y con disposición par.1 dirigir tr.1hajos de tesis, por 
ejemplo: la.-; rclatil'as a scmiologfa y análisis del discurso . <.:omwúi"'..1.ción t.~duca tiva . nuevas tecnologías. 
publicidad y cullura popnlar. 

b) Se presc:nt;,m constantes quejas por parte de los profesores en el sentido de que es necesario reglamt:ntar 
el sistema de asesoría. debido a que muchos estmfüml t.-s inician un pro)'t.'C'IO qne lncgo abandonan, cambian 
de a.<.;esor cuando el lrabajo ya se ha aranzado. de:j:m de iutentm· ha~r sus lcsis porqlle encuentran tmhajo , 
eic. Todo es!o incide como una larga de trnbajo in.satisfacloria y muchas \·ect-s crmílicti ,·a. 

c) Dddos los problemas que rccum.mtemente plantean las tesis :.ises01"Jdas por c:ienos profesores (un.a 
minoria). se consi dera qut- ao todos t"Stin debidamente c:1pacitados para dirigir tes.is. 

En cuanto a la re,·isióo de tesis. cabe dc.-stacar que e:\iste una carga despmporc.iouada de trabajo que rC(.·ac 
en los profesores de carrera, ya <ptc ell os atiendc11 alrededor del 70% de las re,·i:-:.iont'S .. M:ís aún , este 70% 
del trabajo de re visión no se distnbuyc de manera unifonne y se generan \.'erdaderos cuc!Jos de botella cuan
do por coincidencia o afinicfad temática>. falla de altcm:.ití,·as, la coordinación encarga Ja revisión de l rc~ o 
más te-sis en uu mismo periodo. a nn mismo profesor. Asimismo. en algunos l.-asos, se plantean diladotll'S 
cxct.-sivas por parte de los profesores t-n Jos tiempos para dictaminar las tesis. 

ANEXOS 
AN"EXOA 

RELi\C1ó:-> DE HA:fERJt\LES Y DOCUMENTOS TO~li\DOS COMO JlEfERENC'!A PAR~ EL 
PROYECf ODE ~ !ODrFJC;\ ClóN DEL PL \ NDE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE L.~ COMl:');lCACIÓN 

' ASPECTOS NOfu"li-xrlVOS 

+Compilación de Legi::>laciOn l "uivcrs i.taria 1 

+Compilación de Legislación Universitaria U (Prontuario) 

+Reglamento General p-J.ra la F'rcsen tadc:in , Aprobación y Modificición dt' Plant'S de Estudio. 

+ ~b.rco l.nst itucion.11 de l)ocencia. Consejo Univcrsilario , Comísión del Trabajo Académico .. 

• ASPECrüS METODOL(J(l!COS 

+Coordinación el~ Sociología "Bolctfu llt.fomulivo'" 

+Propuesta mc1odológica para la E"·aluacióu parad Plan ' ' igente y I:laboracfrín tlcl nut"l'O Phm de E~tudios 
dt! fa Lic. en Sociología. f'.C.P.yS. 

+ Documento: G1úa de indicadores par.t la Re~· i sión y ActualiZJ.ción dt! P!::u1t"S de Estudio. Doctora 
Guillenniua Baena P'dZ. 

+ Propu~1n metodológica para Eval11aci611 y Disci\os Cunirufares de la cam:rn de cieucia Polflica (FCPyS
lJN."-\.0 

+ 1~11 1eres de diseño y E''aluación Curricular (l"<T:.LAFACS) (CONBCC). Dimensiones y variables del di s
eño cunicular: instmmento para su opcracionalizac ióu. 

+Guía para Elaboración de los Pl-ogramas de Es tudio por Objeti"os de Aprcndjzaje. 

+ Prnyl'Cto del Plan de Estudi o.¡; del Colegio de Bibliotecolog.ía (FFyL-l.~A~:f}. 

+ .\ proximadones lvJe1odológicas aJ Disl:!ño Cunicular. hacia una proput-st:1 integral (Fiida Díaz Baniga). 

+ Tccnologia y Comunicación EducatiYas (Ruista) Año 8 ~ 2L \larzo 1993. 

+Tesis: ··Análi sis df Contenido. su aplicación a l estudio de programas" .. -\utorJ.: Sih'ia ~folina y V~dia . 

.. ~--------~ .. ,, 



+Diseño Curricular p;u·a las tscucla.-;. de Comunicación (Tr~to) Raúl Fuentes N1.r•an-o, Editorial Trillas. 
1991. 

+ Problem:lS de los planes de eSludios. (L:.1 fo1mació11 de profesionales refle,il·os) . D. Scbün. 

+Programación de objeti,·os educacionales. UNAM {~·1.anu;1I) Francisco Castro de Ja Cniz. 

+Criterios mínimos par~1 la autoe,·aluación de la.~ institucionc:s adscritas al CONUC'f'. lolfo1a. ~léxico. 

+ Cambio de Plan de Estudios de: la can-era de Cü.:n~'ias de la \.omutllc;-tción (Propuesta mctcxlológica) 
Profra. Erfm.lirJ Urbina Urbina. 

+ Pro)eciO de modificaciom.-s de los planes dL' estudio de las maestrias (FCF)S) eir 

- AdminiSlracicin Pliblh::a 
- Cicm.'.ias di: la Commllcac:ióu 
- Ciencia Politi<:-d 
- &.1udios l_a1inoanu~icauos 
- Relaciones "fntcrrutcionales 
- Sociología 

+ Proyt.--cto de modificación de los pktnl'S de estudio ele los doctorados (FCPyS) en: 

- A<lmÍlLi!-1racióu l\íhlil.'."a 
- Ciencia Polí1ica 
- Estudios Latinoamc1ica110s 
- Relaciones Intemadonalcs 
- Sociología 

+ "J~ I Currícultun'·. anículo rcfen:ntc a la craboraci6n de Planes de Estudio. publicado origi11almcnlt: f'n 
Rc,·ista de h1 Educación stlpt'rior, Vol. l . mim l. 1972 .. (Sccrelarfa de Plam:ación )' El•aluacióa). 

+ ··1:-.1 rt1 .. ago escolar en h1 Educación Superior: un breve examen" publicado N1 la Re\'ist3 Perfiles 
Edocati,'os mim. 49-50, 1990 ( ecrctaria de Pfauc.1ci6n y Ev411uaci6n). 

+ 8 artkulos de b s<:rie ··tos profesore..o;; a juicio'· de Roberto Caballero del Colegio de Pedagogía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, refert11tcs a la evaluación del persona) docente (Secr{'laria de Ptaneación y 
E,•aluation). 

+ AnicuJo del im-1 c·sligador Richard Simoncau. J.a c\•aluacióu wri,'ersit;ui.a en Canad.i. pnhJicado origin:.il
ment(' c·n la Rc,·ista lnterameticana de Gestión y l.idcr.1Zgo Cniversi1ario (Secretaria General de Pkmcaclón 
y Evaluación). 

+Se inclU) C un artículo sobrt el tema de t>valuación de acuerdo con el enfoque sistc.'mi(·o, que comple
menl.1remos la próxinu entrega con dos (·nsayos elabor.tdos. según enfoques allernali\'OS (Sccrt't..1.ria clr 
Plancación y E'·aluación). 

+Dos artirulos sobre el lt:ma dt• enluación, de acuerdo con el enfoque. tyk'liano. 

.. Ty1er, Ralph W. Principios B~skc~s de Curric~I?. Edic iont.-:-i T~u~1. Bul'aos Aires. P;íg. 109 o 127 del 
capttulo ..t.: ¡,Cómo C\'<tluar la chcac1a de las acl1 ndades de aprendü.a.ie? 

- ~rumwbcam .. D.L. y ~L J. Shiukfield. E"aluaci6o Si~tcmátj ca. Guía tt-óric.a )' pr3clica.. Ediriouci:- Piadó~ 
Buenos Aíres. Pág. 92 a l02. Dcl capitulo 3: Tradición 'l)'lt:riana. 

+ ·· ·\rticnlo sobre el tema de cvaluacióu de acuerdo con el paradigma sodo;¡ntropológico". 

- l"arletL M. y Da,·id J Jamil1on: -1..a e,·aJuación como ilwnína1..ián .. r;1pítulo 22 dt:- la Antología de Gimeno 
SacriSlán. J. A. Pércz Gómez )' 01ros: La enscfianza: su teoría y su pr.íc1ica. Editoria l Ak1I. Madlid 1985. 

+ "H papel de la ('\'aluación t.'11 la Admitüsiracióu lntemacion.aJ' ', a11ículo referente a los enfcx¡ncs gco~ 
erales)' a ht práctica pn.~,· •tle(·ientc en ma teria de evaluación en (foco países. publicado Oliginalmcolc por 
t:l lnstiluto intemacionai, para la l'taneación Educativ.a de la UNESCO. con el t1h1lo: ··1mnitutions: ~tal e of 
U1c :\rt" . 

+ ··um:amicnlos para quienes están involucrados en la t:\•aluaclón de los procesos ensei'tall7..a-aprendi1.aje 
en las uni.vcrsid~idcs' ' doc:umenlo elaborado por un grupo de trabajo blit.i.Jllco. pn.:scutacJo aJ 13ller ~acional 
sobre E\'aluación Universitaria.realizado del 29 <le jmúo al 3 de julio <le 1992, orgmti.tatlos por la Comis.ión 
N~cional de E''aluación de la Educación Superior (CON . .\E\'A) y publicado en St:pliembre de 1992. 

-t ''Evaluación de resultados: base de una c\·aluación in1cgral. int<'gr:ida y signi.fiL·ati\•a". Documento d:.ib
oraJo por la Coorclin.ación Gt'ller:il ele los Comitl-s [ntcrin.:;t itucionaJcs ¡:r.un Ja evaluaci6n de Ja Educac16n 
Superior. organismo depcndien1<' de la AJ\jlffES . puhhcado en octubre de l992. 

+ Ar1ículo publicado en la re,' ista. Prdi.lcs Educati,·os que edita el Cenlro de im·estig-.t.cioneS )' Servicios 
Educati,·oK l "NA'?\·1. Uíaz Barriga. Frid:t el al: "~·tetodologfa de discflo c·urrirnlar pan1. la Enseñam.;1 
Superior ... 

+Dos ensayos refrrcntcs al tema de evaluación: 

~ Pérez Roc:ha, ·~.fanm·1: El':tluacióu, Crítica y Autocrilica de la Educación Supe1ior. Conferencia publica
da por la Comisión N;1c iona.I de E'·aluación de la Enseñanza Superior. organismo dcpcndit~ntc de Ja 
. \NUJES, y publicado en ooviembrt' de 1992. 

- Carrion Carr.inrn, Cannen: GmJ ~1cto<loJOgica para la b ·aluación dt los curricula de l .icendau1t'J.. 
Documento elaborado para la Coordinaciou General de los Comités lnte1ius tltuciooafos parJ. la E"'aht.ación 
de la Educación Supenor en Noviembre de 1.992. 

+ En....~yo integral referente al tema de d.iscfio de pl:mcs de e.studi.o: 

- Dia1 Barriga, Frida: "Aprox.inrncioues metodológicas al Oisc-í\o Cunicul:u'. liada una propuesta integ_raf" 
'focnologfa y Comunicación Educ-Jti \•a:;, Mé:\ico . ..-\ño 8. mim . 23. pp. 19-39 marzo <le 19'>3. lns-flluto 
l.atiuoamericano dt Comuuic:.iclon .E.d11catíva. 

+ Ensayo refrrentc aJ lema ))jc;ei'to de Hanes de Estudio. 

• Pans1.a, :\1arg~1a: ":\'Olas sobre planes de estudio) rdacioncs disciplinarias en el <.'ltrriculo" . Perfiles 
Educ-.1.ti,·os. No .. 36 ... bril ·julio dt: 1987. pp. 16-34. 

