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Presentación

a relación del ser humano con el
conocimiento es, enlaactualidad,
un problema de mediaciones:
aprehendemos y aprendemos del

......_ mundo en primera instancia a
través delos otros y más tarde por meelio
de los sistemas simbólicos y represen
taciones que hemos desarrollado a lo lar
go de milenios. La experiencia directa se
torna escasay se confía cada vez más en
las cvtdenclas recogidas por los medios
impresos, los medios audiovisuales y los
informáticos. Esto conlleva una radical
transformación en la manera en que nos
relacionamos con elconocimiento: ele prác
ticas orales y escritas hemos pasado a la
posibilielad de acceder instantáneamente
a masas informativas descomunales y a
disponer de acervos de imágenes y soni
elos inimaginables hace sólo algunas do
cenas de años. Este es el contexto en que
se desenvuelven y se desenvolverán en
los próximos años los niños y jóvenes de
nuestras escuelas mexicanas. Las impli
caciones son múltiples cuando hablamos

de un sistema educativo tan complejo
como elnuestro, con sus numerosas y tan
variadas características y necesidades. El
cambio implica métodos diferentes, herra
mientas diversificadas, prácticas inno
vadoras y nuevas demandas de los estu
diantes. Esdehecho un nuevo paradigma
educativo que significa la transformación
de la práctica educativa, de los plantea
mientos pedagógicos y de la institución
misma.

El cambio se está dando en el siste
ma educativo. Los equipamientos audio
visuales e informáticos de los planteles,
los canales educativos, las víoeotecas y

audio tecas, los recientes acervos bíblío
gráficos y, en fin, la formación del profe
sorado para el uso educativo de los me
dios de comunicación, son una muestra
de tal transformación. El curso nacional
Didáctica de los Medios de Comunica
ción, que forma parte del Programa Na
cional para la Actualización Permanente
ele los Maestros de Educación Básica en
Servicio (Pronap), busca integrar todas
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aquellas herramientas existentes para
sistematizar su aplicación en el contex
to educativo.

El material elieláctico elel curso -com
puesto por meelios impresos, auelios y vi
eleos- está diseñado para estudtarse in
elivielualmente oengrupos enlos tiempos
y los ritmos que mejor convengan a los
maestros, no requiere ele infraestructura
soñsücada y pretende adaptarse a las ne-

cesielaeles que plantea el trabajo cotídía
no en el aula.

La Secretaría ele Educación Pública y las
autorídades educativas ele los estados ini
cian con este curso la actualización en los
temas transversales elel currículum ele edu
cación básica y esperan que los contenielos
y metodología propuestos respondan al ele
seo ele mejorar la calidad ele la educación
ele las maestras y maestros mexicanos.



Introducción

uando se apagaba el siglo XIX

los nóveles espectadores del
cinematógrafo en Europa y Es
tados Unidos se afanaban por
admirar las vistss recién llega

das de exottcos países como México o la
Rusia zarista. Al lado de las extravagan
tes imágenes del dictador mexicano de la
época, podían apreciarse los primeros es
tudios del trote de un caballo o el vuelo
de lasaves. La humanidad potenciaba sus
percepciones, enadelante suvista podría
abarcar espacios inimaginables, la cien
cia contaba con instrumentos que ampli
ficaban su capacidad de registro, alma
cenamiento y transmisión ele información.
Esta nueva era había comenzado de he
cho en el primer tercio del siglo, cuando
selogró concretar con la fotografía lacap
turade imágenes por procedimientos me
cánicos y químicos. El entusiasmo de cien
tíficos y tecnólogos por el portentoso
avance de los nacientes medios pronto se
vio opacado por los rumbos que marca
ron la pauta comercial y los intereses de

grupos político-militares. Este fue el ori
gen de las visiones apocalípticas ele los
medios ele comunicación, intrusos que de
formarían cultura y psique, tema sobre
el cual se han gastaelo toneladas de pa
pel. Es hasta mediados de este siglo que
los medios de comunicación empiezan a
estudiarse sistemáticamente, tratando
ele encontrar una media que los valorara
en su justadimensión: ni la solución casi
dlvína de la tecnología ni maquiavélicos
dragones.

Lo que nadie puede poner en ducla es
que el cine, la radio, la televisión, la his
torieta y la fotografía han modificado el
paisaje cultural y los imaginarios colecti
vos de la humanidad, y como todo fenó
meno social merece la pena su estuclio.
En laactualidad los meelios nos proponen
lenguajes y formas expresivas diversas
con las que convivimos de tiempo com
pleto y a las que menospreciamos no po
cas veces con razón, sea por la vacuidael
de sus mensajes o por la franca vulgari
dad de sus formatos y programas. Pero al
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lado de una oferta de precaria calidad. se
hadesarrollado también una gran produc
ción cultural. científica y educativa que
no podemos pasar por alto; sería tanto
como cerrarle el acceso a los buenos li
bros a nuestra biblioteca o a los buenos
productos a nuestra mesa por culpa de
los muchos malos libros existentes o por
un alimento descompuesto. Yesque nues
tros hijos y nuestros alumnos lo necesi
tan. Si no los inducimos hacia la aprecia
ción estética. la imaginación creativa y la
razón crítica. seguirán apareciendo re
dentores posmodernos de quienes adquie
ran baratijas camufladas de diversión y
entretenimiento. En nuestras manos está
formar individuos más completos. más sa
tisfechos. capaces de atisbar el universo
enuna fotografía de Juan Rulfo o percibir
la fuerza compositiva de una pintura de
Orozco, en fin. capaces de apreciar las
cualidades de un buen programa ele ra
dio ode un video propositivo y asumir po
siciones más críticas. La actividad edu
cativa. no importando el lado del que nos

encontremos. debe ser ante todo lúdica y

gozosa. Eso lo sabe un buen maestro. sólo
así los demás se comprometen y entu
siasman; el miedo. la repetición y la me
morización a ultranza son. al final. malas
compañías para el proceso del conoci
miento. Ylos medios impresos y audio
visuales contemporáneos nos ofrecen esa
posibilidad; si en algo se especializan
es en hacerse atractivos e irresistibles.
seductores.

Este libro quiere plantear algunas al
ternativas para el conocimiento y uso ele
los medios ele comunicación con fines edu
cativos. Los textos que la integran fueron
solicitados a profesionales de amplia ex
periencia encomunicación educativa vin
culados con la activielad docente. Se trata
de reflexiones recientes derivadas de la
práctica enlasaulas ocon grupos de pro
fesores de distintos niveles del sistema
educativo mexicano. El libro forma parte
elel curso nacional DMácUca de los me
dios ele comnniceción (integrado por ma
teriales de audio. video. impresos y_disco



compacto) y está clirigida al profesorado
de educación básica del país. La obra está
compuesta por 16 textos que abordan los
principales medios impresos yaudiovisua
les. El recorrido pasa por la pintura, la
fotografía, las revistas, el periódico, elli
bro, la historieta, la radio, la televisión,
el video, el multimedia, el cine, la com
putadora, los mapas ... Los autores nos in
vitan a modificar nuestra mirada acerca
de estos procluctos culturales, nos pro
ponen comprender sus códigos, sus es
tructuras, sufuncionamiento ylas formas
de aprovechar mejor sus recursos expre
sivos en un contexto educativo.

Las experiencias clescritas y propues
tasa lo largo del libro están pensadas para
ser aplicadas encualquiera de los niveles
de la educación básica, con las adapta
ciones del caso y los recursos de que dis
pongan los planteles educativos: bibliote
cas, equipos aucliovisuales, computadoras,
video tecas, audiotecas, etcétera. En el
Cuaderno de ecuvuteces. abordados des
de tres ejes temáticos, se clesarrollan al-

gunos ejemplos sobre cada uno de los me
dios tratados.

La obra está organizada encuatro ca
pítulos y los 16 textos que agrupa esta
blecen cierta progresión conceptual que
recorre los principios básicos de las imá
genes (visuales y auditivas) y su relación
con la educación, los meclios impresos de
mayor consumo en nuestro país, los in
Ialtables medios audiovisuales y su enor
me impacto, y los avances que las nuevas
tecnologías dela información han desple
gado en el ámbito de la educación. Este
orden no condiciona el libre acceso clel
lector, quien podrá abordar el texto o el
capítulo según sus intereses o necesi
darles. Al final se incluye una bibliografía
comentada para que los interesados pro
funclicen o recurran a información com
plementaria sobre los temas aquí trata
dos. También se incluye un glosario con
términos del campo de la comunicación
educativa; dtchos términos están marca
dos a lo largo del libro, remitiendo al glo
sario, con el siguiente signo: $

JevierArévalo Zsnuutlo
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1estuelio dela imagen compren
ele múltiples vertientes en las
que intervienen diversas elisci
plinas del conocimiento huma
no. Los textos que integran esta

sección nos ofrecen un panorama elel esta
do del arte en este campo. El primer texto
"Imagen ypedagogía" hace un recorrido por
las principales ideas que han marcado el
estudio ele la imagen, al tiempo que inten
ta una caracterización ele la imagen edu
cativa. El recorrido inicia en las primeras
imágenes que percibe el individuo y la for
ma enque vaintegranclo la representación
del mundo y la construcción de su conoci
miento. Más adelante seaborda ladiferen
cia entre la educación con imágenes y la
educación para las imágenes. El trabajo
concluye con las principales propiedades
ele la imagen educativa y susposibles apli
caciones en un contexto ele aprendizaje.

Por su parte, Carlos Villanueva abre la
ventana ele la pintura mexicana para ex
plicarnos los principales elementos compo
sitivos que intervienen enlas obras pictó
ricas. Equilibrio, luz ycolor son algunos ele
los componentes que nos aproximan a una
más lúdica apreciación ele laobra de artis
tasmexicanos como Orozco. Rivera, eldoc
tor Atl, que nos hará disfrutar el acerca
miento a los museos ele nuestro país.

El nacimiento de la fotografía marcó un
hito enlahistoria ele las representaciones.

: 16 Los fundamentos de la imagen
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Apartir deella elmundo no volvió a mírar
se de la misma manera. Fernando Osorío
nos invita a pensar la imagen fotográfica
desde la educación. para aprovechar sus
enormes cualidades como documento so
cial, estético y científico. "La función edu
cativa dela fotografía" nos lleva a un reco
rrido desde las primitivas impres19~es que
capturaron paisajes ybodegonespasando
por las placas perfeccionadas, hasta las
imágenes de nuestros días. Finalmente el
texto se adentra en algunas aplicaciones
de la fotografía enelaula para hacerla co
existir con el cuaderno de notas y con el
libro de texto.

El último texto de esta sección, "Análi
sis de publicidad gráfica", nos proporcio
na los elementos básicos para reflexionar
en torno al lenguaje de la imagen publici
taria y sus principales argucias paraven
der. Ana Meléndez inicia su texto con las
tendencias que marcan las pautas de con
ducta de los consumidores, los principales
métodos de persuasión y una actualizada
clasificación de los tipos de consumielores
contemporáneos. Más adelante aborda las
figuras retóricas más importantes que se
emplean en la composición de la imagen
gráfica publicitaria, reflexión que seacom
paña de abundantes ejemplos. El ámbito
educativo debe recuperar para susobjeti
vos los avances que ha logrado la publici
dad en el campo dela imagen gráfica.





: 18

I



Lacapacidad delserhumano para /JabitlJarse

al paisaie de suenlomo y a lascondiciones

que le ofrece, constituye sugrandeza

y su perdición,

recuentemente no reparamos en La ambigüedad
lo que tenemos justo al lado nues-
tro sino hasta el momento ele su de la imagen no
ausencia. Las imágenes, como par
te constitutiva ele nuestra activí- es distinta a la

elael cerebral, han estado siempre ahí, Ior-
mando parte ele nuestros míedos, ele nues- de la realidad,
tras sueños y nuestros anhelos, y sin
embargo pocas veces nos detenemos a re- tal como
flexionar sobre su naturaleza y sobre el pa-
pel que juegan en nuestras dtsuntas formas la aprehendemos

aprender a 10 largo ele lavicia. Lo primero
regístrarnos enlos tempranos meses ele en el momento

cxtsrencta sonimágenes visuales inconexas

significaelo para de la percepción.
cerebr:gl, aunque también

Octavio Paz

ere-e-mteractua con las clisci
mencÍ(JnaelaSánterÍ(Jrmente, suestu-
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Tlacuilo.

elartista ele

la lengua escrita.

que nos valemos para desarrollar nuestra
labor en el aula. Por ello cejaremos a los
expertos en la materia los estudios sobre
las características físicas ele la visión y sus
operaciones ópticas, químicas y nerviosas,
así como el comportarníen to ele los rayos
ele luz y sus fenómenos físicos.

El dicho "una imagen vale por mil pala
bras" forma parte ele la mitología que ha
crecielo al lado elel desarrollo elel lenguaje
ele las imágenes y casi nadie se atreve a
cuestionarlo. Nada más falaz cuando esta
mos hablando ele eelucación, por su impre
cisión y por la arnbígüedad a que da lugar
una imagen, por llamarla asl, suelta. Lo
mismo podría elecirse ele una palabra que
nos evoca mil imágenes eliferen tes, y para
ello no tenemos más que referirnos al len
guaje poético -y qué conveniente seríaque
pudiéramos acercar estas elos esferas ele
la actívldad humana-o Pero el eliscurso

elio es reto para toda una vida: no obstante,
poelremos darnos por satisfechos si logra
mos vislumbrar algunos instantes.ele un
caleieloscopio en perenne movimiento.

Nos interesa eles tacar, a quienes nos
ocupamos en tareas educativas, el funcio
namiento ele las imágenes en losmeelios ele

La representación de

. la realidad en el México

prehlspánlco.
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educativo tiene otras exigencias de preci
sión yele orientación que nos demandan los
objetivos mismos ele nuestros programas.

La imagen se aprovechó desde tiempos
muy remotos para el adoctrinamiento reli
gioso e ideológico de grandes masas de
iletrados; este uso se parece al que actual
mente le clan los medios de comunicación
contemporáneos a la imagen publicitaria y
propagandística, cuyos ámbitos. al lado del
arte, han desarrellado mayormente susapli
caciones y potenciales. Aestas alturas ele
beríamos preguntarnos porqué el universo
de la educacíún ha sido el que menos forma
al individuo a través de la imagen. Parece
que los conceptos rígidos sobre laeducación
arrastran todavía el lastrede aquellos tiem
pos en que el uso de la imagen se relaciona
ba con la ignorancia. concepción relurzada
por la trayectoria de los medios de comuni
cación como la fotografía, el cine, las histo
rietas. los carteles. que gozan de una fuerte
influencia ajena al mundo de la educación y
mucho más relacionada con el espectáculo
y el divertimiento. Apesar de todo, el pre
sente siglo está lleno de ejemplos muy
ilustrativos sobre la importancia y la efecti
vidad de las imágenes en procesos de for-

macíón del tndívtduo, enelarte, enlas cien
cias y enel desarrollo cultural. Es hasta los
últimos tiempos que se le ha otorgado a la
imagen el papel que le corresponde como
recurso expresivo al servicio de las causas
más nobles de la civilización.

Laimaginería

religiosa europea

se fusionó con ios

nacientes símbolos

clei nuevo munclo.
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Descubriendo

el misterio de

la vida.

¿Qué vemos en una imagen?
La imagen como represen tacíón ele unapor

ciónele la realidad nos muestra algunos ele

mentos que ielentificamos con cierta facili

elael o,por el contrario, con dlñcultad.según

se trate ele referentes próximos a nuestra

experiencia o lejanos por razones cultura

les, cronológicas o educativas. En la ima

gen ielentificamos lo que está presente en

los límites del marcoele la imagen, sea ésta

una pantalla ele televisión o cine, un cartel

o una fotografía, y lo que no está presente

pero que forma parte ele la historia ele la

imagen en cuestión. Hay, pues, un signifi

caelo y una interpretación que se complemen

tangraciasa los elementos constitutivos ele

la imagen, los presentes, y elementos au

sentes que aportarnos a través ele las imá

genes que recreamos en nuestra mente. Por

ello hay imágenes que nos son más familia

res que otras o que les son más cercanas a

míernbros ele unamisma generación ounes

trato sociocultural semejante. Es ésta una
primera consideracíón pertinente cuanelo

necesitamos seleccionar una imagen para

utilizarla con fines educativos: el significaelo

tiene que responder a 10 que queremos sus

citar en nuestro Interlocutor, por eso clasi

ficamos las imágenes en elos graneles gru

pos: lasele unsignificaelo único y lasele varias

posibilielacles ele significaclo, es decir, imá
genes monosémícas e imágenes pnltsérnícas,

respectivamente. Para lograr que la imagen

sea efectiva desde el punto ele vista eelucati

va necesitamos tener algún tipo ele control
sobre su sígrüñcado: la selección no puede

ser aleatoria o constituirse simplemente en

una mera ilustración ele 10 que diremos por

otros medíos. verbalmente o por escrito.

Sueños de arena.
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Educar con imágenes

oeducar

para las imágenes

Las imágenes nos muestran aspectos del

munelo a los cuales no tenemos acceso por

su dimensión. por su lejanía o por ser re

presentaciones ele momentos pasados (con
las imágenes virtuales creadas por la ínfor

rnática poelemos recrear inclusive escena

rios ele lo posible, tal es el caso ele una pieza

diseñada en unapantalla antes ele fabricar

la,para mencionar unejemplo ele lomás sen

cilla). Imágenes sucesivas ele una oruga, un

capullo y una mariposa contraen el tiempo

realparaque veamos unproceso que elil'ícil

mente podríamos percibir ele otra manera,

así suceele con lo microscópico o lo lejano

en nuestra llrnltada percepción

óptica. También la imagen hace

énfasis en aspectos que ele tan
cotldlanos pasan desapercíbí

elos -como las texturas ele los

objetos, que nos sorprenden en

una buena fotografía-o Este

tipoele imágenes contribuye al

desarrollo ele procesos educa

tivos sobre temas muyespecí

ficos, es decir, se puede edu

cal' con la imagen.

Vistazo

a lomagnífico,

lo diminuto,

lo imaginario.
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Contexto

y conclición

soclal, .

El otro aspecto importante es el cono
cimiento que deberíamos tener con rela
ción a la lectura ele la imagen, la capací
dad ele desclírar los códigos" visuales que
Intervienen en ella, como el monta¡e." las
formas, los colores y las relaciones que
guardan las representaciones con los su
jetos olosobjetos representados. General
mente nuestra percepción ele las imágenes
se da más ele manera primaria, intuitiva,
que nos hace placen tera o moles ta una
imagen o una sucesión ele imágenes. El
ejemplo máscontundente es la imagen poé
tica o la artística, que apela a la percep
ción estética, cualidad que si bien puede
conslderarse innata en el ser humano, se
desarrolla porla educación a lo largo ele la
vicia del inclivieluo.

: 24 Los fundamentos de la imagen
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Educarse para las imágenes es cono
cer los factores que deterrnluan su géne
sis, su dínármca interna y la Iorrna en que
son percibielas por un sujeto determina
elo. La escuela en general no nos prepara
para la imagen, no nos alfabetiza como
sucede con nuestro ídíorna, la formación
que recibimos es más pragmática y la edu
cación para la imagen es llevada a cabo
por instituciones externas al cuerpo edu
cativo que conforman la familia y la es
cuela. Educarpara la imagen es ante todo
tener clara conciencia ele su potencial edu
cativo, es reconocer quelas historietas ele
He Man, Chespírito y los espectaculares
ele la calle informan y forman al índívíduo.

que apreciar la imagen artística es tam
bién parte ele la formación que necesita
mos para ser más humanos y más com
pletos, y por último, que poelemos también
allegarnos los instrumentos que nos per
mitan pasar ele consumielores ele imáge
nes, a receptores más críticos elel cúmulo
ele imágenes que día a elía invaden nues
tro imaginario y-¿por qué no?- conver
tirnos en productores creativos ele las imá
genes que utílízamosen nuestra práctica
educativa.



¿Por dónde empezar?

Cada una de las vertientes de trabajo con
la imagen mencionadas en el apartado an
terior plantea su problemática particular,
sin embargo no se dan en la práctica de
forma pura, tienen múltiples interseccio
nes y no existen una sin la otra. Pero para
fines estratégicos ydidácticos esconvenien
te ensayarlos sin perder de vista el papel
que están jugando en un contexto y un mo
mento determinado. Educar eon imágenes
es la práctica más común aunque no sea
producto de la convicción y la reflexión;
tome un libro cualquiera y observe el dis
curso de las imágenes asociadas al texto y
pregúntese si las imágenes son una simple
ilustración o, por el contrario, articulan un
lenguaje propio que aporta información al
significado del contenido encuestión. Osim
plemente observe una fotografía familiar y
pregúntese cómo la utilizaría paraexplicar
algún concepto, algún tema o simplemente
una anécdota personal. Así nos estaríamos
acercando a la modalidad deeducar con la
imagen.

Abordar la educación para la imagen
complica un poquito más lascosas. Significa
que nos preguntemos aspectos que podría
mos agrupar en los siguientes apartados:

a) ¿Quién realizó la imagen y porqué?
b) ¿Qué tipo de soporte utilizó?
e) ¿Qué representa ycómo lo representa?
d) ¿Qué función juega y con qué resul

tados?
El inciso a) encierra, paradecirlo defor

ma sencilla, el concepto y la posición des
dedonde se manifiesta eldiscurso educati
vo. Genéricamente podríamos recurrir a
imágenes que fueron concebidas parafines
diversos (comerciales, culturales, turísti
cos, familiares, etcétera) y a aquellas que
explícitamente fueron pensadas para cum
plir una función educativa. Aun cuando ha
blamos de imágenes educativas, no pode
mos perder de vista que las imágenes no

son un reflejo de la realidad ni un espejo
tampoco, no caigamos en esa cándida ilu
sión. Las imágenes son creaciones huma
nas, tienen un contexto educativo particular
en el cual son actores maestros, autorida
desy estructuras administrativas determi
nadas que facilitan la génesis decierto tipo
de códigos y símbolos, '" e inhiben el desa
rrollo de otros. Las imágenes responden a
intereses -conscientes o inconscientes
sujetos a la información y formación de los
profesores; también influyen las condicio
nes de producción, el equipamiento y la in
fraestructura disponibles en los centros
escolares (damos por sentado que enlama
yoría delos hogares existen radios o televí-

Figuras que prueban
nuestro imaginario.

Foto izquierda

El placer de la
imagen artística.
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Trucajes que

van y vienen.

¿Reflejo ele

la realírlarl?

sores); los objetivos para los que el maes
tro o la institución las produjeron y Lacio
aquello que hace ele las imágenes proeluc
tos socialmente determínados. Pensemos
en las imágenes cinema tográficas quehan
representado al mexicano en el extranje
ro o las imágenes ele la mujer que nos ofre
cen las revistas femeninas, unas y otras
responelen a circunstancias históricas y a
intereses particulares.

El segunelo inciso, relativo al soporte
utillzado. nos lleva al análisis elel meelio
ele comunicación mismo y a sus peculiari
darles: imagen fija o en movimiento. tele
visión o video, o algún híbrido resultante
ele la combinación ele la imagen y el soní
elo. Tradlclonalmen te la educación ha ern
pleado la imagen fija como instrumento ele
apoyo a la educación. una imagen pobre
porcierto. Cualquiera recuerda las estarn
pitas, las monografías y loscarteles ele los
héroes queadornaban -y lo hacen aún
los salones ele clase. La competencia ha
sielo por demás elesigual con una socledad
que 11a visto Invadidos sus espacios por
atractívas imágenes ele muy variado orelen
y proceelencia. Numerosos han sielo los in
tentos por introducir el uso ele imágenes
con fines dídácttcos. tenemos elesele los
más exitosos -más por su cobertura que
por su calielael- como la telesecundarta.
hasta el catálogo ele mayor uso entreel ma
gisterio como los rutafollos, filminas,
díaposltivaa-en contados casos-, y por
supuesto retroproyectores que las más
ele las veces reproducen textos escritos
y algunos cuadros sinópticos ele escasa
vísíbílídad.

Lo importante a saber sobre el meelio
es cuándo y porqué utilizarlo para no gas
Lar recursos innecesariamente y mucho
menos subestimar a nuestro interlocutores.
Hay situaciones en las que se puede utili
zar únicamente una fotocopia o una tarjeta
postal. otros para una proyección ele vieleo
o un elaborado diaporame. Esto dependerá

ele la intención educativa y las caracterís
ticas ele nuestros estudiantes. principal
mente. Lo que necesitamos recordar es que
cualquier meelio es susceptible ele conver
tirse, en una situación educatlva, enunefi
caz ínstrumento ele enseñanza o aprendí

za¡e. Eso por una parte; por la otra, no
poelemos perder ele vista que el solo hecho
ele utilizar un medlo. porsoñsttcado que sea,
no garantiza el éxito pedagógico: también
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con las nuevas tecnologías poelemos desa
rrollar procesos totalmente convencionales
que reproduzcan el esquema del maestro
que sabe y transmite y el estudiantedepo
sítario pasivo e1el conocimiento.

El tercer aspecto, relativo a lo que se
representa y cómo se representa, involucra
aspectos relacionados con la forma que
adopta una imagen ouna secuencia ele ellas
cuando construimos un significaelo. Fre
cuentemente se piensa que dentro ele las
cualidades intrínsecas ele la imagen se en
cuen tra la obietivídad, que refleja lo real o
lo verelaelero. Vista asf, la imagen tendría

una enorme carga e1ieláctica por sí sola,
puesto que nos estaría mostrando parte ele
nuestro entorno tal como es. Sin embargo
la imagen es, como en otros casos el libro
ele historia o el artículo periodístlco. una
construcción ele la institución educativa o
ele maestros que medían entre el conoci
miento y el sujeto. Esto quiere decir que lo
que se decida representar y la forma como
se represente estará lleno ele significaelo,
ele cargas afectivas, culturales, ieleológicas
y hasta religiosas. En resumen, en la se
lección se refleja una concepción e1el mun
do y e1el inelivieluo, y hablando ele la imagen

educativa, un ideal ele hombre y un concep
to ele lo educativo. Pensemos en las imáge
nes que conforman el paisaje escolar en
aulas, oficinas y pasillos: ¿a quiénes se re
presenta y cómo? Héroes incólumes pasa
dos y presentes, una sociedad paternallsta
y un e1iscurso visual formal y acartonado.
En general el sistema educativo se repre
senta a sí mismo ele forma seria y ceremo
niosa, acorde con su misión ele forjador e1el
futuro e1el país. ¿Nos hemos preguntado por
qué seguimos utilizanelo las monografías ele
papelería en la escuela? ¿Qué tienen que
hacer frente a la brutal competencia ele re
vistas e historietas delos kioscos? Si hace
mos una revisión ele los programas ele tele-

El imaginario
colectivo
delos héroes
nacionales.
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Las huellas

líquidas.

visión llamados educativos, encontramos
las mismas carencias, un discurso educa
tivo poco dado al humor y divorciado de la
creatividad yla imaginación -por supues
to, con las honrosas excepciones del caso.

La imagen enelcontexto educativo cum
ple funciones específicas, tema del inciso d).

La imagen tendría que jugar una función
lúdica y de expansión del conocimiento y la
imaginación; utilizarla encajonada y rígida
es cortarle las alas y con ello sus infinitas
posibilidades. Sipudiéramos definir una fun
ción primordial de la imagen ésta sería la
del enriquecimiento de la experiencia edu
cativa. Apartirde aquí podemos recuperar
lasaportaciones dediferentes estudiosos que
le confieren diversas funciones a la imagen
en el trabajo enelaula: Joan Ferrés para el
trabajo educativo, Gianfranco Betetlní enlos
aspectos semiológicos, Jean Mitry y la ima
gen cinematográfica, Christian Metz en as
pectos lingüísticos y pslcnanalítícns, y mu
chos otros que han contribuido al enrique
cimiento de este campo.

¿Estudiar la imagen es labor
de especialistas ode ociosos?

Hasta hace poco tiempo la simple mención
de que alguien estudiaba cine oanalizaba las
historietas provocaba, en el mejor de los
casos, risitas de conmiseración o de burla.
Ha sido una labor que se ha dejado en ma
nos deartistasycreativos delos medios. En
nuestro país los estudios formales de la
imagen -fuera del ámbito delos pintores o
de arqueólogos de códices y murales pre
hispánicos como Joaquín Galarza y Serge
Gruzinski- datan deapenas la segunda mi
tad del siglo xx y han sido Iooalízados hacia
el análisis crítico y la producción en medios
de comunicación. El capital teórico acumu
lado a la fecha nos permite recuperar elvie
jo sueño que animó el surgimiento de me
dios como la fotografía, la radíotransmtsión

y el cine el siglo pasado: la extensión de la
vista y el oído hacia terreno~ inimaginables.
El estudio de las imágenes es competencia
de todos: expertos y ociosos, comprendien
do el ocio como un espacio creativo de re
flexión. Pero antesque todo compete a quien
está dedicado a las tareas educativas, llá
mense padres omaestros, es uno más delos
lenguajes de que disponemos en la actuall
dad paraexpresarnos ypara jugar, como con
las piezas de un rompecabezas.

Las piezas más importantes
as imágenes no solamente son vi
suales, las hay también auditivas
y son ambas igual de importan
tes. Otro campo abierto a la inves
tigación en su aplicación edu-

cativa es el que comprende las imágenes
olfativas, maravillosamente tratado en el
campo literario por Patrick Suskínd en El
perfume y en el histórico-social porAlaln
Corbin en El aroma o el miasma. El texto
de Antonio Noyola incluido en el presente
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libro (pp. 193-206) documenta con ampli
tud la importancia ele las imágenes sono
ras en la labor educativa. Lo que tenemos
que oonsíderar es que unas yotras son imá
genes mentales y así las procesamos y las
comprenelemos: música árabey la plegaria
ele una mezquita y una postal ele El Caíro:
cantos ele gaviotas y la imagen ele una pla
yacon unasolitaria barca; una música cor
tesana y sus hábitos característicos; soní
elos ele una nave espacial y la imagen ele
Marte a través ele un cristal.

La imagen ante todo es demostrauva,
es insustituible cuanelo queremos mostrar
las características ele forma, talla, textu
<fa y color ele un objeto ele uso cotídíano

elel antiguo Egipto, por ejemplo. Por más
que nos esforcemos en elescribir cómo se
vestían los habitantes elel siglo XIX nunca
poelremos ser tan contundentes como lo
será el fragmen to ele un elocumen tal ele
época. Otra característica importante es
la bonelael ele la imagen para explicar pro
cesos, irrepetibles por efímeros o lentos,
extraños, peligrosos o costosos: una se
cuencia ele fotografías para explicar la
bipartición celular; un vieleo sobre la fe
cunelación elel óvulo por el esperma tozoí
ele; la limpieza ele los elientes ele un tibu
rón porunminúsculo peceaíllo: la fundición
ele metales; el funcionamiento ele un reac
tor nuclear.

La imagen pueele ser analítica, cuanelo
elescompone en partes un objeto o muestra
dtsttntos aspectos ele unasituación o un fe
nómeno, seleccionanelo y aislanelo elemen
tos significativos: imágenes ele la mancha
urbana enlapsos espacíadns: la transforma
ción ele uneelificio enelistintas épocas; frag
mentos ele unaobraele arte paraexplicar su
composición y significaelo. Una muestra en

La mirada

trabajada.

Lafiesta milenaria

irrumpe sonora.

Emerge el lenguaje

pétreo en lasmanos

del artista.
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Análisis de textura

y colo 1'.

La actividad

onírtca y la crudeza

del (10101'.

este sentielo la encontrarnos en el capítulo
"Composición en la pintura" ele esta misma
antología (pp. 35-64).

La imagen es por
demás emotiva. pro
voca la emergencia ele
los eleseos más ínti
mos y ele las aversio
nes más esconelielas
por su aspecto analó
gico, es decir, su se
mejanza con el munelo
real. Principalmente
las imágenes figurativas establecen la
ernpatía y la ídentlñcación y se convier
ten en reflejo ele nuestras emociones, en
una especie ele ampliación ele la con
ciencia: la imagen ele un cadáver eles
trozado o la voluptuostdad ele un cuerpo

desnudo: la violencia
o la ternura ele la in
fancia; la Ialsedao o
transparencia ele una
mirada, Por el afecto,
y esto 10 sabe mejor
que nadie un maes
tro, el inelivieluo es
capaz ele involucrar
se en titánicas em
presas y querer lite
ralmente comerse el
mundo, asir el cono
cimien todel universo
entero por un segun
elo al menos.

Otra cualídad ele
las imágenes es su capacidad para es
quematizar, proceelimiento que ayuda a
retenerlas en la mente y a representar
conceptos. Es el caso ele las imágenes
no estrictamente figurativas que abs
traen ciertos elementos que se consi
eleran relevantes para destacarlns y
enfauzarlos. en este renglón se encuen
tran los símbolos gráficos y las estadís
ticas y mapas: la simbología ele tránsito.

del metro, cuaclros sinópticos o mapas
son ejemplos representativos. Un traba
jo más detallado sobre el uso y aplica

ción ele éstos últimos
lopodemos encontrar
en este mismo libro.
en "Los mapas en la
escuela primaria"
(pp. 169-189).

En muchos aspec
tos la imagen se ha
convertido en un ele
mento mediador entre

la realídad yel inelivieluo. El munelo no pue
ele aprehenderse en su totalldad porla ex
periencia directa. Carla vez estamos más
obligaelos a entender nuestro entorno y a
llegaral conocimiento a través ele esa me
díacíón ele las imágenes. De ahí que éstas
sean parte ele los sistemas ele representa
ción que no únicamente muestran sino que
se constituyen en sistemas expresivos para
explicar al hombre y al universo. En este
senudo la imagen es dlscurso. retórica y
construcción elel inelivieluo. Aquí resulta
elocuente ejemplíñcar con las distintas
imágenes que ofrecen los perióelicos so
bre un mismo hecho o los vieleoelocu
mentales propagandíaticos elaborarlos por

: SO Los fundamentos de la imagen
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cualquier partido político. Para el profe

sional de la educación el reto consiste en

la construcción del discurso educativo en

la imagen y con la ima-

gen para conferirle la
íntenclonalídad desea

da, ello no puede ocu

rrir de forma espontá

nea sino a través del

filtro y el afeite de la

reflexión.
No debe desestimar

se la cualidad dela ima

gen en relación con la

capacidad del ser hu

mano paraabstraer ele-

mentos delmundo realy reproducirlos des

pués mentalmente cuando esa realidad ya

no existe. Tal experiencia percibida por

nuestros sentidos es conservada en imá

genes en algún lugar ele nuestro cerebro,

esa capacidad de abstracción constituye la

base delpensamiento estético, lógico y cien

tífico. Los procesos de abstracción en elcon

texto formativo del Indivíduo pueden sersin

duda reforzados y estimulados por la ima

gen, que es abstracción misma de la reali

dad. De este concepto se deriva una más

ele las características de la imagen educa-

tíva. la síntesis, ya que la imagen es, como
vimos anteriormente, la presencía de lo

que contiene el límite de su encuaclre y la

ausencia ele lo que su

giere o evoca, pero que

se revela igualmente im

portante o en ocasiones

incluso más. La imagen

sintética, como un cro

nograma ouncuadro si

nóptico, crea una unidad

visual a partir de una

diversidad ele elemen

tos, o para decirlo con

palabras delDiccionetio
de! uso ele! español de

María Moliner, "Resultado de reunir cosas

que estaban dispersas, en un conjunto or

gánico". A fin de cuen

tas, ¿qué es la compo

sición dentro de una

imagen? Una reunión

de cosas, elementos vi

suales, que se encon

traban dispersas en la

realidad y que son reu

nidas en unconjunto or

gánico por el fotógrafo,

el camarógrafo, el dibu

jante o por quien está

estructurando una se

cuencia didáctica con

imágenes. La manera

como integramos anues

tras estruc turas cog

noscitivas estas piezas

del rompecabezas es

sin duda gradual y la

mayoría delasveces inconsciente.

La exposición a los medios decomuni

cación -principalmente las últimas gene

raciones que nacieron y crecieron con la

presencia del televisor en casa- y el de

sarrollo del elaborado lenguaje del cine

hanconstituido unaintensivaformación en

este campo.

Correspondencia

de las panes

del cuerpo humano

con los días.

La síntesis

ideológica.

La pérdida

del futuro.
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Una de laspinturas

que más han producido

discurso teórico.

Composición y

movimiento.

: 32 Los fundamentos de la imagen
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¿Cómo armamos
las piezas del rompecabezas

sin saberlo?

I manejo consciente de las imá
genes en educación es funda
mental ya que en nuestras so
ciedades modernas el individuo
aprende cada vez más por la in

termedíacíón de sistemas simbólicos y no
porexperiencia directa; aparte, entre más
especializado es el conocimiento, más nos
vemos obligaclos a confiar en los sistemas
simbólicos, comprendidas las imágenes. Es
el caso de imágenes que probablemente
nunca veremos por su lejanía o su peque
ñez, pero que podemos imaginar: un hoyo
negro ounquark. Sin embargo, no siempre
ha sido de esta manera, el espectador del
presente siglo ha sufrido una maravillosa
transformación que dealguna forma vemos
reproducida en la evolución del individuo
en su paso por la infancia y la adolescen
cia. El espectador de principios de siglo,
cuando el lenguaje de las imágenes se en
contraba en pañales en los medios de co
municación -hay que aclarar que exis
tieron civilizaciones que desarrollaron
sistemas complejos derepresentación a tra
vés dela imagen, como los ideogramas chi
nos ola escritura azteca- era, pordecirlo
dealguna manera, ingenuo. Estacondición
lollevaba, como sucede con un niño, a.leer
.la imagen de los medios equívocamente o
a la incomprensión deciertos procedimien
tos narrativos que estuvieron ensumomen
to adelantados a la época, como ciertos des
plazamientos de cámara, cortes o tomas
extrañas que cortaban al cuerpo humano
en trozos. La permanente exposición a los
medios ha hecho su trabajo y actualmente
a nadie le parecen extraños loscortes que
envían al pasado o al futuro, o la contrac
ción o dilatación del tiempo.



El movimiento

impresionista

transformó las

estructuras

pictóricas clásicas.

Cuando el niño realiza sus primeros e
inciertos trazos y afirma contundente que
10 que se encuentra dibujaclo es una cebra
o el tíoAlberto, ejercita una escritura inci
piente de la representación Icóntca, inicia

un proceso ele abstracción y ele sín tesis, o
paradecirlocon humor, coquetea con la re
presentación del espacio y con el lenguaje

simbólico. Aprende el elaborado lenguaje de

las imágenes al tiempo que aprende a ha
blar; las reglas dela escritura, su gramáti
ca y su sintaxis, llegarán más tarde, si es
que llegan. No obstante, padres y educado

res, instituciones y maestros poca atención

confieren a esta otra parte, el lenguaje de

las imágenes, que se ha convertido en los
últimos tiempos en unelemento fundamen
tal para la comprensión y la adquisición
del conocimiento.

Para nadie es unmisterio que el niño es
más libre que el adulto para comprender re
laciones espacio-temporales complejas, su
mente abierta es campo fértil para asimilar

información elaborada y para adquirirhabi
lidades. Porellolosniños manipulan sinpro
blema los equipos electrónicos y compren

den mejor su funcionamiento, pueden
aprender una lengua adicional con la misma
facilidad que operan una computadora. Las
imágenes que aunadulto le pueden parecer

bizarras oestrambóticas, al infante le es sen
cillo descifrarlas o imaginarlas; al mismo
tiempo su interpretación puede sermuy equí

voca por su incapacidad para determinar el
umbral que separa la ficción de la realidad.
Las soluciones que el niño da a problemas
cotídíanos son eminentemente visuales, abs

trae con facilidad y recuerda elernen tos
significantes a partir ele loscuales deduce y

actúa. Esto hasido comúnmente aprovecha
elo por las educadoras en preescolar donde
losniños despliegan gran partede su poten

cial creativo. Ahíse trabaja mucho con imá
genes, a partir ele ellas se derivan reflexio
nes, actividades y se construyen relaciones
entre los niños. Este trabajo no está dívor-

La pintura se

adelantó a la

animación por

computadora.
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ciado de lo que sucede fuera de la escuela

donde el niñoestá todo el tiempo expuesto a

estímulos visuales de losmedios decomuni

cación. Desafortunadamente a partir de la

primaria el cambio es drástico y la imagen

pasa a un segundo plano en el interés dela

institución escolar y delmaestro mismo.

Otro factor deaprendizaje intensivo so

bre la estructura de la imagen y sus siste

mas de signos lo encon tramos en la gene

ralmente ávida lectura de historietas de

niños y jóvenes. su lenguaje es elaborado y

ciertamente complejo en algunos casos.

Gianni Rodari, en Gramática de la fantasía,

documenta ampliamente las habilidades

puestas en juego cuando un niño lee histo

rietas. Eneste libro hayun trabajo que abor

da su lenguaje con detalle. Pero no única

mente las historietas. la televisión y el

cinematógrafo son factores determinan tes

parala asimilación delos sistemas que nos

permiten inconscientemente apropiarnos

del lenguaje dela imagen y delas imágenes

en movimiento, también estamos expuestos

a los anuncios espectaculares en avenidas

o carreteras; a carteles en prácticamente

cualquier edificio público oen cualquier ter

minal de autobuses; a volantes y trípticos

que continuamente se distribuyen en loses

pacios públicos; a pantallas de compu

tadoras; a puestos de periódicos; en fin, la
decodíñcación" delas imágenes esunaac

tividad permanente del individuo, quien se

encuentra literalmente como un barco de

papel en medio de un océano de volunta

des, intenciones, trampas, falsas promesas

y deseos arremolinados sin control.

Bibliografía

Frecuentemente lo que sucede es que

nuestro cerebro se protejey acaba por ce

rrarse a tantainformación, nuestra percep

ción empieza a ser selectiva y sobreviene

cierta pasividad. Es común, por ejemplo.

entre los jóvenes, mirar la televisión u oír

el radio, sin realmen te ver y escuchar ac

ciones que implican una atención y com

prensión de lo que se hace. Estos medios

se convierten con frecuencia en meras com

pañías para la realización dediversas acti

vidades; haypues exposición al medio pero

poca participación.

Lo que busca una formación que nos ca

pacite paraaprovechar e interpretar la ima

gen fija y las imágenes en movimiento es

educar cualitativamente, apreciar las po

tencialidades dela imagen, discernir en tre

las imágenes deescasa calidad deaquellas

artísticas y creativas, utilizar las imágenes

como una herramienta parael logrodepro

pósitos ele aprendizaje concretos, saber bus

car las intenciones y las condiciones que

motivaron su creación.

Este trabajo ha sido una aproximación

al complejo y fascinante universo dela ima

gen; se ha buscado abrir brechas en varias

direcciones paraprofundizar paulatinamen

teen su estructura, su lenguaje y su poten

cial educativo.

Los textos que componen este libro

abordan en distintos niveles yen distintos

medios decomunicación los elementos que

deben considerarse para el análisis, estu

dio. creación y aplicaciones de la imagen

con fines educativos. La aventura apenas

ha comenzado.

Aurnont, Jackes. La Imagen. Barcelona, Ediciones Paídós. 1992.

Read, Herbert, Imagen e Idea [la. ed. en inglés, 1955], México, rCE. 1965.
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orden interno. que en combinación con la

imagen plasmada marca el propósito y el

significado ele la obra, se le llama compo

sición. Ante un lienzo, hoja ele papel o

muro, el artista toma decisiones: elige la

manera ele dividir ese espacio, ele distr}

buir cada una de las partes que constitu

yen la imagen y, en ocasiones, los elemen

tos cromáticos ele acuerdo con el orden

ele la obra. Estas elecisiones determina

rán el CUI'SO general del trabajo. La com

posición trabaja en el interior ele la obra

plástica sin ser evidente al espectador.

Hace las veces ele unaestructura ósea que

da forma al cuerpo. Durante su formación

los pintores estudian los tundarnentos

compositivos y experimentancon díf'eren

tes modos de dlsu-ibuir, dividir y organi

zar las imágenes en el espacio pictórico.

Delmismomacla que el aprenrlíza¡e ele una

lengua implica la adquisición ele la sin

taxis respecüva, siendo ésta la disposi

ción ordenada ele las palabras en estruc

turas apropiadas, la educación visual

implica el conocimiento ele los efectos ele

líneas, planos, colores y texturas en el

espacio; sin embargo, a diferencia ele lo

que ocurre en la lengua, no existen re

glas que determinen lo correcto o inco

rrecto en pintura. sino un cierto grarlo ele

comprensión ele los efectos ele la compo

sición en el espectador: la manera en que

son dlstnbuidos estos elementos influye

en la percepción ele la obra. Dicho ele otra

manera, el lenguaje visual está íntima

menterelaclonado con nuestrapercepción

y la relación ele nuestro ser con el entor

no. En seguiela comenzaremos la revisión

ele los principales elementos ele la com

posición en el plano.
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Espacio

a manera en que percibtrnos nues

tro entomo tienecomponentes fi

siológicos yculturales. El modo en

que los estímulos en la retina son

lnterpretados por el cerebro es

Influido por ideas, experiencías, eelacl y
cultura ele la persona que ve. Podernos ele

cir que un mismo objeto pueele parecer

diferente a distintas personas. Los ojos

realizan un recorrido al encontrarse ante

una superficie bielimensional como la ele una

pintura. Nuestra mirada lee espontánea

mente la imagen ele arriba a abajo y ele iz

quierda a derecha. Una ele las posibles ex

plicaciones ele este fenómeno la podernos

encontrar en la inrJuencia ele la dirección

ele la lectcescritura en occielen te. Su im

portancia con respecto a nuestro tema ra-

elica en la manera en que el recorrido vi

sual ele una imagen determina la percep

ción elel espectador en lo general y el im

pacto que cada uno ele sus elementos
provoca según su ubícacíón en el espacio.

Como resultado clel recorrlrlo que realizan

nuestros ojos ante una imagen, los ele

mentos ubicados en el ladoderecho del es

pacio bielimensional son percíbidos más

graneles y pesados: lo mismoocurre con la

parte inferior respecto ele la superior. Así

lo que está abajo se relaciona inconscien

temente con lo pesarlo, denso, y lo queestá

arriba con lo llgero, etéreo. Relaciones ele

ubicación como éstas son aprovechadas

por los artistas y personas que producen

imágenes para dirigir la percepción elel

espectador.

PrroSil torm« rs ll'iiloil,

~'lanucl Fclguél'cz.

•
En esto obro el peso

visual del punlo negro

de lo derecho

es conlrarrestodo par el

trapecio de lo izquierdo.
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En estos tres rectángulos la ubicación del punto negro establece una relación diferente con el espacio, modificando la percepción del mismo.

¡"Iótese la impresión que nos produce cada uno de ellos ¿Cuál nos parece más agradable, estable, inquietante, armónico? ¿Cuól preferimos?

•
• •

11

Cuando se introduce un segundo

punto en el espacio las tensiones

internas se dinamizan, existiendo una

atracción entre los puntos y con

respecto al espacio.

11

En este caso los puntos coinciden

con los ejes internos del rectángulo.

¿Qué impresión nos produce?

11

El punto de la izquierda, grande y

pesado, está contrapuesto a uno más

pequeño. ¿Cuál sería el efecto si

intercambiáramos los puntos?

. 40 Los funclamentos ele la imagen
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Lacomposición forma parte

de un sistemavisual que

está en relación con la cultura

a la que pertenece. Por eso,

aunque existen elementos

en la percepción camunes

a todo el mundo, también

ésta se modifica según

particularidades culturales.

Ejemplo de esto son las culturos

mesoamericanas, en donde

el espacio tiene un significado

simbólico y la composición

obedece a un sistema

casmogónico propio. En los

manifestaciones ortísticas de

las culturas mesoamericanas,

los elementos que constituyen

la imagen adquieren un

significado adicional según

su ubicacián en el espacio

bidimensional .



Laraqueta, !vIal'ía lzquierdo.

1m
Lo composición está dividido en

dos secciones: superiar e inferior.

Un convencionalismo de lo

representación en el plano ubico

más cercano del espectadar lo

que está abajo que lo que está

arribo. Sin embargo este

convencionalismo depende de lo

época y lo culturo de los cuales

procede lo imagen.

Apolo y lasmusas, Juan Soríano.

¡¡¡¡

El conjunto de los nueve

musas equilibro el peso

visual de Apelo. ¿Qué

posaría si se intercambiaron

los papeles?

El ¡:al/~ de México d~sdc

laslomas dc'IacuiJaya,

José María Velasco,

-----------11

Lo división del espacio en

varios horizontes otarga o lo

composición diferentes planos

de observación, Un primer

plano serio el que forman los

árboles de lo parte inferiar, el

camino y los caminantes, El

plano siguiente se ubica en el

grupo de árboles que se

encuentro o lo mued del

cuadro. Lo ciudad y los lagos

conforman otro; los montañas y

por último el cielo completan lo

composición. Podemos recarrer

visualmente lo obro, detenién

donos en codo plano como lo

haríamos ante el paisaje real:

moviendo y enfocando nuestro

visión de manero alternativo.
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Formato

nartes plásticas se denomina así
a la torma y proporcíón delespa

cio en que está plasmada la obra.

En la pintura. esta Iorrna puede
corresponder a ñguras georné

tricas regulares (cuadrados, rectángulos.

círculos. óvalos. pentágonos, etcétera) o
irregulares. La proporción ele estas ñguras

se reüere a su tamaño y a la relación entre

altura y longituel. Estas características del

plano -l'Ol'ma. tamaño y proporción-e- re

percuten en la composición ele las obras:
loselementos dela imagen se dístrlbuyen e

interactúan entre sí ele diferente manera

según sea el torrnato. Es pOI' esto que el Ior

mato? es el primerpunto que Loma encuen

ta el artista en el momento ele determinar

la composición.

El /¡ollJill'c 1'11 ffamas.

JOS[~ Clemente ürozco,
11------

Formato circulor y

abovedado Entre 1936

y 1939 Orazca pintó

lo copilla del Hospicio

Cabañas, El hombre en

llamas ocupo el espacio

de lo cúpula centrol.

·42 Los rundamentcs de la imagen



Laempaquetarla,

Francisco Corzas.

[]

Con este farmato el artista

uso lo sensación de equilibrio

precario paro acentuar lo

fragilidad del persono]e.

XoclJimilco. Miguel Covarrubías.

•
Ejemplo de farmoto largo que refuerzo

lo ideo de un canal por el que

se deslizan trajineros y personajes.
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Sección áurea

xíste una proporción en las Ior
mas que desde la anügúedad ha

sido consíderada ele equilibrio

armónico. Se le conoce como re

lación ele oro o sección áurea y

estápresente en muchas formas ele la natu

raleza, PO[' ejemplo, en la espiralele algunos

moluscos, el orden en que crecen las bajas

en las ramas de ciertas plantas, la relación

entre la hojay su pedúnculo o entre los de

dos y la palma ele la mano ele los humanos.

Laexplicación ele este orden en la naturale

za radlca en una respuesta ele ciertos orga

nismos a la gravedad: la organízacíún ele al

gunas formas vivas bajo esta proporción
permite un mejor aprovechamtento ele la

energía. La sección áurea tiene relación con

una sucesión matemática determinada. co

nocída como la serie ele Ftbonaocí, y que se

obtiene ernpezando por 1 y añadlendo los

elos últimos números elel siguiente modo:

1+1=2 1+2=3 2+3=5 3+5=8

5+8=138+13=2113+21=34

21+34 = 55 etcétera.

Si elivielimos el resultado ele carla suma

entre su último sumando tendremos una

constante:

1.65/3 = 1.6G 8/5 = 1.6 j 3/8 = 1.625

21113 = 1.6 15 34/21 = 1.61 9

55/34 = 1.617

De donde se toma la proporción]: 1.6.

Con esta proporcíón se pueden cons

truir rectángulos y espirales. Estas formas

geométricas, que por extensión se eleno

minan ele oro o áureas, han sielo utilízadas
para determínar formatos y elivielir el es

pacio en las obras ele arte. Desele el siglo

v antes ele Cristo los arquitectos griegos

utilizaban conscientemente esta propor

ción que aún permanece en el arte con

temporáneo. Delmismo macla que las formas

ele la naturaleza que no están organizadas

conforme a la sección áurea son tan efi

cientes como las que sf, el hecho ele que

una obra artística use en su composición

esta proporción no influye en susvalores

estéticos.

En la¡Jc1gina an/crior

Retablo principal

ele la parroquia ele San

Bernartllno de Siena,

1580-1590, Xocl1imilco.

&1

Losretablos novohisponos se

construían de acuerdo con un

plan iconográfico, en donde

los imágenes, esculturasy

elementos ornamentales

estaban distribuidos con base

en un simbolismo. De esta

manera, los formatos de las

pinturas que se incorporaban

estaban determinados por un

orden general de composicián

en concordancia con los

significados de la obra.

-- ........ ........ ....
, , , , ,

""\
\

\
\

\

\
\
\
,1
~
I

J

•
Construccián de un

rectángula de oro.

Partiendo de un cuadrado

se traza una diagonal entre

la mitad de una de sus

oristas y un vértice opuesto,

que constituirá el radio de

un arco que ubica un

vértice del rectángulo.
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Las visiones

eie San Francisco,

Juan Correa.

•
Como se puede ver en el

diagrama, la composición

de esta obra se basa

en la sección áureo. El

formato y su espacio interior

están organizados en

múltiples rectángulos áureos.

Antiguamente, por no tener

uno explicación poro esta

constante de lo naturaleza,

o la sección áurea se le

atribuyó un origen divino,

considerándose como el

conon de belleza y ormonío.
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Equilibrio

naele las principalescaracteris

tlcas ele los seres humanos esla

postura erguida, ele hecho es una

ele las claves ele su evolución,

La verticalidad física y psicoló-

gica del hombre se contrapone a la ten

ciencia horizontal del entorno, Esta rela

ción constituye el sentido ele equilibrlo."

que es la inFluencia más fuerte y primaria

sobre la percepción humana. A partir ele

ella hacemos juicios visuales. De manera

innata, ante una variación en la percep

ción ele verticalidad. buscamos el contra

peso que equilibre el desajuste. Lo mismo

ocurre en una composición bidimensional.

Buen ejemplo ele ello es una pintura ele

retrato, donde el eje vertical se deduce

fácilmente y guarda una relación ele esta

bilídad con la base horizontal. En la pin

tura el espectador ubica ele manera natu

ral un eje vertical y su contraparte en el

11 orízon te. Ésta es una constante meona

cíente. Ese mismo eje nosmuestra una re

lación ele peso que perceptívamente íden

tlñca el centro ele gravedad del objeto

representado. En ocasiones la imagen

consta de un mínimo ele elementos y esto

contribuye a que la relación verticalidad
horízontalírlad sea el puntomás destacable

ele la composición.

Pescarlos enterrados.

Francisco Toledo.

•
Al centro un fuerte

elemento rodeado de

formas de menar tamaño

y peso. Uno bo]o. otros

suben, y el pez en

dioqonol establece lo

variante de la composición.

Composición en 18 plntura 47,



RetralD de don Pa/lIo José María de Jesús

vitteseño: José María Estrada,

111

lo imagen se enmorco visualmente en

un triángulo, cuyo vértice se encuentro

en lo cabezo del niño y lo base en el

piso cuadriculado. Esto brindo uno

enorme estabilidad o lo composición.
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Genel'll/ Mariano EseolJedo. anónimo.

111

El rectóngulo oscuro y vertical

que conformo lo figuro del

personaje se apoyo firmemente

en los ondulaciones de un

caballo estilizado, así se apoyo

lo' impresión de equilibrio y

dominio de lo situación.



Petra/o de la Condesa

de Santiago de Cal/maya.

Ignacio Avala.

Iil

Esevidente aquí la composición

en formo de letra T invertido.

El cuerpo del personaje forma

uno perpendicular con lo base

de la obra. Los brozas se han

colocado en paralelas

diagonales al eje central paro

añadir movimiento 01 conjunto.

Reunto de LUjJe Marin.

Amado ele la Cueva.

11

Este retrato está basado en el mismo lipa de

composición que el de Ignacio Ayolo. Como

en aquel, los brozas juegan un imparlonte

papel paro dar movimiento y, en esle coso,

destacar las manos del persono]e.
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San Mil!ue/ Al'cEÍ¡@'I. Luis .luárez.

11

Si trozamos uno línea visual que boje

en diagonal de lo porte superior

izquierdo veremos que poso

por el brozo derecho del orcóngel,

su rodillo izquierdo y el codo

del demonio. Esto diagonal divide

y dinomizo el espacio, otorgondo

movimienlo o lo composición.

Tal movimiento es enfotizodo por lo

posición del cuerpo del orcóngel

que sigue lo dirección de dicho línea.
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San Juan (Ic Leuén.

DI'. A11 (Gerardo Murillo).

11

Los líneas de lo avenido

se fugan hacia orribo

formando uno diagonal

que, en conlraste con lo

verticalidad del morco

de lo ventano, nos remite

01 movimiento y lo

velocidad de los

automóviles.



Proyecto para el mural

LaTrinchera,

.losé Clemente Orozco.

ro
Loscuerpos inclinados

acentúan lo sensación de

caído. El movimiento es

continuado por lo

dirección de los brazos,

que hocen girar lo imagen

hacia lo derecho.

Marire campesina,

David Alfaro Síquetros.

•
Los figuras monolíticos,

madre con su hijo y

cactos, estón alineados

en uno diagonal que los

proyecto hacia adelante,

como si cayeran sobre

el espectador.

Tensión

ablarele equilibrio implica la no

ción ele que éste puede ser alte
rado. Tocios hemos sentído lo

que es el desequilibrio, la sen
sación ele caída. Enuna imagen

puede haberlíneas que surian o se contra

pongan al ejevertical y alteren visualmente
el equilibrio. Éstas son conocídas como lí

neas de tensión. Es común encontrarcom

posiciones que parten ele una fuerte línea
diagonal que desequiübra el espacio y lo

pone en movimiento.
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,lila IJailal/do

(RetI'alO defilia ¡\J6rida).

ClII'los ~lé['ili,1.

i2l

El cuerpo de lo bailarina

emerge entre formas

triangulares limitados por

líneas de tensión que

cruzan todo lo superficie.

Lo figuro estótico

del personaje adquiere

movimiento dentro

del contexto en que estó

inmerso.

Calavera de DOII (JII/jote,

JoséGllmlalllpc Posada.

-----------.
·Lo línea inclinado de lo

calavera que arremete, lo lanzo

en ristre y el espinazo del

caballo en paralelo, sus potas

delanteros que se extienden,

todo el conjunto do lo impresión

de ímpetu y velocidad,

subrayado par los pequeños

colaveros que salen volando 01
poso del caballero.
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Contrapeso

/'a ll'agcriia dcl dcsiel'/o,

1\lanueJ Rorll'ígucz Lozano.

11---------------

En esla composicián lo mayor porle del

peso visual se encuentro del lodo derecho.

Losgrandes y pesados cuerpos de los

personajes femeninos desequilibran lo obro

hacia ese lodo. Lo línea de tensián

formado por los cabezos y hombros

enfatizo el efecto. Lo pequeño figura en

el lodo izquierdo restablece lo armonía.

e manera similar al funciona

miento ele las palancas, donde

un pequeño peso puede despla

zar otro mucho mayor, en la pin

tura un elemento dtspuesto en

contrapeso con una línea ele tensión,'? aun

siendo ele menor tamaño, sirve para COIl

trarrestar la fuerza ele ésta y restablecer

el equtlibrio perdido.

María Mal'in,

Carlos Orozco Romcl'o.

11

La pequeño figuro 01 fondo, el paracaídos y lo mirada

de lo rnuior conforman un triángulo que se contrapone

01 peso visual de lo cabezo.

tlIl

Ellrampolín y el grupo de los bañistas de lo derecho conforman un grupo

compacto y pesado 01 que se contrapone lo mujer que está porada del lodo

izquierdo. Además, casi todos los personajes dirigen lo mirado o lo pequeño

figura de lo c1avodista que porece suspendido en el aire.

I,as {¡aIjisllls,

,Jol'ge GOllz{¡Jez Camarena.

Composición en la pintura 53 :



Nudos

asta aquí hemos hablarlo de lí
neas que por su ublcación en el

plano producen una impresión

en el espectador. Los nudos son

puntos alrededor ele los cuales

se organizan elementos y tienen como ñn

hacer que la mirada converja en ellospara

contextuallzar el resto de la imagen. Los

nudos pueden ofrecer un descanso, alterar

la calma o marcar la tónica ele la composi

ción. En ocasiones se ubican en puntos

elonele convergen líneas ele estructura o se

utilizan para enriquecer una zona despro

tegiela ele la obra. De esta manera los nu

dos refuerzan el signi!'icaclo que el artista

quiere transmitir en su obra.

Músicas dormidas. Rul'ino Tamayo.

11

los músicos, que conforman

dos fuertes líneas horizontales,

reposan extendiendo su

maso visual o todo lo largo

de lo obro. El punto ascendente

resignifico el firmamento

y levanto lo totalidad de lo

composición.
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Homenaje a Joc Chamaco, que lile

Sub-campeón mundial de billar,

Abel Ouezada.

11

¿Quién es el personaje principal

en esta composición: joe

Chamaco o las bolas de billar

que farman un trióngulo y nos

recuerdan la tensión del juego?

¿Habró logrado la carambola2

Las tutbottsuu;

.Ángel Zárraga.

11

En la parte superior las miradas

conforman un díóloqo entre

las futbolistas y el espectador;

en la parte inferior el conjunto

de piernas que se mezclan

es orqcrüzodo por la pelota.
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Simetría

e le llama simetríaa la repetición

regular ele elernen tos con respec
to ele uno o más ejes. La más co

mún ele las sirneufas es la bllate

ral, en eloncle al igual que en LI n

espejo la imagen se duplica con un eje en

meelio. Ésta no es la única clase ele sírne
tría que existe, podernos mencionar la ra

dlal, la ele rotación y la ele traslación.

/(eCilerl!o J~:'9.

Vicente Rojo.

l1li

Ejemplo de simetría

de rotación.
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Da Virgen r/e Oeotlán, anónimo.

•
A partir del trióngulo que formo

el cuerpo de lo virgen, estón

distribuidos de manero radial

escenas de los misterios.



Las dos Fttdn« I/i'icla Kahlo.

•
Aquí lo simetría bilateral

es usado como un recurso

expresivo: lo ideo que tiene

lo pintora de sí mismo como

uno persono dividido.

Composición en la plntur a 57 :



Ritmo

n composición se denomina rit

mo a la alternancia (le elemen

tos que terma un patrón y brinda
al conjunto su carácter: dlnámíco

o estático.

/,a l/uel7la l/e Jui/as. Diego Rivera.

WI

Uno combinación de farmas

circulares que se alternan en

lodos sentidos alargo un

especial dinamismo o esto obro.
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La7H!ilirla. anónimo.

m
En esta composición

los hób.íos oscuros de

los religiosos

conslituyen un recurso

narralivo. Los caminos

y paradas hacen que

la obra transcurra lenta

y constantemente.

Don Porfirio.v Sl/S cortesanos,

David !llfaraSiqueil'os.

•
Casi podemos sentir el vertiginoso baile que nos sumerge

en el remolino formado por los sombreros de los

cortesanas que rodean la imagen central de don Porfirio.
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Análisis ele la composición

os eliferentes elementos vistos

hasta aquíson algunos ele losque

intervienen en las composiciones

plásticas en e]plano. Enuna obra

pueelen estar presentes varios o

sólo alguno ele ellos. Analizaruna obraeles

ele el punto ele vista ele su composición es

una vía ele acceso a sus significaclos. Sin

embargo, cabe aclarar que la complejielacl

o sencillez ele una composición no guarda

relación dírecta con los valores plásticos

ele la obra. Éstos son una suma ele inten

ciones, propuestas y ejecución.

En los ejemplos anteriores hemos he

cho énfasis en un solo elemento. En las

obras que aparecen enseguiela veremos

cómo las composiciones pueclen reunir va

rios ele estos elementos a un mismo tiempo.

Escen« de mercado: LaSorpresa.

,losé !\gllslín Arrteta,

11

Esto obra puede dividirse visualmente

en dos: en el lodo derecho los

personajes muestran formas curvos, se

agitan, doblan, retuercen, incluso [o

calle que se ve en el extremo derecho

conservo uno perspectivo en formo de

orco. Los tres personajes centrales

(mujer, hombre con sombrero y niño)

mantienen uno relación de tensión por

medio de lo diagonal que forman sus

cabezas y establecen un contrapunto

con lo figura recostado sobre un

guacal que estó o lo derecho. Todos

estos personajes -incluido el burro

canforman un círculo muy dinómico.

Los tres personajes del lodo izquierdo

(lo domo de negro, lo mujer del

rebozo y el hombre de corbato)

estón enmorcados en un rectóngulo

formado por [as líneas del puesto.

Esto les do solidez, estabilidad. Lo

línea de tensión entre sus cabezos es

suave, del mismo modo que lo

formado por el vestido de lo domo de

negro. Transmiten uno ideo de colmo

en contraste can el lodo derecho de

lo obro. Abo]o del rectónqulo del

puesto vemos o uno parejo de perros

que se revuelcan. Esdestacable [o

diferencio de actitudes corporales

que corresponden o diferentes clases

sociales. Uno postura erguido, o que

se inclino delicadamente, frente 01
¡aloneo o lo lasitud. Pueblo y clase

acomodado se diferencian en esto

obro o través de lo composición.
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Laliberación

rielpeón,

Diego Rivel'il.

11

El jinete de la derecha constituye un paste, elemento

vertical determinante a partir del cual se distribuyen

los elementos como un abanico que se abre. El

cuerpo del peón cubierto par sus compañeros y el

estótica caballo del extremo izquierda confarman

una línea de tensión que contrasla con el harizonte

curvado que boja al fondo. Esta combinación de

elementos hace girar lo composición. Existe una

alternancia de ritmos en la obra: las montañas se agitan

01 fondo en formas redondeadas y angulares -herencia

de los pintores renacentistas primitivos-e las cabezas

y riendas de los caballos dan la impresión de vaivén.
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La r/es(rllcción de la misión r/e

San Sa/¡¡í y mlll'lirio de los par/res

tiayAlonso Giraldo de ¡«rreros y

tiayJosé de SanlieslClJIIII,

José (lePáez,

•
El lema de lo obra, mencionado en ellorgo

título, se desorrollo primeramente conforme

o uno simetría bilateral. En cado extremo

un fraile, con su respectivo cortucho

(con su sinopsis biográfico), muestra los

instrumentos de su mortirio con un

dramatismo muy acorde con lo época.

Lo porte ce~tral establece un recorrido

tempo-visual en donde lo porte superior

izquierdo se ubico en lo lejanía tonto

espacial como temporal. Lo sucesián de

acontecimientos está morcado por letras

de lo A o lo Ry se explico en el cartucho

central. Lo distribucián de los sucesos en

zigzag imprime un gran dinamismo

o todo lo escena. El contraste entre lo

acción, lo violencia de los acontecimientos

y el estatismo de los frailes, quienes

mantienen uno actitud piadoso y colmado

aun en el mortirio, acentúo el corácter

de los religiosos y los naturales. Esto

obro cumplió en su época uno doble

función: ser testimonio de un hecho y

establecer uno justificación visual de lo

estrategia expansionista, militor y misionero

de lo político borbónico, siendo transmitido

el mensaje por lo composición

de manero elocuente.
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Lnol/'ellda, Satumíno Herrán.

llil

Esla composición se des/izo

gracias o lo fuerte diagonal que

conforman lo trajinero, los flores

de zempasúchil y el remo del

viejo. Esto, aunado 01 peso

visual de los personajes que se

cargo en lo parte derecho de lo

obro, empujo lo

composición adelante y

abajo. El contrapeso

lo encontramos en el

espacio azul verdoso del

aguo, del lodo izquierdo, y

en el pequeño personaje

que remo. Lo composición

contiene varios líneas de

tensión organizados o

partir del remo del hombre,

que constituye lo único

línea vertical. Los

personajes se disponen en

dos diagonales paralelos:

mujer-recién nacido-niño

y hombre-anciano, y

conforman uno alegoría

del ciclo de lo vida

que rinde culto o lo

muerte.
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vienu: JI piedra. Irma Palacios.

•
Loselementos de esto obro

no constituyen cuerpos cerrados

y definidos sino que rememoran

formas minerales y orgónicas. El

ritmo de lo composición levanto el

peso visual de lo parte inferiar,

lanzóndala en dirección circular,
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en contra de los manecillas

del reloj. El óvolo de lo parte

superior izquierdo parece

suspendido en medio de este

movimiento, o punto de caer

en el espacio que tiene debajo.

Existe un especial cuidado en

el tratamiento de codo uno de

los óreas, con diferentes valores

cramóticos y de textura. De

esto manera pesadez y levedad,

coracterísticas esenciales

de lo piedra y el viento,

son conjuntados en lo obro.
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Este trabajo está formado por dos partes: lc::tcfRril11era es un

recorrido histórico donde el lector encontrará información so-

segunda ofrece al profesor un moer

se vierten algunas ideas parop

{,Jmágenes en general-



Breve crónica de la
invención de la fotografía

uál seríaelasombro del inven
torfrancés Nicéforo Niepce al
comprobar que había forma
do una imagen del paisaje que
veía desde su ventana. Aque

lla imagen lograda en 1826 establece
el inicio de una tecnología: la fotogra
fía. Níepce. quien dedicó suvida a la in
vención y al descubrimiento, buscó
afanosamente obtener una imagen y re
producir la realidad. Como hombre sa-
bio de su tiempo, su formación fue pro- Toda fotografía
dueto del conocimien to de la física y de
la química modernas. Él sabía que en es un documento:
Alemania Jnhann-Henrlch Schulze ha-
bía descubierto, en 1727, que el nitrsto nos dice algo
de plata se oscurecía al exponerse a la
luz, y también que en 1796 otro alemán, de la realidad,
Alaysius Senefelder, había inventado la
litografía,''.' impulsando las artes gráfi- del fotógrafo
cas y la posibilidad de obtener múlti-
ples copias de una imagen, inclusive a y de la persona
colores. Niepce debió estar al tanto de
los experimentos del inglés Thomas que la ve.
Wedgwood, quien en 1807 logró impri-
mir imágenes con luz, siguiendo los ex-
perimentos ele Schulze, pero uas mos-
traba en la penumbra pues no había
logrado njarlas, es decir, detener la sen-
sibilidad delaplataa la luz. Desde 1814,
Nicéforo Niepce y su hermano busca-
ron la manera de registrar una imagen
lurnlnostsen unapiedralUográlJca, pero
sus pruebas yerrores los llevaron ti sus-
.títuír la piedra por un metal.

Los-hermanos Niepce usaban una
cámara oscura para formar la imagen,
es decir, una caja hermética de made
ra, a prueba de luz y con una lente
enfrente. En el respaldo de la cámara
se formaba la imagen proyectada por
la lente, exactamente como hoy en día
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Dagucrmtlpo.

anónimo, ca. 1845.

funciona una cámara fotográñca. Ahí,

en el respaldn, losNiepce colocaban va

ríos materiales sensibilizaelos con pla

ta: papel, vtdrío. aluminio, peltre, etcé
tera. Muy al principio 11al13l'0n que el

betún ele Jude», 110Y llamarlo asfalto, era

sensible a la luz y que su usoera común

entre los grabadores ele la época, quie

nes lo utilizaban para recubrir las pla

cas ele cobre antes ele díbuiar en ellas.

El betún era soluble en aceiteele lavan

cla, pero una vez expuesto a la luz se

endurecía y entonces ni ese aromático
aceite lo dísolvía.

Los primeros procesos
fotográficos ele Niepce

El proceso antecedente ele la totograña

era el siguiente: el betún rebajado con

aceite o petróleo se vertía sobre una

placa ele vidrio y formaba una capa muy

fina; al secarse la capa se tornaba blan

quecina e insoluble y estaba lista para

exponerse a la luz. Con estos materia

lesNiepce copió grabarlos exitosamente.

Después experimentó con una resina

natural llamada brea ele colofonia, utl

llzada para calafatear los barcos. Con

esta resina disuelta en aceite ele tremen
Una (un aguarrásmuy fino) logró resul

tados similares. Sinembargo. sustituyó

el vidrio por una placa ele cobre fina

mente plateada. Pulió con esmero la

plata hastadejarla como un espejo, lue

go e1epositó una capa muy e1elgaela ele

colofonia rebajada con el solvente y e1ejó

secar la resina hasta que se tomó ele

colorblanco nacarado, Actosegutdo, co

locó encima ele la placa emulsionada un

pedazo ele encaje, la expuso a la luz e1el

sol y pudo observar que después ele un

tiempo la silueta con detallesdet enca

je quedaba impresa en la placa ele colo

fonia. Es decir, la resina que quedaba

expuesta al sol se endurecía y se volvía

insoluble. Para revelar:" la imagen

Niepce la sometía unos minutos a los

vapores ele aceite para quinqué. Las

áreas ele la placa ocultas por los hilos

del encaje noeran alcanzadas pot la luz

y por lo tanto la resina no se endurecía

y era disuelta por el vapor del aceite.

Unavez lavada la placacon agua fría se

deiaba escurrir y secar. Níepce obtuvo

así sus primeras imágenes.

Imágenes sobre un espejo

ele plata: el daguerroupo,

primer proceso fotográfico

En J829, Niepce confía sus descubrí

mientas al parisino Louis Jacqnes Man

elé Daguerre, dueño del espectáculo del

diorama." Con él, Níepce formó una so-
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cieelacl para desarrollar esta técnica ele

fijación ele las imágenes. Ocho años

más tarde, en 1837, ambos inventores

lograron sustituir la resina ele colofo

nia por yoelo. Con gran cuielaclo colo

caban una placa ele cobre plateada y

pulida como espejo dentro ele una caja

hermética, donde. en el Ionrlo, había

un recipiente con yodo: la placa, con
el lado plateado boca abajo, se deslí

zaba por una hendidura abierta en la

parte superior ele la caja y se mante

nía unos minutos expuesta a los vapo

res ele yoelo. En la penumbra se retira

ba la placa para enronces colocarla en

el respaldo ele una cámara oscura, es

decir, la cámara fotográfica; cuando se

había seleocíonado el motivopor apre

hender, simplemente se destapaba la

lente y en tres minutos y unos segun

dos, con buena luz ele día. se obtenía

la exposición. Nuevamente en el cuar

to oscuro y dentro ele un gabinete ce

rrado se exponía la placa a los vapo

res del mercurio que revelaban la

imagen. Lo que sucedía en este punto

era que el mercurio Iorrnaba unaamal

gama con la plata expuesta y enne

grecída por la luz. lnmedlatamente la

placa se sumergía en un baño ele tüpo

sulfito ele soelio para fijar la imagen y

eliminar los resíduos ele yoelo. Poste

rtorrnente la placa se lavaba con agua

y se dejaba secar.
Éste fue el primer proceso fotográ

fico conocielo por el mundo y practí
cado popularmente. Niepce no logró

ver su éxito, pues murió poco antes

ele que el gobierno francés adqulrlera

la patente desarrollada por él y por

su socio Daguerre. En 1839 el gobier

no ele Francia otorgó una elote vitali

cia al hijo ele Niepce y otra a Daguerre:
poco después obsequió a tocio el mun

do la patente elel invento para practi

car el elaguerrotipo. '"

El ascenso ele la fotografía

La fotografía desde susprimeros tiem

pos se ganó un lugar en la socieelael.

Durante los primeros 10 años del da

guerrotipo, entre 1839 Y 1850, la so

cíedad queeló asombrada por el inven

toy muchos se apresuraron a conseguir

sus retratos, exquisitamente dlspues

tos en estuches torrados ele cuero y

terciopelo del tamaño ele una cartera.

Damas, caballeros y niños, familias en

tetas y amigos, perpetuaron su paso
por el mundo tomándose un daguerro

tipo vestídos con sus mejores ropas.

Los daguerrotipos muestran a perso

nas en pose altiva y mirada visionaria

puesta en el infinito. Gracias a estas

imágenes podernos conocer la vida co
tídíana elel siglo XIX. Para 1851,en Pa

rís habían sielo producldas más ele 21

Ambrouuo, imagen de plata

en emulsión de colodión

sobre vidrio, coloreada el mano,

anónimo, México, ca. 1850.
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Ferroupo. imagen de plata

en colodión sobre lámina

laqueada, anónimo,

ca. 1855.

millones ele placas para daguerrotipo
y sobre ellas se írnprimíeron imágenes

para la ciencia, el gobierno, la histo

ria, las ciencias naturales, la astrono

mía, la óptica, la arquitectura, las ex

pediciones arqueológicas, los viajes,

lasguerras,el arte, etcétera.El dague
rrotípo, al igual que los demás proce

sos fotográficos que le sucedieron, in

vadió la vida del siglo XIX. El apogeo de

la fotografía fue contemporáneo del

ferrocarril. el telégrafo, los buques de

vapor, los globos aerostáticos. tocios

ellosmedios ele comunicación que acor

taron distancias.

