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Introducción 

El conocimiento científico ha sido a lo largo de la historia de la humanidad una actividad 
constante, compleja y fascinante que por lo menos desde la modernidad ha influencia-
do la vida cotidiana. Por esa razón, en las sociedades democráticas, cuyo rasgo distintivo 
es que son sociedades en las que impera el principio de transparencia, se hace evidente 
la necesidad de una adecuada divulgación del quehacer científico. Stephen Hawking, 
en la entrega del premio Príncipe de Asturias, señalaba: 

En una sociedad democrática los ciudadanos necesitan tener conocimientos básicos 
de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones informadas y no 
depender únicamente de los expertos (Hawking). 

Más allá de los ámbitos especializados, científicos o académicos, parece que no hay una 
idea clara con respecto a la importancia que debe tener un conocimiento adecuado y 
puesto al día en relación con los hallazgos científicos. En general, fuera de los círculos 
señalados, la labor científica es vista desde sus resultados pero no desde su proceso. 
Esto se debe, en parte, a que hasta el momento no hay una definición única en la que 
se hayan puesto de acuerdo la reflexión filosófica y los científicos sobre lo que debe ser 
entendido por ciencia. Como señala Carlos López Beltrán:

No es posible capturar a la ciencia con una definición, ni con un esquema, ni con una 
metáfora. Como dicen los filósofos, no se trata de una “clase natural”. No se puede hacer 
una única ciencia de la ciencia, y quienes lo han intentado han siempre llegado a producir 
esquemas chatos, insuficientes, a partir de la filosofía, de la sociología o de la sicología 
(19).

Tomando en cuenta lo anterior y para el propósito de este proyecto, se partirá de la de-
finición que propone Ruy Pérez Tamayo en su artículo “¿Qué es ciencia?”, según la cual 
es una “ actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza 
y cuyo producto es el conocimiento obtenido por un método científico organizado en 
forma deductiva y que aspira a alcanzar consenso entre los expertos relevantes”.

Por otra parte, es necesario poner de relieve la diferencia entre ciencia y tecnología, 
ya que estas se encuentran tan estrechamente ligadas que se confunden las fronte-
ras entre una y otra. La tecnología como conjunto de conocimientos es “una actividad 
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humana creativa cuyo objetivo es la transformación de la naturaleza y cuyos productos 
son bienes de consumo y de servicio” (Pérez Tamayo), es decir, podemos ver la ciencia a 
través de la tecnología (Estrada 138).

Como ya mencionamos antes, en una sociedad democrática se debe garantizar el 
acceso de todos al conocimiento. Una manera de asegurarse de que esta necesidad 
social se vea satisfecha es a través de la divulgación científica. A dicha actividad se le ha 
nombrado de diversas formas: en Colombia, por ejemplo, se le conoce como apropia-
ción social del conocimiento científico; en el Cono Sur, como popularización de la ciencia 
y la técnica; en México y España, como divulgación de la ciencia (Tagüeña et al. 2).

La divulgación de la ciencia es una actividad multidisciplinaria que se enfoca en hacer 
llegar información científica y tecnológica al público lego —así nombrado por los espe-
cialistas— o gran público a través de un lenguaje inteligible. Muchas veces es con-
fundida con la difusión de la ciencia. La diferencia radica en que esta se da entre pares 
con una cultura científica básica compartida (Tagüeña et al. 2). También se confunde 
con la comunicación de la ciencia, la cual es más amplia y abarca tanto la divulgación 
como la difusión.

Además de las diferencias en las formas de llamarla, también varían, dependiendo del 
contexto, los enfoques ideológicos, la relación que se busca con el destinatario y los ob-
jetivos que persigue. Diversos autores han visto la popularización de la ciencia como una 
estrategia democratizadora en el marco de la construcción social del conocimiento y tam-
bién como una estrategia de movilización colectiva para el acceso al conocimiento de gru-
pos poblacionales marginados de los espacios de aprendizaje y conocimiento (Tagüeña 
et al. 2).

Para fines de este proyecto se usará la definición de divulgación de la ciencia que pro-
pone Ana María Sánchez. Según esta definición, dicha actividad recrea de alguna forma 
el conocimiento científico para hacerlo más accesible (11). Asimismo, retomaremos el 
enfoque que propone Mónica Lozano, según el cual:

[…] la apropiación social de la ciencia y la tecnología [es] una estrategia de cambio 
social y cultural que debe ser pensada y estructurada por diferentes actores y que persi-
gue, entre otros objetivos, que la sociedad genere e incorpore a su quehacer un conoci-
miento fundamentado de ciencia (Tagüeña et al. 2).

Además de contribuir a una estrategia de cambio social, la divulgación de la cien-
cia aporta elementos para formar una ciudadanía cada vez más preparada; ayuda en la 
toma de conciencia sobre los alcances de la labor científica en cuestiones tales como 
qué es, cómo se hace, cuáles son sus aplicaciones y dónde repercute:

La divulgación científica no pretende sustituir ni complementar la educación formal, sino 
aportar información y análisis sobre las investigaciones científicas y tecnológicas, para 
que la población esté enterada de esos quehaceres, tome conciencia de la importancia 
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de esta actividad, amplíe su cultura y, en los casos ideales, despierte vocaciones científi-
cas de niños y adolescentes (Anaya 16).

Cuando la divulgación de la ciencia es eficiente, puede incidir en la toma de decisiones 
sobre el curso de la tarea científica, pues si la sociedad comprende la ciencia, puede 
también cuestionarla y replantearla (Bautista et al.). Finalmente, esta actividad puede 
también verse como una herramienta aprovechable para promover la curiosidad y la 
imaginación, en el caso de los niños, y en el público de todas las edades para estimular 
el pensamiento lógico (Bautista et al.).

Con lo anterior queda claro que la divulgación de la ciencia no es un apéndice de la 
ciencia o una parte marginal de esta, sino que le es consustancial. Por esta razón se 
hace evidente que existe una urgente necesidad de reconocer la divulgación científica 
como una cuestión de justicia social. Dado que el Estado financia con dinero público una 
buena parte de la investigación científica, es justo que a los ciudadanos se les retribuya 
su aportación dándoles a conocer los aportes y avances en ese terreno.
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Elementos del género discursivo 
de la divulgación de la ciencia 

El objeto de la divulgación es el conocimiento. Como señala Héctor Bourges, la labor de 
los autores de este género discursivo se centra en el conocimiento obtenido mediante 
un método científico que parte de la experiencia, del estudio cuidadoso, de acuerdo 
con reglas estrictas y sujeto a verificación minuciosa, al juicio crítico y a la prueba de 
la duda sistemática (47). Existen posturas que incluyen como materia de la divulgación 
a los grupos y centros de investigación, laboratorios, docentes y organismos de política 
científica; es decir, que además de transmitir el conocimiento sistematizado, sus leyes y 
sus métodos, busca dar a conocer toda la actividad relacionada con el desarrollo cien-
tífico (Zamarrón 345).

Para los divulgadores de la ciencia queda claro que existen otros métodos para la ob-
tención del conocimiento tan válidos como el método científico. Es por eso que parten 
de límites que ubican al conocimiento como algo perfectible, que no es absoluto, ni in-
mutable, sino relativo, parcial y cambiante, a veces radicalmente, pero necesario (Bour-
ges 48).

En un principio, el conocimiento científico que se divulgaba era el que se refería a las 
ciencias naturales y físicas. Como veremos más adelante en ... Actualmente se ha lle-
gado al consenso de que la divulgación debe abarcar todas las disciplinas, incluidas las 
ciencias sociales y las humanidades.

El objetivo de la divulgación de la ciencia

La divulgación tiene entre sus objetivos integrar el conocimiento científico a la cultura de 
una población amplia, pero no sólo busca transmitir datos sino también la esencia del 
trabajo científico, sus métodos, conceptos y resultados. Como menciona Martín Bonfil, 
se trata de divulgar los procesos por los que se llega a obtener ese conocimiento, y so-
bre todo, la forma de pensar que le da origen y lo justifica (38).

La divulgación de la ciencia tiene una función educativa, la cual no sustituye la educación 
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formal sino que la complementa, pues ofrece la posibilidad de una educación fuera del 
ámbito escolar. A lo anterior se le suma una función democratizadora, que brinda 
la posibilidad de elevar el nivel cultural de la población de manera que pueda tomar 
decisiones informadas y no depender únicamente de los expertos.

Sobre los autores y sus momentos expresivos

Puesto que la divulgación se ha convertido en una labor multidisciplinaria, los autores 
de este género discursivo pertenecen a distintas áreas de conocimiento y profesiones 
(bien pueden ser investigadores, comunicadores, periodistas, escritores, diseñadores, 
fotógrafos o artistas); sin embargo, el punto que marca la convergencia de perfiles tan 
variados es el momento expresivo de sus discursos, el cual se caracteriza por la necesi-
dad de conocer.

La primera postura frente a los conocimientos a divulgar, como señala Tonda Mazón, es 
la de llegar al fondo de las cosas, entender cada vez mejor el mundo que nos rodea, 
saber cómo es el mundo en el que vivimos (Tonda 326). Por su parte, Julieta Fierro ob-
serva que para poder divulgar ciencia hay que amarla, y concibe esta actividad como 
un acto de generosidad, ya que el divulgador ofrece placer y conocimientos (Fierro 
158). Los divulgadores se apasionan con el conocimiento y asumen cargas afectivas 
como el goce, la motivación o la confianza, emociones que buscan transmitir a través 
sus enunciados.

El divulgador, como el científico, se encuentra impulsado por el placer de aportar algo 
nuevo al conocimiento de la humanidad. Al divulgador lo mueve además la necesidad 
de transmitir ese saber, así como motivar a su público con creatividad, discernimiento 
del tema e imaginación para que su destinatario se adentre con mayor profundidad en 
un tema. 

Los destinatarios de la divulgación de la ciencia

La divulgación, como todos los discursos, busca crear una reacción por parte de su 
público. Los divulgadores conciben idealmente a sus destinatarios como sujetos inte-
ligentes que desconocen un tema. De esta manera, el divulgador buscará despertar el 
interés de su público. Julieta Fierro expone una serie de formas de relacionarse con los 
destinatarios: propiciar la convivencia, es decir, hacerlos partícipes de la información 
que se ofrece, ya sea apelando a su esquema de valores, a sus problemáticas persona-
les, o bien, a través de la interacción directa; generar experiencias agradables especia-
les, entre las que propone las experiencias artísticas, como la poesía y la fantasía; abrir 
los canales de expresión de los destinatarios frente al discurso de la divulgación (Fierro 
158).
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Composición y estilo del género de la divulgación

La divulgación de la ciencia es un género discursivo secundario, tiene una conclusividad 
parcial, como señala Bajtín (15). Esto se debe a que la ciencia avanza gracias a la suma 
y combinación de hallazgos, lo que hace más evidente el cambio de los sujetos discur-
sivos y la asimilación constante de otros enunciados. En otras palabras, sólo es posible 
un grado muy relativo de agotamiento del sentido; no obstante, los enunciados de la 
divulgación poseen la característica de dejar satisfecho al destinatario.

Los textos de divulgación que son atractivos cumplen con las reglas básicas de expre-
sión verbal, están escritos con corrección, claridad y riqueza del lenguaje sin caer en la 
jerga científica especializada. Julieta Fierro apunta además que los discursos están bien 
estructurados, presentan datos cuantificables, sensibilizan, tratan problemas reales, 
son amenos, ofrecen explicaciones, retos al intelecto, aplicaciones, dan otra visión del 
mundo y proporcionan placer (Fierro 164).

En cuanto a los recursos estilísticos, los textos de divulgación utilizan elementos dis-
puestos de manera sencilla para que el producto sea accesible a cualquier persona. La 
fraseología hace uso del humor, la analogía, la historia y la metáfora. La novedad es otro 
de sus componentes principales, y entre sus recursos léxicos hay imágenes, compara-
ciones, personificaciones y reiteraciones, entre otros.

La divulgación de la ciencia hace ecos de otros enunciados simples, como las pláticas 
de café, y asimila otros géneros, como los estilos íntimos con referencias a expresiones 
cotidianas, con el fin de buscar una cercanía con su destinatario.
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La divulgación de la ciencia 
en México

La historia de la divulgación de la ciencia en nuestro país es larga y se remonta a una 
tradición que se ha ido consolidando desde las prácticas informales hasta su gradual 
profesionalización. Entre los registros más antiguos de esta actividad se encuentra El 
Diario Literario de México, publicado semanalmente durante 1768 por José Antonio de 
Alzate y Ramírez. En el, se daba a la tarea de divulgar los acontecimientos científicos más 
relevantes que, desde su perspectiva, podían hacer que mejorara la vida de las perso-
nas. El diario se ocupaba de asuntos de medicina, agricultura, botánica, minería, astro-
nomía, arquitectura, zoología y geografía, así como de noticias de avances tecnológicos 
que tenían lugar en Europa (Torres 534-535).

Sin embargo, podemos identificar el inicio de la divulgación de la ciencia como se realiza 
en la actualidad en la década de 1970. Como señala Luis Estrada:

La divulgación de la ciencia en México ha sido establecida esencialmente por personas 
relacionadas con la UNAM […] Esto no es extraño, ya que es natural que quien es cons-
ciente de la necesidad de hacer ciencia lo es también de que hay que comunicar el co-
nocimiento logrado. Por lo mismo, la divulgación de la ciencia en la UNAM se inició como 
una extensión de la enseñanza de las ciencias. Al principio consistió en organizar confe-
rencias que fueron dictadas por los más distinguidos profesores, quienes también publi-
caban, ocasionalmente, artículos de divulgación en periódicos y en revistas culturales […].

Paralelamente a los congresos y otras reuniones científicas se realizaron actividades diri-
gidas al público general y se fundaron revistas de divulgación de la ciencia. A partir del de-
cenio de los setenta, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, algunas dependencias 
de la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones como la Academia Mexicana 
de Ciencias empezaron a apoyar esta labor y la Unam la institucionalizó al incluirla oficial-
mente en sus tareas de difusión cultural (148).

En esos años también es fundado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (ConaCyt) 
con el objetivo de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México, así como, 
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consolidar un organismo que responda a las demandas prioritarias del país, que de 
solución a problemas y necesidades específicas y que finalmente contribuya a elevar el 
nivel de vida y el bienestar de la población (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
El ConaCyt). Dentro de este organismo se encuentra la Dirección de Divulgación y Difusión 
de Ciencia y Tecnología, la cual, a partir de una encuesta realizada en 2002 sobre la per-
cepción pública de la ciencia y la tecnología, se da cuenta de que la gente considera que 
el tema ciencia-tecnología es de mucha importancia; sin embargo, no comprende qué 
relevancia tiene en su vida diaria. Asimismo, la encuesta arroja que las noticias sobre 
ciencia y tecnología son interesantes para las personas y que éstas buscan dicha infor-
mación vía medios de comunicación masiva, a pesar del desconocimiento de su signifi-
cado o la relación con la vida de cada quien.

Debido a lo anterior, el ConaCyt lanza diversas iniciativas para que la comunicación públi-
ca de la ciencia, la tecnología y la innovación lleguen de mejor forma y a un mayor núme-
ro de personas a partir de diversos esfuerzos de divulgación y difusión de los avances 
en estos campos en México. Entre dichas iniciativas podemos mencionar las siguientes: 
Radio con Ciencia, Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y la Revista Ciencia y Desarrollo, 
esta última con un costo por suscripción anual de 225 pesos para el público en general 
y 150 pesos para estudiantes (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Comunicación 
Pública de la Ciencia, Tecnología e Innovación).

En los últimos años la divulgación ha ido ganando terreno en las instituciones. Por un 
lado, las universidades y centros de investigación han ido integrando dependencias de-
dicadas a esta labor; asimismo, se han abierto espacios de formación para su profesio-
nalización, como el Diplomado en Divulgación de la Ciencia y una línea de Comunicación 
de la Ciencia en el posgrado en Filosofía de la Ciencia, ambos en la Unam. Sin embargo, a 
pesar del avance significativo en los últimos años, existen graves problemas que aten-
der. El mayor de ellos, quizá, es la escasa inversión en ciencia y tecnología: México ape-
nas invierte 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en este rubro, mientras que en otras 
economías líderes de la región, como Brasil, se invierte 1.25% del PIB, por no mencionar 
a Estados Unidos, que invierte 2.9%, y Canadá 1.74% (Poy Solano). Además de la falta 
de recursos, otro serio problema en la labor de divulgación, como señala Luis Estrada, 
es “el escaso valor que se da a esta en los medios académicos. En ellos casi no se les 
asigna valor curricular y muchos aseguran que divulgar es quitar tiempo valioso a la in-
vestigación científica” (150).
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La divulgación de la ciencia 
en Morelos

La divulgación de la ciencia en el estado de Morelos encuentra su antecedente en 1986, 
cuando se crea la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C. 
(SomediCyt), la cual manifiesta, entre otras convicciones, la necesidad de divulgar el co-
nocimiento científico con calidad, amplitud y responsabilidad, y que junto con el conoci-
miento técnico sean accesibles a toda la población (SomediCyt). En 1988 es creada la Casa 
de la Ciencia mediante un acuerdo con el gobierno de Morelos, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (Uaem) y la SomediCyt, y desde su creación ha funcionado como un 
espacio dedicado a divulgar el conocimiento científico a través de diversas actividades 
(Dirección de Difusión de las Ciencias).

De más reciente creación es la Academia de Ciencias de Morelos (aCmor), la cual surge 
en 1993 con varios objetivos: crear un foro para los investigadores sobresalientes en 
ciencias naturales y exactas que laboren en el estado de Morelos; plantear y discutir 
problemas y proponer soluciones en el contexto de la investigación científica en el esta-
do de Morelos, así como promover la investigación científica de alto nivel y su difusión. 
Para este fin, cuenta con varios programas, como La Ciencia en tu Escuela, La Ciencia en 
tu Casa, Videoconferencias de Ciencia en Escuelas, Verano Morelense de la Investigación y co-
loquios científicos en escuelas de educación media, entre otros (Academia de Ciencias 
de Morelos). 

Una de las motivaciones para el surgimiento de esta asociación tiene su origen en el 
desarrollo de la investigación en el estado, Morelos es la segunda entidad del país con 
más investigadores nacionales, sólo después del Distrito Federal. Tan sólo a principios 
de 2006, se encontraban funcionando 39 centros, institutos, facultades o entidades aca-
démicas donde se desarrollaba investigación. Por otra parte, 1 982 investigadores se 
encontraban adscritos a esos centros y 471 formaban parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (Sni) del ConaCyt (Tapia 72).

En 2001, como una iniciativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
(CCytem), surge la revista de divulgación científica y tecnológica Hypatia, con el objetivo 
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de ser una herramienta de acercamiento entre los científicos y los morelenses, de forma 
que, juntos trabajen para que la ciencia sea entendida y abrazada por la sociedad (Pérez 
Sabino). Esta publicación surge primero en un formato impreso de distribución gratuita, 
y cuatro meses después en una versión electrónica con nueve secciones: Conociendo 
a…, Ciencia Global, Morelos en la C y T, ¿Es Verdad que…, Una Charla con…, Curiosidades, 
Miles y Miles, Documento y Destreza.

La revista Hypatia ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse vigente durante once 
años; cuenta con un importante tiraje de distribución, diversidad en su contenido y 
un trabajo serio de investigación. No obstante, presenta varios problemas. La princi-
pal dificultad radica en el lenguaje especializado que utiliza en sus contenidos. En gran 
medida sus textos son elaborados por los propios científicos, de modo que el mensaje 
es presentado con fidelidad pero mantiene un lenguaje lejano al lector. El escaso uso 
de metáforas, analogías y otros recursos literarios que tradicionalmente se aprovechan 
en la divulgación para acercar al público a los contextos científicos hace que su lectura 
sea difícil. A lo anterior, se suman aspectos de diseño editorial que dificultan la lectura 
como, un interlineado escaso, tipografía pequeña y textos extensos que terminan por 
brindar una experiencia poco agradable al lector y al usuario en el caso de su versión 
electrónica.

Otro producto de divulgación que se encuentra en el mercado local es la revista Inven-
tio. Editada por la Uaem, surge con el objetivo de difundir la cultura universitaria que se 
genera en el estado. La revista está dirigida a un “público general educado”, de ahí que 
brinde información sobre diversos temas especializados (Santoveña); cuenta con ocho 
secciones: Voces y Trazos de Morelos, Pensamiento y Lenguaje Universitario, Narracio-
nes de la Ciencia, Pasiones de la Utopía, Artificios, Poesía, Música y Significar con Textos; 
se edita semestralmente y tiene un costo de cincuenta pesos. La publicación, como lo 
señala en su editorial de la segunda edición, parte de la premisa de que un “medio im-
preso sigue siendo la manera más directa para el acercamiento al conocimiento” (Carta 
Editorial), por lo que su producción está orientada a este soporte; no obstante, cuenta 
con una edición electrónica con archivos PDF en una interfaz agradable y fácil de usar.
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Introducción

¿Por qué es necesaria una revista digital de divulgación de la ciencia en el estado 
de Morelos?

El objetivo de este capítulo es responder a la pregunta ¿Por qué es necesaria una re-
vista digital de divulgación de la ciencia en el estado de Morelos? Para dar respuesta a 
esta interrogante se partirá en primer lugar de un contexto general en el que se afirma 
que para la construcción de una sociedad democrática la divulgación de la ciencia es 
necesaria. En segundo lugar, a partir del contexto del Estado de Morelos, en 2012 no 
existe en el mercado local una publicación como la que plantea este proyecto editorial, 
que no sólo atendería un nicho que hasta el momento ha sido poco explorado, sino que 
además, si se realiza de manera adecuada, tendría los potenciales educativos y sociales 
de la divulgación.

La divulgación de la ciencia es necesaria en la construcción de una sociedad de-
mocrática

Este sección parte de que la construcción de una sociedad democrática es deseable 
para nuestro país, en ese sentido la divulgación de la ciencia es una de las medidas ne-
cesarias que los Estados que se llaman democráticos deben adoptar para llegar a ese 
fin. 

Para la construcción de una sociedad democrática es necesario el respeto por los dere-
chos humanos; dentro de los derechos humanos, particularmente en los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC), encontramos el Derecho a la Ciencia. Asimismo, 
para el pleno ejercicio del Derecho a la Ciencia, la divulgación de la ciencia no solo es un 
medio para conseguir ese fin, sino que es que es parte sustancial de ese derecho. Por 
tanto, si se quiere contribuir a la construcción de una sociedad democrática, la divulga-
ción de la ciencia es necesaria.
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De qué democracia hablamos

La construcción de una sociedad democrática es deseable para nuestro país, sin embar-
go, cuando se señala esta necesidad ¿De qué democracia hablamos? 