• DOCl '~ IE!-<'TOS Y MATERLU,F.~ PARA DIAGNÓSTICO 

+ Histolia, presencia y ro11cic11cia .. Sergio ColmcnNo. (Facullad Je Ciencias Fblítkas ;-i Soci'aks 1951 -
1991 ¡ l N.~M. 

+ Historia de la Facul1ad de Ciencias Polflic;1s y SnciaJcs (40 aiúl'Crsario). ~fcmoiias. tt:.."Stimouios) noti· 
rias .. ,. ~ 

+ Plaiws de csHJclio 1.976. CaJl'cm d~ lit'cuciado en Cienciao;; de la Comunicación. Aprob;idos por el H. 
Consejo Téo\ico dt· la Facultad en sesión pcnnanentt del 8 de ocll'lbrc de 1976 y por el H. ('nnscjo 
l~1li,·ttSllario de la l ..';-.:.\1',f, en su st""Sión del 16 de uovirmbre del mismo año. 

+Programas de ias asignaturas de la l·om1:u.:ión R:ísica Coim1n. Aprobados por d f l Consejo Téc1Uco de la 
btculiad cu sus ~siones ordinarias del 31. de octubre de 1985 y del(, de m.arw d(' 1986. 

+ Progr¡¡rna:;; <le las asignan1ras de la fonnación básica de I~ cs¡xx:ialidad de Ciencias de la Connm.icac.ión. 
Aprohctdos por d IJ . Consejo Técuico de la 1.:arnltad. en su S<.-'Sión ordinalia del 25 de junio ele 1987. . 
+ Refll- x.iont~s ('11 Lomo a.I devenir de los pl:mes ele estudio en la FCPyS. Ric:ardo l ivallc-Ben'Ones. Margan ta 
"Yépcz H . . 'Luis 1\lb~:rto de la Gan.a, Gilbc110 Silvia Ruiz, Tieana ('id Capetillo, l\f' Dolores Muüoz-C::rno 
(l11lroducci611 de M" del Rocío Rosales) PC'P_yS l 991. 

+ Diálo~os dt la comunicación. Rc,·ista tt-óric..-a de la f-eder.ttión J...alinoomeric.míl ck: Asociaciones de 
f"'an11tadt:s de C'omunic-.tción social inteerautc de la Rc·d lbcr(lamericana de Re,·issas de C'ommúca<·ión Y 

Cultura. ~ .... . 11 . septiembre de t99J. ... -

+ Feder:uión J ,aunoamcricana de Facultades de Comunicación Social (FEI .AFACS). l::S.udio comparado de 
los posgrados ea Comunicacióu de Améiica ! .atina. Sant=i J:e de Bogot.'i. junio 1993. 

+ R(·vist.a Latinoamc1i..:ana de Comunicación C..1msqui .~ +t enem 1993. Refo1111a d(' las Facul1ades de 
Connmic.aci6u l'L\ América Latina y E!:;pafuL 

+Consejo Nndonal de la Enseñanza y la lrl\'estigación en Ciencias dt> la Comunicación (C0!,1ElCC). Escnela 
Nacional de &tudios Profcsiomtlt:s Acatl:iJL diagnósti<-o dr los pw.1tos críticos en las actividades ele investi
g:1cíón, doccnda e im·csti.gacic.in. dr las Universidades Adscritas a la rocalla Valle de ~.Jéxico. ~vl'lrto l 994. 

+Propuesta del Comi Lé Organi1 . .i1for del COl\'EJCC. "Tinscñ::mza de J;1 c:omunicación y práclit-as profesion
ales. 

+La fom1Jción de Jos periodistas en .\Jnéric;i Latina: Méxko, Chih.•. Co:<na Rka. Jreé füddi\'ia Urdiltinca. 
CEE5fE~·I 1980. 

+ Comt:rcio Exlerior. La t'ducación Superior ante los desafíos d~ una economía abit:'r1a. Volumen ...i.i ~o. :l, 
Mt:."óico. marzo 1994. 

+ uru"ersiclad Aut6norna ~· lctmpolil~ma Unidad Xochimilco. fjccndatuí..I CD Ciencías de la C'omrnúcaci61L 
P-J.norama de la C1t5Cñam.a de la comunicación en Mé."óico. Luis Alberto Razcado Hores. Julio de 1990. 

+ l!ni\'Ct'Sidad Jbcrname1i.cana su 1uo<lclo cducalivo y orgaiúzadonaL Cuadernos del L1mbral XXJ. No. 2., 
Octubre l. 

+Artkulacion~ cutre cn.~eñanza. la investigación y la ¡)rác.tic1 prnfesiomll de la Comnnkacióu, maestro Juan 
A. Prianlc. liui,·ersidad de las Américas, PtlC'bla. Colaboraci61J denlro dt' la X..X."X\ill Asamblea Gener.il 
Ordi.naria del CO'.\t!CC. marzo l 99-l. 

+ l ;nin·rsidad Autónoma de Coahuiki. ·1-scuela de Ciencias de b Comunicación . . \rnoe,·aluación 
Inslitucional. Lic . .lulicta C'aravaza GonLálcz enero de 1994 . 

+ universidad Aut6noma <le Baj~ ('alíl0rni<1 J.:scuela de Ciencias de Ja Educación. Carrera de Ciencias de la 
Comunicación. "Documento Ton;itico'' .. '\uloe"aluación de la& condiciones dr infr.tl'struclura ffsi<.·a y 
académic:1 . 

+ EucneslR ''Estudio de ~í.ercado ) E:\peclatius profesíonales'' FEJ . .AFAC5 F-Jse A. lnfon.naci6n de 
Refert>ucia. 

+ Phmcs <le C'Stuctio de diversa." uni,·crsidad~: .\tclhuac. liA.~1, Del Valle ele México. Iberoamericana. 
l 1:\"A.\'I. l T1U'1 cr:.idad !\iuevo Mundo. dt'I Tecnológico de 1'lonte1Tcy (CUADH.O \OMPARATJ\'0). 

+ Enn1c!)1a de la Dirección Gt-ncral de Plancación y E,•a luación y Prny~ctos Académicns. UN .. '\~1 . en sep
tiembre del ;:u)o 1993. a fiu de captar la opinión de los csludiantes ele la l.icenciatur'" sobre di,•crsos aspcclos 
de los servicios que l:i UN.~I. lt.'S ofrece .. Secretaría dt• Pl:meación y fü1 aluación UP.\K l992. 

+Cuadros Estadí:..1ico'i de Ja Población Est.udümri1 d(' nuestra facultad con cifras de 1987 a 1992, re<:abadas 
de dí versas fuentes y sistemal11.:.ulas por esta Secretaria (Sc."Crt·raría de Plaueacióu y E\aluación). 

+ ('u;ulms Estadísticos y JJi.agr.unas de Jprobación y rcprnbac1<m de e:táD:teilt>S ordinarios y c-.;.traordinarios 
dt: alrnnuos que cursaron mateiias de Fornución Básic-d C'oml.111 en el semeo;;fre 92-1 , sistemali lados por esta 
St'\::rcta1i<t !)'Obre la infonnacióu recabada por la l>irección General de '\dmin.iSlrac.iúu Esc.·olar (Secretaría de 
l'tanc<tciün y E' <tlu;1ci6n). 

+ Cu:M:lros Esl~tdístiros y Diagram .. 1s de .-\probación y Reprobación de exánu:ncs ordin.'Uios) c~tr:.:mrdiua1íos 
de alumnos qnt cursaron matenas de C'icnrías de la Comunicación y de R('lacioues lutl111acionJles t<ll ('l 
semcsrrc 92-L sistematizado por cst:1 Secretaría sobre infonnacióu rt<:abada por la Dm:cción General de 
Admimstra.clón Escolar (Secretaría de P1aucación y E\·alu.aciOn). 

+ Cnadro Resumen d('f nünu:ro de exámenes ¡>rofesiona.les aprobados por estudiault"'S de cada especialidad. 
el(' 1980 a 1991 (Sc<-rrtaría de Ptancai..:ión y E,·aluación). 

+ (\rndros Estaclfs1kosy Diagramas de aprobac ión de exámenes ordi llílrios y cx1raorclin.arios de alumnos <JUC 

<:ursaron materias de Sociologia eu el Sl'nwstrc 92-1 sistematizados por l>sta secretarfa. sobre información 
rl.-cabacb por la Ull·ección Gencrnl de ,\dnúnisinición Escolar {St"<.rc1<11ía ck Hancacióa y E \'aJu~ción) . 

+Cuadros Estadísticos y Diagranu1s de síatcsis de datos de aproln1ci6n y reprobación de alumnos t'n d semes
lrc 92-l p<1r.t toda la Facultad elaborados con base en los cundro.s distribuidos en entregas anteriores 
(Sc..>t.'l'ttarfa de Pl:mi:.ación y E,·aluaciOn). 

+ Cuadro Resumen del mhncro de c~jmt:nes profesionales aprobados por estudiantes de estt Facultad en 
1989. 1990) 1991. seglin afio de i11gn:so a Estudios Profesionales (Secretaría de ffanc:tcióu} Evaluación). 

+ Cu.'\drm, Estadísticos y diagramas dt.> aprobílción y reprobación du cxá1m .. "D.es ordinarios y e.~·u-J.ordiuarios de 
;ilumnos que cur~11uu matciias optatil"as en cJ semcsi re 92-1 sistcmati1..ados por esta Sccrc:larfa, sobre iufor
ruació11 roc~1had:1 1>0r la Dirección General de Administr:1ción f;srolar (St"freta.ria de Pl.aneaclón y 
Evaluaci6n). 

+ lndic<1dort·~ generales. academiros. socioecooómicos )' laborales de.· piimcr ingreso asignados a licenciatu
ra por p<tsc reglamentado y por concurso de selección. correspondiente a los años lectivos l990~ 1cn1 y 1991 -
1992 .. (&cret:uia de Planeai:íón y Evaluación). 

+Análisis de 1a trayectoria csc·olar de la generación de alumnos que iniciaron sus. l'studios r:n el St'mestre 
1982-1. con un corte aJ lina1 del scmestrn lec1i,·o 1991 -2 .. 

+Cuadros complcm('ntarios de au:üisis de l:-1 1rnyectoria cscol...'\T de los alumnos de esta Facnllad que com
prt'-nck las c.inco !!Cncrndones que iniciaron sus cs1udios t"O los años 1983. l~. 1985, 1986. t987. 
(Stcretan'a de Plancación y E\·aluacióa). 



+ Conjunto de J 9 cuadros ~tadísli\-os de aprobación y reprobación dr.> exámenes ordinarios y e:nraordinalios 
de alum11os que cursaron m<ite1ias en el semestre 1992-2. 

+ Resultados de la segunda encuCS1a efectuada por la Dirección General de Plancación, Eva.luacióu : 
f'royt---ctosA.cadtmicos de t--st;1 Uni,'ersidad. a fin de raprar la opinión de Jos e.sludiantcs de la liccuc ialura sobre 
los di\•crsos aspectos de servicios que Ja UKAM les ofrece. 

+ Conjunto de l 9 cm1dros <.~1adisticos de aprobación y rcpmbat:ión de e~ámenes. ordinarios y t:.\lraordinarim; 
de alumnos que cursaron nmtc1í:1.<J en el semestre 93- 1 (Secretaría de Planeación y Evaluación). 

+ C uadros ~-stadlsticos en los cualt>s !'e comparan los porcentajes de aprobación y reprobacióu ele C.\ámenes 
ordinarios y extraordinouios de alunmos, correspondientes a Jos semcslres 92-1 y 93-1 (Secretaría de 
Plaacación y E \·aluatic.ia). 