Las imágenes Iotográñcas impresas

sobre papel, montadas en hermosos ál

bumes, reproducían las maravillas ar

quitectónicas elel mundo antiguo: Gre

cia,Asia y Roma o las iglesias románicas
y góticas europeas. Pero las imágenes

fotográficas también reportaron la in
tervención norteamericana en México,

las atrocidades ele la guerra civil esta

dounídense. el Imperio de Luis Bona

parte, la intervención francesa ennues
tro país y el Imperio de Maxírmllano

(inclusive su fusilamiento en Oueréta
roj.la guerra ele losbóers enSuclálri ca,
la ínsurreccíón ele los bóxers en China,

etcétera. Las Iotograñas circularon en

tre la sociedad a manera de álbumes,

conjuntos de vistas estereoscópicas

(tercera dimensión) que se ofrecían pOI'

suscripción, acompañadas por un visor

especial para apreciar el volumen vir

tual ele cada imagen. Los estudios foto
gráñoos ofrecían fotos del tamaño delas

tarjetas ele visita con el retrato de per

sonajes públicos, civiles, militares y re

ligiosos. Lasópticas vendían losobjetos

y accesorios fotográficos para lanzarse

al quehacer delas imágenes. Había ma

nuales, guías e instructivos para adqui

rir la mayor ele las destrezas en la téc

nica y el arte de la foLogl'8fía. De esta

manera se pudo sentir al mundo más

cerca y perpetuar la presencia de los

individuos en él. Pero también hubo la

intención, desde el principio, de ver

la fotografía como una expresión artís

tica, como un espacio para la ficción,

más allá del mero retrato o ele la fun

ción documental.

La tendencia artística dela fotogra

fía seextendió entre los intelectuales y

artistas plásticos de la época. Algunos

-como el poeta Charles Baudelaire

la rechazaron de entrada, pero otros

-los pintores franceses Delacroix y

Degas entre ellos- la integraron a su
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dlario quehacer. Los fieles a la tenden

cia artística ele la fotografía no tarda

ron en descubrir ese aspecto ele ficción

e írrealtdad que la caracteriza.

Aportaciones ele los hombres
ele ciencia ala fotografía

Níepce y Daguerre eran cultos y edu

caelos. pero eran más artistas quecien

tíficos. Los hombres ele ciencia con

temporáneos a estos precursores ele la

fotografía no tardaron en mejorarla.

Muy pronto, ópticos, físicos, astróno

mos y químicos perfeccionaron el inven

to y lo aplicaron para elocumen tar sus

investigaciones. Por ejemplo, sir John

Herschel, inglés. aconsejó usar el hl

posulfito ele soelio para fijar las imáge

nes torrnadas por platao En j 8 j 9. Her

schel había descubierto la propiedad ele

esta sal que hasta nuestros días se usa

como ñlador ele fotografías. A él se le

atribuye además haber acuñado la pa

labra fotografía.

Otro inglés. Henry FaxTalbot -as

trónornn, matemático y experto en la

escritura ele los aumeríos. asirios y cal

eleos- desarrolló ele manera simultánea

al daguerrottpo elproceso fOtOgl'áfico lla

macla calo tipo. El calotipo consiste en

bañar una hoja ele papel muy fino (ele

fibra ele algoelón) en agua saturada COIl

sal ele mesa. Una vez seca, la hoja se

sensilJiliza con una solución ele nitrato

Albúmina cnlorearla

a mano cnn acuarelas.

anónimo. Japón.

CiI. 1875.
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ReLr'alo típico riel siglo XIX,

albúmina, 188Ci,

reprograña de AUra YOSll ída,

ele plata. La operación elebe llevarse a

cabo en la penumbra ele una habitacíón

y consiste en aplicar varias manos ele

nitrato ele plata con un pincel fino y ele

[ar que el papel se seque en la oscuri

dad. Míentras se seca, la sal y la plata

torman cloruro ele plata, que es sensible

a la luz.Ya seco el papel, se coloca en el

respaldo ele la cámara oscura y se expo

ne a la luz por unos minutos. La luz del

sol ennegrece la plata sobre el papel, fOJ'

mando una imagen ele tonos Inverudos.

es decir, unnegativo. ;¡P Este negativo for

mado en la cámara se lava con agua co

mente por espacio ele 10015 minutos

hasta que la plata y la sal no utílizarlas

se e1isuelven. A continuación se fija la

imagen con sal ele mesa (CIOl'UI'O ele so

dio) o con el famoso hlposulllto ele soelio

ele Herschel, y después se coloca en un

baño ele cloruro ele oro para darle a la

plata un blindaje y para entonaría con

un color cálielo café-púrpura-oscuro,

muy agradable a la vista. Talbot obtuvo

la imagen positiva repltíendo el mismo

proceso, peroexpuso a la luzel negativo

con una nueva hoja emulsiotuut«: en con

tacto emulsión con emulsión. y entredos

vidrios. Así nació la fotografía como la

conocemos hoy. A Talbot se le conoce

como el padre delsistema fotográfico del
nega tívo-posí tívo.

El austriacoJosel-MaxPetzval, ma

temático y físico. mejoró las lentes. En

1840. a un año escaso ele haberse po

pularízado el daguerrotipo. Petzval eli

señó una lente que formaba una imagen

22 veces más brillante que las obtent

das con laslentes ele la época. Esto quie

re decir que el tiempo ele exposición era

menor y las imágenes más nítidas. con

mayor resolución y contraste.

POI' último e1ebemos mencionar al

rrancés Hypollte Bayard, quien el14 ele

julio ele 1839.un mes antes del anuncio

oficial e1el daguerrotipo. obtuvo imáge-

nes positivas sobre papel. Bayard aban

donó sus investigaciones científicas y.

totalmente seelucielo por la fotografía. se

eleelicó ele lleno a este nuevo arte.

Ciencia, imágenes
y conocimiento

La Iotograña pronto se aplicó a la astro

nomía. En 1874 el astrónomo francés
Janssen diseñó un revólver fotográfico

guiaclo pOI' un sistema ele relojería; ele

esta manera logró atrapar series ele imá

genes que describfan la trayectoria ele los

cuerpos celestes en su lentopaso por la

bóveda, entre ellas. el tránsito ele Venus.

La fotografía se adaptó a los micros

copios y se obtuvieron imágenes ele

microorganismos; además, se documen

taron especies animales y vegetales.

En 1891 el fisiólogo francés Jules

Marey diseñó unacámara con torrna ele
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escopeta, capaz ele obtener imágenes

ele un aveen vuelo, y junto con su cole

ga estadounidense Edward Muybrídge

afianzó el uso ele la cronotctogrsti«,
logrando series ele imágenes ele un ca

ballo en pleno galope, ele un hombre ba

[ando las escaleras y ele un duelo ele

esgrima. Estos ñsíólogos ele tuvieron el

movimiento con imágenes y se períl

laron como los precursores del cine

matógrafo. Así nació la fotografía cien

tífica, con el anhelo ele registrar el

conocimiento humano.

Industria y tecnología

fo tográfica

Los conocimientos desarrollados duran

te la era ele la Revolución lndustríal be

neñclaron prontoala Iotogralfa. Se per

feccionaron las cámaras y sus lentes;

las emulsiones y la química fotográfica

rnejotaron con celeridad. Deldaguerro

tipo se pasó al negativo sobre vidrio: del

calotipo ele Talbot. al papel recubierto

con albúrnína obtenida ele la clara del

huevo. Hacia 1888 la placa ele vidrio

para negativos se fabricó con otra pro

teína: la gelatina. Cuando está en con

tacto con el agua, la gelatina tiene la

capacidad ele perrnear los lfquídos. ele

esa manera, puede retener las sustan

cias en solución que revelan y fijan las
fotografías. La aplicación ele la gelati

na tuvo tanto éxito que hasta el día

ele 110y se utllíza en tocios los procesos
lutográñcos.

Un elemento muy importante en la

industria fotográfica es el plástico, co

nocielo técnicamente como nitrato (le ce
lulosa. La celulosa se obtiene luego ele

disolver algodón en grandes cantídades

ele nitroglicerina. De allí su nombre: ni

trato ele celulosa. El materia] es tan

transparente como el vidrio. muy resís-

Sin mulo,

Ftueno-Jules Marey.

plata SOIJI'C gelatina.

ca. 1884-1885.

Impresión delColegio

ele Franela. 1885.
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tento y flexible. Sus características per

mitieron la fabricación ele rollos y hojas

ele película fotográfica, aplicación que

hizo posibles losequipos fotográficos to

talmente portáules. Para finales elel si

glo XIX, la compañía estadounldense

Eesunsn Koelakeraya famosa pOI' haber

sacarlo al mercado una cámaraele tama

ñomenor a una caja ele zapatos. Lascá
maras venían listas para usarse y una

vez expuesto tocio el rollo se enviaban

tal cual a la J\'oelak para su revelado e
írnpresíón. La totograffu, entonces, se

puso al alcance ele todas aquellas perso

nas que podían adquirir unacámara.

Este avance conelujo a la invención

del cinematógrafo en J895. La totogra

fía fija pasó a ser una imagen en movi

miento proyectada sobre una pantalla

mayor que la escala humana y que pro

duela una tercera elimensión visual.

Estas innovaciones hicieronele la 1'0
togl'afía una herrarnlenta ele todas

las dtsctpllnas del conocimiento huma

no. Los viajeros reportaron en imáge

nes sus experiencias por lugaresremo

tos. El arte se divulgó a travésele vistas

o transparenclas sobre vidrio y pelícu

las para lintems mágica (antecedente

del proyector ele dlapnsltlvas) ya tra

vés elel fotograbarlo (imágenes ele OI'i

gen fotográfico pero impresas mecá

nicamente con tinta sobre papel. usan
elo una placa ele cobre sensíbílízada).

Las artes gráñcas se enriquecíeron
con estas aplicaciones que facilita

ron el trabajo ele la publícídad y ele los

medíos ele comunicación gráficos en

general.
Los temas fotográficos se díversi

Iicaron. Los fotógrafos ya no se confor

maban con establecer su estudio y es

perar a sus clientes, levaron anclas

y se fueron a elonele había algo intere

sante que mostrar o a donde la fotogra

fía ele encargo se solicitaba. Así nacle-
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ron el lotorreporta]e. el Iotoperíodismo,
la fotograña cnmínauauca. la arquítec
tónica, las imágenes médicas, la foto

graña mdustrial. la publicitaria, la co

mercial. la reproducción ele arte y las

muy populares postales.

En otras palabras, la fotografía tu

vo tantas funciones como intenciones el

Iotógtafn. Actualmente esas funciones

y esas intenciones no han cambiado.

Hoy, la forma ele hacer imágenes es más

compleja y su circulación tiene muchos

canales. Desde finales delosaños trein

ta aparecieron la Iotograña en color y

la radíograña: después la fotografía ele

satélite y a control remoto, las imáge

nes digitales, las ele computadora y, re

cientemente, las electrónicas y las imá

genes elel interior ele nuestroorganismo

captadas por minúsculos lentes monta

dos en una manguerita ele fibra óptica.

Todas ellas son diferentesen su factura

pero noen su intención: ofrecernos una

nueva visión del mundo.

Los medios electrónicos y masivos

ele comunicación son los divulgadores

más eficientes y poderosos ele imáge

nes. De ahí su capacidad ele penetra

ción y su capacidad para ituitulnr ele
jmágenes la socíedarltíonde nos ha to

cado vivir.

De la vista nace el amor

(y ele rna foto también)

Por más ele J50 años el mundo ha visto

imágenes fotográficas enblanco y negro

yen color. Hemos vividoentre imágenes

fotográficas. La fotografía ha influido en

las artes plásticas y viceversa; propició

la reproducción ele imágenes para ilus

trar libros. revistas yperiódicos. Actual

mente vivimos con tal cantidad ele imá

genes a nuestro alrededor que ya ni

siquiera nos percatarnos de la existen-
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cla ele algunas. Tocios nosotros hemos ielo

desarrollando una habllidad inusitada

paraconsumir imágenes sindetenernos

a reflexionar. Pocas veces observarnos
pacientemente uncartel,unanuncio pu

blicitario o las fotografías de los perló

elicos. las revistas. la televisión oel cine.

El ciudadano común en raras oca

siones se pregunta dónde pudo haber es

taelo el fotógrafo para aprehender la

imagen que está frente a sus ojos. elón

ele se halla la pín tura original corres
pendiente a talo cual reproduccíón ele

arte que ilustra la portada deuna revis

ta o la que forma parte deun anuncio.

Sin embargo. no todas las imágenes

que vemos. que nos llegan. que nos al

canzan. son imágenes ele calidad. El

arte decontar unahistoria o enviar un

mensaje a través ele una fotografía no

es empresa fácil. La fotografía ha ele

sarrollado un lenguaje propio. muy si

milar al lenguaje ele la lectoescntura.
Los productores ele imágenes conocen

su fuerza ele seelucción y las utilizan

para vendernos una idea: su idea. En

caminan sus imágenes hacía un fin uti

litario muy definido: pueden ser muy

bellas. complacientes. relajantes. se an

toja verlas. atraen la mtrada y. en me

elio ele ese efecto nos atrapan y venclen

productos. Así funcionan la publicidad

y la propaganda.

Las imágenes fijas o en movimien to

tienen una gran capacidad deseducción

ehipnosis. Porellodebemos saber cómo

funciona el lenguaje de la imagen para

saber apreciar. en su totalidad. una irna-

ElCaballito en Paseo

ele la Rel'ol'fna.

Guíllenno 1(01110.

piola snl)l'e gelot.ina.

CI/. 1880.
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El CaballiLo en Paseo

(le la Reforma,

Brlquet. albúmina,

ca, lSS0.

gen cuando se presenta ante nuestros

ojos. De esa manera podremos apropiar

nos las imágenes que realmente haya

mos leíelo y mantenerlas en nuestra

mente, recordarlas, mostrarlaso hablar

ele ellas a quienes nos rodean y -por

qué no- en determinado momento con

vertírnos en hacedores ele imágenes

para contar nuestraspropias hístorias.

anécdotas, enviar mensajes y transmi

tlr conocimientos. Al mismo tiempo, po

drernos saber cuando una imagen ralla

y se queela a medio camino en suPl'OPÓ

silo o descubrunos su coartada.

La segunda parle ele este texto está

eleelicaela a proponerle al lector una 1'01'

ma sencilla ele leer imágenes. Se plan

teaun modelo, después se explicay por

último se ofrece unvocabulario que nos

ayudará a descnbir las imágenes.

La lectura ele imágenes

¿Qué es una imagen?

Una imagen es la representación ele una

porción ele la realldad. Una 'imagen es

un símil, está en lugar ele algo o ele al

guien, lo representa. Pero nunca podrá

sustituirlo. Una imagen es una referen

cia visual.

Una imagen fotográfica es la selec

ción ele un pedazo ele la realidad. El 1'0

tógrafo selecciona con su cámara esa

porción para atraparla en la película.

En el momento en que el fotógrafo sabe

qué elementos o sujetos aprehenderá,
11a tornado una decisión intelectual. El

ttecedor ele imágenes ve a través ele su

cámara un encuadre, delimita el con-
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junto ele elementos que ocupará el área

ele la fotogl'afÍa. A través ele la cámara.

el fotógrafo analiza esos elementos y

busca la mejorrelación entreellos. carn
blando el ángulo o punto vista. El fotó

grafobusca que estén balancearlos, pro

porcíonados. relacíonados. que sean

atractivos y guíen la mirada ele quien

los ve. En otras palabras, arregla-e-se

gún su criterio-> su toma fotográfica.

Desde ese momen to el fotógrafo conñ

gura la imagen, melena mentalmente los

elementos que observa y estudia a tra

vés ele la lente.Una imagen provoca otra
indeñnlda men te.

Por lo tanto. el fotógrafo moverá su
cámara ele un lado a otro, buscará el

mejor ángulo, se acercará y se alelará

ele loselementos paraexaminar al máxi

mo sus cualidades plásticas. Buscará

queestas cualldades expresen el color,

la proporción, el contraste, el reflejo

ele la luz que cae sobre los elementos;

buscará afanosamente analizar la tex

tura. En ese proceso, el fotógl'afo I1má

que el conjunto armonice ele acuerdo con

la idea que había concebido. es decir,

con su intención. Cuando esté a punto,

disparará la cámara. Enese preciso mo

mentono l1ay más realldad, hay sólo un

símil ele ésta: una imagen.

Esta imagen se presentará ante

nuestros ojos con un pie explicativo o

complernentario, o con un título, pero

deberá hablar por sí sola, contarnos una

hlstoria y transmitirnos las intenciones

ele quien la hizo. Es aquí en eloncle nos

toca a nosotros leer la imagen.

PEIl'a leer una imagen estamos mma

elos ele nuestra experiencía cultural. es

decir, elel cúmulo ele conocimientos que

hemos ielo adquinendo. Eneste conjunto

ele conocimientos también se cuenta

aquello que nos gusta y aquello que no.

De esta manera nos encontramos ante

un conocimiento obieuvo y otro subieti-

\/0. Y aquíradican los elos tipos ele análi

sisque podernos hacerele una imagen. El

análisis objetivo y el análisis subjetivo.

El análisis objetivo

ele una imagen

Ya vimos que el fotógrafo ha recortado
con su cámara una porción ele la reali

dad, atrapándola con su lente en un pe

dazo ele películaqueluego imprimirá en

pape!' Este hacedor ele imágenes ofre

cerá una copia del encuadre que esta

bleció al disparar su cámara, y al es

pectador le toca examinar la imagen y

descubrir poco a poco sus oaracterísu
cas visuales. Este análisis se basa en

los propios elementos que forman la

imagen. Es decir. se lee la imagen, va

lorando sus elementos.

Los tipos ele eucuadres

Primerointentaremos ioenuttcere: tipo

ele encuadre." es decir, la distancia que

separa al Iotógralo elel sujeto que va a

fotografiar. Hay tres tipos básicos ele

encuadre que llamaremos:

Planos generales.

Planos medíos.

Primeros planos o acercarnien tos

muy pronunciados (algunos auto

res los denominan prnnerfsimos

planos).

Por ejemplo, si la dístancia es con

slderable -más ele cincometros-e, es

taremos reñriéndonos a un plano gene

ral. En el plano" general se aprecia al

sujeto ele la imagen inmersoen su con

texto, en un ambiente.

El plano general puede ser una pa

norámica o un paisaje si se trata ele

una gran dlstancla. En este caso el

sujeto o tema es el contexto mismo.

Tuda imagen ele paisaje o panorámica
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Paisaje,

Fernando Osorío. 1995.

Puebla, Brícuet,

plata sobl'e

gelatina,

ca. 1880.

describeun entomo, un escenario y al

mismo tiempo trata ele envolvernos, ele

hacernos sentir en ese meelio. Piense

el lector. por un momento, en una ima

gen del desierto elel Sallara. Los tonos

ele la fotografía seránamarillos y ocres

para la mena y las dunas quesemulti

plican y pierden en el horizonte. Cuan

do nuestros ojos llegan a la última l1i

lera ele dunas saltanal azul intenso elel

cielo y enseguida a un sol radiante y

cegador. Pronto bajamos la mirada al

margen inferior ele la imagen, elonele en

centramos la textura ele la arena cap

tada con tal nítidez que nos hace sen

tir que está allí, enfrente, y que sólo

basta estirar la mano para sentir el ca

lor ele esa región milenaria.

Cuando analizamos un plano gene

ralo un paisaje, nuestros ojos hacen

un recorrido circular ele ízquierda a ele

recha y terrnínan en aIguna parte del

margen inferior ele la fotografía. La

mirarla esguiada por loselernen tos que

forman el paisaje cuando dichos ele

mentos se hallan en zonas estratégi

cas, por ejemplo, en los puntos ele fuga

ele la perspectiva, las líneas elel 110ri

zonte, la dlagonal ele un camino o un
río que baja ele un margen lateral al

margen inferiar. Esta área elel encua

dre, el margen inferior, comprende un

tercio ele la altura ele la ima'gen vista

ele abajo arriba y la llamaremos prj

tnertérmino. Aquíestarán los elemen

tos que se encontraban más cerca ele

la cámara cuando se tomó la fotogra

fía, y máspróximos a nosotros cuando

leemos la imagen.

El segunclo tercio ele la altura del en

cuadre corresponde al segunclo tetmi
no, y el tercer térmtno es el tercio su

pertor ele] encuadre. Estasegmentación
nos permite trazaruna ruta para eí aná
lisis objetivo ele las imágenes y va ele la

mano con otra que también eliviele en
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tercios el largo e1el encuadre. Si traza

mas un esquema tendremos un cncua

dre con nueve áreas.
Para el lector ele imágenes es ne

cesario ver mentalmente este esque

ma. el cual le servirá ele mapa duran
te la exploraciún ele la imagen. De esta

manera. una vez que determine el tipo
ele encuadre. podrá analizar la relación

que guardan entre sí los sujetos ele la

imagen.

Las imágenes ele estas páginas ejem

plifican los tres tipos ele plano o encua

dres básicos. ¿Pero cuál es la intención

encerrarla en el uso ele estos planos?

tercer término

segundo término

primer termino

Plano medio.

Cariát.i(les en IEI

ACl'ópolis (le

Atenas, Grecia.
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Primer plano.

Candado,

I/el'nanclo Osnrto,

Kodachrome, 1895.

El plano nos aproxima o aleja ele]

sujeto ele la imagen. A mayor distancia

más elernen tos secundarios en tran en

el encuadre Ymás información se tiene

sobre el sujeto ele la imagen. Un plano
meelio círcunscnbe al sujeto a un área
limttada que proporcínna lnforrnacíón

muy puntual acerca ele éste, entonces

el con tomo hace las veces ele fondo. El

nrímer plano enfoca al sujeto exclusi

vamente. lo extrae ele su contexto para

aproxirnatloa nosotros Yatrapar nues

tra atención en un detalle, en una tex

tura oen la pureza ele una forma plásti

ca (un color, la geometría, la reneución

ele formas, etcétera).

Plano general,

Estatua ele Carlns IV,

daguerrouno atríbuldo a J.I/.

Preller; México, ca. 1840.
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Los ángulos ele la toma

opunto ele vista

Una vez que sabernos cuál es el tipo ele

encuadre, tenemos que averiguar cuál es

el punto ele vista o ángulo que eligió el

Iotógrafo. Para ello debernos preguntar

nos dónde pudo 118I)el'Se colocado para

realizar la LOma, HélY cuatro angulacíones

básicas y una torna sin ángulo o Ironta!
Toma lrontal, es decir, sinangulacíón

alguna.

Angulaciún lateral derecha. Loma

diagonal ele derecha él ízquierda.

Angulacíón lateral ízquiertla: toma

eliagonal ele izquterda él derecha.

• Angulo en picada: torna del sujeto ele

arriba abajo.

Angulo en contrapícada: torna del

sujeto ele abajo arriba.

En el esquema, el sujeto ele la ima

gen es un prisma. La cámara. según se

ubique arriba. ahajo o a los lacios, mos

trará dlterentes puntos ele vista y rnodí

Iícará la perspectiva del sujeto, fugan

elo ésta en diagonales. El lector debe

tener en cuenta que las angulacíones

pueden combinarse con losplanos y que

según el ángulo ele visión la realidad in

mediata ele la experiencia visual se ex

pone ele manera distlnta y se controla

la dinámica (el movimiento) ele la irna

gen. Por ejemplo, una toma írontal da
la impresión ele mmuvihdad. ele equili

brío. POI' el contrario, una toma lateral

traza diagonales en el encuadre y da la

sensación ele movimiento. Los ángulos

en picada empequeñecen al sujeto, lo

minimizan,generan la sensación ele es

tar viendo un microcosmos. En compa

ración, los ángulos en contrapicada

agrandan al sujeto, magnifican su es

cala, clan la sensación ele grandeza. Al

mismo tiempo, cada ángulo ele visión

conlleva un slgnlíícado.

•
picada

'------+---' ji-o11tal

contrapicndn

El siguiente paso consiste en obser
var a los sujetosele la imagen e identlll

cal' al más importante, al protagontsta.

A la vez hay que observar cómo los su

jetos secundarios se relacionan con él.

Analicemos la loto que registró la en

trada ele Francisco 1. Madero en la ciu

elael ele Cuernavaca. Esta totograña apa
rece también enel ltbro ele texto gratuito

Historia. Cusrto graclo, página ]45.

1. Se trata ele un plano general en

un exterior. Podernos apreciar a ungru

po ele personas que avanza por una ca

lle; al tondo hay edíñclos y árboles.

2. La anglllación es ele izquierds a

tlerectm. El fotógrafo se encontraba li

geramente cargado hacia lél valla huma

na que apreciamos en el extremo íz

quierdo. Inclusive podernos inferir que

se desprendió ele la valla, invaclió el

arroyo e hizo la torna.
3. En primer término aparece un

soldarlo zapatísta con machete y som

brero: es difioil verle el rostro. En se

gunclo término, atrás del zapatista. un

milltar parece mirar hacía la cámara.

Al pasar del primer término éll segun

donos percatamos ele unavalla ele per

sonas. pero no atrapa nuestra mirarla.

lél elirige y concentra en el mllltar en

segundo térmmo. Ahora nuestra vista

se pasea alrededor ele elon Francisco

Madero (parte alta del segunelo térmi

no) y se detiene en su sombrero levan

tado, que sobresale y contrasta con el
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rancla (el cielo y los árboles). Mientras

se detiene nuestra mrrada ídentlñca

mos la acción ele M8Clel'O, quien saluda

hacia su derecha (izquierda para no

sostros): Madero es e] único persona
je que míra hacía arriba y hacía el Ilan

ca derecho. Ahora sabemos que es el

prntagonísta ele la imagen. Descubri

mos la intención elel Iotógralo: mostrar
la entrada triunfante ele Madero en

Cuernavaca.
La imagen da para más: en nuestra

rancla visual y una vez que hemos iden

uñoado al protagonista -contextua

Iízado con pancartas y una bandera, el

pueblo y su escolta-, la mirada se ele

mora en el automóvil. Regresamos en

tonces a] primer término y ahf observa

mos que casi tocios los escoltas que

vienen en el auto rníran al frente. hacia

la cámara, hacia el fotógrafo. Los ros

tros son recios. serios, aguzados. El ala

elel sombrero acentúa su gesto, ensorn
brece la exprestón ele los ojos. E] auto

móvil y la comitiva trazan una cliagonal
como si avanzaran hacía nosotros. sen

sación acentuada por la nltidez elel tren

te del vehfculo. Así se deuene nuestra

mirada en la zona elel primer término y

muycercaele] margen interior ele la ima

gen. Acto seguido, nos retiramos unpoco

ele la roto y la repasamos con la rnlrada.
quizá observemos como aslmllando la

imagen, esta vez al personaje con som

brero ele copa que está junto a Madero

oal militar que está sentado exactamen

te a la sombra elel dingente revolucio

nario y que mira en la misma dírección

que él. Posiblemente veremos que casi

tocios los personajes llevan sombrero a

excepción ele uno: el muchacho en pri

mer término, a la izquierda ele la ima

gen, y que e] encuadre ha partido por

]a mitad.
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4. En la foto hay más de 25 perso

nas, pero la acción se concen LI'a en el

grupo que viene en el coche.

5. La luz en la imagen llega de tren
Le a los sujetos, de allí que el perfil ele

Maderoquede bien iluminado y el fren

Le del auto también. La luz es directa y

ñrerte. las sombras prnnunciadas: el sol

seguramente comenzaba a dejar el ce

nit: pasaba elel meelio día. El color ele la

imagen es sepia, como muchas de las

fotograñas anLiguas, por lo tan Lo esuna

imagen ele Lonas cálielos cuya gradación

-del color blanco cremoso al café os

Clll'O- es suave y continua.

Iconicielael ysignificaelo

ele la imagen

Ahora Loca íntroducír un concepto nue

vo muy propio ele las imágenes: la

Iconicldad." Una imagen es icónica

cuando represenLa Lal cual la realidad.

Piense el lector en la palabra pato. Las

letras p. a, í yo [untas forman [a pala

bra pato. Tocios sabemos que se trata
de un animal, ave que habita los lagos,

queesmigranLe, tiene pico y patas que

usa como aletas para nadar, etcétera:
pero la palabra pato no es el símil ele

un pato. Una Iotogralía ele cuerpo en

tero y a Lacio color ele un pato parado

[unto a un estanque podría sustituír

perfectamente y en su tctalídad la pa

labra pato. POI' lo tanto, esa imagen es

muy ícónica. mientras que la palabra

pato no lo es. Ahora bien, pensemos

que la imagen del pato cambia. que

ahora vemos sólola sombra ele un pato,

muy larga y proyectada sobre el espe

jo elel estanque. Reconocer el origen ele

la sombra implica que analicemos por

un momento la imagen para luegocon

cluir que esa sombra debe pertenecer

a un pato. Nuestra merite asocia cons-

tanternente elementos visuales y con

ceptos y lleva a cabo operacíones lógi

cas. Así, nuestra habílídad para ele

codiñcar lo que percibimosvisualmente

seconvíerte en una maquinaria exper
La. La imagen ele la sombra ele un pato

no es la imagen precisa de un pato,

pero sí una imagen poco icónioa ele un

pato. Por último, pensemos una vez

más en la sombra ele un pato, pero

distorsionarla pOI' las anclas concén

tricas que el viento produce en el es

tanque. La sombra se fragmenta, se

ondula, sedesfigura y adopta otras for

masy patrones: parece un coniunto ele

figuras negras amorfas sobre un patrón
ele anclas que reflejan la luz; parece

todo. menos un pato. Esta imagen, en

Lances. es una imagen menos icóníca

aún. Las imágenes poco ícónícas son

muy sugerentes, con muchossignifica

elos poslbles. con diversas asociacio

nes. Nuestra rnaquínaría visual y men

tal nos indicará varias opciones para

decodificarlas y asimilarlas. Estamos

Hay imágenes que nos

olrecen un slgníñcado

ínrnerllato. 'l'zolzil,

Gel'Ll'uelc DulJy, 1952.

Piigina anterior

Franctsro 1. Mallel'o

entrando a Cuernavaca
el l ? ele junio de lH11.
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Un ganso, una mujer

emharazada, la avcníoa,

unaula... ¿Oué nos clicc'l

7)'a17seLÍ17/es treme a /a torre

de Pcme« Pablo Ortíz

Monasterio, sin lecha

frente a una imagen poilsérnlca." esele
oír, una imagen con muchos sígnífíca

dos posibles.

La Iotograña ele Madero entrando
en Cuernavaca es un buen ejemplo ele

una imagen icónica. ele un documento

histórico. En ella se ve a Madero es

coltado por el Ejército del Sur (los

zapatistas). Aunque la foto aparecie

ra sin un pie aclaratorio, nuestra he

rencia cultural y experiencia educatí

va nos permiten ídentillcar a Madero
(héroe revoluctonarío), reconocer el

típico sombrero zapatlsta. identlltcar

la época a través ele diversos elemen

tos ele la imagen (coche. soldados a

caballo, uniformes militares, etcéte
ra) y establecer que se trata ele un

episoelio ele la Revolución Mexicana.

Toelo este mosaico ele información vi

sual hace que la imagen sea icón lea y

rnonosémíca" (con un s610 sígníñcado:
el caudíllo que entra triunfante a una

plaza).
En resumen, el análísís objetivo se

basa en el estudio déloselementos-pro
pios ele la imagen y su elisposición en el
espacio. Para realizareste análisís, tui

mero debernos recorrer la imagen ele iz

quierda a derecha en aernicfrculo. es

tudíando los elementos ele la fotogralia
que se encuentran en díterentes térmi

nos: segunclo. es rrecesano determinar

ele qué Lipo ele plano se LI'aLa, cuál es la
angulación ele la Loma, quién es el per

sonaje principal ele la foLo y quiénes los

demás sujetos; tercero, un segundo re

corrielo nos ayudará a repasar la ima

gen y encontrarmás detalles e informa

ción ele con texto: cuarto. Indagar si la
imagen es leónica. poco Icónica. poli
sérn lea o monosérmca.
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Haga su [JI'D[Jia rula

deanÉliisis ..

En la escalinata.

i3crnicc ['o[ko. [9lEi.

Análisis subjetivo

ele una imagen

Ésta es la segunda parte para la lec

tura ele una imagen. El análisis subje

tivo es un estudio ele interpretación

personal. Nuestra experiencia educa

tiva y cultural es la mejor herrarnlenta

para este tipo ele análisis. Volvamos a

la roto ele Madero. Una vez que hemos

hecho el análisis objetivo y leído el

pie ele roto o título ele la imagen, tal

vez nos preguntemos qué historia nos

quiso con tal' el Iotógrafo. Ya conocemos

su intención: plasmar un testimonio

visual ele la entrada ele Madero en una
ciudad cercana a la capital ele México.

Cuernavaca. Además. sabemos por la

roto que Madero entra escoltado por

el ejército zapatista. Al observar la

imagen experimentamos un sentimien

to ele júbilo, ele revuelta, ele actividad

Un recuerrlo desdo

¿lugares remotos?

Postal, i92[.
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Posta!, 1034. popular, ele rnultítud. También senti

mos la intensielael ele la luz, el polvo, el

movimiento ele esa valla humana que

se inquieta cuando la comitiva seacer

ca. La imagen revela un gran drama

tismo y una especie ele movimientos

encon trados:

1. El fotógrafo (nosotros) detiene la

acción, captura un momento ele la co

mitiva que avanza.

2. La valla humana que se mueve y

repliega para dejar el paso libre al cau

díllo y su escolta contrasta con la rigi

elez rlel soldado que inmutable sostiene

el machete durante su marcha. De la

misma forma. contrasta la ínmovllldad

ele los conductores del vehículo con la

acción e1el cauelillo que saluda y agita

libremente su sombrero.

3. Los ojos elel fotógrafo (los nues

tros) y los escoltas que miran a la cá

mara (que nos miran) se encuentran, y

esaquíelonele radica la relación ele corn
plícídad que nos atrapa, que nos pone

ele lleno en el escenario. nos transporta

en el tiempoy nos hace sentir parte elel

acon tecimlento.

El párrafoanterior encierra una in

terpretación subjetiva ele la imagen: eles

cribe lo que la imagen nos hace sentír,
lo que -según nosotros- nos quiere

comunicar. "

¿Cómo usar la fotografía

en el salón ele clases?

Quizá en este punto del texto el lector se

encuentre motívado parahablarcon sus

alumnos e1elmoelelo ele análisis ele imá

genes y practicarlo; tal vez hasta ha co

mentado algunos detalles ele la historia

ele la fotograña. Estas elos acciones son

algunas ele lasque pueelen llevarse acabo

con la fotografía en el salón ele clases.

Sin embargo. hay otras iniciativas elig

nas ele compartir.

Las postales, fotografías

ele ayer yhoy

Toelos tenemos a la mano las popula

res tarjetas postales; su función es

múltiple; son imágenes quenos mues

tran otros lugares, a veces elesconoci

dos y lejanos. y materializan el e1eseo

elel viajero pOI' compartir su experíen-

, En el cuaderno de actividades el lector
encontrará la oportunídad de ejercitarse
en la lectura de fotografías y poner en
práctica este modelo básico ele análisis.
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cía. La postal es un meelio ele comuni

cación, pues permite compartir y co

nocer la suerte del remitente, y tam

bién muestra la ausencia ele alguien o

algo.Yesto es lo que nos permite esta

blecer vínculos entre imágenes (las

postales) y conocimientos.

Siconseguimos elos postales casi igua

les elel Zócalo ele la Ciuclacl ele México,

pero una 50años más antigua que la otra,

y practicarnus una lectura ele las elos fo

tos, estaremos anteuna minimáquina del

tiempo. Seremos capaces ele conoce- las

transfnrrnactones que hasufrido la plaza

ele armas, la manera en que lucía el Zó

calo, las dlferenclas entre los transpor

tes púbücos ele ayery 11OY. Laselos posta

lesson evidencia ele la transformación elel

paísa [e urbano ele Ia ca pital. De la mis

ma manera poelemos leer elos imágenes

elel puerto ele veracruz o ele nuestra Pl'O

pía localidad y aprender cómo cambian

las ciudades y los lugares. En este caso

la fotografía se convierte en una fuente

ele información visual.

El álbum fotográfico

familiar

Tocios tenemos a nuestro alcance un

pequeño pero muy sígn iñca tlvo archi

vo fotográfico: nuestras fotos familia

res concentradas en un álbum o hasta

en una caja. El maestro puede hacer

uso ele estas imágenes para confeccio

nar un árbol genealógico enclase y ave

riguar quién, entre los oatudiantes ele

su clase o ele la escuela, puede presen

tal' el árbol más completo. En esta ac

tívidad la fotografía constituye una 11e

rrarníenta ele registro e identidad. El

árbol genealógico ejemplifica cómo se

puede registrar la microhlstoria ele toda

familia (y más aún ele la familia mexi

cana, tan extensa).

Familias muy extensas y arraigadas

en su localielacl suelen guardar numero

sas fotografías antiguas. Varias genera

ciones elesfilan cuando elbaúl ele losabue

los se aL1I'e ante nuestros ojos. Estas

colecciones familiares son ele gran utilí

dad para la reconstrucción visual elel en

tornoy para el conocimiento elelmeelio.

Los perióclicos y las fotos

Los períódícos y dlarios locales cuen

tan con archivos fotográficos muygran

eles. Los rllarios son los generadores

ele la historia Inmediata Ilustrada con

Postal. 18:31.
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LaCateclrélllvleli'opolitaml.

gra\laclo. siglo \1\.

LaCatcclrallvlcLropolilana. 1979.
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totograñas. Las revistas organizan su

trabajo edltoria: con totorreportaies, es

decir, con una crónica o artículo apo

yacio con imágenes. Vale la pena que el

prolcsororganice unavisita a una edi
torra) o al perióelico local para que ex

plore y se acerqueal archivo íotográñ
co y al quehacerdel reuortero gráñco.

Con la información recabada y la ex

periencia elc esa visita. el maestropue

ele ol'ganizEll' con sus alumnos un

fotol'rcportaje sobre el oficio del pe

riorlista gráñco.

Una visita al fotógrafo

más cercano

Sin lugar a dudas el estudio Iotográñco

local, del barrio o la colonia, es uno ele

los establecimientos más visitados por
los tugareños: las toros ele credencíal.

las ele ceremonías y actos sociales y con

memorativos se confían al fotógrafo más

cercano. Este personaje se convierte sin

saberlo en un cronista de la locallrlad

que envejece junto con su público. AsÍ,

el maestro cle la lente y ele los ovetitos

es un testigo del paso de los años, del

devenir hlstórico.

Unavisita ele! maestro y sugrupo al

[otógl'El[o ele la localldad. con el ñn de

entrevistarlo y saber cómo es y cómo

ha sido su trabajo, permitiría conñrrnar
estas reflexiones y quizás muchas más.

Incluso la visita cIaría pie para que el

fotógrafo hiciera la crónica visual ele la

actividad: tornaría una foto elel grupocon

su maestroy su fotógrafo. Esta sería la

ocasión perfecta para acercarse a un

estudio y lahoratorio fotográfico y co

nocer por dentro el espacio y la magia

ele la fotogralia.
Los totógrafos locales guardan en

tre sus negativos muchas imágenes ele

la propia escuela y ele la localídad. Los



estudios íotográñcos también son archi

vos en potencia. Esta actlvidad prole

sional suele pasardel padre al hi]o y en

muchos ele los casos el estudio se tras

pasa a otro dueño con tocio y archivo.

Vale la pena que el maestro explore la

posibilidad ele desenterrar unarchivo Io
tográñco en su cornunklad más ínme

díata. Si lo logra, tendrá ínñnídad ele te

mas que reconstruir para la historia

local y regional.

Hacia la fototeca escolar

En la primera parte mencionamos que

las imágenes están por doquíer y que las

11ay en abundancia. Sin embargo, hay

imágenes que nos interesan sobrema

neray que deseariamos tenera la mano

para usarlas en el salón ele clase. Para

satisfacer esta inquietud no hace falta

que las imágenes de nuestroacervo es

tén impresas sobre papel fotográlico: se

puede comenzar a formar un acervo ele

imágenes impresas en revistas, perió

elicos y cualquier otra publicación que

caiga en nuestras manos. Conviene co

leccíonar retratos ele los héroes nacio

nales, las autoridades políticas ele la

localídad, la entidad t'eelel'ativa, el go

bíerno ele la República, los mexicanos

ilustres, etcétera. Pero esta galería ele

peraunalldades es sólo una parte clel

material coleccíonable. No menos im

portantes serán las imágenes ele luga

res, paisajes, edíflcíos públicos, sitios

arqueológicos. museos, centros ele cul

tura, medios ele transporte, obras ele

arte, animales, flores, árboles. etcéte
ra. También hay que incluir acttvldades

humanas en los mercados, ferias, ele

portes, o actividades artesanales y pro

Iesionales como la altararería. la gana

dería. la agricultura. la elaboración ele

alimentos, pan, tortilla, miel. El acervo

también puede integrarseen función ele

El que se mueva

nu sale. Enlila.

Jurge Palilu lie Aguinaeo,

sin feeha.

Cuesuón de enfoque.

Ladiscusión.

José Pablo Fernández Cuete,

sin fecha.
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Análisis de publicidad gráfica 93:

I

Los alcances
de la publicidad

cuparse ele dar pautas paraana

lizar mensajes"publicitarios po

dría parecer inútil y pasado de

moda en estos tiempos ele con

sumo neolíberal, es decir, ele agu

dísirna competencia y libre mercado. .A un

paso del siglo XXI miles de personas creen

que hemos llegado al fin ele las utopías ideo

lógicas y. por tanto. ya no requerimos re

flexionar sobre las contradicciones del sis

tema económico que se ha generallzado en

casi tocio el mundo. En consecuencia. tam

bién les parece aberrante que se hable del

control del hombre, de la manipulación. la

sumisión, la integración. la pérdida deiden

tidad, como si tocio eso y otros nuevos vicios

no existieran en la posrnodernídao.

c~n el mundo globalízado ele hoy, o sea. el

dominado por el comercio ele losgraneles po

rieres imperiales, es más urgente que nunca

aprender a defenderse ele las influencias y el

dominio deesos enormes poderes. y también

ele lospequeños poderes domésticos, parano

sucumbir anteellos, elébil e ingenuamente,

- La publicidad, que es una de las armas

ieleológicas más importantes para contro

lar a los seres humanos, porque en ella se

sustenta el consumo y es el pilar económi

co de Lacios los meelios de comunicación,

graneles, medianos y pequeños. no sólo si

gue existiendo sino que cada vez es más

sofisticada, agresiva y enajenan te. por be

lla y seductora queparezca-s-

,c .Los comerciales construyen un lengua

jeparticular. con imágenes tan impactan tes

que la mayoría de las veces no reflexiona

mos sobre ello. Desele el punto de vista de

su lectura objetiva lo que provoca tal con

junto ele sensaciones a la percepción es el

manejo estético y dinámico de figuras re

tóricas. que responden a un determinado

ordenamiento. color, luz y movimiento.

Porque la

lavandera entona

un aleluya / en

loor del poeleroso

detergente. /

Porque el amor

está garantizado /

por un

desadorante.

Rosario Castellanos



Desele el punto ele vistaele la lecturasub

jetiva,es decir. ele las connotactones" o su

gerencias que la imagen propicia en un ni

vel ele slgníñoados implícitos, se puede

detectar el reiterado uso ele estereotípos'"
sexuales femeninos y masculinos, tales como

los ele la mujer joven, sensual, erótica. her

masa, ele mundo, rubia o trigueña: y los elel

hombre varonil, conquistador; refinarlo, fuer

te, bien parecido. Obien el repetido uso ele

valores asocíados al poder; riqueza, lujo, pla

cer, aventura, ocio, luventud, elegancia, eli

versión, y también valores vinculados a los

sentimientos y las emociones, tales como fe

llcídad. ternura, amor, protección. amistad.

camaradería. optimismo. alegria, tristeza,

soledad. amor. Con todos esos estereotipos

los publicistas inven tan cualldades inexis

tentes en los productos que anuncian y ele

ese moelo seducenatraen y cautivan enor

memente a tocio tipo ele público.

.- Nadíe es ajeno a la influencia ele la pu

blicídad. Si no están a salvo ele ella ni los

consumrdores más selectivos y pensantes,

mucho menos los cornpradnres impulsivos

y sibaritas. Yel que se crea libre ele super

suasión que arroje la primera piedra, eli

riamos parafraseando el antiquísimo pro
verbio bíblíco>

Los niños, Jos adolescentes y muchísí

mas adultos debernos, entonces, conocer las

técnicas y losrecursos más importantes que

están presen tes en las imágenes y las pa

labrasele losmensajes publicitariosque son

numerosos y ele elistintos tipos.

Tomando en cuenta que este texto será

utílízado por maestros ele los tres niveles

ele educación básica, hemos hecho una se

lección rigurosa ele teorías del discurso y
la comunicación para ofrecer, ele la mane

ra más elemental posible, 10 que consiele

ramos puede ser útil para comprender

mensajes comerciales destlnados a cual

quier tipo ele público, pues abordar tocio lo

que se puede saberacerca ele la publícítlad

es prácticamente imposible, sobre tocio en

: 94 Los fundamentos de la imagen

I

un espacio tan restringido como el que ocu

pa este texto.
Hemos escogielo anuncios gráñcos pia

nos y trídtmeusínnales, procurando apor

tar los más actuales y que han sielo diseña

elos paraadultos, jóvenes y niños que tienen

acceso a revistas y productos más o menos

populares y ele consumo masivo. Desele lue

go. 11a sido imposible incluir muestras re

presentativas ele los numerosos segmentos

en que los publicistas elivielen a los con su

rmdores y ele la amplísima gama ele produc

tos que se promocionan.

Nuestro objetivo es explicar la publicí

dad como un discurso particular que para

pel'suaclil' recurre a muyvariarlas, soñstíca
dasy pertectarnen teestudiadas técnicas re

tóricas y ele color, algunas ele las cuales se

estereotipan en determinados productos ele

consumo masivo, míen tras que otras. por su

complicado diseño creativo, diñcultad ele lec

tura y comprensión, son menos aplícadas

porque suelen dírigtrae a públicos más se

lectivos.

En tal sentido. hemos elivielielo el texto

en tres partes:

La primera reflexiona sobre la tipología

ele las conductas ele consumo.

La segunela cnnceptuallza, ele manera

general, la persuasión como uno ele los re"

cursos principales del discurso mercantil.

La tercera elefine y analiza operativa

mentelas ñguras retóricas básicas elel elis

curso publicitario.

El objetivo ele este trabajo ele investi

gación habrá sielo ampliamente satisfecho

si sus lectores encuentran útiles y aplica

bles sus contenídos. bien sea en la prácti

ca docente o en la vida cotldlana.

Conductas de consumo
Es usted ele los padres que al menorcapri

cho ele sus niños les compra la bolsa ele

papitas. el refresco en cajita ele cartón, el

pastel elel gansito. el último muñequíto que



se anunció en la tele? ¿O es ele los que se

adelantan a comprárseloa antes de que

se lo pidan? Cuando va a una tíenda, ¿es ele

las mujeresque aprovecha lasofertasaun

que tenga que dejar ele comprar lo que te

nía planeado? ¿Es usted ele loshombres que

gustan ele fumar y tomar bebirlas porque

siente que le da personalldad? ¿El'es ele los

chavos que se frustran porque no pueden

estar a la macla en ropa, zapatos, tenis,

motos y autos? ¿Es usted un maestro pre

ocupado porque escucha a sus alumnos

memorizar y repetir frases publicitarias?

Pues, entonces, a cualquiera ele ustedes

puede resultarie interesantelo que a conti

nuación informaremos.

Dice el especialista de la comnnicacíón

Ricardo Horns, ensu libro Creadores ele ima

gen mexicen«, 1 que frente a los mensajes

comerciales lacias las personas tenemos la

última palabra, porque somos quienes ele

cielimos si nos dejamos seducir o no por el

anuncio. Que en cuanto existe esa capaci

ciad de decisión ante la influencia del men

saje deja ele existir la posibilidad ele mani

pulación, pues nosotros ciamos ononuestro

consentimiento para ser convencidos por el

anuncio. ¿Será así? Desele luego que no, en

la meeliela que la conducta ñnal, es decir, el

acto ele comprar que ejecutamos después

ele que el mensaje publicitario fue difundí
do, percíbído e lntroyectado. demuestra que

como consumídores asumimos determina

dos comportamientos. Los anuncios sí in

fluyen en la adqutsícíón ele los productos

que se ofrecen, creando hábitos y gustos

en los consum ídores para la selección ele

las mercancías.

La mercadotecnia eliviele al cliente en

elos tipos: compradoras reales y compra

ciares potenciales. Esto significa que, de

I Ricardo Horns. Creadores de imagen
tnesicsn«. Un análisis sobrelos alcances de la
publicidadJIsu impacto en el Méxtco moderno.
México, Planeta, 1992, p.I l.

acuerdo con las necesidades básicas ele

alimentación, vestido e hlglene, princi

palmente, la gente siempre adquiero pro

duetos para sausf'acertas. aun en situa

ción ele crisis económicas extremas y, por

ello, invariablemente todos somos con

sumielores reales. Los consurrudores po

tenciales, entonces, serán aquellos que,

habiendo adqulrído lo necesario, pueden

además ser motivados a la compra deotros

artículos, básicos pero más caros, o no

indispensables.

Un conjunto ele rasgos individuales, so

cialesy económicos vinculados al consumi

dordeterminan la compra. Éstos sonia edad,

el sexo, el estado civil, el número y edad ele

los hijos, además ele las caracteristicas

lndlviduales de personalidad, los hábitos

culturales, los ingresos económicos y, en

particular. el nivel educativo. A éstos, los

mercadólogos les llaman variables relacio

nadas con el consumutot. Hay otros rasgos

ligarlos a las expectativas ele los consumi

dores respecto al producto. las llamadas

variables relacionaelas con la situación: pau

tas ele uso del producto, beneficio espera

do, nivel ele calidad exigido y precio. Estas

últimas pautas, en realidad. están determí

nadas pOL' la educación para el consumo, en

tanto implican la reflexión del comprador

acerca ele lascaracterísticasele losproduc

tosantes y durante el acto ele adquírírlos. y

cuando los usa.

De acuerdo con losestudiosos ele la mer

cartotecnta, tantocompradores reales como

potenciales ele bienes y servicios pertene

cemos a una de las siguientes categorías,

que son las mejores indicadoras ele que sólo

un sector mmoritario no guía sus compras

por influencia ele la publicidad. Así tenemos:

Consumidores de subsistencia. Consti

tuyen la mayoría ele los compradores ele los

países no desarrollados o en crisis econó

mica, como México, aunque también exis

ten en el primer mundo. Sus patrones y

acutudes ele compra reflejan su limitadopo-
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der adqulsítívo. Sus compras son básica

mente artículos ele primera necesidad. El

principal elemento que estas personas con

síderan es el precio, no la calidad. Para

ellos, entonces, la publícídad es convincente

en la elección entre una u otra marca del

mismo tipo ele producto siempre y cuando

éstos tengan el mismo costo.

Consumielores sibaritas. Ignoran situa

ciones ele recesión económica, sin importar
si son ele alto, mediano obajopoder adquisi

Livo. Estos consumtdores gastan graneles y

medíanas sumas, o su poco dinero. en corn
prar simplemente lo que desean en el mo

mento. Son fácilmente influidos por la pu

blicídad ele tocio Lipa: mensajes dlíundldos

masivamente, ofertas ele casa encasa, ofer

tas en puntos ele venta, sugerencias ele ami

gos o conocielos. En suma, carecen o hacen

caso omiso ele la educacíón para el consu

mo. pOJ' ello,noson fieles aunamarca, com

pran nuevos productos, son seelucielos pOJ'

los envases que prometen ofertas o calldad

sin que ésta se halle necesariamente res

paldada por la mercancía.

Consumielores selectivos. Evalúan la ca

li el acl por encima ele cualquierotro elemen

to del producto. aun en penodos ele crisis o

recesión económica. Siempre buscan la oo

herente relación entre calielael del PI'OelUC

to y precio, y entre peso y precio, así como

la máxima eficienciaenel usoelel producto

y la lecha ele caelucielacl. La empresa que

vende los artículos también es importante

y por ello son fieles a ciertas marcas, pero

están ablertos a las nuevas, siempre que

éstas garanLicen la misma o superior calí
dad ele los productos que acostumbran ad

quirir. Suelen preocuparse por las carac

terísticas ecológicas ele los envases. Son

altamente analíticos con respecto a los

anuncios, por lo cual es díñcíl que resulten

engañados por las promesas publicitarias'

sin sus tento en la calidad del producto.

En cierta forma, las conductas ele esas

tres clases ele consumielores están relacio-
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nadas con ciertas motivaciones psicológi

cas ele compra. Desele luego que éstas no

son coincidentes punto por punto con la

tipificación del consumidor. porque las

actitudes y conductas durante el acto ele

compra están determínadas pOJ' situacio

nes ele carácter rnacroeconómíco y social

-que muchas veces rebasan las expecta

Livas ele los vendedores y los eleseos ele

los consumtdores->. pero sí tienen que ver

con la personalielael ele loscompradores, con

su estado ele ánimo y sus problemas cotí- _

díanos. Tales conductas se expresan en:

Compra tmpn:visa cia. Implica, por un

lacio, una motivacíón latente que está rela
clonada con la necesidad ele aquello que el

consumidor pensaba comprar, pero no lo

hizo antes porque no contaba con recursos

suñclen tes; por otro lado, adquiere ele im

proviso un producto porque, si bien no le

hacefalta enese instante, desea tenerlo en

la despensa pOI' previsión.

Compra imprevistaoele impulso. Es to

talmente espontánea, incluso cuando se tra

ta ele productos que el consumidor no ne

cesitaba y tal vez nunca consumirá. Es en

este tipo ele conducta que se basan lasven

tas ele los productos en oferta o nuevos.

Compra preeleterminaela. Se basa en la

lista ele artículos que j¡aJ~ que comprar.
y que el consumidor ha prepararlo cuida-

desamen te antes ele salir ele su casa o tra

bajo. El hecho ele que tales productos y

marcas Iiguren en la lista implica la ele

terminación, la prioridad o necesidad ele

comprarlos.

Como puede verse, míen tras lacompra

predeterrntnada implica para los consumi

dores una ñdelldad más o menos estable a

las marcaso unasimple rutina, en lascom

pras Irnprovtsadas e imprevistas hay una

influencia más concreta ele la función psi

cológica, visual y estética ele los anuncios

publici tarios.

Añrmarnos así que no es cierto que el

público tenga capacidad para dectdír si es



lnfluldo o no por los anuncios comerciales,

porque sucede que las compras par impul

so, realizadas básicamente por los con su

rnidores sibaritas y los consumídores ele

subsistencia, responden a conductas gene

ralizadas en las socíedades contemporá

neas, En ellas basa su éxito la pul)licielael

como negocio, De los tres tipos ele consu

mo elefinielos, el último es el que tiene me

nos adeptos.

La existencia ele lascornpras por impul

so y los consumidores sibaritas son resul

tado ele la influencia ele los valares intro

yectados por la suciedad consumista en las

personas que no han sielo educadas para

analizar y cuestionar el mundo que les 1'0

dea. Tal carencia ele hábitos parala reflexión

no se funda en el nivel socioeconómico ele

la gente, pues lo mismo puede ser compra

ciar impulsivo un rico que un pobre, parque

enla compra par impulso nomerlia la razón

para seleccionar los productos. paraadqul

rir sólo lo necesario osimplemente paraeví

tal' lo que rebasa la capacidad adquísítíva.

sino el deseo ele poseer eso que la publici

elad y el mercado ofrecen tocio el tiempo par

todas partes, La diferenciaentre lo que ad

quieren las personas ele uno y otro nivel sólo

está en la cantidad y variedad de bienes

comprados y en el dinero que gastan en

ellos, A este tipo ele consumidores también

se le llama botnbre masa,
Este hombre masa, como dice Horns"

siguienclo al filósofo español José Ortega y

Gasset, es cada una ele las personas que
somete su índívídualídad paraasimilarseal

macla ele ser elel medio que lo rodea, adop

tanela conductas y actitudes estereoüpadaa
Actúa irracionalmente, por impulso, pues

se guía en función de los estímulos que re

cibe. De estas influencias, una ele las más

importantes y decisivas es la publicidad.

La publicidad. en sus diversos medíos

y soportes (anuncioespectacular, periórli-

1 lbidetn, p. 65.

cos y revistas, cartel, folleto, envase, punto

ele venta, televisión, radio y cine), forma

parte ele la dlnámica ele tocio un sistema

económico basado en altos volúmenes ele

producción que saturan el mercado yaba

ratan los precios ele fabricación, pero no

necesariamente bajan los precios al con

sumidor.
Como hay tal cantídad ele productos que

es imperativo colocar, las empresas fabri

cantes tratan ele ganar nuevos mercados

geográficos (las trasnacionales ele los paí

ses del primer mundo. por su poderío eco

nómico, inundan los mercados tercermun

distas) y, al mismo tiempo, fomentan el

consumo a través de la publicidad. Y quie

nes deben absorber toda esa producción son

los consumidores.

Pero del lado elel consumidor, como se

ñala Horns, "para que alguien tenga que sus

tituir un producto que ya posee por uno si

milar, éste debe haberse deteriorado'" o

terminado. De no ser asf, no tendría la ne

cesidad ele comprarlo, a menos que no lo

poseyera. Querer cambiar un productoob

soleto, aunque todavía cumpla saüsíacto
riarnen te sus funciones, porque salió a la

venta un producto similar mejorado, nos

inelica que la conducta elel consumidor es
motívada por razones psicológicas relacío

nadas con estar a la moda, más que por

necesidades reales.

La moda es precísamen te para varios

ramos ele la industria -como la ele! vestí
do, belleza y limpieza, los electrodomésti

cos, la mueblera, la automotriz e, incluso,

la alimentaria- uno de los recursos para

man tenerse enel mercado con nuevos pro

ductos. Cada año y temporada se renuevan

los modelos ele prendas ele vestir, zapatos,

adornos. jabones, champús, perfumes, li
ouadoras, planchas, vajillas, implementos ele

cocina, bebidas refrescantes, cereales, ga

lletas, lácteos, conservas y automóviles.

3 ILJiclem, p. 21.
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En IEI economía consumista cercana al

año 2000, la moda, que evoluciona EJi paso

ele la perrnanen tey vertigínosa transforma

ción tecnológica, es el motor ele la susti

tución ele los productos, y la publicidad, en

todas sus variantes, el medio para promo

ver tocios los productos ele moda que, des

ele luego, son más ca1'0S que losque yaexis

ten en el mercado.

Si una persona dispone ele los satístao

Lores básicos o noy éstos aún le son útiles,

como ya señalamos, no tendría porqué sus

títuírlos. Pero la realidad demuestra que,

síendo consumtdores sibaritas e inclusive

ele subsistencia, las personas adqulrleren

artlculos ele moda enla medlda ele su capa

cidad ele compra y ele endeudamiento.

La publicidad. entonces, da resultados

en función ele la existencia delhombre masa

que es muyínñuenoiable, porque para con

vencer a índlvldualldades analitlcas se re

quieren argumentos veraces y estos no son

elementos del discurso mercantil.

Gran parte de los productos que com

pran los consumldores sibaritas y ele sub

sistencia son superüuos. Algo es SUPCl'l'Iuo

cuando no se necesita, Pero como reflexio

na Enrique NaV8l'1'0 Valls' ¿quién puede ele

clr qué es lo necesario y lo que merece la
calíñcación ele innecesario? ¿Es superfluo

para un adolescente poseer el último dísco

compacto ele uncantante ele moda ele su gus

to? ¿I~s superfluo paraunniñotener losnue

vos juguetes anunciados por el televisor?

La diferencia entre lo superfluo y lo ne

cesario debería estar dada pOI' la urgencia

ele satlsfaoer necesidades básicas, En el

plano biológico, los seres humanos reque

rimos allrnentarnos. calmar nuestra sed,

abrigarnos. calzamos. aseamos. dormir,sa
tíslaoer nuestra sexualídad y recreación. En

rigor, comer, tomaragua, cubrimos del Irfo,

I Enrique Navarro Val!s, La manipulación
pu/JIicilal'ia, Una antmpología aet consumo,
Barcelona, Dopesa. 1971, p,13,
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usar zapatos o sandalias. lavarnos con ja

bón, descansar; ejercer las funciones sexua

les y [ugar o descansar ele la manera más

elemental debería ser suficiente.

Pero el prirner problema al respecto es

que el ambiente y el medio social determí

nan formas dístintas ele satisfacer talesne

oesldades asociarlas a circunstancias cul

rurales díversr.s. el segundo, que la socíedad

ele consumo impone maneras uniformesele

daries cauce y Crea otras necesidades sub

jetivas vinculadas al lujo y a la cornodídad.

Unejemplo ele nuestros días es muyllus

tratívo: requerirnos agua potable para cocí
nar y saciar la sed. Para estar seguros ele

que el agua no con tenga microbios que da
ñen nuestro organísmo es suñcente hervíría.

Muchas personas compran agua purificada,

¿POI' qué hacerlo si ello slgniflca gastos adi

cíonales? Siestuviésemos en unlugar donde

se carece del recurso. podría ser razonable

el argumento ele que es absolutamente ne

cesario comprarla porque no existe.

En una ciudad. donde generalmente se

dtspone ele redes que abastecen ele manera

permanenteel vital elemento, la compra ele

agua purlñcarla tiene otros motivos, POI' co

modulad. podría ser uno, pues hervirla re

quiere tiempo y esfuerzo, O bien, porque

tieneun mejor sabor. Yh~sta se puede adu

cír queusar agua embotellarla proporciona

la sensación ele dtstinción.

¿Quién fomenta la satisfacción ele esos

motivos psicológicos? Los Iabricantes ele

aguas purífícadaa que, desde luego, las co

locan en el mercado bajo dllerentes mar

cas, y esto motiva otra conducta, es decir.

la ele seleccionar unaele esas marcas, ¿Qué

determlna la selección ele la marca? La in

ñuencla que ejerce en nosotros la publicl

elac! del agua puriñcada, transmítída por te

levisión, radio. periódicos, revistas. folletos,

anuncios espectaculares, anuncios en el

punto ele venta y el envase, transportes ele

servicio públlco subterráneo, ele superficie

y aéreo,



La explicación al porqué las personas,

en general, consumen productos superfluos,

lujosos o ele una marca determinada. es sen

cilla: pOI' lo que tienen en mente, Eso parece

muy simple, perono lo es, pues al consumí

dor se le persuade emociona lmen te-en un

nivel conscien te- y suhrepuciamente -en

el nivel ele lo inconsciente, donde residen los

impulsos, los deseos, los miedos y las l'o

bías->. Expllcar estos mecanismos requie

re unanálisisparticular que rebasa loslími

tes ele este trabajo, sin embargo no puede

deiarele señalarse para que se tenga en cuen

ta que los mensajes no son autosuñctentes

por sí mismos, sino que elel otro lacio está el

receptor, con sus propios rasgos y conflictos

ele personalldad.

Sea que los anuncios comerclales grá

ñcos promuevan artfculos para niños. arlo

lescentes y adultos ele ambos sexos y ocu

paciones diferentes. sus contentdos se

íntroyectan en los receptores por la per

manente relteración ele los mensajes en

medies y soportes variados. Por ello, aítr

marnos queele lo que tenemos enel incons

ciente y ele la relteración ele los mensajes

nace el deseo y la conducta consumista,

Existenmuchísimos productos para sa

tísíaoer nuestros requerimientos básicos y

los no básicos, La lalta de productcs nece

sanos ocasiona una natural sensación ele

carencia y ele Irusrración que sólo se alivia

con la posesión ele esos objetos, Sin ern
bargo, ¿es normal y aceptable que la ca

rencia de lo superfluo también nosfrustre?

El consumo irracional ele lo superfluo es una

conducta individual que alcanza las dimen

siones ele una enfermedad social. La pre

gunta obligada es si ésta se puede curar.

Como en tocio problema de salud, pode

mos decir que con los enfermos debemos

inten tarlo y con las personas sanas, que son

los niños y los adolescentes, debemos pre

venirla, Yestose logra enseñándoles a pen

sar, a valorar, a analizar la publicidad. Es

decir, informándoles ampliamente qué es,

cómo opera y qué mecanismos ele nuestra

personaltdad permiten que seamos mane

¡arios pOI' ella,

El desarrollo ele unasociedad, apareja

do a la elevación de sus niveles educati
vos, pronícía la conlorrnacíén ele inrlívíduos

racionales y reflexivos, capaces ele evaluar

el mundo circundante y, por ende, los men

sajes ele comunicación, A medida que el ser

humano adquiere un mayor nivel ele edu

cación, su habilídad ele racíocínio se vaagu

dizando para permitirle ser más analítico

en tocios losaspectos ele su vida: pero, cuan

do este nivel es balo. la persona es muy

influenciable.

Persuasión,

modos de enganchar

incautos

Puesto que 11ay abundancia ele rnercancíaa,
la función ele la publicldad es agilizar las

ventas paca que circule el capital que está

en la base ele la economía demercado, Así,

el proceso decomunicación publicítarta no

tiene nada de inocen te porque. como bien

dlceDanielPrieto en sulibro Retórica JIma

nipulación mesive:" el receptor es consí
derado un comprador y, por ello, el publi

cista tratará siempre ele persuadírlo para

que adquiera determinado producto.

Como el publicista organiza sus mensa

jes en función ele la persuasión, incluye

metátoras. frases cargadas debelleza y 81'

gumentos Ialaces. ante loscuales la mayor

parte ele loscompradores están indefensos.

porque no tienen capacidad para Indagar

si seencuentran ante algoverdadero o Ial
so, PO!' eso, se apela más a los sen umlen

tos, a mover las pasiones, a conmover,

" Daniel Prieto, Retórica y manipulación
masiva, México, 8clicol,1979 (Comunicación),
]J, SO,

Análisis ele puhliclrlad gráfica 99:

I



Los anuncios comerciales han lnstltuclo

nalízado ciertos es Lilas narrativosy cóeligos

que dan lugar a un discurse visual altamen

Le atractivo. Luz y movímiento. exaltación

elel placery los sentidos, estética ele la ima

gen. Tocio eso contienen Iormalmente los

anuncios comerciales. Y por eso gustan, Es

un discurso que se basa en el empleo ele un
lenguaje directo. atractivo y dínárníco que

incorpora numerosos, creativos y bien estu
diados recursos ñguratívos.

Los anuncios publíoítaríos gráficos inelu

cen ele manera abierta a la compra ele todo

Lipa ele productos ele consumo, en un tiempo

récord ele lectura y percepción que fluctúa

entre seis y 60 segundos. ocupan espacios

estratégicos enlas revistas. enlos envases,

en la calle, en los vehículos públicos, y se

elirigen a públicos ele diferentes edades.

Según los lectores ele las publicaciones

es el tipo ele anuncios que aparecen ínter

calados en ellas. Es conveniente ielenLifi

cal' la variedad ele productos que se ofre

cen para darse cuenta ele que muchos no

son bienes necesarios y que la manera en

que son promovídos inculcaen los lecLores

la urgencia por poseerlos. Esta necesidad

creada artificialmente y el irrefrenable ele

seo ele adquírir 10 que se anuncia (aunado o

no al acto ele comprarlo) es, como ya men

cionamos, consumismo.

Así, podernos ver que en revistas para

.arnas ele casa, se ofrecen sopas, conclimen

Los, pan, café soluble, alimentos para mas

cotas, utensiliosele cocina, jabones, limpia

ciares, aparatos electroelomésticos... y

también productos para niños, como cho

colate en polvo, leche, gelatinas, cereales,

jugos, medícamentos. zapatos, útiles esco

lares, diversíones lntantiles. etcétera.
Enrevistas destinadas a los adolescen

Les se introducenmensajes comerciales ele

refrescos (dietéticos y comunes), jugos, co

mielas rápídas, frituras, jabones y champús,

cremas, productos para el cabello, perfu

mes, preservativos, toallas sanitarias, ropa

: 100 Los fundamentos ele lo imagen
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ele vestir e informal, ropa interior. zapatos,

tenis, artículos ele escritorio, escuelas ele

ídiornas y ele estudios superiores, revistas.

eliscos, vídeos. películas, equipos ele soni

do, computadoras, teléfonos celulares, 81'

tículos deportivos, cigarrillos, bebielas al

cohólicas. Y en revistas destinadas a niños

sepromueven jugueLes, pastelillos, refres

cos, frituras, elulces.

El hecho ele que algunos bienes sean pro

elucielos por poderosas empresas trasna

clonales o ele graneles corporaciones nacio

nales es ele terminan Le para la vistosídad y

el impacto visualele losanuncios, pues míen

tras más sofisticaelo es el mensaje más cara

es su realización y también su difusión. En

publicaciones para mujeres y hombres ele

negocios, por ejemplo, sólovemos vinos, li

cores y bebidas alcohólicas, cigarrillos, per

fumes, zapatos, agencias ele viajes, líneas

aéreas, hoteles, automóviles, equipos y apa

ratos ele oficina noveelosos, tarietaa ele eré
elito y Otl'OS servicios bancarios.

La persuasión publicitaria se vincula eli

rectamen te con la vida cotldlana, que está

llena ele lugares comunes, es decir, ele co

sas que tocio el munelo acepta porque for

man parte ele la estructura ele la persona

lídad y ele los valores preconizaelos por los
sistemas capitalistas. Ya rlésde la antígüe

dad clásica, Aristóteles llamabaa esos va

lores lugares en los cuales todos estarnos

ele acuerdo. y que son tópicos a los que el

orador acucie para convencer, tales son: la

belleza, el bien, la riqueza, el amor, la sa

lud, el temor, la maldad."

Tales valores se constituyen en lugares
porque la gente los comparte aunque per

tenezcan al acervo ele creencias ele una

clase social. Daniel Prieto" recuerda, sin

embargo, que en la Greciaantigua la retó-

(; Aristóteles, "Tópicos I al Vlll", en TI'atae/os e/e
lógica (Ol'gaIJon), vol. 1. Madrld, Credos, 1988
(Biblioteca Clásica Credos. 51), pp. 89-306.
70j). cit., p. 31.



rica sólo era ejercida en tre iguales, es cle
oír, entre la anstrocracía que constituía la

clase domlnante que discutía sobre sus lu

gares. Los excluidos, o sea los esclavos, ni

tenían acceso a esos lugares y mucho me

nos a debatir sobre ellos, sino únicamente

a servir, dominados por la fuerza.

En nuestro tiempo la esclavitud ya no

existe, pero sí la dominación económica,

social y política, que genera graneles clife

rencias ele tocio tipo; y se siguen reforzando

los valores y privlleglos ele una clase para

hacerlos ídeológícarnente deseables por

quienes no tienen acceso real a ellos. A tal

retorzarníento se le llama entonces mani

pulación, en tantola conelucción ele las ideas

y las creencias proviene ele una minoría.

La persuasión surteefectos cuanelo el in

elivieluo al que se elirige el mensaje es hala

gado, cuanelo siente que sus más fuertes con

vicciones y eleseos son realzados, puestos ele

manifiesto; cuando lo que es propledad o

cualielael ele unaclase social se maneja como

ejemplo para tocios. Porel contrario, es muy

elifícil que alguien se adhiera a algo si se le

contradice, se le incomoda o simplemente

no motiva sus íntimos ele seos.

Uno ele los tópicos más utilizadospor la

retórica publicitaria ha sielo la Ielíotdad, que

elesele los tiempos aristotélicos se consiele

raba unbienvirtuoso, unavida inelepenelien

te, o unaviela placentera con estabílídad. o

una abundancia ele bienes y personas, con

las íacultades ele conservarlas y usarlas.

Este macla clasista ele concebir la Iellcídad

no ha cambiado, pues también hoy se con

sídera que son parte ele la feJicielael la al

curnía o nobleza ele cuna, la arnístad, la ri

queza, la buena y múltiple recreación, la

buena vejez, las virtudes elel cuerpo, la glo

ria, el honor y la buena suerte.

Sipor retórica entendernos la elefinición

clásica; "arte ele expresarse bien para per

suadir en público", poelemos decir que la

publiciclael, en tanto buena expresión que

busca persuadir, es algo calculado, no es-

pontáneo, que se basa directamente en lo

que tocios dan por sabido. pero queapunta

a conmover mediante lo que parece ve

rosímil, y noa convencer meeliante el razo

namiento.

Figuras retóricas,
caminos ele la falacia

Cuanelo afirmamos queel mensaje publicí

tario está cargado ele argumentos falaces

queremos decír, siguiendo a Guy Durandín."
que está lleno ele mentiras y unas cuantas

informaciones veraces. Yel objeto ele tales

mentiras y escasas verdades es el produc
to acerca del cual se míen te, bien sea que

se oculten. inventen o deformen elatos.

Lo primero que ocultan losmensajes pu

bltcttarios son losdefectos ele losproductos,

los daños que pueelen derivarse ele su uso a

corto, meeliano o largo plazo, y, elesele luego,

las faltas que podrían haberse cometielo en

relación con las leyes que regulan la fabri

cación ele dichos proeluctos. POI' ejemplo:

¿Limpia bien un jabón ele tocador? ¿Irrita o

reseca la piel?¿Se agrietaal contacto con el

agua? O bien, ¿se insinúa siquiera que un

sazonador con sabor a pollo contribuye a la

generación ele cáncerluego ele ingerirlo du

ranteaños, por loselementos químicos y con

servadores quecontiene?

Paraanalizar los procedimientos ele in

vención y eleformación ele los elatos, vamos

a hablar primero ele los signos empleados

en el mensaje publicitario.

Un signo@ es la representación del pro

dueto. la materia significante, aquello que

captamos a través ele los aenttdos. y el sig

mñcado" es la imagen mental que nos ha

cemos elel productoa partir ele aquella ma

teria significante. Los signos elel mensaje

8 Guy Durandín, La mentira en la propaganda

polftica y en la publicidad, Barcelona, Paidós,
1983 (Comunicación, 13), pp. 77-170.
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Imagen I

publícttano están constiundos. entonces, por

el conjunto ele íconos" y textos que se relle
ren al nroducto.

Precisamente con esos signos se inven
tan cualídades o se deforman lascaracrerís
ticas del nroducto. POI'ejemplo, unpolvo para

disolverse en agua llamado umotin está re

presentado pOI' la imagen ele un vaso ele vi

drio Inclinado que expulsa violentamente su

conterudo. Las crestas y las gotas que saltan,

esparciéndose por arriba del vaso, sugieren

que han caído unos cubos ele hlelo en el agua

ele ltrnón (imagen Il. La letra o ele Limo/ín
representa la silueta ele un limón recién COI'

lacio del árbol. Sin embargo, el producto no

contiene limón, pero huele

y tiene gusto a limón. Con

ese nombre, esa imagen su

perpuesta ele tres franjas

ele verde tierno, verde in

tenso y amarillo; ese olor y

ese sabor, o sea la materia

significante, ¿cómo noaso

ciarlo mentalmente a la

idea del limón natural?

Como laLeyFederal ele

Protección al Conaumidor"
prohibe engañar al público con falsas atribu

ciones a losproductos, en el sobre se agrega

la frase "Polvo para prepararrefresco sabor
alimón".Ycomo esta misma leyobliga alpro

eluctor a especiñcar los íngredíentea con los

que está elaborado el producto, en el sobre

se llalla una gota roja con el siguiente elato:

"Con vitamina C"; así como la leyenda "con

tenido neto 35 gramos", y la especificación

ele que el polvo "rinde un litro".

En el anverso del sobre (imagen 2) hay

información sobre la composición química

del polvo, además ele una tabla ele los nu

trientes que supuestamente aporta unvaso

ele 250 mililitros con 8.75 gramos ele pro-

o LeyFeüers! ele Proteccion al ConsumJclor,
artículoa 5 al 19, capítulo segundo, texto al
día, México, 1976, pp. 7-14.

dueto. Hay también dos íconos a línea so

Ul'C roruto blanco que orientan sobre cómo
preparar el refresco. y, ünalmente, el có

eligo ele barras. el nombre y la dírecctón ele

la empresa que lo fabrica. porque también

esto es oblígatorto. No obstante. el hecho

ele que tal información aparezca al reverso

yen el extremo inferior del sobre con una

tipografía sumamente pequeña e ilegible y,

por el contrario, lossignos icónicos que atri

buyen oualídades inexistentes al polvo se

destaquen llamativamente en la parte Iron
tal del sobre, es un ocultamiento intencio

nal ele la realidad. Tal técnica ele oculta

mientose practica en todo tipo ele mensajes
publícttaríos.

AI10l'a bien, requeri

mos hacer una precisión

para prolundlzar el aná

lisis. Desde el punto ele

vista retórico. la lectura

que realizamos ele unsig

noes un proceso. La ele

notación es el primer pa

so del reconocímtento ele

la materia significante,

es decir; constituye lalec

tura más elemental ele un signo o conjunto

ele signos.

En el caso ele Limo/ín"\a' lectura deno

tada eslo que captamos explícitamente: las

imágenes y leyendas en su conjunto y elis

tríbutdas en toda la superficie del sobre.

Sinembargo, la materia signlñcante none

cesariamente dice lo mismo a cada quien

porque el sentido se da en lo que se llama

plano connotativo. POI' ejemplo, para un

consumidor selectivo que, por general,

reflexiona sobre lo que compra y, por con

secuencia, sobre la materia significante, los

signos pudrían ser leídos como "polvo para

pintar y sabonzar agua", y ele allí se eles

prendenan numerosas interpretaciones,

entre ellas, que el polvo no tiene ningún

valor alímen ticío: que el polvo, por ser ele

origen químico, daña al organismo; que el

: 102 Los funelamentos ele la imagen
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polvo no nutre pero puede endulzar y colo

rear el agua fácilmente, etcétera,

Esto es fundamental tenerlo en cuenta
pues el interés del publícísta es mclínar al

públíco, persuarlirloencierta direcclón.Es

decir, programar el sentido que el compra

uor deberá encontrarle a un signo,

El mensaje del polvo paraprepararagua

busca imponer el signil'icaclo ele que con el

producto se obtiene "agua ele limón natu

ral", 10 cual se induce con la materia signi

ñcante que inventa cualidades falsas al pol

vo, Si estaconnotación se diese en el plano

estrictamentepsicológico índívldual no ten

ell'Ía importancia, pero como se trata ele

una connotación premeditada, la talsa cua

lielacl del producto es aceptada pOI' muchos

consumidores, pues deotra manera no ha

bria quién lo comprara, ya que lo verda
derarnente nutritivo y más barato es pre

parar agua con limones naturales.
Reforzar el sentido ele manera unlforrne

entre las grandes mayorías tiene el l'in ele

que éstas no incomoden al sistema social

vigente. Programar aescala masiva lascon

notaciones, unttorrnarias. logra que la rna
teria sígmñcante se reduzca aestereotipos.