Existe cierta complejidad en tratar de definir a la democracia, en primer lugar, porque 
si bien después de la segunda guerra mundial la democracia obtuvo apoyo y legitimi-
dad de la mayoría de los países, al mismo tiempo crecieron sus acepciones y mientras 
todo era llamado democrático cada quien defendía su propio concepto de democracia. 
Como señala Samuel Huntington: 

El apoyo universal a la democracia tuvo lugar al precio de un desacuerdo universal sobre 
su significado. Todos definían la democracia según sus propios intereses. Cada uno tenía 
su tipo favorito de democracia. En una lista resumida podrían incluirse: la democracia 
directa, la democracia representativa, la democracia liberal (o burguesa), la democracia 
proletaria, la socialdemocracia (8).

En segundo lugar, pese a que existe un consenso mundial sobre las características 
esenciales de una democracia que se relacionan sobre todo con acuerdos y procesos 
políticos inclusivos que responden al bienestar de las mayorías; no existe un modelo 
único de gobierno democrático, así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas, en 
su documento de resultados de la Cumbre Mundial 2005 (La Democracia).

El uso moderno del concepto de democracia como forma de gobierno data de las trans-
formaciones revolucionarias de las sociedades occidentales ocurridas a fines del siglo 
XVII (Huntington 7). Como ya se mencionó antes, posterior a la segunda guerra mundial 
la democracia obtuvo una gran legitimidad como sistema político deseable, sin embargo 
cada quién le daba el significado que más convenía a sus intereses, por esta razón como 
señala Samuel Huntington en los años 50 y 60 los politólogos desplegaron esfuerzos no-
tables para reducir la confusión terminológica y conceptual. Esos debates cristalizaron 
en tres enfoques acerca de la definición de democracia (9).

El primer enfoque se centraba en quién gobierna, es decir, si la fuente de autoridad era 
el pueblo o una determinada clase política. El segundo planteamiento se centraba en 
sus propósitos, y si estos consistían en fomentar la igualdad, la justicia social, la realiza-
ción del individuo, entre otros. Por último, el planteamiento que ganó más aceptación 
fue el que se centró en el cómo se gobernaba, es decir a través de qué medios, en este 
caso sus instituciones (Huntington 6).

Tomando en cuenta lo anterior, partiremos de este último enfoque, no sólo porque es 
el que más aceptación ha tenido, sino porque como señala Huntington el significado 
político más importante de la democracia es la capacidad que poseen sus instituciones 
para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos (6). Asimismo, es necesario 
no perder de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 3o. Fracción II, inciso a) señala: 
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Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (Constitución 5).

La divulgación de la ciencia es necesaria en la construcción de una sociedad de-
mocrática

Si bien cada democracia tiene sus particularidades, existe un consenso mundial que 
señala que los estados democráticos comparten características sin las cuales no podría, 
con propiedad, hablarse de este sistema (Suárez-Iñiguez 20).

Otra característica de las sociedades democráticas es el estado de derecho, esto es 
un gobierno que se rija bajo las leyes (per leges), en especial la Constitución Política, y 
mediante ellas (sub lege) (Suárez-Iñiguez 35). El estado de derecho puede hacer valer 
plenamente que los derechos y deberes, así como las libertades básicas, sean iguales 
para todos (Suárez-Iñiguez 40). 

También podemos mencionar la transparencia y el debate público como otros de los 
principios de la democracia. La transparencia o visibilidad del poder significa que el ejer-
cicio del poder debe estar a la vista de todos, no sólo las decisiones sino las razones de 
ellas (Suárez-Iñiguez 33). En lo que concierne al debate público, este debería de fomen-
tarse junto con la participación ciudadana, de manera que sean frecuentes, de muchos 
tipos y de manera que contribuyan a formar opinión (Suárez-Iñiguez 35).

Por lo tanto, la celebración de elecciones periódicas y genuinas, mediante un sufragio 
adulto, igual y universal; la existencia de libertades políticas, de conciencia, de pensa-
miento, de expresión, de asociación, de circulación, entre otras; un gobierno que se rija 
por un estado de derecho; la transparencia en el manejo del poder, así como el debate 
público y la participación ciudadana, son elementos esenciales de la democracia.  Asi-
mismo, organismos internacionales como la ONU y diversos puntos de vista académicos 
coinciden que la democracia con estas características, proporciona el medio legal y el 
contexto para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos (La Demo-
cracia y los Derechos Humanos). 

En la construcción de una sociedad democrática es necesario el respeto por los dere-
chos humanos, asimismo, la relación entre democracia y derechos humanos va más allá, 
ya que existe una relación de interdependencia. Esta declaración sobre el círculo de in-
teracción recíproca que beneficia tanto a la democracia como a los derechos humanos 
se vio respaldada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, donde la 
comunidad internacional después de la Guerra Fría asumió en la Declaración y Progra-
ma de Acción de Viena, documento que surgió de esta reunión, que tanto la democra-
cia, el desarrollo y los DD. HH. están esencialmente unidos, son conceptos interdepen-
dientes que se refuerzan mutuamente, de manera que no pueden lograrse una sin otra 
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(Declaración y Programa de Acción de Viena 20). Asimismo, reemplazó la división entre 
los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 
con el concepto de que los derechos eran indivisibles (no se puede obtener un tipo de 
derecho sin obtener los otros), interdependientes (una serie de derechos dependen de 
los otros derechos) y estaban interrelacionados (todos los derechos humanos se rela-
cionan entre sí) en la parte 1, párrafo 5, de la misma declaración:

5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos 
en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y 
regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero 
los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y 
culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. (Declaración y Programa de Acción de Viena 19).

Los DESC y el Derecho a la Ciencia

Por lo tanto es indispensable que se creen condiciones en nuestro país para que los 
mexicanos puedan disfrutar de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales 
y culturales. Dentro de los derechos humanos, particularmente en los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales (DESC), encontramos el Derecho a la Ciencia el cual se 
establecido  de manera general en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su Artículo 27, sección 1:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comu-
nidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten.

Así mismo, de manera particular la ciencia y su divulgación están establecidas en el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el Artículo 
15, sección 1 y 2: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspon-
dan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conserva-
ción, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
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¿Cuál es el estado actual de los DESC en México?

México firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) en 1981, sin embargo, a la fecha no ha ratificado el Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) y, como 
señala el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Jan Jarab, esto es fundamental, ya que permitiría atender quejas 
individuales o colectivas sobre violaciones a los Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales, así como adoptar medidas provisionales (Jarab). 

La divulgación de la ciencia no solo es parte del derecho humano a la ciencia, es al 
mismo tiempo un instrumento para su cumplimento. Nuestro país como firmante del 
PIDESC está obligado a asegurar el pleno ejercicio de este derecho. Si bien la esencia de 
la investigación científica que a su vez posibilita la divulgación está señalada en el Artí-
culo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como señala Brenda 
Valderrama hasta el momento no existe una la obligación del Estado de otorgar a la so-
ciedad a los mexicanos el derecho al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico, 
es decir se apoya, pero no se consagra como un derecho (Valderrama).

Por lo tanto para que el derecho a la ciencia se pueda ejercer de manera plena en nues-
tro país hace falta crear no solo instituciones democráticas, sino una normatividad, es-
tructura, gobernanza y presupuesto orientados a este derecho. Es claro que una revista 
digital no cubrirá las carencias de fondo de nuestro sistema político, sin embargo puede 
contribuir al ejercicio de este derecho al poder convocar un equipo multidisciplinario 
compuesto por científicos, divulgadores y comunicadores en un despliegue creativo 
para hablar de ciencia a un público amplio. 

Otra cuestión que se debe tomar en cuenta para el ejercicio del derecho a la ciencia es 
que se le debe de garantizar su acceso. En este sentido Mikel Mancisidor quien forma 
parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y que trabaja 
para definir en qué consiste el derecho a la ciencia y cuáles son sus implicaciones, seña-
la que el acceso a la ciencia consta de tres elementos. En primer lugar, está el acceso a 
las aplicaciones materiales, el segundo es el acceso al conocimiento en sí, como podría 
ser el open access o el acceso a recursos garantizados por el Estado como bibliotecas 
y finalmente la tercera vía que es el acceso a los medios, especialmente internet, sin el 
cual en la actualidad no se podría entender el acceso a la ciencia (Mancisidor). En el caso 
de Rizoma al ser una revista proyectada en un soporte digital en línea, no solo tendría 
la potencialidad multimediática que un medio en internet ofrece, sino que su plantea-
miento de base se circunscribe en la tercera vía que señala Mancisidor.
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En Morelos hay un vacío en lo medios electrónicos para la divulgación de la cien-
cia

En el estado de Morelos se genera ciencia, hasta 2017 en el estado había 50 centros de 
investigación, en donde laboraban alrededor de 2000 científicos, 60% de ellos miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores (Romero). Si bien esta es una proporción 
notable siguen surgiendo los cuestionamientos de cómo vincular la producción de este 
conocimiento con beneficios directos para la sociedad. Una de las respuestas es a tra-
vés de la divulgación de la ciencia en sus múltiples facetas.

La divulgación de la ciencia bien hecha, es decir con equipos multidisciplinarios y por 
medios atractivos como son los medios electrónicos, aporta a que el saber científico 
interpele la cotidianidad de las personas. 

Sin embargo en 2012 cuando este proyecto se planteó, en el estado de Morelos había 
un vacío en lo medios electrónicos para la divulgación de la ciencia. Así lo demostró el 
sondeo de mercado realizado en este proyecto en el cual se visitaron puestos de pe-
riódicos y puntos de venta de revistas, se revisaron políticas y programas educativos de 
ciencia en el estado para ver la oferta de contenidos que se encontraban en el mercado. 

Resaltaban las publicaciones Inventio e Hypatia, dos publicaciones líderes en el contexto 
morelense, sin embargo estaban enfocadas a un soporte impreso y el público al que 
estaban dirigidas era más especializado, lo que hacía que sus contenidos se quedaran 
entre la comunidad académica y científica. Por otro lado, su presencia digital era sólo 
una extensión de su soporte impreso, es decir, sus sitios en ese momento no habían 
sido pensados para ser amigables con el usuario, tenían poca interactividad y no eran 
responsivo.

Asimismo, se revisaron publicaciones digitales nacionales e internacionales para obte-
ner una comparativa de cómo se estaba realizando la divulgación fuera del estado de 
Morelos, de lo cual se concluyó que no existía en el mercado una publicación impresa o 
electrónica que abordara lo que se realiza en materia de investigación científica en el es-
tado de Morelos y que además se encontrara dirigida a un público no especializado, mu-
cho menos a un público joven como el que ha fue planteado en este proyecto editorial.
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Producto

Objetivo general

Crear una revista electrónica dedicada a la divulgación de las investigaciones científicas 
realizadas en el estado de Morelos.

Objetivos particulares 

Difundir el trabajo de divulgación científica que se realiza en los institutos y centros de 
investigación de Morelos.

Facilitar la apropiación de la cultura científica, tecnológica y humanista por parte de los 
lectores morelenses y mexicanos en general a través de un producto editorial.

Descripción

El producto editorial que se propone es una revista digital de divulgación científica con 
una periodicidad trimestral dirigida a un público que quiera estar informado y haga uso 
de las nuevas tecnologías de comunicación. El campo de acción del proyecto lo consti-
tuyen los centros de investigación e institutos establecidos en la entidad, dada la impor-
tancia que ocupan por su producción científica.

La propuesta es hacer una publicación con textos breves; con limpieza, funcionalidad 
y estética en el diseño; una revista en la que se destaque el mensaje de las imágenes y 
otros lenguajes multimedia sin demeritar la calidad de los contenidos textuales; en la 
que se apele a la tradición de los divulgadores en el uso de la sencillez, metáforas, ana-
logías y otros recursos literarios; una publicación, en suma, cuya experiencia de lectura 
sea agradable y cómoda.

El objetivo de la revista es hacer accesible, a cualquier usuario que tenga a su alcance 
medios electrónicos, una serie de contenidos científicos expuestos de manera rigurosa 
y placentera; asimismo, busca no sólo contribuir a la diversión, sino motivar a los usua-
rios a acercarse más profundamente a un tema. Actualmente no existe en el mercado 
local una publicación de este tipo, por lo que esta atendería un nicho que hasta el mo-
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mento ha sido poco explotado. Inventio e Hypatia, las dos revistas líderes en el contexto 
morelense, están publicadas en un soporte impreso y el público al que están dirigidas 
es más especializado, lo que hace que sus contenidos se queden entre la comunidad 
académica y científica. Por otro lado, su presencia digital es sólo una extensión de su 
soporte impreso, es decir, sus sitios no fueron pensados para ser amigables con el 
usuario. Estos poseen poca interactividad y la visualización en otros soportes —además 
de la computadora de escritorio o la portátil— como teléfonos inteligentes o tablets es 
incómoda.

La tendencia es que en los próximos años se popularice este tipo de soportes de lec-
tura, así como el acceso a contenidos digitales. En el último año, esta tendencia se 
ha visto reflejada en el comportamiento de los usuarios mexicanos. Como señala el 
informe Evolución y Tendencias Digitales en Latinoamérica 2015 de Bookwire, la produc-
ción digital en lo que se refiere al número de títulos aumentó un 60% en 2012 sobre 
el año anterior (32). Así mismo, la facturación de libros digitales cerró el 2012 con 16.6 
millones de pesos “lo que supuso un incremento del 59.3% sobre 2011, año en que se 
facturó por valor de 10.4 millones de pesos” (33).

Más allá de las preferencias personales por lo digital o por lo impreso, las estadísticas 
nos muestran que el consumo de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones en 
formatos electrónicos es una realidad y una dirección hacia donde va la edición en nues-
tro país; y en un mundo donde los soportes de lectura están cambiando a pasos agi-
gantados, nuestra formación como editores debe estar orientada a responder a estos 
nuevos soportes y formatos.

La propuesta de esta publicación, además de ser una revista digital, es que sea mono-
gráfica, con contenidos sobre la investigación y la generación de conocimientos científi-
cos llevadas a cabo en los diferentes centros e institutos que se encuentran en el estado 
de Morelos.

Las secciones fijas que se proponen son las siguientes:

Editorial: La revista será monográfica, por lo que esta sección será una introducción 
breve al tema central, hablará de los colaboradores y los artículos que contiene el nú-
mero.

Artículos: Serie de artículos elaborados desde distintas disciplinas que abordarán el 
tema principal de cada revista.

Entrevista: Entrevista con un experto en el tema.

Recomendaciones: Reseñas de libros, música y películas que mantengan alguna rela-
ción, guiño o referencia con el tema del mes.

Cartelera: Noticias (actividades, ferias, presentaciones de libros) relacionadas con la ad-
quisición de conocimiento sobre todo científico.
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Las secciones rotativas serán:

Cuentos Urbanos: Desmentidos de rumores, falsas creencias y mitos con base en mé-
todos científicos. 

Ciencia y Arte: Sección que relacionará estas dos formas de expresión, por ejemplo, la 
historia de un cuadro, la técnica, la pigmentación usada, entre otras.

Relatos: Piezas literarias que incluyan en su narrativa algún aspecto científico. 

Propuestas de temas:

Sustentabilidad

Ciudades

Bajo el mismo sol (energías renovables)

Pensamiento

Se plantea también que la revista tenga enlaces con otros portales afines, como revistas 
científicas especializadas, publicaciones digitales, institutos y centros de investigación, 
bibliotecas y catálogos digitales.
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Sondeo de mercado

Durante septiembre de 2012 se visitaron puestos de periódicos y puntos de venta de 
revistas como Sanborns y supermercados en Cuernavaca, Morelos, para investigar 
cuántas revistas de divulgación científica tenían a la venta. Asimismo, se revisaron publi-
caciones digitales nacionales e internacionales.

Se revisaron políticas y programas educativos de ciencia en el estado para ver la oferta 
de contenidos que actualmente se encuentra en el mercado.

Listado de revistas impresas de divulgación de la ciencia

Nombre de la publicación Periodicidad Páginas Costo
Tecnología con estilo. Gadgets No dice (Nd) 40 $34
¿Lo sabía? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Nd 56 $18
Especies. Revista sobre conservación y biodiversidad Bimestral 32 $29

Conozca más Mensual 96 $33
Asecon vox bicaalu Mensual 60 $35
Quo Mensual 112 $37
Revista de la academia mexicana de ciencias Trimestral 96 $40
Business and tecnology. The Journal for innovation and com-
petitiveness

Nd 64 $40

Redes para la ciencia Nd 98 $43
Discover. Science, tecnology and future Nd- 80 $70
Epacio. La revista del universo Nd - 82 $74
American Scientist Nd - 528 $89
Tecnology review. MIT Nd - 104 $90
Scientific american Nd - 76 $108
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Listado de revistas que se encuentran en los mismos aparadores que las revistas de divulgación 
de la ciencia

Nombre de la publicación Tema 
México social Análisis
Arqueología Arqueología 
Arte Arte 
La tempestad Arte 
Caballo. Fuerza, inteligencia, 
nobleza 

Caballos 

Galope Caballos 
Mundo equino Caballos
Caza mayor Caza 
Hunting México Caza 
La caza y su mundo Caza
Sendas de casa y conservacio-
nismo

Caza

Derecho ambiental y ecología Derecho
El mundo del abogado Derecho 
Foro jurídico Derecho 
Accesos y discapacidad Estilos de vida 
Alternativo Estilos de vida 
Street active lifestyle Estilos de vida 
Nat Geo Foto 
Clío Historia Historia 
Historia militar Historia 
Relatos e historias de México Historia 
The wool book Lana 
La pluma del ganso Literatura 
Chingonario Misceláneo 
Ideas Misceláneo 
China hoy Negocios 
Kame. Revista de la industria 
química 

Negocios 

Wobi. World of business Negocios 
Brujo Mayor Paranormal 
Más allá de la ciencia Paranormal 
Nosotros y los ángeles Paranormal
Predicciones mujer Paranormal

Nombre de la publicación Tema
Animalia magazine Perros
El mundo del perro Perros
El pastor alemán en México Perros
Perros pura sangre Perros 
Fishing Pesca 

Tiempo Relojes 
Watches world Relojes 
Iphone world Tecnología 
Bleu & Blanc Viajes 
Caminos VIP Viajes 
Destino norte Viajes 
Dónde ir de viaje Viajes 
Expedición Viajes 
Food and travel Viajes 
Lonely planet Viajes 
México desconocido Viajes 
Nat Geo Traveler Viajes 
Nat Geo Viajes Viajes 
National Geografic Viajes Viajes 
Travel and leisure Viajes 
Travesías Viajes 

De lo anterior se concluye que no hay en 
el mercado una publicación impresa o en 
versión electrónica que aborde lo que se 
realiza en materia de investigación cien-
tífica en el estado de Morelos y que se 
encuentre dirigida a un público no espe-
cializado como el que ha sido planteado 
en este proyecto editorial.
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Tópicos del auditorio y la 
construcción argumentativa 
de la intervención editorial

La intención persuasiva de este proyecto editorial consiste en que el auditorio consiga 
apropiarse en menor o mayor medida de aspectos de la cultura científica. Es por eso 
que el auditorio ha sido definido con relación a esta intención. No obstante se buscará, 
a través de métodos de investigación cualitativa, ir construyendo con mayor precisión el 
sistema de creencias que los lectores objetivo tienen sobre la ciencia, lo anterior con la 
finalidad de encontrar argumentos que puedan convencer y acercar al público de una 
manera más eficaz. Precisamente en la construcción de argumentos y en la compren-
sión del pensamiento de los lectores es que se desprende la aplicación en este proyecto 
de la retórica y sus herramientas, tales como la identificación de los acuerdos previos y 
tópicos, también conocidos como lugares comunes y que intervienen en la construcción 
de argumentos.

Según Perelman el discurso retórico tiene como finalidad convencer a un auditorio a 
través de la argumentación, la cual a su vez presenta tesis a las cuales los auditorios se 
adhieren con una intensidad variable (29-30). De manera contraria a la demostración 
que busca la verdad, la argumentación busca generar acuerdos. Es por eso que se recu-
rre a la búsqueda de los acuerdos previos que hay entre el auditorio y el orador. 

La columna vertebral del discurso retórico es la operación conocida como inventio, que 
consiste en ir a los tópicos (lugares comunes o acuerdos previos) para encontrar argu-
mentos a los cuales se adhiera el auditorio en mayor o menor medida. 

La tarea del tópico es mantenerse como un anclaje simbólico. Mariana Ozuna señala 
que los tópicos son lugares de salida, que presentan las siguientes características: 

Se presentan como fórmulas lingüísticas, consagradas por la práctica discursiva de las 
sociedades. Son históricos, epocales. Transmiten y refuerzan valores sociales, y también 
pueden transformarlos (62).
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Ozuna también propone recurrir a la tradición, ya que es rica y de ella se pueden seguir 
extrayendo ideas verosímiles. Por esta razón, para identificar el sistema particular de 
creencias del auditorio al que apelamos este proyecto, se remonta al momento en que 
la ciencia comienza a ocupar un lugar de peso en la historia de la humanidad, puesto 
que es en ese momento en que se configuran y se consolidan los acuerdos previos que 
mantienen su vigencia en la creencias del público en el momento actual. Nos referimos 
al periodo histórico conocido como la Edad Moderna. 

En la modernidad emerge la clase burguesa y se consolida el mundo capitalista, surge 
un sistema de valores que tiene como centro la libertad, la igualdad, la justicia y la ciu-
dadanía. Por otra parte, los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana 
podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. 
La modernidad prometió un nuevo orden basado en la razón, la ciencia, la intervención 
del hombre que controla todo y lo puede todo: navegar, volar, ir a la luna, comunicarse 
desde cualquier lugar, etcétera (Rivera). También surge el ideal humanista de autode-
sarrollo. En este sentido Marshall Berman describe el énfasis que Marx pone en los 
procesos, los poderes, las expresiones de la vida y la energía humana que surge en este 
época, elementos que se caracterizan por hombres que trabajan, se mueven, cultivan, 
se comunican, se organizan y reorganizan la naturaleza y a sí mismos (81). También, 
dentro de esta especie de cambio o revolución permanente, se pregunta Berman sobre 
la clase de personas que surgen: 

Para que la gente, cualquiera que sea su clase, pueda sobrevivir en la sociedad moderna, 
su personalidad deberá adoptar la forma fluida y abierta de esta sociedad. Los hombres 
y las mujeres modernos deben aprender a anhelar el cambio: no solamente estar abierto 
a cambios en su vida personal y social, sino pedirlos positivamente, buscarlos activamen-
te y llevarlos a cabo. Deben aprender a no añorar nostálgicamente “las relaciones estan-
cadas y enmohecidas” del pasado real o imaginario, sino a deleitarse con la movilidad, a 
luchar por la renovación, a esperar ansiosamente el desarrollo futuro de sus condiciones 
de vida y sus relaciones con sus semejantes (Berman 90).