+Información Estadística sobre Ja demanda de admisión a cada una de las c~uTcras a 11.i,•cl global. Se incluye 
una tahla resumen que wmpara las carrer:tS del area social con las del área Económico Adnl.Íttistrali "'ª· 

+Artículo rcfercme a la s.itl1ación socioeconómica de los estudümtcs de nuestra universidad. 

- G1lardi. ~-bría: º'01i gcn social del tstudianle universitario de Ja LlNA..\f". En Universidad Futura. Volumen 
2, ntimcro (doble) 6-f prim::wera 1991. ixí~inas 106-117. Un.inrsidad Autónom;i ~ letropo1i1aua. 

+ Conjlmlo de indiradorl~s generales ac<ldénücos, socioeconómicos y laboraJes dl~ los egr{.-sados de licen
ciatura. captados para los siguicnlt"s períodos: juili o-stpticmbrc 1988 a septiembrl· 1989, o..:tubre 1989 a sep
tiembre 1990. y, octubre 1990asepnembre 1991. 

+Conjunto de cuadros estadís1ícos referentes a t.-stud iantes de ptimer in~n.-so a li cenciatt.uJ para el afio lcct.i
''º 1993 y egrc-sados c.k-1.iccucianu:a.s entrt oclubre de 1991)'septiembre1992. 

+Diez cuadros e-.1adfs1icos de aprobación y rcpmbación de edmencs onlinarios y c~ traordim1rios de alum
nos que cursaron materias en el semestre 93-2. 

+ Publicación Diá logos de Ja Comuni1.c1ción. "Los géneros del discmso televisivo" . Teresa Velázquez. 
Oiadcmos No. 30. Agosto de 1993. FEL.-\F'\.CS. 

'1~-'1.NES l>E ESTUDIO CONSUU~~!X)S 

*CIUDAD DE ML'\JCO Y ZONA MErROPOLITAN.4 * 

+ l Jni\'trs:idad Nacional Aulónoma de Mfaico. ES(:uela Nacional tle Estudios Profesionales At-all:ht. Jefatura 
dl'i Pro~n1.m;;i: <le Pe1íodismo y Comnnicat:ión CoJccli\·a. Proyecto del Plan de Eswdios de la Licenciatnra en 
Comumcacióu )' Periodismo. Comisión lntegradon. 

+ lluivcrsidad Nacional Aulónoma de ~ ·Jéxirn. Escuela Nacional de Estudíos Profesionales Arng6n. Pl-;m de 
estudios de la c:11nra de Licenciado en Comunicación y Periodismo l 9<J3. Tomo I , II, lll. 

+ Escuchl de Periodismo Ou10fl Scprién García. Carrera Lict·nciado cu Periodismo. 

+Universidad Claustro de Sor Ju;.ma. li<.:enciaturJS cu comunicación Impres.1. y Commt.icaci6n Audim·isu;1l . 

+ lJrUversidad dt:l Val le de Mé~i co. Ll<.·e1Kiaturn en Ciencias de la Comm1icación. 

+ 1.nstiluto Llt.inoamericano dr Comunicacióu Educali''ª· fo lletos: Espc"CJalidad en Comunic:tción Educativa: 
Producción de maleríaks didáctic:os (talleres); Capacitación en Comunicación en el aula: 1\Iacstria en 
Tecnología Educativa ((ff:.A- ll ,CE). 

+ Cuivcrsidad "J ... atinoameri<:ana. Licenciatura en Co1mmicaci61t y Relaciones Ptlblicas. 

+Universidad Nuc''º Mundo. J i<.:enciado eu Cie-ncias y Técnicas de la lnfonnaci61t. 

+Centro de Esrndios \Juiver.-.itarios de Periodismo y Arte t!n Radio y Tele,'isión. Licenci:nur.i r.>u Periodismo. 

*lJN!\' ERSlDADES DEL INTERIOR DE LA RFJ't)Hl.ICA' 

+Universidad Autónoma del Estado de Mé,irn. Licenciatura en Comunicación. 

+ Uni\'ersi<lad Autónoma de Guerrero. J .iccnciall1ra en Cien(,ias de Ja Commlicación. 

+ lnstituto Tccnológ.ico de Estudios Superiores de 1\.fon1crrey: *Maesu-fo en Periodismo E..,_peciaüzado. 
Carupm• Monterrey. Pian Je Fstudios de la cam:ra de Licenciado en Ciencias de la Comw1icación .... Sistema 
Educarivo, Campus MorelD:'. 

+Universidad del Noreste. Plan de Estudio de las Licencialuras en Ciencias de la Commricación v Relaciones 
Ptiblicas y Publicidad. -

+ Uninrsidad Regiomontan:i. Div isión cu Cicoclas de la Commliralión Social . Plan de Estudios de 
Liccncia<lo e.o Ciencias de la Comunicacián social. Acentuación Relaciones Hwu:ma.s. 

*llNl\'F.RSIDADES DEL E.'\TRAN.IERO' 

+ Bos1011 U1ll,·er.,ity BuUctin. SchoJl of Public Commun.ication. l lnderg.radmuc and Graduatc Programs 1980-
1981. 

+El modelo CIESPAL Plan de Esmdios I3ásico para las Escudas de Periodismo y Cmmwicación de AmCri1.:a 
Latina. Cuatro área.s de estudio; C lencjas de Ja Comunicación: Práct icas y Técnicas ProfesionaJes; f'onnación 
llurnanfstica; y, Plan Variable 

+ L!ni,·ersidad Complut ense..' de ~fadrid. Pdcuhaddc cieadas ele la Jnfonnaci6n. Licenciatwa en denc.ias de la 
imagen. 

+ES!'~ f. Curso de Commücacao Social com f:.nfase em Propaganda y Marketing. 

+ Unhcrsidad dcJ País Vi.L~co. Facu.ltai.I de Oencias soci:1ks y de la Jnformación. Departtmento de 
C'omwlicación Audio\'isuaJ y f\Jblicidad. Program~l de la Asignatura .Economía de la Comwticación-Empresa 
lnforn1ati,·a. 

+ Relación d~ lininTSid:idl·s .'lorteamericanas. tanto públicas como prirnda.s , con pbnes de estudio en 
Ciencias de la Comlmical'ión. 

- 1be P.lorid01 Slale Uni \'Crsity 
- Har\'ard Graduale SchooJ of Education 
- l iuivcrs.ity ar Colorado at IlouJder 
- Bostou L1nivt"rsil)" Pril'ada 
- Saint \1aJy's Collcgc Pril-·ada 
- Parduc Uuivcrsily West Lafayette 
- Unh'ersit) ofKen1ucky PúhJica 

Pública 
Pri\'ad.a 
PUblica 

PIÍblica 

- Indiana State lJnivcrsity Pública 
- linil'crsity oflowa Pública 
• Uni"'ersit)i of Southern ~fississipi Pública 
- Oklahoma Sta te l íni versi ty Públic;i 
- r-;ew York hL'\ritulc ofTccnolog) Prinda 
- Univcrsity of Ncbrask.1 fu,·ada 
- Standford l lni \'t:rs ity Privada 
- California S1atc Uni\'Crsil'' and Sacramento 
· Uliouois Stalt Uni,·crsitv · h.íblit.:a 
- East Carolina l.!niu:rsit}' Priv:ida 
- lvlichigan Sta te LT1li ~'ersitv Pública 
- Ea."1efü Michigan Uni..,e11..ity Ptfülica 

Ptíblica 

*PROPUESTAS l~<\RA LA. MODIHCN'l<)N DEL PL~J' DE ESTUDIOS IIECIJAS CON ,\NfERIOR
IDAD AL PROCESO DE REFORMA ACAlJ"MICA DE l .A PRESENTE ADMINTSTRAOót\ .: 

+ Propuesla de Modificación al Plan de ESl lHli os para l::i consideración de esrudianles y profesores de Ja car
rt-r.i de Cieuóas de Ja Comunicación (versión re..•nw1ida). Presenta: l)ra. Guil lennina Bacna Pa1., j11lio 25 de 
1990. 

+Problemas y ped-1l de los estudios de Jos estud.ianles de Ciencias de Ja Comunicación. Prescn1a: i\famicio 
A11l('zan.a ViUcgas. marzo de !~. 

+ F.I "Futuro y la Conmnícación. A!tcmath·a para la refonnulación del Plan de Estudios de Ja Carrern de 
Ciencias de la Comunicación. Presen l:.i. : SiJ,1 ia Molina y \ 'edia. 

+ E\·aluación de las Reuniones de Re\' isióu y Actuali zacicín de l""lanes <le Estadía que las profesoras l..omdes 
Romero y Susa.m1 Gonz.áltz Rcyna cn1regaron el 18 de jrn1io dt- 1979 a petición de Ja lic. Tatian:.i. ('.ah·áo 
Haro, Jeta del Üt'¡>artamento de Ciencias de ta Com1micación <le la FC.P: y S. 

+Relatoría e Hisroria de los Pianes de Estudio de k-1 c.:arrer.J de Cienci:t.!' de la Comunicacidn y su pnITT
lemáti.ca desde su creación l'O 1951. Susan.a Goru:áJez Reyna, 1979. 

+ Dt.'San-ollo ~ ·1cndencias de l~l En.scñall7.a. en Comunicación Colccti\'a. Por: Jutio del Río Reynaga 

+Anteproyecto de la Sala ele Recfacción p<mt la Docencia y la Producción de lnfonn.1cí6n !<Obre la edu
cación. la ciencia y b cultura. Prof. Julio del Río Reynaga . 

+ Proj'ecto de la Sala de Rc-dacci6u del Depanarncnto de Ciencias de la Comunicación de la facuJt¡¡d de 
C iencias Políticas y Sociales. Cenlro de PráctiC'.-1 parn los t:.-stndiantes de la Licenciatura en Periodismo y 
Comunicación Colecli,·a. 

+La carrera de C iencias de la Comuuicacióu y sus Planes de Estudio. ~· briha Laum Tapi;1 Campos. 

+Reflexiones acerca de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Prof . .i\-1.amicioA1ltczan.a Vi1Jegas. 

+ L<.1 ErratiJ Circunstancia de las Ciencias de la Comlllli cación. Por; Mauriáo Anlctana Villcg<is. 

+ ¿Hacü1 nna epistemología de la Comunicación?. Felipe L6pez \'enero1li {<dunmo pasanlc). 
+Aua1isis de los problemas Teórico-Metodológicos de la Comunicación .. ) suo; rcpcrcusioues en la im'~ti~ 
ga<:i6n. Por: Tatiana Ga\\·án f-Iaro , Lic . Ravmnndo Pablo Tcnmío. Ponenci:i presentada aL Encuentro 
CONEJCC/82. Moiltcrrey, Nut\·o León. Abril de 1982. 
• PROPUESfAS PARA U\ MODJHC'ACióN DEL PLAN DE E!ffl.'DIOS REALIZADA EN U \ PRE· 

SENTE AD~ fil\ 1STRAC1óN' 

+Propuesta para la Refom1a Académica (Ai\!ECO). 

+Ponencia pard el diálogo cn la FCPyS l~AM. Gf"rardo Gueffero Hucri<l~. Presidente de ANECO y pas
ante de ciencias de Ja Comuni cación. Cambio dd Pian de Estudios. 1-lacia una mejor preparación. 

+ ProyccloANECO-FG'yS (1991 -1993). 

+ Propuesta de contenido par.l el Plan de E~tudios en base de w1 perfil del egresado en Ciencias de- la 
Comun.icación. Uc. Ju.Jjo Amador Bech. 

+Propuesta para la Rcfonna Acadtmjca de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Prof. Julio del Río 
Rcynaga, 28 de enero de J 99~. 