Vivimos, como explica Daniel Prieto, lO una

creciente monopolización del sentido.

Abundan entonces los mensajes que a

tribuyen a losproductos propiedades y tes-

111 Oj). ci! .. p. 35.

umonlos inexistentes, lo cual se hace, como

mencionamos antes, mediante l'iguras re

tóricas leónicas y verbales.

Metáfora, metonimia,

sinécdoque

Las ñguras retóricas básicas se llaman me

táíora, metonimia y sinécdoque, a lasque se

agregan repetlcíón, gradación. movimiento,

acumulación, ccrnparación. lltote, hípérbo

le, prosopopeya. ironía, antítesis, parado]a,
elípsís, perífrasis. inversión, alegoría. día

logtsmo -en sus tres variantes: soliloquio,

coloquio e interpelación->e inelicación o ele

slgnación. entre otras. Con estas l'iguras se

busca la sobresiguíficaoíón ele la materia

sígníñcante. Intentaremos una explicación

y demostración lo más simple posible ele

varias de ellas, replanteando algunas ideas

del texto Semiótica'? ele la comunicación gl'á
lJca. ele Juan Manuel López."

Los estudiosos ele la retórica sostienen

que los electos del convencimiento a través

del discurse radican en la alteración o carn
bío ele los sernas. Un serna es la unldad mfnt

ma ele signil'icaclo ele unsigno. Así, la metáto
ra consiste c:n la traslación ele sígníñcado ele

unserna a otro. La condición paraeste cam

bio es que tanto el serna original como el que

le sustituye tengan rasgos o cualidades co

munes para poder sustituir uno por otro.

Para aclarar loanterior veamos un anun

cioque promueve una marca ele colchas (ima

gen 3) donde se expresa textualmen te lo si

guiente: "Esta Navidad, abrigue sus sueños...

con lascolchas Segovla". El concepto pcrso

na (cuerpo-cabeza), que es 10 que realmente

requiere ele protección en tiempo ele frío, es

sustítuldo por tueños. debido a que existe un

elemento común entre persona durmietulo

11 Juan Manuel López. Semiótica ele la
comunicación gl'ál/ca, México. ImINIJi\-IJMI,
j 883, pp. 3 16-376.

IlIwgclI ~
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Imagen 3

Imagen 4

(cuerpo-cabeza-men
te) y sueños. No h~
persona que aldormir
no tenga sueños. Lue
go entonces lacolcha
Segovia alabrigar ala
persona durmiendo,
abriga figuradamente
los sueños."

En elmisfuo men
saje se realiza otra
sustnuciórsñe sernas,
pero con las ímáge-

• m",,, Eumpcu 0' gran mndn. nes a fin de reforzar
• Lavahlcs encn-a.

: ~~~~n::~~c;\~~I~;:II~~,~~;~;:l;~~r¡¡ el significado. La col-
regalo.

cha sobre una cama
Jfl~:~'~¡;;D1" se obserV~ como si

estuviese sobre un
paisaje nevado. Aquí sehan sustituido los mu
ros y el piso de una habitación, que enefecto
seenfrían naturalmente en temporada dein
vierno en regiones templadas y frías. por la
figura ambiente helado.

Como afirma Juan Manuel López, 12alser
cambiados esos sernas tanto en el mensaje
verbal como en el icónico se transpcrtd el
significado de un plano práctico (denotativo)
a un plano emocional figurado (connotativo).

Analicemos otro mensaje que promue
ve un automóvil de la marca Volkswagen
(imagen 4). El texto más destacado dice:
"Una bella escultura decristal, acero ypiel".

12 Ibidem. p. 321.

El serna estructura ha sido sustituido por
el serna escultura, debido a que hay simili
tud entrecristal, acero ypiel (natural osin
tética) que constituyen la estructura de
cualquier vehículo y una escultura artísti
ca configurada porlos mismos materiales.
Poranalogía se ha realizado una traslación
entre ambos términos. Así, el serna escul
tura para designar al automóvil que se
anuncia está cargado deconnotaciones que
se refuerzan con la imagen, donde sólo se
observa el vehículo sobre un fondo color
azul, con una textura que simula un muro,
en el que se proyectan las sombras de un
barandal. Por la semioscuridad del ambien
teyelbrillo del automóvil se sugiere que el
modelo Jetu: Cerst brilla de noche como
una estrella.

El anuncio contiene también al pie un
largo texto en tipografía pequeña con algu
nasdescripciones técnicas pero cargado de
inexistentes atribuciones cualítatívas sobre
elvehículo, tales como que es perfecto tec
nológicamente, cómodo centímetro a cen
tímetro y de origen netamente europeo.
Tales afirmaciones son falaces pues por alta
calidad que posea un producto industrial,
nunca existe la perfección tecnológica. ni
la comodidad hastaelúltimo rincón del ar
tefacto, ni tampoco se manufacturó en Eu
ropa, sino en México.

Como en un mensaje cargado de con
notaciones caben muchos significados más
que no se derivan directamente delos sig
nos, en el anuncio referido aparecen las
atribuciones de eficiente, elegante y de
gran clase. Tal discurso verbal apunta a
sobresignificar la figura de que poresoel
automóvil Volkswagen. modelo Jeue Ceret,
es "Una bella escultura decristal, acero y
piel", que todos desean pero sólo pocos
pueden poseer.

La metonimia es similar a la metáfora.
sólo que mientras en la metáfora el proce
so retórico se da porsustitución, enla me
tonimia seda por contigüidad, es decir, que

: 104 Los fundamentos de la imagen
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ya no se traslada el significado de un signo
a otro, sino se incrementan losvalores del
signo para formar una totalídad diferente.

Un caso extremo de metonimia donde
vemos aparecer los símbolos en lugar de lo
simbolizado se daenelanuncio del refresco
fliJjrlnda (imagen 5) publicado en una revis
ta para jóvenes. A toda página, con fondo
naranja referencial del color del producto,
aparece el signo AAAAI-I!!! en pleno movi
miento curvo ascendente de izquierda a de
recha, sobre las figuras de tres sujetos de
negro cuya posición corporal, gestos de l'OS

tro y manos apenas perceptibles, sugieren
que son ellos quienes profieren la expresión
vocal AAAAI-!!!!. destacada en tipografía blan
ca con filo negro.

Al respecto, se debe precisar que- la
combinación decolores contribuye también
a sobreslgníñcar la Iígura metonímica. En
primer término porque el naranja posee el
máximo grado de percepción de todos los
colores, es decir, 21.4%, de acuerdo a la
tabla deimpacto decolor explicada porDo
lores Vidales en su libro El mundo del en
vase 13 (anexo). En segundo, porque la com
binación deletrasnegrassobre naranja está
en lugar j j delegibilidad de pares de colo
res, míen tras las letras blancas sobre na
ranja posee el lugar 27, deacuerdo a la ta
bla de Karl Borggrafe (anexo 11), referida
también en el texto de Vidales. 14 En terce
ro,porque el signo sabe, que funciona como
anclaje" del signo AMAI-!!!!, se halla en el
lugar número uno delegibilidad porsucom
binación de negro sobre amarillo.

Tal composición icónica constituye una
sustitución total del signo original del re
fresco Mlrlnda (que debería estar represen
tado por la botella con el refresco) poresa

13 Dolores vídales, El mundo delenvase.
Manual para el dlseiio y producción de
envases y embalajes, México, UAM, Gustavo
Gili, 1995, pp. 110-112.
1'1 Ibidem. p. 113.

bien estudiada representación de colores
que describe la acción debeberel producto
y sus consecuencias de satisfacción. Como
afirma Juan Manuel López," no haysemas
comunes entre ambos signos, pero se les
hace entrar en un contexto determinado
por medio del texto ele apoyo que aparece
en la base del espacio compositivo con la
marca Mlrlnda. el ícono simple ele una
naranja que salpica gotas a su alrededor
y el eslogan "Sabe mejor".

Como mencionamos antes, se denomina
anclaje al establecimiento dela relación en
tre la imagen yel texto; porello aquí el fenó
meno metonímico surge como elemento refe
rencial de asignar al producto el valor del
mejor sabory la consecuencia de tomarlo:
enorme placer expresado a través ele la
onomatopeya AAAAI-!!!!. poseedora además
de un ímpactante movimiento (que es a su
vez otra figura retórica).

Otro ejemplo sobre metonimia puede
analizarse enelpromocíonal delasvitaminas
entabletas One-a-Day Msximum (imagen 6),
que aparece igualmente en una revista pa
ra jóvenes. En el espacio compositivo, se
destaca el contexto a
través deunícono que
muestra a un hombre
de corbata y en cami
sa tocando un saxofón.
Tal imagen podría ser
interpretada enel pla
no connotativo como
la de un oficinista que
toma un descanso en
tre horas de trabajo.
Sin embargo, el men
sajeverbal que se en
cuentra sobre unpeda
zo deboja decuaderno
como si fuese un reca
do pegado a unapared
otablero sugerido, an-

15 Op. cit., p. 330.

Imagen 5
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ID Op. cit., p. 126.

En el extremo superior izquierelo apare

ceel logotipo ele ñsver. que por un laelo fun

ciona como marca ele empresa que ela pres

tigio al producto que se promociona, y por

otro como lo que publlcltariamente se llama

marca paraguas, porque bajo ese signo se

ofrece una amplia varieelacl ele meelicamen

tos y productos para sanear el ambiente.

Hasta la última línea, con tipografía casi

imperceptible (ele unos seis puntos, 2.1 milí

metros), aparecen el registro sanitario del

proelucto y lo que constituye el único argu

mento veraz del mensaje: "Este producto no

sustituye una dieta balanceda. consulta a tu
médíco". Esdecír. que se trata ele uncomple

mento alimenticio químico que nopueele sus

tituir a las vitaminas y minerales ele los ali

mentos naturales, y que tampoco tiene efecto
en personas enfermas, agotadas o deñcíen

temente alimentadas. Con ello se cumple apa

rentemente el requerimiento legal ele no en

gañar al consumielor con falsas promesas o

cualielaeles ele losproductos, Pero sólo se cum

pleenapariencia, porque elargumento veraz

no ocupa ni 2% elel espacio compositivo elel

mensaje; como analiza Durandín." se mini

miza la información. La metonimia constitu

ye. así una creativa manipulación delrecep

tor elel mensaje.

La sinéceloque, en cambio, es el tropo>

que consiste enla elesignación del todo a tra

vés ele una ele sus partes. Con ella los pu

blicistas representan un objeto meeliante un

elemento. cuanelo éste se encuentra ínclut
elo en la naturaleza del objeto o, al menos,

tiene alguna relación ele pertenencia a él.

Como en la metáfora y la metonimia, con la

sinéceloque se produce un cambio ele signi

ficantes, pero se mantiene una relación.

puesto que el signo sustituto elebe formar

parte ele la totalidad elel signo sustltuldo,

Ahora bien, mientras con la metáfora

seexalta algún valor de!objeto sustituidoy

con la metonimia se reduce el significante

~ ONE-A-DAYMaximu=.

cla el significaelo elel signo metonímico a la

potencia y nombre del proelucto. Dice ese

texto: "Lleva 8 horas ele trabajo, 3 juntas, una

comiela con el cliente, unavisita al dentista
y aún no desañna",

En realidad, tomar una cápsula ele vi
taminas al día. ele cualquiermarca, nohacer

al inelivieluo mejor profesional y mucné me

nos mejor músico. Aquí, entonces, el sig

no afinar que se representa icónicamente

con el hombre tocanelo el saxofón posee
un sentielo ñgurado. porque además ele que

se subraya en color rojo la ielea "aún no
desalína", vienea sustituir al concepto po

tencia, atribuído al resultado ele ingerir las

vitaminas One-a-e/ay.

El segunelo texto verbal, al pie ele la pági

na, redunda en la explicación elel contexto. al

decirque un comprimielo ele la marca One-a

e/ay Maximum (se veuncomprimielo naranja)

contiene la cantielael ideal ele vitaminas y mi
nerales que necesita pordíauna persona. Por

ello, persuade "Toma una tableta diaria ycada

elía será un muy buen día". A la derecha ele

este texto se representa alproducto ensu en

vase ele 60 tabletas. Y toelavía reiteraelmen

saje con la motivación a la necesielael ele po

seer el producto: "Justo lo que te faltaba".

.msro 1..0 QUE TI':: rA1.TA~_-l.
'¡.•,.,.",""'" •..,.,.=,-"""'-.."-,...."~~'".",,..•.'"••..,..,.,Imagen G
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Imagen 7

Electropura...;
AGUA PURIFICADA SIN GAS

A continuación abordaremos la explica

ción y el análisis deotras figuras retóricas

que los publicistas aplican para convencer

a diferentes tipos de consumidores.

Repetición, movimiento

ehipérbole para clamas

y caballeros

La repetición es una figura producida por

la reiteración acumulativa del mismo sig

no. Esdecir, la repetición, provoca un rom

pimiento de la pasividad del objeto repre

sentado, volviéndolo activo y dotado de

movimiento. Puede crear unacadencia as

cendente o descendente. Se dice que la re

dundancia contiene las cualidades ele ad

junción e identidael, ya que adjunta un
paradigma igual a otro, sin perder su íden

tídad, agregando una fuerte carga de sig

nificadoal signo.

para lograr el aumento del significado; con

la sinécdoque se busca realzar una parte

del todo, enfocando la atención en un as

pecto específico y parcial, para imprimirle

mayor fuerza a la totalidad.

Vayamos a un ejemplo parahacercom

prensibles esas ideas. En un anuncio de
agua purificada (imagen 7), se acude a la

sinécdoque para realzarel concepto deca

lidaddelproducto total.Aquí la imagen sólo

nos muestra dentro ele un encuadre foto

gráfico un elemento del producto, pero en

proporción más grande que la normal. Se

observa parte deloshombros, el cuello y el

tapón de la botella de plástico, sellado por

unabanda blanca con el logotipo dela mar

ca Eleetropura, y bajo ésta una línea tipo

gráfica muy pequeña que describe el pro

ducto: agua purificada sin gas.

El ícono adquiere sentido con el texto

superior, que recurrea una metáfora: "Etec
tropura le pone sello a la calidad". Se sus

tituye el serna botella por celuuu: Abajo de

la imagen hayotro texto que rompe la me

táfora, ya que refiere la importancia del

sello como garantía de "seguridad de con

sumir un producto puro, fresco y saluda

ble, con plena confianza: agua pura".

Más abajo se repite el logotipo de la

marca Electropura. Por último, el mensaje

de pie de página invierte la metáfora del

texto inicial reiterando la calidad del pro

ducto: "Pureza que se prueba con confian

za". El concepto agua ha sido sustituido

por el serna pureza, ya que ambos tienen

una cualidad común.

En el mensaje total se acude al uso del

azul en diferentes gradaciones y al con

traste entre el fondo de ese color y la tipo

grafía blanca, para reforzar el significado

simbólico defrescura, higiene y pureza del

producto. Si bien el color azul posee 17%

de percepción, la combinación de letras

blancas sobre fondo azul ocupa el sexto lu

gar de legibilidad, según la referida tabla

deBorggrafe (anexo, cuadro 2).
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Es un recurso muyutilizaelo en cosmé

ticos, aprovechando las formas largas"'re

guIares ele los lápices labiales y la amplia

gama ele colores que por 10 general ofrecen

a las mujeres. Lo vemos claramen te y en

elos modalidades ele presentación, por ejem

plo, en el anuncio ele la marca MBybeJJjne

(imagen 8), enfatizado además con la figu

ra ele gradaclón. En el extremo izquierdo

ele la superficie compositiva, simulan estar

entrando intempestivamente 24 lápices

para labiosen orelen gradual ele tonalidad.

elesele losvioletas hastalos rosas pastel, si

se recorren ele arriba hacia abajo; o ele los

rosas a los violetas intensos, si se obser

van al contrario.

En el ángulo inferior derecho se acude

a la misma figura-aunque austeramente

por el número ele elementos-, pero con

mayor movimiento y eliferenciación, ya que

enposición ele racimo se muestran tres lá

pices en color diferente y uno con tapón.

En este mensaje se acude a figuras yaana
llzadas, es decír, a la metonimia, porque

una mujer capturada dentro ele un recua

elro en unplano fotográfico ele rostro a'hom

bros sugiere que el labial las hace bellasy

elegantes a todas. Finalmente, la sinécelo

que ele unos labios sensuales en el extre

mo superior derecho se ancla al mensaje

verbal que atribuye una cualídad inexis

tente al producto, "¡Al fin! Un labial inele-
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Ieblea prueba ele besos", puesto que esuna

falacia decir que un labial no se borra con

los besos.

El movimiento y la graelación constitu

yen, a suvez, figuras retóricas por sí mis

mas. El movimiento es una cualielael tras

ladada ele la realielael a la comunicación

visual, pues sólo la poseen los cuerpos fí
sicos y antrnados en el espacio trielimen

sional. Se trata ele unasugerencia, por eso

se elice que esun movimiento virtual asig

naelo a las figuras representadas gráfica

mente. Es poseedor, por tanto, ele un gran

dlnamtsmo. que aumenta a meeliela que se

vuelvemás anárquica la elisposición ele los

elemen tos. La graelación, por su parte, im

plica repetición y redundanoía. sin ernbar

go proeluce un efecto ele profunclielael en

el espacio representado, Lagraelación su

giere, a través del manejo ele una escala

descentlente. que un objeto-signo se ale

ja y viceversa, porque también parece

avanzar poco a poco elesele el fondo hacia
el perceptor.iiil

La hipérbole, por otro lado. es el tropo
que lleva más allá ele sus límites la dírnen

sión real ele un objeto. Su principal carac

terística es la audacia, pues imprime a los

significaelos exageración y exceso. Ineluce

las connotaciones hasta sus últimas con

secuencias, como elice Juan Manuel López"
"sin temor a rebasar 10 verosímil para lle

var a 10 inverosímil".

En un mensaje que anuncia máscara

para pestañas (imagen 9) se emplean esas

figuras ele gradación y movimiento asocia

das a la repetición y la hipérbole. En el lado

derecho elel mensaje, sobre una banda ele

película, la graelación parte elel cuadro cen

tral en elos senüdos: esdecir, los tubos que

muestran las eliferentes variantes elel pro
dueto van dísrnínuyendo ele tamaño tanto

haciael extremo superiorcomo hacia el ex

tremoinferior. Al mismo tiempo, la coloca-

17 Op. cit., p. 36L



Un caso más exagerado dehipérbole que
el anterior se presenta en el mensaje de
loción parahombre Polo Sport(imagen 10),
donde el producto aparece en primer plano
agrandado hasta una dimensión cercana a
la mitad del cuerpo humano. Esta exagera
cíón busca realzar el valor del producto
asociándolo al significado demasculinidad,
por ello se apoya en la sinécdoque de un
brazo y un torso fuertes que, por la indu-
mentaria, aluden a un deportista. Imagen 9

Imagen Io

Una figura muy utilizada en publicidad des
tinada al público infantil es la prosopopeya,
que consiste enlaantropomorñzacíón de los
objetos inertes y seres no racionales. Esto
es, se les dota de la capacidad de hablar y
de comportamientos humanos, con lo cual
se obtiene un cambio de identidad median
te una sustitución. Así, animales, plantas y
objetos se apropian del discurso como una
estrategia del publicista
paracautivar al receptor
del mensaje. El objeto se
vuelve cercano a éla tra
vés del diálogo.

Encontramos la pro
sopopeya en los chocola
tes en polvo, golosinas,
jugos, gelatinas, cereales,
juguetes, zapatos, cham
pús, útiles escolares, o
sea, en todos los produc
tos que consumen los ni
ños. Yestafigura siempre
va acompañada de movi
miento, hipérbole, sinéc
doque y acumulación de
elementos diversos, en
combinaciones decolores
altamente contrastantes
y llamativos.

Prosopopeya y

color para los chicos

ción diagonal y la repetición deelementos,
imprimen a la imagen un gran dinamismo
visual. En esto consiste el movimiento.

La hipérbole se halla presente enelsig
no ojo, agrandado más allá de sus límites
reales,yen el mensaje verbal principal de
anclaje que sugiere: "Deja que tus pesta
ñas salten al estrellato". En rigor, las pes
tañas por sí solas no podrían convertir a
la mujer en estrella de cine, porque son
parte de un todo, que es la cara. En todo
caso, sería el rostro, porsu belleza o sen
sualidad, el que podría asumir la cualidad
real o figurada de "rostro de estrella de
cine". Sin embargo, la falacia de la exage
ración se refuerza con otros tres elemen
tos. Con el mensaje verbal secundario que
reitera: "Max Factor presenta un elenco
estelar para tus ojos...", el cual sustituye
la gama de presentaciones; con el signo
de la marca Max Factor en forma de es
trella acompañado del slogan "Para unros
tro de película" y, finalmente, con la hi
pérbole leónica aplicada a la banda de la
película, que se representa mucho más
grande de lo que es.

Deja que

tus pestañas

salten al estrellato
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Imagen J2

Veamos tres envases ele leche sabcrizada
en presentación indivielual. El primero '8';; el
llamado Outk, de la marca paraguas Nestlé
(imagen 11).Los páneles [ron tal y posterior

del envase tipo teuebnct: (por su forma ele
tabique) contienen prosopopeya, sinécdoque

y movimiento, porque unconejo café ele cola
blanca y patas anteriores humanizadas bebe
con unpopote el espumoso contenido de un
vaso. En realidad nose tratade unvaso com
pleto sino de una parte de éste, pero cuya
colocación inclinada permite ver la boca y

las burbujas de un líquido amarillo crema.
Todos los elementos ícónícos, incluyendo al

nombre del producto, se en
cuentran en gran tensión, 10 que

da ungran dinamismo a la ilus
tración.

Si valoramos los colores
principales delenvase hallare

mos que el azul tiene 17% de
impacto, mientras el amarillo
posee 12%, colocándose asíen
los lugares tercero y sexto de
la tabla de percepción (anexo,

cuadro 2). Por combinación de
tintas, elazul ele Quiksobre fon
do amarillo se ubica en el sex
to lugar de legibilidad (anexo,

cuadro 1). Esto significa que su impacto
en el consumidor en general es óptimo, y

ello refuerza el dinamismo de los íconos en
movimiento.

En realidad el producto sólo posee elva
lor alimenticio de la leche seruídescrernada

y de algunas vitaminas adicionadas, pues el
sabor a vainilla es totalmente artificial, se
gún se especifica con tipografia apenas per
ceptible en uno de los páneles laterales. De
nuevo observamos que la retórica funciona

como gancho de consumo de alimentos de
escaso valor nutritivo.

El segundo producto, envasado tam

biénen tetrsbtick. es una bebida de leche
con sabor a chocolate con el nombre de
Cnoco Loco (imagen 12). Pertenece a una

empresa poco conocida, por ello nose res
palda enuna marca ele prestigio. Tiene pro
sopopeya, movimiento ehipérbole, porque
presenta a undinosaurio de rasgos infanti
lizados que dialoga en uno de los páneles
laterales, definiéndose como "un chocolo
oosauno", pero con menor movimiento que

el de Quickpues la misma mascota se ha
lla sentada, cargando un vaso inclinado
casi de su tamaño, en el panel Irontal. La

hipérboleestá dada por la exageración del
vaso en relación con el dinosaurio, que es
un animal prehistórico de varios metros

de altura.
Se da otra figura retórica lla

mada elípsís, que suprime par

tedelícono, yaque laspatas su
periores y la cola del animal se

cortan paraobservarse en elpa
nel inmediato lateralque descri
be los ingredientes. Supuesta-

.rnente contiene más vitaminas
que Quick, pero este envase omi

te la tabla de calorías y carbo
hidratos.

En color, si bien el naranja
del fondo tiene el primer lugar

de percepción (21.4%), es muy
deficiente en legibilidad pues

el azul de la marca Choco Loco sobre el
naranja se coloca en el lugar número 17

(anexo). Por 10 tanto, carece de impacto y
luminosidad.

El tercerproducto es leche también con

sabor a chocolate, de la conocida y prestl
giosa marca Altnu», (imagen 13).La publi
cidad imprime a la leche las figuras retóri
cas ele movimiento e hipérbole con gran
exageración paradarlesignificado de unre

molino que sale con violencia del vaso, del
que apenas se observa un fragmen to de la
boca, constituyendo asíuna sinécdoque. Sin

embargo, el envase total es sumamente ile
gible y apagado en color, pues el café, por
su cercanía a los violetas, se coloca en los
grados más bajos de impacto.

: 110 Los funelamentos ele la imagen

I



Figuras clesconcertantes

para los pensantes

Hay un grupo ele figuras retóricas que por
desconcertantes son másusaelas en publici
elael paraconsumielores selectivos. Éstas son:
antítesis, paradoja. inversión, lítote, ironía y
elipsis.

La antítesís es una figura que se pro
eluce por eliferencia, pero sin con traelic
ción. Consiste en la presencia simultánea
ele elos elementos contrarios que enrique
cen el significaelo, sin que uno excluya al
otro. Además la antítesiselebe ofrecer cier
ta simetría y coincinelir con la aeljunción
ele locontrario. Sufin es oponer elos signos
opuestos, a conelición ele que ambos tengan
cierta parielael y eímetría'" semánticas. Es
poco usaela en publicielael porque resulta
sorprenelen te.

Tomemos como ejemplo el mensaje ele
ropa in teriorpara dama ele la marca Bettei

(imagen 14).Aquí la antítesis se ela por la
aeljunción ele un fragmento elel cuerpo fe
menino en ropa interior, es elecir la ropa
que se promueve, a la imagen ele la mujer
profesional formalmente vestiela que ha
bla por teléfono. Se trata ele elos signos con
trarios, peroconsimetría en cuantoa que
el signo superpuesto revelalo quela dama
viste bajo el traje ele calle. Incluso, para
enfatizar la contraelicción y destacarel sig
no antitético, se invierte el color9~nclole
al fonelo un tono azul cían, y al signo su
perpuesto el tono natural. Esta figura re
tórica se ancla con el eslogarr" "La ver
elaelera belleza se lleva por dentro" frase
que, a su vez, realiza una sustitución me
táforica para atribuirle cualielaeles ele be
lleza moral a la ropa interior ele la marca
Berlel.

La paradoja es una figura que, como la
antítesis, nace ele la conjugación ele los
opuestos. Sin embargo, sueliferencia ra-dica
en que la paradoja presenta signos

totalmente irreconcilia
bles que alaparecer jun
tos provocan un extra
ño ysorprendente efecto
ele sobresignificación.
Esteelemento ele extra
ñeza sería elisparataelo
y aberrante en la realí
elael. Los elos significan
tes dístíntos usaelos en
la paradoja se reconci
lian ñnalrnen te cuanelo
se dael nuevo significa
elo. Suele teneruna gran
eficacia para capturar
la atención ele los con
sumldores.

Una clara aplicación
ele este elifícil recurso
retórico 10 podernos ob
servaren un anuncio ele
la margarina marca Ptimevers (imagen 15)
publicaelo enunarevista paraamasele casa.
Dos Fotografías en meelio ele la página nos
muestran los signos contrarios en relación
a un mismo objeto: una papa al horno. El
izquierelo es elsigno aberran te, pues elacei
te no suele usarse para preparar papas al
horno, yaque se escurrey no impregna este
alimento ni le ela el sabor suave propio ele
la margarina. El signo derecho es elcorrec
to puesmuestrala incorporación del lugre
diente apropiaelo. Sólo que además se usa
para sobresignificar la marca Pttmovete.
como la única apropiaela para la papa al
horno. La paraeloja está perfectamente an
clada al mensaje verbal interrogativo que
encabeza elanuncio: "¿Verelael que no lepon
drías aceiteen lugarele Prima vera ?Y lavír

tuel del anuncio total es que pueele ser leíelo
índístíntarnente, primero lo verbal y luego
10 icónico o viceversa.

Pero 10 que hace todavía másinteresan
te al anuncio, cuanelo el receptorya no es
peraba nada, es el hecho ele que al elar vuel
ta a la página ele la revista aparece otro

Imagen 14
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¿Verdad que no le pondrías _"

aceite en lugar de ~mavera?

'i!l~Electropuril"
w"·¡¡edJl ..hUi ..,w€i#i'h Mm ....

No acepte imitaciones

nalrnente de toda identificación, pero ade
más se les dio otro color, que las asocia
con significados de turbiedad e impureza.
En cambio elbotellón del agua que se anun
ciaaparece en nítido color azul, referencia
de pureza, frescura y salud. Yademás, es
la única que tiene sello degarantía y con la
marca impresa Etectropurs. Es decir, la
lítote o supresión de elementos se enfatiza
con la negación de las otras marcas y la
afirmación dela marca Electropute. que se
da por anclaje con el mensaje verbal que
refiere: "Elcctmpur« sólo hay una. No acep
tes imitaciones". Esta figura de lítote se
acompaña deotrasdos, es decir, la compa
ración y la acumulación de elementos, re
presentados por los otros botellones sin
marca.

La ironía es una figura aún más difícil de
aplicar porque requiere verdadera creativi
dad y agudo sentido del humor, tan es así
que muy pocos publicistas recurren a ella
porque también requiere un mayor esfuerzo
de interpretación por partedel público. Por
ello casi sólo se usa enanuncios destinados
a jóvenes oadultos muy analíticos. Consiste
en la presentación de una idea con tal ma
hejo del sarcasmo que el signo debe signifi-

Par eso, cuando lame aglla purifltadQ,
exija qua 5tH:; ~¡ettropura.

'MmaVera

anuncio del mismo producto que revierte
la paradoja para aumentar la significación
del producto. De entrada, en la cabeza, se
daelanclaje con el mensaje anterior "Pues
ahora fríelas con Ptimevers en lugar de
aceite". Más abajo del mensaje verbal com
plementario se ofrece la imagen deun sar
tén emplazado en el llamado ángulo cénit
(visto completamente desde arriba), que
muestra rebanadas de papa cocinadas con
mantequilla, receta para la que sí es posi
ble sustituir el aceite.

La lítote, conocida también como ate
nuación o disminución, consiste en supri
mir cualidades de un objeto usando la ne
gación del mismo en vez de su afirmación
parahacerlo más deseable. Se trata deuna
figura intrigante, capaz ele atraer la curio
sídad. La condición para que se déla lítote
sin convertirse enuna figura irónica es que
esté dentro de un contexto determinado.

Veámoslo de nuevo en un mensaje ele la
marca Electl'Opura (imagen 16). El ícono
muestra al botellón deesa marca en meelio
de otros botellones ele agua purificada. A
las otras marcas se les despojó in tencio-

Aceite

Imagen 15

Imagen 16
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car exactamente lo contrario o deformar un
símbolo con extraordínarío humor.

Veremos primero, por su originalidad,

un mensaje publicitario que apareció en

una revista extranjera de lengua inglesa.

El mensaje ofreceun aparato portátil para

reproducir discos compactos de la marca
JVC (imagen 17). La imagen leónica inte

grada por dos fotografías presenta a la íz
quíerda ala Famosa Mona Lisa, de Leonardo

da Vinci, irónicamente deformada, pues le

está cIando un codazo a un boxeador que

aparece en la fotografía de la derecha; el

deportistahace unamueca por el golpe re

cibido. Obviamente la Mona Lisa no es la

responsable del impacto, sino algún con
trincanteenalgún evento boxístíco. Yla iro

nía se acompaña del signo onomatopéyico

del golpe, típico de la historieta, y de un

mensaje verbal, que traducido dice: "Don

de la Mona Lisa se entren ta al Kíd" (Where

Mona Lisa meets Ttie Kiti).

Tal ironía no se relaciona con el pro

ducto más que de manera indirecta, pues

alude a un paquete de discos compactos

para juegos con el tema deluchalibre, que

se obsequia en la compra del apara too

Un anuncio aparecido en una revista

mexicana para jóvenes también usa la iro

nía, aunque con menor originalidad por es

tar combinada con la metonimia. Se intenta

persuadir a los estudiantes para que com

prenloscuadernos dela marca Break (ima

gen 18).El producto noaparece, sino que es

sólo referído por la marca y por la repeti

ción escritade sus variedades: profesional,

francés e italiano.

El mensaje verbal indicativo de "Echale
un ojo a Break" se acompaña deunametá

fora irónica de los ojos de los jóvenes, es

decir ojos dediferentes tipos demonstruos.

y en el ángulo inferior derecho uncamaleón

aparece con lentes oscuros. Los muchachos

noposeen ojos demonstruo, pero se lesatri

buye este rasgo irónicopara llamar podero

samente su atención, usando además un Ion-

do negro y contrastantes colores violetas,

verdes, amarillos y naranjas, para darla sen

sación de terror, género que gusta mucho a

losadolescentes.

Por último, nosrefenremos a la ellpsls.

que escon traria a la sinécdoque en el sen

tido de que suprime una fracción del sig

no, dejando adivinar el resto al perceptor.

Se llama también reticencia, pues retiene
parte dela inFormación. Proporciona gran

énfasis al mensaje. Y también esmuydlñ

cil de manejar porque necesita de gran

creatividad.

El mensaje de la crema Lanc6me para

los ojos (imagen 19) esun buen ejemplo de

esta figura.La modelo oculta la mayorpar

te desu rostro con unamano y sólo dejaal

descubierto el ojo derecho. La figura tiene

gran impacto, ya que el ojo se destaca con Imagen 17

The new X'EYE Multí Entertainment System from JVC plays .
Sega Genesis'''' & Sega CD''', Compton's tnteraotlve Encyclopedia'....,

Electronic Books, Karaoke CDs, CD+G Graphics, and Music COso
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Imagen 18

Imagen 19

la luz de un reñector para realzar el su

puesto poder rejuvenecedor ele la crema,

como se insiste con el mensaje verbal dela

derecha, y la metonimia deuna rosablan

cay fresca. Como se sabe hasta ahora nin

gún producto médico ni mucho menos de

belleza puede detener el natural proceso

deenvejecimiento. En este tipo depublici

dad esdonde más se engaña a las m~jeres.

Conclusiones
o explicado hasta aquí noha sido,

desde luego, más que una reduci

da muestra de la amplia gama de

mensajes publicitarios que es po

sible analizar. POI' ello, cada quien

puede tomarcualquier anuncio que tenga a

la mano eintentarreflexionar sobre sus con

tenidos. Puede ser desde la envoltura deun

chicle, un pastelillo, frituras, galletas, cho

colates, dulces o juguetes, hasta un envase

derefresco delata, plástico, vidrio ocartón.

O envases de productos alimenticios como

sopas, granos, cereales, gelatinas, leche de

todo tipo, atún, sardina, aceite:Los empa

ques ele jabones de tocador, ropa, utensilios

decocina, perfumes, champús, desinfectan

tes. En suma, de todo producto.

O bien, recortar mensajes de revistas,

historietas, novelas, periódicos, folletos. Y

aún más, observar y tomar nota de anun

cios espectaculares. colocados en calles,

avenidas, carreteras. Oaquellos que se ha

llan en láminas ele cartón y papel en las

tiendas, mercados y supermercados.

EN SOLO B DíAS SU MIRADA

VISlnl.E~IENTE :"1:\5 IOVEN.

PRIMORDIALE YEUX
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El método aplicado en este artículo para
desestructurar la retórica no ha de tomarse
rígidamente, pues todas lasinterpretaciones
connotativas que se generan a partir ele las
figuras retóricas, loscolores y losmensajes
verbales que acompañan a los íconos son vá
lidas, Tampoco es necesario aprender los
nombres de las figuras y sus definiciones,
sino comprender sus posibles significados.
Se trata de que alumnos y maestros expre
sen sus opiniones acerca de los anuncios y
sus elementos. Con los niños pequeños se
ría deseable orientar el juego, el dibujo y la
opinión hacia loscontenidos de losanuncios
para que el niño aprenda a discernir y ma
nejar su propio criterio ante informaciones
incompletas y falsas, onecesidades creadas
y valores asignados a los productos.

Con los niños de primaria y secunda
ria conviene abordar los anuncios de re
frescos, frituras, dulces, chicles, alimen
tos, cigarrillos, productos de tocador y de
limpieza personal o del hogar. Al tiempo
que se identifican las falacias a través del
uso de figuras retóricas, pueden aprove
charse los datos sobre ingredientes de los
productos para relacionarlos con la ense
ñanza dela física, la química, la nutrición.

O bien, si tienen o carecen de señales y
mensajes de prevención de uso del pro
ducto, vincularlo con la enseñanza depri
meros auxilios y salud. Los diferentes ti
pos de envases han ele motivar también la
discusión sobre el problema de los dese-

chos sólidos y el reciclaje o el origen de
los materiales de los envases y el agota
miento ele los recursos naturales. El aná

lisis delos colores usados puede ser rela
cionado con la enseñanza dealgunos temas
de física.

Con los adolescentes, losanuncios de re
vistas femeninas, para el hogar y los jóve
nes pueden ligarse a la reflexión ele pro
blemas sociológicos, de salud, sexuales,
ecológicos, históricos, políticos; a las tradi
ciones culturales frente a la vida contempo
ránea, entre clases sociales ygrupos étnicos
ele México, así como a los papeles que se
asignan amujeres, adolescentes y hombres.

Las posibilidades derazonamiento ante
los mensajes son infinitas. Por tanto, la
identificación de las falacias, estereotipos
y mecanismos ele seducción sólo debe ser
la puerta a la reflexión particular de temas
de diversas asignaturas de los programas.
Pero, si se considera importante sólo abor
d81' el análisis del mensaje, también es vá
lido, pues constituye una forma ele inicia
ción a la valoración ele la realidad.

Está dada la libertad para que cada
quien emplee como mejor le convengan los
contenidos de este trabajo, si se conside
ran útiles. Lo más imperante es dejar de
ser un ingenuo comprador de productos
no necesarios y de mensajes engañosos,
pues sólo así dejaremos de ser consumi
dores sibaritas e impulsivos, esdecir, se
res masa.
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Tres posibilidades de que un envase
parezca más voluminoso
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os meelios ele comunicación im
presos hansielo sin eluela los más
utilizaelos en los espacios eelu
cativos. La búsqueela ele nuevas

.,¡¡¡¡.",_ aplicaciones yreconsieleraciones
sobre el papel que juegan en el aula y en
los procesos ele aprendizaje es siem pre
refrescante. En "El perióelico en el salón
ele clases", Sarah Corona propone estra
tegias para fomentar la lectura a través
elel perióelico en el salón ele clases. Em
plear el perióelico en el aula elesarrolla
competencias complementarias como el
análisis ele la información, gráficos, fo
tografías y secciones que ayudan al estu
díante a comparar puntos ele vista, a con
formar su opinión y a tomar elecisiones
útiles para su viela cotieliana e importan
tes para su elesarrollo personal. Destaca
los principales cóeligos que se emplean en
ellenguaje perioelístico ylasfunciones que
cumplen en la propia estructura elel pe
rióelico. En fin, insiste en la importancia
ele utilizar el perióelico como una herra
mienta elieláctica.

Una miraela especial merece el texto
ele Aelriana ele Teresa referielo al libro
como meelio ele cornarücacíón. Nos hace
reflexionar sobre lamaravilla ele estepre
cioso y milenario objeto, su gran poten
cial elieláctico y el papel que juega en la
construcción elel conocimiento en el in
elivieluo. A través ele una breve historia

: 120 Los medios impresos

I

..

que va elesele las tablillas babilónicas has
ta la invención ele la imprenta moderna.
comparte con nosotros las reflexiones ele
personajes l1istóricos que contribuyeron
al enriquecimiento elel libro tal como lo
conocemos en la actualielael, subraya la
importancia ele la biblioteca escolar y

concluye con algunas aportaciones en tor
no a la lectura como activielael ele eleco
elificación y construcción ele significación
y sen tielo.

Calificaela frecuentemente ele sub
cultura entre los meelios impresos, la his
torieta, aparece en este apartaelo eles
pleganelo toelo su potencial eelucativo.
Maricarmen González nos lleva ele lamano
a través ele los momentos culminantes en
el elesa!Jollo ele su lenguaje y sus princi
pales funciones elielácticas. En la última
parte ele su texto propone activielaeles para
los pes niveles ele la eelucación básica:
preescolar, primaria y secunelaria.

El último texto está eleelicaelo al papel
que juegan los mapas en la eelucación.
Este tipo ele representaciones son utilí
zaelas con frecuencia en la escuela y sin
embargo poco sabemos ele los elementos
que conforman su lenguaje yele su poten
cial para el elespliegue elel pensamiento
abstracto. Álvaro Heras nos explica los
motivos y nos ela sugerencias para elesa
rrollar el potencial ele estos valiosos ins
trumentos elielácticos.



• el PERIÓDICO en
el SALÓN de CIASES •

SARAH CORONA BERKIN

El pertórllco escolar

El lenguaje
periodístico

Leer como forma de comunicación
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¿Por qué el periódico
en el salón de clases?
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roponer un meclio de comunica
ción como apoyo didáctico, invita
a reflexionar sobre su forma y
contenido. El periódico, los con
tenidos que manéja, así como su

manera específica decomunicar, tiene cier
tas características que lo hacen atractivo
para la educación infantil y juvenil.

Utilizar el periódico en el salón de cla
ses inicia al niño y al joven en ell1ábito de
la lectura diaria. El ser humano prefiere
acercarse a las experiencias que conoce.
Así se explica su placer por ver infinitas
veces la telenovela sjempre~Jgualy los mis
mos géneros cinematográficos, asícomo oír
los mismos temas y ritmos musicales. Co
nocer y dominar la lectura así como el len
guaje del periódico hará de los niños apa
sionados lectores adultos.

Si el alumno participa y tiene la posibi
lidad de elegir el material de trabajo a par
tirde sus intereses personales, el aprendi
zaje se facilita. Sidesde los primeros año's
se aprovecha el periódico como recurso di
dáctico, se integran los intereses de los es
tudtantés alproceso de aprendizaje, sin per
derdevista el trabajo engrupo. La prensa
se compone de varios niveles de dificultad
ydetemas para gustos variados. Con el pe
riódico el alumno puede escoger la leccjón
que más le guste y aumentar así su interés
por investigar y conocer. Como logro adi
cional, se fomenta el ejercicio del pensa
miento independiente y crítico.

Cuando la información es relevante
para su vida cotidiana, el joven y el niño
participan con más interés. Las matemá
ticasy la . mación científica, por ejem

cuando íos alumnos tra:
,OS ele ocssitin. anuncios,
ales, deportivas y cultura

ca,visto así, ofrece referen-

meeliante la

información.

El perióelico pueele

aprovecharse para

ejercitar la lectura,

obtener elatos,

material elieláctico

. y para participar .

.ele laclemocracia



De paseo por Amecameca

Edlson QuIntana
ObtnlJdo.:MtlIldlItuohn, Chopltl

Carlos Pe:a.lmen
Obrasde: Pcoce, Bf0UW6t

SIM6N
BOCCANEGRA

GIUJlPl'lVDUll
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--~r.... _--....

d •
LAGUJTSIIIIiI Enrie Madrlguora
HOY 50bln. M8drlgutra

Obml da: HlInd,~T'~""ii"iDi'''i''•••lI

para examinar la información presentada
en gráficas, fotogratlas y palabras, el ma
nejo de presupuestos y de la información
sobre distintos empleos, carreras profesio
nales y técnicas que ayuden a los alumnos
a decidir su futuro. Como lectores, los estu
diantes también pueden aprender a selec
cionar información sobre salud ycultura que
les sea útil en el corto y el largo plazos.

El periódico puede ser un apoyo impor
tanteparainvetere los estudiantes con más
bajo rendimiento escolar o para atender las
necesidades especiales dealgunos alumnos;

~m:mm Jolmo Mlirquoz,guItarro

..

hayI1UTlJlIIS ¡¡¡ITa montara rahclln
Side plano t~l tiempo t'.'; un fadllr

determinante JlIlI'1! Hnutarsu visi!;l,
puedeser o üu tilla buena nrnuues
ta. yaquees Ineludihh- subirse il una
motoo un caballo rnn la fumihn

Cnntlnunüdo rnn Id truveetn fll"
ganlu :\IlWC.llllWI'a de Ju¡ln'l..procln
ruadocornomunlcipiodesde lSbl. En
la actualidad cuenta con :l¡ mil ha
bitantes y estñ a 60 hillílllt'trnsIIL' la
Ciudad duMéxico.

Este poblado ¿~.(¡t!ja la primera
semanadeugostn Ih fatnnsa Ferin de
LaNuez, y losprincipales pmduetn
resdenogada sedancitaendichafl'
na. nlredendn sus productos 11 pru
dos accesihles.

Es común eucnntrnr locales de
miel de abeja y dulces deri\ado'j di'
ésta; inclusiveenla nfuerus lid unu
pln de la Asuncldn hay una seriedu
localesde dutrcs. panesy cocadasU·
pk¿IS del¡xlblado,

tes reales de los datos y métodos-que se
deben aprender.

El periódico puede convertirse en una
oferta pedagógica complementaria de las
prácticas tradicionales, ya que muchos ele
sus temas resultan similares a los de los
libros detexto. Cada día cambia la informa
ción periodística ypueden encontrarse nue
vos ejemplos yaplicaciones dealgunos con
ceptos. Esto permite que el periódico se
transforme en una herramienta para ense
ñar a leer, identificar los elementos de la
gramática, las reglas ortográficas; parapro
veer de ejemplos de problemas matemáti
cos, interpretar gráficas, hacer debates so
bre temas políticos, sociales, ecológicos;
para emplearlo enlaeducación artística, et
cétera. La actualización dedatos ymaterial
didáctico deapoyo no está al alcance de la
mayoría de las escuelas y profesores por
los costos que implica ypor el ritmo vertigi
noso delas noticias. Hoy más que nunca la
historia está enconstante mutación y la ra
pidez y el bajo costo con que el periódico
difunde la información puede ser un com
plemento importante del libro de texto,

Si se emplea el periódico como apoyo
para las asignaturas escolares se ejercita
rán además otras habilidades del niño y el
joven, entre ellas las que se ponen en juego

1'1 mstaurunte Los Cochlnltcs.donde
I!S ncometulable empezar el dla nl
murzandoramitas, o si lo preñeru.
entrundc a Chalroen el mercado de
la comida. puede degustar de una
gmn variedad di! nntojltnsque \'IUI

dl!"'<;de las fumosasgonlltas.los hua
ruches. tostadas. quesadíllns. hasta
una rica harbarna.

Unavezsatisfechos. sigaelruminu
111' estepa.-''I.'IJ rulámpagc yenel trayec
IndeChnknnAmecameca. existenim
pruvisadns parques r~JO pistas para
renta de motncrnss minlmnto. go
rars. bldcletnsIIl'montañay I,ffilhien

Por Raul Curlel

T
alllhítill lOSviajl'srdÜIl1.rlilgOSSI'
disfrutan al múximn y para
nurestra hnstu 1111 !Jolon. ¡,qué

le piirt'l:e1111 paseopor la pil1tllrt'st;<¡
n!~:irit1lle AnWI'.¡IIlIL'r:! Ill~ .lunrezvsus
¡lll't'd('d{jl't~s como I,LS Iumarolus del
volcin l'upneatépetl y la impnnente
paltOr;illlirade la :--'ll1jl,r DormidaItz
t1azil1\l;IlI',' Si 10han' untnntraré los
¡whlatlns dI' Chuleo. Tfulmanulco.
Amerameca v Sanllafuel.

i\{)rrll41J¡II;~I1I(~ St'liare el vinje a los
vivemsde Amecamccnron el prulex
lo de ir a cnrlur el nrbolitncunnduse
aproxima la ¡~p(ll"JI navideJia.

Pero usted puede organizar un
paseo en un sutu lila tpartletufn de¡

Distrito Federal].

• l',j"'CATI::I'I·:n,
L1t'gan!l1l por la nutuplstn a PIIt',

bla y entrando por la rnsela a Cuan
tla, lo prtmum queva IIenmntrur e..'i

medios de comunicación:
-Cómo me acabaron antes de ir a

Juegos oencicos. Decían Que no tema a
ql;ló Ir, 'i yo ni Ibn a jur,ar-sino Os..aldo
sancnez-.SI te nuurera regado me me
ten.

Charla en los pasillos del Seminario
Menor de acespa. el c,!rral de los Potros
de Hierro, Ahora se refiere en su crástco
tono brorntsta de su ausencia en el Juego
amistoso Mhlco-Brasll:

La gran variedad de

información del

periódico responde

aun público diverso.
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• Se investiga en Oaxaca la variedad más resistente a plagas

• Javier Flores.

purpurn sen laJGRH2 COIIlLl la
regl¡lnal, mientm~ en 11Inlu que
la vllriclad JGRHl fue la miÚ
efectada delns cchnevaluadas.
E~la evaíuuclón se rC:llil!\ en

terrenos del Ilnrbillerarn 'lec
nlllógiCll.cnunll$uperfieicde
sicle mil :lOO metras cuaurlldm
(;ll~edor tic 900 metros eus
drados pcr veriedah y en Ias
parcelas nu se aplicamnimecti
dd¡u¡unlilllallMni rnrripuestns
prcventivoen elcasoespecrñcc
dela mancha púrpura,

TMl!tdmC'jnrroffoje
Cunlmref>ultndmohlenidui!l'C
lIegó:ldclcmünaltIUehmuJ<:lI

~!~~~¡l~~i\~:~,~b~\I~,~'¡~lu~l~
variedad rC5¡~lel1le JGRR:!,
mientras,1'11 IJ rnlls susceptible
l:ldcVaf>t.:ldÓnukanzllI(M)'Ji"E1
r:U111nn cngullero OreCIÓ al
I(MI'.; y f1~"LljC los cnlttvov de
las variedades Icsiuenles que
fueren l:l regional y In JGIIH7,
respectivamerne: 'i a causa deí
hongo que 1l\.-:r1~1IlI.:l lu mancha
pÜlpurahup¿rUld!licn.lav:uie.
dad nI.!..'i sU1celll1blc fJGRR/J
fue de 100%, micnlr.Jf> 1'11 In
JGI/R2 y la rt:r,íun;¡l. mh rel.is·
tcntcs cldañc apenes elcanzú al
1.9':fy7.5O;l,respecth"ilmenle.
La ¡n\'c~l¡¡;acilin nharcn ues

fusesActualmcme se encuentra
cnla sugutula y cnnxiste en ca
ructcrizar fif>itlli\~kalllenh~ a 111\

~~~¡~:;l~c~~~~c~¡ó~'~cll ~~l:i~
~\ll~I;~~~r~a~~ ~~c~~:u~~~¡..~:

Robótica
Ya están listos! Los ro
bots o máquinas carnina
doras desarrollados por

mexicanos de diversas univer
sidades y tecnológicos se c~
cucntran totalmente concluí
dos para concursar con los
creados por tecnólogos de Es
tados Unidos, Canadá y Euro
pa, durante el próximo Cena
men Mundial de Robótica o
XI Dcc1atón Internacional de
Máquinas Caminadoras.

ciento más curo que su genérico Ampícífi
na; un anüepiléptico, el Tegretol, tiene un
precio 231 por ciento más alto que su prin
cipio activo, la Carbumazepína; un anti
rreumático como el Voltarén cuesta en las
Iarmacias 128.80 pesos y es 344 por ciento
más caro que su sustancia aCÜ\l1, el Diclo
fenaco que cuesta solamente 29 pesos.

y en la Cuenca del I'nl"Oll~p:ln, nal. tos objetivos de la hwe.l1i·
un grupo de. investIgadores gación sun nfrecer uhereatívas
agropecuarios evaluaron siele' en In prnduccién del cultivo,

~~~¡~~~: ~sfl !:n; ~~: t;~i~~ jrcíl~: ~g~~ín~~~¡~~~¡~~;,:
üe nlimentecién parnel ganadn

laD~~~~ ~~éi:~~c~Ó~!:~~~
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Del sorgo, moscas y gusanos

La denominación genérica
de los medicamentos

últimos nñus- con el Indice de Precios de
los Medicamentos (IPMED) se observa
que éste ha aumentado en forma más drás
tica, Si se normalizan estos índices
(1991=100), para 1995 el INPC se elevó a
183.6 puntos, mientras que cllPl\lED ere
cití a 249.5 E~ otras palabras, los precies
de las medicinas se elevan en mayor pro-

E
n bUlic:t JC Un ~ll flltl l' l.l rru 

jerulllejl.l¡:lliaplndl.l,mns
rrsislcnlea lur,luSIU y

enferrncdades que prelffcran en
la región de Tuxtepee, O;1xuc"1,

La sección de ciencia ofrece un

panorama actual de la investigación

en el país yel resto delmundo.

cuando el libro de texto no es suficiente, los
artículos periodísticos poseen varios grados
dedificultad que pueden servir parapracti
car la lectura y el análisis. Partir del estí
mulo delos titulares ylas fotos puede desa
rrollar la capacidad paraescribir. Redactar
noticias y hacer reportajes sobre el entorno
cotidiano puede serelpaso consecutivo. Re
cetas de cocina y de belleza consiguen ser
detonadores para aprender y ejercitar las
matemáticas, laescritura ylaexpresión oral.

Las posibilidades para usar el periódi
co enel salón declases son infinitas: entre
vistas con especialistas en múltiples disci
plinas, sugerencias bibliográficas, recursos
gráficos, fotos recientes, aspectos cultura
les,mapas, datos geográficos yeconómicos
transforman el asunto educativo en un es
pacio abierto a las inquietudes delos inves
tigadores en cierne.

Por otro lado, no es novedad para los
profesores que enseñar a descifrar letrasy
palabras no garantiza que los alumnos se
transformen en lectores. El analfabetismo
funcional en nuestro país es una realidad.
Los niños y jóvenes que crecen ensituacio
nes económicamente poco favorecidas ycon
reducidos estímulos para la lectura, tienen
el riesgo de desarrollarse entreobstáculos
casi imposibles de superar para alcanzar
metas y logros personales y sociales.

El periódico tiene mucho que ofrecer a
quienes desean modificar los problemas de
lectura en la familia yapoyar los esfuerzos
que combaten el analfabetismo adulto. Mo
tivar la lectura entre los padres, emplean
do el periódico paraello, significa procurar
ejemplos decisivos para la adquisición del
hábito lector de los niños.

Finalmente, sobra decir que un ciuda
dano bien informado está mejor capacitado
para la práctica democrática. Los jóvenes
que empleen el periódico cotidianamente
comprenderán mejor los eventos interna
cionales, la política nacional ysu propio lu
gar en la comunidad.
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os distintos mee/los de comuni
cación, deacuerdo con las tecno
logías que emplean, favorecen
ciertos contenidos y determinan
en gran medida las formas en que

conocemos nuestro mundo y actuamos so
bre él. Descubrir el en tomo a través de la

\

palabra escrita comporta diferencias en
cuan to a la manera en que se ordena, ex
plica, define y disfruta la propia existen
cia. El periódico es unvehículo importante
de la comunicación escrita y puede ser un
meclio para que niños y jóvenes se acer
quen a ella.

Mirar, escuchar y leer son tres formas
distintas decomunicarse con elentamo que
implican distintas herramientas y habilida
des. La letra impresa, como medio ele co
municación, posee características que la
distinguen de la comunicación sudlovisusl.
Oralmente laspalabras y las frases se unen
y confunden en undiscurso continuo. Laco

municación oral prácticamente no tiene
márgenes, el sonido está siempre presente
y se pueden percibir varios mensajes
auditivos a la vez: durante una conversa
ción los interlocutores pueden oír, además
de sus voces, la radio, los ladridos del pe

rro y el tráfico simultáneamente.
En la comunicación oral. se pueden

agregar tono de voz y gestos para comple
tar las ideas y no existe grarrrigor para el
orden y pronunciación de las palabras. Las

.Leer como forma
de comunicación

Los medios impresos son

accesibles y portátiles.

Actualmente el periódico utiliza

los recursos visuales de una

manera muy atractiva.
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habilielaeles para descifrar el mensaje oral
tienen que ver máscon las emociones y los
sentírnlentos.

Los mensajes escritos. en cambio, son
lineales: una letra elespués ele otra, una fra
se elespués ele otra.Estacaracterístíca pro
pia ele la escritura trae consigo la trans
misión ele un solo mensaje a la vez, sin
descartar que la lectura ele cada receptor
pueeleser dístlnta y que exísten infinitos sjg

tnticscos en el texto originalmente escrito.
Para descifrar el mensaje escrito, se

elebe poseer, aelemás elel conocim ientoelel
ídíoma, un entrenarníento especial para
la lectoescritura. Dominar la ltnealídad,
el orelen sucesivo, los lfmítes y las reglas
ele la lectoescritura favorece el penaa
miento lógico.

Para leer se elebe aprendera no perder
la atención sobre las letras y ver a través
ele ellas su significaelo. Es necesario reco
nocer las palabras impresas, saber dístin-

guir entre el placer sensual que pueelen
despertar, su seelucción y la lógica ele su
argumentación. El lector elebe renunciar a
perelerse por completo en la magia ele las
palabras y elecielirse a navegar porel mun
elo ele las abstraoctones.

Por otro lado, la comunicación oral re
quiere una práctica ele memorización impor
tan Le, y para facilitar la tarease recurrea la
narración como recurso mnemotécnico.~ Son
orales loscuentos. los chistes, los chismes,
las anéorlotas, las canciones y las leyendas.
La letra impresa, que perdura Independíen
ternente ele quién la recuerele, exige menos
ele lamemoria indivídual ycolectiva ysepres
ta mejor al regtstro, transmisión y reflexión

Avidez pOI'conocer io que

acontece anuestro alrededor.

En la escuela algunos

contenidos resultan ajenos al

lector. mientras que en los

medios el lector se identifica

con la información.
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Los medios impresos

favorecen la profundización

delconocimiento.

A
de todo tipo de discursos. sobre todo aque-
llos como los textos legales. científicos. filo
sóficos. etcétera. que por suextensión. abs
tracción. opor no poseer contenidos rítmicos
y narrativos. son difíciles dememorizar.

Como consecuencia de las particulari
dades del medio impreso y de los medios
audiovisuales. encon tramos que son dife
rentes las exigencias hechas al lector y al
receptor audiovisual. Ambas formas deco
municación favorecen diferentes objetivos.
La letra impresa intensifica el punto de
vista delimitado y lineal, permite la dis
tancia crítica. fomenta la respuesta racio
nal sobre el gesto y la emoción. propicia
hábitos especializados y favorece el pen
samien to cien tífico. habilidades necesarias
para una comunicación más completa y
justa con el mundo actual.

Con una pqéüca intuición. los indíge
nas de la Sierra Norte de Puebla explican

su situación marginar como resultado de
las herramientas que escogieron en la re
partición que ocurrió al principio de los
tiempos: "y llegó el día en que Dios les dio
con qué hacer el trabajo. Ytodos los hom
bres se reunieron. toda la humanidad
[... ]Cada quién [tomó] una herramíen tao
Nuestros hermanos inditos se dijeron: 'To
memos las más pesadas. tal vez sea me
jor'. Empezaron a hacerse deazadones. ha
chas. picos, palos sembradores. machetes.
arados y otras más. Ylos mestizos estu
vieron mirando [... ] Ysólo quedaron los
libros, los lápices. los papeles y los escri
torios. Yhoy se dicen nuestros hermanos
inditos que no estuvo bien como hicieron
nuestros abuelos". I

El periódico como medio
de comunicación

amo regla general, cuando se con
sidera introducir cualquier me
dio masivo" de comunicación en
el aula, con antelación se debe
especificar la forma en que mo

difica la vida del público: cómo estructura
nuestro tiempo y cómo crea el concepto
mismo de tiempo. cómo afecta nuestras
relaciones sociales. en qué forma estimula
nuestros sentidos. de qué manera comu
nica sus ideas y de qué forma transmite
modelos de identificación y actitudes so
bre la autoridad, la comunidad, la socie
dad. etcétera.

Paraabordar esta problemática. propo
nemos que el maestro introduzca el perió
dico con los siguientes objetivos: el análi
sis del lenguaje periodístico, la reflexión
sobre la cantidad de información que ma
neja y la rapidez con que la comunica.

I Lourdes Arízpe, Parentesco y economfa en
una sociedad nenue. México. INI-SEP, 1973.
p. 211.
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El lenguaje periodístico

Los medios de comunicación tienen formas
especiales deexpresar ytransmitir susmen
sajes independientemente delo que dicen a
través de la lengua hablada o escrita. Por
ejemplo, consideramos que la información
es real cuando forma parte de un noticiero
porque pertenece alsegmento notíctoso'" de
latelevisión. Una información similar, pero
que aparezca en el contexto de una tele
novela, seguramente será juzgada como no
verdadera, ya que pertenece a un género
identificado con la ficción. De esta manera
podemos concluir que la televisión tiene otros
elementos (por ejemplo el tipo de progra
ma) paracomunicarnos sus mensajes.

Con elperiódico sucede algo similar. Sus
elementos están estructurados de tal ma
nera que su conjunto loreconocemos como
periódico y lodistinguimos del resto de los
medios masivos de comunicación, aun de
otros medios impresos como libros, revis
tas, folletos, boletines, etcétera.

Aesta organización de elementos vin
culados por un conjunto de reglas o rela
ciones -cuya particularidad es que si se

El año que comienza

modifica ofalta uno dedichos elementos se
provoca la alteración de todo el sistema
lo llamamos lenguaje.

En sentido amplio, entendemos al perió
dico como lenguaje osistema, es decir, como
un conjunto ordenado deelementos que tie
neuna cierta estructura ycumple funciones
decomunicación establecidas.

El lenguaje del periódico se compone de
varios elernen tos. Primeramenteencon tra-

El periódico hace un uso
particular del lengua]e gráfico.

La oferta periodistíca
cubre a los dístlntos

perfiles delectores.

El periódico en el salón de clases 129:

)



:E~~~!r~!ºR
5ECClONDEESPECTACULOS

auHIVERsAL

NUESIM,,~IUDAD
~

Ullllr.UlllcurrtluelllrclllrmpRs:iylur;
llo~rn:mI=Selr:ltA,t'neret1u,dclaml

lUandll prllltll de Emllln Alcirrn¡:ll.
llulen no fue un hombre dd5Lllcntll en
¡letlc....l.oJnn,ltlIÍ5cnpar1klllar,ddl'IU.
",t!!:.,!r;t.P.~~Jlt¡!!.~E.fEfllD!;'r.,!a_ufi1j:
Utllndu prl~1Jt de Emlllll Auiir....¡:a.
Ilulrnuorucllnhnmhrcdelll'ilemllCI1
Ilrnl't:lll uno., mil eu par1/nllar, dd l'Rl.

Nnsepuwcdcjllrdrncnmllrbal1l_
tud de Tdclisa en el mOllnlirnlu etu
dllllllll de 1%l1. budéndll\t' l:\!1I de llll
nlrntlr:lSdrlt:ob¡'nlUWbTl'IIlCllu~de

IlImnlllllllldrIZdellClulJTl',dt':!lJluí:sde
babnllt'cl1Dlndaun;lculllpllilUcunln
lll!ltstndlunles,lanlUlrnndnllóJlufllñ(1'I.

El entTl'lcnímielllu de Tclev~a_lnnr.
Illlhl~ Instrumenru rducalil'n. 11 I'"""r
d~ In 'IU" d«i¡¡ AlClÍlTll¡:¡¡-lllIlldo
nlc~IJlIllJldu ¡mf muehes, IDC1Iul Ittlln
Ilmellbkrtulllpul~mIOl,perornllllJUe
eu ddl\~r¡lIlll1llerdlldll es en lu raanl-

C~11~;~11~ ~~~e~:~~r:tllNI:~ee~:::::ar;~~
lamente d.. hudllrllimrntirn.cnnlrn
eriik"" yIIIHl.ilure:'ldd ¡:1I11Icmn,.lnn
dc In que nn se lntontlll. de lu que ~e

"cullll,lllcunl~lUucbnlllñl'luellCide

rontlllch.n",dclllihechnilTpol1lldu•.
Müil1lounudehl\pllBodundela

lnruntladón ~n T\' ulü máJ dillnnh..
milla. uunque muy de nI en alando se
cIJlre<annplnlnn.,¡dloldrnICliJlUl"llcnl
dur las u¡mriclldIlS. Tck\i~/rin Allec.n
slllue lu\ lniSnl," (111\01 que EmllJo Al_
cirroll:n,llLlllIlUt d lepur SlIlImu l'Il~'1'

es muchu nui~ hunfu.

• Publo Gémez •

Televisa
un l:rutlllt'U~rdo entre I.aCnLlll?W y los
I:'lbtrn:m.lS.Selr:ltll.end~Q,dtlllml·

IJl1lndll prll~lll de Emlllo Au:lrl'1l¡;n,
qlll~n no fue un hombre .Id ~lo;1etnll en
¡:ml'Tlll dilO, mñ~ en pllrtln.lblr, drll'IU.

Nnsepnttlcdrjnrdrrtton!:lrbanl
.ud de Tdel~ t'f\ el rnn\'lm[rnll, ~Il.

dÚlnlll de 19M, luu:i,,"duu tru de 1:1.5
mentlras del l:11hlrmu.wbn-lllC:ll~\4de
IUm:&tlIl1C1dd2t1roctubno.dnpuadr
haber hecho lOOlllln.:1CllmplIiill centra
Itl!lwudillnln.lllrualmnlinuápllrnñul.

El eetretenlrnlentc de Televlsa-c-Inn e
~hlr Inilrumentn ~Ilrathll. n puar
de tn que drdll AIClirt"llRll-ilulíldu
rlll::dlunaI!U!lUrlllllch...., lu\-ua11l1:ln·
tirnrublrrtlilllllUlcmk;l,prmrnluflUt
nodr~ri;¡lllIherdud:tt'lenblfllUl¡'

¡Julndlin Inrnnnllll\lI que el cOll'lllrt:!n
hllh...,¡'ode\drslrmprr.NnlítII"llLlls...
lamente dc hu dUrlI5 merülrns eunlru
crilkm) 0IHl1ilurtlI dd I:ohlernu,~/uu

delu 'lurl1u ~.. Iurumw.delu'lut'n
oculln.llltllnlullllldUlmaJqllelnJdt
rumllldull~de IUIbrduu Rl'ul1adus.

Mhlru u un" de 1m pabC!i dende la
lnrunnadulI en T," estd IIlIi5dhlunlu
updu.,IlUnllue muy de '"Cl encullnduM:
upresanuplnlllnl:!ldWdclllcspllnlcul
dl,r la. aparienciu.. Tolc\"I,lnn AZlecu
5l¡lllellli lIIi\lllO'i p1l5USqUt'Emilill ,\1
cil"nlllll,uuuqlled5ciinrSullna.rllellu
esmuchumás hurdu,

SECClON DEESPECTACULOS

Tristeza en el Medio Artístico

POI' la )llle.'te de ElIlilio ilzcál'.'aga ~lillllo

NEGOCIOS
Inlclllroin no¡oclnclonns pOl'01rubt'# cemereíal

" -; Superan México-UE
I trabas para acuerdo,

Diferentes formas dever un
mismo acontecimiento.

130 Los medios impresos



mas sus caractertsttcas físicas (tipo de pa
pel y de tinta, tamaño) que nos pueden dar
la información necesaria para distinguirlo
de otros medios impresos. Estos elemen
tos pueden variarligeramente deperiódico
a periódico sin que el lenguaje se pierda
porcompleto.

Existen otros elementos que resaltan
la especificidad del lenguaje: los titulares,
losencuadres, la variedad tipográfica. Ob
serve el lector que el mensaje impreso en
la primera plana, con letras notablemente
más grandes y negras, es el mensaje que
el periódico ha marcado como el suceso
más importante del día. Se dice que esta
noticia se publicó a ocho columnas, aun
que muchos periódicos hoy contemplan me
nos columnas en sus diseños. El maestro
puede comparar dos o más periódicos de
la misma fecha y observar que cada perió
dico ha elegido una noticia distinta como
su noticia a ocho columnas.
De esta forma es importante
señalar que la noticiamás re
levante del momento es una
elección hecha porlos redac
tores de la publicación y que
tiene mayor relación con su
propia posición política que
con la realidad de los acon
tecimientos. De esta manera
se pueden desmitificar los
mensajes delos medios ele co
municación masiva como por
tadores de la noticia única y
objetiva y más bien recono
cer la información como re
sultado de una construcción
especial de la realidad.

El periódico también je
rarquiza las noticias deotras
maneras. Por ejemplo, las pá
ginas nones tienen una impor
tancia mayor que laspares, ya
que se considera que el lector
apresurado leerá las páginas

nones con mayor facilidad que las pares, y
de la misma forma, leerá más fácilmente
las noticias en el margen de la página que
aquellas que se encuentren ocultas hacia el
centro y doblez del ejemplar.

El periódico utiliza recuadros para se
pararorealzar las noticias, elementos grá
ficos para indicar la continuación del artí
culo, secciones que determinan y definen
el carácterdelas noticias: políticas, cultu
rales, deportivas, etcétera. De esta mane
ra podemos notar que una misma noticia
-por ejemplo un crimen- será leída de
forma muy diferente si se encuentra en la
sección depolítica nacional osi es partede
la sección policiaca o de nota roja. Sabe
mos también que en la sección de sociales
se encuentran las noticias que menos rele
vancia e interés social tienen.

El lector del periódico reconocerá otros
elementos del lenguaje periodístico, por
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ejemplo, la fotografía y su eorrespondiente
pie de foto. -R

La imagen cumple una función de cre
dibilidad y objetividad. El lector del perió

dico cree verel hecho en la fotografía, pero
sabemos que ésta pertenece a una visión
parcialdelacontecimiento. La fotografía es
por principio una elección de encuadre del

objeto fotografiado, muchas veces determi
nada por la posición y foco de atención del
fotógrafo, y en algunos casos por el trucaje
técnico. Además, el pie de [oto o leyenda

que la redacción pone al calce determina
el mensaje que el diario desea trasrnltir,

Cualquiera puede hacer el experimen

to. Encuentre el significado deuna fotogra
fía periodística sin leer el texto. Lea des
pués el pie y observe si su primera

impresión varía. El texto tiene el objetivo
de dirigir la mirada del lector y anclar así

30de abril, día del niño y de la niña.

Se inició intensa campaña de vacunación en zonas

marginadas.

el significado deseado entre los múltiples
signil'icados que la imagen ofrece. En las
fotografías publicitarias es aún más eviden
te este manejo del texto y la imagen.

Esimportanteobservar losgéneros que
distingue el periódico, ya que la identifica
ción deuna noticia con ungénero periodís
tico determina la actitud que ante el texto

toma el lector. Generalmente estos textos
se pueden agrupar en intomu:tívos y deopi

nión. La distinción es fundamental para el
diario, pues con sus artículos de opinión

busca diferenciarse de los otros y con los
de información sostiene principalmente su
credibilidad. Los estüos son diferentes. Los

artículos de opinión son escritos por auto
res más o menos reconocidos y ofrecen un
punto de vista sobre los acontecimientos.

Generalmente estos artículos están firma
dos. Losartículosinformativos están escrí-

Aumentó el indicc de desnutrición infantil en199S.

Mayor porcentaje ele muieres viven en condiciones de

extrema pobreza.
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La cantidad de información

El exceso de información

demanda una mayor

capacidad de selección.

La rapidez de la comunicación

realklad vivimos mudos y sinejercer inl'luen

cía en esta aldea global. Debemos reflexio
nar sobre el bornbardeo de tnlormaoíón. los

aspectos y puntos devista que emplean las
noticias que recibimos, así corno comparar

según su origen (local, nacional, internacio

nal) la cantidad de información que ofrecen

losdistintos medios audiovisuales y periódi

cos. Porúltimo, es necesario discutir sobre

la calidad de la información (ele relevancia

social, comunitaria, individual, especializa

da, exhibicionista, morbosa, etcétera).

Tampoco queda duda alguna sobre la rapí

elez con que la información se transmite y

la utilielael ele este hecho. Sin embargo, se

elebe mencionar el impacto ele la rapidez

como definición deun estilo ele vicia. Podría

parecerque el manejo del tiempo en la cul

tura actualesimpuesto por los medios ma

sivos de comunicación. La instantaneidad

corno valorhaproducido filosofías al instan

te, terapias al instante, alimentos instantá

neos, lecturasal instante, en menoscabo ele

la constancia y la profundidad. A un estu

diante que se le evalúa en función de que

lleve a cabo una lectura rápida se le está

enseñando a despreciar la complejielad y el

placer de leer.

La publicidad es una manifestación clara

de este concepto. Se presentan grandes pro

blemas existenciales: falta de amigos, inse
guridad, baja autoestírna, aburrimiento, pro

blemas conyugales y demadurez, etcétera, y

las soluciones son siempre instantáneas y al

alcance de unbuen consumidor.

Sibienel periódico compite con losme

dios audiovisuales en la rapidez, su propia

tecnología garantiza unarecepción más me- .
dítada. La ciencia depende engran medida

ele esta forma de pensamiento, ele la pre

sentación paso a paso delos antecedentes,

las pruebas y los argumentos al igual que

del tiempo para analizary reflexionar.

Chocan perredistas ypolicías
en Juchitán; fin abloqueos

tos en una manera menos personal y úni

camen te muestran su fuente noticiosa. Sin

embargo, no se puede establecer una dis

tinción clara: ambos franquean constante

mente la líneaentre información yopinión.

Después de todo, la elección misma ele 10

que es la noticie representa ya una toma

deposición y por 10 tanto de opinión.
En conclusión, podemos sostener que el

periódico nosólo reúne lasnoticias, sino que

lashace. De hecho, la información que nose

publica noes noticia. De allí que bece:ttoti
cte signifique ser mencionado por los me

dios de comunicación y no necesariamente

participar de un hecho notable o relevante

para la sociedad.

Los medios masivos. decomunicación abren

el acceso para que conozcamos infinidad de

sucesos acerca de todoel planeta. "El mun

do es una aldea global", según la aprecia

ción ele MarshallMcl.uhan. Sin embargo es

importante reflexionar sobre lasconsecuen

cias ele esta realidad. Primero, hay que ob

servar si participamos de alguna forma en

los acontecimientos que nos afectan o si en
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El periódico ... otra fuente de
memoria histórica.

¿Cómo convertir

el periódico en una

herramienta didáctica?

1uso elel perióelico en el salón ele
clases se orienta principalmen
teenelos elirecciones: como fuen
te ele información y material eli
dáctíco, y como referencia para

la realización elel perióelico escolar.
En el primer caso, el perióelico ofrece

infinitas posibilielaeles para la enseñanza y
tal vez el lector ya conoce algunas. Aquí
únicamente señalamos algunas aplicacio
nes paralas secciones que publican los elia
rios en función ele las asignaturas."

CÍencies naturales. Se pueelen actuali
zar los conocimientos adquirirlos en libros

2 En una publicación anterior se reunieron
ejercicios prácticos: Sarah Corona, No sólo
para envolver sirve el perlódjco. Suuso
djdáctlco, México, Jus, 1989.

ele texto y encíclopedtas, así como obser
var lavariación y flexibilielael ele algunos fe
nómenos naturales como climas, tempera
turas o contaminación.

GeografÍa. Conviene recopilar informa
ción reciente sobre fenómenos relaciona
elos con la geografía física o política, entre
ellos inunelaciones, erupciones volcánícas,
problemas urbanos o transformación ele
fronteras políticas.

Histori«. Los alumnos pueelen hacer
entrevistas como las que aparecen en los
períódícos, pero elirigielas a personajes ele
la vída cotieliana, con ello acercarse a la
historia oral y regional, reseñar ycelebrar
efemérides. aniversarios nacionales e in
ternacionales, elatos ele calles y monumen
tos ele la localielael y otros eventos.

EducacÍón civics. El perióelico propor
ciona información actualizada sobre el
ejercicio ele los gobiernos feeleral y esta:
tales, los conflictos internacionales, lasac
tivielaeles laborales, políticas, económicas,
etcétera.

Lengua y ttteceturs. Con el perióelico
se puede llegar a analizar el propio ielio
ma y el lenguaje periorlíatlco, la informa
ción cultural, las noveelaeles bibliográficas,
el análisis ele la retórica publicitaria y
otras informaciones.

Matemátlcas. Se pueelen ejercitar la
lectura y construcción ele gráficas, así
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como resolver problemas matemáticos a
partir de información actual de las rela
ciones cambiarlas entrelas monedas; pro
blemas con fracciones a partir de rece
tas de cocina y ejercicios sobre la medida
del tiempo con carteleras cinematográfi
cas y televisivas, entre otras actividades
posibles.

Finalmente el periódico permite ínte
grar los conocimientos que el alumno
aprende en el salón de clases. Así. por
ejemplo, a partir dela sección dedeportes
se puede interesal' al niño y al joven para
que realicen ejercicios de matemáticas
(gráficas, porcentajes, fracciones, sumas,
restas) con los goles de la semana; tam
bién es posible interpretar las metáforas
que emplean los titulares de esta misma
sección ("Chivas salvajes despluman Águi
las", "Carnoteros comen birria", etcétera),
redactar creatívamente, ejercitar la lectu
ra con artículos de su interés y comparar
el manejo de la misma noticia en varios
periódicos y noticieros, con el fin de cono
cer mejor la política deportiva y su papel
en la sociedad.

El periódico
escolar

l profesor sabe que no basta de
jar en libertad al niño y al joven
para que escriban, investiguen y
aprendan por sí mismos, hay que
estimular el deseo ele expresar

se. El periódico escolar puede resultar un
buen medio para ello.