En la modernidad se construyen tópicos que respaldan los beneficios que esta época 
arroja, entre ellos el que interesa para este proyecto, es el de la infinita confianza en la 
ciencia y su discurso benefactor (Ozuna 78), es decir, el tópico del progreso científico. La 
ciencia es vista como sinónimo de algo verdadero, comprobado y confiable, y a pesar de 
las resistencias en los siglos xvii y xviii, en el siglo xix, cuando se institucionaliza la ciencia 
con la enseñanza en las universidades, se consolida el tópico de lo científico como sinó-
nimo de lo racional. 

Otro tópico al que hace referencia este proyecto es el de la utopía, el cual se desprende 
del tópico del locus amoenus (el lugar ameno o placentero), en el que señala Ozuna: “se 
ubican los discursos sobre la utopía, el paisaje perfecto, la naturaleza ideal; en él yace el 
sentido de una relación armoniosa entre hombre y naturaleza” (71).
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A partir de la exigencia social en la modernidad, el tópico de la utopía se desprende del 
locus amoenus (Ozuna 77) y se construye como un producto del hombre resultado de 
sus propio esfuerzo e ideas, se retoma la ciudad como un lugar armonioso, donde ha-
brá alimento, autosustentabilidad, seguridad y comodidad (Ozuna 76).

De igual forma, Marx acude al tópico de la utopía al describir la potencialidad de la so-
ciedad moderna: 

ve en la dinámica del desarrollo capitalista —tanto en el desarrollo individual como el de 
la sociedad en su totalidad— una nueva imagen de la buena vida: no una vida de perfec-
ción definitiva, no la encarnación de unas esencias estáticas prescritas, sino un proceso 
de crecimiento continuo, incesante, abierto y sin fronteras (Berman 93). 

Sin embargo, expresa la crítica a la burguesía y al capitalismo al señalar que destruyen 
las posibilidades humanas que crean, pues todo lo que no es comerciable, lo que no ge-
nera ganancias, es reprimido hasta su paulatina o inmediata desaparición; por lo tanto, 
ubica la verdadera utopía en la instauración del comunismo: 

una vez que la riqueza haya sido redistribuida, los privilegios de clase hayan desparecido, 
la educación sea libre y universal y los trabajadores controlen las formas de organización 
del trabajo […] entonces la experiencia del autodesarrollo, liberada de las demandas y 
distorsiones del mercado, podrá progresar libre y espontáneamente; en vez de la pesadi-
lla a que la sociedad burguesa la ha convertido, puede ser una fuente de alegría y belleza 
para todos (Berman 92).

Mariana Ozuna ubica el tópico de la utopía como una negociación entre el hombre en 
armonía con la naturaleza y el progreso material y transformador del hombre (78), de 
modo que encontramos que el tópico de la utopía se encuentra estrechamente ligado 
con el tópico del progreso científico. Así lo podemos rastrear en diversos productos de 
la sociedad contemporánea, por ejemplo los productos ecológicos, como los detergen-
tes, los envases reciclados, los autos con tecnologías híbridas que no contaminan, la 
calefacción solar, entre otros. De tal manera que la negociación entre estar en armonía 
con la naturaleza y el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en avances científicos 
se establece y, por consiguiente, vuelve a salir a flote la utopía urbana que surge en la 
modernidad.

Este proyecto hace uso de esos tópicos, aprovechando la maleabilidad de la materia cul-
tural para hacer verosímil una argumentación. Toma como punto de partida los tópicos 
de la utopía y del progreso científico como elementos convenientes a los que recurrir en 
el sistema de creencias del auditorio que busca.

No obstante se ha tratado de cuidar de no caer en la creencia narcisista de que la cien-
cia la cura de todos los males de la humanidad o el gran medio por el que se resolverán 
los grandes problemas nacionales. El proyecto puede encontrarse con refutaciones que 
aluden a aquellos tópicos de la anticiencia, donde esta es vista como peligrosa, como 
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algo que deshumaniza e incluso se torna como una especie de Frankenstein que quiere 
imitar a la naturaleza y competir con ella. Se ha tenido precaución de no caer en las crí-
ticas que hace el discurso antineoliberal, que retoma el tópico del imparable progreso 
científico como un medio de despolitización y desideologización y que ve en el tópico 
científico el peligro de una revolución tecnológica en las comunicaciones y en el trans-
porte como el fin de una época, donde los conceptos como explotación, clases sociales 
e imperialismo se diluyen (Martínez 2).

Para zanjar esta argumentación el proyecto editorial parte de una visión cultural, la cual 
busca retribuir a la sociedad haciendo que la ciencia se integre a la cultura de un país. 
Esta visión se contrapone con las visión mesiánica, mercantilista y utilitarista de la cien-
cia a la que alude el discurso antineoliberal, como señala Osvaldo Martínez:

que magnifica la capacidad transformadora de la ciencia y la tecnología sobre las vidas 
humanas [y que] es una verdad a medias, lo que equivale a decir que es una media men-
tira, si se refiere a una capacidad abstracta y potencial y no coloca las espléndidas posibi-
lidades que el conocimiento aporta, en el contexto del mundo real marcado no sólo por 
la explotación, sino por la exclusión […] La realidad de la ciencia y la tecnología atadas 
al lucro del mercado, es la otra cara áspera y brutal del discurso que pretende derivar 
de avances científicos que el sistema hace imposible generalizar a nivel social, una ilusa 
prosperidad y bienestar en una feliz sociedad del conocimiento que es esencialmente 
incompatible con la ciencia-mercancía (5-7).

Derivado de lo anterior, la intensión persuasiva (lo que se quiere cambiar en la forma de 
pensar y de actuar en el auditorio) del proyecto tiene que ver con hacerle explícitos al 
auditorio las características y valores de la ciencia desde el punto de vista cultural. Mos-
trar los valores y actitudes que forman parte esencial del pensamiento científico como: 
la discusión, la crítica, el debate, la experimentación, los asuntos que tienen que ver con 
la búsqueda de la verdad y de los hallazgos que mejor corresponden a la realidad. 

Entre las características del pensamiento científico está el cuestionamiento constante 
a pesar de refutar teorías consolidadas; en consecuencia el cambio y el avance forman 
una parte sustancial suya. Por consiguiente, la revista que se propone no busca la sim-
ple divulgación de los hechos o datos científicos, sino también de los procesos por los 
que se llega a obtener ese conocimiento, y sobre todo, de la forma de pensar que le da 
origen y lo justifica.

La intención persuasiva del proyecto también tiene que ver con romper con la creencia 
o con la enseñanza que nos dieron en la escuela de que la ciencia es algo que se hace 
mecánicamente, con sólo seguir unos pasos o una especie de receta, y mostrar que esta 
es más bien una actividad en la que se tiene que pensar. Se busca hacer comprender 
al auditorio que así como todos estamos determinados por una serie de prejuicios y 
formas de ver el mundo, la ciencia no escapa de esa condición; sin embargo, es su for-
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ma de someter a prueba esos prejuicios y visiones, su confrontación con la realidad y la 
búsqueda de la verdad, lo que la hace una forma maravillosa de acceso al conocimiento.

Lo que se quiere buscar en la forma de actuar en el auditorio, es decir, la intensión per-
suasiva encaminada a producir una acción, consiste en motivar que el público más joven 
se acerque a la ciencia; asimismo, que el auditorio sea capaz de mantener a la ciencia en 
una justa perspectiva, y por consecuencia, que el público pueda hacer una separación 
entre ciencia y pseudociencia. Finalmente, poner el conocimiento científico al alcance de 
un público mayor.

A lo largo del tratamiento del proyecto se han desarrollado argumentos basados en los 
tópicos antes mencionados: 

Cuadro de tópicos

Tópico de la utopía (locus amoenus) Tópico del progreso científico
La ciencia es placentera La ciencias es conocimiento
La ciencia es interesante y fascinante, por lo 
tanto, vale la pena compartirla

La ciencia es un medio más para poder inter-
pretar el mundo

La ciencia es valiosa, útil y disfrutable La ciencia es una fuerza importante que influye 
en la sociedad moderna: 

-La responsabilidad de su control no sólo debe 
estar en manos de los gobernantes y los científi-
cos, sino también de los ciudadanos.

-El nivel de la cultura científica de una sociedad 
puede influir en su progreso

La ciencia como una parte más de nuestra 
cultura
La ciencia es cultura:

Sacar la ciencia de las revistas especializadas e 
incluirla en las facetas de la cultura, con las ar-
tes, las humanidades, la política y otros produc-
tos de la creatividad humana
La ciencia enriquece nuestra experiencia vital 
diaria, porque saber de ciencia nos permite 
controlar mejor nuestro contacto con los ade-
lantos que son producto de ella, entenderlos, 
disfrutarlos y hacerlos nuestros

El tipo de técnica utilizada está basada en los argumentos cuasilógicos que propone Pe-
relman, porque al estar emparentados con razonamientos formales, hacen que los len-
guajes, el de la ciencia y el de la técnica argumentativa, se identifiquen por su cercanía 
con el razonamiento lógico, aunque en retórica sean poco precisos, ambiguos, y el ob-
jetivo sea convencer (81). Dentro de esta técnica se acude a la identidad, la cual consiste 



• 38

en que por medio de una definición se pretenda identificar el definiens (lo que define) 
con el definendum (lo definido). Un ejemplo sería el argumento: La ciencia es conocimien-
to, por lo tanto, es confiable y verdadera. Puesto que la palabra conocimiento quiere de-
cir —según la DRAE—entendimiento, inteligencia, razón natural, se asume que todo lo 
derivado de esta definición es ciencia.

Otra técnica dentro de los argumentos cuasilógicos que se utiliza es la regla de la justicia 
y la reciprocidad, especialmente la reciprocidad, que según Perelman, asimila entre sí a 
dos seres o dos situaciones, mostrando que los términos correlativos en una relación 
deben ser tratados de la misma manera (94). Entre los argumentos de la revista se en-
cuentra, por ejemplo, la premisa: La ciencia es interesante y fascinante, por lo tanto, vale la 
pena compartirla. De la cual se desprendería el argumento: Conocer de ciencia es intere-
sante y fascinante, por lo tanto es interesante y fascinante compartirla.

Asimismo, se utilizan los argumentos de transitividad, inclusión y división, que Pe-
relman también ubica dentro de los argumentos cuasilógicos (101). Un ejem-
plo de transitividad es la relación entre ciencia y cultura: La cultura es interesan-
te y placentera; la ciencia es cultura; por lo tanto, la ciencia es interesante y placentera.  
En esta relación entre cultura y ciencia también se incluye la técnica argumentativa de 
inclusión, la cual Perelman define como la inclusión de la parte por el todo (101), por 
ejemplo: La ciencia como una parte más de nuestra cultura.

Por otro lado, Perelman señala que “a causa de la reducción a lo formal y lo cuantitativo, 
es raro que los argumentos cuasilógicos puedan por sí solos producir la convicción: ellos 
deberán ser completados por argumentos basados sobre la estructura de lo real” (112). 
Por esta razón se recurre a los nexos de sucesión en el conjunto de técnicas argumenta-
tivas que presenta el proyecto editorial. Estos son fenómenos del mismo nivel que se 
ponen en relación como acontecimientos unidos por un lazo de causalidad. Un ejemplo 
es la relación causa-efecto. Un argumento derivado de esta técnica es: La ciencia influye 
en el progreso de una sociedad. Por un lado, la causa identifica la ciencia como una fuerza 
importante que influye en la sociedad moderna, que al penetrar en la población como 
cultura científica, provoca un efecto positivo en el nivel de progreso.

A los argumentos basados sobre la estructura de lo real se puede agregar para fines 
de esta propuesta editorial, los nexos de coexistencia. Estos establecen un lazo entre 
realidades de desigual nivel de las cuales una se presenta como la expresión o ma-
nifestación de la otra (Pelerman 123). Esta técnica es útil puesto que incluye el argu-
mento de autoridad, el cual se caracteriza por el uso del prestigio de una persona o de 
un grupo de personas para hacer admitir una tesis (123). En divulgación de la cien-
cia es un argumento muy recurrido al citar instituciones como universidades o cien-
tíficos destacados para darle validez a la presentación de resultados de una inves-
tigación. Sin embargo, lo relacionado con lo científico se ha ido configurando por sí 
mismo como un argumento de autoridad bastante sólido, que funciona en el sistema 
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de creencias del auditorio como una prueba indiscutible, puesto que es un produc-
to del pensamiento racional, el cual es visto como sinónimo de pruebas confiables.  
Así, cuando se apela a lo científico, se apela a un argumento de autoridad que zanja toda 
discusión y desecha toda duda.

Finalmente, dentro de los nexos de coexistencia está el uso de la figura retórica de la 
personificación, que dota de cualidades o acciones propias de seres humanos a anima-
les, objetos o ideas abstractas (123). Esta categoría también es utilizada constantemen-
te por la divulgación para explicar fenómenos complejos.
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Perfil del lector

El perfil del lector está construido por dos elementos, el primero tiene que ver con los 
contenidos que se ofrecen y el segundo, por la forma en que se tendrá acceso a ellos.
El elemento que tiene que ver con los contenidos se relaciona con un tipo de usuario 
que tiene interés y encuentra placer en los conocimientos relacionados con la ciencia 
y la tecnología. Tal como sugiere Kloss respecto al análisis objetivo de los lectores, para 
establecer este punto del proyecto se toman en cuenta los factores simbólicos que se 
denominan como VALS (por sus siglas en inglés, values and life styles) o valores y estilos 
de vida, y engloban un conjunto de valores, creencias y juicios, es decir, se trata de esta-
blecer un perfil basado no en las características cuantitativas, sino por los símbolos que 
conoce, valora y espera ese lector (Kloss 172). 

En este sentido, el lector de la revista no es un lector especializado quizá porque no tie-
ne tiempo, ganas o conocimientos para leer revistas especializadas que implican textos 
de largo alcance y conceptos complejos. Sin embargo, en su sistema de valores conside-
ra a la ciencia y la tecnología como un conocimiento de mucha importancia, aunque no 
comprende la relevancia de aquellas en su vida diaria, ni los métodos para llegar a este 
conocimiento, por lo que llega a confundir ciencia con seudociencia y charlatanerías.

El segundo elemento, el que tiene que ver con el acceso a los contenidos, se relaciona 
con el grupo de la población que tiene acceso a la red informática mundial. Al respecto, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) señala que la disponibilidad del 
internet en los hogares mexicanos se triplicó en los últimos diez años. El número de 
usuarios de internet aumentó 14% —casi diez millones— de 2010 a 2011 y se duplicó el 
uso de smartphones (58%) para conectarse a internet con respecto al año anterior que 
sólo fue de 26% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

Con base en los datos anteriores, la elección de dirigir la revista a un público joven res-
ponde a que los sectores juveniles que van de 18 a 34 años representan casi 40% de la 
población que utiliza computadoras e internet. Así lo señala el último levantamiento del 
inegi, que confirma que el uso de las tiC se da predominantemente entre la población 
joven del país. Como se puede ver en la siguiente gráfica, el inegi divide la población en 
siete grupos de edades, el sector que va de 18 a 24 años representa 23% del total de 
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usuarios de internet; mientras que el grupo que va de 25 a 34 años, representa 17.3% 
del total de usuarios de internet en el país, lo que suma un total de 40.3 %:

Cuadro estadísticas 

Cabe aclarar que el sector de la población que va de 12 a 17 años, si bien es el que más 
utiliza el internet y las computadoras de toda la población, el uso prioritario que le da a 
estos  recursos es con fines de entretenimiento y comunicación (Bringué), es decir, de 
socialización entre pares. A diferencia de los grupos juveniles que van de los 18 años 
en adelante, que tienen un acceso fluido y constante a redes digitales, que utilizan el in-
ternet y las computadoras como recursos para la consulta de información y que, como 
señala Néstor García Canclini, tienen las siguientes características: mayor apertura a lo 
que sucede fuera del propio país; disposición a estar conectado permanentemente, y 
por tanto, a diluir la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio; uso simultáneo 
de diversos medios y conexiones (escribe en la computadora mientras atiende redes 
como Facebook y Twitter); hábitos de hipervinculación, intertextualidad e interdiscipli-
nariedad (García Canclini 8-9).
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Estrategias para el estudio 
cualitativo de los lectores

El enfoque cualitativo

Para realizar una interpretación más cercana a la realidad del auditorio al que el proyecto se 
quiere dirigir, se utilizaron métodos cualitativos con la intención de abordar los valores y estilos 
de vida de los lectores en su contexto, de tal manera que a partir de los datos arrojados se 
pudieran elaborar estrategias discursivas exitosas. En este sentido, los métodos cualitativos 
ofrecen una serie de herramientas que se ajustan a estas necesidades, como señalan Hernán-
dez Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio en su libro Metodología de la investigación, el 
enfoque cualitativo estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales, 
es decir, es naturalista, pero también es interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los 
fenómenos en términos de los significados que las personas les otorgan (8). 

El enfoque cualitativo, también conocido como investigación naturalista, fenomenológica, in-
terpretativa o etnográfica, cuenta entre sus características con una variedad de concepciones, 
visiones, técnicas y estudios no cuantitativos, entre los que además se utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación (Hernández Sampieri et al. 9). 

Puesto que los recursos con los que dispone esta investigación son limitados, especialmente 
para realizar una investigación cuantitativa, el proyecto se apoyó en el método cualitativo. Otra 
de las principales razones es que las investigaciones de este tipo se fundamentan en un pro-
ceso inductivo, es decir, en explorar, descubrir y generar perspectivas teóricas, donde no se 
prueban hipótesis, porque éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme 
se recaban más datos o son un resultado del estudio. Como ya se mencionó el objetivo es 
explorar y obtener conocimiento de los valores y estilos de vida de los lectores potenciales 
de la publicación, y precisamente este enfoque se basa en métodos de recolección de datos 
no estandarizados. Esto quiere decir que no se efectúa una medición numérica, por lo cual el 
análisis no es estadístico, de manera que la recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes, es decir, información subjetiva, como sus 
emociones, experiencias y significados (Hernández Sampieri et al. 8).
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Limitaciones y ventajas del enfoque cualitativo

El enfoque cualitativo plantea varias ventajas. Entre estas, Hammersley señala las si-
guientes: puede usarse en cualquier fase del proceso de investigación social; también 
genera descripciones que son valiosas por sí mismas; facilita en gran medida el proceso 
de elaboración teórica; los resultados que produce son probablemente de mayor va-
lidación ecológica que los producidos por otros métodos; la diversidad de fuentes de 
datos permite la triangulación, posibilitando así una comprobación y quizá también un 
control de los efectos del proceso de investigación sobre los datos (Hammersley et al 
256).

Como todos los métodos, también presenta limitaciones. Una limitación es que a dife-
rencia de las investigaciones basadas en métodos cuantitativos, en las investigaciones 
cualitativas no se pueden obtener muestras representativas ni pueden replicarse, pues 
estas “no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones 
más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas; incluso, no buscan 
que sus estudios lleven a replicarse” (Hernández Sampieri et al. 9). Entre otras limita-
ciones hay que mencionar  que “no puede usarse para estudiar acontecimientos del 
pasado, su capacidad para discriminar hipótesis rivales es débil; y en contraste con las 
encuestas, es muy limitada para tratar con casos a larga escala como grandes organiza-
ciones y sociedades nacionales (Hammersley et al. 257).

La etnografía y su método

El método en el que estará basado el estudio cualitativo de este proyecto será el que propone 
la etnografía, conocido también como observación participante, ya que este ve procesos en 
movimiento, es decir, estudia procesos sociales y culturales que no están estáticos. Asimismo, 
trabaja con una amplia variedad de fuentes de información, de manera que el investigador 
trabaja con la cotidianidad de las personas que estudia, ve lo que pasa ahí, lo que se dice, in-
daga y recoge todo tipo de datos accesibles que puedan dar información sobre los temas que 
le interesa investigar (Hammersley et al. 15).

La etnografía es un método para la aprehensión de fenómenos y se encuentra presente en 
muchas disciplinas, por ejemplo en la investigación educativa, en investigaciones sobre la sa-
lud, en los estudios de literacidad1, en los estudios de comunicación y audiencias, entre otros.

Esta disciplina surgió a finales del siglo xix y principios del xx en Francia e Inglaterra. Uno de sus 
principales exponentes fue Malinowski (1884-1942), quien desarrolló la metodología del ob-
servador participante, a través de la cual llegó a la conclusión de que había tres grandes clases 
de datos: esbozo de las instituciones y las costumbres, condiciones peculiares de la acción 
social y colecciones de narraciones. 

1  Como señala Daniel Cassany, bajo el concepto de literacidad englobamos todos los conocimientos, habilidades 
y actitudes y valores derivados del uso generalizado, histórico, individual y social del código escrito.
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Dentro del método etnográfico se encuentra la noción de reflexividad, “la cual se refiere 
al reconocimiento explícito del hecho de que el investigador social y el propio acto de 
investigación, son parte del mundo social, por tanto, objeto de la propia investigación” 
(Hammersley et al. 253). Esto es de vital importancia para quien realiza la investigación, 
pues pone en relieve que el centro del trabajo etnográfico es el investigador, ya que es 
él quien transcribe, con su formación, su mirada analítica y su propia significación del 
mundo; es un diálogo entre culturas en el que “la reflexión es el puente que vincula al 
investigador y a los participantes” (Hernández Sampieri et al. 11). Asimismo, el método 
etnográfico busca interpretar lo que va captando y postula que la realidad se define a 
través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus 
propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los 
participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de todos 
los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el es-
tudio, y ellas son las fuentes de los datos. Por lo anterior, el investigador se introduce en 
las experiencias individuales de los participantes y construye el conocimiento, siempre 
consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así en el centro de la investigación 
está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos (Hernán-
dez Sampieri et al. 9).

Otro concepto importante dentro del enfoque cualitativo es el de patrón cultural, que 
parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único de en-
tender situaciones y eventos. Esta cosmovisión o manera de ver el mundo afecta la 
conducta humana. Los modelos culturales se encuentran en el centro del estudio de 
lo cualitativo, pues son entidades flexibles y maleables que constituyen marcos de refe-
rencia para el actor social, que están construidos por el inconsciente, lo transmitido por 
otros y la experiencia personal (Hernández Sampieri et al. 9).

Por lo tanto, si la etnografía es un método para la aprehensión de fenómenos, ve pro-
cesos en movimiento y estudia al otro. A un editor le sirve para establecer perfiles de 
lectores, a través de un método sistematizado y probado de observación que ayuda a 
caracterizar a los lectores potenciales, como puede ser en la observación de sus valores 
y estilos de vida, actitudes y conexiones emocionales, consumos culturales, hábitos de 
lectura, es decir, tener una adecuada percepción de la realidad del lector al que va diri-
gido un producto editorial. También verifica por medio de evidencias que un producto 
editorial está bien enfocado en un público específico.