+ f-unda.tnent.tdón par.1 justificar el área dt°' cshutio qut> comprende las asignaturas de '· lntroducción a la 
Lingüística·', ·'Lenguaje y Sociedad" y "Semie>logía" de acuerdo al Plan de E ... ~tudios Vigente de la e~lX' 
cialidad de Ciencias de la Comunicaóón. Prof r.1. Virginia f .ópc1. Villcgas ManjaiTl'l. 17 de fohrcro <le 199-J. 

+ fmprcsioues y Sug~rencias parJ. las m:llerias de Taller de Guión y RcaJización en Radio y Tcle\·isi6n. Lit. 
N:mcy Buw Casa.11ora . 

+Desarrollo, Régimen y EsLn.1c1ura de los Medios de Comurúcaci6n Colectio:a en Mi.Tico JI . Propucsla ck 
Temario fiás.ico. Elaboró: J .aura Na,'arrcte Ytaya y Blanca 1'\guilar Plata. 

+ Propuesla de Refonna Académic::t, e-n cspeciaJ <ld íirt""3 de Psi.;olo~fa y Psicoanáli~is y en general de Ja 
carrera de Ciencias de la Comunicación. Prof. César lllescas Montcrroso 

+Reflexiones en tomo a la Interdisciplinaril'<fad o .lVfulüW sciplinariedad cwTicula.r de las Licenci;11uras que 
se imparten en la Facull;ul de ciencias Políticas y Sociales (lfNAM). Georgina PauJín Pérc1 .. 

CT;ADRO COMPAR<\llVO DE LA EVOLUCIÓN DE LA MAfRíCUl.AA PRl"ME R lNGRESO EN LAS 
CARRERAS DEL\ FAClU.T.\D DE CJENCfAS POl..frlCAS Y SOCIA.LES DE L.~ UNAM 

REL~ClóN PRIMER L'IGRESO 

iL'10 CIENCIAS DE LACOM1_'.NJCA(1(lN 
RELACIONES INTERNACIONALES 
SOC'IOLOGIA 
TOT.·\ .L 

INSC'RJTOS % 
INSCRITOS ~ 
1951 43 .28% 
.6% 151 
1968 &"> .15% 
161 .29% 561 
1969 90 .19q, 
123 .26% 477 
1970 131 .21% 
11>4 .26% 638 
J97J 207 .23% 
221 .2511- 900 
197! 320 .27% 

L'ISCRffOS 

23 

143 

110 

112 

179 

2lh 

~ 

CfENCl~ POl.tflCA Y J\DMÓN PUBLICA 

% L"1SCRITOS ':t 

.15% 7b .50% 9 

.25% 171 .30% 

.23% 154 .32% 

. 18% 231 .36% 

.20% 293 .33'1' 

.18% 371 . Jl ~ 

~ -



2~l .24l.b 1188 
1973 41M .31 º/; 268 .20% 3-15 .26% 
297 .22 '~ l :l28 
1974 467 .29% 320 .20% 393 .2..J't, 
451 .27<'{ 1631 
1975 289 .28% 192 . 18% 275 .2611. 
281 .27ªh 1036 
1976 405 .26% 337 .21 % -16.\ .30~ 
3"8 .23't; 1.5.'4 
1977 287 .23% 3 18 .26% 387 .31"' 
251 .20% 1143 
1978 348 .24% 304 .21 t.t· 508 .35% 
283 .20% 1443 
1979 414 .?.Yt: 355 .2J1l 385 .25% 
3% .2(,% 15-16 
1.980 447 .28'l- 328 lJ ';I, 432 .227% 
362 .23% 1579 
1981 43 1 .35'1' 314 .25% 25-1 .20% 
254 .20% 1253 
1982 450 33% 360 .2b% 3 16 23% 
245 .18% 1371 
19Kl 457 .33 '1 368 .27% 308 .23% 
235 .17'Jc 1368 
1984 469 ...ize¡, 326 .29% 182 .u,r.t 
153 .13% J l30 
1985 521 .34% 369 .B tt: 270 .17'<· 
470 .29% 1630 
1986 578 .41 % 349 .25"(, 278 .201} 
197 . 1..1.% 1402 
1987 674 ... n e-,.. 36 1 .23% ) 11 .20'lo 
206 . 13% 1..552 
1988 

1989 650 .49% 316 .24% 201 . 15% 
16.5 . 12'l 1332 
1990 h22 A9<:f 296 .23lJ. 196 .16% 
148 .12°.: 1262 
1991 6B 48't 305 .23% 221 .17% 
lSO .11 '1· 1299 
1992 ó36 -f.9-úJ; 300 .23'ié 215 . J7~ 
139 . 11% 1290 
1993 619 .¡¡¡-;;, 291 .23% 228 .18% 
147 . ll "'i• 1285 
1994 659 48% 279 .20% 299 .22% 
J:.12 .10% l.l79 

loSTAD(STlCAS lJE M'R013AC!(JN Y REPROB.~Cl<)N SE.'v!ESTRE 93-2 

Cl'.\RTO SEMl:STRE 

'vl<\.lbR!AS J\l.l !MNOS lNSCRrL'OS .\PRO!l.\OOS '> REPROBAIXJS % 
Terorias di: la Comunicacióu e lnfonnación. 
734 
449 
62. 11{ 

285 
38.8% 
lntroducciOn a Ja Lingüfaüca. h35 449 69.6"i· 1% 30.-t•;, 
Psicologfa Social 701 -W9 71.2& 20:! 28.8'1-
Desanollo, Régimen y 1:.~tmct urn de los ~ ·1cdios de Comunicación Colec tiva c11 l\:Jéxioo I 

67~ 

447 

70.~ "1 

197 

29.21: 
Gént.:ro'i Prrio<lbticos lufonnati' os 
40.4"> 
TOT .\I. >380 2247 
Distribución Porcentual 100.0 

Ql 'l!'.TO SE~IE$rRY. 

626 37.1 

1133 
6<>.S 

~·t-'ill:Rl~$ ,\Llll\.INOS L1'SCRJTOS AmOB.llXJS '< 
Teorías de los Medios de Comunicación Colecli,·a 
102 
54 
5:?.9% 
48 
47.I C'"~ 

59.ó'lo 263 

33.5 

REPROBADOS % 

Lenguaje y Socitdad 72 33 -l5.8% 39 54.2'":· 
Sociología de la lomunkación Colecth·a 
103 
43 
41.7% 
60 
SS.3% 
o ,:sarrollo. RCgime-n ~· Estmctura de los .\fcdios dt comunicación Colcc:ti .,.a en México n 

LOS 

28.6~ 

75 

lfj:I ~ 

71,4o;, 
Gént"ros Periodísticos Interprelativos 139 65 46.8'1o 74 
53.2°1-
TOTAL 521 225 ~% 
Di~1ribución Pnrceutual IU0.0 43.2 Sü.6 

" Datos obtenülos. úníca.nu-ntc a través de los r·drm.•nt.'S extraordÜ\arios aplicados en el Semestre 9~~ - 2 
s~:'\TO Sc~IESTRE 

H •Xll'RIAS .~l.lfl.!NOS L'iSCRITOS Al'R013ADOS % Rl'PROBADOS e¡, 
Téc:nicas de: lníom1¡jción por Cíne 561 463 82.55) 98 
17.5% 
Tél'nicas de l.nfomrnc:ión por Radi o y 
TI' 
600 
444 
74.oc;. 
1'6 
26.0<'\ 
Psicotogfo de Ja \omunicadón Colectiva 
587 
500 
85.~% 
'l!7 
14.8% 
fulrnduccíúu al E!>t udio de la Opinión Pública 
.564 
446 
79. l "b 
11.8 
20.9% 
Géneros Pcliodí....ticos de Opinión 638 
.l!.3% 
TOTAL 2950 2285 
J>Lsuibución Porccnlnal 100.0 77.5 
TOTAl . ALl1~lNOS 
H~TERIAS OBLIG . .\TORIAS 100.0 

432 67.7'1:. ::!06 

665 
22.5 

69A J0.6 

'Fllf.NTE: DlllECCJóN GEK'Ell.AI. lJE ,\D~IL...,lSTRAC!ó:-1 E<;COl.AR, l ':-1.\l'.!. 
011K10NES DE LOS ESTl UIA NTES SOBRE ALGUNO<; ASPf.Cros Dio Í-~ IXX:ENCIA 

ES11 f!ll,\N'ltS faVIREVJSTADOS A:\1:J 1992 
Clí~"ClAS lJE LA COMUNICArt<)"I 
K~ '!JE CA~OS 428 
Califique t-n gcner.tl las clases 
que ha 1m.nado dur:mte 
la carrera: E\.cclcn1cs 
Buen.is 
Rcoulares 
UcÍicientcs 3.t,C~-
66.3% 
28.7% 
JA % 
(,os con tc.1údos programados de las matc1ias ~e han cubic110: 
Casi 1otalmeu1e 
~Iedian:uucnte 
Escasamcnlc S.S% 
50. 1% 
38.2% 
6.2°oO 
¿Los profesor~ Je han proporcwmulo información sobre aspectos éticos de- su profosión'! 
Siempre 
RrguJannente 
Casi nunca 
~unca JO.OC:. 
57.0% 
!KO';i 
3.6% 
Los profesores propician la blisqucda bibliogr..ífic:i: Siempre 
Regnlamu:nk 
('asi nunca 
Nunca 39.6% 
50.9% 
9.0% 
0.21' 
Las cl'aluationes se hau apt·gado a los conteo.idos impar1ldcm en clase: 
Rc2ulanncnte 
c·a.~i nuuca 
Nunra .'.l5.8% 
58.8"t 
U 'ii 
0.2% 
l..os profrsores enn·cgan oportmt..1mcnte Jos re sultados de los exámenes: 
Rcgulanm:nt(' 
Ca~i nunca 
Nunc.1 4.ort, 
56.7% 
343% 
5.0% 
J .o.e; profesores han sido puntuales al a~is1 ir a c.la.i::c~: 
Rcgu1annc· n1 e 
Casi mmca 
Nunca 7. l ~· 
7:i.1% 
153r¡, 
2.6% 
Los prnfeson's han a."'isrido a clases: Siempre 
Re2ulanneate 
ca.Si mm<-<1 
Nunca 17.0% 
8l.6"1· 
1.2l} 
0.2 ':ti 
El dominio <l("' las m:ttcrias por parte dt: los profesores ha sido: 
Buen.a 
Rc~ular 
J:X.flcier\tc: 15.6% 
69.7% 

Sirmpre 

TotaJmt:nte 

Siempre 

Siempre 



IJ.5% 
1. 2% 
h::~~-soria <1ue dan lo~ profesorc.-s a los aJumnos ha sido: 

Rt'guJar 
Ddit:ieote 7.8% 
55. 2% 
31.2"'. 
:t8"b 
~t~:~c1.:~ moslrndo por los 1>rofesores a Jos ahunuos h~t sido: 

RcguJar 
Deficiente 75.0% 
~.7% 
32.20'..,. 
3.8% 

E,.ccJellle 

~c~:i~~~~.dad pcdagógic-.a d~ loo profesores. par.t impartir la amtt.·ria ha sido: 

Buena 
Rc0 ular 
DeÍic icult 7.3% 
56.7% 
32.2% 
3.ú't-

Excelente' 

[1~~iE: DIRECClóN GE.'<ERALDE PLANE.,\ ClóN. EV.\LUAOóNY PROYECfOSACADE.'<ílCOS. 

Rr:J .. ACIÓN DE PROHlSOl~ES POR C'Xl'EGORIAS QUE llvU'\RfFN C::l"RSOS POR .. \REAS DE 
DOCENCJA EN CUl NCIAS DE L.\ CO:l-fl'1'1.CAClóN (J993) - . .. .. , . 