La historia del periodismo escolar esmás
antigua que el actual interés por utilizar la
prensa en el salón de clases, sin embargo
sigue siendo un medio de expresión pri
vilegiado. El periódico escolar facilita el co
nocimiento dela prensa desde dentro: la or
ganización necesaria para crearlo, los
problemas que enfrenta, los límites que im
pone elmedio (tiempo, espacio, pertinencia,
importancia, etcétera). Los alumnos y el
maestro deberán definir el carácter de su
periódico (información dela comunidad, ex
posición de trabajos de investigación y lite
rarlos, ele temas científicos o por época his
tórica) asícomo definir la forma de impresión

;~..EL INQUlliPlENTE*'
A~ñll~~t;n~~'1;v~1I0ll~;~

El periódico en México:

una fuerte Lraclición.
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El libro es una extensión

de la memoria

y de la imaginación.

Jorge Luis Borges

Introducción

racias al trabajo delingüistas, fi

lósofos y psicólogos sabemos que
el lenguaje es un instrumento
fundamental en la aprehensión
intelectual de lo que nos rodea.

Através del lenguaje el mundo deja de pa
recer caótrco. meramente continuo y con
tíngente, parapresentársenos dctarlo dees
tructura y orden. Existe una relación
esencial entre pensamiento y lenguaje, por
lo que el.desarrollode las habilidades lin
güísticas (escuchar, leer, hablar y escri
bir) proporciona herramientas invaluables

odo el que quiera incursionar en el te
odel conocimiento, sea cual seala dis

elegida.
delosproblemas al que unasocle

a nuestra debe enírentarse es
tismo funcional degrandes sec
población. Esdecir, mucha gen

prendió a leery esení
ad para co r
se median

ica la carenci



El simbolismo presente
en todas lasculturas.

Tablilla dearcilla con escritura
cuneiforme, 3000-4000 a.C.,

Mesopotamia.

tas de comunicación. Yes que la compe
tencia comunicativa implica saber tambíén
qué decirle a quién y cómo decirlo según
la situación. Cada comunidad cuen ta con
una variedad de códigos y maneras de ha
blar que susmiembros pueden seleccionar
y que son parte de su repertorio comuni
cativo.

Lo que un individuo conoce lingüísti
camente es crucial para su integración so
cial y parasuactividad dentro deuna socie
dad. Tal vez debamos recordar que lapalabra
comueicecién está emparentada etimoló
gicamente con comuniiuu).

Puesto que ellenguaje esun código com
partido yno sólo individual. po
demos aprender compa
rando concepciones del
mundo, discutiendo
con otras personas,
escuchando y leyen
do. El mundo de las
ideas ylasrelaciones
lógicas no esindepen
diente del lenguaje: ni
siquiera podemos ima
ginar hasta qué punto una
persona sin lenguaje está en
desventa intelectual y cultural. ya que éste
no es simplemente un vehfculo parapropor
cionar información a otra persona, sino que,
además de determinar la forma en que
estructuramos la realidad, también consti
tuye un eslabón entre los miembros de una
sociedad. Yes que todos los aspectos de la
cultura tienen que vercon la comunicación,
ymuy especialmente laestructura social. los
valores y actitudes sobre la lengua y la ma
nera de hablar, la red de categorías concep
tuales que resultan deexperiencias compar
tidas y las formas en que elconocimiento se
transmite de generación en generación y a
nuevos miembros del grupo.

Por todo lo anterior, es evidente que la
lengua escrita es un instrumento privile
giado para la transmisión de conoctmíen-

tos yvalores culturales, por lo que el desa
rrollo delas habilidades delectura es cues
tión básica para que los estudiantes parti
cipen de la comprensión y producción
lingüísticas. En este contexto es urgente
reconocer en el libro un lnstrurnen to que
brinda múltiples posibilidades de trabajo.
Además, frente a losotros medios decomu
nicación posee varias ventajas: es maneja
ble, permite un contacto físico directo en
tre el lector yel texto, puede ser trasladado
a cualquier lugar y sin requerimientos de
espacio ni instalaciones costosas. Así en
tonces, pese a que algunos afirman que su
fin está cerca, el libro todavía constituye el

principal soporte parala trans
misión yacumulación deex

periencias, conocimien
tos y obras artísticas
delahumanidad. Parti
cularmente en países
como el nuestro, en el
que existe un gran nú
mero decomunidades a

las que no han llegado
los adelantos más recien

tes en materia de informá
tica, ellibro desempeña un pa

pel principal en las tareas educativas.
El presente trabajo estádividido en tres

apartados: el libro, la biblioteca y la lectu
ra; pretende ofrecer a los profesores un
espacio de reflexión en el que el libro se
concibe como instrumento detrabajo a par
tir desus características materiales, de.al
gunos aspectos relevantes de su evolución
y de la función que ha tenido en la historia
de nuestra cultura. Se pretende también
destacar la importancia de las bibliotecas,
no sólo como recintos donde se custodian
los acervos bibliográficos, sino en función
de la relación que se establece entre el
texto que se leey los aspectos físicos yam
bientales del lugar en que se realiza la lec
tura. Por último, se abordan algunas cues
tiones en torno a la lectura, entendida como
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una actividad de tlecoüiticsción yconstruc
ción designificados ysentido a partirdeun
texto dado. En resumen, se desea brindar
las herramientas conceptuales para tras
cender aquella lectura que se reduce a un
saber mínimo y elernen tal, que se agota en
una relación inmediata ysuperficial del lec
tor con la letra escrita; en vez de ello se
propone otra lectura que ponga en juego to
das sus normas y posibilidades, es decir,
una lectura crítica. Asimismo, es importante
señalar que losprofesores tienen la posibi
lidad de propiciar que los estudiantes se
aproximen en forma placentera y lúdica a
la lectura, particularmente de textos lite
rarios, lo cual redunda positivamente en el
desarrollo tanto desucapacidad de abstrac
ción como de su creatividad.

Hay que dejardeconsiderar a la lectu
ra únicamen te como vehículo de transmi
sión y recepción de la información conte
nida enuntexto, yaque posee, ensímisma,
una innegable productividad, en el senti
do de que convoca una pluralidad ele pla
nos y registros mayor de los que literal
mente manifiesta. Por ello, Noé Jitrikl la
define como una actividad que se erige
como una construcción entre individuo y
texto y que está determinada pordiversos
factores culturales que orientan y definen
las expectativas de lectura y los resulta
dos del proceso.

Si logramos verdaderamente orientar
a los estudiantes para que realicen una
lectura que alimente la imaginación, estimu
le la afectividad, enriquezca el conocimien
to, además deque severifique como capaci
dad de establecer una relación a partir del
objeto sobre el que se realiza y los ámbitos
a los que se refiere, habremos sembrado la
posibilidad de transformar el mundo en el
que vivimos para hacerlo un mejor lugar.

I Noé Jítrík, "Cuando leer esnecer:
en Lectura y cultura, México, UNAM, 1987

(Biblioteca del editor).

El libro

El libro como objeto
Tal como quedó establecido en la intro
ducción, el conocimiento y uso de los libros
es vital para toda vida académica. Conocer
susdiversas partes, sabiendo qué esperar de
cada una, permite al lector servirse mejor y
más racionalmente de ellas. Es importante
que, en primera instancia, los estudiantes
perciban y valoren el libro en su materiali
dad, aprendiendo a observar suscaracterís
ticas físicas (tamaño, peso, calidad elel pa
pel, disposición del texto en la página),
además delos elementos paralíngüfstícos (los
gráficos y las fotografías, entre otros).

Toda lectura supone, en una primera
aproximación, la ubicación del texto en un
espacio, asícomo elreconocimiento demar
casgráficas (palabras, números) yde todos
aquellos elementos que engloba lanoción que
Gérard Genette denomina como perstexio.

Los paratextos son los elementos que con
tribuyen a hacer de un texto un libro; ga
rantizan una mejor recepción y una lectura
más accesible ypertinente. Como paratextos
podemos considerar todos los elementos que
no forman parte del cuerpo de la obra: el
título, el subtítulo, elnombre del autor o de

Las complicadas figuras ele los
[erogllñcos fueron sustituldus
por una escritura más abstracta
y fluida llamada hierática.
En estepapiro egipcio la
escritura hierática está a la
izquierda y los ieroglíficos
acompañan a un sacerdote que
hace una ofrenda aldios Osíris,

El libro como medio de comunicación 141:



: 142 Los medios impresos

Libro plegable para leer la

buenaventura mediante el

horóscopo chino. En él se

muestran las diferentes

estaciones del año.

Tailandia. siglo XIX.

26 trazos diferentes

caracterizan a laescritura

de la civilización china.

Tiras de madera grabadas.

100 a.C.-lOO d.C.

los autores, los índices, el prólogo, la.intro
ducoión. las conclusiones, la editorial,íi.el
lugar y fecha de publicación, etcétera.

Los para textos están íntimamente rela
cionados con las llamadas partes del libro,
lascuales pueden reducirse a: carátula ocu
bierta, lomo, portada ycontraportada, todas
ellas en función del lugar donde se ubican
los elementos necesarios para la elabora
ción de fichas bibliográficas y la clasifica
ción del libro en la biblioteca.

Breve historia clellibro

Si bien estamos familiarizados con una con
cepción del libro en tanto objeto, es preciso
darnos cuenta deque suforma ysu función
en la sociedad han sufrido transformacio
nes importantes a lo largo de la historia.
Por ello, resulta pertinente hacer un recuen
to retrospectivo de dicho proceso para en
tender y valorar también su vida futura.

Desde la más remota antigüedad, los
libros han constituido el instrumento por
excelencia para la transmisión de expe
riencias yconocimientos entrelas dife~en

tes generaciones y los diferentes pueblos
yculturas; asimismo, han contribuido a dar
un carácter acumulativo a lasadquisicio
nes científicas, técnicas y artísticas de la
humanidad. Los libros son, a la vez, en

cuanto objetos, vehículos de transmi
sión cultural y soportes para la ex

presión artística.
La historia del libro suma

aproximadamente 5 000 años;
se han conservado muy pocos

vestigios que puedan pro
porcionarnos informa

ción suficiente sobre
su uso más re

moto. Hacia
el tercer

milenio antes de Cristo, en culturas como
la egipcia, la china y la sumeria se utllíza
ban el papiro, la seda y las tablillas de ba
rro, respectivamente, para registrar diver
sas informaciones. En otros lugares y
periodos de la historia se emplearon tabli
llas ele madera omarfil recubiertas decera,
tela y cuero, pero quizá antes que ninguno
de estos materiales se usó la corteza de
árbol; precisamente las palabras byblos y
libet; que engriego y latín son equivalentes
de libro, significaban en su origen corteza.

Como ya se ha señalado, los egipcios
aprovecharon el tallo de una planta -el
papiro- en la elaboración de finas tiras
superpuestas en capas paralelas en las
que, una vez secas, se podía escribir. Al
producto terminado también se le llama
papiro. Se trata de un material tan flexi
ble que puede muy fácilmente ser enrolla
do, porloque el libro egipcio tuvo siempre
la forma de rollo. Hacia el tercer milenio
antes deCristo la fabricación de papiro al
canzó una perfección que nunca después
pudo ser superada. Sin embargo, se trata
de un rna teríal demasiado frágil, entre cu
yos principales enemigos se encuentran los
insectos y, sobre todo, la humedad; porello
sólo unos cuantos han podido ser conser
vados en museos y bibliotecas.

Egipto exportó rollos de papiro a Gre
ciaa partir del siglo VII antesdeCristo y su
uso se generalizó dos siglos después. Los
griegos llamaron a la hoja de papiro
ctiettes, palabra que pasó al latín como f

ctuute, en tanto la hoja escritase llamó en
griego bibllonyelrollo depapiro, kyljndros.

Apartir de la anexión de Egipto al Imperio
Alejandrino, la cultura y la vida espiritual
griegas florecieron en suelo egipcio. Desde
entonces, el mundo de la cultura griega
estuvo como nunca bajo el signo del papi
ro. Sin embargo, se conocen diversos testi
monios en el sentido de que la palabra es
crita tansólo se consideraba un sucedáneo
de la palabra oral; tal es el caso de Platón,



quien afirmaba que los libros son como
las estatuas, ya que si bien parecen seres
vivos, cuando se les pregunta algo no sa
ben contestar. Asimismo, existe una carta
que Alejandro de Macedonia le envió a
Aristóteles en la que le reprocha haber
mandado hacervarias copias desu Metali
sics, pues todos podrían saberlo que antes
sólo conocían los elegidos. Aristóteles le
contestó que su tratado había sido publi
cado y no publicado, pues consideraba que
unlibro no era capaz deexponer totalmen
te un tema, y más bien constituía una es
pecie de guía para acompañar una ense
ñanza oral. Pitágoras también desconfiaba
de la letra escrita y, de hecho, no dejó una
sola línea. El texto, para él, impedía el de
sarrollo yvida de las ideas porque atabaal
pensamiento.

Esta concepción del libro y sus funcio
nes -tan distinta dela nuestra-, nos per
mite entender el desarrollo y la importan
ciaque tuvo en la cultura griega el llamado
arte de la memotie, que para la vida mo
derna carece de importancia, pero en la
época anterior a la imprenta cumplía una
función vital.

Según cuenta Cicerón en De oretore, el
poeta griego Simónides de Ceas fue el in
ventor de los principios de una técnica que
permitía al orador memorizar larguísimos
discursos con infalible precisión. Esta téc
nica -descrita con detalle por Quintiliano
consistía, primero, en imprimir en la me
moria una seriedelugares, por lo común de
tipo arquitectónico. Así, la intención era re
cordar un edificio, tan espacioso y variado
como fuera posible, sin omitir los adornos y
estatuas que decorasen las habitaciones.
Una vez hecho esto, las imágenes por las
que el discurso debía recordarse se coloca
ban en los espacios del edificio: rincones,
nichos, arcos, etcétera. Cuando era preciso
reavivar la memoria delos hechos mientras
pronunciaba su discurso, el orador antiguo
se iba desplazando ordenadamente -en su

El pergamino, medio

de registro en la

evolución del hombre.

Libro plegable de Bírmania

donde se narra la historia

ele Buda, EsLe tipo de libros

también son llamados

parabaiks.
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Grabado europeo

que muestra

el proceso

de elaboración

del papel.

imaginación- a través del edificio, sacan
do ele los lugares memorizados las imáge
nes que había depositado en ellos.

Las fuentes clásicas describen técnicas
in ternas que dependían de impresiones vi
suales de extraordinaria intensidad, ya que
la invención de Simónides no sólo conside
raba la importancia que tiene el orden para
la memoria, sino también el hecho deque la
vista es el "más vigoroso de todos los ~enti

dos". Así entonces, elarte dela memoria era
concebido como un alfabeto interno: quie
nes conocieran sus letras podían escribir lo
que se lesdictara y leer lo que hubieran es
crito. Un desconocido maestro de retórica

que vivió en Roma alrededor de losaños 86
a 82 antes de Cristo decía que "los lugares
son muy parecidos a tablillas de cera o pa
pel, las imágenes son como letras, lacoloca
ción o disposición de las imágenes como el
guión, y la dicción es como la lectura".'

Si bien entrelos griegos existió esta des
confianza por depositar los conocimientos, re
flexiones y creaciones artísticas en tablillas
de cera o papiros y, de hecho, el arte de la
memoria siguió siendo practicado enla tradi
ción hermética del Renacimiento e incluso por
algunos filósofos del siglo XVIII, ellibro consti
tuyó, a lo largo demuchos siglos, el principal
instrumento para preservar los conocimien
tos y la memoria individual o colectiva.

Es importante señalar que al mismo
tiempo que el uso del rollo de papiro y del
códice de pergamino prosperaba en el Im
perio Romano, heredero de la cultura grie
ga, en China se produjo un invento que pos
teriormente sería capital para la historia
del libro de Occidente: el papel, que resol
vió el problema del alto costo que implica
ba la utilización de seda como material de
escritura.Enel año 105después de Cristo,
T'sal Lun inventó el papel a partir de di
versos materiales como cortezas vegetales,

2 Citado en Frances Yates, El arte dela
memoria, Madrid, Taurus. 1974.

Los pueblos de

Europa occldental

adaptaron

el alfabeto laLino

a sus lenguas.

Originalmente sólo

había mayúsculas:

con el tiempo

aparecieron las

minúsculas, que ya

pueden verse en

este utn» de 110ras
hecho de pergamino.
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restos ele tejielo ele algoelón y viejas redes,
entre otros. Durante casi 700 años se con
servó el secreto ele su fabricación, pero una
vez que los árabes conocieron la fórmula
-luego ele tomar como prisioneros a fabri
cantes chinos ele papel- ésta se difundió a
través ele su imperio yllegó a Europa hacia
el año 1100.

Tras la caíela e1el Imperio Romano y el
triunfo e1el cristianismo fue la Iglesia roma
na. con sus comunielaeles religiosas y sus
instituciones eclesiás
ticas. la que llevó la
iniciativa en el munelo
e1ellibro. Afines e1el si
glo vyprincipios e1el VI,

Casioeloro funeló al sur
ele Italia un monasterio
en el que estableció
una especie ele acade
mia cristiana. Ahí los
monjes servían a Dios
estuelianelo y copianelo textos. no sólo ele li
teratura eclesiástica. sino también profa
na. griega y romana. La orelen ele los bene-

e1ictinos fue la que se e1eelicó con mayor en
tusiasmo Ye1isciplina al libro.

Posteriormente. la cultura renacentista
estuvo marcaela por una gran seel ele cono
cimiento. El libro Yla escuela se convirtíe

ron en susprincipales transmisores. El viejo
cóelice medieval resultaba ya inaelecuaelo
para la nueva tarea ele e1ifusión: su carac
terística letragótica -a laque Eneas Silvia
Píoolomíní comparó con serpientes Ypatas
ele mosca- entorpecía la lectura, por lo
que fue susutuida por la letra cursiva
humanística, ya que su escritura tenía ras
gos más limpios Y. enconsecuencia. permi
tía una lectura más ágil Yrápiela.

En Occídente, la invención a medíados

e1el siglo xv ele la impresión con tipos móvi
les -atribuiela a Gutenberg- abarató los
costos ele producción Ypermitió que el libro
penetrara encírculos caela vez más amplios
ele lectores. Toelo ello hizo surgir una nueva
concepción Yfunción e1el libro: su posesión
ya no estuvo reservaela al sabio solitario, al
príncipe Yal fraile del convento; comenzó a
encontrarse en las escuelas. en las cortes.
en los conventos Yen lasuníversídades. Esta
concepción es la que toelavía prevalece en
nuestra socíedad. si bien los meelios masi
vos ele comunicación ocupan caela vez ma
yor espacio Yvan gananelo terreno al libro.
De vez en cuanelo se escuchan preelicciones
pesimistas que aseguran que el.líbro. en un

futuro cercano. habrá
concluielo su función.
e1errotaelo por los perló

e1icos. el cine. el radío
Yla televisión. El hecho
ele que cada vez más
gente sólo lea períódi

cos. revistas o comics
es innegable. así como
que elcine. la televisión
Yel raelio ocupan gran

cantidad e1el tiempo libre, en detrimento ele
la lectura. Sin embargo, como se apunta en
la introelucción ele este trabajo. existen ra-

Libro de f1ora8

deCarlos VIII.

Siglo XV.

El libro ele texto,
medio por excelencia

del aprendlza]« escolar.

El recurso utilizado
para ilustrar los primeros
libros fue laviñeta.

El libro como meclio de comunicación 145:



ción y comentario. Se calcula que la colec

ciónprincipaldeesta biblioteca constaba de

unos 70000 rollosdepapiro, en tanto que la

menor, resguardada en el Setepeion. unos

45 000. Esta biblioteca fue destruida por el

fuego alrededor delaño 391 después deCris

to, cuando los cristianos, bajo la guía delar
zobispo Teófilo deAntíoquía, destruyeron el

templo deSerapís.
Cuando losromanos constituyeron su im

perioy se apropiaron de los frutosdela cul

tura griega, también hicieron suyas las tra

diciones griegas relacionadas con el mundo

de los libros. Alcanzó un gran desarrollo su

comercio, y las librerías, que se encontra

ban en las vías ele mayor afluencia, se con

virtieron en punto de reunión de poetas y

sabios. Se sabe ele la existencia de un gran

público lector en ese entonces, por lo que se

contaba no sólo con lujosas bibliotecas pri

vadas, sino también con bibliotecas públicas.

La primerabiblioteca pública en Roma se es

tableció en el año 39 a.C. en el templo dela

Libertad; posteriormente se construyeron

dos más: la Palatina y la Octaviana. Como la

Biblioteca deAlejandría, estas últimas tam

bién fueron destruidas por el fuego.

Con la caída delimperio romano comenzó

una época críticapara lasbibliotecas, yaque

debido a laspersecuciones ele loscristianos,

iniciadas porel emperador Diocleciano en el

año 303, en Italia muchas de ellas fueron

La biblioteca

zones para afirmar que el líbro todavía tiene
mucha vicia por delante y contínuará-des

empeñando un papel indispensable e in

sustituible en la educación y la sociedad

modernas.

aralelarnente al desarrollo del lí

bro, y a medida en que el mate

rial escrito se multiplicaba, se

hizo necesaria la construcción de
recín tos que albergaran los acer

vos. Desde la antigüedad hasta la época con

temporánea, la biblioteca ha sido el lugar

donde se conservan, ordenan, clasifican y

consultan los matertales bibliográficos.

Porsupuesto que también lasbibliotecas

han cambiado mucho desde sus orígenes y

ahora contamos con algunas que disponen de

los más avanzados sistemas de información

para brindaral usuario unmejor y más rápi

doservicio. Sin embargo, resulta interesante

revisar brevemente estas transformaciones

y valorar las posibilidades que ofrece su co

nocimiento y uso para la vida escolar. A

Labiblioteca más célebre y grandiosa de

la antigüedad fue la de Alejandría, en Egip

to. Al principiose trataba de una especie de

comunidad religiosa que se reunía en el tem

plo delas Musas, el Museton, deelicado a la

enseñanza y la investigación. A lo largo del

siglo 111 antes deCris

to se transformó en

una gran biblioteca

que albergó literatura

griega y traducciones

de textos egipcios,

babilonios y otros de

la antigüedad. Su fi

nalidad principal era

la recopilación de la

totalidad de la litera

turagriega en lasme

jores copias posibles,

asícomo su clasifica-

Blbtloteca ele víale

del siglo XVI.

La conjunclón elel espírilu

y la ciencia en Alejandria.
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destruidas total o parcialmente. Los monas
terios cristianos, en los que lasprimeras co
munidades religiosas se habían congregado,
poseían colecciones delibres. Tras las inva
siones bárbaras, la influencia de la Iglesia,
especialmente la de Roma, fue adquiriendo
cada vez mayor importancia enelmundo del
libro. A lo largo de toda la Edad Media la
Iglesia constituye elagente dominante eneste
terreno y es también factor decisivo en la
conservación de partede la literatura clási
ca, que había sufrido los estragos dell'in del
imperio romano.

La propagación ele la industria editorial
en el Renacimiento produjo la multiplica
ción de las bibliotecas en todas las ciuda
des. Pero la biblioteca renacentista se dis
tinguió de la medieval no sólo en el
aspecto exterior de los libros,
sino, principalmente, por
la riqueza y la novedad de
losautores desu co
lección: ahí. a dispo
sición del lector, se
encontró una nueva
educación y una nue
va cultura. La biblioteca renacentista sale
del claustro; se manifiesta en grandes pro
yectos, como el de Nicolás v (1397-1455),
quien intentó crear una biblioteca modelo
que reviviera la fastuosidad de la de
Alejandría. Pero especialmente lohace a tra
vésdelas bibliotecas delosmaestros dees
cuela, de hombres de letras, frailes y civi
les, y de hombres libres habitantes de los
burgos que participan apasionadamente en
la polémica del mundo que se transforma y
al que contribuyen a transformar.

Desde entonces las bibliotecas han conti
nuado con esta labor de recepción y difusión
elel cada vez más vasto material escrito. Indu
dablemente, desde hace más de siglo y medio
la creciente investigación científica y huma
nística, asícomo laproducción deobras litera
riasyartísticas han constituido labase para el
desarrollo de estos espacios. Sin embargo, el

progreso delabiblioteca moderna no semani
fiesta únicamente por el incremento en lasexis
tencias de libros y la incorporación denuevos
métodos dealmacenamiento delainformación,
sino por la aparición ele una concepción de la
biblioteca como una institución pública, cuya
intención sería la deconstituirse como centro
vivo dela difusión delacultura.

No hay que olvidar que la biblioteca, ade
más de poner a disposición de los usuarios
una vasta colección de material impreso e
informaciones diversas, constituye elmarco
físico por excelencia para la realización de
la lectura. Alos muchachos que no quieren
o no pueden comprar los libros escolares, la
biblioteca les ofrece los textos y el espacio
adecuado para leer, así como la posibilidad

de prestarsea la aventu
ra intelectual.

Esconveniente llamar
laatención sobre elhecho
deque lasconcfjcjonesma
teríales, físicas, enque se
realiza lalectura determi
nan la relación que se es
tablece entre lector y tex

to y, por supuesto, intervienen enel resultado
final del proceso. Estascondiciones materia
les se refieren tanto a las diversas situacio
nes enlasque puede encontrarse el lector en
el momento dela lectura (sentado, acostado,
depie) como a los determinantes ambientales
enque ésta se lleva a cabo, esto es, si se rea
liza en un espacio cerrado o abierto, con ilu
minación natural oartíñcíal. entre otras.

Lo que resulta evidente es que el lec
tal' mantiene una relación con el conjunto
físico donde lee, y establece,
simultáneamen te, una rela
ción entre dicho conjunto
y el texto escogido. Para
leer un ensayo de filoso
fía, por ejemplo, buscare
mos un espacio cerrado con
buena iluminación, de tal suerte
que podamos leer con cuidado y concen-

Libro de boms,

Flandes, siglo xv.

Biblioteca meelieval ele la

catedral ele Hereford,

Inglaterra.

En las bibliotecas

del siglo XVIII se tenía

que pagar porla .

lectura ele un libro.
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lectura se inicia propiamente cuando la mi
rada transforma al texto enobjeto ele lectu
ra, modificando. elesele el principio, su for
ma. El lector tiene que realizar un proceso
ele üecoüiiicscion elel texto para. entonces.
producir sentido y significación. Sin embar
go, este último no es un proceso lineal; el
lector, elesele el principio. formula una hi
pótesis ele significación que se ajusta y

transforma a meeliela que la lectura avanza.
Apesarele que pocas veces nos darnos cuen
ta, cuando leemos constantemente estamos
elaborando suposiciones sobre el significa
elo elel texto. El lector hace conexiones im
plícitas, cubre huecos, infiere ypone a prue
ba sus intuiciones.

El proceso ele lectura siempre es dtná
mico, es un movimiento complejo que se ele
sarrolla en el tiempo. La obra literaria sólo
existe como un conjunto de esquemas que el
lector elebe actualizar. Para ello. durante la
lectura el lector aporta un tenue contexto ele
creencias y expectativas a partir elel cual
evalúa las características ele la obra. Al es
PnT"7av',," por extraer elel texto un sentído co
uerente. el lector no realiza un movimiento
':'c""'''''uu. lasespeculaciones iniciales gene

marco ele referencias dentro elel cual
ilif.p.rrlrp.I.R 10 que viene a continuación, lo

retros,peIJtiv'amlente. pueele transformar
principio se entendió. subra

yanelo ciertos elementos y atenuando otros.
Al seguir leyendo se abandonan suposicio
nes, se examina 10 que se había creído, se
infiere y se supone en forma cada vez más
compleja; cada frase u oración abre nuevos
horizontes que serán confirmaelos odesecha
elos por lo que viene elespués. Así entonces,
la lectura se realiza, simultáneamente, ha
cia atrás y hacia adelante.

El acceso al sentielo elel texto se comple
ta cuando la hipótesis del lector, a través ele
reacornodos sucesivos determínados por la
aportación ele elatos nuevos eleelucielos elel
texto, medlante un ejercicio ele ensayo y
error. logra restablecer la coherencia. Es

tracíón. en: tanto
que si leemos-..un
cuento. pudríamos

escoger un espacio
al aire libre. Por su
puesto que las com
binaciones posibles
estáninscritas y ele
termlnadas por una
formación cultural.
social e índlvldual.

Porque conocemos 10 que determina la lec
tura. buscamos el lugar y el momen to que,
suponemos, los textos exigen; creemos que
ciertos textos no pueelen ser leíelos ele cual
quier moelo y por eso calculamos cuál es
el lugar o el momento adecuados.

recomendable
biblioteca constí-

como un
estado ele

proelu
PQTW('jp ele

estado de vecio que contiene. potencialmen
te, todo un universo ele significaciones y que
requiere ele un lector para actualizarse. La

¿Se puede dialogar

con un libro?
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decir, entre el lector y el texto se establece
una relación dialogística en los procesos de
comprensión y producción lingüística.

De estamanera queda claro que median
tela realización de complejas operaciones el
lector participa activamente en la construc
ción del sentido de un texto; sin embargo es
necesario señalar que si mediante nuestras
estrategias de lectura modificamos el texto,
éste, simultáneamente, modifica al lector.
Wolfang lser" destaca que lasobras literarias
permiten allector un nuevo conocimiento crí
tico desuscódigos yexpectativas habituales.
La obra interroga y transforma los criterios
cotidianos con que laabordamos, elesautoma
tiza nuestros hábitos de percepción ycon ello
nos obliga a tomar distancia deellos. La obra
literaria viola o transgrede las formas nor
mativas dever las cosas, poniendo al lector
encontacto con nuevos códigos de compren
sión. En elacto deleer, lassuposiciones con
vencionales pierden su carácter familiar, al
grado que el lector puede criticarlas y revi
sarlas. Para un crítico como Iser, 10 que vers
daderarnente importa enlalecturaes que-pro
fundiza la conciencia de nosotrosrhismos,
logrando una transformación importante.

3 Wolfang lser, TiJe act al reading, Baltimore,
John Hopkins University Press, 1976.

Por otra parte, aunque sigue la misma
dirección, Hans-Georg Gadamer,'¡ llama la
atención sobre el hecho de que el sentido
deun texto, particularmente si se trata de
una obra literaria, cambia de acuerdo con
el contexto histórico o cultural enel que se
realiza la lectura. Así, es posible extraer
ele la obra cada vez nuevos significados qui
zá nunca previstos ni por su autor niporel
público lector de la época. Para Gadamer,
esta inestabilidad forma parte del propio
carácterde la obra literaria. Cualquier in
terpretación responde a criterios históri
cos y culturales, por lo que es imposible
conocer la obra tal cual es. Según este au
tor, toda interpretación deuna obra no con
temporánea consiste en un diálogo entreel
pasado y el presente que nos pone en con
tacto con la tradición. En este sentido, afir
ma que toda comprensión es productiva, ya
que equivale siempre a "comprender deotra
manera"; es una realización
del potencial del texto en el
que se introducen nuevos
matices.

Como sedesprende delo
expuesto, hablar de lectura
supone la articulación de
procesos tanto individuales
como sociales. No debemos
perder devista que todo lec
tor forma parte de una co
munidad jnterpretatNa que
condiciona y orienta las ex
pectativas de lectura. Asi
mismo, el significado de la
lectura también se estable
cea partirdela relación del
escrito con sistemas de sig
nificación másamplios, enlosque se inclu
yen otros textos, códigos ynormas tanto cul
turales como literarios. Todos estos
elemen tos configuran los11Orjzontes ele ex-

-¡ Hans Georg Gadamer, Verdad y método, vol. 1,

Salamanca, Ediciones Sígueme, 1984.

Exlibris comercial
norteamericano,
siglo xx.

Exlibris deüdile

Bournisien,
factura francesa,

siglo xx.
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médica de Bastan,

pectstivss, cuya función es aervír.cornu
marco dereferencia que dasen ti do a lafec
tura y, a través de ella, al texto. Sin este
marco de referencia, ni las experiencias ni
lasobservaciones uotrasacciones podrían
tener sen tído.

Es preciso dejar bien claro que no todo
texto se lee de la misma manera y que los
propósitos delectura son variados. Por ello
es conveniente tener conciencia de lasope
raciones que intervienen enla comprensión
deun textoparáahorrar esfuerzos y tiempo
yhacer una buena lectura. Asimismo, esne
cesario tener presente una serie de factores
que orientan la manera en que un individuo
lee ycomprende untexto dado: la formación
escolar, lacantidad y tipos de
lecturas previas, elpapel que
desempeña la lectura en un
contexto político determina
do, ladisposición psicológica
que se tiene de maflera per
manente o esporádica.

Todos los factoresmen
cionados se conjugan para
producir una·.pyrcepción
gradualdel texto, es> decir,
la.mirada que recorre el ob
jeto de lectura nunca puede
percibir la totalielqd de éste, sino que sólo
registra algunpsiaspectos y otros simple
mente no los ve. La selección de elemen
tos perceptlbl~8por el sujeto lector no de
penden deslFvoluntad, sino que están
íntimamenterelacionados con lo que Noé
Jitrik5denomina ejes de lectura y que son
el reconticímtento y la nmovecton. El lec
torpercibe fácil y rápidamente aquello que
reconoce, que se encuentra en su horizon
te de expectativas, en cambio, se le díñ-

percibir aquello que le es totalmente

5 Noé Jltrik, La lectura como actMdad,
México, Premiá Editora, 1982. La exposición
que se presenta a continuación es un resumen
de la propuesta deJltrlk en este texto.

novedoso. En todo proceso de lectura es
tos dos ejes se combinan y nos permiten ir
incorporando y reconociendo un número
mayor de elemen tos en nuestro marco ele
referencias.

Toda lectura implica una red de proce
sos que tienden a configurar un objeto úni
co que se percibe como totalidad, pero que
se descompone en una pluralidad de cam
pos que establecen, a su vez, relaciones
fragmentarias con diversos aspectos de la
realidad.

En una lectura espontánea ellector pue
de llegar a entender lo que dice un texto,
aunque ignore lasalusiones culturales deque
está lleno, pero esa comprensión será do

blemente parcial porque se
constituye fuera y al mar
gen del campo concreto en
el que el texto transcurre.
Por ejemplo, es muy poco
probable que perciba el fon
do filosófico de un texto si
no se tiene ningún conoci
miento de filosofía.

La lectura espontánea
creepercibir los coatcnidos
demanera inmediata, como
sila letrafuera transparen

te y en seguida se estableciera una rela
ción directa con tales contenidos. Esta for
ma de percibir no puede ser absoluta,
aunque se pretenda ignorarlo; la percepción
sensible dela letra sí se produce: las letras
se reúnen enpalabras, éstas, a suvez, con-,
figuran frases, párrafos, secuencias, págr
nas, libros. Hasta aquí concluye la percep
ción de la letra en su aspecto consciente,
aunque lo que llamamos letra siga actuan
do pordebajo y, dehecho, determine la per
cepción del contenido. Por ello, no se llega
a percibir nunca ni todos los contenidos ni
todo el contenido de un fragmento que se
pone ante los ojos. Lo poco del contenido
que se percibe depende de una letra que se
ve y que no es, tampoco, la totalidad de lo

: 150 Los medios impresos



que se puede ver. Sólo se ve lo que está al
alcance ele la mirada, y dentro deese cam
po se produce una segunda manera dever,
por reconocimiento y exclusión.

De estamanera queda claro que lalec tu
raespontánea enrealiclad estácondicionada
y determinada, porque consagra el conteni
do como sustancia preexistente e inmo
dificable y considera la letra como vehículo
transparente que carece deproceso. En otras
palabras, la lectura se estaciona en vez de
representar una actividad onxiacuv«

La lectura espontánea puede seruna eta
pa inicial o punto departida deotros niveles
más complejos de lectura. Noé Jítrlk esta
blece tres tipos de lectura que deberían ser
parte de un proceso completo: a) la lectura
espontánea, a la que denomina ljlemly que,
desde una perspectiva social, aparece como
patrimonio deaquellos sectores dela socie
dad que consideran que la lectura deun tex
to se agota en lo inmediato; b) la lectura
nuticle'. que constituye un momento técni
camente transitorio, ya que si bien trascien
de la lectura literal, no da lugar necesaria
mente al tercer tipo de lectura, que es e)la
lectura crítico. la cual se presenta como el
tipo de lectura deseable a la que se debería
tender socialmente.

Estos tres tipos o niveles de lectura se
caracterizan de la siguiente manera:

Ltterel. Considera la letra como vehícu
lo para la transmisión de un sentido inrne
díato yestlma que todo lo que lalectura pue
de dar se encuentra en la superficie. Este
nivel delectura se preocupa por susproce-

sosy no establece conexiones entre los di
feren tes planos enque transcurren el texto
y la lectura.

IndÍeÍal. Se propone cierta distancia res
pecto del efecto euperñcte! del nivel ante
rior. En esta lectura se registran señales
diversas, tales como observaciones al mar
gen, subrayados, acotaciones, comentarios,
exclamaciones, negaciones, etcétera,que
toman la consistencia de indicios que aspi
ran a una organización superior. Estenivel
de lectura puede dar lugar a un desarrollo
posterior, o bien permanecer como meras
señales sobre un texto dado. Enla lectura
índíoial se percibe la existencia de niveles
más profundos designificación que van más
allá ele lo literal e inmediato.

Lectura ctítice. Con este tipo de lectu
ra se culmina un proceso, ya que no ignora
las etapas precedentes y pretende asumir
una pluralidad de niveles tanto en la
prensión del objeto legipleC?mO enla
ciencia sobre su propia actividad. La deno
minación de este nivel de lectura alude a
una ampliación de las capacidades lecto
ras, lo que supondría, correlativamente, una
conciencia mayor de la lectura. La lectura
crítica es concien te porque es la única que
se integra a un nujototaLdesignificacio
nes, logrando una comprensióll múltiple de
lo que se leey tendiendolazos
con otras instancias de signi
ficación.

Todo lo anterior nos
señalar que quienes tienen
sus manos la formación
nuevas generaciones deben to
mar encuenta la importancia y
complejidad que implica elpro
ceso delectura, con lañnalídad

de permitir a los estudiantes
ejercitar sushabilidades lecto
ras y ayudarlos a realizar una
lectura crítica.

El profesor debe partir de
que el texto es la unidad de

Leer implica una
relación entre
ellector yel texto.

Lenguaje ypensamiento

van luntos,
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La historieta y

su historia

esde los orígenes del hombre,
la mitología, es decir, el con
junto de mitos y leyendas pro
pios de los pueblos, encarna
los fenómenos fundamentales

de la vida: el amor, la violencia, la muerte,
el triunfo, el humor... Los mitos son relatos
populares, a veces de gran valor literario,

los que intervienen seres sobrehuma
nos y se desarrollan acciones imaginarias
que trasponen acontecimientos históricos,

ales o deseados, o en los que se provee-
e n ciertos complejos individuales o cier
tas estructuras subyacentes a las rela

nes familiares o sociales. En la Grecia
ua, sedesarrolló una extensa mitología
ada de dioses y semidioses. En otras
as hallamos ángeles, demonios, bru

,vampiros...Esinteresante preguntarse:
.Cuál es la mitología de nuestra sociedad
actual? ¿De dónde surge ycómo se mantíe

viva? ¿Quiénes son loshéroes yvillanos
ullen en el imaginario colectivo?

Muchos de ellos surgen, precisamen
te, dela liístoríeta." adquiriendo una per
sonalidad propia e identificable.

ser descritos porcual-
quiera de nosotros: conoce-
mos su apariencia, su per
sonalidad, su forma de vida
y sus debilidades. Su íma

enes claray precisa. Tal
zsea difícil llegara un
uerdo al describir a

una persona real, sin
embargo, habrá una
nimidad si se trata de
describir a Superman,
a Batman, a Mafalda
o al Pato Donald.

nfundibles

La literatura

infanti! es el foco

donde mejor

se pueden

estudiar

los disfraces

y verdades

del hombre

contemporáneo.

Ariel Dorfman y

Armancl Mattelart



La historieta aUra comice se ·11a erigí

elo seguramente como el campo ele imáge
nes simbólicas más granele y más influyen
te ele la historia, con millones ele elibujos
proelucielos elesele 1900. Ciertamente repre
sentala mitología gráfica dominante elel si
glo xx. En México los tírales más altos ele
publicaciones corresponelen a las historie
tas y fotonovelas. El interés por leerlas ha
fomentado que gran parte ele nuestra so
cíedad estémotivada paraescapar elel anal
fabetismo. Ni siquiera la televisión oelcine
pueelen enorgullecerse ele alcanzar a una
tercera parte ele la humanídad. como lo
hace la historieta.

La televisión y el cine han tomaelo los
personajes ele la historieta y les han elaelo
viela como elibujos animados ocomo perso
nas reales, aumentanelo así la fuerza ima
ginativa ele lahistorieta. Se elice que elcrea
elor ele historietas se convierte en cautivo
ele su creación, a la cual estará atado ele
por vída. En cambio, suspersonajes adquíe

ren vída propia y algunas tiras cómi-
casele gran éxito pueelen sercon-
tlnuadas por nuevos artistas.
Así, parecen tener una viela
eterna, más allá elel co
mún ele los mortales.

La historieta consiste
en una serie ele imágenes y
dibujos adyacentes, usualmente ele
arreglo horizontal (aunque eso ha cambia
elo recientemente), eliseñaela para ser leí
ela como secuencia narrativa o
cronológica. Por lo gene
ralse introelucen palabras
escritas elentro ocerca ele
las imágenes, aunque
existen excelentes histo
rietas sin palabras. Las pa
labras no deben elominar a la
imagen, ya que entonces se conver
tirían enilustraciones elel texto. La ima-
gen elebe hablar por sí misma, comple
mentándose con el texto, que elebe ser muy

breve. La tira cómica es esencialmente un
meelio ele comunicación masivo, impreso en
revistas, perióelicos o libros, aunque hoy
poelemos encontrar libros completos elise
ñaelos a base ele historietas.

La primera aparición ele la tira cómi
ca, tal como la conocemos, ocurrió en las
páginas ele los perióelicos ele Estaelos Uní

elos a finales elel siglo XIX. Aunque ya exis
tían los cartones o caricaturas ele un solo
cuadro." especialmente para fines políti
cos, fue en 1894 cuanelo surgió la primera
tira cómica continua. Al representar una

. secuencía" ele dlbujns, elartista creaba la
ilusión ele una serie ele eventos en orelen
cronológico, agregando así una nueva dí

mensión: el tiempo. Este avance fue tan
significativo que elurante los primeros 30
años ele las tirascómicas los creadores ex
ploraron sólo las posibilielaeles ele la come
día, sin elarse cuenta elel potencial ele la
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historieta paracontar narraciones dramá
ticas. Por esta razón, se quedó en inglés el
termino cómic, que subsiste hasta nues
tros días, aun cuando los propósitos de la
historieta son mucho más variados.

Es inevitable comparar el cine y la
historieta. Ambos usansecuencias e imá
genes secuenciales para con tar una his
toria. Ambos se prestan ideas. lo reco
nozcan o no. Actualmente la historieta se
escribe en términos decineastas. Sin em
bargo, debe quedar claro que la historie
ta llegó antes que el cine, aunque su pro
ceso de maduración ha sido mucho más
lento.

Como todas lasformas nuevas del arte,
al principio la historieta resultó muy bur
da. Así, inicialmente, las tiras cómicas fue
ron consideradas simplemente como gan
ctioe para aumentar la circulación de los
periódicos. De la misma forma. encontra
mos desde historietas con sencillos dibu
jos casi geométricos hastaalgunas que pre
fieren las reproducciones realistas.

Las primeras historietas estandari
zaron el uso de losglcbos'" para contener
el discurso de los personajes. Durante los
años treinta se popularizaron los cómics
de aventuras, las historias de detectives,

el drama, la ficción espacial, la guerra y
los superhombres. La primera historieta
de este tipo fue Tarzán, de Edgar Rice
Burroughs, que apareció en 1912. La his
torieta detectivesca por excelencia, Dick
Tracy, de Dick Locher y Míke Kíllan, se dio
a conocer en 1931; incluye simplificacio
nes en las caricaturas del detective, de
mandíbula cuadrada, ycierto humor negro.
Como respuesta a la fuerte demanda que
se genera entonces por las historietas de
aventuras surge Superman, deJoeShuster
y Jerry Siegel, en 1938. Este nuevo héroe
contiene la fórmula del ser que trasciende
todas las leyes de la física y dela sociedad'
para castigar a losmalvados, y será imita
do por muchos. En esta misma época
(1940) los dibujos animados deWalt Disney
dan forma a nuevas tiras cómicas para
niños. Para los adolescentes surgen en
1942 los eternos y traviesos estudiantes,
Arcl]i y Verónica, de Henry Scarpelli y
Craig Boldman. Como puede verse, estos
personajes tienen ya más de medio siglo
con nosotros.

Con la Segunda Guerra Mundial se de
sarrollan historietas que tratan de la gue
rrayelcrimen, aparecen narraciones yper
sonajes sádicos, se crea la historieta de
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El lenguaje

de la historieta

tativa ele las costumbres de nuestro pue
blo y muestra claramente un contenido
social y un propósito de concíenuzacíón.
Destaca también Rius. quien convirtió el
género en vehículo deeducación; ahoraes
imitado en todo el mundo y ha editado ya
85 libros. En la sátira política actualmen
te sobresale el jalisciense Trino, y son re
presentativas revistas como El CIJ8IJUÍztIe
y El ClJamuco. Inclusive la pintora Marta
Chapa ha incursionado recientemente en
este género. Sin embargo, debe ser moti
vo de reflexión observar que la mayoría
de las tiras cómicas o historietas que se

encuentran en periódtoos

y revistas son traduccío
nesdeobras extranjeras.

En fin, lahistorieta ha
caminado un largo trecho
durante los últimos 100
años El humor ha evolu
cíonado del comen tarío
social ydescriptivo alsar
casmo, al igual que a la
revelación interior ya los
destellos de inteligencia.
La historieta puede dar

se el lujo de mezclar todos los géneros y
tendencias literarias junto con todos los es
tilos pictóricos. ¿Puede imaginarse enton
ces el infinito potencial del cómic?

Iestilo artístico yel lenguaje uti
lizados por las historietas son
dístíntos de los que se usan en
cualquier otra forma de arte
gráfico, ya que las tiras cómicas

tienen un elemento adicional: deben con
tar una historia y por lo tanto deben refle
jar el transcurso del tiempo. Cada cuadro
de una tira cómica es un instante conge
lado. El creador y sus lectores están de

horror. Como reac
ción, los peri'tíJ:licos
clan un giro hacia el
drama doméstico y
surge, incorregible,
Daniel el Itsvie«: de
Hank Ketcharn. Du
rante los años cin
cuenta, la historieta
incorpora un tono fi

losófico, psicológico y sociológico con uno
ele los personajes más exitosos: Snoopy,

creado porCharles SCI1Ulz. Este género será
genialmen te desarrollado más adelan te
en Latinoamérica con la
maravillosa Mafalda, de
Quino, que cuestiona su
entorno y la sociedad.

La innovación mas sig
nificativa ocurrió en j 965,

con una historieta ele pa
rodia, erótica ysurrealista:
Mad, de Wlllíam M. Caínes.

Porla misma época surge
en Franela Asterix, per
sonaje creado por Rene
Goscinny yAlbert Uderzo:
un antiguo guerrero celta y sugente luchan
contra los romanos que ocuparon lasCallas
hacia elaño 50a.C, En España son famosas
las increíbles historias -escri tasporFran

cisco Ibáñez- ele Mortadela
y Filemon: un agente secre
to y su jefe en constante ba
talla contra el crimen, una
historieta que lleva ya más
de 35 años.

En México, por supues
to, existen grandes exponen
tes de la creación de histo
rietas. Entre los maneras
mexicanos, como ellos mis
mos se definen, debe citar
se al creador de La Fsmtlte

Burrón:Gabriel Vargas. Esta
historieta es muy represen-
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acuel'do en que el tiempo transcurre con

torme se lee de izquierda a derecha y de

al'ribaa abajo ele la página. Al autor le toca

comunicar al lector exactamente cuánto

tiempo pasa entre cuadro y cuadro.

Porotro lado,al carecer demovimien

to continuo y de sonidos, cuando los per
sonajes se expresan en forma verbal es

neoesarín denotar las inflexiones, el tono

y la intención con que se emiten las pala

bras.Además, a veces esnecesario crear
ruldos y sonidos ambientales. En ocasio

nes se requiere deun narraucr externo a

la acción. ¿Cómo se logra todo esto en la

historieta?

La historieta ha desarrollado su pro

pio código de comunicación con el lector.

Al integrar espacio, tiempo, sentimientos
y ambiente hagenerado un lenguaje díver

so y rico a través de las variadas posibili
dades que presenta el propio medio ímpre

so, tomando elementos deotros medios ele

comunicación, especialmente el cine y la

televisión.

Los cuadros son las unidades mínimas
ele inforrnacíón que constituyen la hlstorte

ray reciben el nombre deviñetas. ~ Tradí

cionalmente estos cuadros eran todos de

idéntica dimensión y se arreglaban para
ser leíelos deizquierda a derecha y dearri

ba a abajo. Muchos autores han variado

esta disposición para lograr cíertos efec

tos y mayorespectacularidad en sus dibu

jos, resaltando elementos y momentos de
la hlstoría.

Con el montaje de las

viñetas se estructura la na

rración. Paraarmar la tra

ma se cuenta con dos ele

mentos básicos: los signos
ícónicos'" y los signos lin

güísticos. Los signos ícó
nicos son todo lo que for

ma la imagen, es decir, el

encuadre o forma ele pre

sentación de la viñeta, la

elisposición ele la página, el

formato y todas las figuras.

Los signos lingüísticos es
tánexpresados porlosdíá

lagos, lasreflexiones open
sarníentos, lasnarraciones

externas y las onorna to
peyas.~ Enrealidad. elau

tal' produce una obra que

el lector recrea a través de

loscódigos dela historieta
e y dela propia intuición. La

tira cómica destaca la

eficacia elel lenguaje

gesticular, es decir, ele

las expresiones mu

das delospersonajes
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-aun en los dibujos más sencillos- para
comunicar sentimientos, emociones tr'¡deas.

Dentro de los signos icónicos, existen
diversos tipos de formato, es decir, diver
sas formas ele presentar las historietas:
desde Liras sencillas hasta libros comple
tos, que pueden ser verti
cales, horizontales, rectan
gulares o cuadrados.

La forma dedisponer y
presentar las viñetas se
llama díagramacíón.~ Para
estasdistribuciones, lahis
torieta ha tomado del cine
yla televisión lasformas de
manejo del tiempo ylos en-
cuadres y los ha recreado.
Sepuede regresar alpasa
do y recordar, se pueden
narrar historias paralelas
enel tiempo, se puede via
jaral futuro, imaginar oso
ñar... Todo tendrá un código enel lenguaje
icónico. Los cambios de color o de los tra
zos pueden indicar cambios enlos momen-

tos dela narración, los que t~mbién

ffI
,. ,,\ pueden expresarse varían-

, do la presentación del
l( ..o' encuadre de la viñeta.

~ Elementos cruciales son
los personajes, ylahisto

rieta clásica compar
telos estereotipos del
cine yla televisión; de
acuerdo con ellos, el

Lipa bueno debe seralto
y guapo, las heroínas
delgadas ybellas, y los
rnalosos. por lo gene
ral, son feos. Pero tam
bién existen personajes

tiernos (aunque sean
feos), cotidianos o to
talmente imaginarios

y surrealistas. A fin de
cuentas, los personajes
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son lo más importante. Movimiento, pers
pectiva, iluminación, todo aquello que for
me parte delahistorieta nos ayudará a con
cebir al personaje: tanto su apariencia
como su interior. El personaje creado será
fiel a su estilo y personalidad a lo largo de

su interminable existen
cia. De hecho, puede per
manecer enamorado eter
namente, soltero de por
vida, villano y enemigo
para siempre... Por la
cantidad de dibujos es
todo un arte lograr, a tra
vés detrazos sencillos, las
expresiones faciales y
corporales que sugieran
los dlstíntos estados de
ánimo y situaciones.

Las historietas varían
porsu manejo de la tinta
ylos colores. Algunas con

tienen sólo trazos muy sencillos, otras es
tán cargadas deelementos. Las hay en co
lores y en blanco y negro, con diferentes
texturas y acercamientos. Los signos lin
güísticos dela historieta tienen también su
propio código, formado por la tipogra[fa, los
globos y los cettucno».

Los globos son los espacios rectangu
lares o elípticos en los cuales se escriben
los diálogos o pensamientos de los perso
najes. Pueden ser distintos deacuerdo con
el tipo de expresión.

Los cartuchos son rectángulos que apa
recen en la parte inferior o superior de la
viñeta, casi siempre con otro color, y se
usan para representar la voz de un narra
dor, que puede ser uno de los personajes
dela historieta o una persona totalmente
externa e indefinida. Los cartuchos permi
tendar información complementaria de la
situación -el lugar, el paso del tiempo,
etcétera- evitando el exceso dedibujos o
explicaciones gráficas. Además, sirven
para enlazar elementos ygenerar intriga o



suspenso. Enocasiones, al igual que suce
ele en el cine, pueelen dar información que
los personajes ignoran y que aumentan la
inquietud y el interés del lector.

La tipografía ele las historietas mere
ceun análisis especial. La mayoría ele las
historietas utiliza la letra a mano, que de
pende básicamente ele la habilielael e1el dí

bujante. Algunas historietas utilizan letra
ele máquina o ele computadora, sinembar
go, en este caso se reducen o dificultan

las variaciones tipográficas necesarias
paraexpresar la intención ele laspalabras
y el efecto ele los sonielos.

Lasletras graneles y realzadas se utili

zan para los títulos. La letra grande y en
negrUas significa aumento en el volumen,
por ejemplo, gritos o exclamaciones. Las

negritas sencillas pueden destacar elemen
tos clave ele la narractón. La letra cursiva

o inclinaela puede dar una sensación ele
urgencía.

La combinación ele la tipografía con las
variedades eje globos y cartuchos permite
una infinielael ele posibilielaeles.

Finalmente, la onomatopeya consiste
en la creación ele palabras que imitan el
sonielo ele objetos. animales o personas.
Es curioso que éstas sean dístlntas en dl
rerentes írllornas. aunque pudiera pensar

se que aquí y en China los gallos cantan
quiuuírinui, las ranas e1icen ctosc. el reloj

hace üo LaC, la campana suena Lalán talán,

los golpes pueelen ser algo como ¡cuás!.
¡pácatelas!. ¡zaz!. o el teléfono llama con
un tting, ring! Los lamen tos ele las perso
nas suelen ser ¡ay!, ¡snif!. ¡gulp! Los be
sos pueden ser ¡muá!Para evitar ciertos

inconvenientes, la historieta mexicana ele
Simón Simonazo creó unaaportación grá
fica que se ha popularizado para suplir al
gunos signos lingüísticos, por ejemplo:
¡Eres un #$&%!
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Aplicaciones didácticas
de la historieta

s ineliscutible que la híatorieta
tiene un valor extraorelinario
parala eelucación. En primer lu
gar resulta un meelio para la ad
quisición ele conocimientos en

procesos educatívos no formales paragran
parte ele nuestra sociedad. y muy en espe
cial para la población infantil.
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Como se ha dícho, es uno ele los géne
roscon mas elifusión enel país. Esnotable
cómo los niños prefieren siempre profusión
ele imágenes ycolores en vez ele la prepon
elerancia elel texto. Además, el interés ele
los niños en leer historietas es absoluta
mente genuino, e inclusive los que todavía
no saben leerdisfrutan ele lahistorieta; ésta
es una motivación que elebe ser capitaliza
ela porel eelucaelor. La reflexión y la lectu
ra crítica ele una historieta pueelen ser he
rramientas valiosas ele los procesos ele
enseñanza yaprenelizaje. El análisis ele una
lectura ele textos e imágenes pueele gene
rar resultados inesperados ycreativos. De
hecho, "la literatura infantil es elfoco elon
ele mejor se pueelen estudiar los elisfraces
y verelaeles elel hombre contemporáneo,
porque es elonele menos se les piensa en
contrar" (Dorfman y Mattelart, 1985).

En segunelo lugar, elmaestro pueele ha
cer uso ele este meelio, que se caracteriza
porsu extensa elifusión y bajo costo, como
herramienta ele apoyo didácticoensuscur
sos. En el proceso ele eelucación para los
medíos. lahistorieta constituye un elemen
to excelente para la alfabetización visual,
es decir, para apreneler a leer y analizar
imágenes.

Apartir ele los estudios ele JeanPíaget,

se establece que la visión infantil realiza
un proceso sincréuco. Esto significa que
el niño percibe cada imagen como una vi
sión global más o menos incliferenciaela y
agrupaela. En este sentido. le resulta más
fácil leer imágenes sencillas que presen
tanobjetos ele alto contraste ycolo rielo. De
aquí el gran éxito ele las historietas y las
caricaturas. Si aelemás se trata ele niños
que no saben leer, encontrarán enla histo
rieta una forma ele comunicación mucho
más accesible que cualquier otra.

La lectura ele hístorietas exige ele una
gran imaginación, ya que los elementos son
sumamente simples y se eleja gran partea
la reconstrucción mental elel lector. Este



ejercicio es vital y sano para los niños. Las
imágenes sin palabras pueelen dar lugar a
un sinfín ele interpretaciones. Actualmen
te se realizan a través ele Internet /"" con
cursos ele textos para historietas. Porotro
lado. es interesante el hecho ele que para
muchas historietas se escribe en primera
instancia un guión -como los ele cine
que luego se ilustra con-los personajes. Toelo
esto habla ele la riqueza ele la historieta y
ele sus infinitas posibilielaeles. Dejando a
un lado la interminable eliscusión sobresi
la historieta es o no una forma ele arte, es
claroque su presentación visual tiene una
capacidad incomparable para informar al
lector respecto ele sí mismo, ele su entor
no, ele otros munelos y ele otros tiempos.
Como elice Umberto Eco (Baron-Carvals.
1989): "El estuelio ele la historieta elebe su
perar el estadio esotérico y el público cul
to elebe prestarle la atención que brinda
hoya la sonata, a la opereta oa la balada",

Daelo que la comprensión ele las imáge
nes es una capacielael natural que no nece
sita aprenderse sino sólo refinarse a tra
vésele la alfabetización visual, la historieta
es un lazo con los niños ele toelas las eda
eles. Aun los más pequeñitos pueelen elis
Irutarlay aprenderele ella. Los adolesceu-

I Internet es la red mundial que enlaza
computadoras en casi todos los países del
mundo.

tes pueelen sentirse ielentificaelos con los
personajes y el lenguaje. De hecho, algu
nos temas cuyo tratamiento generacierta
angustia pueelen ser introelucielos utilizan
elo la historieta. Un ejemplo muy intere
sante es la revista Recuérdame. j1¡Iujer y

sut«, elaborada por el Centro ele Investi
gaciones y Estuelios Interelisciplinarios.
Esta historieta intenta informar qué es el
sÍda, sus vías ele transmisión y los meca
nismos ele prevención.

Sise toma en cuenta que gran parte ele
las decísíones en la vida cotldíana se ha
cen sobre la base ele la información visual,
la historieta resulta un material muy va
lioso para lograr una verdaderarecepclón
crítica ele la imagen. La historieta
pueele ser aprovechada exi
tosamente para aprender
a leer imágenes y tex
to, pero también para
formar a losalumnos
en el área vitalele la
comunicación hu
mana. Mediante
la moelificación
ocreación ele hls-
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toríetas los niños y adolescentes pueden
aprender a expresarse y reafirmar '8.l mis

mo tiempo sus conocimientos.

¿Cómo puede el maestro

utilizar la historieta

en el aula?

epenclienelo del objetivo que se

plantee, la historieta puede mo

tivar e1esele una lectura crítica

y reflexiva hasta verdaderas

creaciones originales. Enel mer

cado actual ele programas para computa

dorase venelen paquetes paraque losniños
puedan diseñar e imprimir supropiahisto

rieta (FIne MUst, por ejemplo). No e1ebe 01

viciarse que el niño comprende ele un vista

zo las imágenes, loque unrelato verbal haría

complicaelo. En aquellas que tienen texto,

el lenguaje es necesariamente simple.

Siguienelo el moelelo ele Plaget, se su

giere a continuación una serie ele activí

e1aeles didácticas con historietas, Aclasifi

cadas ele acuerrlo con tres perindos: el

periodo preoperetorio, el ele ooersciones
concretas y el ele operectone« Iormetes.

Estas tres etapas corresponden aproxima

darnente a los niveles ele preescolar, pri

maria y secundarla.

Actividades para educación

preescolar yprimeros lectores

(2 a 7/8 años)

Antes ele que sepan leer, los niños ele pre

escolar pueden desarrollarcon la historieta

la atención y la rapidez ele observación. El

munelo actual es un munelo ele imágenes
donde el niño se ídenuñca a sí mismo y la

historieta favorece su Independencia e1el

adulto.
En esta etapa, el llamado perIoclo pre

operstorio, la inteligencia se prepara y se

organiza para las operaciones concretas;

aparecen el lenguaje y las imágenes men

tales.Todavía no pueden realizarse opera

ciones reversibles, es decir, las estructu
ras men talesson tan rígidas que el niñono

puede imaginar como ttesttscer procesos.

La inteligencia se limita mayoritariamente

a la percepción externa. Esto hace nece

sarias las imágenes sencillas y colortdas

para acelerar el desarrollo mental.

Con niños muy pequeños (en realidad

puede intentarse con alumnos ele cual

quier edad. o inclusive con adultos) re

sulta unamaravillosaexperiencia presen
tar una historieta sin textoy perlírles que

hagan la narración. Pueele ser sorpren
denteencontrar e1esele respuestas trivia

les hasta verdaderos poemas imagina

tivos. También es interesante pedír una

e1escripción ele los

personajes, amblen
tesy acción ele la hís

torleta y analizar



si se trata ele personajes y sltuacíones

reales o imaginarios. Otra experiencia

atractiva es presentar una historieta in

completa. pidiendo a los alumnos que di

señen el final. Si se toca el tema de la

seguridad personal, por ejemplo, puede

darse una secuencia deacciones que des

encadenen un accidente para motivar la

reflexión espontánea ele los niños al res

pecto. También puede recortarse una tira

cómica por viñetasy pedir a los niñosque

ordenen la secuencia en forma lógica y

eoheren te; la clasificación y ordenación

son fundamentales en esta etapa. El niño

puede también identificarse con algún

personaje y expresar sus sentimientos o

estados de ánimo a través de los gestos

elel personaje. El maestro presenta en

este caso una serie de gestos en dibujos

para que el niño elija y describa sus pro

pias sensaciones, atribuyéndolas al pro

tagonista en cuestión.

Como iniciación al proceso de lecto
escritura, la historieta puede representar

la transición en tre la primera infancia y la

escuela. El niño entra a la historieta por

voluntad propia, dan-

do el paso de lo con- 1r~"1r¡ki¡
creta (la imagen) a lo

abstracto (las letras).
Aquí, los niñospueden

empezar a reconocer

palabras asociándolas

a imágenes delas hls
ioríetas: para ello el

profesor puede soli

citar que coloquen letreros con texto (mamá,
papá, galo, etcétera) sobre la imagen co
trespondíente. Será interesante, además,

identificar a los personajes de la historie-

ta y las características que los distinguen.

Actividades para educación

primaria

(De 7/8 a 11112 años)

Durante este estadio del conocimiento, lla

mado delas operaciones concretas, lasac

ciones interio rizadas
delniñoalcanzan elni
vel de reverslbílídad.

Los planteamientos ex

clusivamente verbales

pueden resultarle di

fíciles de en tender. El

niñoes capaz ahora de
establecer clasiñca

clones. seriaclones y

correspondencias. Aquí el maestro debe

provocar que surja en el alumno lo que se
llamaconñtcto cognitivo o clesequiJjbrio me

diante ouesüonarntentns cuidadosamente

guiados, usando actividades exploratorias,
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manipulación de materiales, proponiendo
preguntas y permitiendo que los nlños'tes

pondan con sus propias palabras. El maes
trodebe cuidar que esteconflicto cognitivo
sea adecuado, es decir, que produzca in
quietud en el niño, pero que no sea dema
siado difícil o imposible de resolver para
él. En esta etapa el niño usa ya represen
taciones simbólicas para los nuevos datos
que aprende ylos acomoda enforma de re
des de información.

Por ello, enesta etapael maestro pue
de pedir a sus alumnos que actúen corno
críticos de arte: ¿Les parece que la histo
rieta está bien diseñada? ¿Son agradables
los personajes? ¿Es interesante 10 que su
cede? ¿Es graciosa odramática? ¿Es realo
imaginaria? También es posible recortar y
reordenar una historieta paramodificar su
sentido original.

Si un grupo está analizando los tipos
de enunciados en la clase de español, la
historieta puede ser muy práctica para lo
calizar enunciados declarativos, interro
gativos, imperativos y exclamativos. Pue
den también detectarse lasonomatopéyas.
Otra propuesta es borrarlos textos deuna
historieta y pedir a los alumnos que re
construyan las frases de acuerdo a las
imágenes.

Actividades para educación

secundaria

(11/12 a 14/15 años)

Durante esta etapa las operaciones men
tales amplían su radio de acción, no limi
tándose yaa la realidad, sino extendiéndo
se a 10 posible y lo hipotético. Esta etapa
se llama deoperaciones formales. Por otro
lado, esteexplosivo desarrollo mental coin
cide con los procesos biopsico1ógicos dela
adolescencia. El estudiante comienza a
cuestionarse gran cantidad de plantea
mientos que han sustentado suvida sin ma
yores problemas hasta ese momento. La
historieta puede ser un interesante víncu
lodecomunicación con el adolescente. No
sólo paradesarrollar susprocesos intelec
tuales, sino para explorar y construir su
propia personalidad.

El adolescente es idealista y cuestiona
ahora los principios abstractos: libertad,
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felicidad, igualdad, solidaridad... Esto su
giere infinidad deposibles actividades. En
las historietas que manejan acciones vio
lentas puede hablarse dederechos huma
nos. Las que tratan de médicos y hospi
tales pueden utilizarse para inculcar
conceptos de higiene y salud. Los adoles
centes pueden identificar estereotipos y
conductas, pero no debe perdersedevis
ta que la historieta transmite siempre al
lector unavisión particular del mundo que
debe ser analizada.

El trabajo enequipos para diseñar omo
dificar historietas puede ser, además demuy
divertido, unrecurso excelente parareafir
marlos contenidos delasasignaturas, dan
do al adolescente el reconocimiento colec
tivo y el sentido de pertenencia que le es
vital en estaetapa. Puede recrearse una his
torieta con cualquier motivo o argumento:
desde el descubrimiento de América a los
deberes de los ciudadanos mexicanos, des
delas leyes dela física hasta propuestas de
conservación del ambiente o deecología.

También puede agregarse voz a las his
torietas. Las imágenes pueden ser proyec
tadas o convertidas en transparencias, de
manera que los alumnos asocien voces y
actúen las de los personajes, junto con los
ruidos y las onomatopeyas. Pueden identi
ficarse los códigos de la historieta. Las
viñetas pueden recortarse paraarmarnue
vos mensajes o para resumir lo más im
portante. La historieta puede ser incluso
el guión de una obra de teatro.

Un maestro con posibilidades artísticas
y creativas puede concebir y diseñar una
historieta que apoye un tema específico.
Esta misma historieta puede sugerir re
flexiones yactividades adicionales alapren
dizaje de contenidos.

De nuevo, como entodas lasformas dela
innovación creativa, lavariedad deusos ypo
sibilidades de esterecurso es infinita. No hay
límites. Si se cuenta con la infraestructura
adecuada y se desea combinar la historieta
con otros medios, puede incursionarse en el
campo de lafotonovela opuede videograbarse
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Leer un mapa

ormación seta organizado no debe ser más
te manera: definición del concepto

. aspectqs que locar~cterizan. cu¿li~ complicado que
1 .~. ~ -~

lenguaje cartogrl1fiCo. medidasyti~'
m~·pas. Acontinuación se presenta" leer un texto

-abreve-reseña histórica dela cartogra-
en la que se muestra cómo concíble- O resolver
I'espacio terrestre las diferentes ci-

vilizaciones ycómo fueron modificando ciertas
esas concepciones.

En el último apartado se aborda el uso operaciones
didáctico de los mapas, se analiza cómo a
lo largo dela escuela primaria -median- aritméticas.
te diversas actividades de aprendizaje y
e ' e texto- se promueve la ad-

ades para la lectura,
e abaración e ínter ión de este me-
p~o qe cp¡ml,micación
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lidad urbanao rural. POI' sulado, el croquis

abarcaespacios muy reducidos y cercanos.

como la distribución de un museo, una ins

titución o un parque.

Elementos característicos
ele un mapa

Las caracterfstícas deun mapa deben faci
litar su lectura y cnmpreusíón, de lo con

trario se converttrá en lo que algunos geó

grafos llaman mapa mudo, o puede resultar
un documento inútil e ineficaz en la trans
misión de íntormacíón.

Si bien cada tipo demapa contiene elatos
particulares que 10 iden tíñcan y lo diferencian

deotros, Lodos poseen elementos comunes:

Titulo. Conforme al tipo de mapa: topo
gráñco. climático, de caminos, etcétera,

SÜfJbologfa. Represen tación a través de

signos y colmes de los aspectos físicos y

culturales del lugar representado.

Escala. Dimensión delespacio represen
tado y relación que existeentrela distancia

en el mapa y la del terreno.

Fecha de elaboración. Unbuen mapa tie

neunaetapaútil ele cincoa 10 años en Pl'O
meelio. De ahí la importancta de este dato.

Dependencia. Empresa o instituciónque
10 elabora: ¡NECI, Secretaría de Comunica

ciones y 'lransportes (ser), Secretaría dela

Defensa Nacional (Sedena), etcétera.
Orientación. Los mapas, pOI' 10 general,

están orientados en direcciónnorte, y esto

se señala mediante la rosa de los vientos o

la punta de una flecha o rumbo. La parte

superiordelos mapas es considerada como

este punto cardinal.

Equidistancia entre curvas de nivel. ln

elica la separación entre unacurva y otra o

la altura que existeentre cada unadeellas,

de 50 en 50, 100 en 100 metros u otros.

Estos elementos aparecen por 10 general en

uno de los margenes del mapa, ya sea a la
ízquíerda o a la derecha.

¿Qué son los mapas? .
s frecuente denominar mapa ado

cumen tos que no poseen ni las

cualidades ni los elementos de

este l'eCUI'So. Mapa o cartason

sinónimos; eneluso común se lla

macarta sólo a la que ha sido diseñada para

la navegación marítimao aérea; más parti

cularmente, un mapa es considerado una

forma simplificada de representar la infor

mación de la superflcíe terrestre, de mane

ra total o parcial.

Represen tal' las proporciones precisas
dela superñcíe curvadelplaneta en unpla

no es difícil, por ello se han desarrollado
procedimientos trigonométricos que permí

tenreduciral mínimo los márgenes deerror

que hayenunplano al representar el globo

terráqueo.

Uno de estos procedimientos, denomi
nado proyección geográfica, es un sistema

de líneas horizontales (paralelas) y verti

cales (meridianos) sobre unplano, que per
mite trazar la superficie curva del planeta.
Las proyeccíones más comunes sonr'cílín
drlca, cónica, cenital y polar.

De acuerdo con 10 anterior. un mapa

puede ser considerado como la represen
tación gráñca y convencional dela superfi

cie curva de la Tlerra sobre un plano; se

entiende también que se trata deuna ima

gen semejante y proporcionada, no de una
reproduccíón exacta.

Otl'8S formas de representar el espacio

geográfico son el plano y el croquis, que en

realidad son variaciones de los mapas. El

plano es la representación gráfica de un
área delimitada, por ejemplo, alguna loca-

Cartografía cónica.

Proyección cónica.

Proyección cllfndrlca,

Cartografía cilíndrica.

Las repl'esentaciones

del glnbo terráqueo.
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Cualidades de los mapas
Se circunscriben ala forma ele presentación,

al uso y a la lectura; son las siguientes;
Legibjfjdad. Consiste en que los símbo

losdelmapa estén totalmente claros y dife

renciados. demodo que la información pue

de ser leída Iácílmen te. La legibilidad se

pierde cuando haydemasiada información.

Expresión. Los símbolos, signos y colo

res expresan la información, por ello clebe

evitarse el uso desímbolos o representacio

nes que confundan y posean connotaciones

distintas delo que se quiere comunicar. Siel

mapa expresa adecuadarnen tela información

mediante símbolos y recursos gráficos, se tie

neya un importante grado deprecisión.

Pteclsuin. Es el grado de exactitud con

que los lugares y objetos representados en

un mapa coinciden con el espacio real. La

precisión de cualquier mapa está directa

mente relacionada con la escala; amayor es

cala mayor precisión y amenor escala la pre

cisión disminuye. Por su lado, las escalas
núrnerícas y gráficas, el tipodeproyección y

las meelidas efectuadas en el levantamiento

deinformación también son factores que ele

terminan la precisión deun mapa.

El lenguaje cartográfico

s un sistema codificado que per

mite transmitlr información di

versa mediante representaciones

visuales, semejantes o muy cer

canas a la realidad. Este lengua

je utiliza signos, números, puntos, líneas y

colores que al combinarse dan expresión

propia a cada mapa y a la informaciónque

poseen.

En el lenguaje cartográfico se denomina

SÍmbolo a la traducción visual ele un hecho o

fenómeno; esdecir, cualquier representación

gráfica de un objeto físico o social: ya sea

similar al objeto o completamente abstrac

ta, constituye un símbolo.

En el lenguaje cartográfico se emplean

símbolos convencionales: su significado se
conoce, esevidente o requiere unaexplica

ción simple. Por ejemplo, el color azul re

presenta los aspectos relacionados con el

agua: océanos, mares, lagos, lagunas, ríos

y presas. A continuación se define cada uno

delos símbolos que pueden encontrarse en

un mapa.

Signos. Son figuras que representan ob

jetos y facilitan su identificación visual so

bre el mapa.

Numéricos. Expresan valores o canti

dades. Los más comunes se refieren a la

escala y a las coordenadas geográficas: la

titud y longitud.

Puntuales. Tienen formas diferentes; re

presentan lugares, individuos en una pobla

ción o algún rasgo importante según el tipo

ele mapa: zonas arqueológicas, iglesias, ele

legaciones, casetas electorales, etcétera.
Lineales. Señalan paralelos. merídía

nos, contornos, rutas carreteraso ferrovia

rias, límites territoriales y otras realidades

parecidas. Según el fenómeno representa

do se emplea un tipo de línea: continua o

discontinua, entrecortada, punteada. Las

líneas colorcafése utilizan cuando se trata

derepresentar alturas a través ele las cur

vas denivel.

Colores. Por lo general simbolizan los

rasgos físicos dela naturaleza. Tal es el caso

del color verde, que comúnmente es utili

zado para señalar las zonas de vegetación

densa; o los tonos cafés, que indican terre

nos montañosos o curvas denivel.

Proyección cenital.

Cartografía cenital.

Cartografía cenital modificada.
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Mapa.

la información. Las escalas medianas más
usuales son de 1:50 000 hasta 1:100 000,
Se utilizan básicamente en mapas topo
gráficos.

Mapas aescalas pequeñas. Suelen repre
sentar superficies terrestres degran tama
ño, tales como continentes, países e incluso
el planeta. La información que contienen es
muy general yestán hechos a escalas desde
1:250 000 a 1:1 O000 000.

Como se puede observar, las escalas
grandes se expresan con números menores
a las de escalas pequeñas, aquí habrá que
familiarizarse con laexpresión numérica de
las escalas:

Las distintas escalas permiten

observar en un mapa, plano o

croquis los distintos niveles ele

detalle del terreno,

Las medidas en
los mapas: la escala

tro elemento fundamental en los
mapas, planos y croquis es la
escala, que indica la proporción
en que el terreno ha sido redu
cido en la representación. Por

ejemplo, la escala 1:1 000000señala ~ue el
área o terreno representado fue reducido a la
millonésima parte delasuperficie real; esde
cir, cada centímetro enelpapel equivale a 10
kilómetros. En este caso la escala también
puede expresarse como 1=10 km. Se puede
afirmar también que la escala es la propor
ción que existe entre el mapa yel terreno.

Dependiendo de la extensión del terre
no ydela función que tenga elmapa se pue
den utilizar escalas grandes, medianas o
pequeñas:

Planos omapas a escalas grandes. Re
presentan áreas pequeñas con mayor pre
cisión ydetalle (ciudades, áreas o regiones
urbanas, delegaciones, colonias o barrios).
Las escalas utilizadas para estas repre
sentaciones comúnmente son ele 1:2 000
hasta 1:49 000,

Mapas a escalas medIanas. Son de ma
yor amplitud aunque disminuye el detalle de

1:50000
El uno representa la unidad (kilómetros,

metros ... )yel 50000 eseldenominador, es
decir, indica que la unidad está reducida
50 000 veces. Por lo tanto, un milímetro o
un centímetro en el mapa comprende en la
realidad una cantidad 50 000 veces mayor.
Algunos mapas presentan la escala en for
ma de regleta fraccionada. Ésta sirvepara
conocer cualquier distancia en el mapa sin
necesidad de hacer cálculos aritméticos.
Bastará con colocar cualquier objeto lineal
sobre la regleta, marcar en éste la unidad
empleada y ver cuántas veces cabe la uni
dad entre dos puntos de interés para cono
cer la distancia aproximada.

1: 1 000000

Metros

20000 10000 O 10 20 SO 40 50 100

~~====I
Kilómetros

Las distancias
Parapoder calcular ladistancia enun mapa
esnecesario conocer laescala enlaque está
elaborado, Si se desea conocer la distancia
entre dos puntos del mapa, se procede de
la siguiente manera:
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Plano.