Con respecto a la forma en que se diseña una investigación etnográfica en comunica-
ción y cómo se recogen los datos, se procesan, se interpretan y se analizan, se pue-
de comenzar diciendo que el investigador hace preguntas generales y abiertas, recaba 
datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los 
cuales describe y analiza y los convierte en temas, esto es, conduce la indagación de una 
manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación 
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directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fue-
ron —o son— sentidas y experimentadas. Asimismo, el investigador cualitativo utiliza 
técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abier-
tas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias persona-
les, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos y comunidades. 
El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, 
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la 
realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A 
menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el todo, sin reducirlo al estu-
dio de sus partes (Hernández Sampieri et al. 9).

Metodología aplicada

Definición de objetivos

Al comenzar a desarrollar la investigación del auditorio basada en el método etnográ-
fico, se comenzó por definir un horizonte teórico, se buscaron fuentes de información 
que pudieran hablarnos de qué es la divulgación de la ciencia, en qué momento surge, 
cómo se aplica a la historia de nuestro país y el lugar que ocupa en la actualidad. Esa 
información está expresada en el marco conceptual. 

Posteriormente, se realizó la definición de los objetivos del proyecto editorial, aunque 
estos ya había sido desarrollados en una etapa anterior, con esta metodología se revi-
saron estos y se constató que estuvieran bien elaborados. La sección que contiene esta 
información está expresada en el capítulo titulado producto.

Después se definió al sujeto de investigación. Este comprende el auditorio al que va 
dirigido el producto editorial. Al igual que los objetivos, el perfil del lector ya se había 
trabajado en una etapa anterior al uso de esta metodología; sin embargo, sirvió para re-
visar este perfil e identificar otro tipo de informantes que pudieran aportar al desarrollo 
de la investigación. La información sobre el perfil del lector está contenida en el capítulo 
titulado perfil del lector.

Desarrollo operativo

A partir de esta información se comenzó a realizar un esbozo de la guía de observación 
que serviría para ubicar el estado del arte del proyecto y más adelante, a realizar las en-
trevistas. Asimismo, se definió un perfil de informantes, se definieron los temas de las 
entrevistas para los lectores, se formuló el cuestionario para entrevistar a los lectores con 
preguntas derivadas y se delimitaron objetivos por pregunta.

Por otro lado, se delimitaron los procesos y las relaciones que se investigarían. Final-
mente, se aplicaron dos entrevistas de manera personal, pero por falta de tiempo, se 
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realizó un ejercicio de ese mismo cuestionario adaptado a la web, del cual resultaron 16 
cuestionarios contestados. Cabe señalar que este método resultó práctico; sin embar-
go, el cuestionario constaba de varios errores que se señalan al final de este capítulo  y 
que habrá que corregir en otra etapa de la investigación

Sistematización 

Se organizó la información arrojada por los cuestionarios contestados vía web mediante 
una matriz, donde se ubicaron rubros, temas, categorías, tendencias y relaciones.
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Informe: análisis y síntesis

Se buscaron instrumentos de encuestas gratuitos vía email y redes sociales, se anali-
zaron varios servicios y www.e-encuesta.com fue el que cumplió con las necesidades del 
proyecto. Los cuestionarios aplicados tenían las siguientes preguntas:

1. Indica por favor tu edad

2. Indica por favor tu sexo

3. ¿Acostumbras leer sobre avances y descubrimientos científicos?

4. ¿Qué te motiva a leer sobre ciencia?

5. ¿De que manera lees noticias y temas científicos, de forma impresa o electrónica?

6. ¿Por qué prefieres ese formato?

7. ¿Cuándo accedes de manera electrónica, con qué tipo de formato te sientes más 
cómodo?

8. ¿Por qué prefieres ese formato?

9. Escribe una página web o aplicación que consultes regularmente para leer sobre 
temas científicos 

10.  Con respecto a la pregunta anterior, ¿qué es lo que más te gusta de ese formato?

11.  ¿Por qué otros medios electrónicos te enlazas con información sobre ciencia?

12.  ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas a leer información sobre ciencia?

13.  Generalmente ¿en qué momento del día lees sobre ciencia?

14. ¿Qué temas científicos son los que más te interesan?
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De acuerdo con la información arrojada por el sitio web e-encuesta, en total dieciséis 
personas que van de los 24 a los 39 años de edad contestaron el cuestionario, de ese 
universo once fueron mujeres y cinco hombres. 

Para saber qué tanto los usuarios acostumbran leer sobre avances y descubrimientos 
científicos se les proporcionó una escala de cuatro opciones: mucho, algo, poco, nada. 
Del total, 37.5% (seis personas) contestaron que leen poco sobre avances y descubri-
mientos científicos, 31.25% (cinco personas) contestaron que leen algo, mientras que 
12.5% señalaron que leen mucho y 18.75% no leen nada.

Con respecto a lo que motiva a los lectores a leer sobre temas de ciencia, en total quin-
ce personas señalaron que leen por curiosidad temas de ciencia (93.75%); asimismo, la 
mayoría (85.75%) leen noticias y temas científicos por medios electrónicos por razones 
de accesibilidad, rapidez y economía. Lo anterior se relaciona directamente con las ca-
racterísticas del formato que prefieren, pues privilegian que sea gratuito y que la orga-
nización de la información sea adecuada.
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Una vez que se obtuvieron cierta cantidad de respuestas, se detectaron errores en el 
diseño del instrumento; el principal fue no haber especificado al usuario el término 
“ciencia”, que en este caso hacía referencia a “divulgación de la ciencia”, y no a artículos 
de investigación entre pares.

Otro elemento que faltó incluir en el cuestionario fue una referencia más detallada so-
bre el público que contestó el cuestionario, pues si bien se incluyen la edad y el sexo, no 
se tienen datos del contexto socioeconómico. 

A pesar de que el instrumento contiene varios errores, se extraen varias enseñanzas 
para aplicar en un futuro. Asimismo, el ejercicio sirvió para obtener un limitado marco 
de referencia sobre los gustos y las motivaciones del lector de medios electrónicos que 
se acerca a temas de ciencia.

Es importante señalar que a partir de este primer acercamiento al método etnográfi-
co, la investigación avanzó significativamente, y a pesar de que aún carece de muchos 
elementos, como realizar más entrevistas, perfeccionar el cuestionario web, identificar 
mejor a los informantes y realizar observaciones más puntuales, todo fue ganancia. 
En un principio no se siguió un método para estudiar al público lector. Todo eran infe-
rencias a partir de datos estadísticos, informes de lectura y percepciones sin sustento 
metodológico. 

Sobre la observación participante, la otredad y la reflexividad, también hay un giro en la 
investigación que lleva de un lugar ambiguo, nebuloso en la configuración de la audien-
cia, a un lugar central de la investigación donde hay una claridad para entrar y observar 
las ideologías y cualidades de los individuos, incluyendo las de la investigadora.
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Soporte y formato

Objetivos del proyecto web

El proyecto web que a la vez es el proyecto editorial se propone dar a conocer al mayor 
número de usuarios las investigaciones científicas que se realizan en el estado de Mo-
relos y de manera general las que se realizan en otras partes del país aprovechando las 
ventajas que internet ofrece. 

Al momento de pensar y elegir el soporte y formato para Rizoma, no sólo se tomó en 
cuenta el lector al que está dirigida la publicación, así como el tipo de información que 
se le haría llegar. La publicación, al estar basada en un entorno digital, fue diseñada para 
que el usuario se encontrara con un sitio amigable, ágil, fácil de usar, atractivo y que se 
adaptara a diferentes tipos de pantallas como pueden ser de computadora de escrito-
rio, laptop, tableta y teléfono móvil. 

El sitio web fue creado con el propósito de que el usuario realice algún tipo de acción 
en el sitio, primordialmente que lea los artículos que se presentan, pero también para 
despertar su interés, ya sea para buscar más sobre un tema o que encuentre por medio 
de recursos multimedia explicaciones sencillas a temas complejos. Rizoma, como toda 
publicación, busca crear un vínculo con su público para que vuelva a consultarla.

Características técnicas

Formato

Isabel Galina y Cristian Ordoñez, señalan que el formato de una publicación digital se 
define como la forma en que se representa la información. Por ejemplo, un archivo de 
texto plano, un archivo PDF o una página electrónica en Html (Galina et al. 34). 

A partir del desarrollo de la red informática mundial, mejor conocida como www (por 
sus siglas en inglés, world wide web) se han creado herramientas para el intercambio 
de información electrónica, una de ellas es el lenguaje de marcado de hipertexto, mejor 
conocido como Html (por sus siglas en inglés, Hyper Text Markup Language).
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El marcado se ha usado en la industria editorial entre autores, editores e impresores 
para señalar el formato de una publicación. En el desarrollo de la edición digital encon-
tramos un proceso semejante con el lenguaje de marcado Html, este es una forma de 
codificar un documento a través de marcas o etiquetas que contienen información acer-
ca de la estructura del texto o su presentación y le indican al navegador cómo presen-
tarlo en pantalla (Galina et al. 41). El Html es la base de la construcción de páginas web, 
que a su vez conforman los sitios web. Sus publicaciones no son pesadas y permiten la 
incorporación de texto, imágenes, video, audio y la creación de hipervínculos (Galina et 
al. 44), de ahí que sea el más usado en la www.

Debido a lo anterior, Rizoma estará basada en su formato en páginas electrónicas en 
Html, así mismo, usará hojas de estilo en cascada (CSS). Estas son otra herramienta aso-
ciada a los lenguajes de marcado, mejor conocidas por sus iniciales en inglés como CSS 
(Cascading Style Sheets). Las hojas de estilo son un conjunto de instrucciones que se 
asocian a los archivos de texto y se han convertido en los últimos años en un aspecto 
clave en la edición digital, pues permiten un tratamiento más eficaz de los contenidos. 
Estos códigos se ocupan de los aspectos de formato y presentación, como pueden ser: 
la tipografía, la fuente, el tamaño de las letras, los fondos, el color y la justificación del 
texto, entre otros elementos; la ventaja es que separan el contenido de la presentación, 
lo que facilita al creador, diseñador o usuario cambiar la visualización del documento sin 
alterar el contenido, sólo modificando algunos parámetros de la CSS (Wikipedia, Hojas de 
Estilo).  

Soporte

El soporte es el medio físico donde está guardada la información y determina la for-
ma de distribución de la publicación. A partir del soporte las publicaciones digitales se 
pueden dividir en dos grandes grupos de acuerdo con la forma en que se tiene acceso 
a ellas. En el primer grupo están las publicaciones en línea, estas se consultan desde 
cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet y están caracterizadas por es-
tar montadas en un servidor web. En el segundo grupo se encuentran las publicaciones 
fuera de línea y se caracterizan porque los archivos están montados en un soporte físico 
transportable como un CD o un DVD (Galina et al. 34), sin embargo para uso de publica-
ciones periódicas este grupo prácticamente ha desaparecido.

Actualización de la información: web dinámica y web estática

Dentro de las publicaciones en línea encontramos dos tipos de construcción de sitios, la 
web estática y la web dinámica, los términos no tienen que ver con el movimiento, sino 
con la forma en que se accede a la información. Los sitios web están alojados en una 
computadora que es conocida como servidor web que a su vez es software y hardware, 
cuando hay una petición para desplegar un sitio web, los sitios construidos sobre una 
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web estática corren del lado de la máquina cliente, al contrario de los sitios web dinámi-
cos que corren del lado del servidor. Esta diferencia se traduce en el tipo de funcionali-
dades que pueden desplegar, en el caso de los sitios que trabajan bajo el esquema de 
la web estática sus características son limitadas, no tienen mucha interactividad y están 
construidos principalmente con hipervínculos, son usados principalmente en proyectos 
que muestran información que no requiere una actualización constante (Mercado).

En cambio, la web dinámica se utiliza en proyectos que requieren una actualización de 
la información constante, su principal característica técnica es que al correr del lado del 
servidor tiene asociada una base de datos que contiene la información que se desplega-
rá desde la que se permite visualizar la información. Rizoma estará basada en una web 
dinámica debido a que ofrece mayor facilidad para actualizar la información de manera 
constante, el manejo de las bases de datos se hace de manera independiente a la apa-
riencia visual del sitio y el que no estén encadenados estos dos elementos posibilita una 
administración más eficiente de los contenidos.

Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS)

La gran mayoría de las publicaciones en línea como periódicos y revistas operan me-
diante sistemas de gestión de contenidos, más conocidos por sus siglas en inglés como 
CmS (Content Management System). Un sistema de gestión de contenidos es un programa 
que se usa para crear, editar, gestionar y publicar contenido digital, que puede ir desde 
sólo texto, imágenes, archivos de audio y video. El gestor de contenidos trabaja con el 
esquema de web dinámica, a través de una petición del usuario despliega una plantilla 
de diseño junto con el contenido que se encuentra en las bases de datos del servidor 
web (Mercado).

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del servidor, re-
duciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el costo de gestión del 
portal con respecto a un sitio web estático, en el que cada cambio de diseño debe ser 
realizado en todas las páginas web, esto quiere decir que cada vez que se agrega conte-
nido tiene que maquetarse una nueva página Html y subirla al servidor web (Wikipedia, 
Cms).

Rizoma estará montada en un CmS, ya que es un sistema ideal para un equipo editorial 
que realiza proyectos colaborativos, es decir, aquellos en los que se involucran perso-
nas desde distintos puntos geográficos para realizar conjuntamente el trabajo editorial. 
A lo anterior se le suma la posibilidad de tener una gestión dinámica de usuarios y per-
misos, ya que “sin conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario 
puede añadir contenido en el portal web” (Wikipedia, Cms). Asimismo, si se desea en 
algún momento darle otra presentación visual a la publicación, la actualización, respaldo 
y reestructuración del portal son mucho más sencillas al tener todos los datos vitales del 
portal y los contenidos, en una base de datos estructurada en un servidor.
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WordPress

Existen distintos tipos de CmS. Entre los más conocidos y usados se encuentran Wor-
dPress, Joomla! y Drupal. Para cada uno de estos sistemas de gestión existe un universo 
de plantillas con extensiones (módulos, plugins, complementos) disponibles para adap-
tarse a las necesidades de cada proyecto. 

En Rizoma se utilizó WordPress, entre otras razones porque es gratuito, así mismo, es 
un software libre en lo que refiere a su uso (Wikipedia, Software libre), lo que le permite 
tener a su alrededor una gran comunidad de desarrolladores y diseñadores que se re-
fleja en la extensión de sus plugins y sus plantillas (la manera en que se muestra el sitio 
web al usuario) (Wikipedia, WordPress). 

Otro punto que se consideró para elegir WordPress, además de ser el Sistema de Ges-
tión de Contenidos más usado en la web (Wikipedia, WordPress), es su facilidad de uso 
en cuanto a la instalación, actualización y personalización; los distintos estados por cada 
contenido, como son: Publicado, Borrador, Esperando revisión y finalmente su énfasis 
en la estética, la usabilidad y la atención a los estándares y recomendaciones web mar-
cados por la W3C (Wikipedia, WordPress).

Grado de colaboración del usuario 

Existen distintos roles de participación de los usuarios en los sitio web, estos pueden ir 
desde consumir, generar y hasta gestionar la información. Para su clasificación los he-
mos dividido en tres grupos (Mercado):

Interacción: este tipo de actividad surge con la web estática. Es la que involucra menos al 
usuario ya que este sólo puede buscar y consultar información.

Participación: es una forma más activa, ya que el usuario accede a la información pero 
puede retroalimentar el sitio opinando, sin hacerle modificaciones por su propia cuenta 
a la información que se despliega. Ejemplos de este tipo son los periódicos y revistas 
donde los usuarios pueden opinar sobre los reportajes y establecer un contacto más 
directo con los administradores y editores del sitio.

Colaboración: es la forma de participación más activa donde el usuario es el protagonis-
ta del sitio, ya que crea, edita, comparte y actualiza contenidos. Ejemplos de este tipo de 
sitios son Youtube, blogs, Twitter, y todos los wikis, entre otros. 

En Rizoma, se busca que la comunicación con el usuario sea bidireccional, en la que 
se puedan crear redes que permitan establecer un contacto entre usuarios y entre 
usuarios-generadores del conocimiento (científico, centro de investigación, universidad, 
editores de la revista). Por eso el grado de involucramiento con el usuario que se busca 
no sólo es de interacción, sino de participación. 
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En conclusión se eligió una web dinámica porque permite publicar, modificar y actuali-
zar contenidos de manera rápida, características que Rizoma requiere por ser un sitio 
de divulgación de la ciencia. Asimismo, la publicación en línea permitirá una difusión 
local, nacional e internacional, y ofrecerá a los usuarios una facilidad de acceso en cual-
quier momento y desde cualquier lugar. Con el uso de un gestor de contenidos, Rizoma 
se permite una flexibilidad en la extensión de los contenidos, una gestión fácil y cómoda 
de sus enlaces hipertextuales con otros trabajos, imágenes y videos; y crear redes que 
permitan la interacción entre usuarios e interacción usuario-generador del conocimien-
to (científico, centro de investigación, universidad). 
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Tipografía

Tipografías para pantallas

La tipografía se encuentra estrechamente ligada a sus raíces caligráficas, como señala 
Bringhurst “su médula es la caligrafía —esa danza que, sobre un escenario diminuto, 
efectúan la mano y la pluma— y sus raíces llegan al suelo, aunque sus ramas puedan 
estar cargadas cada año con máquinas nuevas” (17). Desde que los tipos móviles de plo-
mo contribuyeran a sentar las bases de la tipografía, hasta la construcción de tipografías 
digitales en la actualidad, la construcción del conocimiento en torno a este arte se ha 
llevado acabo a través de un intenso vaivén entre recorrer y abandonar los caminos de 
la tradición, es por eso que “el estándar está fijado por quien hace el trabajo, no por la 
receta ni por la marca de las herramientas” (Bringhurst 211).

Quizá debido al constante avance tecnológico a veces cae en el olvido lo mucho que 
han aportado los diversos periodos históricos a la tipografía. Por ejemplo, al comenzar a 
desarrollarse la técnica de los tipos móviles “los abridores de punzones frecuentemente 
cortaban diversas versiones de letras comunes y otros caracteres (como el guión corto), 
para que las variaciones sutiles, muchas veces imperceptibles, vigorizaran la página“ 
(Bringhurst 215). Estas variaciones de letras, sutil y hábilmente modificadas, quizá eran 
imperceptibles para los lectores; sin embargo, contribuían a darle claridad a la página. 
Este mismo conocimiento se aplica hoy en día a algunas tipografías hechas de manera 
digital, ya sea en letras específicas o en ligaduras. 

A diferencia de las convenciones tipográficas adoptadas hace tiempo para los medios 
impresos, los estándares de lecturabilidad y de legibilidad de las tipografías para pantalla 
aún se encuentran en constante cambio y evolución. Con legibilidad, nos referimos a la 
claridad de cada uno de los caracteres, es decir, lo que permite que una letra se distinga 
de otra (De buen 55); y cuando hablamos de lecturabilidad, nos referimos a la comodi-
dad visual en la compresión de un texto, lo que hace que un texto sea más confortable 
y comprensible que otro (De buen 56). Sin embargo, como señala Roberto Zavala Ruiz 
en El libro y sus orillas “quien diseña tipos, quien los escoge para una página y los dispo-
ne con armonía en el blanco, sabe que la fuerza de la tradición tiene peso; que no hay 
fórmulas válidas para todo tiempo y lugar. 
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Pero saben muy bien que el ojo que lee es humano y se fatiga; que una buena página 
debe atender a la presentación y, ante todo, facilitar la lectura” (51).

Para lograr una buena disposición de página en pantalla, esto es, que se tenga una 
tipografía con una buena legibilidad y que la página tenga una buena lecturabilidad, 
intervienen varios factores. No sólo se tiene que tomar en cuenta la manufactura de la 
tipografía, el tamaño y el interlineado, sino el tipo y la resolución de la pantalla donde se 
visualizará la información.

En el mercado existen básicamente dos tipos de pantallas para lectura en dispositivos 
electrónicos. Por un lado, están las pantallas que funcionan con base en tinta electró-
nica, esta tecnología da la sensación de estar leyendo un papel blanco impreso. Entre 
sus desventajas encontramos que generalmente no muestran colores, para leer en la 
noche se requiere iluminación externa, sus resoluciones son bajas y no se actualizan 
constantemente; sus ventajas son que ofrecen una experiencia similar a leer un libro 
en papel, no cansa la vista y tiene un consumo bajo de energía, por lo que la batería, sin 
recargar, puede durar semanas. Es el tipo de tecnología que usan los lectores de libros 
electrónicos (e-reader) como Kindle, Nook, Kobo, Pyrus, entre otros.

Por otro lado están las pantallas de cristal líquido, mejor conocidas como LCD (por 
sus siglas en inglés, Liquid Cristal Display). Esta tecnología utiliza una iluminación que 
procede de la parte trasera del dispositivo, lo que provoca que la vista se canse más 
pronto y la batería se agote en corto tiempo. Entre sus ventajas podemos mencionar 
que se actualizan constantemente —ya que tienen conexión a internet— y su tecnolo-
gía permite visualizar imágenes de alta resolución, animaciones y videos. Este tipo de 
tecnología es el que más se usa en smarthphones, tabletas, monitores y televisiones.  
La revista Rizoma está pensada para visualizarse en dispositivos que usen este tipo de 
pantallas, pues al ser una revista periódica, requiere un mantenimiento y actualización 
constante de la información. Asimismo, al plantear el uso de recursos lúdicos para abor-
dar temas complejos de ciencia, es necesario tener acceso, no sólo al uso de animacio-
nes y videos, sino a materiales expositivos que ya existen en la red.

Otro factor que se debe considerar es el de la resolución de pantalla. Debido al constan-
te avance tecnológico existen una multitud de dispositivos con diversas resoluciones. 
De tal forma que, al plantear un diseño tipográfico para un producto cuyo soporte será 
un dispositivo electrónico se debe considerar a que tipos de resoluciones de pantalla 
nos enfrentaremos. En este sentido, es útil acudir a la consulta de estadísticas sobre 
usos web. Existen numerosas empresas especializadas en el manejo de estos datos y 
cuya información está disponible sin costo. Entre ellas podemos mencionar a StatCoun-
ter, Google Analytics , Webstats, W3schools, entre otras. 