PROFESOR CArEGORJ:\ AREAS DE DOCENCIA TOli.\L 
CP c1 ce 

OP 
ACOST.>.\ l 11lQlnt>f MAGDALENA 

AG{)Jl.AR PLATA 13L<l.NC'A 
l l 
AGllll • .\R RhSTLL<.\S ENRIQUE 

.-\l..13 ~LA LEVY Ell.\."1A 4 
~ 

Al .\',\REZ E~lUQl 'fZ Ll'C(.\ 

f\;\IAOOR BFC1f n:uo 3 
1 3 

AMEZQUfIA J..E(JN B~ .. >.\TR!l 
11 

ANGFJ .ES C J\DENA M. BF.AfR!l 

AR\ l JJO P.·\lll.LADA ROBERTO L 

ARREOLA MEDTNA A1'Gl'.l .ICA 
1 1 

ARROYO CASANOVA LlDIA 
1 

A\ ' llÉS sor.ts CJ\R~'lf ... '1 4 
' 

13AILEY (ilffU'.RREl ALDF~R!U 

B1\ RBACIL\NO !'ONCE t.IIGl'EL 

BECERRA GIOV A. 'ilNl Sl 'SANA 

BORRAS SÁNCHU LEOPOLDO 

BVZO C~SANOVA N·\NCY 

CABAÑAS DfAZ P \ BLO 4 
2 

CADENA CA STllO ENRJQL'E 

CALV l~ !Ol'TES C. JORGE 1 
1 l .¡ 
CMvlACHO OI .(N OTHl~N 4 

2 
CAMPOS MORENO ARACEU 

C'ANSECO ~ IORENO RACn'. 
1 

CARAM .M,\ flíl1 .\NfOi'-10 

CARR..-\SCO GARCiA l.lílS4 

CASl'AÑU . '\S~,UTIA C..\Rl})S 

CASTRO AGL;ll .. AR ~lA. LI ~SA 

CAZES MENA CHE J),L'IJET . 
1 

CORTÉS CORTÉS MAN1 'l'I . 

CROVI Dl~UETrA !)[;LIA ~ 
2 

CRUZ ALCAlDC MA . ANGELES 

CRUZ SANíACRl 7 Lli!S 4 
' 

CI IAGOYAN GARCCA BLl\.~.\.,tCN 
1 
Cfü\R(iOY GUAJARI)() DALL\ 

CHAVEZ MORL'IO ROLl..'ffXl 

OfÁVEZ RIVADfü'{EYR,\ LUdA 

CHÁVEZ S,\.NCl !EZ CARLOS 

CHE!J.Er DIAZ M \. EL>Gf: .. ''1A 

4 
l 
1 
4 
4 

!fil 

4 
2 
4 
1 
.¡ 

4 
2 
4 
1 
11 

3 
4 
4 
4 
2 
4 
¡ 

4 
1 
4 
J 
4 

' J 
3 
4 
1 
4 
2 

4 
2 
4 
1 
4 
¡ 
J 
1 
4 
2 
4 

JI 

11 

11 

IT 

111 

11 

IJ 

11 

p 

11 

lI J 

11 

11 

JI 

111 

JI 

¡ ¡ 

11 

HDM 1. 

1 ! 

II 

11 

11 11 

1 1 

11 

D.V.J...\L CASTU.LO ALBEITTO 

DA VA LOS ORO/.CO FEDERICO 

DE DJOS VAU.EJO DFLIA • ¡ 
2 

DE JlJS(IS HERNÁNDEZ M,\..,l.!EL 

IJE l.. 1 MORA MEDINA JOSlo 

2 
4 
2 
3 

4 
¡ 
4 

DU .. RíO REYNAGA JLlLIO L 

DEl..lfUMF..\l: A.RREClll..AS >.\NTUNIO ~ 
1 2 

DOR..\Xl'ES .llGL11 .. 4.R GERARIXJ 4 
1 1 

PROf'E50R CATFGOR!A ARIOAS DE J:X:lCF.1"(1:\ 
CP ('\ 

01' 
DllRAND FLORES :VU:RCEDES 

ESLRvA LAGlíNA~L\. DE LA 1.lll 

l'ERNANDEZ Cl !RISTL.llill F.\ TJMA 

FF..&'iANDFZ !Gl..ES!."S ROBETUO 
l 

FlGl.füIRASTAPIA LEONARDO 
1 

HS!!ER PAFAFFLE AH·\LIA 

FONSECA LAZCANO L. .-\IJlERTO 
11 

CiALU\RJ)() C'Al\0 ALEJANDRO 

GARCiA CAJJ)ERóN C . .\.ROL.\ 
1 
GARC1A GUrlTRRE/. GUS1)\V0 

G.\Rd.\ ROMERO SAL\'ADOR 

GAYTAN APAEZ LEOPOLDO 
11 
GLOCKNER co1m: N,\J'OLEó'I 
l 
GOhff.ZMONT AVALOS FRAl\CISCO 

GONZÁ LEZ 1\RR!AGA J. A.."ffONIO 

GO.'ll . .\l.EZ CASANOVA lfü1'~UQOE 

f'i°Nl'.AI Jl Z GRANADOS RACL 

GlílLI J'-"1 CASTA ÑON FEDRO 

GnZA LIJO:MUS GER.\.ROO 

GlJ!'IF.RREZ GONZALEZ E.\~lA 

Gl TJt,RRF.L. ORrEGA LEOl'OLOO 

HAlJ1'1' GóMEl H.\. CECTLJ,.1 
¡¡ ¡ 

HER1'-:.J,J•IDEZ BR'-\'O ARJTTRO 
1 

Hf:RN,l"-DEZ CAR\ 'Al..Ll!Xl E. 

~U:RNER RE!SS lRE'>lo 1 
3 

HUERTA OR11Z AIJCIA ~ 

' 
ILLESCAS MONTERIWSO C:ÉSAR 

JTMl".Nl!Z U!TAL.f~'IGO REGINA 
11 

Jl!ÁRl.'.Z OECHLER Al\A 4 
1 

JF...\1. Y f.t::RNANDEZ Jl'A.'1 f'ELTPE 

l.EYl'A ESC Al..Al\-1 E ~1ARIO 

L(>PE7. DE LA CERDA L'OR-IL 

LÓPEZ GlíJlP.RREl RJCAJoo 

L<'>PFZ NARV ÁEZ FROY!-A,'i 
r 

l.Ol'f:.Z. QUELADA R!GOBERro 

LÓPE7 .. VALLEJO MA. LUISA 

!.<)Pf::Z VU.J.EGA S V1RGJN1A 
11 

LOSAD .. \ TERES!I 4 
l 

LUMBRIORAS CASTRO JORGJo 

~IAGA.'1A FIGUERlH RICARDO 
l 

MA.'IDUJ .\NO JACOBO PILAR 
r 
MAIITfNEZ CARRlZAl.ES L. 

~1EDINA ORm GUADALl!PE 

MEU! NDEZ PRIOCIAOO JORGE 

t 
4 
4 
1 
1 
l. 
'I 
3 
• 3 
2 
4 
l 
4 

4 
2 
1 
L 
~ 

J 
4 

4 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
1 
l 
4 
4 
2 
4 

~ 
1 
3 
2 
4 
4 
4 

4 
1 
4 
3 
J 

4 

• ¡ 

4 
l 
3 
2 
4 

4 
2 
·I 
2 
1 
4 
1 

4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
1 
4 

11 

l l 

TOTAL 
ce 
JI! 

11 

l l 

11 1 

11 

1111 

ll l 

[ I 

4 
rr 

JI 

r 

1 1 

1 J 

1 I 

11 

ll 

11 

!ID!\I 

11 

JI 

11 

11 

11 

11 

l. 

11 



2 
l\:IBND!OL/\ MEffA SALVAIXJR -! 

l .¡ 
ME1''DOZA RIVERA JAIME ALFONSO 4 

1 1 
l\IEZA BACA RllY ROBERTO 4 11 

.¡ 

MIU.A,-.; l\10.~CWO ~IARGARA 4 
1 

~10.VfE\'1]RDE L~GAIWE E. -! 

~ lONTOYA HERN.~NDEZ Bl'NITO 4 
1 

~ JORA LEDEZMA EUS,\ 4 
1 2 

PROl'ESOR CAIHK>RÍA ARb\S DE IXXE1'C1A TtWAL 
CP CA ce 

OP 
MORAIBS LóPEZ 1'UGliEL A 

MORENO ESPARZA l!ORTENSI,\ 
1 

~lt;J'Gl!lA RODR!GUE/. FERNANT>O 

Mt 'RRIEL\ SALDíVAR l\I ARIO 
T 

NARRO ROl3LFS CARLOS-! 
1 

NAV,\RREJ'E MAYA L\liRA 
JI 
NAVARRO L\R4. MA ESTHER 

1 
NO'IARJO Cc\STRO NF.LlON 

OLrVARI'S FLORES ENRIQUE 

ORA.NDAY [)..\\l lLA STELL\ 
1 

PAL'LiN !'1'.REZ GEORGlNA 
11 

PEREDO C1\STRO FRANCISCO 
[ 
PIORPZ ESPINO EffiAfN 4 
1 
PJCHEL PEQCE5Kl JOSÉ 4 

2 
RAMOS PAL\OOS RF.Nl~ 4 

REMt :s ARAJCO JOSÉ 2 
2 

RE°l'<'DóN MAUSS YOLAND.'• 
1 
RESÉ:\DIZ RODRfGLIEZ. RAFc\ EL 

REYES CASTRO V!RCHNlA 

REZA ASTUDfl..LO ROCIO 4 
3 

ROBINA BUSTOS SOLEDAD 

R013UóS FRANCISCA 4 
1 

RODR!Gl!EZ PL'iEDA ARTURO 
l 

RODRfGt!EL VÁZ.QL'EZ ,\Jffi fRO 

4 
2 
4 

3 
2 
4 
.¡ 

'.l 
2 
4 
2 
4 
1 . , 
2 
4 

4 
'.1 
1 
3 
11 

4 

4 
J 

4 
1 
1 

4 
3 
4 
2 

Rll~IERO GARdA MA. Glf,\D.V .• lWE 4 
[ 1 
Rlll l .. REIX1NDO lvi•\RTO 4 1 

1 
SALCE!Xl JW~lERO GERARDO 

SAI\íl'.\.YO ,\1,.\JJ'AVl)N EDJTH 

SÁNC! IEZ Gl IDJÑO 1 füG04 
11 2 

SANCHF./, JU\'ERA ROBERTO 

SA:-.;JXJVAf, PARDO RAMIRO 

S/\,'<1)()\'AL i>.\.RDO JORGE 

SANDO\'ALPl~RFZ MARG.-\RITO 
l 
SA.N1ACRL'/ . < 1lAVANDO NOR.~ 

SAl\ TA,'vlARÍA \ 'AZ(.)UEZ RUBI','i 

SHOl.fET \\"ELJ-...1A.N TOYJ3E 

STRUK JEL SAUU ~HRIO 4 
1 

TAFH CAMPOS M/\lm·t\ LAURA 
1 

TENORIO HERRERA GUilLERMO 

TORNERO DíAZ CARI .OS 4 
¡ 

TOllSSAl1''T ALCARAZ Fl.ORE.NCE 
l 
TOVAR 1.óPEZ ;\RMAN1X) 

'!OVAR RAM!REZAURORA 

••o~•~ 

4 
J 

.¡ 
1 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
4 

4 
2 
4 
3 

3 
3 
4 

* J 
4 

ll 

1 1 

JI 

I! 

TI 

TI 

111 

]! 