Croquis.

quiere gran precisión. como tampoco la in
formación que contienen.

Tipos de mapas

osmapas pueden clasificarse con
forme a suscaracterísticas defor
ma o contenido. Una clasificación.
de acuerdo a la información que
contienen. podría ser la siguiente:

Bsstcos. Estos mapas sirven para la
elaboración de otros. Por lo general son
topográficos y suelen estar a escalas me
dianas y grandes. El mapa topográfico o
altimétrlco es una representación deta
llada de la superficie terrestre en la que
se pueden identificar las climensiones del
relieve y otros aspectos relacionados.
como ríos o vegetación. Estos mapas se

Las áreas

Grado de precisión

En un mapa escala 1:50 000. un cen tí
metro en el papel equivale a 50 000 cen tí
metros en el terreno. a 500 metros o a 0.5
[(ilómetros. es decir. cada dos centímetros
medidos en el mapa equivalen a un kilóme
tro en el terreno.

Conforme a lo anterior 20 centímetros
en el papel corresponden a 10 kilómetros.
15centímetros a 7.5 kilómetros. 12.5 cen
tímetros a 6.25 kilómetros, etcétera.

El cálculo de áreas es tan sencillo como
de distancias, a menos que se trate de
perñcíes irregulares para cuyo cálculo se
requiere deprocedimientos más complejos.

Para calcular una área regular se nece
sita conocer de anternano la escala del
mapa, porejemplo:

En una escala de 1:50000
Icrn = 500 m
2cm = 1 km
2cm 2 = 1 km"

Este aspecto es necesario en cualquier re
presentación de terreno. y variará depen
diendo de la escala que se haya utilizado:
enuna representación a escala 1:1000000
habrá menos detalle y precisión que enuna
elaborada a 1:50000, puesto que un centí
metro equivale a una cantidad menos pe
queña (es como si leyéramos .50 000). Los
planos, por lo general, po
seen mayor grado depre
cisión que un mapa o un
croquis, puesto que los
elementos representados
en él son fáciles de reco
nocer y localizar.

En el caso de los cro
quis. si bien es cierto que
las escalas son muy gran
des, suelaboración no re-
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Mapa confeccionaelo a partir ele

miles ele fotos ele satélite

tomadas sin nubes.

Las llanuras se fotogl'aJ'ían en

verano; las mesetas y las

montañas en lnvíerno, cuando

se e1istinguen mejor

gracias a la nieve.

Sc aprecia parte de la ciuelael

ele Toluca y una elevación en

la colonia Alvaro Obregón.

Carta topogl'áJ'ica ele Toluca

ele Lerdo. E14A38,

escala I;50000, INEGI.

obtienen a partir ele levantamientos (me

dicíones sobre el terreno) o ele fotogra

fías aéreas.

Temáticos. Pueelen ser ele tipo físico,

social o económico. Ejemplos del primer

tipo son los mapas climáticos, ele suelos (o

eelafológicos) y geológicos; los sociales in

elican elatos ele población, elistritos electo

rales o vías ele comunicación, y los mapas

económicos señalan rutascomerciales y flu

jos ele mercancía, usopotencial elel su~lo y
ele producción. en tre otros ternas.

Por el área representada en el mapa:

Geográfjcos. También conocielos como

planisferios, mapas ele continentes o ele un

país, muestran graneles áreas ele la super

ficie terrestre y su información exhibe, ele

manera muy general, elementos naturales

y culturales.

Corogrétlcos. Aluden a la estructura y

elescripción elel paisaje como parteele la geo

graFía regional; abarcan extensiones cortas.

regiones, superficies estatales o municipa

les. En ellos los elementos naturales y cul

turales están ubicaelos y conformaelos ele

manera precisa.

Planos. Este tipo ele representaciones

abarcan áreas pequeñas, corno un pobla

elo o una ciudad, y tienen mayor graelo ele

exactitud. Se les llama planos urbanos.

planos catastrales y rutas ele transporte;

un ejemplo es la Guía Roji ele la Ciudad ele

México.

Por su escala:

Esta clasificación se basa en el tamaño

y elimensión elel área representada en un

mapa. Corno ya se mencionó, los mapas

pueelen ser ele escalas graneles, medianas o

pequeñas.
Por la forma enque se presenta la íníor

rnacíón:
Planimétricos. Exponen la información

en un plano horizontal, es decir, destacan
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sucontenielo en una elimensión plana enelon
ele no se indica ningún aspecto elel relieve,
únicamente límites.

AJUmétricos. Estos mapas representan
el relieve elel terreno median te curvas ele
nivel. Un ejemplo lo constituyen los mapas
topográficos.

Fotomapas. Son fotografías aéreas am
plificaclas a las que se les agregan elemen
tos cartográficos para facilitar su lectura a
simple vista.

Mapas en relieve. Se basan en la infor
mación topográfica, la cual se transfiere so
bre materiales plásticos para producir un efec
to trídtrnenslcnal o de realzado del relieve.

También existen mapas que no están
contemplados en estas clasificaciones,
como lospertenecientes a la cartografía ce
lestey la batimétrica. Los primeros contie
nen información relativa a los astros y a
las constelaciones en el hemisferio norteo
sur y su posición a 10 largo elel año. Los
mapas batimétricos, ode profundidades ele
los océanos, tienen relativamente poco
tiempo de usarse y desarrollarse. Antigua-

mente se pensaba en el fondo oceánico
como algo plano y ele poco interés, pero el
descubrirnten to ele las irregularielaeles de
los procesos ylos fenómenos que ahí exis
ten propició la necesídad ele crear unacar
tografía para conocer con mayor precisión
el fonelo marino. Actualmen te, con el uso
elel soneleo acústico, se pueden obtener
mapas muy exactos ele las profunelielades
oceánicas.

Desarrollo histórico
de los mapas

a historia delosmapas refleja cla
ramente las diferentes formas ele
concebir el espacio en cada una
de las etapas elel desarrollo de la
humanidad.

La superficie elel planeta ha sido repre
sentada de díterentes formas y sobre mate
riales dtversos a lo largo ele la historia. Los
babilonios creyeron que laTierra estabaIor
rnada por elos pirámieles rectangulares uni
das porsus bases. una sobre otra. La pirá

mide superior, con siete
niveles. estaba asocíada a
la vida y a la luz; la infe
rior a la oscurielael y tam
bién representaba el mal
y la muerte. De esta con
cepción proviene la idea
ele un ínframundo o bajo
munelo. De Asiria, en Me
sopotarnía, nos ha llegado
también una tablilla dear
cilla con el mapa de un
campo (2000a.C.).

Los griegos, por su re
lativa cercanía con los ba
bilonios. sevieron influidos
por ellos en la forma de
concebir laTierra como un
elisco plano y circular 1'0

deado por elocéano primi
genio. El astrónomo grle-

Mapa relieve del fondo
del océano Pacífico.

Los mapas en la escuela primaria 177·



Mapamundi de Hel'efol'd

creado porel clérigo

Ricardo Haldlnghan, que

plasma el mundo

medieval de leyendas y

fábulas que contrastan

con escenas bíblicas.

go Anaxírnandro, a quien se leatribuyó laela
boración del primer mapa, concebía laTIerra
como un tambor que flotaba libremente so
breel espacio.

Los sacerdotes vedas consideraban al
planeta como una gran mesa, No muy leja
na a esta concepción estaba la de los hin
dúes, quienes pensaban que la Tierra era
sólo el casquete de una esfera (hemisferio
norte). sostenido por unos elefantes para
dos sobreuna tortuga.

Pttágoras (582-507 a,C.) fue el prime
ro en declarar que nuestro planeta era es
férico, sin embargo su observación no se
tomó en cuenta durante unos mil años.

En el siglo IV, Dicearco (347-285 a.C.)
creóun mapa atravesado pordos ejes; uno
se extendía deoestea este pasando porlas
columnas ele Hércules y Rodas (isla en el
marEgeo), y el otropasaba perpendicular
mente también por Rodas.

Eratóstenes modificó el sistema de
Dicearco al agregara estos dos ejes varios
meridianos y paralelos sobre una superfi
cie rectangular; conformando una cuadrí
cula; las líneas pasaban porloslugares co
nocidos,

Híparco (190-125 a.C.), un astrónomo de
la escuela de Rodas, fue el primero que ideó
las proyecciones que permitieron pasar la
superficie curva de la Tierra a un plano. Di
vidió la oírounferencía en 3600 y trazó una
redde meridianos y paralelos equidistantes;
así obtuvo una retícula o malla rectangular
con paralelos largos en las latitudes altas y
muy cortos en las bajas. Esta representa
ción es la antecesora de la proyección de
Mercator.

Los mapas romanos
Los romanos se caracterizaron pordesarro
llar la cartografía militar ycatastral.yaque
se interesaron más por la representación
de caminos y senderos terrestres que por
las rutas marítimas o las costas, Los empe
radores se interesaron en dibujar itinera
riosy caminos para sus ejércitos, con el fin
deconocer la extensión desusdominios. En
esta época fue Claudia Ptolomeo (90-168)
quien recopiló la mayoría deguías y periplos
de su tiempo y con ellos concibió un mapa
del mundo conocido, acompañado de otros
de tipo regional: en conjunto estosmateria
les cartográficos constituyen el primer at
las. Sin embargo, el mapa romano más fa
moso de esta etapa fue el OrNsTerrarum o
Plano e/el mundo cuya autoría esdeVipsanus
Agrippa.

Como se puede observar existió un con
traste importante entre la cartografía prác
tica romana y la ctenuttcs griega: mientras
a los romanos les interesaba elaborar ma
pas que les permitieran conocer sus domi
nios y expandir su imperio, a los geógrafos
griegos los motivaba el afán porconocer el
mundo en que vivían.
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Al-ldrisí recopiló información

ele viajeros árabes para la

reconstrucción ele este mapa

realizado en 1456.

El mundo cristiano

durante la Edad

Media provocó

un estancamiento

en la cartografía.

portolanos o cartas de nave
gación represen taban las
direcciones seguidas
por los marinos en
sus continuos via
jes; con el tiempo
fue posible deter
minar cada vez
con mayor preci
sión la línea coste
ra de la cuenca del
Mediterráneo y de los
mares adyacentes, así
como del Océano Atlántico
contiguo al espacio hasta entonces
conocido. Destacaron en la confección de
estos mapas los genoveses, venecianos,
sicilianos, catalanesy mallorquines.

Los grandes descubrimientos realizados
a finales del siglo A'V y principios del A'VI die
ron un segundo impulso para el desarrollo
de estos mapas: Bartolorneo Díaz rodeó el
sur deÁfrica en 1487; Colón llegó a las lla
madas Indias Occidentales en 1492; Vasco
da Gama alcanzó laPenínsula Indostánica en
1498; Cabral arribó a las costas del Brasil
en 1500; para 1511 los portugueses habían

ocupado la península deMalaca yal siguien
te año estaban en las islas Malucas (hoy ar
cl1ipiélago de Indonesia); finalmente, Fernan
do de Magallanes circunnavegó el planeta.

Los mapas árabes

Con el uso de la brújula a finales del siglo
XII se experimentó un grancambio enla ela
boración de la cartografía. Esta revolución
dejó endesuso los mapas teológicos que pre
valecieron durante varios siglos. Los

Durante esta época no hubo gran avance
de la cartografía y los mapas se concibie
ron bajo la influencia de las referencias bí
blicas; por ejemplo, en los mapas Tdentro
de O, es decirlos Otbte Tel'1'Brum. En estos
mapas la O representaba el límite del es
pacio conocido, dentro de la cual estaba
inmersa la T, conformada pordos brazos de
mar; la distribución deloscontinentes sim
bolizaba a la Trinidad: Europa se hallaba a
la izquierda, Asia en la parte superior, en
donde se localizaba el oriente, sede del pa
raíso terrenal, yÁfrica a la derecha. Aeste
tipo de mapas se le conoció también con el
nombre de mapamundi.

Los mapas

en la Edad MecHa

Los árabes introdujeron en Occidente los
inventos del lejano oriente -el papel, la im
presión por medio de madera grabada (im
prenta) y la brújula-, lo que trajo consigo
un importante avance en la elaboración de
los mapas.

Al-Idrisí (1099-1164), cartógrafo y vía

iero, es el principal exponente elE) la carto
grafía árabe. Elaboró en1154 un rnaparnun

eli donde situaba el norte en la parte inferior
del mapa, como lo representaban los chinos.
El mapamundi seacompañó de"70 mapas de
tallados; enélaparece cartografiado elmun
do conocido desde Europa Occidental y
Esoandínavía hasta laIndia yChina, asícomo
la parte septentrional deÁfrica (el Sanara).

Los portolanos
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Claudio Ptolomeo: El mundo,

primer mapa en situar elnorte

en la parte superior yel sur

hacía abajo.

Los mapas del siglo
XVI yXVII

Los nuevos avances ele la cartografía en
esta época ya no dependieron de los nave
gantes sino de los matemáticos '1 astróno
mos, quienes muchas veces se basaron en
los portolanos. Alemanes y flamencos pro
pusieron novedosas proyecciones que abar
caban el planeta en su conjun too De esta
forma Gerharf Mercator (1569) publicó un
mapamundi o planisferio titulado Nuevo y

actual plano del mundo descrUo y usado
en la nsvegeción; en él, Mercator recono
ce tres masas terrestres: Eurasía y Áfri
ca, las Nuevas Indias (América) y un con-

Diego Homem: mapa portolano

delAtlático, describe un área

estratégica para lascolonias

portuguesas y para el comercio

íntercontínental en Brasil

y oeste de África.
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tínente meridional llamado Continente
Ausuetts. Mercator incorporó en su mapa
buena parte de la información derivada de
los viajes ele Magallanes, lVIarco Polo y de
otros exploradores.

Durante el siglo XVII continuarán per
feccionándose los mapas, ya liberados de
las tradiciones ptolornelcaa que sólo repre
sentaban una parte de las tierras emer
gidas. Durante este siglo se inventaron ins
trumentos como el reloj de péndulo y el
sextante, lo que incrementó las precisio
nes en la observación astronómica de lon
gitudes y latitudes.

En el siglo XVIII se reflejaron cada vez
más en losmapas de este tiempo los avan
ces en los instrumentos de medición y los
descubrimientos denuevas tierras. Las car
tas geográficas se construyeron a partir de
proyecciones, como la del matemático Lam
bert (1728-1777), quien mediante elcálcu
lode parámetros elaboró la proyección có
nica que lleva su nombre, ola del ingeniero
hidrógrafo Bonne (1727-1794), quien mo
dificó la antigua proyección en sbeulco de
Ptolomeo con base en cálculos matemáti
cos, pero conservando las superficies co-



nacidas. A ñnes de ese siglo ya se encon
traban clararnen Le deñnldos los perfiles ele

todos los territorios conocidos.

Los mapas modernos
Los métodos geodésicos (medidas por trian
gulación). empleados por primera vez por
ell101andés Snel1ius en 1617. influyeron de
modo determinante en la elaboracíón de ma

pas topográficos. muy utilizados en cues
tiones militares. El primer mapa topográñ
caque puede sercatalogado como tal fue el
de Francia. Denominado elel Estado !VIayor

y con una escala de j :80 000 se le conside

ra el trabajomás notable del siglo XIX a pe
sar de sus errores ele altitud y falta ele cur
vas de nivel.

Este mapa se concluyó justo cuando

empezaban a surgir nuevas técnicas que
garan uzaban mejores resultados enla ela
boración ele este tipo de mapas. como la
fotografía y el teodolito.

A la par. el progreso en las técnicas ele
la impresión pOI' medío deplanchas ele colo

res revolucionó la publicación y la represen
tación de los mapas. como el mapa cutour

que fue más agradable y legible. constitu
yendo una expresión importante de la car
tografía suiza del siglo XIX.

Estos progresos hicieron posible la con
fección de nuevos mapas a escalas mayores:
1:50 000. 1:20000 y 1:10000 que incluían
ya el trazo de curvas de nivel realizado me

diante sombreado para diferenciar el relieve.

Mapa e1el siglo XVIII que muestra

cómo elOccielente avanzó en el

coneclmícnto del mundo.

Mapa lie Mercatnr (1587).

Fue el primero en represen tar

el continente europeo.
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Frerlerlck de Wit: NaFa Talios

Te1'1'8I'Um Ol'bis, mapa holandés

de dos hemisferios que combina

detalles cartográficos con

decoración típica de esa época.

Culhuacán, l'láhuac, actual

Distrito Federal, elaborado pOI'

Pedro (le San Agustín,15aO.

Después ele la PrimeraGuerra Mundial.

la utilización ele la fotografía aérea posibi

litó el elesarrollo ele los métodos fotogra
métricos que, apovados por medícíones

geoelésicas sobre el terreno, revoluciona
ron el levantamiento ele mapas topográ
l'icos. También comenzaron a utillzarse ins
trumentos llamados restüutríords ele

precisión,aparatos empleados para el tra

zo preciso ele las curvas ele nivel a partir

ele fotografías aéreas ya semejanza ele la
función ele un pantógrafo.

¿Cómo se hacen los mapas
actualmente?

A partir ele la Segunela Guerra Mundial la

cartograña logró un gran avance gracias

a la aviación y a las técnicas ele telede

tección que consisten en tomar imágenes

fotográficas elesele graneles alturas para
registrar las radiacíones térmícas o elec

tromagnéticas que emiten los objetos ca

racteristlcos elel terreno. Estas técnicas

se han incorporado ahora a la tecnología

ele los satélites.

La conjugación ele la fotografía aérea y

ele satélite con la nueva tecnología digital y

la sobreposioión ele imágenes ha hecho po
sible la elaboración ele mapas topográñcos
a escalas 1: 50000 Y1:25000 ele granexac

titud. Incluso se pueelen realizar mapas

bielimensionales o trielimensionales muyele

tallados y ele alta precisión.

Los mapas en México
Después ele ñnalízada la Revolución Mexi

cana, la Secretaría ele Guerra y Marina rea
lizó un levantamiento topográñcn elel esta

elo ele Cuanajuato, pero fue hasta fines ele
la década ele los treinta que se creó la prí

mera dependencia encargada ele formal' la

carta militar ele la república: la Comisión

Geográfica Militar, que al cabo ele unos años
. adoptó el nombre ele Servicio Geográfico elel

Ejército, antecedente ele lo que hoyes el
Departamento Cartográfíon ele la Secreta

ría ele la Defensa Nacional. Esta elepenelen
cia desarrolló algunos proyectos importan

tes, entre ellos la Carta ele la República

Mexicana a escala 1:100000; la CartaTác

tica elel Valle ele México, escala 1:250 000,

y la CartaTáctica del Istmoele Tehuantepec,

a escala 1:25000.
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Amediados de la década
de los cincuenta fue creada
por acuerdo presidencial la
Com isión Intersecreta rlaI
Coordinadora del Levanta
miento de la Carta Geográfi
cadelaRepública Mexicana,
integrada PO[' varias depen
dencias del gobierno federal:
las secretarías deComunica
ciones, Defensa, Agricultura,
Educación y Marina, la pa
raestatal Pernex, elBanco de
México, la UNAM y la Socie
dad Mexicana de Geografía y
Estadística. Los trabajos de
esta comisión concluyeron
con la elaboración de la car
taa escala 1:500000, toma
da en décadas posteriores
como baseparalaconfección
delacartadeclimas de laRe
pública Mexicana publicada
por Cetenal y el Instituto de
Geografía de la UNAN!.

En 1968 se creó una instancia para el
levantamiento y cartografiaclo de la infor
mación del territorio nacional: la Comisión
deEstudio delTerritorio Nacional, que pos
teríormen te, en 1976, se incorporó a la an
tigua Secretaría de Programación y Presu
puesto como Dirección de Geografía del
Territorio Nacional.

Esta institución se transformó en los
años ochenta en lo que se conoce actual
mente como Instituto Nacional de Estadís
tica, Geografía e Informática (INEGI), que
ha adquirido el rango de institución carto
gráfica nacional con cierta autonomía res
pecto de otras dependencias del gobierno
federal.

EIINEGI es actualmente el instituto car
tográfico más importante deLatinoamérica.
Ha publicado los mapas topográficos esca
la 1: 50000 de casi la totalidad ele nuestro
territorio y ha avanzado sustancialmente

en las cartas temáticas de uso del suelo,
climas, geología, uso potencial del suelo y
edafología, entre otras.

El mapa

como medio didáctico

urante la instrucción primaria,
el niño avanza paulatinamente
en el conocimiento de su espa
cio geográfico, de tal manera
que los saberes adquiridos en

su entorno familiar -como la ubicación y
localización de objetos en la casa y en los
lugares frecuentados, así como las nocio
nes ele cercanía o lejanía- se van conso
lidando al concretar sus formas y dimen
siones enel espacio socialmente conocido.
Además de esto, el niño también comienza
a habituarse a la dirección u orientación

Fotograña aérea
del Distrito Federaí.
Escala j: j 5 000.
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La l'oLograría satelttal detecta

elementos naturales de la

superñcie terrestn»

de desplazamientos tanto de él como ele
las cosas.

La adquisición de los conceptos y sa
beresgeográficos sedaa la pardel desarro
110 de las habilidades y destrezas carto
gráficas que permiten al niño representar
o interpretar su mundo conocido.

El logro de los conocimientos geo~ráfi

cos permite desarrollar habilidades cog
noscitivas como las de observaciún, análi
sis, comprensión, relación y síntesis.

Con la observación, el alumno se habi
túa a reconocer las cosas y los lugares, y
a distinguir sus características. En esta
etapa ocurre el primer contacto del niño
con los objetos. Los rasgos o formas que
para él sonsignificativos quedan registra
dos en su estructuramental, asociados con
el espacio.

El análisis posibilita al niño sabery co
nocer la distribución y organización de al
gunos aspectos ele su entorno o ele la razón
deexistencia deellos, así como deloscam
bios y transformaciones que se producen
enlanaturaleza desulocalidad. estado, país
o del mundo en general.

Su capacidad de comprensión se desa
trolla con la lectura e interpretación de la

infnrmación contenida
en rna terlales carto
gráficos, tablas, gráfi
cas y diagramas. Esta
habilidad permite tam
bién lalectura y uso de
signos, además de en
tender las díferencías

e influencias entre los
aspectos físicos y so
ciales.

Por otro Iado. con
la habilidad de rela
ción el alumno puede
apreciar el grado de
interdependencia que
se produce entre eles
pacio ysuselementos,

en un proceso ele causay efecto, a través de
la asociación de factores. Es aquí donde el
niño comprende la razón de la distribución
de las cosas. Porejemplo, la relación entre
abundantes lluvias y una exuberante vege
tación, entre las actividades económicas y
las condiciones y caracterísncas de su lo
calidad, etcétera.

Por último, la síntesis (por medio de la
identificación de las causas), la compara
ción, la valoración y la reflexión sobre los
diferentes fenómenos geográficos, permiten
al alumno ir integrando sus conocimientos
a sus estructuras cognitivas.

Los contenidos geográficos del progra
made primaria propician la ampliación del
concepto de espacio: se parte de la casa
para hablar gradualmente ele escuela, lo
calidad, municipio, entidad, país y conti
nente. Los contenidos fomentan al mismo
tiempo las habilidades necesarias para el
usoy elaboración ele mapas, con el propó
sito de que los alumnos interpreten, co
nozcan y se familiaricen con el espacio
geográfico en el cual interactúan y se
transforman continuamente.

Las habilidades cartográficas se desa
rrollan a partir de los siguientes aspectos:
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• Uso de símbolos. Utilización de colo
resparadiferenciar características de
lugares y de rasgos físicos o cultura
les. Practicar la interpretación yeluso
de símbolos convencionales para la
lectura y representación de aspectos
relevantes en los mapas.

e Localización. Para el desarrollo de esta
habilidad separte de términos sencillos
como arriba, abajo. enfrente, atrás, de
recha e izquierda. así como de puntos
de referencia; es importante el uso de
coordenadas para localizar estos pun
tos, al igual que la ubicación de la en
tidad o región enel territorio nacional.

e Dirección. Utilización delaorientación
yde los puntos cardinales para cono
cerydescribir en los mapas movimien
tos o desplazamientos poblaoíonalea,
así como las principales rutas de in
tercambio comercial y de transporte
aéreo. marítimo y terrestre.

e Escala y distancia. Empleo de térmi
nos como grande, pequeño, cerca, le
jos; comparación de tamaños, formas
y dimensiones territoriales en mapas
a escalas grandes y pequeñas; cálcu
lo de distancias y tiempo.

e Utilización y elaboración de mapas.
Confecciones sencillas dealgunos ma
pas de la escuela. barrio o localidad,
así como de la entidad, del territorio
nacional. del continente yplanisferios.

Interpretación
yelaboración de mapas

1mapa es el medio o la herra
mienta básica para la enseñanza
degran partede los conocimien
tos geográficos. Por lo general.
los profesores parten del supues

to, muchas veces equivocado, de que el
alumno tiene representaciones men tales
muy parecidas a las suyas, o bien nociones

apoyadas por información visual sobre al
guna representación cartográfica presente
en alguno desus libros. Es importante con
siderar que tanto profesores como alumnos
perciben el mismo entorno de forma com
pletamente distinta; obviamente es nece
sario comprender que la apropiación del
en torno deunalumno, al igual que sus per
cepciones. se producen en función de su
edad, de las estructuras cognitivas o men
tales que posee, de su madurez y capaci
dad ele abstracción; además los alumnos
suelen enfren tal' ciertas dificultades para
separar los diversos elementos que ven.
oyen, huelen y tocan. Lo que el alumno ob
serva depende desuexperiencia previa, del
tipo deconocimientos que posee ydela cul
tura o el medio en el que se desenvuelve.
Por ejemplo, la percepción de los elemen
tos significativos del entorno son distintos
para un individuo de la ciudad, para uno
del campo. para el que vive en el sur de
América o para quien habita en alguna isla
del Caribe. Los procesos cognitivos de un
niño, un adolescente y un adulto son dife
rentes en la medida que la cantidad de ex
periencias y conocimientos que se han ido
incorporando enlas diversas etapasdel de
sarrollo individual son diferenciados.

Los niños. al comenzar a entender las
relaciones espaciales que existen entre los
objetos y los lugares donde éstos se en
cuentran. establecen conexiones sencillas
de cercanía o lejanía y de posición, como
arriba o abajo. Conforme aumenta su gra
do de madurez, comprenden la existencia
de puntos de vista diferentes al suyo. A
los siete años, por ejemplo, señalan algu
nos investigadores. el alumno representa
los objetos desumundo tridimensional (los
edificios o su propia casa) en sólo dos di
mensiones. a lo largo y a lo ancho. Aesta
edad los niños toman en cuen ta referen
cias egocén trícas como la casa, la escuela
o el parque en el que acostumbran jugar.
Las relaciones espaciales que establecen
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el1trelos lugares y las cosas no" implican símbolos para configLirar imágenes menta-
dimensiones ni distancias. -~ les de la superficie representada.

CuaÍ1dosél1adesarrollado elpensarnten- Conviene que al principio sea el maes-
to concreto elniño comienza a elaborar re- tro el que seleccione el tipo de mapa más
presentacionesdesuentorno con orienta- adecuado para que los alumnos visualicen
ción odirección, entendiclascomo relaciones y trabajen de acuerdo con el tema de estu-
de izquierda-derechayatrás-adelante. En dio; analizar que el mapa sea útil en la ola-
esta etapa es capaz demedira:Jgunas dís- se, sea claro y adecuado al nivel deconoci-
tanelas en términos muy generales, miento y manejo de los mapas que tengan

Durante la etapa de los procesos for- los alumnos, es decir, elegirlo por su valor
males el niño comprende ya, conCierta fa- didáctico, en función de contenidos ínfor-
oílídad, la proporción ylas distancips;adec mativos y de las posibilidades que brinda
más, enesta etapa sedala comprensión de en el logro de aprendízales significativos,
lenguajes abstractos mediante elUso de no sólo como un recurso visual, sino como
símbolos y signos que se emplean enlos un medio en el cual pueden ser representa-
mapas. También establece relaciones ()I'u: dos diversos aspectos visibles, perceptibles
tasentre los elementos significativos delés; y mediblesde su entorno.
pacto geográfico. Como se señaló anteriormente, los ma-

Otros aspectos que también se relacíb; 'pasutilizal} un lenguaje codificado, pero no
nan con la edad del niño e influyen en[aspar esto su uso y lectura debe resultar com
formas derepresentar lugares o sitios sal} plejoparalos niños. Hay que habltuarlos al
el grado de relación que guarde con su es- "lIso deestetipo delenguajes mediante lautí

pacto o entorno inmediato, su movilidad lízácíón d?s.ímbolos y signos que represen
espacial y la predilección por algunos lu~~en aspectos significativos de su espacio.
gares. En cierto momento también el sexo, EstaLCElpacidad de uso y lectura de in-

~

como resultado del condicionamiento so~ formación tieneque desarrollarse gradual-
clal, influirá en la predilección de lugares' mente durante la mayor partedesu forma

la limitación de las diferentes acdl~ . oión escolar; aunque haya quien la domine
que suelen realizar los niños Y.las más rápidamente, esto dependerá del gra

do de relación que establezca con los ele
mentos desuentorno; una montaña, un río,
una calle, un edificio, etcétera.

Porotro lado, hay que tomar en cuenta
que los avances tecnológicos y, en gran
medida, los medios de comunicación, han
hecho que se reduzcan las necesidades que
los individuos tenían de conocer en forma
tangible las condiciones climatológicas, las
del suelo, de los ciclos reproductivos de
plantas y animales. En la actualidad se ha
perdido, en buena medida, esa capacidad y
ya no se interpretan las condiciones del
tiempo, loque anteriormente era del cono
cimiento común de la gente.

El problema para el uso y lectura delos
mapas no se debe exclusivamente a la inca-

'-JUB.H1 enseñar ausar
,'Wl\J\Jl' los mapas

, ',UUI"'" los propósitos que tienela escuela
primaria está eldeque los alumnos apren
dan a leere interpretar información proce-
dente dediversas fuentes y formas de pre
sentación, para aplicarla en la solución de
situaciones problemáticas.

Los mapas- pueden ser aprovechados
para desarrollar el pensamiento abstracto
enlos alúmnos, porque para comprender un
mapa se necesita interpretar la simbología
cartográfica. El niño tiene que interpretar
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Como herramienta de trabajo provee de
datos e información detallada a los usua
rios y puede reflelar algunos resultados de
los aprendizajes adquiridos. Por ejemplo,
la comparación de algunas características
entre lugares, manejo de orientación, uso
de escalas y grado de observación.

Para familiarizar y despertar el interés
por el uso y lectura de los mapas es nece
sario comenzar por la confección sencilla
de la representación delos espacios más
cercanos y frecuentados por los niños. Así,
enlos primeros años pueden hacer dif '.
tes tipos derepresen taciones: ladesue
ylahabitación ylosobjetos que hay ene
enelcaso dela escuela: el salón, el patio y
sus alrededores; de su localidad, algunos

ossobresalientes como montañas, ríos
ción y edificios, entre otros. Al mis

. mpo que el alumno comienza a re
presentar su espacio debe realizar ejerci
cios de sentido o dirección de movimiento.
obre los planos o croquis que elabore, n

o recorridos, orientación, uso d
bolas que elmismo niño confeccione .'
representar y . r determinado objeto o
rasgo. Despué drá que hacer trabajos
más elal:iorados enJos cuales refleje su ca"
- :,.""":,-",,, '>'." ': '~- - .: .: ':',-

. dde abstracción mediante la obserc
va n derriapas r~a]es desu región, muni-
cipio, entidad aíel10s comparará
forrnas, coto nas característi-
cas físicas

Posteri
rá a la interpre
pas mediante e
convencionales, diferenciación de ras
gos pormedio decolort;ls, aluso de escalas
grandes o pequeñas, y de líneas o coorde
nadas para localizar puntos,'usos horarios
y cálculo de distancias.

En la etapa demayor desarro110 elniño
formaliza susconocimientos previos con los
actuales y es capaz de reflexionar sobre
realo presente relacionándolo con 10 po
ble o hlpótetíco. De esta manera, en esta

pacidad dedescifrar símbolos, sino también
aldesapego que se tiene con elentorno, Hay
que recordar que el niño no ve en los mapas
lo que los adultos observan, Familiarizarlo
con el espacio y hacer que lo representen
como 10 concibe puede serelpunto de parti
da para generar el interés por los mapas,

Una manera en que los niños pueden
aprender a usar mapas es Iortaler sus ca
pacidades de observación y de compara
ción. La observación les permite ubicar y
descubrir las características de su espa
cio conocido. La comparación les permite
cotejar 10 que observan con la representa
ción de susobservaciones. Es posible ejer
citar estos procesos mentales a partir de
la enseñanza e instrucción del cómo y por
qué de las cosas.

Otro recurso para habituar al alumno a
la lectura de los mapas es el uso y manejo
gradual de términos, desde los más simples
a los más complejos: arriba, abajo, atrás,
adelante, símbolos, signo, altitud, altura,
marcar, anchura, escala, distancia, longi
tud, trazar, profundidad, fenómeno, ciclo,
crecimiento, expansión, extensión, relación,
etcétera.

En cuanto al uso de los mapas podemos
señalar dos perspectivas: como recurso di
dáctico en lasasignaturas de Geografía, His
toria, Biología y Ciencias Naturales, entre
otras, y como herramienta de trabajo para
los estudiantes.

Como recurso didáctico, los mapas pue
den utilizarse para crear imágenes menta
lesde las condiciones enque se encuentran
los lugares y la información representada.
Los profesores, o quien los utilice con este
fin, deben procurar usarmapas legibles, re
presentativos del tema o contenido a desa
rrollar, que no estén sobrecargados de in
formación y que represen ten dos o tres
elementos a lo sumo, por ejemplo: ríos, re
lieve yvegetación. Es importante resaltar que
por muy bueno que sea un mapa nunca po
drá sustituir una buena clase del profesor.



fase un niño se encuentra habituado al uso
y manejo delos conocimientos geogr¿iicos,
de los símbolos, escalas y formas y contor
nos continentales. Es aconsejable ejercitar
al alumno en la obtención de información
de los mapas temáticos como el declimas,
relieve, regiones, población, comercio, etcé
tera, pero propiciar también que interrela
cione los datos, rasgos ydemás temas para
obtener sus propias conclusiones.

Los mapas en los libros
de texto

En la escuela se trata de que los niños ad
quieran y desarrollen la capacidad para
comprender la información contenida en
mapas dediferentes tipos yescalas. En los
libros de texto, los niños encuentran diver
sos mapas o fragmentos de ellos.

En Geografía, deacuerdo con los conte
nidos del programa, se promueve el uso y
lectura demapas, no como material ele ilus
tración sino como un apoyo mediante el

I
cual el alumno puede obtener información
relevante.

Así en los diferentes grados de educa
ción primaria se profundiza en el desarro
llo delashabilidades cartográficas paraque
elalumno vaya ampliando la concepción del
mundo que lo rodea.

De esta forma, enlos dos primeros gra
dos se aprenden las nociones más sencillas
del conocimiento geográfico, se identifican
lugares, características físicas, económicas
ysociales del entorno inmediato: localidad,
barrio o colonia. También los niños de es
tos grados suelen ya reconocer el contor
no, los límites y la ubicación del país.

El trabajo con mapas, propiamente, se
inicia a partir del tercer grado, cuando se
interpreta yutllíza simbología propia ycon
vencional en las representaciones de lu
gares cercanos; asimismo, se propicia la
comparación de formas y tamaños de los
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territorios de las entidades. su ubicación
dentro del contexto nacional y la sobrepo
sición de mapas para analizar y compren
der la información que contienen.

En cuarto año se emplean algunas repre
sentaciones para ubicar nuestro planeta en
el sistema solar; se explica el empleo de los
puntos cardinales como forma deoríentacíón
y de las principales líneas como paralelos y
meridianos en función de su utílídad en la
localización yelaboración de mapas. Por otro
lado, el uso de mapas en este grado tiene
gran importancia para el desarrollo de los
contenidos referentes a mapas: México en
los mapas de América y el mundo, división
política de México, características físicas y
recursos naturales, población, actividades
económicas y vías decomunicación.

Todos estos aspectos de la geografía de
México son representados por medio dema
pas en cada una de las lecciones y se pro
cura en este nivel no sobrecargarlos de in
formación porque perderían legibilidad.

En quinto año los niños han desarrollado
su capacidad de interpretación y el uso de
mapas se hace más común. La mayor parte
delos contenidos programáticos seapoyan en
representaciones cartográficas; elniño se fa
miliariza con la forma de la Tierra, su repre
sentación mediante lasdistintas proyecciones
cartográficas, la latitud y la longitud como
sistema decoordenadas y con los elementos
del mapa (simbología, escala yorientación).

También se utilizan los mapas para de
sarrollar los temas de dinámica de la cor
teza terrestre, división política, caracterís
ticas físicas y socioeconómicas deAmérica
y México en el contexto económico de los
países del continente.

En sexto grado, los mapas son emplea
dos para la localización y representación vi
sual de las cararterfstícas físicas de la Tie
rra tales como regiones naturales, zonas
climáticas, lagos, ríos ydivisión política mun
dial. Asimismo, se utilizan en los temas de
zonas económicas y relaciones comerciales,



recursos naturales. zonas industriales. dis
tribución Ycrecimiento de la población. y
México dentro ele este contexto.

En los tres últimos años delaeducación
primaria. los alumnos desarrollan habilida
des con cierto grado deespecialización: ejer
citan eluso delascoordenadas geográficas.
analizan lasdiversas representaciones dela
superficie terrestre. interpretan y obtienen
información de distintos tipos de mapas.
comparan Yrelacionan diferentes elemen
tos ycalculan distancias a distintas escalas.

Los mapas son un importante recurso
didáctico en la enseñanza de la geografía;
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9DDAM RADIO

RADIO FORMULA
EN COBERTURA NACIONAL

El lenguaje sonoro es fugaz. Como la
música, sucede en el tiempo. Las palaUras
que oímos no pueden leerse ni releerse como
sifueran parte deun libro. El carácter fugaz
del lenguaje sonoro condiciona la elabora
ción de los mensajes, pues los escritores
radiofónicos escriben para ser escuchados
ydeben, por tanto, imitar elhabla cotidiana,
pero condensándola artísticamente.

La radio es el medio de comunicación
demayor cobertura enMéxico: llega a 90%
del territorio del país y sus mensajes son
recibidos por el ama de casa entregada a
su quehacer, el chofer y los pasajeros del
microbús, el joven que parece hipnotizado
por su walkman, el campesino que labora
en su parcela. La radio posee el don de la
ubicuidad yno exige, como la televisión, una
atención que linda con la pasividad. En con
secuencia, el mensaje sonoro debe ser lo
suficientemente interesante como para cap
tar el interés del vasto universo de los es
cuchas activos.

En los legendarios inicios de la radio
en México, todos los mensajes, e incluso

I
las radionovelas, se hacían en vivo, es de-
cir, se producían y transmitían simultánea
mente. Gracias a la participación deacto
res polílacétícos, sonidistas imaginativos,
operadores infalibles y productores hipe
ractívos, los radioescuchas mexicanos de
los años treinta, cuarenta ycincuenta, go
zaron de aventuras y melodramas que co
braban forma al mismo tiempo que eran
oídos. Desde luego, el régimen tenía des
ventajas obvias y se abandonó en cuanto
fue posible grabar. Desde los años sesen
ta los radíodramas. y en general los pro
gramas de factura compleja, invariable
mente son pregrabados. Hoy, el fenómeno
de la instantaneidad es casi privativo de
los noticieros, y en ciertos momentos lle
gaa convertir al oyente en testigo privile
giado de episodios cruciales (recuérdese
la cobertura radiofónica del temblor de
1985 en la ciudad de México).

Justamente en los noticieros y progra
mas de opinión se produce la bidireccio
nalidaclo retroalimentacjón entre comu
nicadores y audiencia. '"' Esta cualidad del
lenguaje radiofónico, que en los últimos años
se ha extendido a muchas estaciones del
país, ha propiciado el diálogo yla discusión
entre políticos, economistas, profesores y
escritores, y las muchas yvariadas formas
que adopta la audiencia: el ciudadano, el
deudor, elalumno, ellector...La interacción
con la audiencia se ha convertido en una
sana costumbre de los radiodifusores y es
uno de los síntomas más notorios del de
sarrollo de la libertad de expresión en las
ciudades.

Elementos
del lenguaje sonoro

uando escuchamos la radio, es
cuchamos discursos sonoros inte
grados, es decir, la mezcla armó
nica de un conjunto deelementos
particularmente notables en el

radlorlrarna: palabra, música, ambientes y
ruidos.

La palabra

En susorígenes, la lengua fue oralidad pura.
Decenas demiles deaños antesdeescribir,
los seres humanos fraguaron y conserva
ron mediante el habla, religiones y mitas,
historia y poesía. Todavía hoy millones de
personas se comunican entre sí exclusiva
mente de modo oral. La radio descansa en
la oralidad, hace que la lengua escrita se
parezca a la lengua hablada.

La palabra es el elemento principal del
lenguaje sonoro. Podemos prescindir delos
otros elementos yaunasí formular unmen
sajeclaro y emotivo. La palabra es insusti
tuible como factor de coherencia del men
sajesonoro. Sólo con ella podemos describir
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con elocuencia las experiencias internas y
externas de los personajes, sus avatares y
conflictos, 10 que dicen, imaginan y traman.
No debe olvidarse, por otro lado, el singu
lar poder de ciertas voces: ¿qué imágenes
evocan laspalabras mundo, dolor, alma, üe
rra. madre. hombres. desierto, honor. mi
seria, verano. mar?

En la radio la voz es el vehículo de la
palabra, y adopta muy variadas formas: la
del locutor que atiende las peticiones musi
cales de la audiencia, anuncia canciones y
se explaya en un humor chabacano; la del
conductor de noticieros y revistas radío
fónicas, que informa e interroga; las de los
actores de radtodramas. variadas en regis
tros y matices, y que nos permiten advertir
que lasvoces poseen timbre, altura, color y
muy diversos tonos. La voz puede ser un
maravilloso instrumento de interpretación
de la palabra.

Imaginemos lasvoces delos personajes
del siguiente diálogo:

Sí, fray Diego. ¿Os sentís

Sufrínuevamente ese

Bebed, bebed...

Empieza COmo recuerdo

palabra de Dios en la

pronto estoy en Maní,

las formas de la IUUIUIIIIU ...

No volváis a eso, fray

...descubro un montón de

comprendo que he sido en[Jañado,

cresfa, secretamente rncntleríen

apodera de mí...
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Puesto que la ficción es el género más
complejo ele la radio -y para un proc1'tlctor
radiofónico, uno ele los más atrayentes y

cargados de desafíos-, consideraremos
desde esta perspectiva el resto ele los ele
men tos del lenguaje sonoro,

La música
La rnúsíca'" posee valores múltiples en la
producción radiofónica: sitúa en el tiempo y
en el espacio, engendra climas emocionales,
enfatiza el realismo de ciertos episodios y,

en fin, hace lasveces del telón en el teatro y
ele los fundidos y disolvencias en el cine, En
otras palabras, la mLÍsjca cumple varias fun
ciones en el mensaje sonoro de ficción:

Función tlesctipüv«. La música evoca
tiempos y lugares, nos remite a periodos
históricos precisos: un vals nos instala en
el Porñríato. uncorridovillista, en laRevo
lución Mexicana; cierto bolero de Agustín
Lara. en losaños treinta; el "Rack ele la cár
cel" interpretado por Elvís, en las postri
merías de los años cincuen ta. Determina-

$
dos aires musicales definen espacios

sociales y culturales: la música tzotzil nos
conduce a los altos de Chiapas; un danzón,
al zócalo del puerto de Veracruz.

Funcion exoresive. La música configu
ra dtversos climas emocionales, puede ser
melancólica, vivaz, misteriosa, épica,

Funcion ambientet. Esla música que se
ejecuta dentro de una escena: la banda que
ameniza un acto político, la orquesta que
acompaña una boda, la música que siem
pre se escucha a la distancia en una feria,

Funcián gramsucel. Se tratade fragmen
tos musicales que separan una escena ele
otra, y por tanto, un espacio de otro o un
tiempo de otro. En elvocabulario radiofónico
tales separaciones son la rátaga? (fragmen
to brevísimo que señala una corta transi
ción ele tiempo), el puente" (pasaje que in
dica una transición más larga) y la cortina"
(pasaje que separa escenas o bloques).

Los ambientes
y ruielos

Los ambientes y ruidos son un Iactor clave
para dotar de verosimilitud una historia. Los
ambientes componen la escenografía que
rodea a los personajes: los innumerables
pájaros e insectos de la selva tropical. los
ruidos de las computadoras en una oficina,
el rugido de la multitud en un estadio de
Iutbol, las charlas cruzadas de los comen
sales deun restaurante. Los ruidos o efec
tos, en cambio, son las emisiones sonoras
producidas por los cuerpos y los artefac
tos: el beso en la mejilla, los pasos en la
escalera, el apretón de manos, la bofetada,
el disparo de un revólver, el batazo, el auto
que arranca.

La distinción entre ambientes y ruidos,
pocas veces advertida en los manuales
radiofónicos, es evidente para los hacedo
res ele radionovelas. Los ambien tes son la
escenografía de la escena sonora; los rui
dos, el efecto delas acciones físicas de los
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personajes. Generalmente, los ambientes
pueden obtenerse en discos ocintas, mien
tras que los ruidos son producldos por el

sonidista en el estudio.
A semejanza de la música, los ambien

tes y ruidos describen espacios (la playa, el
bosque, la selva, la montaña, el cabaret, el
aula) y momentos del día (el gallo madru

gador, los insomnes grillos); refuerzan at
mósferas emocionales (puertas chírrlantes,

campanadas, un ventarrón) y establecen
nexos entre una escena y otra (el galope de
un caballo, el tren que se aleja). Algunos
manuales de radio incluyen al silencio en
tre los elementos radíofúntcos: el empleo

oportuno del silencio puede cargar de dra

matismo o suspenso ciertas escenas.
¿Qué ocurre si añadimos indicaciones

musicales y ambientales al diálogo que leí
mos antes? Veamos, o mejor, escuchemos:

Q
940AM

UNIVERSAL
STEREO

1 07.~ fM

Crepitar de pape/. El fuego se propaga. Alaridos de terror.

Música sombría. Murmullos ininteligibles de fray Diego.

Suavemente los ruidos son sustituidos por una llovizna que

permanece en segundo plano.

(Gritando) iFray Gasparl

Despúes de una breve pausa, se escuchan los pasos

de alguien que calza huaraches se aproxima apresuradamente

sobre baldozas. Una chirriante puerta de madera es abierta,

los pasos llegan, se detienen.

Aquí estoy, fray Diego. ¿Qué os pasa?

(Agitado) Dadme un vaso de agua, os lo suplico.

Agua que se vierte en un vaso. Brevepausa.

Fray Diego bebe con ansia.

Llueve otra vez...

Sí, fray Diego. ¿Os sentís mejor?

(Resignado) Sufrínuevamente ese sueño, hermano...

Bebed, bebed.

(Después de tomarun sorbo) Empieza como un recuerdo

y culmina como una pesadilla. Me duermo con la palabra

de Dios en la boca, rogándole que me dé descanso,

y de pronto estoy en Maní, el pueblo de Yucatán

que ocultaba todas las formas de la idolatría ...

No volváis a eso, fray Diego, debéis descansad ...

Descubro un montón de rollos paganos en la casa del cacique

maya, comprendo que he sido engañado, el fervor

de los indios es pura hipocresía, secretamente mantienen

diabólicos ritos, la ira de Dios se apodera de mí...

Ráfaga de músico indígena. Se disuelve en el crepitar del po

que es arroiado al fuego.

Fray Diego:

Fray Gaspar:

Fray Diego:

Fray Gaspar:

Fray Diego:

Fray Gaspar:

Fray Diego:

OPERADOR:

Fray Gaspar:

Fray Diego:
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La produocíón radiofónic~.

El guión

El fragmento de radiodrama acerca defray
Diego deLanda nos ha conducido a una de
las primeras etapas de la producción ra
diofónica: el guión. '"

Antes decomenzar el guión, sin embar
go, es necesario responder una serie de
interrogantes: ¿Se va a producir una o va
rias emisiones, un programa de radio o un
audiocaset? ¿A quién se dirigirá?¿Qué ob
jetivos se pretende alcanzar? ¿Qué temas
serán abordados y con qué enfoque? ¿Se em
pleará un formato informativo o uno narra
tivo? ¿Cuánto costará producir elolosmen
sajes considerados? La respuesta a estas

preguntas dalugar a unproyecto de comu
nicación radiofónica que permite a sus au
tores avanzar con orden y claridad.

El guión integra la narración de una his
toria, los diálogos, las acciones, los perso
najes, la música, los ambientes y los rui
dos que sirven de escenografía, subrayan
las emociones, acompañan los movimien
tos y sitúan en el tiempo y el espacio. El
guión prefigura, pues, el programa radio
fónico, y entremás expresivamente se haga,
mejorcontribuiráala obtención de unbuen
resultado.

Como puede advertirse en elejemplo ex
puesto, el guión se escribe en dos columnas:
Fray Diego: ¡Me habéis engañado! ¡Dios no

perdona las idolatrías!

OPERADOR: El fuego es avivado, crece en in

tensidad.

tnspitocion maya, que

Francisco Montejo

someterse al dominio

Efeclo de mar y selva se disuelve en cortina a fondo.

En 1529 no había un solo soldado en Yucatón. Sin embargo, Francisco de

propósito. Con boyuda de su hijo Francisca M~zo, guerreando

Música sube brevemente. Boio y queda de

En 1540, Francisco el Mozo inició en Chompolón

de los españoles en Yucatón. Después de numerosos

la antigua Thó, reverenciado centro cerernoniol,

Músico sube brevemenie. Boiay se disuelve

Gonzalo Guerrero luchó por la libertad y la independencío

50 canoas hasta Puerto Caballos, hoy Honriurris

En ese luqor Iuegravemente herido.

Ambiente de batallase disuelve en ráfaga

en ruidos de río y selva. Murmullos de un

(Moribundo)Noosafdnéis, hijo mío, estoy

enemigos, as serviró para combatirlos. jornós

años antes dequeocupen toda la tierra, y

Sube puente musical.·Baio y queda o fondo.

Pocos días después de lafundación de

Tutul Xiu, cocíque de Maní. Tutul Xiu

combatir a sushermanas mayas.

Músico sube brevemente, boja y queda a

Contrastando con Id actitud de Tutul Xiu, el

Cupul, Chauac-háy Cachua y se dirigió a

Música se disuelve en ambiente de batalla

El esfuerzo de Na Chi Cocam fue inútil. Los
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En la columna de la izquierda se colo
can los nombres de los personajes y los lla
mados aloperador técnico, yenladela de
recha, los diálogos de los personajes y las
indicaciones al operador.

Las indicaciones paraeloperador inclu
yen el tipo yduración aproximada dela mú
sica sugerida (ráfagas, puentes y cortinas),
los ambientes y los ruidos requeridos e in
cluso los planos que mejor corresponden con
lasacciones. Como ocurre enla realidad, en
la radio percibimos varios planos sonoros;
por ejemplo: Manuel, alumno de quinto de

primaria, escucha en primer plano la voz
de su maestra, en segundo plano el bullicio
delos estudiantes desexto yen tercer plano
o plano de fondo, el ruido de la calle.

El guión dela popular radionovela Ctiu
cho el Roto -que permaneció en el aire
varios lustros- surgió deunpuñado deno
ticias del México porfiriano, pero principal
mente de la imaginación del guionista. En
cambio, los guiones educativos y cultura
les por logeneral se basan en una investi
gación bibliográfica, pertenezcan ono al for
mato del radiodrama. Para escribir un

Ejemplos de guión

radiofónico

Ayoucan:

Tecayehuatzin:

Ayoucan:

Pausa.

Ayoucan:

Tecayehuatzin:

Ayaucan:

Tecayehuatzin:

Ayoucon:

OPERADOR:

Tecayehuotzin:

Ráfaga musical. Música se disuelve en efecto de manipulación de barro. Arde una fogata. Páioros:

Escucha, Tecayehuatzin, detén tu quehacer.

Sí, Ayoucan.

Eshora de que conozcas un antiguo canto, es mi canto y es tu canto, es e[ canto de zuquichiuhqui,

guárda[o en tu memoria.

Zuquichiuhqui. El que da un ser al borro: de mirada aguda,

moldea, amasa el barro.

E[ buen alfarero:

pone esmero en [as cosas,

enseña ol borro a mentir,

dialoga con su propio corazón,

hace vivir [as cosas, [as crea,

todo [o conoce como si fuera un tolteca,

hace hóbíles las manos.

E[ mal alfarero:

torpe, cojo en su arte,

mortecino.

Zuquichiuhqui, el que da un ser a[ barro ...

Tol vez un pájaro, tal vez un vecino, tal vez [a nariz de un amigo, tal vez un pájaro cascabel, tal vez un

pescado o una lagartija; se toma cualquier cosa que uno quiera ejecutar, se deja en [as manos del

pochteca y viaja, [lega a tierras lejanas, [es habla a desconocidos hermanos de nuestra experiencia, de

nuestra vida.

Esun mensaje, Ayoucan.

Sí, es un mensaje. Yo he recibido mensajes de [os zuquichiuhqui de Cholulc, (Pausa).

Esteanimalillo de barro vive en Cholulo.

Ráfaga musical. Música se disuelve en efecto de figurillas que son rotas en el suelo.

Hoyes la atadura de [os años, hoy comienza el fuego nuevo, han transcurrido 52 años y e[ mu~do

termino, destruyamos todo poro que todo comience de nuevo, destruyamos estas figuras de barr

nuestras manos nacerán de nuevo...

Cortina musical. Música se disuelve en ob¡eta de barro que se quiebro. Ladra un perro.
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episodio como el que hemos estado traba

[ando, esnecesario estudiar la evan'gtliza

ción ele la Nueva España en el siglo XVI, la

biografía del implacable destructor de có

dicesmayas que años después se convirtió

en cronista eminente y obispo ele Yucatán,
y muchas cosas más. La investigación esla

base del guión, y entre más amplia y varia

da,mejor se resolverá la narración sonora.

Una vez efectuada la investigación, es

necesario afrontar la árida hoja en blanco.

¿Qué vamos a contar? Una historia. ¿Para

qué? Para mostrar el origen de la alíarería,

la importancia ele conservar elmeelio ambien

te, la diversidad étnica y cultural del país.

¿Cómo empezamos? Necesitamos inventar un

grupo de personajes con vidas y opiniones

definidas, de preferencia opuestas para que

cien lugar a discusiones, a diálogos intere

santes y ágiles; además de opinar, nuestros

personajes deben actuar movidos por cier

tos propósitos, aspiraciones, deseos, y deben

chocar entresí, pues si son dísumas sus per

sonalidades también lo son sus objetivos. Ta

lesacciones conñgurarán una serieele acon

tecimientos que se resolverán en es~cenas.
Unmodo conveniente ele comen

zar el arduo proceso de crea

cióndeuna historiaconsiste

en escribiresbozos biográ

ficos de los personajes.

Necesitamos preguntar

nos acerca de su carác

ter, temperamento, per

sonalidad, filiasy fobias,

sueños y fantasías, cla
se social, profesión, es
tado cívíl.. Una vez re

sueltas estas preguntas

sabremos si es melancó

lico ocolérico, idealista,

o pragrnátlco, racional o

irracional, pobre o rico,

abogado, maestro oagri

cultor, soltero, casado o

viudo...
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Cuando disponemos detresocuatroper

sonajes podemos situarlos en un escenario

que contenga o simbolice sus objetivos, inte

reses o ideales distintos, opuestos, en con

nicto; yen ese momento comienza el drama,
palabra deorigen latino que significa acción.

La grabación
radiofónica

Además de prefigurar el programa radio

fónico, el guión es un instrumento de traba

jo. Las indicaciones dirigidas al operador
también sirven a losotrosmiembros elel equi

po deproducción: al procuctor o realizador

elel programa (ambos términos se usan in

distintamente), que después deleerel guión

elegirá a los actores y al resto del equipo,

los coordínará y dirigirá; al mustcallzador,
que escogerá los temas musicales; al

sonídísta, responsable de seleccionar los

ambientes que rodearán a los personajes y

producir los ruidos que enfatizarán sus ac

ciones; a los actores, que ensayarán prime

ro y luego leerán sus parlamentos con los

tonos y matices justos; y al opera-

dor, que grabará las voces de

los actores y las mezclará

con la música, los am

bientes y los ruidos.

Los estudios radío
fónicos cuentan con dos

espacios: elestudlo pro

piamente dlcho -que

es una habitación ínso
norízada para grabar sin

la interferencia de rui

dos externos- y la ca

binadegrabación." En

elestudio hay tres omás

micrófonos que captan

lasvoces ele losactores
y los ruidos producírlos
pOI' el sonírlísta. En la

cabina se encuen trauna



consola que controla la acción ele varios toca

discos Ygrabaooras, las cuales registran las
voces de los actores, los ruídos del sonídista,

los ambientes y la música.
Con los siguientes pasos, las pistas so

noras se mezclan armoniosamente:

a) Se graban los diálogos y parlamentos ele

losactores y algunos ruidos incidentales
(pasos, un golpe, un beso), lo cual da

lugar a la pista ele voces.

b) Enlas grabadoras y tocadiscos disponi

bles, se reproducen las pistas musica

lesy ambientes.

e) Según las indicaciones del guión, se

mezclan las díterentes pistasen la con

sola manipulada pOI' el operador: el pri

mer corte musical (pista uno), que se

disuelve en el primer ambiente (pista

dos) unos segundos antes de que co

mience el diálogo entre los personajes

(pista tres), y así sucesivamente.

Las estaciones
radiofónicas

n México existen 15 218 821
radíohogares y 76 687163 ra

dtoesouclias diseminados en 32

entidades y 1 500 municipios.

Pese al notable desarrollo mos

trado en años recientes, la lndustrla ra

eliofónica mexicana aún está lejos de ex

presar la riqueza, heterogeneidad y com

plejidad del país.

En México y en el mundo existen tres

modelos ele radiodifusión biendiferenciados

entre sí: el delibre mercado, el de servicio

público y el comunitario.

El modelo ele libre mercado está repre

sen tado por las estaciones privadas, las

cuales obtienen recursos ele la publicidad.

Su objetivo central es obtener beneficios

económicos, buscan incremental' sus utlll

dades dedicando el mayor espacio posible
a los anunciantes. La programaclón, sujeta

a las expectativas y exigencias del merca

do, generalmente incluye música demoda,
concursos, mínínotícíeros y abundantes

anuncios. El modelo comercial trata a los

oyentes como consumidores y divide a la

audiencia en niveles socioeconómicos y

educativos, sexos y edades; en función de

estos niveles las emísoras'" se especiali

zan en ciertos géneros musicales (rock en

españolo en inglés, música ranchera, gru

pera, tropical. etcétera) o en la informa

ción (noticias y programas de opinión). En

México existen actualmente 1 066 estacio

nes privadas: las más influyen tes e impor

tantes forman parte degrandes consorcios.

El modelo ele servicio público toma Ior

ma en las estaciones culturales y educati

vas que son financiadas porelEstado y pue

den prescindlrdelosanuncios comerciales,

aspirana dííundlr el conocimiento y el arte
e incluyen en su programacíón música na

cionale internacional de todos los géneros

y series, y programas caracterizados POI'

la variedad de temas y enfoques. El modelo
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deservicio público concibe alescucha como
consumidor de bienes y servicios ~Itura

les. En la ciudad de México, Radio Educa
ción y Radio Universidad han representado
elmodelo cabalmente, yenelrestodel país,
pesea las tendencias prívatízadoras, lore
presentan las estaciones universitarias y
estatales.

La radio comunitaria depende econó
micamente de los donativos de su propia
audiencia en lospaíses ricos, ydelas agen
cias internacionales en los países pobres.
Este modelo, que en México apenas se ha
desarrollado (Radio Huayacocotla, unaes
tación situada en la población veracruza
na del mismo nombre. es uno de los raros
ejemplos), concibe a sus oyentes como su
jetos particípatlvos. Las radios comunita
rias constituyen una crítica práctica de los
otros modelos, especialmente en el ámbito
de la bidireccionalidad o interacción entre
emisores y receptores, pues ofrecen a los
radioescuchas la posibilidad de elegir y di
fundir lo que ellos mismos consideran im
portante y significativo acercadesu propia

.cultura. •
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Las emisoras del Instituto Nacional In
digenista son un caso aparte. Poseen ca
racterísticas de dos modelos: el de servicio
público y el de radio comunitaria. Son fi

nanciadas por el Estado. pero disponen de
considerable autonomía; transmiten en len
guas indígenas yofrecen un servicio degran
utilidad en zonas escasamente comunica-

\

das. Exísterivalrededor de veinte radio-
difusoras de este tipo en el país.

El análisis
de la radio

íckShepherd, pionero de la edu
cación para losmedios, propone
un esclarecedor modelo de aná
lisis de losmedios decomunica
ción que se basa enunsupuesto:

losmedios construyen la realidad. pues des
cribirla realidad equivale a construirla. Los
medios interpretan los acontecimientos me
diante un proceso de selección. énfasis, or
ganización y contextualización; el resulta
do de ese proceso es un mensaje que, pese
a estar guiado por criterios y valores de
terminados. parece indiferenciable de los
hechos debido a la verectttst; generada por
los medios.

El modelo de Shepherd considera tres
aspectos interrelacionados entre sí: el do
cumento (una historieta. una película deac
ción, un comercial televisivo. un noticiero
radiofónico). la audiencia (niños; jóvenes.
mujeres, hombres, indígenas. ancianos) y
la producción (dibujantes y editores, pro
ductoras y cineastas, agencias de publici
dad. emisoras y periodistas radiofónicos);
Shepherd sugiere además un conjunto de
pistas para analizar cada uno.

Supongamos que el sujeto deanálisis es
unnoticiero radiofónico yconsideremos por
separado cada aspecto:

Documento. Esteaspecto alude al texto
mismo, a lo que es oído. ¿Cómo está ínte-



grado el noticiero? ¿Qué titulares privile
gia? ¿Cómo concibe a la sociedad por un lado
yal poder por otro? ¿Qué tipo deinteracción
practica con la audiencia? ¿Qué valores de
fiende? ¿Cómo se relaciona el noticiero con
otros textos incluidos en la emisión radio
fónica como los anuncios? ¿En qué sentido
el noticiero es una mercancía?

Audiencia. Este aspecto se refiere a los
que escuchan: cultura, género, edad (niños,
jóvenes, adultos jóvenes, adultos, seneotos).
nivel educativo, uso del documento (infor
mación, diversión, juego, negocio) yplacer.
Subrayamos el último término, pues pocas
veces aparece en los análisis de audien
ciay es, no obstante, decisivo. La inmensa
mayoría de los oyentes enciende la raclio
paraobtener una módica cuota deplacer (o
de displacer: hay radioescuchas masoquis
tas que escuchan a locutores que juzgan
insoportables), antes que por motivos más
edificantes.

Producción. Este aspecto, en fin, se re
fiere a quienes se encuentran detrás del no
ticiero, es decir, a quienes loproducen. ¿Qué
recursos tecnológicos emplearon? ¿Qué be
neficios económicos esperan obtener?
¿Quiénes tienen el control y la propiedad
de la entidad productora del documento?
¿Qué actividades fueron necesarias para
producirlo?

Como señalamos antes, las cuestiones
propuestas son pistas; pueden añadirse
muchas otras en función del documento es
pecífico, del contexto en el cual se realiza
el análisis e incluso del objetivo mismo del
análisis. Conviene, sinembargo, tenerpre
sente tanto la interrelación delos aspectos
como la autonomía relativa decada uno de
ellos. Dos noticieros pertenecientes al mis
mo consorcio, y en principio portadores de
los mismos valores culturales, políticos y
morales, pueden exhibir diferencias nota
bles debido a la distinta calidad de la pro
ducción y la desigual retroalimentación
practicada con la audiencia.

Gracias al análisis propuesto por
Shepherd, podemos demostrar que losno
ticieros seleccionan la noticia en unocéa
no de acontecimientos, eligen y excluyen
temas y enfoques, privilegian a los repre
sentantesde los poderes públicos y priva
dos, obedecen criterios empresariales o
institucionales. Los noticieros no son ni
pueden ser objetivos oneutrales, pues son
producidos porempresas e individuos que
defienden valores determinados, pero
cuando proceden profesionalmente siguen
ciertas reglas, sintetizadas por el estu
dioso brasileño Walter Alves: inteligibili
dad en el mensaje, correción de los da
tos, relevancia del tema y atractivo de su
presentación.

El lenguaje sonoro
en la escuela

Los maestros de educación básica son tes
tigos de las variadas formas en que la ra
dio, la televisión, elcine, las historietas, las
revistas y otros impresos, modelan la per
.cepcíón, el lenguaje y la conducta de los
niños y adolescentes. Sin embargo, la ma
yoría de los maestros carecen de las he
rramientas necesarias paraanalizar los me
dios y apropiárselos con fines educativos.

En México existe alguna experiencia en
el uso didáctico de los medios masivos de
comunicación. Desde los años setenta, la
radio y la televisión han sido empleados
como vehículos de contenidos educativos.
En cambio, es relativamente novedosa la
concepción de los medios como lenguajes,
como textosde signos visuales y auditivos
que pueden ser leídos, esclarecidos yen su
momento escritos, es decir, elaborados por
los propios maestros. Tal concepción co
rresponde con la educación para los me
dios, disciplina que se propone formar re
ceptores'" críticos y ernísores'" creativos
mediante la alfabetización audiovisual.
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Elvideo como parte del

proceso didáctico permite:

viajar por el espacio" ..

...observa!' la secuencia

de un procese natural;

Para lograr un verelaelero cambio en la
educación es necesario que el uso ele me

elios vaya aparejado a procesos ele reflexión
y ele reconceptualtzacíón ele la prácticaeelu

catíva. Y no porque el quehacer elel maes

tro se adapte a los medíos, sino porque la

introelucción ele nuevas herramientas o

metoelologías elebe realizarse encongruen

cia con toelos los elementos que intervie

nen en la práctica elocente.

Este texto está dlrigldo a las maestras

y maestros que se inician en el uso elel vi

eleo en clase. Conscientes ele que esta es

una nueva tarea para la cual los maestros

no hemos sielo formados. se trata ele apor

tar un panorama general que perrníta ma

nejar los principios básicos, el lenguaje y

los recursos expresivos elel vídeo." Se hace

especial énfasis en el uso didáctico como
unprimer mamen LO ele conocímíento y apli

cación elel meelio.

Lo eleseable sería que a partir ele esta

información los maestros incursionaran en

la aplicación ele este meelio y generaran es

trategias particulares conforme a las ca

racterísticas ele sus alumnos y al nivel y

contexto enel que desempeñan supráctica

elocente. El reto consiste en ir más allá ele

la fascinación pOI' la imagen; tampoco se

trata ele ilustrar las clases, sino ele explo

tar las posibilielaeles que este recurso ofre
ce, hoy en día, en la búsqueela ele nuevas

formas ele aprendtza]e.

Generalidades sobre
el medio

osantecedentes delvieleo datan ele

fines ele los cincuenta, y se hallan

en California, Estados Unielos ele
Nortearnérica; su nombre "corres

ponele enlatín a la primera perso

na elel singular elel presente ele indícattvo

elel verbo viaere. Etimológicamente signifi
ca yo veo ",2 aunque por tratarse ele un me

elio aueliovisual debería ser yo veo y escu

ctio. En español existe cierta imprecisión

al elenominar ele la misma manera al equi
po ele reproducctón (la vje/eo) , al material

ele grabación (el vj(leo) y a los programas

grabados (los videos). Los términos corree
tos son vieleograbaelora o vídecrrepro
ductora (que en algunos países ele habla

hispana elenominan magnetoscopio), vieleo

caset o vldeoctnta (en el caso ele material
virgen)y programa ele vieleo ovídeogrnma"
para denominar el material ya producído.

De igual manera, se pueele confundir un

programa ele vieleo como uno ele televisión,

elaelo que se utiliza el mismo aparato

reprnduotor, o hablar ele teleconferencla"
y vídeoconferencía'" como si fueran sinó

nimos. En este caso la eliferencia estriba

en el tipo ele transmisión; si es en vivo se

trata ele una teleconferencia ysi es pre

grabada seelenomina vldeoconlerencía. Por

lo general la cobertura ele transmisión es

diferente. Una vieleoconferencia está dlri

giela a un público específico, como parte ele

un curso o ele un evento ele interés partícu
lar, mientras que una teleconlerenoía abar

ca a un público más amplio; sin embargo,

esta consieleración es relativa y no deter

mina la dtterencia.

2 Joan Ferrés y Antonio Bartnlorné, El video,
enseñar video, enseñar con el video, México,
Gustavo Gllí. 1991 (Colección Medios
de Comunicación en la Enseñanza), p.19.
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Para losque nos iniciamos en este campo

es importante tntroducirnos en elconocimien
todelmeelio mismo, aunque para tener cier

to elominio sobre éste, tendrfamos que tran
sítarpor la electrónica, la óptica, la física, el

artey lasciencias ele la comunicación, entre
otras dísolplinas. Para usuarios noveles, y a

riesgo ele presentar verdades ele perogrullo,

a continuación trataremos ele caracterizar al

vídeo como meelio ele comunicación.

Similitudes con el cine
y la TV

El vieleo es primo cercano elel cine y ele la

televisión, ele los que heredó formatos, gé
neros y elementos expresivos.

El cine, la TV y el vieleo comparten as

pectos técnicos, como produclr imágenes

mediante la presentación ele secuencias ele

cuadros. aunavelocldad mínima ele 16cua
dros por segunelo. Las imágenes en realí
dad están fijas, perogracias a que la retina

retiene las imágenes éstas persisten y se

van suceelienelo una tan cerca ele otra que

crean la ilusión ele movimiento.

En el caso del vieleo en el sistema NTSC

(NaUonaJ Tetevteton System CommUee) que

esel que se utiliza en México, es ele 30 cua

dros por segunelo.

LaTV y el vieleo trabajan con cintasmag

néticas sensibles a la luz,que registran ima

gen y sonielo juntos y pueelen ser reuttll
zadas, esdecír, se pueelen borrar oencimar

imágenes una o más veces. La vldeocínta
que se usa actualmente corre dentro ele una

caja ele plástico cerrada que facilita suma

nipulación y conservación. Se le llama VCR

(VÍdeo Cesette Recorcler).
La nitielez ele las imágenes elepenele ele la

resoJucÍón o cantírlad ele líneas y puntos por

cuadro, en vieleo es ele 525, en el cine es ele

1250. Amayor cantíoad. mejor calldad ele ima

gen. Al tamaño ele lascintas se le llama forma

to; es variable y se miele en pulgadas, Actual-

mente las ele 112" como las ele los sistemas

VHS (Vieleo Horne System) y Beta (el primero

diseñado por la firma JVC -Japan VÍctor

Companr y el segunelo por Sony) se cono

cen como Iormato ele uso eloméstico. La dlíe

rencia entre una cinta VHS o una Beta consis
te, además elel tamaño ele la caja que protege

la cinta, en la velocidad con que ésta se eles

plaza y laslíneas ele resolución que en VHS son

más, lo que se traduce en una mejor graba
ción y resolución ele imagen. Además en VI-IS la

cinta corre porloselos rodlllos ele la vídeogra

badora y la cabeza ele grabación leeen sentí

elo lnclínado, mientras que en Beta la cinta

corre frente a la cabeza con un solo roelillo.

Estos factores hacen que porel momento VHS

tenga mayor elurabilielael y sea más comercial.

...aprecia" lascostumbres

y tradlclones
degrupos étnicos....
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En el ámbito proíesíonal losIormatos

ele 3/4" están pasando poco a poco ara his

toria; han sielo reemplazados por el forma-

. to Betaoarn, también ele l/?", con el que se

obtiene una calidad ele imagen superior a

la que ofrecen los formatos ele uso dornés
tico mencionados anteriormente. Además.

como la cámara es más ligeray maniobrable

permite registrar fácilmente informaciones

períodisucas. reportajes y documentales.

Paty, ¿qué crees? Estaba enseñándoles a unos maestros los vi

deos y que les digo: "Por cierto, ¿saben lo que significa la pala

bra video? "Y que me luzco, ¿no? Entonces la maestra de geo

grafía me dijo: "Yo en mi casa tengo videos Beta, ¿cuál es la

diferencia entre un video Beta y un VHS?" Eneso, [que me salva la

campana! Se acabó el descanso y las maestras se tuvieron que

ir a clase, Paty, ¿tú sabes dónde explican eso?

Diferencias entre la TV

yel vicleo

La TV es un meelio ele comunicación ele ma

sas y entre sus rasgos elistintivos está la

transmisión a elistancia ele imágeries, que

pueden ser captadas por unaantena recep

tora o enviados a través ele fibra óptica.~

Originalmente la TV transmitía envivo, por

que no existía la posibilielael ele pregrabar,

hasta que apareció el vieleo tape," que ade-
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más le permitió archivar imágenes y pro

gramas. Por lo general, un programa ele te

levisión es grabado por varias cámaras

que son coordinadas desde una cabina ele

control. La TV es un meelio con un nivel ele

interacción muy bajo; hasta ahora se ha li

mítado a la simple elección ele canales o a

la participación en conCUI'SOS, por teléfono.

Su desarrollo ha sido, proporcionalmente,

más cuantitativo que cualitativo. Actual

mente, la competencia entre las empresas

televisaras habla ele una oferta ele más ele

200 canales. Aelemás ele los aparatos elec

troelomésticos que hay en los hogares, los

televidentes también puede encontrar enel

mercado televisiones ele alta elel'inición que

"constan ele 1 125 líneas ele resolución y

60 cuadros por segundo... además ele un for

mato ele 5 x 3, es decir; más ancho, tal y

como en las pantallas ele cine. Esteformato

es más parecído a la forma en como ve el
ser humano. -s

En los países tndustrtaltzados se está

desarrollandouna modalidad ele TV interac

tiva que permite a los usuarios armar su

propia programación, a partir ele un menú

ele programas muy amplio. para todos los

gustos y apetencias visuales.

Como se porlrá apreciar, el entreteni

miento constituye básicamente el terreno

ele acción ele la TV, mientras que el vieleo

por su novedad ha surgido como alternati

va al cine y a la televisión. y se ha abierto

brecha en campos como el arte, la cultura

y la educación. Por serun meelio ele reciente

creación, se le atribuyen características

particulares como el ser dernocrátíco. im

parcial y objetivo. Sin embargo esto no es

una conelición pe!' se elel rnerlto: todo ele

pende ele quién esté detrás ele la cámara.
ele la información quese quiera transmitir,

ele lo que se diga, del momento y del lugar.

3 Verónica Tostatlo Span, Manual deproe/ucción
ae vuieo. Un enFoque integral. México,
Alharnbra Mexicana. j 995, p. 62.



El video ¿TV casera?

Elvideo se hadifundido rápidamente en todo

el mundo gracias a su facilidad demanejo y

a que sus costos ele producción son relativa

mente menores que los del cine o la televi

sión. Actualmente ha sustituido a la cámara

l'otogl'áfica en algunos hogares; es protago
nísta ele programas ele concurso, testigo de

incidentes chuscos oespeluznantes, arma de

denuncia política o instrumento del investi

gador. Posterior al cine y a la TV, el video

apareció como auxiliar de ésta, la liberó de

la transmisión en vivo y le permitió un tra

bajo más reposado y de mayor calidad.
En cuanto a su impacto, el "video es de

circulación diseminada, casera, en circuitos

cerrados o a través delosvldecclubes. cuyo
alcance masivo es paulatino".'¡ Permite una

mayor interacción, ya que puede detenerse,

adelantarse, se puede congelar la imagen,

pasar cuadro por cuadro o segmentarlo. en

treotrasfunciones. Entreotras ventajas, es

tas son algunas de las que convierten al vi
deo en un eficaz instrumento dídáctico.

El video puede recuperar imágenes del

cineo ele la TV. Para levantar imagen, por lo

general, se utiliza una sola cámara, y no

existe la necesidad ele trasladarunaunidad

móvil, como es el caso dela TV.

El avance tecnológico delvideoha per

mitido el desarrollo elel video dísco'" y elel

video interectivo.
El videodisco (también conocido como

Laservísíón) funciona como un elisco com

pacto, aunque su tamaño essemejante alas

antiguos discos ele acetato; emplea una o

dos caras, enlas que puede contener entre

una y dos horas ele imagen animada, más

de 100000 diapositivas y páginas escritas,

400 horas ele sonido estereo W-Fjy 13000
IVIb dedatos íntorrná tíoos", 5

·1 Javier Arévalo Zarnudío, Imágenes visusie» 1,
fascículos del Curso MulUmedIa de EducacIón
para los Medios, México, SE:P-UPN, 1994, p. 21.

...reconsnulr
hlpótests

clentíñcas, ...

El libro que me conseguiste me ha servido mucho: explica el fun

cionamiento técnico del video y las ventajas de utilizarlo en la

escuela, Me llamó la atención un estudio que demostró que, de

una información hablada, a los tres días se recuerda sólo el 10%,

de una visual el 20%, pero si es audiovisual el 65%, Estose lo vaya

contar a algunos maestros que todavía no están muy convenci

dos de utilizar el video, El otro día un maestro me dijo: "¿Has pen

sado que poner un video es como meter a otro maestro en mi

clase, y que además sabe más que yo?",

Como el videoelisco se lee mediante

rayo láser, no existe roce ele una aguja y

el material tiene una mayor duración.

Además de reproducir imágenes y soni

dos conunagran calidad, otra desus ven

tajas consiste en poder ubicar imágenes
o segmentos ele manera ínstántanea. sin

tener que recorrer la cinta hasta el punto

que se desea observar, ya sea a control

remoto con sólo indicar el número de ima

gen o con un lector de códigos de barra.