Según señala el sitio StatCounter, de marzo de 2013 a marzo de 2014, en México, la 
resolución que más se utilizó en teléfonos móviles fue en primer lugar la de 320x480 px, 
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seguida por la de 480x800 px y finalmente la de 320x568 px; en el caso de las tabletas, 
las tres más usadas respectivamente fueron 768x1024 px, 800x480 px y 1280x800; y 
en pantallas de escritorio se uso más la resolución de 1366x768 px, seguida por la de 
1024x768 px y finalmente la de 1280x800 px (StatCounter).

Caso México: resoluciones más usadas
Dispositivo 1º 2º 3º
Teléfonos móviles 320x480 px 480x800 px 320x568 px
Tabletas 768x1024 px 800x480 px 1280x800 px
Pantallas de escritorio 1366x768 px 1024x768 px 1280x800 px

Entonces, ¿cómo es que a partir de tantas resoluciones podemos plantear un diseño 
funcional? ¿Cómo adaptar el diseño de la publicación a cada uno de los teléfonos móvi-
les, tabletas y pantallas de escritorio? Una de las respuestas ante tal vorágine tecnoló-
gica, es el diseño web responsivo, también conocido como adaptable o adaptativo. Esta 
técnica abarca diseño y desarrollo y su principal característica es que adapta los conte-
nidos de los sitios a los diferentes tamaños de pantallas de los dispositivos. A través del 
uso de hojas de estilo, una combinación de imágenes flexibles, tipos y tablas, ajusta el 
sitio a la pantalla en que se visualiza (García Margarita). El sitio de Rizoma es responsivo, 
por lo que las imágenes y el tamaño de la tipografía está optimizado para que en cada 
dispositivo se logre la mejor visualización. 
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Una tipografía para una revista digital  

La tipografía que utilizaremos en el proyecto editorial de Rizoma es Open Sans. Esta es 
una tipografía de Google fonts con código abierto, diseñada para uso en pantallas y es-
pecialmente para pantallas pequeñas (smarthphones). Fue diseñada por Steve Matteson 
(EUA, 1965), un experimentado diseñador de tipos para entornos digitales, cuyo trabajo 
ha sido incluido en numerosos sistemas operativos de computadoras, consolas de jue-
gos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Esta tipografía puede usarse 
de manera privada y comercial (Wikipedia, Open Sans). 

Tipografía	Open	Sans

Podemos distinguir una fuente tipográfica profesional, completa y de calidad, de una 
fuente tipográfica ordinaria o francamente mala, en primer lugar por el número de ca-
racteres que contiene. Una fuente completa generalmente consta de 250 a 260 carac-
teres por cada familia tipográfica y su calidad está estrechamente relacionada con el tra-
bajo y cantidad de caracteres para cada una de los estilos. Si la fuente no está completa 
en sus requerimientos básicos que son mayúsculas, minúsculas, versalitas, signos de 
puntuación, diacríticos, signos y símbolos, tendremos problemas con la composición y 
redacción correcta de los contenidos. Por lo tanto es de gran importancia tener fuentes 
tipográficas completas. La versión de Open Sans que utilizaremos contiene 897 carac-
teres, que incluyen el ISO Latin 1, Latin CE, griego y un conjunto de caracteres cirílicos. 



• 63

Open Sans está disponible en cinco variantes de peso para poder ser usada en pies de 
página, texto, subtítulos y títulos: 300 Light, 400 Normal, Semi-Bold 600, Negrita 700 y 
Extra Bold 800. Cada una con una versión en cursiva, por lo que hay una total de diez 
variantes. Como opción adicional, está una fuente separada llamada Open Sans condensed 
con tres variaciones de anchura (Wikipedia, Open Sans). 

Variaciones	Open	Sans

Por otro lado, Open Sans ha sido la fuente que más ha sido requerida para sitios web 
desde 2013, según lo muestran las estadísticas en uso real que maneja el sitio de Google 
fonts: (Google Fonts).

Solicitudes	de	visualización	de	Open	sans
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Características de Open Sans 

De acuerdo con la información que ofrece Google fonts, Open Sans fue diseñada, con 
una “tensión vertical, formas abiertas y una apariencia amigable y neutral. Ha sido opti-
mizada para impresión, web e interfaces móviles, y cuenta con excelentes característi-
cas de legibilidad en sus letras” (Wikipedia, Open Sans). 

Los fundamentos morfotipográficos que definen a la tipografía son el ritmo, que tiene 
que ver con el equilibrio y la armonía entre las letras; la métrica, que abarca la interlinea 
horizontal y vertical; el ductus, conocido como el esqueleto de la letra y la modulación, 
que puede ser entendida también como la inclinación de los caracteres. En este sentido 
Open Sans es una tipografía sobria, de estructura abierta y poco contraste. Sus ascen-
dentes y descendentes son cortos, lo que se complementa y equilibra con una altura de 
x generosa. Su modulación fue diseñada con un énfasis en posición vertical. Tiene poco 
contraste –entendido este como la diferencia entre el grosor de los trazos verticales y 
horizontales–, lo que genera una tipografía estable para pantalla. Este diseño es funcio-
nal porque permite desplegar más información en espacios con una pantalla reducida 
como los teléfonos móviles.

En general la tipografía hace referencia a tres niveles: en el primer nivel tenemos el as-
pecto lingüístico, donde podemos ubicar a las tipografías creadas para ser leídas; en un 
segundo nivel tenemos el aspecto plástico, donde podríamos ubicar las tipografías para 
ser vistas, es decir, para llamar la atención; y en un tercer nivel, está el aspecto sensorial, el 
cual responde al contexto y hace referencia a la cosmovisión del auditorio al que le habla.  
Open Sans cubre sin ningún problema el primer nivel, principalmente porque tiene ex-
celentes características de legibilidad en sus letras. Sin embargo, no es una tipografía 
que apele al segundo nivel debido a que su aspecto plástico no es llamativo ni en su 
forma, ni en su trazo, es más bien neutral. No obstante, es una tipografía que resulta 
familiar, en este sentido recurre directamente al tercer nivel, ya que es una fuente iden-
tificada con numerosos sitios web, particularmente los desarrollados por Google.

En	la	siguiente	página	imágenes	de	sitios	
web	que	usan	Open	sans.

Imagen 1.	Motorola. 
http://fontsinuse.com/uses/4458/moto-
rola-moto-x-ad-campaign	

Imagen	3.	Fleava,	Bali. 
http://fleava.com/

Imagen 3.	Sitio	Farmers	Market	Kite-
chen	Catering	Co. 
http://fmkcatering.com/ 
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Open Sans es limpia, fina y moderna. Sobre todo es una tipografía cómoda para la lec-
tura en pantalla, en parte porque permite una correcta proporción de blancos lo que 
hace que la vista corra con facilidad. Asimismo, es una fuente todo terreno, según sus 
fundadores fue especialmente diseñada para ser legible en web y móviles, pero también 
funciona en medios impresos. 

A lo largo de las diferentes épocas y lugares, no sólo han surgido diferentes clasificacio-
nes de las tipografías, sino que este tema ha sido objeto de debate. Para no entrar en 
esta discusión y para ubicar a Open Sans, se retomarán las clasificaciones que propone 
Roberto Zavala en El libro y sus orillas, según las cuales los caracteres suelen dividirse: 

a) Por su figura: redonda, cursiva, negrita, minúscula, versalita, versal

b) Por su estilo o familia: 

cuatro familias fundamentales: gótica, romana antigua, romana moderna, egipcia

otras familias: paloseco o grotesca, caracteres de escritura, caracteres de fantasía

c) Por sus elementos:

 asta: recta (N,T, L), circular (O,Q), semicircular (C), mixta (D,R)

 gracia: con patines, sin patines

d) Por su ojo: fina, seminegra, negra, supernegra, condensada, ancha (28).

De acuerdo con las clasificaciones por su figura y por su ojo, en este proyecto editorial se 
usaran redondas, cursivas, negritas, minúsculas, versales y versalitas, en sus variaciones 
300 Light (fina), 400 Normal, Semi-Bold 600 (seminegra), Negrita 700 (negra) y Extra Bold 
800 (supernegra). 

En relación con la clasificación por su estilo, Open Sans –como su nombre lo indica–no 
tiene patines, por lo que entraría en aquellas tipografías consideradas de paloseco o 
también llamadas grotescas o antiguas. Este tipo de letra fue creado en el siglo xix, ins-
piradas en las inscripciones de monedas antiguas griegas, de ahí su nombre. Muestran 
un trazo uniforme, caracterizado por la carencia de remates o terminales (Zavala 30). 
Existen otras clasificaciones que incluyen subcategorías como, las grotescas, neogrotes-
cas, geométricas y las sans humanistas, dentro de la familia fundamental de paloseco. 
Dentro de esta subcategoría Open Sans entraría como una tipografía sans-humanista ya 
que a pesar de ser monolíneal tiene cierta esencia caligráfica. 
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¿Por qué Open Sans?

El primer criterio que se utilizó para elegir esta tipografía, responde a la pregunta ¿Qué 
aplicación tendrá? Esto quiere decir que primero se pensó en el uso que se le daría y 
las necesidades que acompañarían ese objetivo. La tipografía en cuestión tendría que 
responder a una lectura cómoda en pantalla para una publicación digital que implicaría 
textos continuos. 

Open Sans fue escogida porque fue concebida especialmente para pantallas peque-
ñas. Esto quiere decir que además tiene un diseño que calza en la grilla de pixeles de 
la pantalla, por lo que cada carácter está optimizado en función de esta. Las fuentes 
que se usan en medios digitales deben cumplir con ciertas características para ser le-
gibles, entre ellas deben tener formas más abiertas, ojos más grandes, mayor altura 
de x e interletra más generosa (Serrano Regol). Open Sans fue elegida porque cumple 
con todas estas características, y además viene en múltiples variaciones, lo que permite 
darle distintos usos, desde titulares, cuerpo de texto, notas al pie, entre otras jerarquías 
tipográficas.

ag
Elementos	caligráficos	en	Open	sans Ascendentes	

Apertura Ojos
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El segundo factor que justifica la decisión de usar Open Sans, se refiere a las necesida-
des de signos que se usaran en los contenidos de la revista. La versión de Open Sans 
contiene 897 caracteres, que incluyen el ISO Latin 1, Latin CE, griego y un conjunto de 
caracteres cirílicos, por lo que hay toda una gama para cubrir los requerimientos orto-
tipográficos de Rizoma.

El tercer factor tiene que ver con la metáfora que sería más pertinente para el proyecto. 
Puesto que es una revista digital de divulgación de la ciencia, se recurrió a una tipografía 
sencilla que transmitiera la sensación de limpieza y modernidad. Asimismo, al ser una ti-
pografía que tiene un uso muy extendido en plataformas Android y páginas de Google, se 
quiso asociar su uso a la vanguardia y al libre acceso. Este último punto nos lleva a otro 
factor que se tomó en cuenta ¿Qué permite la licencia de uso? Open Sans es una fuente 
de código abierto, como señala Google fonts, esto quiere decir que se puede compartir 
y usar de forma privada y comercial, en versiones impresas, en el equipo de computo 
personal o en sitios web.

Otro punto que se tomó en cuenta para elegir Open Sans, se refiere a la legibilidad de 
los signos. Se buscó que los caracteres fueran lo suficientemente diferentes para evitar 
confusiones, por ejemplo en el uso de la letra L y el número 1, un elemento más con el 
que cumple esta tipografía.

Letra	“L”	y	número	“1”	en	tipografía	Open	sans



• 69

Por último se consideraron las variantes visuales o jerarquías tipográficas que se reque-
rían, se consideró elegir una familia tipografía con suficientes variaciones que pudiera 
ofrecer por un lado riqueza visual y por otro que proporcionara unidad en el discurso 
visual. Finalmente Rizoma, al estar inscrita en un sistema responsivo, debía considerar 
una tipografía que con diferentes puntajes no perdiera legibilidad y lecturabilidad, ele-
mentos que sin duda Open Sans cubre cabalmente.

Puntajes

Cristobal Henestrosa señala que la tipografía es una imagen, un mosaico, una textura 
que genera la página e influye en la percepción de los lectores. Al observar una página se 
pueden experimentar sensaciones como tranquilidad o angustia, en un nivel pequeño 
que quizá no influye totalmente en que el lector abandone o se motive más para seguir 
leyendo; sin embargo, se generan atmosferas que favorecen a las lecturas (Henestrosa). 
Precisamente ofrecer una atmosfera que propicie la lectura en un soporte digital fue el 
objetivo principal y la razón por la que se eligió Open Sans.
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Retícula: disposición de la página

Rizoma utiliza un diseño flexible —esto quiere decir que se adapta a dispositivos que 
tienen modos horizontales y verticales— centrado en los contextos de pantallas de com-
putadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles. En su versión para pantalla de com-
putadora de escritorio utiliza una diagramación modular simétrica de cuatro columnas, 
aunque como ya mencionamos, al ser responsiva, esta percepción se modifica para 
adaptarse al dispositivo. 

Portada	principal
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Las superficies cromáticas abarcan el 90% de la portada, sus menús siempre están pre-
sentes conforme se avanza el scroll. Asimismo, contiene una cabecera con segmentos, 
con capacidad para utilizar iconos con animación e imágenes para rotar conforme los 
números monográficos (ilustración en la página anterior). 

Estas elecciones responden a las características de la lectura en pantalla. Según las 
recomendaciones para el uso tipográfico en web, la velocidad para leer en este tipo de 
soportes se reduce en aproximadamente un 30% con respecto al papel, por lo que el 
usuario hace una barrida en lugar de leer, lo cual reduce la comprensión y la retención 
al 50% (Serrano Regol). 

Otra característica importante que se consideró fue el curso de lectura, puesto que el 
ojo identifica en primer lugar el conjunto de la página y el contraste, pasa después al re-
conocimiento de las partes y finalmente llega al detalle de las palabras (Serrano Regol).

Esta retícula presenta pocos elementos para que el usuario centre su atención en las 
imágenes e identifique inmediatamente el tema al que hacen referencia. Para la presen-
tación de los textos se utilizó una columna, dentro de las cuales aproximadamente 2/3 
corresponderán al texto y 1/3 al uso de imágenes 

Artículo
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Jerarquías tipográficas

Para que la organización de las unidades discursivas fueran claras para el lector se utili-
zaron múltiples jerarquías tipográficas con diferentes pesos de la tipografía Open Sans, 
atendiendo a los usos, practicas y estándares que se han establecido en los sitios web.

La siguiente tabla de jerarquías tipográficas es una referencia, pues como ya se ha men-
cionado, Rizoma utiliza una plantilla de diseño web responsiva, por lo que los siguientes 
parámetros son relativos, ya que al cambiar el tamaño de la pantalla cambiaran las me-
didas de manera proporcional.

Jerarquías tipográficas
Categoría Especificaciones

Open Sans Tamaño px Interlínea px
Artículos
Título del artículo Regular 23 35
Nombre del autor 300 16 27
Cuerpo de texto 300 16 27
Subtítulos Regular 23 37
Entresacados 300 16 27
Notas al pie 300 16 27
Subsubtítulos Regular 16 27
Elementos en home
Menú principal 600 13 87
Secciones de menú principal 300 16 27
Título “No. 1” Regular 18 18
Títulos de artículos Regular 14 23
Texto video de fondo 300 30 36
Título “Agradecimientos” Regular 26 42
Texto agradecimiento Regular 18 29
Título “Contacto” Regular 26 42
Título “Dirección” Regular 18 18
Dirección 300 16 27
Título “Envíanos un mensaje” Regular 18 18
Título “Próximos eventos” Regular 15 24
Eventos 300 16 27
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Párrafos

La tipografía se eligió en un color gris obscuro (#444444) con fondo blanco, excepto 
cuando se trataba de vínculos. El texto se presentó en forma de párrafo moderno, el 
cual se caracteriza por tener un espacio entre párrafos del mismo tamaño que el in-
terlineado y la alineación en bandera por la izquierda, como se muestra en la siguiente 
imagen.

El objetivo de esta elección fue crear un contraste visual entre letras y bloques de texto 
con el blanco del fondo. La alineación izquierda por otra parte es agradable para textos 
medianos y revistas, pues “la variabilidad del margen derecho le da gran riqueza formal 
a la composición de la página” (Kloss 230).

Imaginería

Se usaron fotografías e ilustraciones. En lo que se refiere a las fotografías se utilizaron 
de tres tipos: artísticas, de estudio y de corte documental. El material que se presentó 
tuvo una resolución mínima de 72 dpi, con un tamaño no menor de 800 x 600 px en 
modo de color RGB ya que estas son las características técnicas mínimas que se requie-
ren para una visualización optima en pantalla.
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Derechos de autor

El derecho intelectual, según David Rangel, Medina en su libro Panorama del derecho 
mexicano: derecho intelectual, es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y 
beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causa-
habientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. En la 
medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que 
ver con el campo del conocimiento de la cultura en general, las reglas que las protegen 
integran los derechos de autor. Por lo tanto, los derechos de autor se refieren a las cues-
tiones, reglas, conceptos y principios que tiene que ver con los problemas de creadores 
intelectuales. En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de 
soluciones concretas, de problemas específicos en el campo de la industria y el comer-
cio, o a las mercancías y servicios, entonces la propiedad industrial es la encargada de 
regular esta área (1). 

Específicamente el derecho de propiedad industrial es el privilegio de usar en forma 
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimien-
tos y servicios. Los elementos integrantes de la propiedad industrial son: las creaciones 
industriales, que son un componente de la propiedad industrial que se protegen por 
instrumentos que varían de un país a otro en formalidad y en sus respectivas deno-
minaciones, pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de 
invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los 
registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales; sig-
nos distintivos, que comprenden las marcas, los nombres comerciales, las denominacio-
nes de origen y los anuncios o avisos comerciales; la represión de la competencia desleal 
y los conocimientos técnicos o know-how, así como las distintas fases que conforman la 
tecnología y su transmisión (Rangel 3). En México la aplicación administrativa de las leyes 
sobre propiedad industrial están a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (impi), en cambio las leyes y su aplicación administrativa corresponden al Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (indaUtor). 

Rizoma integrará varios tipos de creaciones, como obras fotográficas, escritos de corte 
literario, periodístico, de divulgación científica, ilustraciones y objetos multimedia, como 
pueden ser archivos de audio y video. Cabe aclarar que los textos que se utilizarán pue-
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den ser por encargo, o bien que ya hayan aparecido publicados en otros medios. En este 
caso se utilizarán siempre y cuando tengan una relevancia por su calidad y por su relación con 
el tema. 

En consecuencia, es necesario delimitar el tipo de creación al que pertenece esta publicación, 
no sólo para establecer sus políticas de propiedad intelectual, sus privilegios y sus obligaciones, 
sino para designar el tipo de obras de las que se adquirirán los derechos y los procedimientos 
para gestionarlos.

Este proyecto editorial, al ser una publicación periódica difundida a través de internet, se en-
cuentra bajo el régimen del derecho de autor, el cual le confiere un conjunto de prerrogativas y 
beneficios. De manera amplia, el marco jurídico que sustenta el derecho de autor se encuentra 
en el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera espe-
cífica, en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Marco legal

Dentro del derecho intelectual el conjunto de prerrogativas que se le atribuyen “a los creadores 
de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la mú-
sica, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio 
de comunicación” (Rangel 111). Asimismo, dentro de ese universo de creadores intelectuales 
protegidos por el derechos de autor, se encuentran los editores, los cuales están reconocidos 
en el Artículo 1º de la LFDA. 

Para que una obra sea susceptible de protección legal tiene que cumplir con tres condiciones: a) 
ser un acto creado por una persona física, b) que corresponda al ámbito del arte, de la ciencia o 
de la literatura y c) que se manifieste por cualquier medio que la haga perceptible a los sentidos 
(Rangel 115). Por otra parte, en el Artículo 13 de la LFDA se enumeran las obras a las cuales se 
les reconocen los derechos de autor: literaria, musical (con o sin letra), dramática, dancística, 
pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, 
cinematográfica y demás audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómpu-
to, fotográfica, obras de arte aplicado, que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, 
integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías y bases de datos. 

Ahora bien, las ediciones de libros y las publicaciones periódicas no son consi-
deradas en el derecho intelectual en México como creaciones en estricto sen-
tido, sino obras protegidas por derechos conexos, como señala Rangel Medina  
“existen trabajos de naturaleza intelectual que aun cuando no pueden considerarse una 
creación en sentido estricto, se asimilan a ella por revelar un esfuerzo de talento que 
les imprime una individualidad derivada ya sea del conocimiento científico, de la sensi-
bilidad o de la apreciación artística de quien los realiza” (Rangel 15). Estas actividades 
y sus resultados están regulados en la LFDA en el Título V: De los Derechos Conexos, y 
específicamente sobre los editores de libros en los Artículos 123 al 128.
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Si bien, los derechos conexos protegen los intereses de los editores, estos también 
pueden adquirir la titularidad de los derechos patrimoniales de una obra a través de un 
escrito donde se establezca una vigencia y una remuneración para el autor o titular de 
los derechos. En este sentido, cabe hacer la diferencia entre el autor de una obra y el 
titular de los derechos, así como la características que diferencian los derechos patri-
moniales de los morales. 

El autor de una obra es la persona que concibe y realiza una obra, la cual supone un 
esfuerzo del talento. El autor es el titular originario del derecho de autor y es el único 
primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación 
(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Art. 18), y después de su muerte le corres-
ponde a sus herederos el ejercicio de estos derechos (Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos Art. 20). Al autor también le corresponden los derechos patrimoniales, los 
cuales se refieren al derecho de explotación de una obra, los cuales puede dar a otros.  
De tal manera que los titulares de los derechos, o también llamados titulares de los 
derechos patrimoniales, son los autores, sus herederos, o bien la persona física o moral 
a quien le fueron cedidos algunos de ellos de forma lícita para poder explotar la obra.

Por otra parte, los derechos patrimoniales, también llamados económicos, pecunarios 
o materiales, consisten en el derecho que el autor tiene de percibir un beneficio o una 
remuneración de carácter económico, cuando para el público y con fines de lucro se 
reproduce su obra por cualquier medio (Rangel 129). En cambio, los derechos morales 
se refieren al conjunto de prerrogativas sobre la persona del autor, y “se traducen en el 
respeto a la personalidad del creador a través de su obra, a esa relación espiritual que 
tiene que ver con el nombre del autor, con su fama, con su crédito y con todo lo que 
tiene que afecte el vínculo personal autor-obra” (Rangel 128). Los derechos morales, en 
oposición a los derechos patrimoniales, están unidos al autor en forma inalienable, im-
prescriptible, irrenunciable e inembargable, es decir son perpetuos, pues siempre le será 
reconocida la autoría de su obra al autor. En cambio, los derechos patrimoniales, son 
temporales, ya que existen periodos limitados para su uso; son transferibles, porque se 
pueden ceder a terceros, ya sea parcial o totalmente y son susceptibles de tener un va-
lor económico; son exclusivos ya que sólo el autor o titular de la obra puede autorizar su 
utilización y su explotación; son renunciables, pues a diferencia de los derechos morales 
el autor puede prescindir de ellos y son independientes, pues cada una de las formas de 
explotación debe ser expresamente autorizada por el titular de los derechos.