I' 

I J 

111 

11 

JI 

J-[J)!l.J 

II 

11 

11 

11 

JJ 

11 

ll 

111 

L 

PRl)r-J,SOR CATFGOR(A ARFAS DE !XX-ENCL\ TOTAL 
0' CA CC 

01' 
t 'Rl31NA URBINA ERÉNDIRA 1 

1 2 
VALDlVlA SA."-'TAM-\RIA R. .¡ 

1 
\',\UJ: OSORJO HiDER!CO DEL 4 
J 
VAZQliEZ :V1ANTECúN GONZALO 4 

~ 
VAZQUEZ PUGA JOSÉ A. 4 

2 
VEGA CERVANTES SERGIO 4 

VEl..A/,(.'UPZ CARR:ISCO :V l -\IRA .¡ 
J 

YE.PEZ. HERNA:--.1)E7. ~· IARGARlTA 3 
.¡ 

ZAR-\TE \'.\RGAS GEORGIN.c\ .¡ 
1 

C.\MACHO 1 JD!A 4 
1 

CHÁ VEZ SANC!IEZ < ~ARLOS 4 
1 

GARZA 130LANKA STAS!..\ -1 
1 

T<J'IAIJoS 89 S4 85 
318 

TOTALES 
PROFESORES T!ElvO'O CO:VIPLETO 
PROF·ESORF~ MEDIO TIE~ IPO 
'fÉCNlCOS ACADÉ:VUCOS 12 
PROH'SORES DE .\S!Gl'\Arl1'A 
TO'f.\L DE PROFESORES 155 

27 

21 
4 
7.74% 
118 
100.00% 

CLA\"li S DE CATEGOR{ASCLAVES DE ARE/\S DE DOCENCJ . .\ 
DE PROFESORES 

p 

JJ! 

J I 

21 

13.55% 
2.S8% 

76. J::\~ 

1: J)ufesorcs de ·riempo Completo C.P: Comurri..:ación Periodística 
2: Profesores de J\fodio Tiempo CA: Comunicaci611 Audio' isuaJ 
3: Técnicos Académ:icos CC: Ciencias de la Comunicación 
4: Profesor('S de Asjgnatura P: Psicolo::!)a 
*: Profesores de Tieffipo Completo ~ 1 ID.t\L Hi storia y Dc~n'Ollo de los ~.h:..-dios 
acl"("riros a otras Coorillnaciones L: Lingüística 

OP: Opinión Ptiblica 

HDM l. 

lJ l 

26 16 

REL\ CJc)N DE PROFESORES POR Tll'O DE NO!vll3RAMIE'-.'T0 y !'lú!v!l·RO DE crnisos TMP.\R
TIDO$ 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
7 imparten '-'materias 
3 impan1,,'11 3 maltirias 
9 imparten 2 malerias 
2 imparten 1 materia 

'!J Profrsores 
57 Cursos 

PROFESORES DE "fü])]O TIEMPO 
1 imparte 
l imparte 
1 imp:rrtt: 
1 imparte 

4 Profesores 
H ) cursos 

·i materias 
>materias 
2 matc1ias 
l nmteri:t 

Ti'.C1'.1COS ACADÉMICOS 
1 imparti.: -' mate ri as 
2 i mpartcn 3 materias 
7 imparten 2. ma1e·rias 
2 imparten 1 materia 

12 profesores 
~6 cursos 

PROFESURE~ DE ASIGNATURA 
7 impa11e11 4 m:.ilerias 
12 jmparten 3 materias 
62 imparten 2 materias 
37 imparten 1 materia 

1 J 8 Profesores 
225 cur._.;os 

TlYrAL DE l 1 .rRSOS :l l 8 
Seme!m'e 93-IJ 173 Cursos 

112 Tumo Matutiuo 

28 cursos 
9 cursos 
18 ('UT$0S 

2cw-sos 

4 cursos 
3 cursos 
2 CltrSOS 

1 curro 

4CW'SOO 

(,cursos 
1-4 (;Uf'SO.'i 

2 cursos 

28 CtlfSOS 

36 cursos 
136 nu"SOS 
37 cursos 

ú l Tumo Verspcrtino 
Semcstn~ 93 r 145 C'w-sos 



89 Tumo ~ latutino 
5ü Tumo Vcspc11ino 

RELACJóN UE PRO~ESORF.~ Y Nú~IERO DE CURSOS lMPARllDOS 

16 Profesores 4 Materias al ~tí'!o 
18 Prof~ores 3 Materias al afio 
79 Profl'SOl'C'S 2 Materias al año 
42 Profrsorc."S 1 Matt1ia al atio 

155 Profesores 
318 

Cl' 
CA 
ce 

Coruu1Ucación Periodística 
C<mmnicacl6n Audim'Ísu:d 
Cicnci:ts de la Co1mmicadó11 
l'sicologia 

(,.¡ 
54 
158 
42 

J' 
HDM 
J, 

Historia v DesarroDo de los Mecfios 
Linuül~li.ca 
Opi~ión Ptiblica OP 

ÁRE.\ S DE DOCEKC!A Cl "RSOS PROFESOlliCURSO 
Commúcación Periodística 89 52 
Comunic:ición Audiovisunl 54 3 l 
Ciencias de la ('omunica.clóui feorías v ~1ctodoloeía 
85 . -
.5<I 
Nrolo2ía 27 21 
HistoriiOc.-s¡¡rro!Jo de los Medios 
Uugüístic~1 26 19 
Opinión Ptiblica y Propaganda 
TCTfA U '..S 318 208 

2l 

16 

15 

1~ 

."\m'A : Algunos profesores, tan10 de carrera como de asjg11;11ura, no aparecen en l.-Stos cuadros porque no 
impartieron clases en los semestre~ que st' lomaron como refen·1iria. L\s ausencias por Comisió, .<\Jio 
Sabático, Licencias con y sin goce de ~leido. originan que al gunos profesores de carrera sean su~ituidos lem
poralmcnte. Sin embargo. esto no inc.idc en la conlabilitación dr profesores de 'Iíem.po Complclo. Medio 
Til'mpo. T\!cnkos Académicos, c;tc. 
A,...;EXOB. 

Diagnóstico de la l...ict'ncianira en Cieucias dt! la ('omunic-;lC:ión en el Sistema Unin:r~idad Ahierta. 

Arlll.'CCdcutcs rn el Sl f . .Vf-l"PyS 

L.1 modalidad del SiSlema l 'nj,·ersidadAbic1tl se iCL~tituye en la FCPyS en d mes de mano de 1972. durante 
la administmcióu de \'iclor Flon.·s Olea. Para 1973 d Co~jo Témicu de l;i Facultad aprueba los lineamien
tos generales dd SlJA y se procede a elaborar un progr:una de trabajo para el peliodo 1n.t-J975. 

En junio de 1978 como resultado de m1a evaluacióo 1"C"J.lilada poria Coordinacidn del SU,.\ de la UNA.i.\l ~ los 
Jefes de Di.visión del Sis1ema. y en función de las ¡>rnpucstas aprobadas por el Colegio de Directores. en 
Galindo. Qncrétaro, se replanlca d funcionamiento dt: SiS!cma Ab1e110. en donde se perfila wt.a operación que 
se acere.a más a la ruodafülad scu:Uescolariz.1da 

Es en 1976 cuando el SlJA de 'la FCPyS inicia sus :icti"idacks. únicameule en la carrera de Sociolog1:t con 
catorce csructiantes. La Licenciatura en Ciencia.o;; de la Comunicación entra en operación en 1980, al igual que 
Las 1res carreras restantes retomando los Planes de Estudio..~ aprobados en J 97f>. Dichas cwTículas St' ade<""uaron 
mctodológicameute al procl'60 de enscil:anza-aprendizaje abicno. tomando como base los trc6 elementos. en Jos 
que se sustenta Rll modcl9 pe<lagógíco: la tutoria. el maleiial did:fotico y c.:J aprcDdiz.aje iodcpcndiente. 

Los objcliYos frnulamentalcs dt:I Sis1t'ma Abierto son: atender la crccienlc dcm;m.da de educación profesion
al univcrsi1aria en las cinco carrcr.tS que iru¡xu1e la h~cu11ad . ele,·ar los 1liYch.-s <1caJémicos en la enserfan r.a y 
el aprendizaj.:: de las ciendas políticas y sociales, y optimizaI el apro\·ccham.iento de la i11fr.teslrnctur.i tXtuca· 
ti va. planes de et-.10clio, programas, métodos de enscí\:uua y materiales educa tivos. 

Así t'!l una primera etapa que"ª de 1976 a 1984 el SUAlFCPyS. operó de csfa manera como uu sistema abier· 
to. El Pfan dt: Estudios de Ciencias de la Comunicación st adecuó metodológicamente. en cuanto al proceso 
de e11sciJan1_;i-aprtndit.ajc en el sis1cma abierto. En sus inicios se elaboraron malcriales didácticos como pro
gr..unas. gnías., ru11ologfas y algunos k.\tos con"C·spondienles a dicho sistema . Las tulorias se: impartian entre 
se1uan:1 y Jos sábados. 

A partir dt- 19g..¡ a la fod1:1 el funci onamiento del SU,\ se ha :1ceri:..1do más a un sistema scmi-abieno. donde 
las tutoríM se impJJ1.en de manera gmpal. exdusivamcnlc los sáb:ulos en JO sesiones de hora y media, por 
asignatura a lo largo del s .. ·mcstre. Así la programación dt- las asigu.1turas se Ueva a cabo mediante et sistema 
de asteriscos(* y'* . de tal fo1ma que cada maleria se ca1cnda1iza cada t1uincc días entre las 8:00 y las 12 :30 
horas). y se incluye nna ''barrn de acti,,idades cxtracurricularc~" entre las 12:30 y las 1-l:OO horas. cou el fin 
de promovt'r un espacio destinado al apoyo académico. y a las acti,'icbdes culturales. 

Cabe mcucionar que :J partir de 1992 a la fecha la esln1ctura de la Dil·isión se ha fonuado por l:ts siguieotes 
áreas: .lefarura de Dh·isidn. Secrctaríoa Académ.ica, Secretaría Técnica. seis A.reas de Eapecialidad (coffe
!!.pondientes a las ci.nco c:.:in"Cras y la fomi.aci6n básjca cormín), y las Unicfades de Servicios Escolares. de 
lnvestigacióu y <ISl'SOría Pedagóyica.s. tlc Difusión y Extensión, de sen· ic io Social e ldiumas, de Produción df 
l'vt;-ucrial~ Didácti cos, de Venta de l'vlaterialcs Didácticos, y la Unidad Administrath•a. 

También a partlrde 1992 se trabaja con ~•ferial didáctico impreso (guías de estudio, a111ologfa.s. cresiomarfas), 
y en algunos casos con audio y ,,idcocasscttes: particulanucnte en los tres primeros semestres de la Fomtacióu 
Básica Connín. en casi !odas las materias obligatolias de Ciencias de la Comunlcaci6n, así como en di ez asig
natmas oplati,·as de csla Espt."Cialidad. La edición de mate1iaJes didácticos fue posible por la operac.ión de un 
Conveni o Específico de colaboración ente Ja l ~A:\1[ y la l 'nivcrsidad Autónoma de C..'11iapas (UNA CH). para 
fonnar una genen1cióu únic-ct (1992- 1996) de comunicólogos. en el estado de C hiapas . a tra,·és del Sistema dt: 
Pninrsidad A.bierta <le la UNAM. 

El hcd\O de contar con maleifat did.ádico -uno de lo.q elementos fundamcnlalcs de l sistema-, elaborado p~tr.t 
el estudiante del SUA ha fortalecido el funcionamiento dcJ sistema de cnseñanza-aprendí1.ajey le ha dado tam
bitn un :1cen10pa11icularu1a identidad acadlwica del estudiante de Ciencias de la Comunicación, del Sisteuw 
Abierto. 