Otra ventaja es que las imágenes pueden

5 Antonio R. Bartolomé, VIdeo Interactivo,
Barcelona, Ediciones Técnicas Rede, 1990.
p.18.
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El lenguaje del video

Pues,cada vez conozco mejor los materiales, Vi con el maestro

Eusebio la serie Biografías del poder, Hablan del porfiriato y de

la Revolución, iEstán tan bien hechas, Paty! Presentan imáge

nes de esas épocas, Me acordé de lo que contaba mi cóuelo:

decía que llegaba al Zócalo en tranvía y que el Teatro Blanqui

ta era famoso por sus tandas, iCómo no tuve materiales de és

tos para aprender historia!", ¿Clases en domingo? ¿Yde cuán

do acá das clases en domingo? Es en serio, Paty: ¿A dónde vas

a ir ei domingo?

Como medio audiovisual, el video presenta

sus mensajes mediante la articulación ele

imágenes fijas o en movimiento, y sonidos.

Lagran variedad de material visual que apro

vecha elvideo (fotografía, ilustraciones, ani

maciones por computadora, dibujos anima

dos, gráficos, esquemas) es complementada

porelelemento sonoro: voces, palabras, mú

sica, efectos, ambientaciones y silencios.

La articulación creativa ele elementos

icónicos y sonoros determina la calidad de

unmaterial. La calidad noreside enser au
díovísual. sino en saber expresarse audio

visualmente. El realizador ruso Sergei M.

Elsenteín decía que "el cineopera ele la ima

gen a la emoción y dela emoción a la idea...
Inspirándose en éste... , el realizador de la

televisión francesa Claude Santelli decía que

el lenguaje audiovisual esaquel que comu

nica las ideas a través de las emociones.

Expresarse audiovisualmente significaría,

pues, comunicar las intenciones en el acto

mismo de suscitar emociones"."
Nuestra postura no es la de ponderar

un medio sobre otro, pero sí reconocer que

cada meelio tiene una forma de expresión

particular que debemos aprender.

En el video las imágenes deben hablar

por sí mismas: la palabra sólo subraya lo

que vemos; el discurso lingüístico es reba-

G Citado por J. Ferrés, viaeo JIeducación,
México, Paltlós, 1992, p. 28.

ser congeladas por tiempo indefinido,

manteniendo su claridad sin que s~..lañe
el disco.

El viáeo interactivo permite que el

usuario dialogue con los programas; tiene

diferentes versiones y posibilidades de

interacción. Un ejemplo es el vieleoelisco

que se conecta y controla mediante un pro

grama ele computadora. Existen programas

de capacitación en los que se presenta la

forma correcta ele manlpular aparatos, si

mulaciones para llenar formatos y videos

que orientan al usuario ante determina
dos problemas, ayurlándolo a encon trar la

respuesta correcta. Parael aprendizaje de

lenguas se utilizan varias pistas para una

mismaescena y el estudiante tieneque se

leccionar la correcta. Losprogramas pue

den ser lineales o ramificados y apoyarse

con otras fuentes de información como las

bases de elatos.
...vivir ele cerea el trabajo

científico,...
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Oye, Paty, vos o tener que decirle o lo comadre que cambie el

bautizo paro otro día, Ese sábado nos vamos o reunir todos los

videotecarios de lo zona, Dice el director que es bien impor

tante conocer lo que han hecho en otros escuelas con lo

videoteca y que yo también les cuente cómo estoy trabajan

do con los maestros, cómo organizamos [os horarios y que yo

hasta vamos o comprar otros videos. Por cierto, tomo dinero de

los ahorros y cómprate su regalito 01 ahijado. ¿Cómo que cuá

les ahorros?

sacio pOI' lo visual. También es importante

l'econocer queal vídeo no poclemos pedirle

la extensión ni la profundidad con la que un

libro aborda los conceptos.

Como ya se mencionó, el vicleo constru

ye su eliscurso medían te el uso ele losgéne

ros y recursosexpresivos que recupera elel

cine, la TV y la tntormeüc«
Existen díversas clasificaciones ele géne

I'OS, perola más elifuneliela consldera básica

mente dos: el de ficción y el documental. El

vieleo educatrvo por sus intenciones y carac

terfstícas también es consieleraclo un géne

ro, que recurre al documental y a la ficción

para desarrollar una temática propía.

La Iiccíón'" consiste en la construcción

o reconstrucción ele una situación, hecho o

fenómeno. El recurso más utíllzado es la
el ramauzacíón.

El documenta!" corresponde al leva

miento ele imagen en el lugar mismo ele los

hechos enconeliciones reales. Se supone que

es objetivo, ímparcial y que refleja la realí

dad. Uno ele sus recursos consiste enentre

vistar a sujetos y recopilar testimonios.

En la actualidad el vieleo educativo tie

ne la posibilielael ele utilizar unagran varíe
dad ele recursos como fragmentos ele pelí

culas, animación por computadora, elibujos

animados. esquemas, gráficos o cuadros

sinópticos, entre otros, para demostrar,

comparary ejemplificar cualquiersituación

real o imaginaria.

Laanimación porcornputadora'" es apro

vechada para mostrar didácticamente pro

cesos, órganos internos y esquemas, simu

lar funciones y movimientos, acortaroalargar

los tiempos ele fenómenos y otros tratarníen
tos creativos ele la información.

Los elibujos anímados" facilitan la recrea

ción ele un ambiente o una situación ficticia,

además ele romper la solemntdad ele un dis

cursoacadémico muy teórico o complejo.

Losequipos actuales depostproelucción

ele vídeo, algunos apoyados por computa

dora.permiten insertar gráficos, recuadros,

títulos y otros recursosquesirven para lla

mar la atención en lospuntos clave, demos

trar gráficamente procesos o funciones. sin

tetizar ideas y organizar la información.

Enlosplanteamientos ttadícíonales, por

lo general se utilizaba un solo recurso para

abordar algún tema, como el del profesor o

experto que en cámara fija daba verbalmen

te la clase ante el pizarrón. Parano caer en

esto se optó por mostrar imágenes con voz

en ofr.'" es dectr, no se ve en la pantalla al

narrador y sólo se escucha su voz; algunos

materiales incluyen únícamen teeste recur

so. que sin otros apoyos resulta monótono.

En un planteamiento creativo los géne

ros y recursos expresivos son variados y se

integran conforme al tipo ele información que

tienen que presentar, además ele que las imá

genes por su atractivo. estilo y estética no

sólo proporcionan información sino que ape

lan a las emociones y a los sentimientos.

...explorar el interior

del cue!'po humano....
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...conocer las
características ele
la vida animal. ...

Posibilidades

de uso del video

en la escuela

a incorporación ele un medio en

la educación implica un proceso

deapropiación. Esteproceso debe

estar en consonancia e ínterac
tuar ele manera natural enla cati-

díanidad escolar. Para ello, se requiere to

mar en cuenta las condiciones materiales

necesarias para su uso, el conocimiento

que posee el maestrosobre las caracterís
ticas y manejo del rnedío. así como su per

tinencia y congruencia con los propósttcs
escolares.

Por ello, proponemos el uso didáctico

delvideo como una primera etapa deapro

piación en la que el profesorse familiariza

rá con el discurso audiovisual, aprenderá a

analizarlo y evaluarlo y diseñará estrate

gias didácticas acordes con sus conelicio

nes partículares.
En etapas subsecuentes, profesores y

alumnos con cámara en mano incursionarán

en la investigación, en el registro de sus

experiencias ele aprendizaje y en la produc

ción de su propio material didáctico.

Uso didáctico del video

En la actualidad el uso delosmedios audio

visualesenel ámbito educativo está enple

no desarrollo, lo que conlleva una moelifi

cacíón importante en las metoelologías ele

enseñanza, en las dinámicas de grupo y en

la práctica docente en general.

Las posibilidades del video son muyva

riadas y su utilización en el salón ele clase

permite:

• Observar fenómenos naturales.
• Contextualízar épocas hiatóricas.

• Acercarse al trabajodeloscientíficos.

• Viajar por el cosmos.

• Conocer descubrimientos científicos

recientes.

• Observar experimentos realizados con

instrumentos especializados.

• Aclarar conceptos.

• Explorar el mundo natural.

• Reforza!' y aplica!' conocimientos.

• Conocer lugares remotos.

• Ejemplificar conceptos abstractos.

• Conocer la opinión ele expertos.
• Esquematizar o slrnplíñcarla realidad

para su mejor comprensión.

• Acortar en tiempo y espacio procesos

que pueden durar hastavarios siglos,

como esel caso delas erasgeológicas.

• Estimular la expresión oral y escrita.
Un mismo video, conforme a los pró

pasitos de aprendizale y al estilo docente.

podrá incorporarse en distintos momentos

del proceso didácticoy con funciones dlver»

sas: para motivar, mtroducír, desarrollar,

confrontarideas, recapitular, concluiroeva

luar. Cada caso merece un tratamiento es

pecial y el lterenctado. A con tinuación se

plantean algunas ideas al respecto.

Como motívador

El atractivodelas imágenes ele unvideo pue

ele resultar muy eficaz para despertar el in

terés sobre uncontenido. Su finalidad es lla-
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mmlaatención ele los alumnos sobre el tema
que se abordará, provocar una respuesta in

meeliata, estimularla participación opromo

veractttudes ele investigación. Para que surta

el efecto esperado se debe seleccionar un

fragmento breve elel video. entre cinco y

10minutos, que sea interesante y llamativo.

No es necesario que aborde el tema ele lleno,
se pueele referir a una situación ootídíana, a

un problema político o social que sirvacomo

punto ele partida para plantear retos, interro
gantes, cuestíonamíontos y se reconozca la

importancia ele estudiar el tema, así como

ele aprovechar lo que ya se sabe al respecto.

Como introc!ucción

de un tema

En este caso se trata ele utillzar un vieleo

para presentar un panorama general ele lo
que se estudiará. Para lntroducír un tema

se seleccionará un segmento cortoque eJes

taque los conceptos básicos, los hechos so

bresalientes; al mismo tiempo conviene pro
poner lasactívídades complementarias que

se llevarán a cabo, en tre las que se pueele

incluir la observación ele otros programas

ele vieleo como parte del desarrollo, como

cierre, recapitulación o evaluación. Esta

función, como la demotivación, espropicia

para que los alumnos expresen lo que ya

conocen sobre el tema; esto aportará infor
mación al profesor para diseñar su estra

tegia elieláctica conforme al nivel cognitivo

elel grupo, aelemás ele contribuir a que el
aprendíza¡e sea significativo.

Como apoyo en una clase

Esta es la moelalielael en la que el vldeo

acompaña las explicaciones del maestro y

se combina con otros recursos como lámi
nas, fotograñas, mapas, cuestionarios, li

bros ele texto u otros meelios. Como parte

ele la clase pueden utilizarse dtsuntos seg

mento» para motivar, lntroduclr, desarro

llar, recapitularoevaluar el aprendiza]e ob

tenido. Es ele vital importancia que el

maestro conozca con anticipación el mate

rlal a fin ele establecer la secuencia ele pre

sentación más conveniente. El vieleo nosus-
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Para confrontar ideas

Algunos programas ele vieleo apoyan sus

planteamientos con entrevistas a expertos,

investigaelores o ínformadores autortzados.

otros presentan mesas reelonelas y diteren

tes fuentes informativas. Este recurso se

presta para ir más allá ele la mera compren

sión ele contenielos y analizar el plantea

miento ele puntos ele vista diferentes. con

trastar eliversos enfoques o soluciones a un

problema. Su uso en clase favorece el aná
lisis, la discusíón, la expresión libre y la

toma ele decisiones: ayuda a develar signi
ñcados y concepciones ocultas y tal vez dí

ñcíles ele abordar. Se sugiere presentar seg

men tos breves. a partir ele los cuales se

inicie la eliscusión.

Para recapitular

Se trata ele la utilización elel vídeo para Ior

talecer el aprendiza¡e ele los alumnos. En

este caso se repite el problema completo

o sólo algunos segmentos elel vieleo con el

que se presentó el tema y se desarrollan

diversas actividades conforme a las nece

sielaeles ele los estudiantes y al propósito

ele aprenelizaje. Pueele también hacer las

veces ele una evaluación formativa engru

po.Para ello se puede solicitar a los alum

nos que expliquen aspectos relevantes ele
un contenielo apoyándose en un vídeo, po

dría tra tarso del que se utilizó para elesa-

tituye la explicación elel maestronl la elel
libro ele texto. pOI' lo que la exhibíélén ele

un programa deberá complementarse con

activielaeles ele estudio, ya sea ele investiga

ción inelivielual o trabajo en grupo.

En este caso se recomienda hacer uso

ele las posibilielaeles ele la vldeograbadora

paradetener, hacer pausa, regresar o ade

lantar la cinta conforme a la elinámica es

tableciela por el profesor y la participación

ele losalumnos. Consúltese el apartado "Su

gerencias para la utilización en clase" ele

este texto.

...compartir formas

ele vída ele culturas

lejanns....

Hoy la maestra Sarlta y yo estuvimos en un Centro de Maestros.

Nos habían comentado que en la videoteca tienen una serie

que puede apoyar la asignatura de Física. Como es una serie

larga, Sarita va a seleccionar sólo los programas que le pueden

servir y los vamos a copiar. Porcierto que ahí vimos mucho mate

rial para niños más pequeños que te podría servir, tienen hasta

programas de computadora.
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rrollar la clase y presentarlo una segunda

ocasión paracorroborar el elominio que po
seen los alumnos, además ele aportar nue

vos elementos o resaltar aspectos que pu

elieron pasar Inadverttdos en la primera

ol1servación. Otra opción esutilizar el seg

menLo que se empleó para motivar o como

introelucción Ysolicitar a los alumnos que
expresen 10 que pensaron cuando 10 vie

ron por primera vez y 10 que opinan o sa

ben ahora.

Como cierre

En este caso el vieleo se presenta como úl

timo momento ele la estrategta dldácttea.
hace las veces ele síntesis y favorece la ob

tención ele conclusiones. Si se tratara ele ele
mostracíones o experimentos se podría op

tar por supresentación sin sonielo y pedlr a

los estudlantes que expliquen lo que obser

van. Se recomienda abrir unaronda ele par

ticipaciones elespués ele su exposición.

Sugerencias para la
utilización elel vieleo en clase

Lasmodalidades ele uso del vieleo enel aula
dependen en muchos casos ele su partí
cularídad. ele los propósitos ele los progra

mas ele estudio. del enfoque ele las asig

naturas, ele los perfiles ele profesores y
estudiantes. así como ele los recursos que

la escuela tiene a su alcance. Muchas ele

sus aplicaciones están aún por descubrir

se, sin embargo, sepuede partir ele ciertos

principios básicos que promuevan proce

sos partícipativos y creativos que rompan

con la vieja idea ele que 10 educativo es so

lemne y aburrido.Parauna aplicación crea

íva del vieleo en clase se debe oonsíderar
que no existe ni debe existir una técnica o

procedlmlento únicos, ele 10 contrario se

puede convertir en un recurso monótono y

poco eficaz.

¿Cómo seleccionar un segmento?

Para seleccionar un vieleo o un segmento
específico esimportantedeñnír la íntencío

nalídad elieláctica, esdecir, tener la certeza

ele 10 que se quiere obtenercon su presen

tación: aclarar conceptos, conocer diversas

opiniones sobre unmismo fenómeno, visua

lizar épocas, lugares, hechos, experimen

tos, observar distintas metoelologías ele tra

bajoy con trastar enfoques.

¿Un mismo vicleo puede usarse

en cualquier nivel eclucativo?

Existen varias posibilielaeles para adaptar

unmaterial a dtstintas necestdades. el más

sencillo es seleccionar sólo aquellos seg

mentos que oorrespnnden al tipo ele infor

mación que se lesquiere mostrara losalum

nos conforme a su nivel ele conocimien to y
vocabulario. Otra poslbllldad es la presen

tación ele segmen LoS sin sontdo, para que

el profesor haga las explicaciones como le

parezca más pertinente. Otravariantecon
siste en hacer un sencillo trabajo ele edí

ción, $ es dectr, ubicarlos segmen LoS que in

teresan y grabarlos en la secuencia que

convenga a nuestro propósito, 10 que evita
...reconocer los diferentes

hábítats ele laTierra....
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recorrer una y otra vez la cinta en el mo-
mento ele la clase. IS5'o

¿Un mismo vídeo puede apoyar

elistin tas asignaturas?

Por lo general, los videos presentan infor
mación mediante distintas secciones o seg
mentos en los que se aborda el tema desde
diversos puntos ele vista. Esto posibilita la
selección de ciertos apartados para desa
rrollar los contenidos de varias asignatu
ras o su aplicación en diferentes niveles.
Esto ofrece, en secundaria, la posibilidad
de trabajar demanera coordtnada con pro
fesores ele varias especialidades. En prima
ria y preescolar el video puede funcionar
como centro ele interés para abordar los
contenidos devarias asignaturas o promo
ver proyectos de investigación.

¿Cuánto tiempo puede durar

la presentación ele un vieleo?

El tiempo depresentación deun vídeograrna

varía conforme a la edad delosalumnos, la
...captar la Instantaneidad de complejidad dela información y el propósl-

unfenómeno atmosférico. to de la observación. Es recomendable que
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la presentación de un video en clase sólo
ocupe parte del tiempo. La exposición ele
un programa cuyo tema es complejo no pue
de ser demasiado larga porque relaja la
atención y provoca aburrimiento. Por eso
conviene segmentar elvideo. proyectar sólo
la parte que se consielere más adecuada o
presentar el contenido total en varias cla
ses. si el tiempo lo permite.

¿Cómo hacer un plan ele clase

con vieleo?

El uso del video en clase debe estar prece
elida de una planeacíón que defina en qué
momen to se presen tará, con qué función,
qué propósitos del programa cubre. cómo
se planteará su importancia ante los alum
nos, cuáles son los aspectos centrales. qué
actividades se realizarán antes. durante y
después, cómo se dtstribuirá el tiempo de
la clase, cuánto durará la presentación del
video completo o de los segmentos selec
cionados, dequé manera se relacionará con
otros materiales como el libro del maestro
o el de texto, así como su vinculación con
otras asignaturas .

¿Qué hacer antes ele

la presentación ele un vieleo?

Es indispensable que elmaestro conozca los
videos antes de supresentación en clase. pues
de ello dependerá que seincorporen enelmo
mento oportuno conforme a los propósitos de
aprendizaje ya lascaracterístícas del video.
El análisis previo proporcionará la informa
ción necesaria para seleccionar segmentos.
programar la presentación en una o varias
sesiones. conocer las imágenes y los aspec
tos más importantes. así como los términos
o conceptos complejos para los alumnos.

Con el fin de estimular la observación y
el análisis de los videos. es recomendable



proporcionar a los alumnos los puntos oas
pectos más importantes en los que deben

centrar laatención. Estos aspectos pueelen
anotarse en el pizarrón, entregarse por es
crito o ser explicarlos oralmente.

¿Qué hacer durante la

presentación ele un vieleo?

Como parte ele un proceso elinámico y para
enseñar a los alumnos a ver ele manera eli
Ierente. y no como se ve la televisión, con
viene aprovechar las funciones ele la vieleo
grabadora.

Las formas ele uso pueden Ser muy va
riadas:

• Mostrar un segmento yele tenerlo para
analizarlo o proñmdízar en el tema.

• Reproducir segmentos sin auelio para
que el maestro sea quien explique.

• Observar secuencias y solicitar a los
estudlantes que 10 expliquen.

• Obscurecer la imagen y dejar sólo el
audío, a fin ele que los alumnos recons
truyan lo que está suceelienelo.

• Organizar presentaciones porequipo,
con elapoyo ele algunas imágenes ose
cuencias ele vieleo.

El profesor pueele adecuar el ritmo ele
su exposición al graelo ele atención ele los
alumnos oele la comprensión elel tema, para
10 cual es conveniente detener la imagen o
hacer pausa.

El uso ele la pausa o ele tener el vieleo
permitirá eles tacar aspectos significativos,
palabras nuevas o conceptos. El maestro
puede preguntar: ¿Qué creen que va a pa
sar ahora? ¿Se fijaron eneste aspecto? ¿De
qué otra manera se podría resolver el
problema? ¿Usteeles qué habrían hecho en
esasituación? ¿Cómo explicarían lo que aca
bamos ele ver? O interrogar sobre lo su
ceelielo para constatar el nivel ele com
prensión, discutir o analizar el hecho
observado.

Durante la presentación ele un video es
conveniente prestar atención a la actitud
ele los alumnos para adecuar el ritmo ele la
exposición, reconocer si la presen tacíón les
resulta interesante o no. En este caso elebe
reconsíderarse elvalor elel segmento enese
momento. Asimismo, se eleberá verificar
que la totalidad elel grupo vea y escuche
claramen te.

Hoy fueron a verme unos papás de la mesa directiva para decir

me que están Interesados en comprar otros videos, pero que no

saben cómo seleccionarlos. Con todo lo que he aprendido has

ta ahora, les dije que hay tres aspectos en los que se tienen que

fijar: el contenido, o sea de qué trata; la estructura, es decir, cómo

se organizó didácticamente el contenido, y la forma, que es la

calidad de la imagen, el sonido y otros recursos utilizados para

presentar de manera atractiva el tema. Estuvimos un buen rato

platicando: al final concluimos que ésta es una labor de equipo

y vamos a consultar a los maestros según el tema que se trate.

¿Qué hacer elespués ele

la presentación ele un vieleo?

Ningún medio es suficiente por sí mismo
para alcanzar los propósitos ele aprendízaje.
Por esto, conviene considerar actívídades

que complementen y resignifiquen la infor
mación obtenlda.

Las actívídades que se pueelen realizar
después ele la presentación ele un vieleo cum
plen varias funciones, como recapitular, eles
tacar los aspectos centrales, promover la li
bre expresión ele los alumnos, el desarrollo
ele las capacidades ele análisis y ele síntesis,
la puesta enpráctica ele 10 aprendldo orela
cionar el contenído con otrasasignaturas.

Es importante resignificar no sólo los
conceptos, sino también los proceelimien
tos y las actitudes relaclnnadas con los
propósitos ele aprendizaje. Por ejemplo,
el profesor pueele pedtr a los alumnos que
relacionen el vieleo con sus ideas. actltu
eles y sentimientos, y que analicen la in
formación que aparece en otras fuentes,
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Narl'8 lavicia en tvléxieo clel

emperaclor y su fusilamiento.

Juál'ez JI Maximiliano de

Miguel corrreras Torres,

México, ¡933.

ivleloclrama amlJientaclo en los

tiempos de Maximiliano y los

grupos iuaristas. Sentencia de

Emilio Gómez Murlel,

México, 19'19.

ser materia viva, en donde caben y circu

lanunnúcleo ele ideas, incluso algun:r."'con
tradiocíones.

El estudiante poco a poco compone y re

compone las imágenes de una histo

ria en donde él está involucrado,

en ocasiones de manera directa

cuando se trata del saber

histórico nacional, y como

individuo ligado a lascivi

lizaciones antiguas y

al devenir moderno.

Además, el historiador de hoy cuenta
con un inmenso archivo, íorlado a lo largo

ele siglos deluchas y combates, ele cambios

sustanciales que constituyen hitos. Los

maestros deben considerar que la historia

es importantísima para trazarun marco de

referencia, una ubicación en la cronología
del mundo y del país.

En estos días contarnos con una gran

anuencia de datos, libros de toda índole y

una serie de fuentes que hacen visible lo

que antes parecía oculto entre las tetara
ñas del pasado. En estos tiempos de com

putadoras e Internet, ele grandes bibliote

cas y ele métodos y sistematizaciones, lo que

le queda al profesor es encontrar las ver

tientes que le permitan transitar por la his

toria con las herramientas necesarias para

construir una mirada lúcida que además
tenga interés para él y los educandos.

Elhistoriador denuestros días cuenta con

técnicas suxittetes que le permiten estable

cer un contexto. Luigi Pírandello, dramatur

go italiano, encontraba que "un hecho es

como un saco: sólo se sostiene si metemos

algo dentro". Así, la historiahaadquirido una

definición apropiada en la medida en que so

mos capaces deexplicar las continuidades,

los cambios y las rupturas sociales que se

suscitan a lo largo del tiempo. Esto consti

tuirá un elemento que permita avanzar enel

conocimiento histórico. Nunca debe perder

se devista que loshechos están sustentados

en los líderes, los jefes, los [erarcas, pero

sobre todo están lospueblos que hancontri

buido con sus esfuerzos y sus luchas para

conseguir la expulsión de los conquistado
res, la índependencía y elestablecimiento de

una determinada ideología.

Por otro lado, una historia fácil, cómo

da, sólo vería los nombres fundamentales

sindetenerse a razonar en la masa que apo-
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ya, combate, [lace uso ele la suma ele sus
fuerzas Yse coloca en el punto esencial ele
los hechos. Esto habla ele una historia so
cial. El estudianteelebe tener claro que las
nociones que se le explican y que se apo
yan en los libros ele texto son una parte ele
lagranaven tura humana que significa cada
periodo. sólo ele esa forma entenderá que
aúnes clifícil entenderen términos cabales
10 que ocurrió en las guerras chíchlrnecas

o 10 que eran las Ideas Independentistas.

Estamos involucrados en un proceso en el
cual losprofesores seleccionan elatos, pues
pocas veces tenelremos la vastedad ele' in
formación que nos permita hacer una eles
cripción potrnenorizada ele loshechos. Eso
sería impensable, sobre todo si se ubica que
los acontecimientos siempre reportan una
cornplejtdad que sobrepasa al estudiante ele
educaoíón primaria o al ele secundaria. Lo
que haceel maestroenestos niveles es en
tregar una síntesis que rompe el silencio
sobre talo cual período: esto hace que el
estudíaute quede listo para una informa
ción ele mayores alcances en el momento
en que logre interpretar yobservar con ele
tenímíen to aquello que llega ele una selec
ción ele elatos, que se incrementará al pa

sado ele los niveles cduoatívos,

Más que nunca, la historia debe elevar
se por encima ele las generalizaciones y
mistificaciones del pasado: lo principal es
crear una conciencia histórica, un motivo
que logre ir ele tiempos remotos al presen
te. Esteviajees siempre riesgoso y supone
una claridad en el manejo ele las informa
ciones. Es obvio que el libro ele texto elebe
contener todas las llaves que permitan abrir
la puerta y atisbar lo que es historia y so
cíedad. sindesculdar otrosaspectos en tor
no al pasado.

Otro momento importante en el aspec
to educativo es el uso ele las imágenes ñl
micas. Es importante mencionar que la re
creación histórica es compleja y supone
una actitud rigurosa. Baste relatar una

anécdota en la historia ele la pintura: Al
brecht Altdorter. un artista elel Renaci
miento alemán queviviera en la ciudad ele
Ratísbona. fue encomenelaelo en 1528 por
las autorldades ele la zona elel Rhín, para
ejecutar el lienzo La batalla ele Iso, en elon
rle'Alejanrlro el Magno derrota al monar
ca persa Daría 111. Para preparar al pin
tor se le entregaron variosvolúmenes con
los textos ele los historíadores romanos,
ahí estaban las obras ele Lucano entre
otros. Dlsclpltnado. el hombre leyó duran te
semanas este material. Luego se dio a la
tarea ele realizar el cuadro. El resultado

es espectacular y la antigua pinaco-
teca ele Munlch 10 tiene en su po

eler. Nada más habría que adver

tir algo: el combate se libró en
el Medío Oriente y el artista se
sitúa en un paisaje alpino. La
batalla ele Iso está impreg
nada del presen te ele Alt
dorfer: las incongruencias
históricas en armas, unifor
mes y toda clase ele uten
silios se elebe a que el pa
sado era ajeno a una ielea
ele reconstrucción histó
rica. Por ello, el maestro
elebe tener en cuenta que en
unbuen número ele cintas,losele
coradores, modistas e incluso

Los primeros alias ele Benito

Juárez y los acontecimientos

sociales en su natal Oaxaca.

El laven Juál'ez ele Emilio

Gómez Muriel, México, 1954.

Escenarios y costumbres ele la

región maya y su colonización.

IJa nocne de losmayas ele

Cirano Urueta, México, 1939.



Findel imperio maya

y su colonización española

en el siglo XVI. Cl7ilam Balam

de íñigo de Martlno,

México, 1055,

guionistas y realizadorolvielaron aspectos

esenciales que debieran tener,

El estudioso Maro Ferro, autor ele va

rios tomos eleelicaelos a los nexos entre his
toria y cine, refiere que "El cine no había

nacielo aún cuando la historia aelquirió sus
hábitos, perfeccionó su método, e1ejó ele na

rrar para explicar". Después dirá: "partir

ele la imagen, ele las imágenes. No buscar

sólo en ellas ilustración, confirmaciéJ'n odes

menudo ele otro saber y el ele la tradictón

escrita. Consielerar las imágenes tal cual,

aunque sea para invocar otros saberes, para

captarlos mejor... Oueda por estudiar el

cine, asociarlo al mundo que lo produce. ¿La

hipótesis? Que el cine, imagen o no ele la

realidad, documen to o ficción, intriga au

téntica o pura invención, es Historia; ¿el

postulado? Que lo que 11a acontencído. las

creencias, las intenciones, lo imaginario elel

hombre, es tanto la Historia como la Histo

ria... Aquíse observa al cine, nocomo obra

ele arte, sino como producto, imagen-obje

to, cuyas significaciones no son solamente

cinematográficas. "" Vale por lo que atesti

gua. Así el análisis no se reñere necesaria

mente a la obraen su totalidad: puede apo

yarse en extractos, buscar series, componer
conjuntos".

El comentario ele Ferro es interesante,

sobre todo porque el cine en sí mismo tiene

referencias hístóricas. forma parte ele losdo

cumentos visuales que acreditan una época.

Enlas imágenes fílmicas está elovillo e1el tiem

po, espejo que remite una y otra vez al mo

mento en que se realiza talo cual cinta. ""Esto

que viene a serele enorme ayuda para soció

logos, antrúpologos y críticos, también puede

seruna pesaelísima loza para quienes desean
obtener elel clnernatógrañr" un registro hís-

Los inicios de la independencia

ele México narrada desde la

óptica eclesiástica,

La lIirgen qlle {arió lino patria,

Julio Brocha, México, 1042,
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Morelos y la independencia

ele México yotros

acontecimientos históricos

alrededor (le ésta.

Ell'ayo delSUl'

de Miguel Comreras Torres,

México, 1943.

tórico fiel, que a veces ni el documental pue
de obtener. En el proceso ele produccíón fíl

mica intervienen un sinnúmero ele facturas

que determinarán la cercanía o lo alelado de

una visión histórica.

Para nadie es clesconociclo que el cine

se permite muchas libertades al trasladar
seal pasado. Le interesa más conservar el

interés en la trama, que los intérpretes se

vean bien, que las escenografías sean com
patiblescon el presupuesto asígnado, etcé-

tera. De tocio esto se clesprencle una prime

ra conclusión: el cine usa los hechos his

tóricos para convertirlos en un espectácu

lo ameno. Ahorabien, la contrapartela clan

aquellos cineastas que verdaderamente es

tán preocupados por llevar aspectos histó

ricos a la pantalla. En esto se notael rigor,
dejan atrás nociones frívolas y se íntrodu

cen en 10 que ellos concluyen que es el pa

sacio. Porejemplo, el director sueco Ingmar
Bergman preflrió hacer ele la Edad Medía

Laetapa presacerdotal

de José María Morelos y Pavón

en Míchoacán. Elpadl'e

MOl'elos de Miguel Contreras

Torres, Méxieo,1942.
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Dos rebeliones

posrevoluctonarías de los

veinte, de losgenerales

Serrano y Gómez,

y la rebelión delahuernsta.

Lasombra delcaudillo ele

Julio Bracho, México, 1960,

un universo asfixiado por las epidemias y
con una obsesión porla muerte enEl sépU
mo sello (1957); la cinta ubica la época sin
remitirse más que ele manera lndlrecta a
las Cruzadas, Pero la recreación medieval
ilustra con enorme precisión aspectos que
un estudiante ele secundaria captará de in
mediato alveralgunos momentos de laspro
cesiones o de las ciudades arrasadas por

la peste. La sugerencia inicial es que se ex
hiban a los niños o a los jóvenes algunas
secuencias, más que el ñlrne'" completo.
Diez o 15 minutos de película'" bastarán
para mantener la atención y continuarla en
otro momento con dlstíntos materiales. Tam
bién debe aclararse que la olasífícacíún de
la película es importante, pues en ocasio
nes la complejidad de la trama o algunos
otros aspectos pueden nublar las intencio
nes originales.

El profesor tendrá en cuen ta el carác
ter del filme, pues también existe una vi
sión que loscríticos han llamado hollywoo
dense; esto se remite a una manera de
orientar los hechos históricos en las pelí
culas estadounidenses o en las que han co
piado la manera de exponer los acontecí
mientes. En estas producciones importa
mucho el aspecto exterior y porello daban
una idea incongruente con las situaciones.
Es famosa la escena de Juana de Arco
(1948), de Víctor Fleming, cuando lngrid
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Bergman esconducida a la pira endonde la

quemarán. La actriz está peinada con toda

propiedad, su vestuario está libre de polvo

y toda la imagen es un tanto idílica, sin vi

sos dela realidad atrozque vivió la heroína

francesa. Si un alumno observa algo seme

jante, sequeda con una noción equívoca.
En cambio el danés Carl Dreyer filmó

Lapasjón ele Juana ele Arco (1928) endon

de ni siquiera se atrevió utilizar el maqui

llaje habitual; prefirió que su actriz, la

Falconetti, fuera retratada con surostro tal

cual; en cuanto al vestuario se emplearon

telasde tejidos burdos, parecidos a los que

se usaban en el medievo. Dreyer también

trabajó aspectos de la época; aSÍ, la ejecu

ción está enmarcada por la euforia popu

lar, que se entretiene con los espectáculos

que preceden a la muerte de Juana.

También Robert Bresson en El proceso
ele Juana ele Arco (1962) hace de lo medie

val un ejemplo desobriedad y utiliza al per

sonaje histórico como unareferencia al do

lor y al maltrato, a la brutalidad de las

guerras. Habría que decir que una película

como El nombre ele la rosa (1986), deJean

Jacques Annaud, adaptación ele la novela

de Umberto Eco, contrató como consultor

al medlevaltsta Jacques Le Goff; con ello

tuvo la garantía que todos los elementos

deescenografía y vestuario fueran adecua

dos al periodo al que se remontaba la cin

ta. En ésta habría que observar escenas

deconjuntoendonde estápresente la aba

día, que fue construida en el estudio, o la

llegada de los miembros del Santo Oficio.

Encambio, el mismorealizador tuvo unpo-

Los momentos posteriores
a laRevolución Mexicana.
Un general retirado a quien
lahistoria deun libro.
escrita por otro general.
no lefavorece. Las memorias

de mi general deMauricio
cle laSerna. México. 1960.

En la página anterior. abajo,

Porfirio Dlaz, sudestierro.
y la vida delos creadores
de arte a principios del siglo xx
México de mis recuerdos

deJuan Bustillo Oro.
México. 1943.

La Reforma Agraria seanaliza
y explica desde laóptica
cinematográfica. en laépoca
de Cárdenas.
yDios la llamó üen»de Carlos
'loussaínt, México. 1960.
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La reforma agraria yel reparto

ele tierras a organizaciones

elldales. Juan Gucrrel'O ele

Miguel Morayta, México. 1863.

bre e1esempeño en La guerra del fuego

(l 981), que trasladaba a los espectadores

a un periodo ele la prehlstoría. El cineasta

e1ejó que el escritor Anthony Burgess in

ventara unalengua a base ele gruñldos,ge

mielas y demás que pareciera coherente con

la clnta. pero en su afán por describir la

época aceleraba los hechos y lo que ocu

rría en realidad en muchos años lo con

densaba Annauel en el transcurso ele unos

meses. Aspectos como esos son Importan

tes para obtener algo que el díscursc'hís

tóríco del cine debe conseguir: veroslmlll

tud. Lospersonajes ubicados en el pasae/o

deben ser creíbles, por esta razón Jean

Renoír al filmar La Merseltes« (1937), qui

so que este homenaje a la revolución fran

cesa estuviera precedido por una e1ellcaela

construcción histórica. Esto hizo que soli

citara ayuda a los museos ele su país, quie

nes le facilitaron instrumentos, armasyob

jetos ele la época. De tal manera que los

soldados, militares ele alto rango, aristó

cratas y demás representados adquíeren un

ritmo dístínto. pues ele ningún modo es igual

llevar un fusil ele utilcría que uno ele vel'

dad. La experiencia fueafortunada y Renoír

consiguió una cinta con ineluelables acíer
tos, sobre tocio por la verosimilituel. El es

pectador está al margen ele los ele talles ele

producción, pero su ojo captaquealgodis

tinto transcurre entre la realidad ele la épo

ca actual y lo que acon tecla a fines e1el si

glo XVIII: eso es lo queesperaba el cineasta

francés yeso es lo queobtuvo: una imagen

dlstínta en los hechos cotielianos.

Las precauoíones enunciadas son una

advertencia lógica, los filmes fueron pro

elucielos sin pretender que pasaran ]J0l' se

suelas investigaciones históricas. Ni lo pre
tendía ni era suñnalídad pruuordíal.Deeste

modo. los filmes hay que verlos con las re-

La poetisa Sal' Juana Inés ele la

Cruz en el siglo XVII. antes ele

recluirse en un convento. El

secreto ele la monja ele Raphael

J. Sevilla, México, 1838.
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servas delcaso, sinotorgarles ni más ni me
nos valor que el que poseen. Sin embargo,
si se sabe utilizar los beneñcíos serán rnul

tiples: los estudiantes podrán observar la

épica ele los combates, la recreación ele un

episoelio ele la historia nacional o mundial,

aelmirarse ele la grandeza ele construccio

nes, escuchar cómo relatan los aconteci
mientos los caudillos o los héroes; qué dí

cen los diálogos. etcétera. Tocio esto con las

salveelaeles antes enunciadas, ele este moelo
el ñlme entrega una síntesis ele la época;

marca algunos detalles, deja traslucir el pa

sado y se coloca como unamagnífica mues

tra ele hasta elónde puede llegar el cine.
En el sentido anterior, el cinematógrafo

se remonta al pasado y hace uso ele la histo
ria con el objeto de extraer relatos y epíso
elios ele interéspúblico. En losdocumentales

están los atuendos, los gestos y las actltu
eles: tocio aquello que se filtra y se impone a

través ele imágenes. Observar los documen

tales del principio del siglo mexicano es en

contrarse con un Paseo de la Reforma por
elonele todavía pasa un rebaño, esas inmen

sas avenielas apenas transttadas por losau

tomóviles. Por ejemplo, una cinta como Me

moriss ele un mexicano (1950), ele Carmen
Toscano ele Moreno Sánchez, incluye una bue

na canudad ele materiales fílmicos, muchos
deelloscaptados enla cotídíanldad elel POl'

ñrtsrno, enplena batallaoensituaciones ex

tremas. Este trabajo documental incluye una

narración ligaela al momento enel que se ar

maron los materiales: es decir. algo queda
ele los años cincuenta en esa htstoría que le

da principioy fin al armado ele cientos y cien

tos ele metros ele película. POI' otro lado, hay

que tener ciertas reservas con este relato

que quiere haceruna síntesis de la historia

nacional. En ella se observa la actuación ele

los caudtllos, elesele el elolielo y [[OI'OSO Pan

cho Villaque coloca una placa con el nombre

ele Madero en la calle ele Plateros o la elel

mismo Centauro elel Norte en plena y valien

te actituel en el campo ele batalla. Escenas

guerreras, apuntes visuales que permiten

ubicar loshechos y darlesuna mayor ínten

sídad. El profesor podrá utilizar segmentos

de la película o exhibirla fuera ele clase. El

documental es atractivoy losestudíantes ele

educación primaria o ele secundaria lo reci

birán con agrado.

Enel caso ele cintasdeficción que cuen

tan algún acontecimiento histórico deberán

tomarse en cuenta las reservas necesarias,

pues en ocasiones la ideología elel cineasta

hace que un hecho se observe desde una

perspectíva que falsifica loshechos oque les

ela un relieve inaceptable. Se clan casos cé

lebres como el ele David Warl< Gríffith en El
nacjn¡jento ele una nacjón (1915), en donde

el realizador hace unaobra maestra delcine

muelo: sin embargo, en términos históricos

Fragmentos de la historia de

Cuba. del poeta "osé Martíy la

independencia de la islaa

finales del siglo XIX.

Lerosa blanca de Emilio

Fernánrlez, México. 1953.

Imagen delarchivo Sa/Fador

Toscano. 1897.

Escenas y personajes históricos

de lavida de México,

Memorias de un mexicano,

Carmen Toscano, México, ] 950.
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Escenas de Relamo aAzLlán

de Juan Mora, México, 1990.

Escenas de Gel'll'udls

Bocanegl'a de Ernesto Medína.

México, I992.

Pérdida ele Texas ante los

Estucos Unidos ele América.

El último méxlcano de Juan

Bustillo Oro, México J959.

Lapelícuia trata lahistoria

de la explotación petrolera

en Vel'acrtlz, por este motivo

estuvo enlatada II años.

Rosa blanca de Roberto

Gavaldón, Méxíco! 96 1.

Distintas ópticas

cínemátográñcas para abordar

y reflexionar laRevolución

Mexicana. Los de abajo

de Ramón Pereda,

México,1939.

Duelo en las montañas

de Emilio Fernández,

México, J949.

resulta vulnerable, porque coloca como sal

vadores a los integrantes elel Ku-KIux-i('lan,

grupo que se escudaba en el anonimato para

asesinar a hombres, mujeres y niños negros

bajo el pretexto ele la defensa ele una raza.

El gran cineasta era origlnario elel sur

ele los Estados Unielos y, por lo mismo, vio

con simpatía la aparición ele ese grupo cri

minal que aún sobrevive y que también ha

atacado a trabaiadores indocumentados me

xicanos. Resulta increíble cómo los encapu

chados aparecen como hombres plenos ele

atributos que se convierten en héroes. Los

problemas ele laverosímllltud quedan en cla

ro con esas imágenes estupendas. briosas y

en elonele el espectador cae en la trampa ele

sobrevalorar al Ku-Klux-Klan.

Es importante señalar que el cine pue

ele ilustrar ele manera clara e ínrnerllata lo

que fue el pasado. Sin embargo, hay que

seleccionar lo que pueda ser útil y aquello
que en su medíocridad se anula.

EnLosnibelungos (1924), ele Frítz Lang,

que recrea un conjunto ele antiguas leyen
das germánicas, que el realízadur ubica en

el medíevo. se elio un hecho curioso": en el

conjunto ele extrasse ignoró la época y mu

chos ele ellos traían relojes ele pulso. El eli

rector, al observar las escenas, se elio cuen

ta ele 10 que esto significaba, pues ele lo
drarnátíco se pasaba a 10 cómico. Entonces

tuvieron que volver a filmar aquellos seg

mentos eloncle esta incongruencia histórica

era incompatible con la trama ele la cinta.

En México se han dado casos semejantes,
la única díterencta es que en ocasiones se

han dejado los errores ante la estupefac

ción elel público. Denada valdría comentar

las muchas ocasiones en que los errores

han quedado plasmados en el celuloiele.

Estos yerros dan al traste con una expe

riencia ele ambientación, pues ele pronto

aparecen, como pasó enunacinta sobre el

tribunal ele la inquisición, en elonele los ca

bles ele la luz eléctrica llegan a observarse

en meelio ele una ciudad uovohtspana elel



siglo )"'\111, con lo cual se dtstorsíona el pe
rioelo al que se quiere recrear.

Toela película es una proposición cir
cunstancial y temporal; sus signos, los vi
sibles y losque apenas están enunciados. o
sus cualielaeles simbólicas, su senuao
-las calielaeles expresivas que conjuga una
obra- están consolielaelos dentro ele mo
dos particulares ele lenguaje que permiten
establecer un torrente ele enseñanzas fíl
micas, Esto es e1ebielo a que los hechos ja
más ocurren como situaciones azarosas o
alsladas, sino como parte ele una historia,
pues los dístíntos grupos sociales han sielo
y son sujetos conformados dentro ele un
tiempo específico, Poresta razón, cada fil
me entra en sociedad y nos habla e1el pre
sente, alude, si así lo requiere la trama, al
pasado. ynos cuenta hechos, Los maestros
deben aclarar los acontecimientos históri
cos, explicar el por qué ele talo cual filme
para ilustrar algunos acontecimientos. Es
decir, el profesor establece el contexto.

Estasprecauciones e1eben atenderse, ele
otra manera el resultado ante los educan
dos será contrario al índícado. Cintas como
El Compaclre Mencloza (1933) o ¡Vámonos
con Pancho Villa! (1935), ambas ele Fernan
e10 ele Fuentes, son visiones interesantísi
mas que pueelen ubicar loshechos ele la Re
volución Mexicana. En las dos películas hay
un concepto ele la lucha armada y ele los
comportamientos ele sus participantes. Del
heroísmo a la írraolonalldad. ele la justicia
y ele la injusticia.

En El compaclre Mencloza se parte ele la
novela homónima ele Maurícío Magdaleno,
cuya trama recae en el personaje ele un ha
cenclaelo que trata ele conservar sus tierras
al precio que sea: no importa que traicione a
su amigo y que todo transcurra entre la lle
gaela ele huerüstas, carranclstas yzapatístas.

Rosalío lVIencloza, el compadre e1el título,
cambia los retratos ele los jefes según sean
las tropas que llegan. Desele el principio se
le sitúa como un slrnulador. La lección hls-

Da escondida ele Roberto

Gavalelón. México,1955.

¡Viva la so/dadera'

ele Miguel Cnntreraslorres,

México,1958.

Nido de águilas

ele Vicente Oroná,

México, 1963.

Escena ele la película

El compadre Mendoza

ele Fernando ele Fuentes,

México, 1933.

Escenas ele lacinta

¡Vámonos con Pancho Villa!

ele Fernando ele Fuentes,

México, 1935.

Documental sobre el

desarrollo elel movimiento

estudíanül en la ciuelael ele

México entre julio yoctubre

ele 1968. Elgritoele

Leobardo López Aretche,

México, 1968.
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Basaelo en un hecho real

sobre ellincl1arniento ele

unos trabajadores

uníversüaríos en un

poblado cerca del cerro

LaMalínche en Puebla.

Canoa ele Pelipe Cazals,

México, 1975.

Recrcación históriea

de la noche elel

2 ele octubre ele 1968 en un

departamento ele T1ateloleo

en la Ciudad ele México.

Roio amanece!' ele Jorge Fons,

México, 1989.

tóríca ele Fernando ele Fuentes es ejemplar:

el hombre debe decídlrse por un bando, lo

cual significa la traición enel caso ele Men

doza. El hacendado entrega a su amigo, un

zapatísta que le ha sielo Fiel. La conciencia

acusadora queda enla miradaatónita ele la

sirvienta, ella mira. observa y lee los labios

ele su patrón y elel militar carrancista. am

bos planean la capturay muertedel simpa

tizante ele las fuerzas sureñas. Al final, el

hacendado elebe huir con su familia en me

elio ele una tormenta, que en términos dra

máticos tiene algo ele rechazo y culpa, cuan

elo la misma naturaleza se revela ante la

injusticia.DeFuentes condena el oportums

mo, tancercano a muchos caciques, que so

brevivieron al movimiento armado y que su

pieron obtener ganacías del río revuelto ele

la contienela revolucionaria. Pocas veces se

llega a observar una

conducta con tan abru

madera claridad. Los

estudiantes encontra

rán aspectos determi

nantes en un filme

como éste, en elonele el

pasado es unaraíz pro

funda que comunica al

gunos aspectos ele la

gesta ele 1910. El men

saje ele la cinta escla

ro, tan diáfano que los

nlños y los adolescentes ele secundaría en

tenderán el contenielo ele la película que ha

quedado como un clásico.

Por otro lado, iVámonos con Psnctto Vi
lla! es la obra mayor elel cine nacional. La

épica ele la revolución está en el filme. Esto

hacequeveamos la parte emotiva y espec

tacular ele los combates, incluso con haza

fías ele las tropasvíllistas, como esa escena

molvidable elonele un jinete laza una ame

tralladora quecausaba bajas entre las fuer

zas elel Centauro del Norte. El realizadorda

profundídad a su cinta con anotaciones que

hablan ele ese momento hístórico sin detor

maria. La violencia es una continuielael. En

ocasiones los hechos parecen y son injus

tos. Villa manda fusilar una banda ele músi

cos pues ya cuenta con unay el espacio en

los vagones elel tren es reducido, La enfer

rnedad es también algo que alarmará al cau

dlllo, porque si se desata una epldernta sus

fuerzas serán diezmadas y el resultado será

fatal. De Fuentes encuentra en la tragedia
la mejor deñníción para lo que narra a tra

vés ele un argumento que adapta algunos ca

pítulos elellibro homónimo ele Rafael F. Mu

ñoz. La ilustración es soberbia en sus

contradiccíones. pues ese otro aspecto que

en ocasiones se pasa por alto al hablar ele

la historia. fenómeno humano sin más, le

jos ele ser lineal, contien~ una buena elosis

ele elementos que elepenelen ele elecisiones

queobeelecen a razones subjetivas. En este
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sentldo. ¡Vámonos con Psnctto Villa! es un
filme magnífico que deja al espectador con
una sensación ele que esas imágenes tienen
una enorme carga ele verdad.

Con los ejemplos anteriores puede e1e
oírse que el cine hallegado a convertirse en
un excelente medio ele comunicación histó
rica, porque además ele todas sus funciones
específicas ele espectáculo popular, también
llega aserun receptáculo ele hechos y acon
tecimientos que permiten una comprensión
claray detallada ele otros momentos e1el pa
sado. Claro está que periodns como la era
prehíspáníca ola guerra porla independen

cia nacional apenas si están bocetados en
unos cuantos filmes ele discreto valorofran
camente reprobables. Hasta hace poco se
haremediado la carencia con películas como
Retorno aAztlán(1990), ele Juana Mora, que
cuenta con elperegrinaje que culminaría con
la llegada ele losmexicas al Valle ele México.
El realízador y guionista quizo que se ha
blara en náhuatl en su película. Este hecho
le daba a Retorno aAztlánuncarácter e1ife
rente y otros matices en la recreación ele un
momento histórico; los subtítulos en espa
ñoleran parte e1el proyecto original ele Mora,
pues incluso la lengua en que cuenta algo
influirá en el resultado final.

Bibliografía

Fue hasta la década actual cuando apa
reció una cinta ele interés sobre el tema ele
la insurgencia lndependentísta: Geruuat»
Bocanegra (1992), ele Ernesto Medína.

Semblanza biográfica ele esa mujer guerri
llera que muriófusilarla en pleno movimien
to. El resca te ele esta heroína era necesa
rio y la calidad ele la cinta le da un sello
peculiar.

Para concluir, podría decirse que en la
actualidad es posible conseguir una buena
cantldad ele materiales a través ele copias
en vieleo que se venelen o que se encuen
tran e1isponibles en vieleoclubes. Esto hace
que un número amplio ele cintas ele tema
histórico se puedan conocer. Enel caso ele
las copias parala venta, ha sielo el Consejo
para la Cultura y las Artes un recodo en el
cual pueden encontrarse algunas ele estas
propuestas, cuyas copias por lo regular es
tán en el acervo ele las escuelas o se pue
e1en adquirír con relativa facilielael.

Tocio esto sin olvidar que en la Cineteca
Nacional o en la Fílrnoteoa ele la UNAfvI es
tán bajo resguardo una inmensa cantidad
ele materiales que pueden tener un carác
ter didáotíoo en la enseñanza ele la histo

ria. El reto es observar el pasado con mira
da objetiva y crítica.

Ayala Blanco, Jorge, La aventura elel cinemexicano, México, Era, 1966.
DreyerT., Carl. Juana ele Arco, Madrid, Alianza, 1986.
Ferro, Maro. Historia y cine, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
Leal, Juan Felipe, Eduardo Barraca y Carlos Flores, El arcón ele las vistas: cartelera

elel cine mexicano, 1896-1910, México, UNAM, 1996.
Luna, Andrés ele, La batalla y su sombra: la Revolución en el cine mexicano, México,

UAM, 1985.
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iva constituye
vez que uno de
estigación más
1 campo de la

de los ámbi
al de jntervencjón

peclagoó arte de los educadores.
Considerando loanterior, el objetivo en

este capítulo es hacer tanto una incursión
como una excursión en y a través de la re
cepción televisiva que tiene lugar en dos
escenarios, la familia y la escuela, con la
intención dehacer explícitas sus principa
les mediaciones y plantear algunas posibi
lidades para incidir más informadamente
en los procesos educativos.

El texto comienza con una exposición
del proceso general derecepción televisiva,
en la que se discuten sus diferentes com
ponentes, para luego describir los proce-
soscon s ele recepción y las mediacio-
nes ugar en el 110gar y en la

oncluye con una propues
ión pedagógica que si bien

a cabo desde el aula, puede
el ámbito escolar e involucrar

a las familias de los niños.



Díbuio de Abel Ouezada

en la portada de la revista

Teje-Guía de abrilde 1955.

La recepción, un largQ..

y complejo proceso

de mediaciones

amo sucede en otros campos de
estudio relativamente nuevos, el
dela recepción televisiva ha sido
también objeto devarias transfor
maciones que arrancan desde la

definición del término cecepcicn. Actual
mente parece haber consen
so en que esta palabra no alu
de a una situación pasiva en
donde meramente se trans
mite una serie de mensajes
televisivos que ejercen deter
minados efectos en los tele
videntes, concebidos éstos
como receptores atomizados,
sino a una interacción acti
va, además de compleja y
contradictoria, entre los te
levidentes, entendidos como
sujetos socioculturales, his
tóricamente situados ycondicionados demúl
tiples maneras, y una programación especí
fica, también múltíplemente condicionada.

La recepción se asume, entonces, fun
damentalmente como interacción, endonde
ambos polos del proceso comunicativo (emi
sores y receptores) se vinculan dediversas
maneras a partir de un referente común.

Por otraparte, la recepción televisiva no
sólo comprende el lapso en el cual los tele-

videntes están encontacto directo con lapro
gramación, sino que se extiende antes ydes
pués del acto mismo dever televisión.

En esta comprensión se entiende que la
decisión de encender el televisor y las sub
siguientes decisiones de ver un programa,
cambiar decanal." preferir verla televisión
a solas o acompañado, permanecer una o
más horas frente al televisor, apagarlo, es
tán sustentadas en prácticas y rutinas de
aprovechamiento del tiempo libre que reba
sany contextualízan culturalmente los pro

cesos concretos de recep
ción televisiva yconstituyen
medtecioues concretas en
las percepciones, apropia
ciones yusos que hacen los
televíden tes delos referen
tes televisivos (Martín-Bar
bero, 1990).

Estas prácticas y ruti
nasparainteractuar con la
programación también es
tánsustentadas enestrate
gias que los mismos televi
dentes van instrumentando

frente a la televisión ysusdiversos géneros
de programas, y conllevan una seriedene
gociaciones entre lopropuesto en la televi
sión y los televidentes (Orozco, 1996).

Por ejemplo, los televidentes interac
túan de muchas maneras y ponen en juego
diversos ámbitos cognoscitivos, según se
trate deunpartido deIutbol, una telenovela
o unnoticiero. En el primer casose ponen
en juego, básicamente, emociones que se
expresan durante la recepción y provocan
un comportamiento expectante. En rela
ción con la telenovela, lodistintivo son los
sentimientos, que los televidentes buscan
compartir con quienes también disfrutan
el drama, generándose a la vez reañr
mación devalores, conductas y juicios so
bre la historia y los personajes que la in
terpretan. Con respecto a las noticias,
quizá lo sobresaliente, aunque no siempre
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lo dominante. es la acti-
tud racional frente a lo que 1
se reporta y la necesidad
de comentar lo que está
sucediendo en la región, el
país o el mundo.

Al trascender el mero
contacto directo con la
pantalla, el proceso dere
cepción saJe y entradellu
garconcreto donde seestá
viendo televisión. La re
cepción, entonces, se des
pliega demanera indirecta a lo largo deva
rios escenarios por donde transcurren las
actividades cotidianas de los televidentes.

Por ejemplo, en el casode los niños, la
recepción sale de la familia, pasa por el
patio de laescuela yentra enelaula cuan
do los niños comen tan loque vieron el día
anterior o juegan a ser los
héroes televisivos durante
el recreo. En cada una de
estas situaciones. losniños
resignifican lo que vieron,
modifican sus percepciones
iniciales realizadas en el
llagar Irente al programa,
producen nuevas compren
siones de lo visto e incluso
cambian sus preferencias
televisivas como producto
del intercambio con suscom
pañeros y, eventualmente, con los maes
tros. quienes a través de sus comentarios
pueden incidir en la manera en que los ni
ños se apropian de los programas.

La relevancia de la recepción, tanto
para entender el proceso comunicativo en
su conjunto como para transformarlo pe
dagógicamente en beneficio de los propios
televidentes, se debe, sobre todo, a que es
también allí-y no sólo en la producción y
emisión de mensajes- donde se producen
yreproducen sentidos ysignificados, ydon
de se realiza el aprendizaje. Todo a través

de un proceso múltiple de
neeociectone» entrela pro
gramación televisiva y los
televíden tes.

Si tradicionalmente se
creía que la mera exposi
ción a un determinado pro
grama bastaba paraque se
produjeran ciertos efectos
en los televidentes, la in
vestigación contemporánea
de la recepción ha hecho
evidente que no basta ver

televisión, lo que cuenta paraque se lleve a
cabo su influencia son las maneras de inte
ractuar con la programación televisiva
(Masterrnau, 1995).

Esto significa que llay distintos tipos
ele recepción televisiva. desde la pasiva,
descuidada, complaciente con las pro

puestas de la televisión,
hasta una interacción crí
tica e inteligente con la
programación, y que lo
importante para que los
efectos ele la televisión se
cumplan no es la progra
mación televisiva ensí mis
ma, sino, precisamente, los
tipos de interacción que
con ella despliegan los
televidentes.

Lo anterior no significa,
sin embargo, que el referenteofrecido
a través de la programación tele
visiva sea poco importante. Sim
plemente quiere decirque ese re
ferente no determina del todo el
resultado ele la recepción. No
hav garantía deque las inten
ciones del emisor o las pro
puestas plasmadas y trans
mitidas en un determinado
programa sean las que do
minen y permanezcan en
tre los televidentes.

Revista de la Dirección de

Telecomunicaciones editada en

1975 yen la que se analiza el

fenómeno de la televisión como

medio de comunicación masiva.

Revista de programación

televisiva editada en

Guarlalajara en 1965.

Roger Moore fue personaje

principal en dos series de gran

aceptación en México:

El Santo y Ma¡rerick
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En los ochen La,

lastelenovelas son todo

unfenómeno

de recepción televisiva.

A sus 25años la televisión se

perfiló como un medio de

información noticiosa inmediata

e internacional.

Las intenciones ypropuestas televisivas
ciertamente influyen y delimitan el"ámbito
posible de negociación entre los televiden
tes, pero son siempre objeto de mediacio
nes diversas. Algunas, por supuesto, pro
vienen de la televisión misma, en tanto
medio que cuenta con recursos para dotar
de credibilidad y atractivo sus mensajes;
otras nacen de la televisión en tanto insti
tución cultural, delimitada económica y po
líticamente demanera específica.

Pero otras fuentes de mediación son la
cultura, que enmarca e influye los ámbitos,
los modos y los intereses que se involucran
en la recepción, o las competencias comu
nicativas delos televidentes, que les permi
ten captar y comprender de cierta manera
aquello que ven, osuscosmovíeíones. que in
ciden en susapreciaciones sobre lo visto en
la televisión, o sus posibilidades deuso, que
modifican los sentidos iniciales que los tele
videntes otorgan a los referentes televisivos.

Por ejemplo, la recepción denoticias no
siempre resulta un insumo para la cultura
política de los televidentes ni las noticias
son asumidas con el mismo sentidó en que
fueron transmitidas. Muchas veces la in
formación televisiva constituye únicamen
teun tema más deconversación con los ami
gos ovecinos, omás aún, una simple opción
deentretenimiento, pero no trasciende ha
cia una reflexión o toma de conciencia so
bre los acontecimientos reportados, per
diéndose así la posibilidad deun verdadero
aprendizaje, útil para la toma de decisio
nesy la actividad cívica.

Si bien existe una considerable biblio
grafía enla que se han documentado diver
sos tipos deefectos educativos dela televi
sión en grupos específicos de televidentes
(Orozco. 1996), estos efectos de ninguna
manera sondirectos, sino resultado depro
cesos complejos de intercambio, en donde
se encuentran involucrados diversos com
ponentes, desde la situación específica en
la que seve televisión, hasta lacultura pro-
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pía de los televidentes. pasando por su ni
vel educativo. estados de ánimo. destrezas
y capacidades cognoscitivas, la influencia
de otras instituciones socializan tes. como
la escuela y la familia. los compañeros de
trabajo. la política. sus expectativas de ex
periencias gratifican tes. sus posibilidades
de diversificación de opciones para disfru
tar el tiempo libre. etcétera.

Los televidentes no nacen,
se hacen

as variaciones en los procesos de
recepción televisiva obedecen
también al hecho de que los tele
videntes siempre son sujetos sus
ceptibles de transformarse. De he-

cho. ser televidente es producto de un
aprendizaje (Charles yOrozco, 1990). como
lo es ser profesionista. Quizá pocas veces
se repara en que nadie nació siendo televi
dente sino que fue aprendiendo a serlo. prin
cipalmente a través de sus propias expe
riencias de recepción.

Por la misma razón. nadie está conde
nado a ser televidente dela misma manera
ni a tener siempre el mismo tipo de proce
sos de recepción.

La comprensión de los televidentes como
entes mutan tes y nómadas y de la recep
ción televisiva como un proceso dinámico
no sólo permite entender que ésta puede
cambiar. sino que hay cabida para trans
formarla en el sentido que los educadores
consideren más conveniente y provechoso
para los estudiantes.

Con la recepción televisiva pasa lo mis
mo que con otrasdestrezas: una vez que se
aprende. parece como si fuera una cualidad
dada. automática, que se ejercita demane
ra inconsciente opor lo menos no reflexiva.
No obstante. en la recepción están inclui
dasactividades, estilos yetapas que seejer
citan de ciertas maneras y no de otras.

En los noventa, laprogramación televisiva sealimenta
de una gran variedad de programas educativos

El Díscollery Chenne) sehaconvertido enun canal divertido
y atractivo de educación y cultura para toda lafamilia.
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Programación teievisiva
dei 3de febrero de 1955.

Programación de juiio
de 1975; ios canales de

televisión tienen
cobertura nacional.

Por ejemplo, el esfuerzo mental inver
tldo en ver televisión arranca con unñ-eta
pa ele atención que posibilita la compren
sión ele 10 que se ve. Si esto no suceele por
falta ele destrezas o conocimientos anterio
res que permitan vincular la nueva infor
mación, la atención elecae. Yviceversa, si
no se atiende bien, la comprensión tampoco
se logra. Viene luego una
etapa ele asimilación que
conlleva una ele valora
ción ele la nueva informa
ción por parte ele1 televí
dente, quien finalmente
se apropia ele ellao la re
chaza. Entreunmomento
y otro pueelen mezclarse
resistencias que impielen
que el referente televisi
vo sea captado o acepta
elo. Toelo esto suceele casi
ele manera imperceptible,
pero no por ello eleja ele
tener lugar siempre.

Lo anterior significa que los televldentes
no son pasivos por elefinición -aunque la ten
elencia a la pasivielael muchas veces preelo
mine y sea el estado buscaelo por la misma
televisión comercia1-, sino que siempre in
vierten un esfuerzo consielerable enver tele
visión, aunque éste no siempre sea notable.

Investigaciones realizaelas en México y
enotrospaíseshan mostrado que mientras
ven televisión los niños juegan, comen, se
mueven, hablan, piensan enotras cosas, eli
bujan y hasta hacen la tarea, por 10 que la
recepción televisiva siempre es unaactíví
elael que compite con otras, y por 10 menos
en México, se prefiere hacer ele manera
comparttda, colectiva (Reforma, 1997).

Las emociones que se ponen en juego
durante la recepción televisiva se expre
san a través ele cambios en los estados ele
ánimo, la atención y el elisfrute ele la pro
gramación. Se pueele llegar al aburrimien
to, al rniedo. al nerviosismo, a la simple

emoción, o se pueele alcanzar un interés en
aquello que se ve y sentirse gratificaelo ele
eliversas maneras.

A pesar ele que los televldentes gozan
ele una autonomía relativa frente a la tele
visión, y ele que ésta no ejerce un impacto
monolítico, no es posible estar satisfecho
con los tipos ele recepción que experimenta

la mayoría ele los televí
dentes. yaque ensu cons
titución como tales ha sielo
la misma televisión la que
más peso específico ha te
nielo y no otras institucio
nes socializantes como la
familia y la escuela. Éstas
han elejaelo que la televi
sión usualmente haga ele
lassuyas, por omisión oele
sinformación con respec
to a sus posibilielaeles ele
intervención.

En México es posible
afirmar, elaela la historia y circunstancias
televisivas en las que ha elominaelo unaem
presa yunmoelelo televisivo comercial (que
es el ele1 espectáculo), que los mexicanos
nos hemos hecho televidentes a la Televisa.
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Por eso. con mayor urgencia es imprescin
dible intervenir la recepción para transfor
marla en un proceso que contribuya al de
sarrollo in tegral de los televiden tes.

La recepción y

sus mediaciones

en la familia

a familia es no sólo la institución
social primaria. sino también la
principal comunidad televisiva. En
el seno familiar se entabla una
una interacción directa con la te-

levisión y surgen los sentidos ysignificados
iniciales de sus referentes.

En el escenario familiar se manifiestan
lasmediaciones situacionales más importan
tes del proceso de recepción televisiva. Es
tas mediaciones están conformadas por el
mismo lugar donde seve la televisión, elnú
mero de televisores disponibles. los hábitos
de comunicación entre los miembros de la
familia, lasrutinas yquehaceres domésticos
que facilitan o restringen las horas de ver
televisión y los horarios en los que usual
mente se le ve.

La recepción televisiva es condicionada
dentro de cada familia de maneras especí
ficas. Unas veces el que tiene el control re
moto define lo que toda la familia ve en la
televisión. Otras, son los padres los-que de
ciden qué ver, y algunas más son los hijos.
La decisión casisiempre es objeto de nego
ciación entre los familiares.

En relación con la televisión, se ha en
contrado que existen dos grandes tipos de
familias: las permisivas y las restrictivas.
Las primeras no manifiestan reparos enque.
porejemplo. se vea cualquier programa ya
cualquier hora osevean muchas horas dia
rias de televisión.

Dentro de este tipo de familia es donde
se localiza la mayor frecuencia decasosen

losque no sólo no se limita el tiempo dedi
cado a ver televisión. sino que inclusive se
usa como niiiers y como opción preferida
para pasar el tiempo libre o para desen
chufarse del entorno (Kaplún, 1996).

En cambio. el segundo tipo de familia
limita dediversas maneras el tiempo de te
levisión. ya sea seleccionando los progra
mas oestableciendo unmáximo aldía osim
plemente fijando quehaceres que cada
miembro de la familia debe cumplir antes
deverla ola hora de irse a dormir. De esta
manera la familia como tal ejerce un con
trol diferenciado dela recepción televisiva.

Una variante de la familia restrictiva,
es laemergente; eneste caso, independien
temente de ejercer cierto tipo de control.
el énfasis se hace justamente en comentar
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Según el estrato social de las familias,
las madres se preocupan más o menos por
el impacto de la televisión en sus hijos. A
mayor clase social. menor preocupación. en
la medida en que ver televisión es sólo una
opción entre muchas paraocupar el tiempo
libre de los niños, por lo que se aprecia en
términos mucho más relativos.

Las madres deestratos medios y bajos,
porel contrario, no sólo manifiestan mayor
preocupación, sino que además consideran
que el principal problema es que los niños
son más vulnerables a los mensajes de la
televisión, en tanto sujetos en intensa for
mación cuyas posibilidades de acceso a
otros medios u opciones deconsumo cultu
ral y aprendizaje son difíciles por falta de
recursos económicos.

Pero al mismo tiempo. en la medida en
que a la procedencia social va aparejado un
cierto nivel educa tivo y de experiencias
diversificadas. tampoco las madres cuen
tancon los recursos pedagógicos paraejer
cer una adecuada mediación, a la vez que
la televisión se convierte delacto en la úni
ca posibilidad deasomarse al mundo y, por
supuesto, en la única opción para el espar
cimiento familiar.

La televisión no sólo constituye la op
ción preferida de la familia para ocupar el
tiempo libre. sino que incide en los méto
dos disciplinarios. Con mucha frecuencia se
convierte en objeto de premio o castigo y
de confrontación entre la autoridad de los
mayores y losmenores. La televisión, pue
de volverse un objeto de conflicto entre los
miembros de la familia, si bien sirve tam
bién positivamente paraestimular la comu
nicación. unir a los familiares, atraer a to
dos temprano al hogar, informarles del
mundo y divertirlos.

La tendencia actual de concen tracíón
de la población en zonas urbanas cada vez
más grandes o megalópolis, como la ciu
dad de México, con los consiguientes pro
blemas de seguridad pública y las díñcul-

yorientar la recepción de los miembros de
la familia. especialmente de niños y"¡óve
nes. Este Lipa de familias suelen comen Lar
los programas. ya sea mientras los ven o
en cualquier otro momento. con la inten
ción de influir en la apropiación que cada
miembro hace delos referentes televisivos,
enconcordancia con supropia cosmovisión
y experiencias anteriores.

El modelo de comunicación familiar
constituye también una forma demediación
para la recepción televisiva. Cuando hay
una comunicación más fluida y abierta y
mayor respeto mutuo entre los miembros
de la familia tiende a darse mayor espacio
paraeldiálogo ylos comentarios, mientras
que si el modelo comunicativo imperante
es autoritario las posibilidades de comen
tar y por tanto de orientar de manera con
vincente con respecto a la televisión tien
den a perderse.

Las ideas que profesan sobre todo las
madres de familia con respecto a la educa
ción de sus hijos, loque podría llamarse la
teoría educativa materna, también consti
tuye una mediación importante enIa'recep
ción televisiva. Aeste respecto puede de
cirse. con base en estudios realizados en
México (Orozco, 1994), que para la mayo
ría de las madres la televisión no es un
asunto neutral, sino una fuente de influen
ciasvariadas dirigidas a los niños.
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taeles para el translado ele un sitio a otro,
inhibe la otverstñcactón del consumo cul
tural ele la mayoría, propiciando que la te
levisión se instale ele tacto como la mejor,
más segura y más barata opción ele entre
tentmíen to Yconsumo cultural ele fin e1el
milenio (Garcla Canollní, 1995).

La escuela, la mediación
docente

y la recepción

1 proceso ele recepción televi
siva en el escenario escolar se
diferencia e1el que tiene lugar
en la familia sólo en que dentro
ele la escuela no se está en con

tactodirecto con losreferentes televisivos.
Éstos son recreados por los estudíantea

en el intercambio usual con sus padres.
Pero al igual que en el escenano tarm

liar, enel escolar se manifiesta una serieele
medíacíones que estructuran oreestructuran
el proceso ele recepción y sus resultados.

El método pedagógico es unamediación

escolar porque contribuye a una dílerente
apropiación ele la televisión porparte ele los
estudiantes. Cuando el métoelo es autorita
rio se inhibe la respuesta e1el niño, constri
ñéndose así su comunicación y, sobre tocio,
repnmíenco su expresión. Esto influye en
las posibilielaeles ele e1iálogo o interlocución
entre maestro y alumnos y especialmente
cierra las puertas para una in tervencíón u
orientación razonada y convincente sobre
lo que regularrnen te ven y aprenden ele la
televisión en sus casas.

Estuelios realizados en México hanmos
trado cómo míentras más flexible y par
tícípatívo eselmétodo peelagógico, los alum
nos van eiercítando mejor sus destrezas no
sólo expresivas, sinoele razonamiento y ar
gumentación, que son lasdestrezas ímpres

cinelibles para una interacción críticae in-

telígente con la televisión o con cualquier
otro referente (Orozco, 1990).

La autopetcepcíón ele los maestros
como mediadores ele la televisión que ven
losniños constituye también unameeliación
escolar importan te, pues ele ella e1epenele
que tomen un papel activo o pasivo en los
procesos ele recepción televisiva ele sus
alumnos.

Por ejemplo, unmaes
tro mediador, en con
traposición con uno re
presor oautoritario, se in
teresa cuando los alum
nos comentan loque vie
ronel día anterior en te
levisión y los estimula
para que se expresen a
Iín ele entender desde
e1ónele o cómo sus alum
nos perciben y se apro
pian ele lo que vieron.

Por el contrario, un
profesor que no sea me
dlador buscará callar o
regañar alalumno que ex-
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Programación de la televisión
educativa por cable Edusat.

presa sus comentarios sobre la televisión,
desperdiciando así la posibilidad d~ inter
venir y transformar su asimilación y aban
donando al alumno a las garras televisivas.

En cuanto al ejercicio deuna mediación
docente en la recepción televisiva de los
alumnos, los maestros pueden ubicarse en
tres tipos. En el primero están quienes no

ideran que la televisión es parte de su
'IJ"§8Ibilidad docente. Al segundo tipo

n los maestros que aunque con
uevaldría la pena involucrar a la

n como objeto por lomenos de re
Ión en el aula, no piensan poder hacer

lo debido a falta de capacidad, apoyos o
tiempo paraello. Al tercer tipo pertenecen
los maestros que introducen el análisis de
la televisión en el aula y buscan educar
televísívarnente a los alumnos para mejo
rar sus procesos de recepción.

El libro de texto cons
tituye, entanto referente del
conocimiento escolar, una
mediación, mayor o menor,
que provee a los estudiantes
de orientaciones e informa
ción relativa a la televisión
y los demás medios de in
formación.

En México, poco a poco
se ha ido introduciendo en
los libros de texto y, espe
cialmente en los libros del maestro, infor
mación sobre los medios de información en
general, y el plan quinquenal de educación
(1996-2000) explícitamente define objetivos
y metas para vincular más adecuadamente
los medíos" a la educación (SEP, 1996 b).

El grupo de amigos o de pares con los
que habitualmente interactúan los niños
ejerce una mediación importante porque
principalmente entre ellos intercambian
sentidos ysignificados, ya sea en sus con
versaciones o en sus juegos. Lo que vie
ron por televisión se convierte en el estí
mulo para estos intercambios y se va

matizando yafinando colectivamente. Hay
que recordar que la producción deconsen
sos en los grupos sociales es una condi
ción para que cada individuo siga pertene
ciendo al grupo.

Otra de las mediaciones del escenario
escolar es la propia cultura de la escuela.
Algunas escuelas ponen más énfasis en el
desarrollo de ciertas habilidades, en con
formar un clima pedagógico particular o en
dotarcon toda la infraestructura necesaria
losespacios deaprendizaje. Algunas inclu
socuentan con algún televisor o facilitan el
uso devideos enelaula. Las diferentes con
diciones escolares, entonces, dehecho me
dian, en la medida en que ciertascondicio
nes son mejores que otras para promover
el aprendizaje, estimular eldiálogo yorien
tar adecuadamente a los alumnos con res
pecto a su consumo cultural engeneral y a

su recepción televisiva en
particular.

Es un hecho comproba
do que en muchos países,
incluido México, los niños
pasan más horas frente al
televisor que frente al piza
rrón. Más aún, se ha des
cubierto que dela televisión
los niños aprenden, aunque
ésta no se proponga educar
yaunque los maestros no le

concedan Itcencts. yque mucho delo apren
dido por televisión les resulta más relevan
te para su vida diaria que lo que aprenden
en la escuela (Orozco, 1997).

Tradicionalmente la escuela y en parti
cular los maestros se han resjsUdo a vincu
lar sistemáticamente a sus tareas docentes
no sólo la televisión comercial sino también
los otros medios de información. La resis
tencia, por supuesto, no ha sido gratuita ni
se hahecho extensiva a la incorporación de
otros materiales que, como los videos edu
cativos, facilitan y mejoran los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el aula.
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El problema reside enlavinculación sis
temática de toda esa programación que no
se considera educativa y que desgraciada
mente es con la que cotidianamente inte
ractúan los televidentes.

La resistencia de los maestros hacia la
televisión tampoco se ha convertido, afortu
nadamente, en un rechazo
rotundo. Paulatinamente se
han ido abandonando prejui
cios y estereotipos como
aquellos que dicen que la te
levisión es la caja totot« o
que rezan delsoly la televt
sIón mIentras más lejos me
jor; va ganando terreno una
concepción de la televisión
menos ideologizada y ma
niquea, como lo refleja elhe
cho deque enlos congresos
anuales internacionales del magisterio el
tema medios yeducación ya sehaya incorpo
rado formalmente a la agenda dediscusión.

No obstante, esnecesaria una mayor sen
sibilización para que entre el magisterio, y
también entre la sociedad toda, se vislum
bre la posibilidad de transformar la recep
ción televisiva, yde que hacerlo, como severá
más adelante, es mucho más sencillo de lo
que se supone y resulta además estimulante
para el proceso educativo engeneral.

La intervención docente
en la recepción televisiva

1no quedar la recepción televi
siva como un proceso restringi
do alescenario familiar, seabren
varias posibilidades deinfluir en
ella desde otros escenarios y

particularmente desde el escolar.
Independientemente del tipo de inter

vención pedagógica que se realice, la meta
de toda intervención es incidir en el proce
so para modificar sus resultados.