En el caso de esta publicación, la autorización de uso de derechos patrimoniales que se 
buscará será aquella marcada en el Artículo 30 de la LFDA como licencia de uso no exclu-
siva, que se realizará a través de un contrato por escrito para que tenga validez. 
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Políticas de propiedad intelectual de la publicación

La publicación contendrá una serie de obras que, además de cumplir con las condicio-
nes de ley para ser protegidas, serán proporcionadas por distintos autores; de ahí que la 
publicación periódica sea el continente que engloba una serie obras y sea considerada 
como una obra unitaria, objeto de protección según los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la LFDA. 

Este marco legal servirá para establecer una política de propiedad intelectual con los 
autores que colaboren con la revista, de tal manera que a pesar de contar con los dere-
chos de sus obras en este proyecto editorial, ellos podrán utilizarlas para los fines que 
mejor les convenga. El sustento legal de este procedimiento se encuentra establecido 
en el Artículo 82 de la LFDA, donde se señala que quienes contribuyan con artículos a 
periódicos y revistas, salvo pacto en contrario, conservarán el derecho de editar sus 
artículos en forma de colección, después de haber sido transmitidos o publicados en el 
periódico o la revista, en este caso, en que colaboren.

Para hacer una descripción particular de las obras que utilizaremos, recurrimos una vez 
más al Artículo 4 de la LFDA, donde se plantean cuatro formas de clasificar las obras 
para su protección. Estas son:

Según su autor: conocido, anónimas, seudónimas

Según su comunicación: divulgadas, inéditas, publicadas

Según su origen: primigenias, derivadas

Según los creadores que intervienen: individuales, de colaboración, colectivas

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN)

Otro asunto que se debe tomar en cuenta en el planteamiento de una publicación pe-
riódica es la obligatoriedad de contar con un Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones Periódicas (ISSN por sus siglas en inglés) que la Ley Federal del Derecho 
de Autor establece en su Artículo 53. Este se tramita ante la Agencia nacional del ISSN 
del indaUtor vía ventanilla, o bien, por medio de su portal web, a través del Sistema en 
línea ISSN, mediante el cual se puede realizar la solicitud, dar seguimiento y obtener el 
número correspondiente. 

El ISSN, según el Instituto Nacional del Derecho de Autor, es un “código numérico reco-
nocido internacionalmente, el cual brinda un medio seguro e inequívoco para obtener, 
administrar y transferir información referente a las publicaciones periódicas a nivel na-
cional e internacional, evitando posibles errores de identificación del título o la informa-
ción hemerográfica pertinente. De igual forma, es el dígito obligatorio y necesario que se 
requiere para indizar en sistemas que brindan puntajes en favor de los investigadores 
y sus instituciones” (IndaUtor ¿Qué es). Es importe identificar en que clasificación entra la 
revista, pues de eso depende el tipo de formatos que se tienen que llenar y los montos 
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a pagar. Rizoma al ser una revista electrónica, quedaría catalogada dentro de las difusio-
nes periódicas entendidas —según indaUtor— como aquellas que son emitidas en partes 
sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse bajo un medio. In-
cluyen los programas de televisión, los programas de radio, y aquellas cuya difusión se 
realiza vía red de cómputo, por ejemplo las publicaciones electrónicas.

Para adquirir el ISSN primero se tiene que acreditar ante el indaUtor una Reserva de de-
rechos al uso exclusivo, con el propósito de que el título de la publicación pueda usarse y 
se tenga la exclusividad para la explotación. El primer paso recomendable para obtener 
una Reserva de derechos y así un ISSN, es un dictamen previo que permitirá verificar an-
tecedentes de Reserva de derechos vigentes, las cuales pudieran ser un impedimento 
para la obtención de una igual o similar. El dictamen previo es muy recomendable, ya 
que si la solicitud de Reserva de derechos es negada, el pago utilizado por el trámite en 
cuestión, se ejerce sin posibilidad a rembolso (IndaUtor Dictamen previo). Para obtener un 
dictamen previo se debe presentar el formato genérico RD-01-02 proporcionado por el 
IndaUtor y se debe realizar un pago de $172. 00 mn. 

Una vez obtenido el dictamen y que hay seguridad que no existe otra publicación que 
use los títulos, nombres, denominaciones o características físicas que se quieren solici-
tar, se procede a la realizar la Reserva de derecho al uso exclusivo y la cual contempla 
los siguientes trámites: 

Llenar el formato RD-01-02 donde deberá plasmar el nombre escrito del título deseado.

Copia de la identificación oficial del o de los solicitantes, misma que debe contener la 
claridad y nitidez suficiente para poder ser identificado plenamente. 

En el caso de que se autorice algún representante legal, se deberá adjuntar carta poder 
o poder notariado, acompañados de la copia de identificación oficial del aceptante y 
testigos.

Si el solicitante es una persona moral, deberá presentar en original el acta constitutiva y 
poder notarial de quien se ostente como representante legal, asimismo, si su intención 
es que le sea devuelto dichos documentos, se podrán exhibir en copia simple, debiendo 
realizar en este caso el pago de derechos en cualquier institución bancaria, utilizando la 
“hoja de ayuda correspondiente”.

Los formatos deberán ser debidamente llenados, asentando nombres completos (sin 
abreviaturas), firma autógrafa del solicitante o representante legal, lugar y fecha, sin ta-
chaduras o enmendaduras; una vez admitidos a trámite no podrán ser modificadas por 
el interesado.

Pago de derechos correspondiente, –con un costo de $1,630.00 mn– el cual podrá reali-
zar en cualquier institución bancaria, utilizando la “Hoja de ayuda”; debe indicarse clara-
mente el concepto, nombre, clave de referencia y cadena de la dependencia.
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A partir de que se tiene la reserva de derechos, se decide si el trámite se realizará vía 
ventanilla o mediante el sistema en línea ISSN, aunque este último es el más recomen-
dable. Si se decide por ventanilla, y partiendo de que este proyecto sería llevado por 
una persona física, que publicará por su propia cuenta, haciéndose permanentemente 
cargo del proceso de edición y continuidad de la publicación, independientemente del 
patrocinio que reciba para la misma, los formatos que se tendrían que llenar serían 
el ISSN-01-A y el ISSN-01 en original y por duplicado con la firma autógrafa del titular 
o representante legal, sin tachaduras ni enmendaduras. Asimismo, se debe tomar en 
cuenta que sólo podrá solicitar ISSN el propio editor como persona física si es que la 
publicación periódica correrá totalmente a su cargo para la edición, impresión, comer-
cialización y distribución en calidad de editor. Es importante señalar que al solicitar el 
ISSN, la publicación deberá encontrarse ya en circulación y señalar claramente las con-
diciones en que se publicará, pues al llenar los formatos estas condiciones se deben 
marcan con exactitud, ya que no hay cancelaciones ni sustituciones de ISSN.

Es importante señalar que el Instituto Nacional del Derecho de Autor señala la rele-
vancia de asentar de manera clara y tal como se pretende exhibir el título materia de 
reserva, tanto en la parte destinada para asentar dicho título, como en el espacio des-
tinado para la representación gráfica. Otra cuestión que se debe considerar es que las 
vigencias del certificado de la reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o 
difusiones periódicas tienen una duración de un año contado a partir de la fecha de su 
expedición, por lo que se tiene que renovar una vez cumplido ese plazo en caso de que 
la publicación siga vigente.

Contratos

Para que la publicación pueda abarcar contenidos de diferentes autores es necesario 
entrar en materia de transmisión de derechos patrimoniales y de contratos, ya que 
estos son los medios por los que el autor autoriza la utilización de sus obras. La LFDA 
regula a través del Título iii estos actos, señalando específicamente en el Artículo 30 que: 

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales 
y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario 
serán nulos de pleno derecho.

Por este motivo, la comprensión de que es un contrato y las características que debe 
contener para ser válido, se vuelve un interés de primer orden para el proyecto editorial.  
Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o trans-
mitir derechos u obligaciones. Los contratos, para ser válidos, tienen que estar en tér-
minos de la LFDA y deben ser redactados de manera clara, precisa y congruente. Deben 
contener en su estructura mínima un proemio; declaraciones, donde las partes mani-
fiestan que son titulares; un clausulado, que a veces se acompaña por encabezados y 
los antecedentes. Asimismo, según lo establece el Artículo 32 de la LFDA: 
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Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales 
deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos 
contra terceros

En términos generales, en la actividad editorial, los contratos que son aplicables son: 
el contrato de edición, de coedición, de traducción, contrato de obra por encargo, el 
contrato de relación laboral y el contrato de cesión de derechos patrimoniales de au-
tor. Para este proyecto editorial se realizarán contratos de autorización de uso, también 
llamados licencias y que se encuentran establecidos en el Artículo 30 de la LFDA. Las 
licencias se definen como:

Un acuerdo de voluntades en virtud del cual el autor o el titular de los derechos patrimo-
niales autoriza a otra persona (natural o jurídica) la utilización de la obra estableciendo 
las condiciones de tiempo, modo y lugar, sin desprenderse de ninguno de sus derechos; 
y en el que participan dos partes, el autor o el titular del derecho conocido y a quien se 
autoriza el uso de la obra conocido (Las letras al derecho).

La diferencia entre una licencia de uso y un contrato de cesión de derechos patrimonia-
les de autor, es que en la primera el autor o el titular no se desprende de sus derechos, 
es decir conserva sus prerrogativas patrimoniales. Con esta figura sólo se concede a un 
tercero, en este caso la revista Rizoma, la posibilidad de utilizar su obra en un lugar y 
tiempo determinado y bajo ciertas modalidades. El contrato modelo que proponemos 
para la gestión de obras en la revista Rizoma es un acuerdo operativo de buena voluntad 
para licencia de uso no exclusiva y consta de los siguientes puntos: 

ACUERDO OPERATIVO DE BUENA VOLUNTAD PARA LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA REVISTA “RIZOMA” EN EL CARÁCTER DE LICENCIATARIO, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ LA REVISTA Y POR 
LA OTRA NOMBRE DEL AUTOR, EN EL CARÁCTER DE LICENCIANTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
TITULAR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

d e c l a r a c i o n e s

I. LA REVISTA en su calidad de “LICENCIATARIO”, por conducto de la Directora General ABRIL GONZÁLEZ SOTELO 
declara que:

I.1 Es un una publicación digital de divulgación de la ciencia de distribución gratuita, constituida el día 22 de 
agosto de 2013.

I.2 Tiene por objeto la producción, reproducción, promoción, fomento, edición, publicación y divulgación de 
obras escritas relacionadas con la divulgación de la ciencia, en toda clase de medios electrónicos, con la finalidad de 
difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población.

I.3 Es una revista de divulgación de la ciencia en línea, de libre acceso a los contenidos completos de los artículos 
de su acervo.
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I.4 Tiene su domicilio social en calle, colonia, ciudad, estado, CP. 

I.5 Realiza sus actividades en el portal de Internet denominado “Rizoma” al cual se puede acceder mediante la 
dirección http://www.amerindi.mx/Rizoma/

I.6  Tener capacidad plena para llevar a cabo los términos del presente acuerdo de buena voluntad.

II. EL TITULAR, en su calidad de “LICENCIANTE”, declara que:

II.1 Es de nacionalidad mexicana, con capacidad jurídica suficiente para obligarse en los términos del presente 
contrato, y cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes No. 0000000000. 

II.2 Señala como su domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven del 
objeto y cumplimiento del presente instrumento, el ubicado en dirección. 

II.3 Es EL TITULAR de los derechos de la obra denominada XXXXX, y que a la fecha no tiene contrato vigente 
de autorización, publicación, licencia, reproducción o de cualquier otro tipo, a través del cual haya cedido total o 
parcialmente los derechos patrimoniales que le corresponden sobre la edición electrónica de la obra que se contrata. 
III. DECLARAN LAS PARTES:

III.1 Que se agrupa bajo el nombre de edición electrónica toda una serie de modalidades de edición que 
comparten el hecho de que se presentan, exclusivamente,  sobre soporte electrónico y en forma digital.

III.2 Que de acuerdo a las declaraciones que anteceden, están conformes en suscribir este instrumento al tenor 
de las siguientes:

c l á u s u l a s

primera.- la revista se compromete a

A) Difundir de manera transparente los trabajos y materiales que forman parte de la obra de EL TITULAR, 
y que son proporcionados por el mismo, para su consulta por parte de los lectores de LA REVISTA a través de su 
página web denominada: Rizoma http://www.amerindi.mx/Rizoma/

B)  No adjudicarse derechos de comercialización de los contenidos y materiales de EL TITULAR, ni de sus 
logos, marcas y nombres registrados, por lo que tampoco está obligado a pagar regalías por la publicación de los 
mismos. 

C) Respetar los derechos morales de autor, y en consecuencia mantener la integridad de la información 
salvaguardándola de mutilaciones o modificaciones diferentes a las necesarias para la publicación electrónica de la 
obra, que generen inexactitudes o que vulneren la imagen del autor. Rizoma incluye en cada trabajo publicado en 
línea una ficha hemerográfica inviolable que hace constar los datos autorales y editoriales de la revista en que fue 
publicado originalmente. 

D) Ofrecer una interfaz específica para la obra de EL TITULAR, en donde podrá realizar consultas sobre los 
lectores de su obra. 
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E) Ofrecer a los usuarios del portal, en todos los casos, acceso a información completa sobre la obra de EL 
TITULAR, así como los hipervínculos a otras páginas e instituciones vinculadas con labor, así como a su correo de 
contacto.

F) Respetar la decisión de EL TITULAR de brindar sus contenidos a cualquier otro sitio web, revista digital o 
publicación, que considere conveniente, con lo que el presente acuerdo no implica exclusividad para Rizoma. 

segunda.- el titular se compromete a:

A) Entregar contenidos que respeten los derechos de autor, y por lo tanto, en caso de que utilice otras obras 
garantizar que cuenta con la debida autorización para su uso a través de medios impresos y electrónicos. 

B) Entregar contenidos lícitos que no vulneren derechos de terceras personas, tales como la intimidad y el 
buen nombre, entre otros. 
C) Enviar a Rizoma su material completo en formato PDF (sin clave de protección). 

D) Enviar a Rizoma su material completo en formato Word o HTML (o cualquier tipo de procesador de 
textos). 

E) Autorizar a Rizoma poner hipervínculos desde el sitio web http://www.amerindi.mx/Rizoma/ hacia el sitio 
web de EL TITULAR durante la duración del presente acuerdo. 
F) En caso de que EL TITULAR cuente con un sitio web insertar hipervínculos que direccionen al sitio web de 
Rizoma, si esto no está en contra de las políticas internas de su sitio.

tercera.- ambas partes acuerdan lo siguiente: 

A) A través del presente arreglo de buena voluntad convienen que como contraprestación la revista Rizoma 
se compromete a dar la más amplia difusión de la obra, así como ofrecer una interfaz específica para la obra de 
EL TITULAR, en donde podrá realizar consultas sobre los lectores de su obra; toda vez que no existirá ningún tipo 
de remuneración o regalía para ninguna de las dos partes acordantes, por tratarse de un proyecto de naturaleza 
cultural, no lucrativo y para beneficio académico de ambas partes. 

B) Este acuerdo tendrá una extensión indefinida, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las dos 
partes mediante un aviso oficial por escrito explicando las razones, con una antelación de 60 días naturales, sin que 
existan reclamaciones ni obligación de pagar perjuicios, ni derecho a indemnizaciones para ninguna de ellas; de no 
darse el aviso con tal antelación el acuerdo no se dará por terminado sino pasado ese tiempo. 

C) La interpretación y cumplimiento del presente acuerdo de buena voluntad se basan en la mutua confianza, 
en la ética de ambas partes y sus representantes. 

LAS PARTES DECLARAN HABER REVISADO EL PRESENTE CONTRATO, Y ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO y 
valor legal, lo firman en Cuernavaca, Morelos el día 10 del mes de febrero de 2014.

POR LA REVISTA

 ___________________________

POR EL TITULAR

           ___________________________________
LIC. ABRIL A. GONZÁLEZ SOTELO

DIRECTORA GENERAL
XXXXX XXXX XXXXX 

EL AUTOR
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La propiedad intelectual en las nuevas tecnologías

Para concluir este tema, cabe señalar que el internet y los dispositivos móviles han in-
crementado las formas de reproducción y difusión de las obras, a pesar de que, hasta 
el día de hoy no se ha modificado sustancialmente la legislación mexicana estas trans-
formaciones en la forma de acceso indudablemente repercutirán en la configuración de 
una nueva legislación sobre derechos patrimoniales. 

Alberto López Cuenca y Eduardo Ramírez Pedrajo señalan en su artículo Hacia una car-
tografía crítica ”la facilidad con que los medios digitales permiten producir, distribuir y 
acceder a la cultura parece abrir un abanico de posibilidades para su democratización 
y, a la vez, plantea una serie de fricciones con la legislación vigente” (11), con lo anterior 
subrayamos que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en México aún existe pen-
diente un debate en el plano legislativo que regule estas nuevas prácticas.

Este debate implicaría una serie de factores con distintos pesos en el campo de lo po-
lítico, lo social, lo legal y lo económico. Aún no queda claro cuándo es que se dará este 
debate, ni mucho menos a quiénes beneficiará, si a los productores o a los consumido-
res. Lo que es un hecho es que las tecnologías de la información y la comunicación han 
producido grandes cambios en las formas en que consumimos la cultura, y en México, 
cada día es más urgente una regulación al respecto.
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Estrategia político-económica: 
¿cómo se financiará la revista?

Partiendo de una organización como empresa cultural o también conocida como indus-
tria creativa, existen dos vías para el financiamiento de la revista. La primera es presen-
tar el proyecto al gobierno del estado de Morelos en alguna de sus dependencias como 
pueden ser la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y, especialmente, la Se-
cretaría de Innovación Ciencia y Tecnología a través del Centro Morelense de Comunica-
ción de la Ciencia. Este modelo de financiamiento presenta ventajas y desventajas, pero 
sobre todo un alto margen de incertidumbre. Algunas problemáticas de este esquema 
podemos encontrarlas en las experiencias editoriales que han estado sujetas a los cam-
bios políticos, económicos y administrativos que las dependencias gubernamentales 
traen consigo, tal es el caso de las editoriales universitarias. Podríamos englobar las 
problemáticas en cuatro ejes:

1. Político-administrativo 

2. Comercialización

3. Producción

4. Decisión-gestión editorial

EjE político-administrativo

• Falta de continuidad en los programas editoriales debido a cambios administrativos.

• Ausencia de políticas editoriales que vayan de acuerdo con las tareas sustantivas de 
la universidad pública (investigación, docencia y difusión de la cultura). En un entor-
no gubernamental, estas tareas son las mismas; sin embargo, en la practica muchas 
veces se desvían por priorizar la publicidad con intereses electorales de la clase po-
lítica en turno.

• Desconocimiento de las políticas editoriales cuando estas existen.

• Inexistencia de comités editoriales. 
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• Omisión de las labores del comité editorial, así como, falta de claridad en sus funcio-
nes y, por otro lado, elaboración de dictámenes sesgados.

• Sueldos bajos y cargas excesivas para el personal que labora en el departamento 
editorial. 

comErcialización

• Bodegas llenas con productos que nadie lee.

• Falta de puntos de venta; difusión y promoción; y seguimiento de ventas.

• Ineficaz o ausencia de atención a las demandas, tanto del público, como de los au-
tores.

• Desinterés por recuperar la inversión.

• Ausencia de estudios de factibilidad que respondan entre otras preguntas a: ¿qué 
productos son de rápido consumo?, ¿qué se vende y qué no?, ¿qué debe publicarse 
en formato electrónico?, ¿cuántos ejemplares deben imprimirse? 

• Carencia de infraestructura (librerías, libreros, exhibidores).

• Todos los puntos anteriores se podrían resumir en la falta de un modelo de negocio 
para empresas culturales.

producción

• Infravaloración de la labor de los editores, debido a que muchas veces se desconoce 
en que consiste su trabajo.

• Comunicación y coordinación entre las distintas áreas editoriales de la institución. 

dEcisión-GEstión Editorial

• Falta de claridad en el proyecto, perfil y las líneas editoriales. Muchas veces las publi-
caciones están orientadas a promover figuras políticas. 

• Derivado de lo anterior, no hay conciencia en la creación de un catálogo editorial.

• Los autores no escriben para un público específico porque muchas veces sus publi-
caciones están motivadas únicamente por incentivos académicos y no por respon-
der a un público.

• Derivado del punto anterior, se deja la decisión editorial, de qué, cómo y qué tiraje 
publicar, en manos de los autores, lo que redunda en bodegas llenas.

• Asimismo, hay una falta de profesionalización de los editores universitarios. Muchas 
veces desconocen o no tienen ubicadas las ideas que gobiernan a los productos 
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editoriales, lo que repercute en obras que sólo acarrean un desperdicio de tiempo 
y dinero.

• La falta de regulación en las ediciones de autor, lo que ocasiona un uso indiscrimi-
nado del sello de la institución en ediciones que no cumplen estándares de calidad.

Entre las ventajas —siempre y cuando existiera una voluntad política— podríamos en-
contrar que el apoyo del aparato gubernamental podría dar un acceso amplio de la pu-
blicación a distintas áreas, no sólo a los centros, facultades e institutos de investigación, 
sino también, entre los agentes gubernamentales que dictan las políticas científicas.  
Otra ventaja, sería contar con mayores recursos para proyectar la imagen del estado de 
Morelos como lugar de producción del conocimiento. Con el apoyo de distintas instan-
cias (turismo, cultura, educación) se podrían tener una mayor proyección para difundir 
las investigaciones, a la vez que se divulgaría la cultura de la región, incluso, siendo am-
biciosos se podría promover una identidad regional. 

La segunda forma de financiamiento es la vía independiente. Un medio por el cual Ri-
zoma podría acceder a esta estrategia es el Programa Nacional de Fomento y Estímulo a 
las Industrias Creativas y a Empresas Culturales. Este plan gubernamental surge en 2013 
a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CnCa), Nacional Financiera (na-
finSa) y el Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), como un esquema crediticio y de 
asesoría dirigido a micros, pequeñas y medianas empresas; ofreciendo la posibilidad de 
obtener un crédito de hasta 4 millones de pesos, con plazos flexibles de pago por cinco 
años a una tasa de interés máxima de 12% (Palapa Quijas) a comercios que realizan tres 
tipos de actividades económicas: primarias (materias primas), secundarias (transforma-
ción) y terciarias (servicios). 