Por olra parte la matricula de esandiautes de Ja Carrer3 en t"l SllA es como en el sistema escofari1.ado dr la 

FCPyS, la más :tlui de las cinco cancrn.s. Situación que se tr.tducc al igual que en la Ponnación Bá~;ca 
Común, en gmpos de hasta -+O alumnos, be-cho que le resta margto de operad611 al modelo de eu.s«füu11.a
apreudizajc, ya que éste presupone un funcionamiento con un número limitado dl· cstudianlcs. en función 
de la a1cuc:i611 pcrsonabzada tutor-estudiante que impli<:a . 

Pi.."ffil del ahnnno SUA 

De acuerdo al si sh:ma, el alumno del SUAJl-:<.l:>yS. asiste a las sesione-; previa lcclur.1 de mau·rfa.l es y desar
rollo de acti,·idades peclagógicas, con objeto ele qne el tulor k aclare sus dudas o problemas. de 1)rofundi1.ar 
y ;rn.ali7.ar los temas estudiados . ~ discutir con sus oompailcros y el 'J\nor punlos de \' ista y apo11aciones que 
coriquezcau los contenidos dt la asignatw-:.~ . 

Alumnos de primer ingrc!'>O 

La infomradón más acu1al acerca del perfil dcJ alunuto SUA.eu la H.:T~·S . para los afros de 1995 Y 1996. 
que repon a el "( 'ueslionario para alumnos de ingreso al SU..\", daborado por el Dt.-partamento de 
T1úom1:5tlca de la Coordinación del Sis1ema Vnfrersidad Abiena , destacan los s iguientes datos: 

-La edad promedio es de 23 aiios. 
-"E.r1 1996 el 87.11 % de los cstudianles son solteros. 
-En 1996 l-1 .5-L39 ~· de los c-s ludiantes lrabajan. 
-El hordrio de tr..tb~\jo del estudiante es tiututino y mixto, y sus lipos de trabajo lluctrnm dd medio riempo 
al tiempo completo. lanl'o en instituciones de carácter pu'btico como en empr~;LS pri,·ad:is 

.l.:.n 1996 los esnidiautes preforian a~slir entre semana por las mañanas a las tulorias que los propios saba
dos también por Las mañanas. Este dato es signifü:atii•o en función del aumento en Ja matrícula de los estu
<liaates que acceden al SlJA y que aJ no trab:tjar riemm la posibilidad de asistir en fonu a más frecuente a 
las tutorial'i. 

En cua.1110 al perfil del estudjante del SUA cu la H":PyS: 
· En 1996 ~lo 1111 18 <J- 1muúfiesta que su ac1üi<lad laboral tic,'llt" Yinculac1ón rnn sus estudios profesionaJes. 

-El ni Yel de calific¡¡cioncs penni1e observar que un poco más de fa mitad ele loas alnnmos que ingresan 
tienen califü."aciones promedio entre 7 y 7 .9 %, y sólo menos del 8 4 liene c 11ificaciones de 
excelencia. 

-Casi el 60 % de los alumnos dt: primer ing.re:m durnok 199:' y 1996 dejaron de estudiar en d pe1iodo 
inmc.dialo anterior, 1.:sto es, más del 46 % suspendió sus csn1dios dt" 2 J-" :titos por moti,·os, l;:1boral cs. pcr
ronales \ 1 <U.'.<.ld6n.icos. 
-L1 cJccé.ión del Sistema Abierto por los esrudianles, como mi;_1opción1.-spedfica para cubrir sus requerim
iemos acndémicos, t:s min.ima: w1 12 'i· . De ese porcentaje Ja gran m~yori.a rec11ucx.·e que la infom1ación 
que recibió arc-rc¡1 del ftmcionamicnlo dtl s is1cma es sumamente limitad.a. 

-En lo referente al tiempo de esto<tio que dedic;i:n los a1wm1os de primer ingreso aJ SlI1VR'I)':S. el :\5.6 % 
declaró que dedica entre 6 y 1 O horas a la semana. el L 9.3 % entre 1 L y 15 boras, y casi el U '} más de 20 
boras. 

Por otra parte, en el lapso compreudldo entre 1991 y 19%. la CaJTCra de Ciencias de la C'omunfracióu ha 
mantenido una tendencia constante a concentrar más de la mirad de la matrícula de ter. ingreso, con 123 
estudiantes <m J 9%. 

Alnmnos de Reingreso 

De acuerdo a h:1 infonuaci6n recabada en el Documenlo Trnvectoria del Sistema Gnin~rsidad Abierta , 
FC~S 1972- 199f,. se ohseru en térntinos pe111.:r.i lcs 1ma buená continuidad del aJunrno en sus cslUdios, ya 
que Ja mayoría de la población se encuentr.1 dentro de Jos tiempos l.'Stípulados ¡xir la legis lacióu 1mjversi
taiia. A pesar de ell o. en 1995 casi un 29 'b de los a1umnos intemunpiO .<JU8 t..'Sn1dios, la gr.111 mayori;i por 
dlversas r.-\zones quf' no permiten establel.'t:r causa.Jes direct.1s. Las umdeucias que muesrnt ht inh!m1¡Klón 
de los estudios indi.can que: nna cuaiia p:U1e de los alumnos se ubicó denlro de la Fonnación Bá.11ica Connín , 
porcentaje que disminuye cu fonna nolable eu Jos semestres con e<mlenidos paiticulare~ de la especiali
dades. en cslc caso Ciencias de Ja \.omunicacióu. 

En rdación al ;,1pmvcchamie11to escolar , en ténnjnos generales el ahmmo del SUA muest1-:1 un ni,·el ac:t'pl
able ya que en 1995 casi '·ª mitad de la población se 11bica entre el 8 y e l 8.9 % y un3 cuurta pa1tc enlrl· el 
9 y el 10. Aunque esta 1íl111na parte SL: reduce para 1996 a un 17.4 %. 

E~ importa1ue destacar que casi una quinta parte de los esnidiantcs expreso cursar una cancra simullánca. 
y un 15 % estudiar una segunda r:unra. 

El c.studia.rlle de reingreso opina en rcJac:i.óa a diversos aspccws cla,'es del <;istcma lo siguitnlf!: 

-Más de la müad se indina por las asesorfas gi:11pales. 
· El 80 % manifcsto su preferencia por asistir a las tutorías los s;füados por la mañan:1. 

-En cuanto al grado de difi cul1ad del sis tema de cnseüanza. el 72.8 % , lo coasider.\Jl dt· difícil a regular. 

-Ea lo referenle a la calidad de sus eSludios. casi el 60 % de los estudiantes considera qur son iguales. a los 
del sistema escohuitado en cuanto a calidad y dificultad. 

-Casi cerca del 80 % se.: encuentra satisfecho con sus estudios en el SU-\. 

Eu lo que se refiere a la matricula. en la carrl'rl\ de Ciencias de la Comunicación. en el StJAfFCPyS se repite 
el migano fenómeno de crecimiento y couce1\trdción de población ~studianlil , que se presenta en ter ingre
so en 1996. con 272 alumnos. 

Perfil del Tutor SU\ 

Un lnfonnc sobre el perfil dC' los tutorl"s del Sl ºAtR:PyS, e laborado a fin.es de l988, por la Di,•isión Stt.i\ 
señala lo siguiente: 

-La mayoría de los Tmorrs tieaeu enrre 30 y :.w aüos de 1..'<lad. 
-l\.Jás de la mitad (57 % ) son hombres )' el porccnJ.ajc rC'st::mte (43 ':'.t ) c·offespondc a las mujer~s. 

-Un 37 t;f. de la planta académica se dedica a tareas de admi nistración como ocupación principal) , cJ 32 % 
lo hace en acti,•idades propias de la doce1wia . ~1icntras que sólo el JJ % se desempeña t:n labores de in,·es-
tigación. 

-La. mayor pa11e de los tutores (48 CJ.- ) laborJn en Ja lI'.'!A..'vl, y d resto se dis11ibuye en 17 insti1uciones 
públicas, y \lll...1 mioo1ió\ en el scc1or privado. 

-El 75 4 de los tutores h::i rcali!.ado esludios de .Maei;tría cu d.inrsas CSpt.">Cialidades. no obstante sólo un24.2 
% ha oblenido el grado correspondicntt' . Y un 27 % de los ac~•<l6micos hau hecho e:;;tudios de doctor:.1do. 

-En Jo que st: refiere a experirnch1 docenlc , el 273 ~ .. tiene de 5 ;1 8 a.i)os. micnlrJs que l'l 3..i .9 % ticul'" de 
1 a -l ailos de ex pc1i cncia. 

La actu.a.1 Plantilla de Tutores SFA.11--c'PyS del Area de Ciencias de.: la Commucac.ión (en semrstre non y 
par), esla confonuada apro;\imadamenlc por 36 l'utorcs, de esta cifr.t 32 son Profes.ores de Asignalura con 



.grado de Liaociatum, y 4 son Profesores d\~ Asignatura con grado de t\1.ac.-;tria. 

Oc los tutores d{· t$la t'Sp<:cia.lidad úuicamente 4 Licn~n titulo <lt }.,facslria. Cabe scit.1lar qu(· la gran may~ 
orfa de ellos son Licenci;;1dris cu Periodismo v Comunicación Colectiva. o en Ciencias de la Comunicación. 
le siguen algunos scx.;ólogos. Ps.ic61ogos y" profesionistas de áreas afiflc.--s. 

f__s imponante i:.·ubm)'M el hecho de que t:n et Area de Ciencia .. ~ de la Comunicación. Ja totalidad de los 
ru1orcs sean profesores de asignanrra, lo cual explica en gran medida la movilid;id dt• Jos docent<.'S y la difi
rullad para disc-ñar cursos de fom1aci611 ped:.1gógica a mediano y hngo plazo, de la misma manera que los 
nlrsos de actualización de profesores. no siempre pueden ser ll ev::idos por los tutores en fundón de sus 
rn .. ·e rsas actividad1,,"S laborales. 

Rezago. Re.probat:ión, r\probaci6n 

l").J.ra la invesligación de ]os datos relativo~ a1 rezago, rC'probación y aprobat:ión. se recunió :11 llenado de 
cuadtos de concentración por semestre., de infom1ación relati,·a a las evaluaciones :t los alumnos. los 
datos fueron lomados de las carpetas <le las Act.1s de los E:t:imenes Ordin;uios de esta Especialidad, las 
cuales obran eu poder de La S("(;dón de Servicios Escolares de la Di\ is.ion SUA ·FCPyS. Posteriormente se 
Slm1aron los datos relari ,·os ;1 cada rubro v st: oblln ieron cif ms 1otal~ s, con las cuales se calcularon índices 
O porcentajes de cad~I cat(•gotia . r 

R("zago 

En esta c<1tegorfa se ooasidcra a "los estudiante~ que obnwicrou las t:alificacioncs de 1\:A y de NP. 

De los cfa.tos corrc!'pondientcs a los afios l989-1 a L995-2, se enconmí que en semestre uon (materias oblig
a1orias y up1ati"as), el periodo en el que se obscn·ó d mayor índice de rezago fue en 90-1 cou 5.5.9 q.1. en 
tanto 4uc d menor se ubic.6 en el semeslre 94-I con el 38.2 o/c. 

En cJ caso d1.e los S<!me:-,1rl>s 4<1., 6o. y 8o, el porcentaje más alto se ubica en tl periodo 91 -2 con 45.~ %, en 
tanto que t:I más bajo se loc1liza en el semestre 9?\-! ron 36.8 %. 

En tén.niuos generales. se obSt:rva wm óe11a tcn<lmcia al aumento en el rezago. t n mayor medida en 
semestre non que en par. 

Reprobación 

En esta categoría se consídera la evaluación de NA. 

l::u lo qut Sí' refiere a tos semestre So. y 7o, la cifra m•is aJ1a de n:probación St: regi&1ra en R9-l c:ou on 10.9 
% del total dt· la matricula, y el porccnraje más bajo se ubica en el periodo 95-1 con un 5.9 %. 