En la bibliografía internacional sobre el
campo que se denomina de manera genéri
caEducación para los medios, yque es des
dedonde se trabaja pedagógicamente lavin
culación televisión-televidentes, hay
diversas estrategias de intervención, que
pueden clasificarse en tres grandes tipos.

En el primero se encuen
tranlasestrategias enfocadas
directamente en los referen
tes televisivos, tanto en sus
contenidos como en sus len
guajes y técnicas. Por ejem
plo, lacorriente depedagogÍa

de la Imagen, que busca
adiestrar o alfabeUzar a los
televidentes enellenguaje vi
sual, o la tradicional lectura
oriuce. que centra su esfuer
zo endesentrañar elconteni

do de la programación y sus connotaciones
ideológicas (Quin, 1994).

El segundo tipo de estrategias de inter
vención, contrariamente al primero, enfoca
su atención hacia los televidentes mismos
Aeste tipo pertenecen los esfuerzos de re
cepolút: sctiv« o eoncecuu: para la recep
ctou, que buscan aumentar la!~apaCidad de
interacción crítica de e .identes con
los referentes televísív lídayHer-
masilla, '1994).

Al tercer tipo de ínte
capertenece lacorriente e
nada eauoxmmtoeaton (De
educacjón parala televjdencj
b), que conlleva un enfoque i
que se busca abordar tanto el a
referentes televisivos, como lase
cas y mediaciones de los propios
tes en su vinculación múltiplécon 1
sión. Esto significa que seaSluIlen como objeto
pedagógico diferentes ámbitos cognoscitivos:
racional, emocional, lúdico, axíológíco.
ca, funcional, a laVez que seanalizan las
tintas dimensiones de los reterentea
ca, lingüística, estética, retórica.

Publicidad de una famosa

serie de televisión.

La recepción de mi



Acontinuación. y en
lo que resta de estB-U'a
bajo. se describe una
estrategia ele interven
ción pedagógica de la
recepción televisiva que
tiene como caracterís

ticaprincipal seruna estrategia lúdica. Esta
estrategia se basa en la premisa de que ju
gando se aprende de manera más estimu
lante y vívencial (sobre todo tratándose de

niños) y conlleva tres tipos de juego.
El primero es un juego con la televisión.

El segundo consiste en jugar a la televisión
yel tercero en jugar aparUrele la televisión.

Jugar con la televisión

En este juego. el televisor se toma como
un juguete. El televisor se enciende en
cualquier programa. Los niños empiezan

a verlo durante cinco minutos. Una vez
transcurridos. el maestro apaga el televi
sor y pidea losniñoscomentar lo que vie
ron. En primer lugar el maestro tratará

de que los niños describan lo que vieron
ele la manera más detallana posible. Se
debe cuidar que al describir no se mez

clen opiniones. En segundo lugar, se bus
cará que los niños expresen sus opiniones
sobre lo visto. Esta información permitirá
que el maestro se dé cuenta dequé captan

los niños sobre el programa. cómo lo asi
milan, cómo lo expresan y finalmente qué

opinan. Una vez que esta etapa ele recrea
ción del programa ha concluido se pasa a
la siguien te.

El maestro vuelve a encender el televi

sorpero esta vez suprime elvolumen de tal
suerte que losniños puedan ver mas noes
cuchar. Después decinco minutos el maes

tro apaga el televisor y repite el ejercicio
anterior ele descripción y opinión sobre lo
visto. Esta vez pedirá a los niños que com
paren la primera etapa del ejerciciocon la
segunda, así como sus opiniones. '
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La tercera etapa consiste en sólo escu
charotroscinco minutos del programa. Para
ello los niños le dan la espalda al televisor
o con los controles se elimina la imagen ele
la pantalla. Al concluir el tiempo los niños
vuelven adescribir yopinar. Elmaestro nue

vamente trata de comparar loscomentarios
con los de las etapas previas.

Un objetivo ele este juego es evidenciar
lasvariaciones enla percepción delprogra

ma. Otro objetivo es el de distinguir des
cripciones de opiniones. Un tercer objetivo
es mostrar a los niños cómo el lenguaje te
levisivo se compone ele imagen y sonido, y

cómo ante la ausencia de uno ele ellos ocu
rren distorsíones en la percepción.

Jugar a la televisión

El objetivo es que los niños se percaten de
que la realidad no pasa por la cámara sino

que ésta pasa por la realidad. por lo que la
televisión. más que reproducir una realidad,
produce reaUdaeles, algunas inclusive que
no tienen nada que ver con la realidad.

Para alcanzareste objetivo el maestro
pide a los niños que enrollen una hoja de
papel para formar un cilindro. Después

pide que con ese tubo comiencen a ver lo
que hay en el aula. Se puede enfocar a' un
compañero, luego a otro o cualquier obje

to. La idea es hacer conexiones en tre los
objetos. Enseguida el maestropide a cada
niño compartir a los demás lo que vio a
través ele su lente. Deberá hacerse evi
dente que las relaciones mentales que al

guien pueda elaborar a partir de los obje
tos enfocados son producciones que no

existen necesariamente en la realidad. Por
ejemplo. si enfocamos un niño que esté al
fondo del salón. luego a otro que esté al

frente y después se enfoca la puerta. la
secuencia serviría parasugerirque los dos
niños enfocados están juntos y van a sa

lir. lo cual no corresponde con la situa
ción del aula.



Jugar apartir

de la

televisión

El objetivo de este juego esestimular lacrea
tividad delos niños a partir delo que ven en
el televisor y, paralelamente, mostrar algu
nos ele los elernen tos técnicos ydiscursivos
que emplea la televisión para producir sus
referentes. El maestro pide a los niños sub
dividirse en grupos de cinco y cada grupo
recibe la tarea de hacer un programa de
televisión, elque cada grupo escoja. Se bus
ca que los niños experimenten el proceso
de producción y caigan en la cuenta de lo
complicado que resulta hacer un progra
ma alternativo; por ejemplo, un noticiero ve
raz, una telenovela donde la mujer malaes
capaz de hacer cosas buenas y viceversa,
etcétera.

Los tres juegos anteriores pueden rea
lizarse en el aula o en familia. Como puede
notarse. sólo en el primero se requirió un
televisor. Cuando los juegos se realicen en
casaseráinteresante que después en elaula
cada uno comente su experiencia, las opi
niones de sus familiares y los tipos de des
cripción odeconstrucción deimágenes que
fueron implementadas.

La ventaja de que alguno de estos jue
gos se deje de tarea para hacerlos con la
familia es que el niño se puede enterar de
cómo se comportan sus familiares en tanto
televidentes, a la vez que le permitirá ex
tender su toma de conciencia sobre la tele
visión a su familia.

Como se puede apreciar, la realización
deestos y otros juegos similares no requie
re una capacitación especial de los maes
tros ni tiempo extra para prepararlos. Por
el contrario, jugar con, a, y a pertit' de la
televisión es unrecurso didáctico que segu
ramente reducirá la cargadocente, al tiem
po que los niños aprenden divirtiéndose.

Recapitulando

neste texto se ha abordado la re
cepción televisiva de los niños,
como un largo y complejo proce
so, necesariamente mediado y
desplegado endiferentes escena

rios, así como un proceso susceptible ele
intervención pedagógica del maestro.

En laprimera partese han discu tido los
diferentes componentes del proceso de re
cepción: mediaciones, negociaciones, esce
narios. En la segunda, se han hecho explí
citos estos componentes en dos escenarios
dela recepción, la familia ylaescuela, des
tacando algunas de las mediaciones con
cretasque tienen lugar encada uno deellos
así como las más usuales interacciones.

En el escenario familiar se abordaron
con detalle los tipos ele familia, el modelo
de comunicación predominante, la teotie
educaUva de las madresy la situación de
la recepción, en tanto mediaciones más
características de la recepción. En el es
cenario escolar se discutieron también
los tipos de maestros en cuanto a su pa
pel yautopercepcíón como mediadores de
la televisión que ven sus alumnos, el li
bro de texto, la cultura escolary el méto
do pedagógico como las mediaciones más
características de la recepción desde la
escuela.

Finalmente, sedeta
lló una propuesta con
creta de in tervención
pedagógica, con carac
terísticas lúdicas, ten
diente a modificar la
recepción televisiva de
los niños, misma que se
ha postulado como una
estrategia basada más
que nada en el sentido
común. A la vez, esta
propuesta constituye
también una invitación

La televisión porcable

se ha convenido en lino opción

atracuva para ]0 familia.
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su cargo la responsabilidad deformar a mi
llones deniños yniñas mexicanos, empiece
a reflexionar sobre el tema. Se trata, por
tanto, de una pequeña guía en la que pue
den ydeben agregar, quitar. modificar, aña
dir. omitir, crear..., aquellos contenidos que
suexperiencia de vida les ha proporcionado.
Se trata deque las maestras ylos maestros
se transformen, también, en autores.

Esta preocupación por promover la
igualdad de género desde la escuela tiene
sus orígenes en la década de los setenta,
cuando un gran número de investigadoras
se interesaron enestudiar ycomprender la
situación deexplotación ysubordinación de
millones de mujeres enel mundo. Estos es
tudios empezaron a darcuenta del papel de
lasdiversas instituciones sociales enlacon
formación de un pensamiento encubierto
que segregaba a la mujer y contenía prácti
cas. conductas y actitudes sexistas que la
situaban en una condición defranca subor
dinación.

Desde entonces. se empezó a plantear
que este papel subordinado que tienen las
mujeres enla sociedad esfruto deuna cons
trucción social, más que deun destino oca
sionado por sus características biológicas.
Desde esta perspectiva, elgénero se empe
zó a considerar "como el conjunto de con
ductas aprendidas que lapropia cultura aso
cia con el hecho de ser un hombre o una
mujer. En nuestra cultura se instruye a los
hombres sobre el ideal de masculinidad,
mientras que a las mujeres. se les indica
cuál es el ideal Iemeníno".'

También estos estudios han ido reve
lando las diversas formas en las que esta
construcción social es creada. difundida.
ínteríortzada, aceptaday vivida -en for
ma inconsciente por la mayoría de la po
blación-, así como su manifestación en

I JudyPearson, Lynn Turner y W. Todd
Mancillas, Comunicación y género, Barcelona,
Paldós. 1993. p. 27.

11I
11
@

@

@

@

o
G
o
o
G
lj)

@

ID
(j)

@

o
<;)

el
liiI
@

G
e
o
G

11I
11I

11I
011I

cente cotidiana y desde el análisis de los
medios ele comunicación, la igualdaCl'-:-la so
lidaridad yelcompañerismo entrehombres
y mujeres.

A partir de tal propósito. este escrito
busca hacer visible una multitud de prácti
cas sexistas que se llevan a cabo en la es
cuela y son invisibles a simple vista. Se tra
ta dehacer una lectura crítica de ellas para
que los maestros ymaestras sean concientes
de que existen aunque no sean evidentes;
como estamos acostumbrados a vivirlas
cotidianamente, no nos detenemos a pensar
en ellas, a reflexionar sobre su significado y
a concebirlas como acciones que reprodu
cen la desigualdad entre los géneros.

Debido a la importancia creciente que
tienen los medios de comunicación en la
conformación delas identidades masculina
y femenina, es importante promover que.
dentro del espacio escolar se analicen
críticamente sus mensajes para hacer ex
plícita su propuesta demujer ydehombre,
y desentrañar el sexismo que encubren.

Cabe resaltar que no pensamos que la
discusión al respecto esté agotadá; por el
contrario, este texto es sólo un preámbulo
para que el personal docente. que tiene a

La patita

La peuu; de canasta
y rebozo de bolita,
va al mercado a comprar
todas las cosas del mandado,
se va meneando al caminar

Desde la infancia las niñas

son condicionadas mediante

canciones, rimas y juegos.
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Hogar, pareja, salud, belleza y

cocina son lasprincipales

premisas de laspublicaciones

femeninas.

Desde la familia
a conformación del ser y del que
hacer masculino y femenino inicia
cía desde el momento del na
cimiento. Por lo general, en la fa
milia se brindaun trato diferen-

ciado a los niños y a las niñas. Muchas
de las familias consideran al niño como
un ser más inteligente, intrépido, racio
nal e independiente, y a la niña como un
ser menos intellgente, frágil, sensible y
dependiente. Aellosse les prohibe deter
minado tipo de conductas como llorar o
ser sensibles, y a ellas la brusquedad,
opinar sobre determinados temas o ser
racionales.

Este trato diferenciado llega al extremo
en muchísimas familias que se ven obliga
das a elegir a quién dan el alimento más

La familia, la es
cuela y los medios de
comunicación envían,
cotidianamente y des
dediversos foros, dis
cursos a la sociedad
sobre el significado e
implicaciones de ser
hombre omujer. En su
interior se definen los
límites yposibilidades
ele acción, pensamien
to y desarrollo para
cada uno de los géne
ros, mediante la pro

moción de determinados prototipos, así
como deformas deseryactuar que son alen
tadas o prohibidas según el género de que
se trate.

Cabe resaltar que en la escuela conflu
yen los prototipos y modelos que promue
ven la familia y los medios de comunica
ción, además de la propia institución
escolar, que también sostiene y difunde es
tereotipos diferenciados.

II!mW:i,lilllil!1

JULIA
ROBEHT~'
"La chica b
de Hollywo

Jugando a
Cuáles son I
historias m'

n laconstrucción social delasca
racterísticas que deben tener lo
femenino ylo masculino tienen un
papel protagónico las institucio
nes encargadas de los procesos

de socialización. Nos referimos principal
mente a la familia, la escuela y, ahora con
mayor fuerza que nunca, los medios de co
municación. Cada una deellas tiene undis
curso sobre los elementos formales de los
prototipos dominantes de los géneros, así
como los valores, actitudes yconductas que
losconforman.

Por lo general, estas instituciones re
producen y refuerzan las condiciones de
opresión y sumisión de las mujeres, al fo
mentar elmacbísmoy ladesigualdad, ysos
tenerestereotipos degénero y roles sexua
les diferenciados en los que se otorga a la
mujer un papel marginal ysecundario, mien
tras a loshombres se les brinda la mayoría
de los protagonismos sociales.

Las instituciones
sociales

formas de pensar, de
sentirydeactuarque
reproducen la eles
igualdad encontra de
las mujeres.

Ciertamente el pa
pel que ha tenido la
mujer a lo largo ele la
historia no siempre ha
sido el mismo. Su pa
pel ha sufrido cambios
en diversos momentos
y ha estado sujeto, a
través del tiempo, a
múltiples determina
ciones que han ido conformando socialmente
-en las diversas relaciones que generan
el ser, el hacer, el pensar y el quehacer fe
menino de determinado momento histórico.
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El tl'abajo doméstico

hlstóncamente ha sido labor de

mujeres,

nutritivo y a quién
envían a la e~'"llela,

donde porlo general
favorecen a los ni
ños. En estas fami
lias se piensa que
ellos, al sermás ac
tivos, necesítan nu

trirse mejor; acle
más no pueden dejar
la escuela, ya que
necesitan estudiar

para obtener unme
jor ingreso futuro.
En cambio, conside

ran que las niñas necesitan menores nu
trientes y, como piensan que su futuro es
casarse, su asistencia a la escuela se llega
aconsiderar undesperdicio. Porellolasni
ñas padecen mayor desnutrición y mayo

res índices de deserción escolar.
"El primer espejo en que se miran las

niñas y losniños más pequeños, son losojos
de sus papás, de sus abuelos, de sus her
manos mayores y familia más cercana".'

2 María del Carmen Álvarez, Lola Abiega y María
de Lourdes Garza, Uno, dos, tres por mi, por ti,
por todos...Los oerecnos humanos de los niños y
las niñas, México, COMI'XANI, 1995. pp.16 Y17.

Pero, tristemente, en muchas familias pre
domina el machismo, la desigualdad y el
maltrato hacia las mujeres. Y esto es así
milaclo por los niños y las niñas desde su
más tierna infancia.

El que las niñas sean consideradas in
feriores en el seno de la familia afecta su
autoestima y autovaloracíón. yaque muchas

llegan a creer, verdaderamente, que por el

solo hecho de sermujeres valen menos que
sus hermanos. Por eso, muchas veces con
sideran natural que ellos tengan más dere
chos y oportunidades dedesarrollo.

En la sociedad existen muchos este
reotipos y prejuicios que alimentan este
trato familiar y social diferenciado. Esto
se puede corroborar en clase si se realiza
una dinámica en la que se pregunte a los

alumnos y a las alumnas cuáles piensan
que son las cinco características distin
tivas decada unodelos géneros. Las pre
guntas se pueden hacer directamente o
bien hacer un juego donde se aviente una

pelota y quien la tome tenga que decir una
característica que corresponda a los hom
bres y otra a las mujeres. Las respuestas
se van escribiendo en el pizarrón, previa

mente dividido endos: un ladopara escri
bir las de las mujeres y el otro las de los
hombres.

En J970, ¡7de cada

100 muieres reallzarnn

un trabaln remunerado.
En ¡993 iaproporción fue

de 33 de cada ¡00

(Censo dei 990).
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Sería importante discutir con el grupo
todas las respuestas obtenidas para ana
lizarlas, reflexionar, y ver si son reales o
bien corresponden a estereotipos oprejui
cios, tratando de que sea el propio grupo,
con la guía del docente, quien elabore sus
conclusiones. También habría que pregun
tarles sobre el origen de las característi
cas que mencíonaron para analizar qué
papel tienen la familia, la escuela ylosme
dios de comunicación en la construcción
de su manera de pensar.

Responsabilidades

diferenciadas

Por otro lado, en la mayoría de las familias
laencargada derealizar el trabajo de lacasa
es la madre. En ella recaen todas las res
ponsabilidades familiares de higiene, alimen
tación y cuidado de los hijos, incluso cuan
do ella trabaja una jornada completa en el
exterior. Por esto se dice que lamujer tiene
una doble jornada detrabajo, una ensucasa
y otra fuera de ella.

Como el trabajo que las mujeres reali
zan en su casaes una actividad no remune
rada, socialmente no se considera valiosa.
Además es un esfuerzo diario que es invisi
ble porque nadie seda cuenta deque hasido
realizado; sólo es notorio cuando no sehace.
Todos los miembros de la familia dan por
hecho que la casa esté limpia, que la ropa
esté lavada y planchada, yque haya comida
preparada todos los días.

En cambio, tradicionalmente es en el
hombre enquien recae la responsabilidad de
trabajar para proveer el gasto dela familia.
Pero las crisis económicas por las cuales
atraviesa nuestro sistema, así como la des
integración de los núcleos familiares, han
ocasionado que la mujer salga masivamente
al mercado de trabajo, ya sea para mante
ner sola a su familia, o bien para comple
mentar el salario deteriorado desu esposo.

Es importante hacer notar a los alum
nos y alumnas que todas las actividades,
incluyendo lasque sumadre realiza encasa,
son muy importantes. Para ello se les pue
depreguntarsobre el trabajo y responsabi
lidades de su padre y de su madre, hacién
doles reflexionar sobre qué pasaría sinadie
lavara laropa osinadie cocinara ensucasa,
o qué ocurriría con el hermanito más pe
queño si nadie lo cuidara, o cómo se vería
su casa si nadie la barrieray arreglara.

También se podría discutir enclase cuá
les son las razones deque las mamás sean
quienes se encarguen de sus hijas e hijos,
de limpiar la casa, de lavar y planchar, de
hacer el mandado y ele cocinar. Si muchas
madres trabajan fuera del hogar, al igual
que susmaridos, enronces seríabueno ana
lizar por qué se piensa que todas lasactivi
dades relacionadas con la casa y los hijos
son responsabilidad exclusiva de la mujer.

Con respecto a este último punto tam
bién sería interesante preguntar a cada alum
no yalumna qué responsabilidades tienen en
sucasa yanalizar si se encontraron diferen
cias entre los géneros. Se puede hacer una
lista enelpizarrón colocando lasrespuestas
en dos columnas, una para los niños y otra
para lasniñas. Seguramente encontrarán que
las niñas son las que tienen mayor respon
sabilidad deayudar a sumadre enelaseo de
lacasa, enel lavado y planchado deropa, en

Estadísticas dellNEGI

muestran que en el área ele

lasingenierías lasmujeres

ocupan únicamente un6%

(Censo de 1990).
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En química. ciencias

biológicas y de lasalud

se registra la

participación del sexo

femenino en un 68. J%.

(Censo de ¡990).

hacer elmandado yen ayudar a cuidar a sus
hermanos menores. Sería importante hacer
vera los niños que no hay nada de malo en
que un hombre lave ropa, haga elaseo, coci
ne o cuide a sushermanos.

Desgraciadamente, los medios de comu
nicación con los que tienen contacto los alum
nos y alumnas reproducen este esquema
desigual. Por lo general, los hombres reali
zan las actividades consideradas socialmente
importantes yocupan lugares protagórücos.
En cambio las mujeres, en su mayoría, ríes
empeñan papeles marginales ysecundarios.
En elsalón ele clases puede hacerse un ejer
cicio al respecto con un programa de televi
sión grabado ocon alguna historieta que goce
degran popularidad entre los alumnos. Hay
que analizar qué papel yqué actividades rea
lizan los hombres y cuáles las mujeres, y
determinar junto con el grupo quiénes ocu
pan lugares protagónicos ysi se promueven
la igualdad o el sexismo.

Otro ejercicio que puede ser ilustrativo
consiste en preguntar a los alumnos qué es
lo que más lesgusta comer en su casay si
saben cómo se hace ese platillo. Enseguida
se les pide que pregunten la receta a su
mamá, tía o abuela y, sin importar si se es
niño o niña, que la apunten para que el fin
de semana cocinen el platillo con la ayuda
de ellas. Los alumnos pueden llevar la re
cetaa laescuela paraescribir un recetario

del salón declases; cuando lo terminen pue
den fotocopiarlo y venderlo a los padres y
madres de familia de la escuela.

Aunque, por lo general, en las familias a
las mujeres lescorresponde cocinar, tanto a
las niñas como a los niños les gusta ayudar a
hacer la comida ya que consideran que es
una actividad creativa yentretenida.

Los programas de televisión y radio, así
como los medios impresos considerados fe

meninos. siempre suponen que es sólo la
mujer quien seencarga de lacocina, por tanto
se dirigen a ella para darle consejos y re
cetas yprácticamente nunca se dirigen a los
hombres. Paradójicamente, los grandes ciJefs

son por lo general hombres. Esto refuerza
también el sexismo, al ser únicamen te la
mujer quien se encarga de elaborar los ali
mentos cotidianos, mientras las altas per
sonalielades culinarias, las que realizan pla
tillos especiales y sofisticados, pertenecen
al género masculino.

Desde el espacio escolar
uanelo los pequeños y las peque
ñas crecen y entran a la escuela,
son los maestros y las maestras
quienes actúan como su espejo,
por ello, tienen un papel funda

mental en la construcción de su identidad
femenina y masculina.

Tristemente, laescuela reproduce la de
sigualdad, pues se mantienen múltiples
prácticas que generan la discriminación de
género, ubicando a las mujeres en una si
tuación de inferioridad y limitando sus po
sibilielades de desarrollo.

Una primera manifestación de lo ante
rior es el hecho de que las maestras, a pe
sar deconformar la mayoría del cuerpo do
cente en educación básica, están sujetas a
autoridades escolares conformadas, en su
gran mayoría, por hombres. Los patrones
que existen en las autoridades escolares
constituyen un microcosmos del estatusde
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las mujeres en el mercado de trabajo. El
sistema escolar coloca a los hombres en po
sición deautoridad ya las mujeres en roles
subordinados, independientemente ele su
oalíñcacíón." Por otro lado, hay múltiples
estudios que afirman que elhecho deque el
trabajo docente en educación básica sea
mayoritariamente femenino, influye mucho
en su desvalorización social. q

Además. entre más avanza elnivel edu
cativo el número demujeres docentes em
pieza a declinar, quedando como minoría
en niveles superiores, sobre todo en asig
naturas consideradas tipicemente mascu
ltiuis, como son, entre otras. las ciencias
básicas, la ingeniería, las matemáticas y
la computación. Por lo general, las muje
res se congregan en carreras que se pien
san más femeninas, como es el casode las
que integran las áreas de humanidades y
ciencias sociales.

Por otra parte, la escuela es un entor
no donde circulan múltiples mensajes que

se materializan en carteles, calendarios,
monografías, periódicos murales y mate
rial audiovisual que no siempre fomentan
la igualdad entre los géneros. Gran canti
dad deeste ma teríalublca a las niñas rea
lizando actividades consideradas tradi
cionalmente femeninas, marginándolas
de algunas posibilidades o simplemente
ignorándolas.

Aeste respecto se pueden hacer diver
sas actividades de grupo para analizar di
chos materiales ydeterminar sison sexistas,
o bien si promueven la igualdad entre los
géneros. Si, como resultado de la evalua
ción, se considera que fomentan el sexismo
yladiscriminación, sería importante hacerlo
notar a los responsables de los materiales
empleando las observaciones del grupo.
También, como ejercicio, las alumnas y
alumnos podrían tratal' de elaborar carte
lesno sexistas e incluso ideal' una campaña
interna que fomente la igualdad entre los
hombres y las mujeres.

3 Gail Kellyy Ann Níhlen, "Schooling and the
reprocluction of patríarchy", en Culturaland
economic teprooucuon in ecucauon. Boston.
Rotleclge and Kegan Paul, 1982. p.167.
'1 Ver por ejemplo Mlchael Apple, Maestros y
textos. Una economía política de las relaciones
declase y sexo en educación, Barcelona.
Paídós. 1989.

Analfabetismo por Sexo 1992

40 Ymás

Una ele cada ocho mujeres. y

en contraste uno ele cada 10

hombres -mayores (le ¡5

años-ono sabe leerni

escribir (Censo ele ¡990).

La escuela como reproductora
del sexismo

Dentro dela escuela, yen concreto enelsa
lón declases, sellevan a cabo relaciones edu
cativas que se manifiestan en múltiples
interacciones entre los y las docentes y su

grupo. Pero hay diversos
estudios que muestran
que existe un trato elife
rencíado por parte ele los
maestros ymaestras ha-
cia lasniñas ylos niños.
Pues "si bien es el mis
mo currículo para chicos
ychicas, laescuela no es
neutra, porque esa 'pe
dagogía invisible' trans
mite la discriminación
entre los géneros, sobre
todo a partir de las es-

Grupo (lo Edad

Muieres

Humbres
25

30

~ 20
'0

§ 15
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Del total deproíesíonlstas.

ei 38% se dedica a la

educación; de éstos ei 28%

corresponde a las mujeres

y sólo eil 0%ai sexo

masculino (Censo del 990),

tructuras del conocimiento implícitas en con
tenidos, técnicas deenseñanza, sistern,ªs de
evaluación ysus criterios subyacentes, me
didas disciplinarias, etcétera".'

Muchas veces los maestros y maestras
impulsan a los hombres a hacer deporte,
a participar más enclase,
a ser buenos en computa
ción, matemáticas y cien
cias, mientras que a lasni
ñas se lesorilla a ser más
pasivas, discretas, dulces,
limpias ya estudiar huma
nldades.

Sería importante ense
ñar, desde la escuela, que
todos los seres humanos
somos diferentes. Además
de las diferencias biológi
cas, cada niña ycada niño
heredó de sus antepasados algunos rasgos
que lo hacen único: elcolor de la piel. de los
ojos ydel pelo, el tamaño de lanariz, laaltu
ra, la forma de la cara, el tamaño de nues
tras manos y pies, los defectos e incluso los
gestos. Cada niño y cada niña es una perso
naúnica, con sufísico, con su forma desery
de actuar. Ypor elsolo hecho de ser persona
es valiosa, a pesar de que muchos piensan
que los niños, por ser hombres, Llenen más
valor. Esto claro que no es cierto: los hom
bresylas mujeres son igualmente valiosos.

Hay investigaciones que muestran que
los maestros y maestras niegan -cuando
se les pregunta directamente- que en su
clasehagan diferencias entre los géneros,
pero, en el momento en que se realiza un
trabajo etnográfico en sus aulas, la reali
dad muestra lo contrario." En este sentido,

5 Beatriz Falnholc. Hacia una escuela no
sexista, Argentina, Aique,1994. pp, 49 Y50
G Cfr. Gabriela Delgado, "La problemática de
los estudios degénero en la relación educati
va", en Estudios degénero JIfeminismo,vo!. JI,
México, Fontamara-unsa, 1993. pp. 159-169..

una investigación realizada por Gabriela
Delgado plan tea que cuando el maestro o
maestra deja participar a sus alumnos y
alumnas, son los primeros los que más par
ticipan, en cambio, cuando las mujeres in
tervienen, sus planteamientos no son to-

mados en cuenta o son
interrumpidas constante
mente por sus compañe
ros, además de que ellas
se ponen más nerviosas y
hablan con voz entrecor
tada. Los docentes, por
su parte, pregun tan más
a los hombres y tratan
de ayudarlos a encontrar
la respuesta correcta; en
cambio, a las niñas les
pregun tan menos y, si no
conocen la respuesta, se

les elude o simplemente se les indica que
están equivocadas'? Por todo ello resulta
relevante fomentar más la participación de
las niñas, darles seguridad cuando inter
vienen en clase y fomentar que ellas mis
mas piensen y encuentren las respuestas
correctas.

En este mismo sentido, otra investiga
ción realizada por Glen Thomas encontró
sistemáticamente que el profesorado niega
que en su salón declases existan prácticas
sexistas, manifestando que "tratan a todos
igual", pero lasobservaciones realizadas en
las aulas mostraban que, de alguna mane
ra, inducían a que niñas y niños realizaran
actividades diferenciadas, enlascuales es
tos últimos utilizaban más la creatividad y
la imaginación, además de que se les ofre
cían retos más fuertes, mayores activida
des al aire libre y de uso de laboratoríos."

7 Itiem. p. 164-167.
8 Glen 'I'hornas, "Valoración de las actitudes y
de la conducta en la escuela infantil", enHacia
una educación infantil no sexista, Madrid,
Morata, 1986. pp. 124-140.
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También se ha encontrado que. inde
pendientemente de su género. el docente
interactúa menos con las niñas que con
losniños; este patrón es más fuerte en se
cundaria que en primaria. En forma sutil.
se dice a las niñas que para ellas la edu
cación no es tan relevante como loes para
sus compañeros; a la vez que ellas reci
ben menos retroalimentación, sólo se les
refuerza la pasividad y la limpieza, deva
luando constantemente su partícipactón."

Esto se debe a que en la sociedad en
general se considera que la palabra de las
mujeres tiene menos valor que la de los
hombres. Muchas educadoras de mujeres
adultas manifiestan que las mujeres están
sumergidas en un silencio que es necesario
romper mediante estrategias y prácticas
orientadas a devolverles lavoz. Por supues
to no significa que no hablen, sino que es
tán sujetas a una descalificación social para
hablar sobre temas que están más allá del
campo que socialmente se les ha asignado;
elhogar. De aquí que se tengan que realizar
múltiples prácticas educativas que permi
tana las mujeres reconocerse como perso
nas plenas, cívicamente igualitarias y ca
paces dehablar sobre temas que vayan más
allá del campo familiar. 10

Esto también se puede corroborar enlos
medios de comunicación. sobre todo en los
periódícns." Si se hace una revisión y un
análisis riguroso deellos, se puede ver con
claridad que son pocas las mujeres que es
tánpresentes ensuscontenidos. Paracom
probar lo anterior se puede analizar con el
grupo la primera plana (que es considerada

9 Gail Kelly y Ann Nihlen, op. cit.. p. 173.
10 María Cristina Mata. "Género. lenguaje,
comunicación". en Signo y pensamiento, núm.
28. Bogotá. Pontificia Universidad Javeríana.
1996. p. 71.
JI Aeste respecto se recomienda ampliamente
revisar el siguiente libro: Norma Valle, Bertha
Hiriart y Ana María Amado, El ABe de un
periodismo nosexista. Chile, Fempress.1996.

lamás importante) devarios periódicos para
. ver cuántas mujeres ycuántos hombres pro

tagonizan las principales noticias. También
se pueden analizar las páginas editoriales y
ver cuántos edítorlalístas son hombres,
cuántas son mujeres. ysobre qué temas es
criben; se puede reflexionar sobre el tipo
de artículos que escriben los reporteros y
las reporteras para ver si existen cliferen
cías entre ambos. Esto mismo 10 podemos
apreciar en los noticieros televisivos. en
donde participan algunas conductoras mu
jeres pero la mayoría delas noticias tienen
como protagonistas a los hombres. Puede
utlllzar uno o varios noticieros televisivos
grabados para que su grupo los analice y
monítoree de acuerdo a los siguientes cri
terios: qué sexo tienen los locutores, sobre
quién o quiénes hablan las noticias, cuán
tos protagonistas son hombres y cuántos
mujeres, cuáles noticias protagonizan los
hombres y cuáles las mujeres.

Con respecto al espacio escolar, enotra
investigación Delgado encontró que no sólo
hay diferencias entrelas participaciones de
lasydelos estudiantes enel aula, sino que
la ideología predominante condiciona elva
lor ysignificado desusactividades. Hay una
división sexual del trabajo escolar que se
manifiesta enque ellas asumen la limpieza
de los materiales de laboratorio, además

En elciclo escolar 199Q-1996

la matrícula femenina

en educación básica representó
el48.4% en comparación

con la masculina, de 51.6%

(Censo 1990).

Género, escuela y medios de comunicación 267:



Elúlumo es vieja.

de que toman apuntes, se los prestan a sus

compañeros y se encargan dehacer ll1B re
portes a máquina." Asimismo, como docen

tes, haycosas que pedimos sólo a las niñas

y otras que sólo encargamos a los niños,

haciendo diferencias que responden a es
tereotipos sexistas.

y así, desde lasmúltiples prácticas coti

dianas que se realizan en la escuela, se pro

mueve la desigualdad de género -muchas

veces sin pensarlo-, a partir del sexismo

que hemos interiorlzado y que pocas veces

nos detenemos a analizar. Por ello resulta

de fundamental importancia estarconscien

tes de que, como maestros y maestras, en

viamos mensajes anuestros alumnos y alum

nas que condicionan su comportamiento

colocando en desventaja alas mujeres.

Si los maestros y maestras consideran

que las niñas, como alumnas, son inferio

res que los niños, es seguro que ellas ad

quirirán comportamientos acordes a esta

situación ele Inferioridad. También es usual

que losniños se burlen mucho deellas, ha

ciéndolas sentir que sus comentarios son

ton tos yvanales, locual actúa como unclaro
ínhíbídor de su participación en clase.

12 Gabriela Delgado, "Influencias delgénero
enlas relaciones dentro delaula", en Estudjos
degénero y temtnismo, vol. 11, México,
Fontamara-uNAM, J993. pp, 230-232.

Por todo loanterior, lasniñas van sintien

do a lolargo desu formación escolar que real

mente son inferiores alosniños, cuestión que

es reforzada cotidianamente por la familia y

por los medios de comunicación, y van

íntenorizando este pensamiento y asumién

dolo como propio. Esnecesario trabajar mu

cho con ellasen la escuela para darles segu

rielad y hacerlas sentir que son realmente

capaces y, deesta manera, levantar suauto
estima y autovaloracíón. Un primer paso es

admitir esta problemática ypropiciarque los

padres y madres de familia, así como los

maestros y maestras, reflexionen sobre ella

y tomen medidas que permitan y estimulen el

pleno desarrollo de las niñas.

Esimportantetrabajar con losniños pa

ra cambiar, en muchos deellos, su percep

ción machista y convencerlos sobre la im

portanciadela igualdad, dejando deladola

idea de que las niñas son inferiores por el

sólo hecho de serlo.

Sobre los libros de texto
Por otra parte, tenemos que muchas veces

en los contenidos escolares se ignoran las

aportaciones realizadas por lasmujeres. Un

ejemplo de ello se manifiesta con claridad

en la asignatura deHistoria.

Hace un par dedécadas ungrupo inter

nacional de mujeres historiadoras eviden

ciaron que la historia de cada país, y del

mundo, ignoraba casi porcompleto a lasmu

jeres, esto es, a la mitad dela humanidad.

Al respecto, algunas mencionaron: "Por

mucho tiempo, las mujeres no han tenido

unamemoria escrita.No puede haberigual

dad cuando más de la mitad de la humani

dad no tiene historia."13 Por ello, muchas

historiadorasempezarona reconstruir una

historia olvidada por todos: la de las muie-

13 Bonnle Anderson y Judíth Zinsser, A j¡jstory
of tlieir own, vol. I, Nueva York, De Perennial
Library, J988. p. XJ'<1I1.
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res, pero el resultado ele sus investigacio
nes aún no se incluye en los currículas ofi
ciales ele las escuelas.

Como ejemplo ele esto, poelemos revi
sar la presencia ele figuras femeninas en
las diversas etapas ele la historia ele Méxi
co: realmente son escasas. Pueden compro
bar esto al peelir a su grupo que realice un
listado ele las diferentes etapas ele la histo
ria mencíonadas en sus libros ele texto, po
nienelo encolumnas separadas losnombres
ele los héroes y las heroínas que se men
cionan en cada período, así como las ac
ciones que realizaron.

Aún recuerdo que cuanelo niña utilizá
bamos en la escuela los libros ele texto en
cuya portada aparecía una mujer que repre
sentaba a la Patria. En aquel entonces, los
niños encontraban en el libro ele Historia
gran cantidad ele héroes con los cuales po
elían ídenttñcarse: los Niños Héroes, Benito
Juárez cuanelo era pastorcíto, e incluso Hí

elalgo y Morelos ofrecían moelelos atracti
vos. En cambio, nosotras, lasniñas, pormás
que revisábamos ellibro sólo encontrábamos
a la Malínohe, a Sor Juana o bien a doña
Josefa Ortíz ele Domínguez, y ninguna ele
ellas rearmen te nos podía convencer cuan
elo éramos pequeñas. Hoy en día, ¿con qué
personajes históricos se tdentíñcan las ni
ñasylosniños ele sugrupo? ¿Existe una ma
yor presencia ele personajes femeninos que
antes? Es probable que la escasez ele perso-

naíes históricos femeni
nos atractivos continúe,
además ele que varias in
vestigaciones han ele
mostrado que tanto los
niños como las niñas ele
eelucación básica cono
cen más y sienten una
ielen ttñcactón más cer
cana con los héroes y
neroínas que provienen
ele los meelios ele comu
nicación -en especial

ele la televisión-, que ele la historia.
Si estoes ciertoen su grupo, podría re

forzar la presencia ele los personajes ele
nuestra historia, y además, hacer un ejer
cicio ele análisis para conocer las caracte
rísticas ele los personajes ele la televisión
que atraen más a niños y niñas, con el fin
ele desentrañar las razones por las cuales
se sienten atraídos por ellos, analizar los
estereotipos ele estos héroes y moelelos
televisivos, y hacer manifiesto, en caso ele
que exista, el sexismo y eliscriminación que
ejemplifican.

Aunque los últimos libros han sufrielo
cambios sustanciales, aún hay muchos tex
tos e imágenes que reproducen el sexismo.
Sería importante que estalectura crítica per
meara el acercamiento que tenemos con to
elos los textos escolares, cuentos, narracio
nes, ejemplos, material audíovísual. películas,
series ele televisión y, en fin, todos aquellos
materiales que utilizamos en la escuela.

En muchos libros ele texto, a pesar ele
que últimamente se ha tenído más cuielaelo
parano manifestar sexismo, aúnse eleja ver
una visión machista que sitúa a las muje
res en una situación ele interioridad. La his
toria, como se mencionó, salvo contadas ex
cepciones, las ignora.

En eliversos países se han realizado aná
lisis ele los libros ele texto, lleganelo a la con
clusión ele que ignoran, casi por completo, a
las mujeres. Obien no existen o, si las men-

Es convenicnte íntroducir en la

escuela prácticas que propicien

la igualdad entre alumnos y

alumnas.
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Rosario Castellanos, una de las

mujeres que han dejado huella

en la educación del país,

clonan, las confinan a la vida doméstica o a
una participación marginal. Las excepciones
son muy escasas. Incluso las ilustraciones de
mujeres favorecen la división sexual del tra
bajo, enfatizando el papel de la mujer en el
hogar, lo cual refuerza ladesigualdad." ¿Qué
sucede en todos los libros que usted utiliza?

A este respecto se puede tomar algún
libro de texto y pedir a los alumnos yalum
nas que busquen en un capítulo a los hom
bres y a las mujeres que aparezcan. Pída
les que hagan un registro que contenga lo
siguiente: quiénes son, cómo son físicamen
te. qué hacen. porqué aparecen enel texto
y algunas otras preguntas que considere
pertinentes. dividiendo a los personajes de

14 G. Kellyy A. Níhlen, op. cit. p.170.

acuerdo con sugénero masculino ofemeni
no. Analicen las diferencias cuantitativas y
cualitativas, y saquen conclusiones tratan
do ele ver si se brinda un tratamiento igu~
lítario a mujeres y hombres.

Otras manifestaciones
del sexismo

El sexismo también se manifiesta en el idio
ma español. donde el género masculino in
cluye al femenino, pero no viceversa. Así,
por ejemplo, cuando decimos alumnos o
maestros nos referimos tanto a los hombres
como a las mujeres, pero cuando nos refe
rimos a las alumnas o a las maestras sólo
hablamos del género femenino. Como plan
tean los lingüistas. también el idioma tiene
un cariz ideológico que refleja la asimetría
y la desigualdad, pero como estamos acos
tumbrados a usarlo, la mayoría de las ve
ces ni siquiera nos damos cuenta de ello."

Por otra parte, la educación vocacional
es también un elemento reproductor deesta
desigualdad. ya que promueve una diferen
ciación porgénero hacia lasdiversas carre
ras yocupaciones, canalizando a lasadoles
centes hacia aquellos ámbitos considerados
femeninos, y a los jóvenes hacia los que se
aceptan socialmente como masculinos. Por
ejemplo. enfermería se promueve entre las
mujeres, ymedicina entre los hombres; lite
ratura, filosofía y pedagogía entre mujeres,
e ingeniería. ciencias y matemáticas entre
los hombres."

Aquí se puede hacer un ejercicio en el
que se pida a los alumnos y a las alumnas
que escriban qué quieren ser cuando sean
grandes y porqué. Analicen las respuestas.

[5 Raúl Ávíla, "Lenguaje y códigos masculino,
femenino y neutro: semejanzas y diferencias",
en Estudios degénero y feminismo, vol. II,
México, Fontamara-uNAM, 1993.p. 178.
lO G. Kelly y A. Níhlen, op. cit; pp. 171-172,
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y si hay eliferencias significativas entre las

ele loshombres y lasmujeres, reflexione con

elgrupo enfatizando el hecho ele que lasmu

jeres no eleben sentir límites profesionales

ocasionaelos por su género.

Por otro lado, pueelen analizareliversos

programas ele la televisión para desentra

ñar las profesiones que tienen hombres y

mujeres en sus tramas. Hagan un listado

ele personajes, con su respectiva profesión,

y clespués analicen las eliferencias entre las

ele los hombres y las ele las mujeres para

ver si estas últimas tienen puestos inferio

res y si se manifiestan deslgualdades pro

fesionales entre los géneros. Por otra par

te, el juego es una forma importante ele
aprendízate para niños y niñas, por ello se

ría importante fomentar los juegos creativos

en el salón ele clases. "Para los niños y las

niñas el juego es eliversión, conocimiento,

placer: es su manera ele vivir y ele relacio

narse ... esaventura y expresión, habllídad

y arte, complicielael con los demás, ingenio
y alegría... el juego es salud, vítalídad y

energía, pero también inteligencia, imagi

nación y actocreativo". 17 Sin embargo, eles

ele la familia y elesele la escuela, hay juegos

que se fomentan y otros que se prohiben,

según sea el género ele los niños. A loshom

bres se les impulsa a realizar juegos brus

cos, activos, amesgados. mientras que se

promueve que lasmujeres jueguen alas mu
ñecas, a la comídlta, a lavar los trastes o a

que son mayores, píntándose y poniénelose

tacones. Es decir, imaginánelose que son
mujeres en su papel tradlcloual,

El juego también tiene que ver con la

construcción ele los cuerpos masculinos y

femeninos. Los primeros tienen que ser a

tléticos, musculosos, libres y ágiles, míen-

17 María del Carmen Álvarez, LolaAbiega y Ma,
deLourdes Garza, Uno, dos, tres por mi. por ti,
por todos... Los derechos IJumanos de los niiios
y las ntñs«, México, CO~IEXANI, 1995. pp, 15 Y
16.

tras que los femeninos tienen que ser gra

ciosos, frágiles, discretos. casi invisibles.

Estose manifiesta, con mucho mayorfuer

za, en la aelolescencia y iuventud. cuando

hayeliferencias significativas entre los gé

neros en lo que se refiere a sus gestos, su

postura, su movimiento y, en general, en

todo el comportamiento ele su cuerpo"."
A este respecto se pueelen hacer obser

vaciones interesantes en el salón ele clases,

al reflexionar sobre los juegos favoritos y

sobre los cuerpos ideales ele sus alumnos y

alumnas. En este último aspecto, el ele los

cuerpos, poelemos relacionar losparámetros

consieleraclos ideales, con aquellos que se

dlíunden en la televisión, enla publicidad o

en las revistas. Estoy segura ele que van a

encontrar bastantes coincielencias.
Además, lasmujeres están sujetas ama

yores presiones en lo que a su cuerpo se re

riere, sobre todo en el caso ele las adoles

centes. Una prueba ele ello es que buscan

seguir el moelelo ele cuerpo femenino que eli

funelen losmeelios ele comunicación. Este mo

elelo extrernadarnente delgado, que actual

mente promueven moelelos y artistas,

lB Sandra Barktky, "Foucault, feminity and
themodernization of patrtarchal power",
en Fetntnlsm and FoucauIt, Estados Unidos
deAmérica, Northeastern Unlversíty Press,
1988. p. 66.

El juego es una ele las formas

de aprendizaje del rol

femenino.
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provoca fuertes presiones a

muchas adolescentes que

incluso realizan formas pa

tológicas para lograrlo,

como es el caso de la buli

miay dela anorexia nervio

sa." Los maestros y las

maestras de chicas adoles

centes tienen que estarmuy

pendientes ele esto.

Para crear mayor con

ciencia a este respecto se

puede pedir al grupo que

realiceunejercicio con las

revistas que tienen en sus casas. Se lespide

que elaboren un cartel con las imágenes

masculinas que se encuentran en sus pági

nas y otro con las femeninas. En pequeños

grupos se analizan las características que

cada Lino delosgéneros muestra en las imá

genes del cartel, así como las diferencias

que implican. Escasi seguro que encontra

rán que las imágenes de las mujeres, en

muchas ocasiones, se muestran como sim

ples objetos sexuales realizando labores tra

dicionales, obiencomo simples objetas de

corativos.

Pero nuestra identidad no sólo se for

ma con aquello que hace

mos, sino también con

aquello que, desde la más

tierna infancia,nosprohi

ben hacer. Pregunte a su

grupo qué tienen prohibi

dorealizar,y pida que cla

sifiquen las respuestas

según el género de que se

trate. Elegirán algunas de
estas prohíb.cíones y dis

cutirán por qué piensan

que se les prohibeque ha

gan tal, que piensen dede-

19 Susan Burdo, "Anorexia nerviosa:
Psycopathology as the crístallízaüon 01' culture",
enFeminism andFoucault. op. cit., pp. 87-118.
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terminada forma, que ac

túen de cierta manera... y
reflexionarán si existen di

ferencias entrelasrespues

tas ele los hombres y de las
mujeres.

También se puede hacer

una reflexión sobre aquello

que, como docentes, prohi

bimos a nuestros alumnos y

alumnas, para analizar si es

tamos haciendo diferencias

por el solo hecho de perte

necer a un género o a otro.

Desde los medios
de comunicación

anosestudios handemostrado que

losmedios ele comunicación juegan

un papel muy importante en la
cons trucción ele la identídad de

acuerdo al género, ya que difunden

diversos modelos que sirven como pará

metrosde identificación y reconocimiento.

A través dela relación cotidiana que te

nemos con ellos, vamos incorporando, in

conscientemente, conoci

mientos, valores, actitudes

y conductas, al tiempo que

interiorizamos loses terco

tipos ele género que nos en

vían cotidianamente.

La televisión es uno de

losmedios que tiene mayor

importancia en lo anterior

debido a que está presente

enprácticamente todos los

hogares e influye en el sa

ber y actuar cotidiano de

sus receptores. Su progra

mación, independientemen

te de su intencionalidad (educar, entrete

ner o informar) nos muestra modelos ele

sociedad, dehombre, ele mujer, devida co-
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Pocas veces laprotagonista
deuna película o serie
eslamujer.

mientras más tiempo pasan frente al te
levisor. Esto se debe, principalmente, al pa
pel diferenciado que otorgan los diversos gé
neros y formatos televisivos a cada uno de
los sexos, a las acciones en que aparecen
involucrados, al número deapariciones que

tienen en lapan talla yal tipo
de actividades que realizan
dentro de las tramas.

Aeste respecto, después
derealizar un análisis delos
contenidos televisivos, el in-

(~I~ G
¡U'J vestigador George ebner

plantea que los personajes
principales masculinos su
peran en una proporción de
tres a uno a los femeninos y,
con escasas excepciones, las
mujeres tienden a aparecer
siempre como débiles ypasi

vos satélites delos potentes yeficaces varo
nes. La población masculina que aparece en
la pantalla desempeña una amplia variedad
de papeles, mientras que lapoblación de mu
jeres es tipificada, por lo general, como espo
sas, amantes o madres delos protagonistas.

Usted puede hacer un
ejercicio en clase relacio
nado con lo anterior. Seeli
ge un programa de televi
sión con gran éxito entre los
alumnos y las alumnas, se
exhibe enclase yse lespide
que registren cuántos de los
personajes principales son
hombres ycuántos mujeres,
cuáles son sus principales
características, qué tipo de
acciones realizan según el
sexo alque pertenecen yqué

papel tienen dentro de las tramas. Después
se hace una evaluación general para ver
lasdiferencias entrelos géneros que elpro
grama plantea, con el fin de determinar si
fomenta el sexismo y la subordinación de
las mujeres.

tidiana y cle relaciones sociales, que con
tienen determinada visión del mundo, per
meada, en la mayoría de los casos, porel
sexismo.

Valdría la pena preguntar algrupo cuán
tas lIarás al día.ven televisión y cuáles son
los programas que más les
gustan. Si dividimos las res
puestas de los hombres y de
las mujeres, podremos ver si
existen patrones de género
en el número de horas que
ven televisión y en la prefe
rencia que manifiestan hacia
algunos programas. Usted
puede encontrar uniformidad
en las respuestas, o bien di
ferencias sustantivas. Si éste
es el caso, sería importante
sondear las razones de los
alumnos y alumnas para dedicar cierto
tiempo a la televisión ya los programas que
son sus favoritos.

Día a día, la televisión educa nuestros
gustos y guía nuestros valores, nos mues
tra diversas formas devivir, deconcebir el
mundo y de actuar en él, así
como prototipos dehombre y
demujer y referentes con los
cuales podemos identíñcar
nos. Las representacíones
televisivas van delineando
las imágenes e ilusiones que
laspersonas tienen desímis
mas como sujetos sociales,
en su calidad de mujeres y
hombres.

Actualmente podemos en
contrar muchas investigacio
nesque sostienen que uno de
los efectos que tiene este medio de comuni
cación es eldeestimular opiniones estereo
tipadas respecto a los roles sexuales. Uno
de estos estudios muestra que los niños y
niñas portan opiniones más estereotipadas
sobre los roles de cada uno de los géneros
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La televisión y la publicidad

hacen uso de patrones sexistas

en laventa (le artículos.

gl-
eueu-ror tradlcío

utiliza con
sexual. Esto

la publicidad.
cabe mencío-

menoana está basada,
modelo comercial.

dec.ir,qtJe noestá concebida como

>,: ..s.~[,VÍ(Ji()PÚiDlic:o o como empresa con res-
ponsabihdad social o educativa, más bien
está planteada como unnegocio que deja ju
gosas ganancias a sus dueños y accionistas.

Estas ganancias son posibles gracias a la
venta de tiempo televisivo para la transmi
sión de anuncios publicitarios. Por ello, cada
programa que vemos está interrumpido mu
chísimas veces poreste tipo de mensajes.

Un día cualquiera, en un programa in
fantil de una hora, encontramos 42 anun
cios repartidos en ocho cortes publicitarios.
Si calculamos que, en promedio, las rññas y

niños mexicanos pasan
cuatro horas diarias vien
do televisión, esto signi

ficaque ven alrededor de
168 mensajes publicita
rios al día, 1 176a la se
mana y 5 040 al mes.

Usted puede pedir a los
niños y niñas que cuen
ten el número de anun

cios que se transmiten en
su programa favorito y
que escriban losproduc
tos que promueven, para

discutir sobre ello al día
siguiente.

Simiramos losanun
cios con atención, pode
mos verque la publicidad
no sólo se restringe a

ts de productos sino que,
jetos que promociona, nos

cosa que todo serhumano valora
ucho más. Esto es, nos ofrece, al adquirir

unproducto, felicidad, diversión, calidad de

vida, éxito, seguridad, confort, juven tud.
compañía, elegancia, amistad, belleza, sa
lud, fuerza física, triunfo, amor, etcétera.

Podemos ver, por ejemplo, que losanun
cios de coches deportivos ode perfumes pro

meten una relación entre hombre y mujer
muyexitosa y sensual; la publicidad de co
mida chatarraofrece, además de estos pro
ductos poco alimenticios, gran alegría, di
versión y compañía de los amigos, al igual

que la publicidad sobre juguetes.
Por su parte, los cosméticos y cremas

prometen una cara joven ybella: obviamente
esta cara es blanca y muestra que sudueña
tiene una condición económica bastante

desahogada. La publicidad de artfculos del
hogar muestra que, gracias a su uso, el ama
de casa no tiene casi que trabajar, a la vez

que recibe unreconocimiento agradecido de
todos los miembros de su familia.

Para cuantificar loscontenidos sexistas
que tiene la publicidad, se pueden grabar
todos losanuncios que aparezcan en unpro

grama de televisión, o bien recortar la pu
blicidad que aparece en alguna revista. En
el salón de clases se puede analizar cada
uno de estos anuncios utilizando el siguien

te esquema:
1. Objeto que promociona.
2. Valor que promete con la compra del

producto.

3. Entorno donde se desarrolla la trama.
4. Imagen dehombre: descripción física y

social, actividad que realiza, actitudes,

.etcétera.
5. Imagen de mujer: descripción física y so

cial, actividad que realiza, actitudes,

etcétera.
Los resultados de este pequeño análi

sisnos permitirán juzgar si losanuncios son
sexistas ono, dependiendo de las imágenes
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de hombre y de mujer que plan Leen , aun
que resulta práctícamente un hecho real
que la mayoría delos anuncios son sexistas,
bien porque promueven un modelo de mu
jer centrado en sus funciones tradlcíona
les, o porque la utilizan como objeto deco
rativo o sexual.

La escuela
como mediadora

i en el salón de clases se realizan
los ejercicios propuestos. y a esto
se suman la reflexión y el análisis
individuales, se podría afirmar que
la escuela está actuando como me

diadora entre los meclios de comunicación y
los alumnos y alumnas. EsLo es muy impor
tante yaque los medios, principalmente la te
levisión, van a estar presentes durante toda
suvida y no solamente durante elperiodo en
que asisten a laescuela. Por tanto, hacer que
el alumnado sea crítico y reflexivo ante los
medios implica darles herramientas que enel
futuro utilizarán.

Hay varios trabajos que muestran que
los efectos de un programa televisivo pue-

den ser modificados cuando susoontenídos
son discuLidos en el salón de clases. Los
maestros y las maestras pueden actuar
como meeliaelores entre la televisión y sus
alumnas y alumnos al eliscutir los progra
mas, al hacer evidente su sexismo, al ha
cerque piensen yreflexionen sobre suscon
tenielos. De esta manera podrán mitigar su
influencia ycanalizar oonstructtvamente la
exposición televisiva que enfrentan.

Por ello resulta relevante conocer qué
hacen los alumnos y alumnas con las pro
puestas y moelelos que les brinda la televi
sión, qué elementos toman encuenta ycuá
les desechan, así como cuáles les sirven
como factores ele socialización y ele re
Ilexíón." Así podríamos determinar cómo
está influyendo en ellos este poderoso me
elio decomunicación que, incluso, deja hue
lla en muchos ele sus sueños y fantasías.
Esto último se puede corroborar si se les
pregunta cómo lesgustaría ser cuanelo sean
grandes, cuál es su casa ideal. qué tipo de
vida consideran atractiva, cómo es su ropa
favorita, qué profesión les gustaría tener,
qué objetos lesgustaría comprar, etcétera.

Hay quienes consideran que la televi
sión actúa como escuela paralela, ya que
influye en la manera en que los alumnos y
alumnas conciben el mundo y en la mane
ra enque se miran a sí mismos como hom
bres y como mujeres. Por ello sería im
portante que, desde el salón de clases, se
analizaran los contenielos televisivos que
más les gustan, con el fin de desentrañar,
entre otras cosas, los modelos masculino
y femenino que semuestran a lo largo de
las tramas. Este análisis de las caracte
rísticas desuspersonajes favoritos lesper
mitiría tenerconciencia ele la importancia

20 Mercedes Charles, "El espejo deVenus: Una
mirada a la investigación sobre mujeres y
medios decomunicación en América Latina",
en Sjgno y pensemiento. núm. 28, Bogotá,
Pontificia Universidad Javertana, 1996. pA3.

El análisis de carteles
en elaula dovela
tratamientos sexistas
en los mensajes.
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Belleza y humildad

reunidas para asumir

cualquier tipo de sacrificio.

de la televisión en
el modelo que lJ.8n
sideran ideal.

Por otra parte,
se les puede pedir
que imaginen que
en un programa se
cambian los pape
les: los hombres rea
lizando lo que ha

cen las mujeres yviceversa. Si elprograma
resultara absurdo, quiere decir que lo más
probable es que contenga un mensaje
sexista y discriminatorio. También se les
puede pedir que creen un programa o una
hístona donde, en lugar de plasmar dife
rencias entre los hombres y las mujeres,
se enfatice la igualdad, la cooperación y el
compañerismo.

Como hemos mencionado, los alumnos y
alumnas son receptores asiduos de progra
mas de televisión. Incluso pasan más tiem
po frente al televisor que enlaescuela, ade
más de que muchos de ellos realizan sus
tareas viendo sus programas favoritos.

Ciertamente, este medio de comunica
ción se ha erigido como la alternativa más
generalizada deentretenimiento de toda la
población. Ella está ahí, en el interior de
los hogares, esperando ser encendida. Los
niños ylasniñas laven un promedio decua
tro horas diarias para entretenerse,
acompañarse en su soledad, no aburrirse y
pasarel tiempo. Esto puede ser aprovecha
do en la escuela para que, con base en un
programa deeducación paralos medios, los
maestros ymaestras puedan formar espec
tadores críticos y selectivos de este medio
de comunicación.

Se ha podido comprobar en múltiples
ooasíones que los contenidos que envía este

pueden ser usados por maestros y
maes,tras corno material educativo, y tam
bién cómo punto de partida para dialogar
con su grupo.;,~para aprender con él, para

lexionar juntos. Al platicar con

losalumnos y las alumnas, al realizar acti
vidades relacionadas con suscontenidos, al
dibujar y al hacer labores reflexivas y ana
líticas, es posible fomentar lacapacidad que
tienen todos los niños de pensar, de razo
nar, de imaginar y de crear."

Se trata de inventar mecanismos para
explorar y fomentar las capacidades
creativas y expresivas del grupo, buscando
actividades que permitan crear e imaginar
formas derelación igualitarias entrelos gé
neros. Se pueden escribir cuentos o histo
rias donde las mujeres no tengan un papel
marginal y secundario, elegirse los mejo
res y grabarlos para que puedan ser escu
chados por otros escolares, o bien para
intercambiar lasgrabaciones con otras es
cuelas. Por otra parte, se puede pedir que
entrevisten a mujeres y a hombres que ha
yan realizado algo relevante dentro de su
comunidad para compartir el resultado con
todo el grupo.

21 Cfr. Mercedes Charles y Guillermo Orozco,
Educación para los medios. Una propuesu:
integral para maestros, padres y niños,
México, ILCE:, 1992.



a lo transmitido por los
medios decomunicación
al tomar distancia del
mensaje, al l'econocer 
lo propio ydiferenciarlo
de lo ajeno e impuesto.
También sedevelan imá
genes yprácticas que se
pretende imponer desde
el poder, como la
ra femenina y rnasoulí;
na legítima.
sobrando
nificado

los alumnos yalumnas ser
así como la influencia que
televisión y otros medios
La importancia deeste tipo de
ca en que les permitirá dejar de
tacíón de modelos que han sido impuest
por la televisión en forma sutil y oottdíana

que muchas veces los alumnos y las
nas no perciben.

Si se pregunta al grupo qué L1UJulj'JJ

de grandes, podremos encontrar
chos niños y niñas tendrán
personajes que provienen de
(artistas, protagonistas de
tes, detectives y otros prototipos). Habría
que trabajar con los alumnos yalumnas para
que comprendan que estos modelos son fic
ticios, además de que
no corresponden a la
realidad donde están
insertos, ni por el tipo
físico ni por el medio
social y económico al
que pertenecen.

Necesitamos gene
rar un diálogo igualita
rio y toleran te entre
hombres y mujeres,
que debería reflejarse
y fomentarse en la es
cuela y, de ahí, exigir
lo a los medios masí-

No seré yo tan simple que me
case con un ratón de quesería.
[Adiós, adiós!

El ratoncillo se retiró cabiz-

-Ratita: he venido para pedirte
que seas mi mujer; ...eres guapa y
hacendosa, y tendré mi ropa re
mendada y curiosa.
-¡,No te da vergüenza mirar tan
alto? He rechazado a pretendientes
mucho más gua-
pos, y me pi
des que sea
tu mujer. [Vete
de mi vista!

22 Paula Edwards, "La TV dela mujer poblado
ra", en Visiones y ambiciones del televidente,
Chile, Ceneca, 1989.

Para muchas niñas y niños verla televi
sión es la única posibilidad deasomarse al
mundo, así como de conocer otras realida
des, otras maneras de vivir y de entren tal'
los problemas. El mundo imaginario que les
presenta este medio constituye una espe
ciedesalida virtual que les permite huirde
la monotonía ydelos problemas cotidianos
e insertarseen un mundo mucho mejor, en
el cual porlogeneral se brinda un desenla
ce feliz a los problemas."

Ver televisión, sin abusar de ella, no es
negativo. Pero es importante que estemedio
de comunicación sea un aliado de maestros
y maestras en la función formativa y educa
tiva deniños y niñas. Paraello es importan
te enseñarles a ser críticos y reflexivos. Se
trata, pues, de que los alumnos y alumnas
sean capaces deanalizar yreflexionar sobre
lo que son y lo que quieren ser, sobre los
contenidos televisivos, sobre las imágenes y
propuestas dehombre ydemujer que trans
miten, ysobre el sexismo que, la mayoría de
las veces, pasa desapercibido.

Al introducir esto en el salón de clases
se realizan múltiples ejercicios de resígni

ficación colectiva de mensajes: una prácti
ca que permite otorgar nuevos significados
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portante desentrañar y denunciar las des
igualdades y sexismos, pero también pre
sentar formas y alternativas de cambio,
nuevos modelos de ser hombre y mujer
matizados y enriquecidos por la pluralidad
y la diferencia, construir nuevos protago
nistas femeninos ymasculinos que a suvez
construyan igualdades cotidianas, polftmas,
sociales y [urfdlcas."

La igualdad
en el aula

Para promover la igualdad
entre los géneros enel sa
lón declaseses importan
te propiciar la participa
ción de todos los niños y
las niñas, enseñándoles a
ser respetuosos de la opi
nión de sus compañeros y
compañeras, a escuchar

23 Rosa María Alfara, Una
comunicscicn para otro
desarrollo, Perú, Asociación
de comunicadores sociales
Calandria, 1993.
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en cuenta su punto de vista aunque no es
tén de acuerdo con él, así como a desen
trañar el sexismo difundido en todos los
medios de comunicación con los que tie
nen contacto.

Alos niños yniñas que duden dela igual
dad entre hombres y mujeres no hay que
imponerles nuestro punto de vista, sino
orientarlos por medio de preguntas, y ayu
darlos a reflexionar y a comprender en la
cuenta de que la desigualdad no es natural
sino social, es decir, la provocamos todos
con nuestras actitudes discriminatorias, con
pensamientos yacciones fundamentados en
la idea errónea dela superioridad masculi
na. Incluso, desde el punto de vista cog
noscitivo, en la escuela "las chicas van
aprendiendo elmiedo aléxito, ya que lacom
petencia intelectual y laboral con los chi
cos entra en contradicción con la imagen
femenina que se lesproporciona. Así, el sis
tema educativo, sumándose a los implícitos
sociales, desanima a la mujer, loque refuer
za la pauta fundamental de que en la vida
femenina son prioritarios la maternidad y
el matrimonio" .24

2'1 Beatriz Faínholc, op. en, p. 58.



La escuela tendría que ser un espacio
de comunicación y desarrollo para los ni
ños y las niñas, un lugar donde todos pudie
ran discutir sus puntos de vista, expresar
sus sentimientos, liberar sus sueños y sus
fantasías, y cimentar un futuro mejor.

Si se logra que los alumnos y alumnas
sean partícípatívos, críticos, proposítívos, y
que seancapaces deacercarse deesa forma
a los medios de comunicación, así como de
soñar con un mundo igualitario, estaremos
sembrando una semilla para construir una
sociedad menos sexista y discriminatoria.

Apesar de que en la mayoría de los es
pacios sociales se promueve una imagen des
valorizada de las mujeres y se lesconsidera
inferiores a los hombres, hay muchas perso
nas -hombres y mujeres- que están lu
chando porque esta situación se transforme,
promoviendo una verdadera igualdad y soli
daridad entre los géneros y propiciando e
quidad en su desarrollo personal y profesio
nal. Esperamos que en un corto plazo la
escuela en general y cada maestro y maes
tra enparticular, se unan a esteesfuerzo co
lectivo al ofrecer un trato igualitario a sus
alumnos y alumnas, y abrir a éstas últimas
la posibilidad de desarrollar sus potenciali
dades. Silas mujeres, desde muy pequeñas,
tienen la posibilidad de obtener una forma
ción integral podrán desarrollarse enlos más
diversos ámbitos dela vida social, económi
ca, política y cultural.

Pero losy las docentes necesitan estar
conscientes delospatrones sexistas que re
producen en su salón de clases, y con ello
podrán crearestrategias que modifiquen con
ductas, prácticas y creencias prejulcíadaa.

Sólo así se podrá dejaruna semilla que per
mita construir una sociedad futura donde se
eliminen prácticas que propician la discri
minación porel solo hecho de pertenecer al
género femenino.

Como plantea una maestra inglesa: "no
puede permitirse quecontinúe en nuestras
escuelas el desdén por el sexo femenino.
Tenemos que combatirlo y, al mismo tiem

po, señalar que la opre
sión que disminuye elran
go delas reduce,
también, la nat;ur¡lle¡~ª

los hombres".

25 Aníta Prestan, "Normas
deactuación en la escuela
infantil", enThomas. Glen,
Hacia una ec!ucación
infantil no sexista, op.
p. 181.
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Acervos de los Centros de Maestrea 283:

Introducción

1 La información referida al Pronap fue
tomada de diversos documentos internos de la
Unidad de Normatividad y Desarrollo para la
Actualización, Capacitación y Superación
Profesional de Maestros (Unydact).

n 1992 la Secretaría de Edu- Los Centros
cación Pública emprendió una
ambiciosa y extensa reforma de Maestros
educativa. Como primer paso se
modificaron planes y programas ofrecen la

de estudio y dio inicio la renovación de los
libros ele texto gratuitos para la educación posibilidad
primaria. Asimismo, se elaboraron nuevos
materiales deenseñanza para las escuelas de profundizar
secundarias. Sin embargo, estabapendien-
te la definición de una estrategia de apoyo conocimientos
para los maestros que debían aplicar las
reformas. Esen 1994cuando se definen los y explorar
lineamientos para la formación y actuali-
zación de profesores, a través del Progra- nuevas formas
ma Nacional para la Actualización Perma-
nente delosMaestros deEducación Básica de trabajo.
en Servicio (Pronap), I el cual reconoce la
necesidad de dotar a los maestros de nue-
vasherramientas yoportunidades parame-
jorar su trabajo docente.

Un elemento clave paraeldesarrollo del
Pronap es su concepción en torno a la ta
rea de actualización. Ésta es entendida
como la actividad formativa que contribuye
aldesarrollo profesional delos maestros, a
través de la consolidación y la puesta al
día enlos conocimientos científicos yhuma
nísticos que se requieren para conducir el
aprendizaje de los contenidos educativos y
eldesarrollo de habilidades en la enseñan
za preescolar, primaria ysecundaria. La ac
tualización también pretende propiciar
el fortalecimiento de las destrezas didác-
ticas, la creatividad y el conocimiento de
las'relaciones escolares y sociales que in
fluyen directamente sobre los procesos de
aprendizaje.



En el caso de la profesión docente, la
actualización busca apoyar alas maestros
en la construcción de un punto de partida
común, desde el cual se despliega el estu
dio, la reflexión, la renovación permanente
y el mejoramiento de las formas de ense
ñanza. No se propone dotar al profesor de
información teórica que difícilmente pueda
aplicar en la escuela, sino de ayudarle a
generar estrategias didácticas a partir del
dominio delos enfoques ycontenidos delos
planes y programas deestudio vigentes.

En este marco, en 1996 se ponen en
marcha los Centros deMaestros," espacios
que ofrecen los recursos e instalaciones
adecuados para facilitar el desarrollo dela
actualización, capacitación y superación
profesional de los maestros de educación

2 El Pronap se constituye por diversos
componentes, uno de ellos son los Centros de
Maestros. Los restantes son: losCursos
Nacionales deActualización, los talleres para
el conocimiento de los materiales de apoyo al
trabajo escolary la Biblioteca para la
actualización del maestro.

: 284 Nuevas tecnologías, familia y escuela

,1

básica. Los Centros responden a la necesi
dad de crear ambientes propios, donde los
profesores encuentren la posibilidad de
compartir y desarrollar sus habilidades di
dácticas, consolidar y actualizar los cono
cimientos disciplinarios, y analizar, propo
ner y ejecutar alternativas para enfrentar
los retos propios del ejercicio magisterial.

Los Centros de Maestros han sido do
tados de biblioteca, recursos multirnedía."
equipos de televisión, de cómputo, de re
producción de audio y video, así como de
instalaciones físicas que permitan al profe
sor tenerun lugar dereunión, centro dees
turüos. espacio de trabajo y de comunica- .
ción académica. Para la utilización deestos
recursos deberá existir un servicio flexible
y permanente, además de distintas formas
de asesoría que respaldarán las activida
des de formación profesional. A la fecha,
existen alrededor de300 centros funcionan
do en el país.

Vale la pena señalar que la experiencia
de los Centros de Maestros ha sido ya de
sarrollada en otros países. Particularmen
te se ha conocido el trabajo de centros en
España yVenezuela. Esdesuponer que cada
uno deellos presenta rasgos ycaracterísti
cas espeCíficos de su contexto y tradición
educativa. En México, en la medida que se
constituyan en focos de interés para los
maestros y atiendan sus preocupaciones,
necesidades e inquietudes, los centros irán
adquiriendo una identidad propia y, al mis
mo tiempo, su verdadera razón de ser.

Hasta aquí elpanorama general que nos
permite ubicar las características de este
programa de actualización e introducirnos
al tema deeste texto: los acervos delos Cen
tros deMaestros. ¿Qué materiales estánin
cluidos, cuáles son sus características ge
nerales y sus posibilidades de uso? Debido

3 Afines de 1996,se empezó a dotar a todas
las escuelasNormales con el mismo acervo
bibliográfico, audiográfico y videográfico de los
Centros.



COLEe ~

VIRTUAL~

a laamplitud del acervo no haremos un aná
lisis exhaustivo, pero sí señalaremos al
gunos aspectos que permitan al lector un
primer acercamiento, además deproporcio
narle ideas sobre cómo aprovechar mejor
estos recursos.

Características de los acervos
de los Centros de Maestros

omencemos por decir que la do
tación inicial de los Centros está
conformada por por cuatro acer
vos que se irán íncrernen tanda
paulatinamen te:

-la biblioteca (con más de 2 000
títulos) ,

-la video teca (con aproximadamente
130 títulos, agrupados en 16 series),

- la audio teca (33 títulos con 115 pro
gramas, agrupados en 5 series) y,

- los programas de multimedia en CD

ROM~ (con 13 títulos).
Los materiales se caracterizan por su

gran variedad temática y por presentar di
ferentes niveles de información sobre un
mismo tópico. No obstante esta diversidad,
todos ellos comparten un mismo objetivo:
despertar el interés delos maestros deedu
cación básica que deseen ampliar horizon
tesy fortalecer suformación, asícomo pro
porcionar recursos parael trabajo enelaula
y la recreación.

Los acervos cubren tres aspectos indis
pensables en toda selección dirigida a pro
fesores de educación básica: conocimiento
dela disciplina, didáctica dela misma yac
tividades para el salón de clases. Además,
es posible encontrar obras que satisfagan
inquietudes intelectuales más allá delos co
nocimientos estrictamente escolares.

Así, un primer recorrido nos permite
identificar: enciclopedias y obras de carác
ter general; materiales con un fuerte com
ponente visual; libros que recurren a díver-

sos elementos como la utilización del tacto
para descubrir su riqueza informativa; títu
los especializados; materiales orientados
fundamentalmente al trabajo escolar y con
propuestas didácticas; textos que tienen una
relación estrecha con enfoques ycontenidos
de los programas vigentes, y títulos que bus
can promover la lectura recreativa. Es im
portante señalar que la mayor parte de la
bibliografía sugerida en los Libros para el
Maestro y en los Cursos Nacionales de Ac
tualización para los Maestros de Educación
Bástca' forma parte del acervo dela biblio
teca. Además del tradicional e insustituible
acervo bibliográfico, se han puesto a dispo
sición de los maestros otros recursos que
proporcionan novedosas posibilidades para
la formación docente. Nos referimos a los
materiales envideo, audio yCD ROM, que ocu-

<1 Através del Pronap, en 1996, se anuncian los
Cursos Nacionales deActualización. Los cursos
son propuestas deautoformación dirigidos a los
docentes deeducación básica. La oferta deese
año comprendió 6 cursos para maestros de
educación secundaria y un curso para primaria.
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Acervo bibliográfico

Los materiales impresos forman la parte
más numerosa del acervo. Sus más de2000
títulos lo convierten en una valiosa fuente
de información y estímulo intelectual, bien
parauna mejor preparación docente opara
ampliar horizontes culturales. Sea cual sea
su uso, los impresos resultan atractivos por
la diversidad de información que contienen
y por lavariedad deformas depresentarla:
enellos se encuentran mapas. lecturas con
tacto, líneas del tiempo. iconografía especia
lizada, artefactos para leer en tercera di
mensión y recursos que enriquecen y com
plementan la información escrita.

En cada uno de los campos del conoci
miento se ha procurado incluir una diversi
dad de propuestas. perspectivas yautores.
Sepresentan también lasproducciones más
recientes en cada campo del saber, sin de
jar de incluir a los clásicos de las distintas
disciplinas.

La cantidad deobras puede parecer un
inconveniente para elegir qué leer: común
mente hay demasiados libros y tiempo limi
tado para la lectura. Creemos que el catá
logo bibliográfico -que deberá existir en
losCentros deMaestros- será una herra
mienta eficaz como intermediario entre el
usuario y el acervo. En este catálogo, las
obras están agrupadas en tres diferentes
rubros: título de la obra. nombre del autor
y materia o tema que trata.

Poco a poco, a medida que utilice elacer
vo, el maestro podrá ir reconociendo la uti
lidad delosdiferentes tipos demateriales y
podrá decidir con mayor facilidad en qué
momento le es útil acudir a una enciclo
pedia. cuándo leconviene más consultar un
texto especializado, o cómo le apoyan los
textos visuales y las obras de carácter ge
neral. En fin. conforme use los libros el
maestro iráencontrando claves que apoyen
las futuras consultas. Una exploración más
a fondo del acervo ylaayuda del biblioteca-
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pan un espacio cada vez más importante
como herramientas educativas. También es
tán los títulos deaudio yvideo que son parte
delos Paquetes Didácticos de los Cursos Na
cionales deActualización. Con ello, seintenta
ofrecer un amplio abanico de recursos.

Los acervos pueden ser útiles a un uni
verso muy amplio de profesores: aquellos
que se encuentran inscritos enalgún curso
nacional deactualización, los que asisten a
talleres y cursos promovidos por las auto
ridades estatales, los maestros frente a gru
po ylos estudiantes normalistas. De ahíque
los profesores depreescolar, primaria yse
cundaria, así como los directivos y el per
sonal deapoyo técnico-pedagógico, pueden
asistira estos espacios con laseguridad de
encontrar materiales de interés parasu la
bor docente.

Veamos ahora, con más detalle, las ca
racterísticas de cada uno de los acervos
existentes enlos Centros de Maestros yal
gunos criterios que normaron su elección.

'-Jj=' ,.,~;'1
TERREMOTO F.5I'I1lALDE EKMA.... IIEu~:ciió FÓSIl.

DICCIONARIOS VISUALES ALTEA

DICCIONARIO
VISUAL ALTEA de

BRECHA-

:;RA..'iCAS'ÓS
DEI.COLORADO
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rio permitirán la familiarización del lector
con el conjunto de los materiales.