Entre las labores específicas que toman en cuenta para dar el financiamiento se encuen-
tran “las vinculadas a la música, laudería, artes plásticas, visuales y escénicas, editorial 
y medios impresos, producción de contenidos audiovisuales, desarrollo de tecnologías, 
contenidos digitales, servicios de consultoría, servicios educativos, cine, artesanías, dise-
ño (de moda, interior, gráfico y joyería), gastronomía de autor, turismo cultural, comercio 
en internet, productores de espectáculos, festivales, entre otras donde la creatividad 
y su protección legal es condición fundamental” (Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes).

Rizoma, al ser una revista digital de divulgación de la ciencia, toca de manera directa 
el área editorial, de contenidos digitales y diseño gráfico; y de manera indirecta artes 
visuales, producción de contenidos audiovisuales, desarrollo de tecnologías, servicios 
educativos y comercio en internet. Asimismo, Rafael Tovar y Teresa, director del (CnCa) 
señaló que “el propósito es poner a disposición de iniciativas que puedan convertirse en 
pequeñas y medianas industrias vinculadas a la tarea cultural, y de manera muy especial 
a las nuevas tecnologías, para que tengan recursos y puedan arrancar con sus proyec-
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tos” (Palapa Quijas), por lo que este programa representa un área de oportunidad para 
desarrollar un empresa de este tipo que genere un beneficio a la sociedad, además de 
dinamizar el empleo y la economía. 

Una empresa cultural no tiene porque no ser rentable, existen casos exitosos como la 
Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que arrancó con un capi-
tal semilla dispuesto por la universidad y que al día de hoy no sólo se mantiene así mis-
ma, sino que ha ido incrementado su catálogo, el cual cuenta con más de una decena 
de colecciones e incluso tiene una presencia importante en la producción de libros de 
electrónicos dentro del circuito de la editoriales de instituciones educativas. La Editorial 
Universitaria además de ser una empresa cultural rentable ha sido un medio indispen-
sable para que esa institución cumpla con sus fines y objetivos académicos y culturales.

En un primer momento Rizoma, puede ser una empresa vinculada a la divulgación de la 
ciencia. Como ya mencionamos antes hay un nicho de mercado constituido por 39 cen-
tros, institutos, facultades o entidades académicas donde se desarrolla la investigación, 
1 982 investigadores adscritos a esos centros, de los cuales 471 son investigadores Sni.  
Aunado a ese nicho de mercado, la empresa puede extender sus productos al apelar 
a las necesidades de otras comunidades, como la de los lectores universitarios, o bien 
lectores en dispositivos electrónicos que gustan leer noticias y que no necesariamente 
tiene un gusto por la ciencia. En tal caso la producción de la empresa no sólo se redu-
ciría a proporcionar temáticas de divulgación, sino que podría extender su área de do-
minio como lo han hecho Liberías Gandhi al ofrecer material promocional vinculado a su 
actividad cultural. El caso de éxito es su campaña de promoción de la lectura y que se 
extiende a artículos de uso como sus playeras. Estas estrategias y narrativas transme-
diales —es decir, relatos donde la historia se despliega a través de múltiples medios y 
plataformas de comunicación— generan ingresos para la empresa, pero lo más impor-
tante es que se va construyendo una identidad en torno a la marca, una comunidad ve 
satisfechas sus necesidades, gustos y formas de expresión.

Artículos	promocionales	Gandhi
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Rizoma también podría extender sus actividades de producción a otras comunidades, 
tanto para enriquecer su propuesta visual y editorial, como para integrar actores de 
otros gremios. Desde un principio la apuesta de este programa editorial fue vincular las 
artes visuales, la literatura y las nuevas tecnologías con la ciencia; de proponer una for-
ma de dar a conocer la ciencia a través de géneros probados como la literatura y el arte. 
Un ejemplo de un programa exitoso de este tipo es el de la revista de divulgación de la 
ciencia Métode de la Universidad de Valencia, que ha probado a través de 80 números, 
que ciencia, arte y literatura son una excelente combinación.

Portadas	Métode

La armonía 
de las esferas,	
es	una	sección	
de	Métode,	a	
través	de	la	cual	
exploran	temas	
enlazando	cien-
cia,	tecnología	y	
música.

Portada	Métode

Interiores	Métode
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La capacidad del equipo de Métode de otorgarle un valor agregado a su publicación no 
se detienen en la incorporación de artistas colaboradores en sus números, sino que ha 
extendido su propuesta más allá de la publicación trimestral al generar un catálogo edi-
torial pequeño pero atractivo que reúne una manera distinta de acercarse a la ciencia.

«este es un libro que demuestra que los límites artificiales que 
creamos entre ciencias y letras se pueden borrar con éxito»

«Mètode presenta Científics 
lletraferits, una nueva 
monografía que reúne veinte 
narraciones escritas por autores 
destacados de la literatura 
catalana con formación 
científica o tecnológica. El libro 
ha contado con dos editores de 
lujo: Jordi de Manuel y Salvador 
Macip. Los relatos, cada uno con 
personalidad propia, se adentran 
en universos llenos de ingenios 
matemáticos, de referencias 
a la biología, la química o a la 
misma lógica de la investigación 
científica» 
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Con todo lo anterior, Rizoma, es una propuesta editorial que no existe, que podría ser 
un programa editorial sustentable con grandes fortalezas en el ramo cultural como: 
publicar textos que una editorial comercial no publicaría, ya sea porque no son éxitos 
de ventas o bien porque su producción implicaría un alto costo. Dicho de otra forma, 
en su producción se encuentran contenidos que no generan grandes ganancias pero 
si un beneficio social alto; estar dedicada a la promoción y difusión del conocimiento; 
proyectar la imagen de las instituciones de generación del conocimiento en el estado 
de Morelos y como consecuencia del estado; fomentar la relación interinstitucional en-
tre los centros de investigación, organismos internacionales e instancias de gobierno; 
ofrecer una oferta cultural alternativa ante las grandes editoriales comerciales, esto es 
fomentar la bibliodiversidad; promover espacios donde se de la diversidad, la reflexión, 
la democracia, el intercambio y la colaboración; incorporar problemáticas actuales a la 
discusión; afianzar el compromiso social de la ciencia con la sociedad y finalmente con-
tribuir a la formación extramuros.
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Costos

Los costos también son un elemento que influyen en la selección de los destinatarios, 
en como se organiza la información y los medios a través de los cuales se llegará a un 
público. Tradicionalmente en la industria editorial el costo de producción lo determinan 
los costos fijos que contemplan la traducción, revisión técnica, revisión de estilo, revisión 
final, diseño, marcado tipográfico, composición, lectura galeras, formación de planas, 
lectura de planas, índice, original de ilustración, imposición de pliegos, tipografía original 
portada, los negativos entre otros y los costos variables como los de encuadernación. 
Este proyecto tiene un soporte electrónico por lo que muchos de esos costos no apli-
can, sin embargo existen otros rubros que deben ser contemplados para la reducción 
de la incertidumbre, como a continuación se expesan:

*El	pdf	de	los	costos	se	adjunta	en	los	anexos
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Rizoma es una revista digital trimestral cuyo objetivo es 
divulgar las investigaciones científicas realizadas en el 
estado de Morelos a través de contenidos multimedia 
que ayuden a una comprensión placentera y apegada 
de la ciencia. A diferencia de las convenciones 
editoriales y tipográficas adoptadas hace tiempo para 
soportes tradicionales como el papel, los estándares 
para visualizar correctamente un texto en pantalla 
aún se encuentran en constante cambio y evolución. 
Si bien pueden aplicarse la mayoría de las reglas del 
medio impreso, existen características de lectura, 
visualización e interactividad que deben ser tomadas 
en cuenta para definir pautas en este medio.

El siguiente manual se realizó con el objetivo de contar 
con un cuerpo escrito y sistematizado de normas 
editoriales y tipográficas que rijan esta publicación 
digital de manera que cumpla con elementos de 
legibilidad y claridad para su lectura en pantalla.

introducción
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9

Lineamientos 
editoriales 
para la 
entrega de 
originales
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Artículos

Comprenden textos de divulgación y artículos de 
opinión sobre temas científicos.

Extensión: de 2 a 3 cuartillas editoriales 
(de 3 600 a 5 400 caracteres).

La estructura del original debe respetar la siguiente 
secuencia:

1. Título.

2. Cuerpo de texto. Estructurar en subapartados con 
subtítulos cortos y llamativos, sin numerar.

3. Anexos. Son aquellos documentos específicos, como 
recuadros, gráficas, fotografías o ilustraciones en los 
que se apoya el texto para su mejor comprensión. 
Se presentarán con el crédito o pie de foto 
correspondiente. Asimismo, se entregarán aparte 
en un archivo único. Ver lineamientos de originales 
gráficos. 

3.1 Notas al pie. Se usarán solo cuando sea 
estrictamente necesario y la información adicional 
para el lector no pueda resolverse mediante 
hipervínculos. 

4. Firma. Una breve referencia sobre el autor que 
incluirá: Nombre completo. Último grado académico. 
Actividad académica o tema principal que desarrolla. 
Institución o grupo de estudio al que pertenece.

Ej. : Dr. Edgar Tafoya Ledesma. Doctor en 
Filosofía de la Ciencia con especialidad 
en Estudios Filosóficos y Sociales sobre 
Ciencias y Tecnología por el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas UNAM. 
Actualmente se desempeña como 
académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad Autónoma de Morelos 
(UAEM) en la recién creada Maestría en 
Ciencias Cognitivas.

5. Bibliografía. Si el autor considera conveniente 
acompañar el texto con bibliografía básica, esta tendrá 
que ser la edición más accesible al lector y contendrá 
los siguientes datos: 

Autor. Título de la obra.  
Lugar de publicación: Editorial, Año.

secciones FiJas
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EntrEvistAs

Extensión total: de 2 a 3 cuartillas editoriales 
(de 3 600 a 5 400 caracteres).

La estructura del original debe respetar la siguiente 
secuencia:

1. Iniciará con un breve párrafo introductorio del 
personaje, se recomienda que sea una extensión de 
900 caracteres.

2. A continuación, un titular que consistirá en una 
declaración destacada del entrevistado. 

3. Cuerpo de la entrevista.

Se seguirá el formato pregunta-respuesta; no se 
usarán rayas, la pregunta irá señalada en negritas y las 
respuestas en redondas. Ejemplo:

¿Qué opinión le merece el 
tratamiento mediático que ha 
recibido el hallazgo del bosón de 
Higgs?

Lo primero que tengo que mencionar 
es que llamarlo así [”bosón de Higgs”] 
significa establecer una lista selectiva en 
el número de personas que estuvimos 
involucradas en la investigación en 1964.

rEcomEndAcionEs

Comprenden reseñas y comentarios sobre libros, 
música y películas que mantengan alguna relación, 
guiño o referencia con la monografía.

Extensión: de media a una cuartilla (de 900 a 1 800 
caracteres). 

La estructura del original debe respetar la siguiente 
secuencia:

1. Título expresivo.

2. Comentario central descriptivo y crítico del 
producto.

3. Referencia bibliográfica del libro, película o 
producción discográfica, con el siguiente orden para 
cada caso:

Libro: título, autor, editorial, lugar de edición, año.

Película: título, director, actores principales, año.

Música: intérprete, año de producción, título de la 
canción, título del álbum, lugar, sello discográfico.
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secciones rotatiVas
Las secciones rotativas comprenden apartados que se 
integrarán de forma variable, según se adecuen a la 
temática de los números monográficos.

cuEntos urbAnos

Desmentidos de rumores, falsas creencias y mitos con 
base en métodos científicos.

Extensión: de 1 a 3 cuartillas editoriales.

ciEnciA y ArtE 

Ensayos que relacionarán estas dos formas de expresar 
la cultura humana. Ejemplo: la historia de un cuadro, la 
técnica, la pigmentación usada.

Extensión: de 1 a 3 cuartillas editoriales.

rElAtos 

Piezas de género literario que entrelacen su narrativa 
con algún aspecto científico.

Extensión: se recomienda que sean de 1 a 3 cuartillas 
editoriales.

asPectos tÉcnicos
Los documentos deben presentarse en un archivo 
único, en el programa Microsoft Word o en PDF 
editable.

Se toma como base una cuartilla editorial de 1 800 
caracteres.

Márgenes, sangría y espaciado: con márgenes izquierdo 
y derecho de 2.5 cm e inferior y superior de 3 cm; uso 
de sangrías al comienzo de cada párrafo, excepto el 
párrafo con que se inicia el documento y los que le 
siguen a un subtítulo; interlineado a doble espacio.

Formato: carta 21.5 x 28 cm (8.5” x 11”).

Fuente: Times New Roman, tamaño 12 puntos.
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oriGinales GrÁFicos
Cuando el autor requiera acompañar el texto 
con imágenes (recuadros, gráficas, fotografías o 
ilustraciones), estas se entregarán aparte en un archivo 
único, numeradas, con indicación de ubicación dentro 
del texto; asimismo, incluirán sus respectivos pies de 
foto, títulos y explicaciones correspondientes.

AspEctos técnicos

El material se presentará digitalizado, en los siguientes 
formatos: PNG-24, JPG, RAW, Ai, EPS.

Resolución mínima 72 dpi.

Tamaño mínimo  800 x 600 pixeles.

Modo de color RGB.
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Normas 
editoriales
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recomendaciones 
Generales
Fuente y Autor de información

En las secciones Recomendaciones y Cuentos urbanos, 
cuando el redactor sea el autor del texto deberá 
de incluir al final las fuentes de la información que 
presenta. En primer lugar mencionará al científico 
o docente autor de la investigación, después el 
departamento específico o grupo de investigación al 
que pertenece y finalmente la institución. Ejemplo:

Fuente: Dr. Jorge Hermosillo,  
Doctorado en Ciencias Cognitivas, 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

En el caso de las secciones Artículos, Ciencia y Arte y 
Relatos los autores deberán sustentar debidamente 
las fuentes, si es conveniente, acompañadas con 
bibliografía (ver apartado Bibliografía en sección 
Artículos).

EstructurA pirAmidAl invErtidA

Excepto en las secciones Ciencia y arte y Relatos, se 
buscará que los textos cubran la estructura tradicional 
de las seis W (por su referencia en inglés) la cual 
comprende las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, 
¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo? en los dos o tres primeros 
párrafos del cuerpo del texto.

uso dE primErA pErsonA

Aunque en el periodismo tradicional el uso de la 
primera persona estaba restringido a las entrevistas, 
notas y reportajes, en este caso se permitirá tanto 
el uso de las voces impersonales como la primera 
persona. 

FormAs ActivAs dE los vErbos

Para mayor claridad de los textos se le dará preferencia 
al uso de la voz activa, excepto cuando el contexto 
fundamente el uso de voz pasiva.

Ej. : El doctor receta medicinas (voz 
activa). 
Las medicinas son recetadas por el 
doctor (voz pasiva)

FormAto svo

Se recomienda apegarse a la secuencia sujeto, verbo, 
objeto (SVO) como estrategia probada para lograr 
una escritura clara y directa. Por ejemplo: Los niños 
comieron manzanas.
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títulos

Los encargados de elaborar los títulos son los autores 
de los textos: artículos, entrevistas, reseñas, sin 
embargo el comité editorial se reserva el derecho de 
modificarlos en caso de que así crea conveniente para 
la publicación. Deberán ser expresivos y representar 
el sentido del texto, preferentemente contarán con las 
partes básicas de la oración. 

Ej. : El pensamiento numérico y temporal 
no es universal

ElEmEntos dEl tExto

Los elementos del texto: título, cuerpo de texto y 
los subapartados deberán tener unidad semántica y 
no depender entre sí. El cuerpo del texto no deberá 
arrancar como continuación del título y este no 
deberá depender de la lectura del titular.

Ej. : El pensamiento numérico y temporal 
no es universal (Título)

Un grupo de investigación, liderado 
por la Universidad de California (EE 
UU), asegura que ciertas nociones 
matemáticas, como la recta numérica, 
y otras temporales, no son iguales en 
todas las culturas. El estudio se basa en 
experimentos con grupos indígenas de 
Papúa Nueva Guinea. (Cuerpo de texto)

Un nuevo estudio, liderado por 
investigadores de la Universidad de 
California, muestra por primera vez que 
el concepto de recta numérica –como 
la que se encuentra en una regla de 
medir– no es una “intuición universal”, 
sino una herramienta cultural particular 
que requiere una formación y educación 
previas. (Cuerpo de texto)

Se cuidará que los subapartados del cuerpo de texto 
no coincidan con el título principal.

trAnscripción dE EntrEvistAs

La entrevista se transcribirá y se editará. El entrevistado 
puede repetir información en ocasiones, por lo que 
se cuidará, sin alterar el sentido, que no se publiquen 
reiteraciones.

EscriturA En wEb: párrAFos y EnlAcEs

Los párrafos deberán ser cortos, de estilo moderno, 
en bandera izquierda. A lo largo del cuerpo de texto 
deberá incluirse al menos un enlace (link). 
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caracterÍsticas del estilo
Claridad, propiedad, brevedad, sencillez, armonía y 
abundancia.

comillas
Se usarán las comillas inglesas (“ ”) en frases textuales 
cuando no sea una entrevista, siempre cuidando la 
correlación de tiempos verbales o los cambios en 
determinados pronombres o adverbios. 

De requerirse dentro de un texto entrecomillado 
otro término entre comillas, se usarán las comillas 
altas y simples (‘ ’). 

 En caso de que coincidan al final de la oración comillas 
simples con comillas dobles se cerrarán primero las 
simples y después las dobles.

También se usarán para citar el título de un seminario, 
jornada, conferencia o curso; así como el título de 
un artículo, un reportaje, un cuento, un poema, el 
capítulo de un libro o cualquier parte interna de una 
publicación, especialmente si aparece junto con el 
título de la obra a la que pertenece. 

Ej. : “El crecimiento de las ideas”, del libro 
La cocina de la escritura

Para términos a los que se quiera añadir énfasis, 
segundos sentidos, significados ampliados, o bien, 
novedosos, poco familiares o inventados.

Ej. : El intelectual italiano Umberto 
Eco aboga por el “sí” a la Constitución 
europea

Tolkien inventó las lenguas “quenya” y 
“sindarin”, inspiradas, respectivamente, en 
el finlandés y el galés

Las comillas irán antes del punto.

Si coinciden al final de oración dos o más signos 
dobles, se cerrará primero el que se haya abierto en 
último lugar.

Ej. : “No estoy seguro de esto (¡por qué 
habría de estarlo!)”

Cuando vaya intercalado un comentario del redactor 
no será necesario cerrar las comillas para volverlas a 
abrir después del inciso sino que se usarán guiones.

Ej. : “Es imprescindible —señaló el 
ministro— reforzar los controles 
sanitarios en las fronteras”
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Se evitará reproducir una cita larga. Siempre será 
mejor buscar otro recurso como la paráfrasis, pero en 
caso de que sea indispensable se hará con sangrado 
respecto del resto del texto y no con comillas.

Ej. : Al respecto, Antonio Heredia alude al 
programa de televisión Palabra de gitano:

Cuando la televisión busca audiencia 
creando morbo a costa de la ignorancia 
de la gente, las cosas no se están 
haciendo bien. Hay diferentes costumbres 
entre gitanos de distintos lugares, igual 
que entre los payos.  
De cualquier colectivo, etnia o similar, 
se podría grabar un reportaje en el que 
estos quedaran mal retratados o con una 
visión distorsionada de la realidad.

Las frases entre comillas después de dos puntos 
comenzarán con mayúscula.

Ej. : Froger subrayó: “En el caso de 
producirse una erupción en la zona, las 
consecuencias serían catastróficas para la 
población”

Guiones, raYas Y 
corcHetes
El guion corto (-) se usará para señalar la separación 
silábica a final de línea y como signo de unión entre 
palabras y otros elementos gráficos independientes.

En general, los prefijos irán sin guion y se escribirán 
unidos a la base.

Ej. : Antitabaco, exjefe, posmoderno

Los casos en los que el guion corto se emplea para 
unir palabras u otros elementos serán los siguientes:

a) Apellidos compuestos.

Ej. : Valeria Ruiz-Tagle

b) Adjetivos relacionales cuando se aplican a un mismo 
sustantivo sin que medie entre ellos nexo alguno.

Ej. : Curso teórico-práctico,  
conflicto árabe-israelí

c) Los gentilicios también son adjetivos, sin embargo 
no irán separados por guiones, aún cuando se refieran 
a un vínculo o relación entre entidades geográficas 
diferentes.

Ej. : Incorrecto: Película ítalo-franco-
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canadiense, frontera chileno-argentina

Correcto: Película ítalofrancocanadiense, 
frontera chilenoargentina

d) Relación entre entidades o instituciones en lugar de 
usar preposiciones y conjunciones.

Ej. : Diálogo Rectoría-estudiantes [diálogo 
entre Rectoría y los estudiantes]

El vuelo Sidney-Dubai-Nueva Delhi [El 
vuelo de Sidney a Dubai, y de Dubai a 
Nueva Delhi]

e) En expresiones que combinan segmentos alfabéticos 
que son prefijos.

Ej. : Sub-17; super-8

f) En intervalos numéricos expresados en números 
arábigos o romanos.

Ej. : Curso académico 2001-2004;  
Durante los siglos X-XII;  
En las páginas 23-45; 1998-1999

El guion largo o raya (—) se usará para marcar que 
inicia un diálogo y para introducir unidades lingüísticas 
que presentan información complementaria o acceso-
ria en el enunciado principal.

El guion largo permanecerá aunque vaya seguido de 
otro signo de puntuación o coincida con el final de una 
frase.

Ej. : Esperaba a Emilio —un gran amigo—, 
que al final no vino;

Nunca irá coma antes de la raya que abre.

En las entrevistas no se usarán rayas, estas se harán en 
el formato pregunta-respuesta, donde la pregunta irá 
señalada en negritas y las respuestas en redondas.

Los corchetes ([ ]) se usarán en entrevistas y opiniones 
para agregar información que no estaba en la declaración 
o artículo original.

cursiVas
Se utilizarán en los siguientes casos:

Títulos de libros, tesis, revistas, obras, agencias de 
noticias, medios de comunicación electrónicos, 
periódicos u otras publicaciones distintas de las 
anteriores.

Ej. : Cuando García Márquez escribió Cien 
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años de soledad; El director del diario El 
Espectador

Títulos de obras plásticas, musicales, teatrales y 
audiovisuales.

Ej. : La ópera Carmen fue presentada; El 
cineasta mexicano Amat Escalante director 
de la cinta Heli

Nombre científico de las especies animales o vegetales.

Ej. : El perro doméstico cuyo nombre 
científico es Canis lupus familiaris

Extranjerismos y latinismos no adaptados según la 
Nueva Ortografía de 2010.