Eu tanto en las materi¡L'l de los semestres 4o. 60. y 80, d mayor porci:ntajc de reprobados se detecta en el 
!;.'t'ltlCStre 92-2 con 8.8 %, y l;1 cifra más baja S<:~ ubira eu 4.0 % en el periodo de 95-2. 

Aprobacíón 

1'J1 esta call•goría se ubican a4ueUos eslu<.lianlc.--s que obtuvieron calificación aprobatoria S. By ~IB . 

En el peiitxlo 94-1. semestres .5º y 7". se registra el porcen1aj1:- más alto de aprobación con 61.6 'l·. 1_~11 tanto 
qu\.: el menoc índice se registra en el semestre 90-T con un -.l3.9 %. 

Parad ~1uestrc par (4o, 60 y go. scmeslrcs), el mayor porcentaje de aprobac...i6n de ma1c~1s se rcgislra en 
93-2 con un útdicc dd 63 2 % , en tanto que el mt:nor s~ dete<..1.a en d pe1íodo 9 1-2 con un porcentaje de 
54.6 '*-
Cabe rnl!ncionar 4uc en este n.1bro lo.s más ahos porcentajes de aprobación ~ registran en los s1;.mestres 
~n:Pr~n~~?os enlrc 92-2 y 95-2 con ¡>0rnntajes de ha.;;ta 63.2 %, a excepción del periodo 95-1 que reg
ts1ro 5.'> . .:> 'l'. 

Rcz~1go. reprobación y aprobación por ma1erias 

En d -ki. semcstn: las m.atl'rias que rt'gistran en fonna r<.'C\trrcntc' rezago t'll m<is de la mila<l d(• los esludi 
antes in.scritos son: Teorías <le la Comunicacidu y la Información. Psicología S(K..1:11 e Introducción a 13 
Un.giifstica. En el caso Je reprobación más frcxuente, con más de la mi1ad de los e.swdiantes insc1itos. se 
encuentran las siguientes asign;;ituras: Desarrolfo, Régimen y Estruclura de los :\Iedius de Comunicación. 
Colccti\.'3 en ~lé:ii:ico 1. y t.Jéncros PeriodísJicos Jnfonnati\'OS. 

En el So. semestre se detect6 qut: la asign:.i lura Desarrollo. Régimen y E!;.1rncttmt de los ).tedios de 
Comuni<.-ación Colect iva en Mé~ico 11, rebas.a d 50% de reprobación. 

L..e-nguajt: y Sociedad, y Sociología de la CommU caci6n, tit:nen una cifra de rezago qnc cu algunos scmes-
1rcs rebasa la tC"1'Ctra pat1<· dd tolal de itl8C1itos. 

Para el 6o. St:mestre, en el rnbro de rezago. cou más de la mitad de los estudiantes mscrilos se ubir.an la.~ 
materias <le : lutroducdón al Estodio de Ja Opinión Publica, Géneros Pe1iodísticosdí· Opinión. y Psicología 
de la Comunicación Colt-ctiva_ Por lo que toca a reprobació11 t:l caso qm: más sobresale es t:I de GéntrO.'i 
l~riodístÍ<.'OS de Opinión .. con más de la mi.tad de J()s estuditu11es reprobados, en ch;; petio<los semestrales. 

E.n el 7o. semestre destaca el caso del Taller de Litcratlmt y Pc1iodismo, con una cífr.t rcprobatorí.J. de más 
de b milad de los estudiantes inscritos. 

En cuanto al rezago destacan los casos d\! tas siguientes ma1crias optaliv;is: TaJJer de lm'esti.gaci6n en 
Connmi c-Jción I (Proyecto de Tesis), Evol ución del Lenguaje Vil mico, Semiología (Sernin.:uio). y Taller dr 
Guión de Cine, Radio y T.\'. ; con más de una terct.'ra pm1c de e~tudianlcs insnitos que obluritron !\'l~ 

En el 80. semestre en materia ele re1...ago dt"Stacan Jos casos <le: Oficinas de Pr('nsa. M<-todos y Técnicas de 
la lu ... est ig<lCión }"\!riodfalica, Psicoanálisis y Sociedad Sociologfa del C'inc, y Sociología del Cine 
Mexicano L con más dt:" la mitad de tos c::.-nidianles que obtuvieron Nl'. 

En témlinos gc11eralcs las ma1erias obl.igalorias que rcgis1ran un allo número de reprobados son: Desannllo, 
Régimen y E~1mc.-tura J(' los ~1edios de Com111Uc·ación ColectÍl' i. en México I y U, Géneros Periodísti<:QS 
lnfonnatinJS. así como Génc.ros Periodisilcos de Opinión. Es necesario rt>eak:ar que dichas materias son 
fundamcn13les para el e-&1udi:mtt: de la especialidad. Cll el caso <le b s dos primeras. son de car.iclcr teódco
hislótico. en tanto que las dos restantes tieneu carácter t{.-órico-instn.mle111al-me1odológico. 

En lo que respecra a materias opr.ath·as, destacan los casos de Imagen y Periodismo, l-',\'oJudón llt·I 
Lcnguajf' FilnUco. y Taller de Guión Cinc , Radio y T.V. ; en d área de Comunic¡1d6u Audiovisual: TaJlcr 
ti~ llwesligación en Comunka<:ió11 J (Proyc..octo <le Tesis), Semiología (St:rniumio); en el árc:a de 
liwC'S1igación Cititt.ffica de la Comunicación. Oti<:inas de Prensa, ~1Ctodos ) Tfrnjcas de lnVL'S1igación 
Perioclíst:ica; para Comunicación Periodística. Prensa Conteswtaria: para Comuni c.<tc...ión Políti~. Cabe 
mf'acionar la Uut>0rtancia lcórica , metodológica y práctica., que tienen en el est11dí~mtc los rnn{)(·imien10.'!\ 
de los conte-nidos de bs mencionad:.-ts asign.atur.:as, dado <1ue los inlmduccn hacia rnia posible especiaJ
iza.ción 

Opciones Vocacionales 

J ..as opcion€'.s vocacionales o tenninales que 1iene In CaiTer.:i de Ciencias de la Comunicación en el SUA son 
de hecho las mismas que el sistema escolarizado rcc.oitUenda el mapa curricuhu- vig\:1llt: en esta Licenciatura 
(Comnnicaci6n Pcriodistic<1, Comuuirnción Audiovisual , e luvcstigacjón Científica de la Comunicac ión). Sin 
embargo. a parrir del semeslre 95-1 se "abrió" una uuern opción lt.11ni11al en el SiSlema, Ja de Commti c:-ición 
Política. LJ. rn:d se crE."O en coordin3ción con la espccfalidad de Ciencia Polili.ca, a lravés de cri1c1í.os bidisci
pli n.a1ios enrrt las dos áreas a1,,-adémicais. considerando co su gran mayorfa malcrias tm1to obligatorias como 
opt<1tivas de esa ca.iTcra. así rumo algunas de ltts maleria-; optativas de C.lt'11cias de la Comunicación, rela
cionadas direc1amen1e con el área de Comw1icación Politica. Es1a a(:cjOu fue posible gmcias a una estr.itegia 
académica del SUA que ti ene por objeto prolUO\'Cr la inlC'rdi5Ciplinariedad cntr~ las cinco Ca1Teí<t.~ 

Por otra pa11e. t.>!:i1a aportación a las opdoncs rocacionales también dio respucsla a la credcnte demanda <lr 
estudiantes de Comunicación por nlf'sar como optativas algunas materia.~ tanto e.le ese car.íctcr como inclu
so obligatorias de Cieuci.a Política, ya fut.·ra. por un interés específico en el an~lls is político. o bien como una 
fom,a de complementar sus conocimie.ntos sobre política para su futuro deS<1Ll'ollo peli0<.ILr:;tico; asi como a la 
inclinación de partt' de Jos csrudiantes de Ciencia Política por conocer e iucursionM en el campo del prri
odísmo y dt' la comu11ic:lción politica. 

Parn los casos de las materias que no est..in comprendidas en los cuadros de opciout!S ''ocacionaJes <.jUC sug
ÍlTe el Plan de E&1u<lios "·igc:nlc dt• la Cmei.l . ést.1s se han venido tomando de la a.mplia gam.1 de posibili
dades que blinda el lisiado de nrntc1ia5 optilli\'as para las cinco Ca1Ter.Li que ímpat1e la Facultad, e.n especial 
las que com-spondl·n a la Licencia!Ura en Ciencias de la Conunticaciün. y de acuerllo :ti perfil propio de cad:.t 
op<:ión vocadonal. En algunas ocasiones t'I Responsable de la Carr<.·ra busca coajuntamt:nte con el tutor 
:igrt·f!ar el enfoque o énfasis que se dará a aJgtín c·urso indic:indoJo entre parentes.is. por e.iemplo: Oficinas de 
Prensa (Rclacicmes Ptíblicas). An;ilisis de Contenido (Publicidad/St:nunario). TaJ ler de brn-sügación en 
Comunicación H (Seminario de Tesis). 

Fi.n:dmen1e, cabe mencionar en cuan1o a las ma1crias oplativas. que en l.as opcioucs nK:acionalcs si bien se 
cursan mah:1ias tcó1it.:as e incl uso <.k c<mkkr hí slóiico. atln en ellas se bu~ca dar éufasis a la parte melodológ
ica )'sobre todo a Ja aphcación pr:lcti<.:a de lo aprendido. De: hecho un porcentaje importanrc de las materias 
.<;011 fonna.lmenle- denominadas Talleres. o bien si no tieueu ese carácter, de hecho funciou:m como tales. 

En el periodo de 1976 a 1988 se titularon 12 es1udiantes. lo que reprt:scnló en el <irea de Ciencias de la 
t 'omuni.atdón el I.9 <Vi del total de alumnos que ingresaron ea dicho lapso. De hecho el mímero de tirulados 
fue el má"! lxijo coajuntamrute con la ("2rrenl dl' Administración P1.'íblica. con d mjsmo pmcenlajc. 

En 1anlü c1uc. para el pctiodo 1988-1995 se regi~1raron 13 lilnlados. con lo que la E..c.;pecialicléld ascendió aJ ter
cer lng-.ar t.·u 1:sle rubro. despues de Sociologfzi y Relaciones Intt.Tllllcionah~ . Cabe mencionar que en esi:' J:telÍ
odo se Ühdaron uu t01al de 64 estudíanles eu las cinco Ca1Ter1lS. 

En 19% se tilularon 9 eRtudiantcs del :SUA en el tirca de- Cicndas <le la Comunicación. con lo cual se rcg~ 
iS1ró un aumento sumatm:nlc signjfic;lli\'O. si se ti ene en menta qut' en ailos anteriores (tntn: 199"3 y 1995). 
sólo se babia 1ilulado un es1udim1tc de la Carrera por afio. Es ta situación se e11.plh.'a t:ll buena medida por los 
rt.'sultados dt: los Talleres de fnvestlgadón en Comunicación I y 11 . (Proyecto. y Semirnuio de Tesis) respec
tii'amente, los cu.:.i.les se hao implemt:ntado a partir de 1991. como materias op1a1ivas para tos cs1udiaatcs que 
al iug.re-sar al 7' scmeslre tienen ya definido y delirni1ado un tema dt: Tesis, cou el obje1ivo d<: promcwer la 
rralización d<: la misma y en consC'l.·ucncia ele,· ar la titnlatión. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. La Comunicación Gráfica en el Desarrollo del Sitio Web de la Asignatura Procesos y Técnicas Informacionales
	2. Tecnologías Educativas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
	3. Diseño del Sitio. Desarrollo Creativo
	Conclusiones
	Bibnliografía