Ej. : Ella era una femme fatale; Su alegría iba 
in crescendo

No irán en cursiva los nombres de festivales, ni los 
grupos de investigación.

maYÚsculas Y minÚsculas
Se usará mayúscula en nombres propios de personas.

Ej. : Julio Antonio Mella

Ciudades y países.

Ej. : París, Cuba

Nombres de instituciones, entidades y organismos 
públicos o privados.

Ej. : Universidad Autónoma Metropolitana; 
Lotería Nacional; Coca Cola

Partidos políticos.

Ej. : Partido de la Revolución Democrática

Fiestas religiosas y civiles. 

Ej. : Semana Santa, Día del Padre

Puntos cardinales que indiquen zonas geopolíticas, 
excepto cuando sean utilizados en sentido de 
orientación y dirección.

Ej. : Europa del Este; el Sur; El sur de 
Europa, las corrientes del sur

Acontecimientos y periodos históricos. 

Ej. : Segunda Guerra Mundial, Guerra de 
Iraq, Edad Media
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Premios y condecoraciones. 

Ej. : Premio Nobel de Literatura

Acontecimientos deportivos. 

Ej. : Juegos Olímpicos

Planes y programas oficiales.

Ej. : Programa de Mujer y Ciencia, Cruzada 
Nacional contra el Hambre

Reuniones oficiales de asociaciones, gremios, colegios 
profesionales.

Ej. : Reunión Anual de la Asociación 
Latinoamericana de Científicos Sociales

Organismos internacionales.

Ej. : Asamblea General de las Naciones 
Unidas

Sobrenombres políticos y geográficos.

Ej. : La Ciudad de la Luz; el Centauro del 
Norte

Secciones de publicaciones.

Ej. : Sociedad; Cultura

Apellidos y dinastías en plural. 

Ej. : Los Borbones, los Médici

Las letras iniciales de los títulos o nombres de artículos, 
poemas, obras teatrales, canciones, películas, libros, 
discos, cuadros, reportajes, periódicos, revistas. 

Leyes y reglamentos aprobados.

Ej. : Ley de Convivencia, Ley de Protección 
a los Adultos Mayores

Los sustantivos comunes que acompañan vocativos de 
establecimientos comerciales, direcciones, nombres 
geográficos irán en minúscula.

Ej. : El hotel Ritz; calle Amapola; ciudad de 
México; océano Atlántico; golfo Pérsico

Los sustantivos comunes irán en mayúscula cuando 
sean parte del nombre propio.

Ej. : Río de la Plata, Península Ibérica

aBreViaturas Y siGnos
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Las abreviaturas no se usarán en titulares y se tratará 
de evitar su uso en cuerpos de texto y pies de foto a 
menos que sean abreviaturas de razones sociales para 
designar nombres de empresas y asociaciones. En ese 
sentido irán acompañadas de puntos.

Ej. : Centro de Desarrollo Comunitario, 
A. C.

No se aceptará el uso de signos a excepción del signo 
de porcentaje [%] y no se dejará espacio entre este y 
la cifra: 

Ej. : 20%

Los signos “=”, “+”,“-” entre otros, así como los signos 
de unidades monetarias, como pesos, dólares y euros 
no serán empleados a excepción de su uso en cuadros 
estadísticos. 

Las abreviaturas que se usarán para las unidades de 
medidas serán aquellas que están establecidas por el 
Sistema Intencional de Unidades. No se pluralizarán ni 
se usará un punto a continuación, a menos que sea el 
final de una oración.

Ej.: Incorrecto: Kg (con mayúscula), kgs 
(plural), kg. (con punto)

Correcto: kg

siGlas Y acrónimos
Las siglas y acrónimos irán sin puntos.

Las siglas irán en mayúsculas.

Ej. : ONU

Los acrónimos irán en vérsales y versalitas.

Ej. : SEgob; PEmEx

Cuando se vaya a citar por primera vez una sigla o 
acrónimo se escribirá el nombre completo, desatado, 
e inmediatamente después entre paréntesis la sigla o 
el acrónimo. Una vez realizado este proceso se podrá 
repetir la sigla o acrónimo sin desarrollarlo.

Ej. : Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAEM); Secretaría de Gobernación 
(SEgob)

nÚmeros
Se escribirán con letra las cifras menores o iguales a 
diez; las cifras que impliquen “cien”, “mil” y “millones”.
Únicamente se escribirán con números las cifras 
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mayores a diez y las fracciones. 

Ej. : cien casas; diez mil millones de pesos; 
dos millones de personas; 200 casas;  
2.5 millones de años luz

A continuación se da una lista de los casos en que 
debido a normas, tradiciones y usos tipográficos, se 
escribirá con guarismos, por excepción, los números 
del uno al diez:

Cuando se trate del kilometraje de una carretera. 

Ej. : Kilómetro 9 de la carretera 
Cuernavaca-Ciudad de México

Cuando hablemos de grados de temperatura. 

Ej. : 5 ºC o 5 grados Celsius

Cuando mencionemos porcentajes. 

Ej. : 1%

Cuando se trate de una fecha. 

Ej. : 20 de noviembre; 1 de mayo

Cuando se trate de grados sísmicos. 

Ej. : 4 grados en la escala de Richter

Cuando se usen fracciones. 

Ej. : 1.5 kg

Cuando incluyamos números de calles y direcciones. 

Ej. : Privada 2, Casa 3 

Cuando mencionemos calibres de armas. 

Ej. : Pistola .22, revólver .38

Cuando escribamos tiempos de competencias 
deportivas. 

Ej. : La nueva marca, 3’5”

Cuando nos refiramos a unidades militares. 

Ej. : Campo Militar Número 1.

Cuando mencionemos documentos y páginas. 

Ej. : El artículo 1, página 3.
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Los números ordinales se escribirán con letra hasta el 
20°, a partir del 21°, se deberán escribir con número. 
Se hará una excepción cuando el nombre oficial de un 
evento al que se haga referencian lo contradiga. También 
se podrán utilizar números romanos, cuando así se haga 
en el nombre oficial.

Se escribirá “los años 70” no “los años setenta”, ni “los 
años setentas”, ni “los años 70’s”.

No se abreviarán los años. No se dirá “el 89”, sino 
“1989”. Con excepción de los años simbólicos que ya 
es costumbre acortar.

Ej. : La matanza del “68” cumple su 40 
aniversario

Para enumerar se escribirá primero el número y luego 
un punto.

Ej. : 1. ; 2. ; 3

GÉnero
No se usará @ para el cuerpo de texto.

toPónimos Y Gentilicios
Los topónimos y gentilicios se escribirán como lo señala 
la última edición (2010) de la Ortografía de la lengua 
española de la Real Academia Española. Para topónimos 
de comunidades, pueblos y ciudades de México se 
consultarán los Nombres geográficos establecidos por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InEgi).

Ej.: Bulgaria, gentilicio: búlgaro;  
Baréin, gentilicio: bareiní
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Este manual de organización es un documento que reúne y registra 
información detallada sobre la organización del programa editorial, 
sus antecedentes y contexto, su misión y visión, el funcionamiento 
de sus procesos y sus tiempos, su estructura orgánica, los niveles 
jerárquicos, las funciones de los departamentos y las áreas que los 
integran. 

Este documento de carácter normativo ha sido integrado para orien-
tar al personal que labora en la organización, delimitar sus respon-
sabilidades con el fin de evitar duplicidades en las funciones del 
personal y contribuir a identificar fallas u omisiones en el funciona-
miento de esta empresa cultural. 

El manual aborda de manera general la organización funcional y pro-
ductiva de la siguiente manera: en la primera parte trata la organiza-
ción de la empresa, que comprende su estructura orgánica, los an-
tecedentes y el contexto en el que surge el programa editorial; en la 
segunda parte establece el objetivo del programa editorial, su misión 
y visión y los objetivos de los departamentos y áreas que componen 
el proyecto; en la tercera parte describe la composición de la estruc-
tura jerárquica del programa editorial y finalmente hace una descrip-
ción detallada de los perfiles de puestos que integran la revista. 

Introducción
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Morelos es la segunda entidad del país con más investigadores na-
cionales, sólo después del Distrito Federal. A  principios de 2006, se 
encontraban funcionando 39 centros, institutos, facultades o entida-
des académicas donde se desarrollaba investigación. Por otra parte, 
1 982 investigadores se encontraban adscritos a esos centros y 471 
formaban parte del Sistema Nacional de Investigadores (Sni) del ConaCyt 
(Tapia 72).

La revista digital de divulgación de la ciencia Rizoma, surge en el contex-
to de la Maestría en producción editorial de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, con el programa editorial de ser una revista 
digital de divulgación científica con una periodicidad trimestral dirigida 
a un público joven, que quiera estar informado y haga uso de las nue-
vas tecnologías de comunicación. El campo de acción del proyecto lo 
constituyen los centros de investigación e institutos establecidos en la 
entidad, dada la importancia que ocupan por su producción científica.

La propuesta es hacer una publicación con textos breves; con lim-
pieza, funcionalidad y estética en el diseño; una revista en la que se 
destaque el mensaje de las imágenes y otros lenguajes multimedia sin 
demeritar la calidad de los contenidos textuales; en la que se apele 
a la tradición de los divulgadores en el uso de la sencillez, metáforas, 
analogías y otros recursos literarios; una publicación, en suma, cuya 
experiencia de lectura sea agradable y cómoda.

El objetivo de la revista es hacer accesibles, a cualquier usuario que tenga 
a su alcance un medio electrónico, contenidos de divulgación científica 
de manera placentera y sin perder rigurosidad científica. Asimismo, bus-
ca motivar a los usuarios a acercarse más profundamente a un tema. 
Actualmente no existe en el mercado local una publicación así, por lo que 
esta atendería un nicho que hasta el momento ha sido poco abordado.

Antecedentes y contexto
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La organización funcional del programa editorial de Rizoma se enmar-
ca en la actividad comercial de las empresas culturales o también co-
nocidas como industrias creativas entendidas como: 

las unidades económicas que desempeñan una actividad productiva 
legalmente establecida, basada en bienes, servicios, mercancías y/o 
productos que están constituidos, fundamentalmente, por un com-
ponente creativo en su cadena de producción. 

De igual forma, que ponen en circulación valores simbólicos para la 
sociedad y que no necesariamente tienen producción masiva ligada a 
corporativos nacionales y/o extranjeros para cubrir mercados locales 
y globales (FONCA).

Las industrias creativas y las empresas culturales comercian bienes, 
servicios, mercancías y/o productos como resultado de la transforma-
ción del proceso creativo, y median en el mercado con el propósito de 
colocar su producto a disposición de los consumidores y/o clientes 
para obtener ganancias y permanecer en él a largo plazo (FONCA).

Se busca que la estructura de Rizoma sea eficiente y productiva, de 
manera que su estructura cumpla con el soporte necesario para la 
estrategia de comercialización de la empresa, los recursos humanos 
que la integren y la situación retórica a la que se enfrente. Su orga-
nización se diseña con el fin de ser flexible para cambiar o ajustarse 
según las necesidades de su operación.

Se trata de proponer una estructura sistemática con un plan estraté-
gico de producción de dos años, con la inclusión de departamentos y 
áreas que cumplan con responsabilidades y funciones bien definidas. 
Asimismo, se trata de ahondar en la investigación de mercado para 
tener claro al público que se quiere llegar y proponer estrategias de 
crecimiento dentro de distintos nichos de mercado.

Funcionamiento
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Para establecer la organización funcional de este programa editorial 
se trató de responder a la pregunta ¿cómo hacer para que una edito-
rial que pone en circulación valores simbólicos para la sociedad, que 
no tiene una producción masiva ligada a grandes empresas naciona-
les o transnacionales, sea sustentable desde el punto de vista finan-
ciero y social? Una de las formas de responder a lo anterior fue bus-
cando casos de éxito y observando sus estrategias de organización y 
de comercialización. 

Así, nos encontramos con el caso exitoso de la Editorial Universitaria 
de la Universidad de Guadalajara (UdG), que ha sido a lo largo de 
varios años la ventana para la comercialización y distribución de los 
distintos productos editoriales surgidos dentro de la institución. Este 
programa editorial surgido de un capital semilla aportado por la UdG 
y que se ha mantenido hasta la fecha, ha buscado la manera de cubrir 
la demanda de publicaciones atendiendo a las tareas de sustanciales 
de la universidad que son la docencia, la investigación y la difusión de 
la cultura. Rizoma no está planteada como una editorial universitaria. 
Aunque su programa editorial es más modesto ya que sólo se propo-
ne ser una revista de divulgación, sin embargo podría colocarse como 
en el caso de Editorial Universitaria como el medio para dar a conocer 
las investigaciones científicas a un público no especializado, así como 
los productos editoriales de divulgación que emanen de los centros 
de producción de conocimiento en el estado de Morelos.

Una estrategia eficaz, probada de la Editorial Universitaria, ha sido te-
ner decisión editorial. Dicho de otra forma, tienen claridad en el catá-
logo que ofrecen. Lo anterior se traduce en que todos los libros perte-
necen a una colección, pues se parte de la experiencia de que un libro 
por si solo se pierde, su comercialización se vuelve complicada y el 
resultado es tener publicaciones en bodegas que no se venda. La idea 
central de esta estrategia se traduce en tener un perfil editorial claro y 
colecciones bien establecidas. Ahora bien, de esta idea se desprende 
otra estrategia que consiste en hacer un catálogo equilibrado, esto es, 
tener libros que recuperen la inversión pero que a su vez contribuyan 
a las tareas de la universidad de docencia, investigación y difusión de 
la cultura. 

Retomando esta experiencia, y trasladándola a una publicación perió-
dica, en Rizoma se propone tener bien claro que el público al que nos 
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dirigimos no es especialista, por lo que sus secciones siempre tienen 
que atender a un lenguaje y a una presentación visual que sea fiel a 
un público. 

Otra regla de funcionamiento que la Editorial Universitaria ha proba-
do con buenos resultados es hacer una clasificación de la produc-
ción, donde se le de prioridad a los títulos de coyuntura, urgentes y 
vendibles, para poder producir por otro lado libros que no venden 
mucho o casi nada pero tienen otras ganancias sociales y que de otra 
manera ninguna otra editorial podría publicar. Por lo que se refiere a 
Rizoma se puede extraer de esta estrategia, sin caer o convertirse en 
una revista sensacionalista, el medio para atraer a un público que ge-
neralmente no lee este tipo de contenidos, pero al ser enganchados 
por contenidos más cercanos a los medios masivos de comunicación 
pueden vincularse con otros contenidos que se les ofrezca en el sitio.

Finalmente retomamos de la experiencia de la Editorial Universitaria 
la necesidad de mantener unas finanzas sanas, de tener un catálogo 
definido, coherente, equilibrado, que sea comercial y que recupere la 
inversión, que aporte a las tareas de la universidad, sin necesariamen-
te enmarcarse en una, que los editores que colaboren en este proyec-
to lo hagan desde el compromiso social, para construir un proyecto 
editorial que promueva la reflexión, el diálogo, que tome en cuenta a 
la sociedad y a las inquietudes de los jóvenes.

En resumen se tiene que repensar el papel del editor de una empresa 
cultural, reflexión que también debe abarcar las nuevas formas de 
publicación, para no cometer los errores de las editoriales universi-
tarias como ser sólo talleres de servicios editoriales y convertirse en 
verdaderas gestoras financieras y de su catálogo.
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Misión, visión y objetivos 

Misión: Divulgar las investigaciones científicas realizadas en el estado 
de Morelos. Difundir el trabajo de divulgación científica que se reali-
za en los institutos y centros de investigación de Morelos. Facilitar la 
apropiación de la cultura científica, tecnológica y humanista a través 
de un programa editorial en un medio digital.

Visión: Llegar a ser la revista líder de divulgación de la ciencia en el es-
tado de Morelos, mediante un trabajo en conjunto con los diferentes 
centros, institutos, facultades y entidades académicas donde se desa-
rrolla investigación. De manera que no sólo apele a una comunidad y 
cubra sus necesidades, sino que logre extender su ámbito de partici-
pación más allá de los nichos de mercado naturales.

Este programa editorial tiene entre sus objetivos y funciones esenciales 
la difusión de la cultura, a través de la divulgación del conocimiento 
científico. Aunque no está planteada como una empresa lucrativa, sí 
busca tener finanzas sanas y ser autosustentable para su propia super-
vivencia. 
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Las formas de organización funcional varían con cada tipo de progra-
ma editorial, al igual que un libro tiene momentos y necesidades dis-
tintas –como precios, colores, formatos– que se tienen que identificar, 
las publicaciones periódicas tienen también distintos requerimientos. 
En el caso de las publicaciones digitales las etapas de su proceso cam-
bia aún más, pues mutan de manera más rápida al estar unidos a los 
vertiginosos cambios tecnológicos.

Según el programa editorial y el producto editorial que se decida pro-
ducir, la empresa tendrá formas de organización particulares para los 
distintos departamentos que tendrán procesos y actividades especí-
ficas.

El proceso de producción está organizado por medio de dos flujos de 
trabajo, uno que se refiere a la parte tradicional, comprendida como 
las labores de recepción de textos, corrección, elaboración de ele-
mentos gráficos, entre otros momentos y el flujo de trabajo que se 
refiere a la construcción digital. 

Procesos
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Este primer diagrama 
de flujo que se presenta 
se refiere al proceso 
general del programa 
editorial, más adelante 
se ofrece una descripción 
detallada de cada etapa.

Proceso de construcción del proyecto general
Coordinación editorial 
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Proceso de construcción del proyecto general
Coordinación editorial web 

Se ha tratado de que 
los diagramas de flujo 
representen los procesos 
lo más descriptivo y 
detallado posible, 
asimismo, se ha buscado 
especificar cuando inicia 
el proceso, sus pasos y el 
final. En este diagrama 
se detalla el proceso 
editorial web.
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El equipo de trabajo conoce las necesidades generales del proyecto. 
Se define la temática general del producto a realizar así como la in-
tensión comunicativa del producto (informar, entretener, alertar). Se 
define de manera general a los usuarios del producto, su contexto de 
uso, y los contenidos que tendrá; asimismo, se hace un levantamiento 
de los requisitos que debe cumplir el sistema. Se establece la misión 
y visión del proyecto (objetivos del emisor)

Editor/ Mercadólogo/ Diseñador

Se clasifican y organizan todos los contenidos de información que se 
usarán. Se aplican técnicas de recopilación de información como la 
entrevista, la encuesta y otras técnicas cuantitativas como el card sor-
ting.

Editor

Interacción entre los departamentos de la empresa y las etapas del proceso

Paso 1.  
Establecer 
misión y visión

Paso 4.  
Categorización 
de contenidos

Paso 2.  
Definir objetivos 
del producto

Paso 3.  
Clasificación de 
la audiencia

Se realiza un estudio detallado de los usuarios potenciales que tendrá 
la aplicación o sitio web. Para conocer sus características, necesida-
des y expectativas. Se utilizan herramientas como la entrevista y la 
encuesta y con base en estos instrumentos se establece una base de 
información (base de datos).

Editor/ Mercadólogo

Se establecen los objetivos del producto. 

Editor

Realizador

Realizador

Realizador

Realizador

Planeación
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Consolidación

El equipo se centra en qué hará y cómo lo hará. Se especifica la es-
tructura y organización de la información, en correspondencia a las 
necesidades de usuarios y su contexto.. Esta es la etapa que más se 
relaciona con la expresión artística. Se utilizan criterios científicos, téc-
nicos y culturales para organizar toda la información obtenida duran-
te la etapa anterior. 

Editor/ Diseñador

Se construyen los diagramas de diseño, pantallas tipo y se introduce 
un diseño inicial del producto. También se definirán las normas de 
representación de la información y se ubicarán los elementos de for-
ma gráfica en las pantallas de la web o aplicación según corresponda. 
Se definen las pantallas del producto (diagramas de presentación o 
wireframes).

Diseñador/ Programador

Se realiza la programación, donde se definirán todos los flujos fun-
cionales que tendrá el producto de software. Se definen la estructura 
del producto (taxonomía y diagramas de organización o blueprints), 
así como el el funcionamiento del producto (diagramas de funciona-
miento).

Editor (tareas de arquitectura de la información)/ Programador

Se estructuran y organizan los contenidos. Se asignan los nombres 
más acertados a las secciones o etiquetas, de manera que tengan 
una relación entre sí y con la estructura general. Se hace un mapa de 
navegación. Definir de todas las formas de jerarquizar las temáticas y 
los contenidos.

Editor/ Programador

Paso 1.  
Esquemas de 
organización de 
la información

Paso 2.  
Etiquetado

Paso 3.  
Estructurar 
sistema de 
programación 
y navegación

Paso 4.  
Diseño y 
prototipo

Realizador

Realizador

Realizador

Realizador
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Una vez que se ha generado el primer prototipo web funcional, es sometido a una revi-
sión minuciosa para evaluar que efectivamente cumpla con las objetivos planteados. Se 
hacen pruebas con usuarios que arrojan información sobre el comportamiento real del 
producto y el nivel de satisfacción del usuario. 

Validación

Paso 1.  
Evaluar 
usabilidad

Paso 2.  
Evaluar 
accesibilidad

Paso 3.  
Reporte de 
evaluaciones

Paso 4.  
Aplicación de 
correcciones

Realizador

Realizador

Realizador

Realizador

Diseñador/ Programador

Diseñador/ Programador

Diseñador/ Programador

Diseñador/ Programador/ Editor
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Organigrama

A través del organigrama 
se muestra la 
conformación y 
distribución de los 
recursos humanos de 
este programa editorial. 
Contiene elementos que 
describen las jerarquías 
y la relación de trabajo 
entre departamentos y 
áreas. Es resultado de los 
procesos mostrados en 
los diagramas de flujo. A 
su vez, este organigrama 
ayudó a la conformación 
de los perfiles de puestos 
del personal necesario 
para el funcionamiento 
de la empresa.
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Perfiles de puestos

Este apartado presenta las competencias laborales necesarias para 
describir los perfiles del personal mínimo que se requiere para que la 
empresa funcione productivamente. Corresponde a cada una de las 
secciones marcadas en el organigrama y se anexa cada uno en PDF.



Perfiles de puestos
Descripción del puesto
Identificación del puesto
Nombre del puesto:

Número de vacantes:

Misión del puesto

Objetivos específicos del puesto

Entorno operativo

Preparación
Escolaridad y áreas de conocimiento
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Áreas de conocimiento (incluir idiomas):

Experiencia laboral
Años de experiencia:

Áreas de experiencia:



Condiciones de trabajo
Horario:

Disponibilidad para viajar:    Sí  No

Otras especificaciones: 

Capacidades técnicas generenciales
Liderazgo

Capacidad de negociación

Trabajo en equipo

Visión estratégica

Orientación a resultados 

Dependencia y tramo de control (jerarquía)
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