De acuerdo con los distintos tipos de
impresos disponibles en los Centros de
Maestros, podemos clasificarlos en:

1) Enciclopedias y diccionarios genera
lesyespecializados. Aquí seencuentran los
textos con los que los maestros están más
familiarizados, y a los cuales suelen acudir
pararesolver dudas decarácter general. Al
gunos de los títulos son: Enciclopedia de la
ciencia y de la técnica, Breve diccionario

etimológico de la lengua española, Dic
cionario visual de la vida pretneuinc«,
Diccionario Harvard de música, Dicciona
rio de ecología, evolución y taxonomía, y Dic
cionario Pottús: Historia, biografía y geo
grafía de México.

Además, una buena parte de los títulos
está fuertemente apoyada por esquemas,
ilustraciones ofotografías. Tal es elcaso de
la serieDescubre todos los secretos del... a
través de la imagen, y también del libro El
asombroso ltbro de la naturaleza.

Otro grupo dentro deesteacervo son los
llamados libros ínteracüvos." término de re
ciente incorporación, que se refiere a la po
sibilidad de establecer una relación activa
con los diferentes elementos que forman par
tedel libro. Si bien existen distin tos tipos de
interactividad, enestos impresos es posible
desplegar imágenes en hojas dobladas uocul
tas, sobreponer esquemas, mover flechas que
muestran fases de un proceso, y otrasacti
vidades que permiten un acercamiento no
vedoso con el material."

En este rubro, merece mención especial
la Biblioteca interactiva: Mundo maravillo
sodeSM Saber, que presenta diversidad de
recursos, donde el texto aparece acom
pañado de imágenes y texturas que dan un
singular atractivo a estos libros. AsÍ, halla
remos calcomanías desprendibles; una bur-

s Para mayor información, consúltese el texto
"Multimedia educativo" deesta antología.

buja de agua para visualizar la proporción
de agua en el planeta; un mapa del fondo
del océano Pacífico (donde a través del tacto
se puede apreciar el relieve del fondo mi:
rino); lentes tridimensionales; ílustracíonet
desplegables que van descubriendo, poco a
poco, nuevos contenidos; acetatos o trans
parencias que al colocarlos en fotos o ma
pas revelan nuevas informaciones.

Qué es qué: El gran libro de consulta,
es una enciclopedia visual en donde cada
página (o doble página) constituye una uni
dad independiente diseñada con el propó
sito deofrecer el mayor número posible de
datos del modo másasequible. Veremos que
la combinación de texto con material gráfi
co es muy útil para el trabajo escolar, par
ticularmente cuando los niños están expues
tos a un mundo de imágenes y, porello, se
encuentran mucho más familiarizados con
su lectura que la mayoría de los adultos.

Otro ejemplo, El mundo y sus porqués
-obra llena de datos curiosos e infinidad
de detalles sobre la vida diaria, el univer
so, el hombre y sus costumbres-, ofrece
información que permite dar respuesta a
las preguntas de niños yadolescentes, con-
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virtiéndose en un agradable punto de par
tida para hablar y reflexionar de manera
más formal sobre distintos temas.

Los diccionarios y bibliotecas visuales,
con suabundancia deimágenes yelementos
gráficos, son un excelente apoyo para el tra
bajo con los niños y adolescentes, aunque,
por supuesto, también resultan degran in
terés ydisfrute para los mismos maestros.

2) Textos informativos referidos a las
distintas disciplinas del currículum. Este
renglón incluye títulos que pueden ser uti
lizados para que el maestro amplíe o ac
tualice la información que posee sobre los
contenidos establecidos en los programas
deestudio. Pongamos como ejemplo elcaso
de dos asignaturas: Educación artística y
Matemáticas. En la primera hallamos títu
los como Lasartes en la educación prima
ria, Greetivitist: teatral, Qué ven lospinto
res, La música y los instrumentos, Cómo
acercarse a la poesi« El taller de los üte
res, El arte de estudiar el arte, etcétera.
Por la variedad de los materiales resulta
claro que los textos abordan desde cuestio
nes teóricas y de reflexión sobre la ense
ñanza de la asignatura, hasta propuestas
prácticas para el trabajo con la misma. En
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el caso de Matemáticas encontramos algo
similar. Veamos los títulos: Historia de las
mstemeucoe. Diversiones matemáticas, La
enseñanza de lasmatemáticas y sus funda
mentos psicológicos, Matemáticas y medio,
Cuentos y cuentas de las matemáticas, en
tre otros.

Los contenidos transversales que for
man parte del currículum también dispo
nen de un número importante de textos.
Temas como ecología, derechos humanos y
diversidad cultural de México y del mundo
están ampliamente representados.

Además delos libros con un fuerte com
ponente teórico, existen otros que tienen un
sentido práctico o de aplicación. Tal es el
caso de los pertenecientes a la colección
Breda: Medida y reaJiclad, Descubrir la elec
tricidady Juegos de ecologio. Si bien éstos
presentan información teórica básica, su
propósito fundamental es dar a los maes
tros herramientas. para trabajar en clase.
También está el texto 50 cosas sencilJas
parasalvara la Tierra, con información ele
mental y sugerencias concretas para que
chicos ygrandes puedan contribuir a mejo
rar el ambiente.

Son numerosos los textos dedivulgación
científica e histórica que pueden satisfacer
variados requerimientos. Como ejemplo está



la compilación de artículos científicos pu
blicados en TlJe New York Times. periódico
estadounielense con tradición en el campo
de la divulgación científica. Cualquiera de
los artículos del libro seguramente resulta
rá deenorme interés para un grupo deado
lescentes, porlo que puede ser usado para
introducir la clase de ciencias. Las series
Cómo acercarse a... y ¿Oué sé? presentan
también información básica yaccesible so
bre un tema en particular, y su uso puede
ser tanto ele consulta del profesor como para
apoyar el trabajo de los alumnos.

Historia es una asignatura para la cual
el maestro encontrará una amplia gama de
opciones: textos con apoyo gráfico, narra
ciones dehechos históricos, análisis de pe
riodos históricos diversos, entreotros. Pro
porcionamos algunos títulos: Los mayas:
jncógnUas y realidades, Las ciudades del
México antiguo, Lázaro Cárdenas y la Re
volucion Mexicen«. Losnombres de lospai
ses. Lasgrandes culturasde la lJumanidad.
La mvenciún de la pintut», Htstorts del ca
tolicismc. Cómo leer un códjce.

3) Textos informativos referidos al desa
rrollo humano, en particular el de los niños

IJ.Piaget
B.lnhelder
PSicología
del niño

I

DECIMOTERCERA EDICIDN

,fui
~Morata

Hstoria
del

libro
SvendDahl

A~A

y adolescentes, así como su relación con el
proceso educativo. Esta parte del acervo per
mite a los maestros profundizar enel cono
cimiento delascaracterísticas desusalum
nos y de sus procesos de desarrollo.
Destacan los siguientes títulos: Desarrollo
cognltivo y ecucsciún. Psjcologia del niiio,
Crecerypensar. Teorfas cognitlvas del apren
djzaje, PsicologÍa y pedagogÍa, El mundo so
cie)en lamente intenül. Jcleas cienuttcoe en
la jnfancja y la adolescencia, y varios más
deautores como Píaget, Delval y Sacristán,
investigadores que han aportado ideas cen
trales para una mayor comprensión del fe
nómeno educativo.

4) Textos relacionados con la pedagogía
y la didáctica o sus fundamentos. En este
renglón además de los libros de texto gra
tuitos, los libros para el maestro publica
dos por la SEP y algunos libros publicados
por la Unidad dePublicaciones Educativas,
se incluyen diversos textos sobre la ense
ñanza de las matemáticas, español, cien
ciasnaturales yotrasáreas.Algunos ejem-
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Acervo videográfico

GEl video enel aula. Acervo y usos didácticos
de la vuieotece escolar. Educación secundaria.
México. SEP. '1996. p.7.

Las edadesde laTierra

Una ventana al pasado
¡Dedóndevenimos?

Unidad dela vida

La evolución de lasespecies 1_.'.'.!tl
Hi¡lPl':Ifí:1 del hombre ..

con artículos breves y accesibles que el
maestro podrá leer para allegarse nuevos
puntos devista sobre distintos tópicos.

"Las videotecas cumplen una función tan
importante como las bibliotecas, pues en
ellas se organizan y sistematizan fuente
documentales en lenguaje audiovisual, es
decir, la información estáexpresada enimá
genes fijas y en movimiento. que se com
plementan con la palabra. música. textos
escritos y recursos gráficos que han sido
grabados en vídeo"."

En los últimos años se habla mucho dela
importancia del video como herramienta di
dáctica; sin embargo. poco ha permeado en
la práctica docente el uso de este recurso.
Las bondades del video son muchas: permi
te analizar fenómenos microscópicos o

plos son: Nuevas perspectivas sobre lospro
cesos de lectura y esoriuu«, El fracaso de
lamatemática moderna, EcologÍa paraprin
cipiantes, Para leer los medios, Los niños
como creadores musicales.

5) Textos para la lectura recreativa. En
este campo se incluyen algunos títulq,s de
literatura mexicana. latinoamericana yuni
versal. También existen materiales sobre
arte yexpresión artística. así como de his
toria mexicana y universal. De lo anterior
encontramos títulos tales como Aires de
México. Interpretaciones de la Revolución
Mexicana, Losindios de México (antologÍa).
y Breve historia de losEstados Unidos. Re
lativos a la literatura existen libros como
Crimen y castigo, Cien años de soledad y

La noche de Tltuelclco. entreotros.
6) Las revistas. Las hay de corte edu

cativo (Cero en conducta, Básica. Educa
ción 2001. Educación Matemática). con
propósitos de difusión sobre el patrimonio
cultural yartístico (ArqueologÍa mexicana,
Artes de México, Saber ver). e impresos de
memorias y seminarios de la Fundación
SNTE para lacultura del maestro mexicano.
Las revistas constituyen un material ínva
luable paraacceder a temas deactualidad.
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astronómicos, iralpasado, viajar por elmun
do, observar un fenómeno una yotravez; en
fin, la riqueza del video es indiscutible, pero,
como cualquier otraestrategia didáctica, es
necesario conocer sus características y po
tencialidades, así como definir los propósi
tos y la forma de utilizarlo paraobtener los
resultados esperados. En el acervo de los
centros el maestro encontrará un buen apo
yo para iniciarse en el uso del video como
herramienta didáctica y deactualización.

El acervo de videos comprende mate
riales enciclopédicos, temáticos ydidácticos
en áreas como las ciencias exactas, aspec
tos histórico-sociales de México, biografías
de escritores, educación sexual y progra
mas para niños de preescolar. En general
este acervo está formado porvideos dirigi
dos a maestros con el propósito deapoyar
los en su formación y actualización. En al
gunos casos los videos podrán ser usados
con los alumnos en el trabajo deaula.

En cuanto a los formatos, hay progra
mas de corte informativo como las series

Planeta Tierra, Cosmos, Dinosaurios, En
ciclopedia Galáctica y El mundo de la quÍ
mica; documentales que plantean temáti
cas nacionales o problemáticas sociales,
entre ellos: Siglo xx. La vida en México,
México pluralyLaplaga; unos más recrean,
a través de entrevistas ydramatlzaoíones,
lavida dealgunos escritores mexicanos, tal
es el caso de Los libros tienen la palabra.

AsÍ, cada programa ofrece diversas ma
neras de abordar una temática y, en ese
mismo sentido, plantea nuevas formas de
acercarnos al trabajo con los medios y de
reflexionar sobre losaspectos que los com
ponen: contenido, ambientación, ritmo, mú
sica, mensajes, etcétera.

Acervo audiográfico

Las audiocintas que forman parte de este
acervo fueron elaboradas bajo la coordina
ción de la Subsecretaría de Educación Bá
sica y Normal, con el propósito dedifundir
entre los profesores los enfoques y conte-
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nidos del plan y programas de estudios vi
gentes en la educación básica, apoya""['" a
maestros ydlrectívos en su labor docente y
ampliar la cultura pedagógica del profe
sorado,

Los programas tienen distintos trata
mientos, formatos y duraciones. Están 01'

ganizaclos por series que abarcan diferen
tes disciplinas o temas escolares. Cada
serieutil iza recursos distin tos: entrevís tas
in-dividua les, mesas redondas, ejercicios
para el aula, charlas con maestros a pro
pósito de sus experiencias, testimonios de
alumnos de escuelas públicas y, en ñn, va
ria-dos recursos para enriquecer el mate
rial (cápsulas informativas, lecturas dra
matizadas, textos infantiles, música de
época, etcétera).

Cada serie cumple distintos propósitos.
En la serie El conocimiento en la escuela
hay un énfasis en los porqué y los cómo de
la enseñanza de una asignatura. En el caso
de Nuestros historiadores se ofrecen reíle
xiones deconnotados especialistas en lama
teria, testimonios desu trabajo dentro dela.

I Entrevista conI ALFREDO LÓPEZ AUSTIN

SI}I) PROGRAMA NACiONAL DEACTUAlIZACiÓN PERMANENTE
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disciplina, al igual que de susavances y re
cursos. AsÍ, se contó con la participación de
maestros como Luis González y González,
Enrique Florescano y Edrnundo O'Gorrnan.
La serie sobre ciencia y científicos mexica
nos titulada Hablemos de... fue trabajada en
el mismo sentido, yenella colaboraron des
tacados científicos como Julieta Fierro, José
Sarukhán y Pablo Rudomín.

El acervo cuenta también con todas las
audíooíntas relacionadas con los cursos de
actualización del Pronap, así como con un
grupo de programas dedicados a los libros
de texto gratuitos vigentes para la educa
ción primaria.

¿Para qué son útiles las audíocíntas? El
audio es un meclio accesible, de fácil repro
ducción y con múltiples posibilidades
deuso enla escuela, ya seademanera indi
vidual o colectiva. Algunas sugerencias son:
como material de consulta, la serie Hable
mos de...; para preparar clases, los ejerci
cios de matemáticas en la serie El conoci
miento en la escuela; para diseñar
actividades didácticas ver La enseñanza de
las ciencias naturales dela serie El conoci
miento en laescuela; pararealizar activida
desdeformación docente, lacinta Quehacer
docente y organización escolar; o para obte
ner referencias bibliográficas, la serie Nues
tros l¡jstoriadores. También son un excelen
te material para promover la discusión
académica en un grupo de maestros los
audlos referidos a los enfoques dediferentes
asignaturas, y la serie Nuevos librosde tex
to gratuitos. En fin, cada material dará a
quien lo escuche ideas nuevas para trabajar
enclase, puntos dereflexión paracompartir
con sus compañeros maestros y posibilida
des para enriquecer su práctica docente.

Multimedia (CD ROM)

Actualmente existen '13 títulos relacionados
fundamentalmente con temas de ciencia,
tecnología, historia y geografía. Destacan



tres enciclopedias, una guía médica y un
atlas del mundo. Los discos compactos, '" a
través de los cuales opera el multimedia,
son un material novedoso. Combinan tex
tos, imagen fija y movimiento, así como mú
sica, efectos sonoros y voz.

Para utilizar los discos compactos se re
quiere de unequipo ele computación ya elis
ponlble en los Centros de Maestros. Una ca
racterística importante del multimedia es
que ofrece la posibilidad ele interactuar con
la información de diferentes maneras. Así,
el usuario puede definir selectivamente los
temas que le interesen a través de rutas de
navegación o de búsqueda que nos propone
el CO ROM. Incluso, enalgunos casos, el mul
timedia prácticamente dialoga y responde
a las inquietudes del lector. Por todo ello,
conviene acercarse al acervo de multime
diadeloscentros, donde es probable que el
maestro descubra yconozca nuevas formas
de abordarel oonocímtento.'

Posibilidades

de uso

de los acervos

asta aquí hemos venido comen
tando la diversidad de materia
les que losCentros de Maestros
ofrecen a losprofesores de edu
cación básica. Ahora quisiéra

mos insistir en que la utilidad delos mismos
es tan amplia como los requerimientos e in
tereses de los usuarios. Tratándose de un
acervo recién integrado ynovedoso paracual
quier maestro, muy probablemente parezca
complicado definir una estrategia debúsque
da anteunmundo demateriales. Sin embar
go, es claro que a medida que el maestro se
convierta en unusuario constante podrá utí-

7 Para mayor ínformaclón, consúltese el texto
"Multimedia educativo" de esta antología

EL CUERPO
HUMANO

lizar losmateriales paradar respuesta a sus
preocupaciones académicas. Ya habíamos se
ñalado que los bibliotecarios de los centros
y las herramientas que se elaboren para su
función (catálogos y otro tipo de recursos)
harán más sencilla y fructífera esta labor.

Dadas las limitaciones ele espacio, es
imposible abordar en este artículo la tota
lidad del acervo. Por ello, hemos seleccio
nado algunos temas o asignaturas ejernplí

ñcando el tipo de materiales que podrían
usarse para trabajarlos en clase. Por su
puesto, el maestro no encontrará aquíuna
respuesta exhaustiva, pero sí algunos da
tos claves para orientar su interés.

Al tomar como pretexto algún tema, tra
taremos de mostrar un camino entre mu
chos que pueden existir para laexploración
de los materiales delacervo de losCentros
deMaestros. Es claro que cadamaestro po
drá realizar recorridos diversos dependien
do de sus inquietudes y necesidades.

Esperamos que las siguientes líneas sir
vanal lector para darle algunas ideas con-
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cretas a propósito delas múltiples posiblll
ue ofrecen los materiales que ffi.te

o de losCentros de Maestros.
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libros, su producción y su influencia en el
público bajo una idea central: existen y se
producen demasiados libros para nuestras
limitadas posibilidades de tiempo y de lec
tura. La pregunta inmediata a propósito de
qué hacer con esosdemasiados libras reci
be un tratamiento variado en el libro.

y si nos preguntáramos a propósito de
losorígenes de la palabra impresa, segura
mente el texto de Svend Dahl, titulado His

toria del libro, nos daría interesantes datos
sobrelos libros másantiguos, papiros y bi
blíotecas.hasta llegar al siglo xx con lasnue
vas modalidades en la producción y difu
sión. En ese sentido, la obra narra la evo
lución del instrumento que ha permitido la
transmisión de experiencias y conocímíen
LOS entre las generaciones y los pueblos.

¿Qué leer?
Lo clásico y lo contemporáneo

La propia literaturaes un recurso ínva

luable para reconocer y apreciar los am
bientes, valores y sentimientos deotrascul
turas. De ahí que, en ciertas ocasiones. la
llamada literatura clásica se convierta en
un género muy apreciado para estos fines.
Porello, reconociendo la importancia delos
clásicos. perosin hacer a un lado la litera
tura contemporánea y juvenil, el acervo de
los Centros de Maestros incorpora títulos
para el lector que requiere de las grandes
obras de la literatura universal y también
para el lector interesado en los nuevos au
toresy novelas deedición muy reciente. De
entre los primeros se encuentran en este
acervo 'Inlstoí, Moliere, Cervantes Saavedra,
Flaubert y Mark Twaín, por nombrar sólo
algunos. También hallamos escritores que
han logrado ocupar un lugar relevante en
el mundo de la literatura contemporánea:
Jorge Luis Borges, Alejo Carpentíer, Octavío
Paz, José Emilio Pacheco y Mario Vargas
Llosa, entre otros. En algunos casos se han



tnclutdo antologías y obras completas que
permiten tener una panorámica del autor;
en otros, se cuenta con sus títulos más re
presentativos.

¿Y la literatura mexicana?
Ahora bien, en el caso de haber un interés
particular porla literatura mexicana, exis
te una serie en video, Los libros tienen la
palabra, la cual presenta a destacados
protagonistas mexicanos en el mundo de
las letras. Desfilan por esta serie Xavier
Villaurrutia, Juan Rulto, Carlos Pellicer, Ma
riano Azuela y otros escritores. Las 14
videocintas de esta seriedan un panorama
general denuestros es
critores de este siglo y
de sus obras. Además
en el acervo bibliográ
fico se encuentra parte
de su obra.

Resta decir que más
allá de una cierta for
mación literaria, o de
un mayor conocimiento
en este terreno, la lec
tura y el disfrute de la
literatura nos ofrecen la
posibilidad de un enri
quecimiento que rebasa
los límites de una asignatura y se extiende
hasta convertirse en elemento importante
de nuestro desarrollo personal.

Practiquemos
nuestra lengua

Muy cerca del terreno de la literatura se
encuentra un conjunto de materiales que
brinda información sobre asuntos más prác
ticos, esto es, sugerencias, propuestas y
ejercicios en torno a la expresión escrita
yel placer dela lectura. Conviene entonces
citar los siguientes materiales: Acercarse

a la literatura, Expresión escrita y Comen
tar textos literarios. En el primero deellos
se señala que "este libro se inspira y asu
me la rica tradición literaria de las biogra
fías, los diarios, las memorias, los retratos
y el género epistolar, a través del estímulo
de escrituras actuales y sugerentes... Está
concebido también como una iniciación
práctica y activa a la literatura".

En la misma línea se encuentra la co
lección Instrumentos Paidós dirigida por
Umberto Eco. Tres títulos resultan de es
pecial interés: Cómo se escribe, Cómo re
dactar un tema y Cómo se estudia. Estos
libros se presentan como manuales bási
cos, con ejercicios paraeldesarrollo deha

bilidades yelmejor ma
nejo de la información
(los procesos básicos
del estudio, métodos de
estudio y de escritura,
cómo abordar la lectu
ra de los textos, cómo
tomar apuntes, cómo
memorizar, cómo in
vestigar, cómo afrontar
los exámenes, etcéte
ra). Por ejemplo, en
Cómo se estudia se
afirma que: "La apro
ximación básica a la

lectura es la misma para todas las mate
rias de estudio, aun cuando cada tipo de
texto ydeargumento requiere capacidades
específicas", y, a continuación, se abordan
las fases de la lectura y múltiples sugeren
ciaspara elmejor aprovechamiento del es
tudio, así como estrategias para la realiza
ción de un texto.

En el acervo se encontrarán muchos
otros títulos que permiten el desarrollo de
una perspectiva más amplia en el campo
de la lengua y la literatura, así como del
trabajo en el aula.

Interesa también señalarque al acervo
impreso se agregan los materiales de au-
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¿Le gusta experimentar?

éstefundamentalmente formativo, no se tra
ta ele eelucar al niño en el terreno científico
ele manera formal y diaoíplínaría, sino esti
mular su capacidad ele observar y pregun
tar, asícomo ele plantear explicaciones sen
ci11as ele 10 que ocurre en su entorno. En el
caso ele la eelucación secundarla, el enfo
que para la física, la química y la biología
también busca, entreotras cosas, desarro
11m' esa capaciclael ele observación ypromo
ver que el alumno construya explicaciones
ele los eliferentes fenómenos. Caela centro
cuenta con un paquete interesante ele au
eliocintas en elonele se plantean dlversos as
pectos ele dicho enfoque. En la serie El co
nocimiento en la escuela hay cuatro pro
gramas sobre la enseñanza ele las ciencias
naturales en la escuela primaria, y en la
serie ele auelios en apoyo a los cursos ele
actualización (física, química y biología) se
cuen ta con programas introeluctorios al cu
rrículum vigente. Además, la serie ele vieleos
Cómo se enseña l1OY .. da una panorámica
general sobre cada asignatura.

Una ele las herramientas elielácticas más
interesantes para fortalecer el trabajo en
el aula y acercar a los alumnos a los con
tenidos curriculares es el trabajo con ex
perimentos. La observación ele fenómenos
cotidtanos. la reflexión sobre ellos y la rea
lización ele aotívídades experimentales. den
tro y fuera del laboratorio, pueden conver
tirse en una base para la introelucción ele
conceptos, el logro ele un aprenelizaje dura
clero y el desarrollo ele la creativielael. La
audíocinta Investteer. la f'orma más diveru
da de aprender, argumenta sobre las bon
elaeles ele esta estrategia educativa.

Es importante señalar que no toelo ex
perimento constituye ensímismo una expe
riencia elieláctica. Para que sea así se re
quiere planearlo y desarrollarlo adecua
damente. En el acervo se podrá encontrar
una amplísima variedad ele experimentos
para realizarse con niños elesele eelael pre
escolar hasta jóvenes ele secundaria. Los

GUiA l1NICADEL
ANTE MUNDO DE
DLOGÍA CON UN

e AÑAI'tTE DE EXCEPCiÓN:
GRAN MAMtn' PELUDO

elio. La seriecle audíocíntas El conocimien
to en la escuela presenta un conjuntó-ele
programas sobre la enseñanza del español
en laescuela primaria ysecunelaria. Ahí en
contraremos propuestas sobre cómo tra
bajar el español, qué signil'ica el ambiente
altabetízador, comentarios sobre lo que es
la literatura infantil, los eliversos lenguajes
en la escuela, el teatro en la secundaria, y
otros temas.

Estos breves ejemplos intentan destacar
la pluralidad temática que caracteriza al
acervo y la posibilielael que esta eliversielael
ofrece para ciar respuesta a lnquíetudes aca
dérnícas ele muy dístínta naturaleza.

En relación con el tema ele la experimenta
ción, existe en el acervo una cantielael im
portante ele títulos que pueelen ser útiles
para abordar el enfoque actual para la en
señanza ele las ciencias naturales. Sienelo

EXPRESION
ORAL
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temas que se abordan son muydíversns. así

como sus propósitos y su graelo ele elificulLacl.

Para los más pequeños
Comencemos con la serie La pandilla cien

tífica, endonde un club ele niños realiza ac

tlvídades experimentales relacionadas con

temas ele la naturaleza, propios parael pre

escolary los primeros gradoa ele primaria.

Uno ele los títulos. Los viaies fantásíÍ
cos de don Glóbulo. es un recorrido por el

cuerpo humano. A medida que se avanza en

este viaje.la pandilla científica va informan

elo a los lectores sobre algunos elatos y su

girienelo acttvldades paraconocer el funcio

namiento elel cuerpo. ambos aspectos ele

suma utllldad para el ejeEl cuerpo humano
y la salud. En los otros títulos ele esta co

lecciónseencon trarán experimen tos ele te

mas muy vartadns. que pueelen ser utiliza

elos en el programa ele ciencias naturales

para primaria y seguramenteresultarán

muy estimulantes para los niños.

.Otro libro con ideas muy prácticas y

atractívas para la primaria es Expel'Ímen
tos cientiticoe sencútos con metetistes co
munes. En estetexto se presentan cerca ele

100 experímen tos ele fácil realización apo

yaelos con ilustraciones ele los fenómenos

físicos en estudio. Esto es sólo una peque

ña muestra elel enorme abanico ele opcio

nesque el maestro encontrará para apoyar

su tarea.

Para niños más grandes
La serie Biblioteca ele los experimentos

consta ele tres tomos. En estos materiales

seabordan temáticas como luzy sonido. ba

suray reciclaje. tiempo y clima,entreotras.

Como ejemplo mencionaremos que en el
tomo ele Bxpetimentos JI]¡ecnoscienüñco»

hayun capftulodedicado a la electricídad y

el magnetismo con información básica. ac
tívldades a realizar y aspectos para la ob-

servacíón. Estos libros tienen un concepto

más global y general elel tema. suficien te

para un primer acercamiento con los fenó

mellas en estudlo.

El libro La neuueteze JI tLÍ es una bella

obra con experimentos sobre los secretos

ele la naturaleza: las plantas y los hongos.

insectos y otros tnvertebrados, la vicia en

el agua. aves, reptiles y mamíferos. La ri

queza gráficaele este material tiene ungran

valor informativo.
Como ya se había mencíonado, el acer

vo cuenta también con un número írnpor

tante ele revistas. entre las que se encuen
tra Chispa. la cual tiene ya una tradlcíón en

nuestro país como material ele elivulgación

científica para niños. En el centro se halla
la colección completa ele Cñtsp«, además ele

unas guías temáticas que relacionan los eli

Ierentes artículos publicaelos en la revista

con los libros ele texto ele educación prima
ria. Iacilttándose la búsqueda ele materia

les adecuados para trabajar en clase.
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¿Y nuestros
jóvenes?

Para educación secun
daria existe un gran nú
mero de materiales im
presos. Por ejemplo, la
colección Biblioteca cien
tífica para niños y jóve
nes, que consta de siete
tomos, cada uno deellos
con 101 experimentos
relacionados con un tema
oasignatura del plan deestudios: física, quí
mica, ciencias dela tierra, astronomía, geo
grafía ymatemáticas. Cada experimento in
cluye la siguiente información: propósito,
materiales que se requieren, procedimien
to a seguir y resultados a obtener. En esta
misma idea estálaserieExperImenta con...
obra de nueve títulos monotemáücos, con
una gran riqueza deinformación visual para
facilitar el desarrollo del experimento, y la
Biblioteca de recursos didácticos, que tie
ne varios títulos dirigidos al trabajo prácti
co en clase.

Los experimentos pueden ser utilizados
tanto para abrir un tema como para con
cluirlo, esto dependerá delaplaneación que
elmaestro haga desucla
se. Sin embargo, indepen
dientemente del momen
to en que se desarrolle,
esta actividad general
mente despierta enlos ni
ños muchas inquietudes
de información. Dentro
del acervo se encuentran
obras deconsulta con una
gran riqueza gráfica, que
demanera sencilla e ilus
trativa podrán apoyar al
maestro a resolver las di
ferentes preguntas desus
alumnos.

: 298 Nuevas tecnologías, familia y escuela

Una vuelta
al pasado

Una buena parte del a
cervo está relacionada
con temas históricos.
Tanto en los materiales
impresos como en video
y audio existe una enor
me riqueza de informa
ción, así como recursos
paraaprender más, apo
yar el trabajo docente y

disfrutar el conocimiento de la historia.
En materia de audios hay una serie de

entrevistas a historiadores que hablan so
bresu pasión: elestudio dela historia. Ade
más hay otros programas endonde lospar
ticipantes comentan sobre los principales
problemas en la enseñanza de la historia,
así como algunas sugerencias didácticas
para su trabajo en el aula.

La serie devideos La tretticicn deocci

dente es una obra de consulta de carácter
enciclopédico, con una panorámica desde
los inicios dela historia hasta la época con
temporánea. Está también SIglo xx. la vuis
en MéxIco que, a través del género docu
mental, muestra cómo era la vida en nues

tro país en los momentos
más relevantes de este si
glo: acontecimientos políti
cos, militares, sociales y
culturales en un recorrido
cronológico.

En cuanto a textos, con
viene resaltar la variedad
demateriales con recursos
visuales de todo tipo: ma
pas, ilustraciones, fotogra
fías, líneas del tiempo, vi
ñetas, etcétera. Todos estos
recursos que poseen algu
nos materiales de historia
pueden convertirse en he-



rrarníentas excepcionales paraelestudio de
la materia.

Aspectos como lasrelaciones entrepro
cesos históricos ymedio geográfico, los cam
bios en la civilización material, las trans
formaciones enlasformas devida cotidiana,
o las maneras en que el hombre ha apro
vechado a la naturaleza, son ejemplarmen
te registrados por materiales como La bi
blioteca visual, con 15 títulos (La antigua
Roma, La esctiture. Castillos, La antigua
Gtecie. Exploradores y otros). En cada li
bro es posible encontrar un desarrollo vi
sual del tema, donde las imágenes se con
vierten en un contenido más y no tan sólo
complementan oenriquecen la información.
Por ello, estos materiales permiten al maes
tro trabajar con sus alumnos los temas de
historia a través de un lenguaje ameno y
didáctico.

También se encuentran dos colecciones
de revistas que presentan gran calidad en
sus imágenes, además de información ac
cesible para el mejor conocimiento de
nuestro patrimonio histórico y artístico,
nos referimos a Saber Ver yArtes deMéxj
co. Ambas revistas, ya con una larga tra
dición, han logrado una presencia impor
tante en el medio de las publicaciones
periódicas, gracias a su innegable calidad
ya su propósito explícito de desarrollar la
mirada de sus lectores para descubrir el
granvalor de la imagen. Porello, Artes de
México señala en su editorial del número
1 (1993) lo siguiente: ..... a diferencia de
loque se usa en la mayoría de las publica
ciones que tienen como fundamento la pa
labra, aquí las imágenes no son siempre
ilustración de los textos. Lo visual y lo es
crito mantienen diferentes relaciones que
van desde la intimidad hasta el contacto
tangencia\. Más que hacer de las imáge
nes una especie de anotaciones visuales
subordinadas a las palabras de los auto
res, para una revista de arte debe ser im
portante transmitir visualmente el entu-

síasrno, la curiosidad ola pasión delosau
tores por ciertos objetos artísticos".

Vale la pena mencionar la revista Ar
queologÍa mexicene. una publicación recien
te dedicada a difundir las culturas prehís
pánícas, desde los hallazgos y nuevas
interpretaciones históricas hasta la revisión
de temas considerados como clásicos. Una
vez más las imágenes presentadas aclaran
yofrecen datos claves parauna mejor com
prensión de nuestro pasado.

¿Le gustaría ir
a la luna?

Los temas relacionados con la astronomía
han tenido siempre un particular atractivo
para niños y jóvenes. Si bien su ubicación
curricular relaciona directamente a la as
tronomía con la geografía, hay diferentes
maneras de introducirla en clase.

Qué le parecería, por ejemplo, iniciar
suviaje con la lectura del poema deSabines
"La luna" que dice: "Pon una hoja tierna de
la luna bajo de tu almohada y mirarás lo
que quieras ver...". La literatura es unbuen
pretexto para hablar de un determinado

Acervos de los Centros de Maestros 299:



tema elesele otro punto ele vista. Después

ele comentar el poema y tal vez realizae.al
guna acüvidao con él, puede revisarse al

guno ele los materiales en vídeo. por ejem

plo la serie El planeta Ttenn. o Cosmos.
cionele hay programas dedicados a la luna.

También es conveniente llevar algunos ll

bros a clase como losrllcclnnarlos visuales

o bien el título Viaja por el universo ele la

colección Biblioteca interactiva. Con ellos
podrá organizar equipos y realizar una pe

queña investigación documental. Por otro

lado, en Viajeros aet conocimiento se en

cuen tran biografías ele astrónomos desta

cados que suelen interesar aunpúblico muy
amplio.

Con estos ejemplos hemos querido mos

trar cómo el acervo nos dala posibilielacl ele

profundizar nuestros conocimientos y ex

plorar nuevas formas ele trabajo. Lo mismo
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en la aplicación en el aula, que para la for

mación persona l o el apoyo en el terreno ele

la actualización, este acervo enriquece,

complementa y apoya los amplios intere

ses que pueden existir en el medio elocen te.

Es deseable que los materiales ele elivulga
cíón, las enclelopedlas, los textos ele orden

didáctícn. la vasta literatura y los audios,

vídeos y multlrnedía sean aprovechados por

losprofesores ele preescolar, primaria y se

cundaría. Silogramos esto. cumpliremos los
preuésítos con losque los Cen trosele Maes

tros fueron oreados. servir como espacios

para la formación autónoma ele los maes

tros, prupnrcíonarles herramientas a tra

vés ele eliversos medíos y ofrecer materia

les ele primer nivel para promover un

renovado interés por el estudio, la lectura,
la formación y la profesíonalizacíón elel ma

gisterio.







Texto, imagen

tres vías

fundamentales

para.la

construcción de

ceun sinúmero de conocimientOS.
necesídades emocionales. sexualfl§,
íesíonaleá-o' de entretenimien to
diversa índole. Paradójicamente. el avan
ce logrado en estos ámbitos no ha tenido
su equivalente en el universo educativo.
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A pesar ele que algunas experiencias edu

cativas han reconocido la ímportancia elrr'-kl

visual. como la lntroducclón delcine, la foto

graña, las eliapositivas o las ñlrnlnas, no es

sino en los últimos tiempos que empieza a

valorarse la utilización ele otrosmeelios para

enríquecer losprocesos eelucativos. Desalor

tunadarnente, la retórica comercial ha eles

vlrtuado el sentido ele los meelios conñnén
elole bonclaeles solamente a los productos

multimedia operados por las nuevas tecno
logías ínformáticas. El espejismo tecnológi

coprovoca una tenrlencía adescartar los vie
jas aparatos ante la aparición ele nuevas

invenciones a las que se lesatribuyen elones

y ventajas siempre superiores a lo anterior

mente utilizarlo. En la eelucación un medio

nuevo siempre sustituye al otro, porque es

mejary se le atribuyen ventajas y beneficios

que nos hacen menospreciar a las autucas
herramientas. Pocas veces se realizan aná

lisis integrales en elonele se reconozca la va

lía, el aprendíza¡e que nos dejaren y la

lactlbllldarlreal que tenemos paraacceder a

esas promesas paraelisiacas elel futuro.

La propuesta ele este texto es destaoar

que el planteamiento multlmedla puede te

ner un sustento educatívo-comuníoaeíonal

que tome en cuenta el potencial ele los len

guajes y formas expresivas del texto es

crito, elel visual y elel sonoro, privlleglando

la generación ele procesos ele aprendíza¡e
creativo. significativo y lúdico que respon

elan a las necesielaeles ele sujetos capaces ele

gestionar suproceso ele conocimiento, ya sea

mediante textos impresos, vieleos y audlos o

frente a una pantalla ele computadora.

Este sustento puede constituir una lí

nea ele formaciónpara los maestros que les

permitirá contar con loselementos suficien

tes para valorar el verdadero potencial ele

las nuevas tecnologías sin subestimar la dí

mensíón que tiene el apropiarse ele los len

guajes ele la imagen y elel sonielo.

El concepto multimedia

on el surgimiento ele los nuevos

aparatos audíovlauales, se comen

zó a manejarel prefijo mulu ante

ceelienelo a palabras como imagen,

visión, medio. proyección," etcé

tera, para deslgnar el uso simultáneo ele va

rios metüos en presentaciones con fines dí

versos. Como la mayoría ele los términos

técnicos relactonados con las nuevas tec-
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nologlas, mulümeüis ha sido adoptado por
la lengua española para designar la pre
sencia de múltiples medios de información.
Aunque en los últimos tiempos prevalece
la tendencia a considerar únicamente como
multimedia a los equipos computacionales
que posibilitan elmanejo simultáneo dedis
tintos lenguajes: escrito, imágenes fijas yen
movimiento, sonidos y gráficos. Este recur
so ha sido utilizado principalmente en los
servicios, el turismo, la publicidad y la pro
paganda haciendo más atractivas las pre
sentaciones y programas de sottwete:" sin
embargo, las posibilidades de manejo de
audio decalidad e imagen enmovimiento son
aúnlimitadas debido a lagran capacidad de
memoria requerida para su manejo.

En realidad, se ha abusado de la pala
bra multimedia al aplicarse a estrategias
en las que se hace alarde delos avances de
la informática pero que no van más allá del
manejo técnico delos equipos. También sue
le utilizarse la palabra multimedios omultí
medial paradiferenciarlo del multimedia in
formático, sin embargo consideramos que
multimedia refleja con mayor precisión el
concepto que queremos desarrollar aquí, ya
que implica no sólo la presencia delos len
guajes, sino una articulación intencionada
que toma encuenta lascaracterísticas y po
tencialidades del audio, la imagen y la es
critura. En este sentido, una computadora
representa una posibilidad más de salida,
entre otras muchas, de un producto multi
media. De esta forma, multimedia hace re
ferencia más a la concepción yaldiseño que
al equipo para su uso. El concepto multi
media debe comprenderse como una cons
trucción dinámica sujeta a modificarse por
los aportes de los nuevos desarrollos tec
nológicos y por el enriquecimiento y diver
sificación de los lenguajes de la imagen, el
sonido y la escritura.

En última instancia, no importa la de
nominación que se elija, lo sustancial es la
articulación de los medios basada en algo

más que la mera coincidencia o el espejis
mo tecnológico.

Tipos de multimedia

El prefijo tnuiu procede del latín tnultus que
significa multiplicidad, por tanto, denomi
nar multimedia a un programa informático
que maneje varios lenguajes a través deun
medio sería incorrecto en sentido estricto.
Cuando aquí hablemos de multimedia nos
referiremos a la utilización de varios len
guajes para interrelacionar contenidos yno
solamente a su salida por un medio infor
mático como lo promocionan las grandes
empresas de la computación.
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En el caso del mulumects de múltiplos
meatos. los lenguajes tienen como soporte

diversos materiales: cintasdeaudio, papel

delos impresos y cintasdevideos. En ade

lante denominaremos soporte a cada uno

(le ellos cuando no estén integrados en la

computadora.
Un multimedia ínforrnático'" es aquel

que integra imagen fija oen movimiento con

sonido y textos. Actualmente su forma más dí

fundida es elCD ROM (CompE/ct Di«: Reai'I Only
Memory) que requiere de una compu tadora con

amplia capacidad para su utilización. Por 10

general se trata de sistemas de facil manejo

que norequieren el conocimiento delsopor-
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te,basta con presionar el mouse o ratóndí

rigiendo flechas que avanzan o retroceden,

señalando íconos fácilmente identificables

o personajes que indican los posibles cami

nos a seguir. Este sistema ha adoptado de
varios campos, como la ingeniería ciberné

tica y la administración, términos y concep

tos que adquieren un sen ttdo propio en el

con texto informático.
A continuación los invitamos a navegar

por los itinerarios interactivos y rutascríti

cas, que lo conducirán a una nueva forma de

dialogar con la información. A falta de rnouse,
haga usted un doble parpadeo y continúe en

la siguiente ventana deinformación. Encaso

deque nodesee continuar, tiene la opción de

pasar a otro archivo, ieeeteeree o simple

mente cerrar los ojos.

¿Qué requisitos se necesitan

para considerar un material

como multimedia?

El términomultimedia adquiere una expre

sión más completa en la medida que pre

sente las siguientes condiciones básicas:

a) La utilización de más de dos lengua

jes. Todo contenido essusceptible deserex

plicado mediante imágenes, sonidos o pa

labras. En la medida que éstos se articulen

y complementen adecuadamente contribui

rán a una explicación más completa.

b) Los diversos lenguajes deben contri

buir al logro del objetivo general conforme

a sus características particulares. Existen

contenidos más propios para ser expresa

dos mediante una imagen visual, algunos

requieren de la profundidad del texto es

crito; en otros casos la imagen sonora es

con tunden te.

c) Entre los lenguajes debe haber múl

tiples vasos comunicantes sin que ninguno

reste autonomía a los otros. Al utilizar va

rios lenguajes en el desarrollo deun tema,



cada soporte constituye una unidad cohe
rente y completa en su interior; al mismo
tiempo forma parteele un todo más comple
jo al que responde y con el que se vincula
en relaciones ele complejielael, ele secuencia
y ele redundancla, entreotras.

el) Caelalenguaje deberá sercomplemen
tario ele los otros y manejará información
acorde con susrecursos expresivos. Hay que
aprovechar los sistemas propios ele expre
sión en cada medio. así la imagen maneja
un sistema íoónioo que tiene suspropias re
glas y formas ele funcionamiento, apoyadas .
con otros sistemas como el lingüístico, que
a su vez integra sus propias reglas y Ior
mas ele funcionamiento.

e) Contemplará la posibilielael ele entra
da múltiple para adecuarse a los elistintos
niveles ele conocimiento y necesielaeles ele1
usuario. La autonomía menclonada en el
apartado e) permite al usuario ele un multí

medía acceder a unielaeles ele conocimiento
que pueden tenero no secuencia. Al mismo
tiempo, elusuario pueele elecielir la elosifica
ción ele los contenídcs y las rutas a seguir
según sus necesldades particulares.

Espejismos yrealidades
del multimedia

La abrumadora publicielael que se ha hecho
ele lasnuevas tecnologías leotorga a los ma
teriales multímedla per sebondades que no
se derivan necesariamente elel simple uso
elel medio. como lacacareada interactMelael
o la generación ele aprenrlízajes ele mejor
calidad o el acceso a información para to
elos. Hay en el mercado una gran variedad
ele productos en los que se puede apreciar
un desarrollo dífereneíado ele las posíbílí

dades ele interacción yuso ele lenguajes. Po
elemos encontrar elesele programas muy ru
dímentarioa con una estructura lineal (lo
que equivaldría a un rotafolío electrónico o
a los libros multimeelia que por estar Ilus-

trados y/o acompañados ele un elisco com
pacto selescalifica como interactivos), has
ta programas con estructura hípertextual."
es decir que comprenelen dístíntos niveles
enel manejo ele la información yvarias ru
tas ele navegación.

El tener reunídos varios meelios sobre
un mismo tema no los hace un material
rnultírnedía. es decír, se pueele reunir un vi
eleo sobre contaminación proelucielopor
cierta institución, un programa ele radio rea
lizaelo poruna emisora educatíva yel capí
tulo ele un libro, y no por ello conformarán
una unidad. Se requiere ele un tejido que
articule la información que contiene cada
soporte. Esto quiere decir que loscontení-
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dos deberán ser desarrollados para lograr
su complementariedad de módulo a móclu
lo y de soporte a soporte. Además deberán
atenderse las características de cada me
dio, su lenguaje, sus recursos expresivos,
su potencial, sus cualidades comunica
cionales y su pertinencia. Esto mismo vale
para un programa en soporte informático.

Aparte delascaracterísticas de cada so
porte, el diseño de un material multimedia
debe tener presente en todo momento al
usuario como un sujeto capaz de discrimi
nar íntormacíón y de construir su propio
conocimiento, además de conferirle un pa
pel activo, lo que nos lleva al tema de la
interactividad.

Interactividad

El multimedia implica una forma diferente
de relacionarse con la tecnología y con la
información. Por ello, la ínteractívídari jue
ga un papel fundamental, no concebida
como la simple interacción mecánica entre
un usuario y losmenús de una computado
ra (de esta manera, la televisión con el sim
ple hecho de cambiar de canal, resultaría
interactiva). La ínteractlvídad, en cambio,
consiste en la posibilidad del sujeto de ac
ceder, seleccionar, discriminar y jerarquizar
información deacuerdo con sus propios in-
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teresesynecesidades. Estanueva forma de
relacionarse con la información le permite
al usuario seguir sus propios itinerarios de
manera selectiva, romper con estructuras
rígidas y favorecer procesos constructivos
de aprendizaje.

En un proyecto multimedia la ínterac
tívídad se da a varios niveles, en cada uno
de los soportes, de un soporte a otro y con
el conjunto de actividades de aprendizaje y
apl~caciones al contexto inmediato. Paralo
grar loanterior se requiere un conocimien
to cabal del destinatario de tal manera que
se establezca un diálogo significativo con el
lector de impresos, con el observador de
un video o con el oyente del audio. Además
se deberá explotar el potencial expresivo
de cada medio para atrapar el interés del
destinatario conforme a las posibilidades
expresivas de cada soporte. La ínterac
tividad deberá echar mano de un discurso
atractivo, senctllo, cuestionan te, que le ha
bleal lectoral oído y cautive su mirada con
el diseño de páginas atractivas e imágenes
inteligentes.

En el video los elementos adquieren un
sentido distinto, eldiscurso es complemen
tario al poder demostrativo de la imagen y
a la estimulación delas emociones median
te imágenes significativas. Por su parte, el
audio presentará un discurso breve y sen
cillo que ejemplifique con efectos, ambien
taciones y el poder evocativo de la música.

Entendida de esta manera, la interac
tividad adquiere una concepción integral en
la que convergen los principios comunica
cionales con los pedagógicos y didácticos
que se concretan en la construcción de una
metodología de aprendizaje que no se res
tringe a mover estampítas, pegar calcoma
nías en un libro o a desplegar efectos tipo
Níntendo en la pantalla de la computadora.

La interactividad es posible cuando los
soportes que conforman el multimedia cum
plen con otra propiedad que es la comple
mentaríedad.



Complementariedad
yautosuficiencia

Si atendemos a las características ele caela
soporte por su lenguaje y particular moelo
ele expresión, encontraremos que son com
plementarios entre sí. La complementarle
elael no significa elepenelencia entre soportes;
un multímedía no es un documento seriaelo
ala manera ele un curso ele inglés, elonele el
cuerpo ele contenidos estaría incompleto si
no se aborela lagramática enel texto escrito
y la pronunciación enel auelio o enelvieleo.
En estos casos, un soporte remite al otro y
son dependientes entre sí. En un multímedta

caela uno ele los soportes elebe estar estruc
turado como una pequeña galaxia que forma
parte ele un gran universo.

Los meelios son complementarios entre
sí por naturaleza propia; alguna informa
ción es más conveniente tratarlaenmeelios
impresos yotra envieleo oauelio. La delírní
tacíón ele contenidos en caela soporte cons
tituye una estructura ele primer nivel, lo que
le otorga un carácter ele eutosuitclencls a
caela uno ele los soportes, esto permite al
usuario tener una información dellmitada
ele un cuerpo coherente ele conocimientos.
Esta estructura autosuñcíente constituye
una unielael ele conocimiento que pueele ser
tratada ele manera iudependteute, no obs
tante pertenecer a un cuerpo teórico más
amplio. Secaracteriza por tener un princi
pio, unelesarrollo y un fin, con que el usua
rio obteneirá una visión suficiente ele esa
parcela ele conocimiento y no requerirá ele
otros elatos para su comprensión. Sin em
bargo, la información ele nivel posibilita la
profunelización o el acceso a categorías se
mejantes o ele mayor complejielael a través
ele otros soportes. Un vieleo sobre la conta
minación elel agua y un impreso sobre es
pecies en extinción serían ejemplos ele es
tructuras ele este tipo, las que a su vez
pertenecerían a una temática general so-

bre la contaminación ele la biosfera, desa
rrollaela con mayor profunclielael a través ele
otros soportes.

Itinerarios pedagógicos

El conjunto ele itinerarios peelagógicos cons
tituye el sistema nervioso elel material
multimeelia. Son los organizaelores que ar
ticulan contenielos y soportes, en ellos se
concretan las rutas ele acceso al cuerpo ele
contenidos elel multimeelia y la manera ele
transltarlos. Como estructura neurálgica,
es una conelición inelispensable en el dlse
ño ele un proyecto multimeelia. Los itinera
rios peelagógicos se establecen en función
ele las reeles conceptuales que constituyen
el tejielo teórico elel multimeelia.

Al constituir la lógica organizatíva, tran
sitan ele lo simple a lo complejo, ele lo parti
cular a lo general, ele lo teórico a lopráctico;
sin embargo, no seestablecen como propues
taslineales yobligatorias. Los itinerarios se
encuentran cruzaelos por caminos alternos
que conelucen al universo ele posibilielaeles
ele los contenielos, los soportes y finalmente
al logro elel objetivo general. Los itinerarios'
peelagógicos son la garantía ele que los so
portes no permanezcan aislaelos unos ele
otros, por el contrario, en ellos se plas
man los principios ele ínteraotívídad,

autosuficiencia y cornplernentarie
elael que eleben permear todo proyec
to multimeelia.

El itinerario peelagógico es la se
rie ele activielaeles ele estudíoque

se le proponen al usuario
elel multímedía para
alcanzar los objeti
vos ele aprendíza]e

planteados. Aquí se
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indica el orden de uso ele impresos, videos,
audíos y las aotívídades deaprendizaje que

concretan elconocimiento adquirido. Eneste

punto es importante ser cuidadoso con la
dosificación, la ierarquízacíón y el ordena

miento dela información, detal manera que

el itinerario se acerque cualitativamente al

objetivo de aprendizaje. Es importante-te

ner presente que la evaluación del aprendí

zaje, entendida como un proceso inherente

a la adquisición del conocimiento, deberá

tomar en cuenta actividades con fines for

mativos en los que el usuario pueda valorar
el grado desu avance. Lavariedad deítíne

ranos es una garantía para hacer más atrac

tivoel materialmultimedia y para cubrir di

ferentes necesidades y niveles cognitivos de
los usuarios.

La adecuada explotación delos medios

conlleva la posibilidad ele propiciar proce

sos deaprendizaje lúdicos y creativos. Por

ello se deberá evitar en todo momento po

siciones acartonadas y rígidas que entor

pezcan el placer del conocimiento. Es

importante tener presente que los

itinerarios reflejan la concepción

deaprendizaje que fundamen-

ta el proyecto.
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Aplicaciones educativas
En educación básicamente se ha desarro

liado el multimedia Iníormátíco: losprogra

mas que se encuentran en el mercado son

produoíoos por compañías estadounidenses,

prlnclpalmen te. Podríamos considerar dos
grandes rubros en estos programas multí
media: los didácticos y los enciclopédicos.

En el primer caso se trata de progra

mas que abordan contenidos intencional

mente educativos, se inscriben en algunas

ele las ramas del conocimiento y pueden

ser tanespecíficos que apoyen un tema par
ticular de algún currículurn. Los progra

mas ataécucoe se dividen a su vez en jue

gos educativos, de construcción, dirigidos

y de simulación. Los programas como El

cuerpo humano, una guía multimedia del

cuerpohumano y su funcionamiento en CD

ROM, o ¿Cómo funcionan las cosas?, que se

encuen tran en los Cen tras de Maestros,

pertenecen a los dirigidos ya que abordan

un tema delimitado y sugieren actividades
deaprendizaje y autoevaluacíón para com

probar los conocimientos aprendidos. El

usuario en este caso puede acceder a la

informacióndemanera se

lectiva y profundizar

la información según

sus necesidades.

En esta misma
categoría se ubican

todos los juegos

educativos que

tienen como



Ilnalldad la adqutstcíón ele algún tipo ele ha

bilielael. Aquí entran programas que plan

tean problemas a resolver en dtsuntas te

máticas y que requieren ele habtlldades

matemáticas, ele razonamiento lógico,
deductívas o psícomotríces. Una ele sus ca

racterísticas es el manejo elel factor reto

ensu planteamiento y la recompensa inme

dlata bajo puntaie. música ele Ianlarrlas o

aplausos, que generalmente establecen elis

tintos niveles ele diñcultad.
Los programas con los que el usuario

diseña rutas ele aprendizale son ele cons

uvccton. tal es el caso ele Story Board,

Unkway, Pnretioxe, etcétera, que permi

ten integrar textos, imágenes y sonielos ele

eliferente proceelencia parael elesarrollo ele

otros programas.

Los programas ele sÍmulacMn permiten

hacer experimentos con material sofisti
cado, manipular equipos y practicar pro

cedtmíentos que en la situación real sería

- riesgoso, costoso y quizás imposible ele rea

lizar. Estos programas han sielo amplia

mentedesarrollados en el area ele capaci

tación para el trabajo.

Los programas encÍclopédÍcos constitu

yenfuentes ele información nrgamzarla para

consulta, manejo y transferencia ele datos.

Generalmente articulan eliversos lenguajes.

Este es el caso ele la Bnctctopedit: Gtctiet:

la Bnciclopedte Btiuinics o la EncÍclope

at« de las Cienciss-que también se en

cuentra en los Centros ele Maestros-. En

México, la Unlversldad ele Colima ha desa

rrollado un centroeditor ele eliscos compac

tos que cuenta ya con un importante acer

vo ele elatos referenciales en colaboración

con diversas instituciones, entreellaselAr

chivo General ele la Nación, LlBRUNAM con

los acervos referenciales ele las 143biblio

tecas ele la Uníverstdad Nacional y algunas

revistas que pueden ser ele utílldad en el

meelio educativo. como la revista Nexos o

la Revtst» Mexicens de Comumcecuin, la

Revists de EducacÍón Superior ele la ANUlES,

los Cuadernos Americsno« Museos del

INBA, Dtccionerto deEecntores Mexicanos
y muchos más. La capacidad ele almacena

miento ele los eliscos compactos permite

guardar una gran cantidad ele elatos, imá

genes y gráficos, comprimienelo docenas ele

volúmenes en pequeñas superficies. En un

CO ROM es posible almacenar la informa

ción contenida en 200 000 páginas.

Este tipo ele paquetería educativa se

ha desarrollado principalmente en países

elonele se cuenta con equipamientos e in

fraestructuras apropiadas encentros esco

lares, ele investigación y cada vez más en

los llagares.

En el contexto latinoamericano, por las

coneliciones mismas ele los sistemas eelu

cativos, las experiencias son incipientes y

se ve lejano aún el momento en que la la
bor elel profesional ele la educación sea apo

yada por equipos informáticos ele forma ge

neralízada. Los problemas son múltiples:

precarias coneliciones materiales, grupos

numerosos, falta ele formación.
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Por lo anterior, cobra relevancia el de
sarrollo del multimedia educativo a través
de múltiples medios, es decir, el video, el
audio y los medios impresos. Estas tecno
logías seencuentran enlaactualidad enuso
enel universo educativo y forman partede
la vida cotidiana de nuestras sociedades.
Por otra parte, los fundamentos metodoló
gicos en el diseño del multimedia educati
vo, ya sea informático o de múltiples me
dios, son los mismos; la única diferencia
consiste en el medio de salida y la modali
dad de uso.

El multimedia de múltiples medios es
susceptible de adaptarse a diferentes in

fraestructuras, yno requiere de un adíes

trarniento especial fuera del uso que
enla vida cotidiana se ledaa es

tos equipos. Representa por
lo tanto un material acce

sible y económico. La
autonomía decada

soporte permite
hacer énfasis en

un solo medio sin de
pender de los otros so

portes y puede ser explo-
tado en loscentros de trabajo,

escuelas o el mismo hogar. Este
tipo de multimedia propicia tanto el

estudio independiente como el trabajo en
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equipo, por tanto la socialización del cono
cimiento, por 10 que puede constituir un apo
yo al trabajo docente, mientras que el so
porte informático se sustenta en un trabajo
individual.

¿Cómo adquiere

un multimedia un verdadero

sentido educativo?

Aparte delas características genéricas ex
plicadas en el apartado anterior, el multi
media educativo deberá tener una clara in
tención formativa. Lo que define en primer
término la intención pedagógica es la pre
cisión sobre qué se va a aprender, cómo,
con qué recursos, quién 10 aprende, cuán
do yen qué condiciones. Deberá construir
se un planteamiento que articule las ca
racterísticas del sujeto que aprende; el
contexto, un cuerpo coherente de conoci
mientos y losmedios empleados paracum
plir con el objeto de aprendizaje. Sin em
bargo, es importante no perder devista que
de la gran oferta de programas comercia
les y materiales, que no necesariamente
tienen una intención educativa, se obtie
nen cierto tipo de aprendizajes que pue
den ser aplicados posteriormente en situa
ciones formativas. Como ejemplo baste
mencionar que un juego de Ntntetulo pue
de desarrollar las habilidades en el infan
te para el uso de losequipos decómpu to o
un programa comercial puede ser utiliza
do con fines educativos.

Como en todo hecho educativo, no exis
ten modelos únicos y universales, el análi
sis deberá partir, por tanto, del contexto en
elque seubica elmaterial. No obstante, hay
elementos comunes que determinan las ca
racterísticas del tipo de multimedia. Acon
tinuación se hará una breve descripción y
ejemplificación delos aspectos a considerar
para su valoración.



Ejemplo de un multimedia
con múltiples soportes

El ejemplo más cercano de un multimedia
educativo con múltiples soportes es el que
tiene usted en sus manos. En este caso se
trata de impresos, videos yaudios que per
siguen una misma finalidad: formar a los
maestros de educación básica en el uso di
dáctico de los medios de comunicación.

El curso Didáctica delos medios fue di
señado para apoyar la práctica docente de
los maestros y maestras de educación bá
sicamediante la integración de los lengua
jesvisuales, sonoros yaudiovisuales enlos
procesos de enseñanza y deaprendizaje.

¿Y por qué un multimedia
de múltiples soportes?

Al elaborar el proyecto se tuvo presen
te que los destinatarios del curso constitu
yen un universo heterogéneo por las dife
rencias de formación y experiencia en la
práctica docente, sobre todo en el uso de
medios y por la diversidad socioeconómica
delasentidades del país. Por esta razón, se
determinó desarrollar un multimedia de
múltiples soportes que ofreciera al maes
tro la posibilidad de trabajar con un míni
mo de infraestructura técnica: una audio
casetera, una videocasetera y un monitor.
Pero ésta no es la única razón. Las posibili
dades educativas deun libro, una audíocmta

o una vldeocínta son hasta este momento
superiores a lo que nos puede ofrecer una
computadora. ¿Por qué? La capacidad deal
macenamiento dela computadora requiere
de una memoria muy grande, por tanto, de
equipos muy costosos; la interacción con la
máquina resulta un diálogo limitado por la
creatividad e imaginación del diseño que,
desafortunadamente, no son muy amplias
en la mayoría de los casos. Las posibilida-

des del equipo determinan también el tipo
deinteracción que se pueda lograr. Un mul
timedia de múltiples soportes permite te
ner a la mano mayor cantidad de infor
mación, desarrollar las actividades de
aprendizaje sin limitaciones en espacio y
tiempo y sobre todo enfrentar el trabajo en
equipo, condición necesaria cuando se tra
ta de trabajo con medios de comunicación.

Sin embargo, estecurso se complemen
ta con un disco compacto para quien tenga
las posibilidades de emplearlo. Este disco
es un ejemplo dearticulación entrelosdis
tintos lenguajes de un multimedia.

¿Cómo se organizan

los contenidos

en distintos medios?

Apartir delaspremisas anteriores seproce
dió a definir los ejes temáticos: se consideró
que en el ámbito educativo es fundamental,
sobre todo para el desarrollo de materiales
educativos, reflexionar sobre las posibilida
des didácticas delos medios yabordar eles
tudio deuno delos rasgos característicos de
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estaépoca: los meelios ele comunicación, las
nuevas tecnologías ele la ínformaoión.

De esta manera seasumió una posición al
respecto como resultado ele una amplia inves
tigación documental sobre las nuevas corrien
tes y enfoques en el uso ele meelios con fines
educativos y se determinaron los siguientes
ejes temáticos, objeto ele estudio elel curso:

a) Conocimiento elel meelio
b) La aplicación dirláctioa

c) Implicaciones ele la recepción
El conoclmtento delmedio implica abor

dar los meelios ele comunicación como ob
jeto ele estudio. es dectr. reconocer los ele
mentos que intervienen en los procesos
comunícacíonales, conocer sus caracterís
ticas expresivas, apropiarse ele suslengua
jesy aplicarlos sítuacíonalmente.

La epticscion eJje/ácUca del meato im
plica su incorporación en los procesos eelu
catívos conforme a los propósitos ele apren
díza]e, a lascaracterísticas elel estudiante,
al moelelo ele aprendizaje, a la naturaleza
elisciplinaria y al contexto lnstltuclonal.

Las tmphcsciones e/e la recepcIón ha
cen referencia a un eje ele formación que
reconoce al inelivieluo como consumielor
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ele mensajes ele los meelios ele comunicación
endistintas situaciones que conelicionan las
formas ele percibir y asimilar la informa
ción. Se parte elel conocimiento que tiene el
maestro ele los meelios ele comunicación y
su uso social. El conocimiento ele los proce
sos ele recepción se logra con la realización
ele lasactívídades delcurso, implica un aná
lisis paralelo y permanente que coneluce a
laconcreción ele aplicaciones noveelosas ele
los meelios ele comunicación.

¿Todos los medios abordan
los mismos contenidos?

Como resultado ele la confluencia entreejes
temáticos y ele las características expresi
vas ele los soportes, se ubicaron los conte
nielos y activielaeles ele aprendlza¡e en los
meelios que conforman el curso:

Impresos

LIbro. En este elocumento el maestro en
contrará reflexiones, análisis yexperiencias
ele uso ele losmeelios ele comunicación en el



marco educativo; impresos en el aula, de
los meelios audiovisuales con fines educati
vos, nuevas tecnologías en la educación y
procesos de recepción.

Cuaderno ele acüvidsdes. Constituye el
puente pedagógico entre las fuentes ele in
formación: Antología, videos y audlos y la

aplicación en elaula. Contiene ejercicios para
que el maestro desarrolle actividades prác
ticas sobre el uso delaudio, la historieta, el
periódico, el video, la fotografía y, en gene
ral, medios impresos y audiovisuales en su
práctica docente.

Gui« de estudio. Sirve como instrumento

articulador entre los contenidos y soportes
que conforman el curso, es decir, indica el

uso, aplicaciones y relaciones que guardan
loscontenidos del video, elaudio, la antología
y elcuaderno de actividades. La guía estable

cedistintas estrategias de aproximación, que
pueden combinarse en algunos casos según
el dominio y experiencia de cada maestro.

Manual delasesor. Esel documento que
apoya la conducción del curso en los Cen

tros de Maestros.

Audios

Se tratade nueve capítulos breves en losque
se ejemplifican los elementos del lenguaje
sonoro, los principales géneros y formatos
radiofónicos, y se realizan algunas reflexio
nes para un análisis crítico del medio.

Videos

Son tres programas de aproximadamente
20 minutos cada uno donde, mediante una
ficción, dos jovenes profesores incursionan
en el uso de los medios y van abordando

los distintos elementos de la construcción
del mensaje audiovisual, así como sus po
sibilidades deaplicación en el aula, yana

lizan criticamente los géneros televisivos
más difundidos: las telenovelas, los noti
cierosy la publicidad.

¿Cómo se orienta el estuclio
en diferentes medios?

La forma de estudio está sugerida en los
itinerarios pedagógicos del curso, estos se
estructuran paraque el usuario elija la ma

nera ele abordar los con tenidos y para que
desarrolle las actividades de aprendizaje.
Su presentación en la guía sugiere un or
den a seguir; sin embargo, el usuario, en
este caso los maestros de educación bási

ca, conforme a sus intereses, podrán di
señar sus propios caminos. Porejemplo: si

el interés de un maestro es el lenguaje so
noro, podrá recurrir al itinerario ele audío.
que lo llevará a consul tal' el texto "Lectura
y escritura del lenguaje sonoro" en el libro,
a escuchar losejemplos de radío en las cin

tas, a ver la explicación sobre el uso del

audio en el video y a realizar los ejercicios
sugeridos en el cuaderno de actividades.

Los itinerarios pedagógicos están clara
mente establecidos en la guía de estudio. Aún
cuando cada soporte presenta una secuen

ciade aprendizaje, laguía sugiere lasformas
ele interacción entreunsoporte y otro. Se re
comienela observar loscontenidos de la guía
y analizar las rutas deestudio propuestas.
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Cada uno delos itinerarios lleva almaes
tro a conocer, analizar y aplicar en el mrla
los medios decomunicación.

Como una manera devalorar elmaterial
que conforma estecurso, le invitamos a rea
lizar las siguientes actividades:

Elija un tema que seaabordado enimpre
so, video y audio como el de imagen visual o
eldelenguaje sonoro o algún otro.

.Analice primero cómo esabordada la in
formación encada soporte, la extensión, el
uso deimágenes, la ejemplificación, elgra
do de complejidad y el tipo de discurso.

Ahora haga un análisis comparativo en
tre soportes, considere si la información es
igual, sisedice de lamisma manera, en dón
dees más extensa, qué imágenes (visuales o
sonoras) le aportan mayor información o le
facilitan lacomprensión. Si la información es
distinta, a qué responde esta diferencia, le
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sería suficiente con la información deun sólo
soporte, es complementaria o repetitiva, con
qué soporte legusta más a usted interactuar.

El tercer nivel de análisis tiene que ver
con el tipo de actividades de estudio que se
proponen: son interesantes, parecen creativas
o se limitan a la memorización o a la repeti
ción de información, son factibles de realizar,
resultan pertinentes, son congruentes con la
información. Obtenga conclusiones. Aplique
este mismo análisis a otro material multime
dia, ya seainformático ode múltiples soportes.

El multimedia educativo esun instrumen
to con un potencial que apenas empieza a
explorarse. Su riqueza reside en la posibili
dad de interacción con los distintos lengua
jesescritos, sonoros yvisuales, yen la liber
tad del individuo paradecidir cómo construir
su aprendizaje según susgustos, necesida
desy objetivos.









Lamedicina ha sido una de las

áreas más beneficiadas con los

avances de la informática.

Sistema de monttoreo

delvolcán Pnpocatépetl

Breve historia
de la computadora

a computadora ... Seguramente us
ted ha escuchado o incluso men
cionado enalguna ocasión: "lo que
pasa esque lacomputadora", "todo
es por computadora.." En fin, lo

que parecía ciencia ficción en nuestra ni
ñez se ha convertido no sólo en una reali
dad sino en una necesidad, en un instru
mento de uso cotidiano.

¿Alguna vez ha pensado qué pasaría si
de pronto, a finales del siglo xx, desapare
cieran lascomputadoras? ¿Se imagina a Pe
tróleos Mexicanos (Pemex) operando a la
antigüita, puede pensar en el Sistema de
Transporte Colectivo Metropolitano, elcon
trol del tráfico aéreo, el manejo dela nómi
na y del personal adscrito a la Secretaría
de Educación Pública controlados a lápiz y
papel? Hoy por hoy nos resulta imposible.
Sin embargo estas operaciones ya se reali
zaban cuando no existían lascomputadoras:
¿Qué marca la gran diferencia? ¿Por' qué
ahora parece que no podemos subsistir sin
este instrumento? Podemos mencionar al
gunas razones y ejemplos. Actualmente la
dimensión de las operaciones han crecido

geométricamente, antes no había tanto per
sonal, Pemex no comercializaba lacantidad
de petróleo y sus derivados como lo hace
actualmente, ni con tanta rapidez.

Este hecho no es exclusivo del mundo
dela industria odelasgrandes transaccio
nes comerciales; ubiquémonos en un con
texto más doméstico: en las tiendas de au
toservicio lasviejas cajas registradoras han
sido sustituidas por computadoras. Sin és
tas, las cajeras tardarían mucho tiempo
para cobrar los artículos de la despensa.
Claro que cualquier tienda de autoservicio
podría funcionar sin las cajas registrado
ras automatizadas; el hecho es que el uso
delascomputadoras nos ahorra tiempo que
se puede dedicar a otrasactividades, loque
se refleja en una mejor calidad devida. Por
otra parte, cualquier empresa o tarea que
actualmente no incorpore la computación
en sus procesos de trabajo y operación, die
fícilmente podrá sobrevivir.

De los ejemplos arriba citados ninguno
tiene que ver con la educación, ya que en
este ámbito la computadora no ha tenido el
mismo impacto que en la industria o el co
mercio. Cuando lacomputadora apareció su
uso se restringio a ciertas áreas; sin em
bargo, en pocos años, el uso delacomputa-
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dora se ha difunclido en casi todos los cam
pos del quehacer humano.

La educación no estáexenta delainfluen
cia de la computadora. El control de la ma
trícula en instituciones de educación su
perior y media superior, así como toda la
administración escolar se ha automatizado.
Actualmente, la SEP ha puesto en marcha el
programa Red Escolar; gracias aéstelos cen
tros escolares podrán establecer programas
de intercambio académico yapoyo dediver
sa índole mediante lacomputadora. También
hay iniciativas para apoyar los contenidos
escolares, entre las que destaca el progra
ma decomputación educativa paraescuelas
deeducación básica ybachillerato, alque se
hará referencia más adelante.

Pero, para continuar con nuestro análi
sis, regresemos en el tiempo unos 50 o 52
años. Imaginemos que de. pronto le dicen
"suspenderemos el servicio de energía en
toda la ciudad porque se pondrá a trabajar
una computadora". ¿Tiene idea desu tama
ño ydela cantidad deenergía eléctrica que
requirió esa computadora? 50 toneladas y
un gran número de bulbos de todos tama
ños. Pues bien, esas eran las característi
cas de las computadoras en sus inicios.

La primera computadora, o al menos la
que se toma como referencia opunto depar-

tída en la era de la computación, fue una
máquina desarrollada en el ejército de los
Estados Unidos y se conoce con el nombre
de ENIAC (Electronlc Numerical Integrator
and Calculator). Sediseñó para calcular la
fuerza ydirección debombas y proyectiles,
obviamente con fines militares. La canti
dad dealambres, bulbos yotros materiales
que componían la ENIAC estuvieron desti
nados exclusivamente a realizar dichos cál
culos. Parallevar a cabo esta tareayalma
cenar la información necesaria se utilizaron
materiales que ocupaban el espacio deuna
habitación. Actualmente hay computadoras
del tamaño ele un libro con una capacidad
mucho mayor que la ENIAC y con diversas
funciones: comerciales, de negocios, edu
cativas, militares, recreativas y otras.

Desde que apareció la primera compu
tadora hasta nuestros días, estos aparatos
han evolucionado gracias a los avances tec
nológicos en la construcción y comerciali
zación de sus componentes.

Apartir de su desarrollo, las computa
doras se clasifican en cuatro generaciones
tomando como base los componentes que
administran el paso de energía en la mis
ma computadora.

Ptimeie generacjón. En ésta se clasifi
can las computadoras que utilizaban bul
bos, '" en la época de los años cuaren ta y
cincuenta. Este tipo decomputadoras ya no

La ENIAC fue construida entre

1943 y 1946. Medía 30 metros

de largo, tres (le altura

y un metro de fondo.

Las primeras cnmputaooras

sólo fueron capaces

de oomunlcarse pormedio

de números y letras

En la industria la computadora

ha revolucionado los procesos

de diseño, asícomo la

construcción yexperimentación

de maquinarias de diversa

índole.
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CIJips instalados en una

placa de circuito impreso

de una computadora.

Se necesitan ell/fls de

todos los tamaños para

construir un sistema.

El poder de la informática

se vuelve port.átil.

se usan, pero influyeron un su momen to en

la actividad en la que se aplicaron.

Seguncla generación. Su aparición co

mercial fue en los años sesenta y su com

ponente principal, distinto al dela primera

generación, fue el tranststor." También, al

parecer, este tipo decomputadoras estáen

desuso. Su tamaño y consumo de energía

eran mucho mayores que las actuales.

Tercera generación. Lascaracterietícas
ele las computadoras ele esta generación son

los circuitos integrados llamados cJ¡ips" o

microcircuitos, que son pequeños compo

nentes ele silicio; su tamaño varía según su

función, pero no va más allá de 5 x 5 x 1

cms. El consumo ele energía y el tamaño de

lascomputadoras demicrocircuitos son mí

nimos comparados con losele la generación

antenor.
Cuarta generación. Son las computado

ras ele reciente aparición, su consumo ele

energía es muy bajo y pueden ser muy pe-

queñas. Esto es posible gracias al uso de

semiconductores como componente princi

pal. Unejemplo ele semiconductor es la por

celana. Cabe mencionar que el Instituto de
Ingeniería ele la Uníversídad Nacional Au

tónoma deMéxicoes unoele loscentros pio

nerosen la investigación y desarrollodees

tos componentes.

Con justa razón se podríaseñalarque si

bien se ha menclonado la evolución de los

componentes principales de las computa

claras, no se ha hecho mención de cómo se

ha modiñcado el funcionamiento delas mis

mas a raíz de dicha evolución. Pues bien.

básicamente son dos las funciones que se

hanbeneficiado con el desarrollo deloscom

ponentes: velocidad de procesamiento. es

decir la rapidez con que se ejecutan instruc

ciones. y la capacídad ele almacenamiento

ele información. Esto tiene unaexplicación:

cualquieraparatoeléctrico. como es el caso

de la computadora. requiere transmitir

energía eléctrica. Este proceso enlrenta un

problema: la oposición al flujo de la ener

gía. Dicha oposición varía según el tipo de

material del componente transmisor de la

energía. Un buen conductor es el cobre. ya

quepresen ta poco rechazo a la transmisión

de energía.

La conducción deenergía es la clave del

porqué las computadoras actuales son muy

rápidas en el procesamiento dela informa

ción; la rapidez se mide en milisegundos o

íracciones menores e incluso en mips (mi

llones ele instrucciones por segundo).

Otro elemento fundamental enla evolu

ción de las computadoras es la unidad de

almacenamiento. Lasprimeras computado

ras contaron con una capacidael reducida

ele almacenamiento ele Infurmacíón, redu

cida si las comparamos con las máquinas

actuales, porque en su tiempo esa capací
dad Fue suficiente para las necesidades de

la época.

Paradarnos una idea: lasprimeras com

putadoraa personales (Personal Cotntnners
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o pe) que se comercializaron en México no

tenían lo que ahora se conoce como elisco
cut»o unielael ele almacenamiento. La ínfor

mación que se generaba o se requería para

trabajarse almacenaba en efjskelíes indepen

clientes ele la máquina, que también se les

conoce con el nombre ele eliscos blanelos. Ac

tualmente se siguen usando los discos blan

dos, pero la unidad principal ele almacena

miento es el eJisco duro ele la computadora.

Como referencia ele la capacidad ele al

macenamiento ele un disco blando y ele un

disco duro,considere lo siguiente: enundís

ca blando de J.2 mb (rnegabytes) de capa

cidad se puede almacenar la información,

en forma de texto, ele un libro ele hasta 400

hojas. Enun discoduro de200 mbdecapa

cídad, considere 200 veces la capacidad ele

un disco blando. Recientemente se utiliza

el aisco compacto (como los ele música)

como unidaddealmacenamiento y sucapa

ciclad es de 600 rnb: es un medío utilizado

para almacenary comercializar enciclope

dias completas, por ejemplo la Enciclope

elia británica. Hoy en día, hay discos duros

con capacidades demás de 2 000 mb.A los

usuarios de computadoras con discos du

ros ele tal capacidad, seguramente ésta les

parece más que suficiente. Lo mismo ocu

rrió hace unos años cuando la computado

ra tenía 10 mb ele memoria en disco duro.

Software y118rdware

oscomponentes básicos dela com

putadora son: software y lJarel

wsre. El software es el componen

te lógico del ordenador, realiza la

tarea ele controlar y explotar los

elementos físicos o tuutlwere?

El lisrdwere se refiere al conjunto de

elementos físicos ele la computadora: la

unidad ele prooesamtento, el monitor, el te

clado, el mouse oratóny la impresora. Cual

quier computadora está compuesta por un

teclado, un monitor y una unidad ele proce-

sarniento. El teclado es el instrumento me

dianteel quelos usuarios secomunican con

la computadora, es decir, clan instruccío

nes: el mon itor es el medio por el cual la

máquina da respuesta a dichas instruccio

nes, y la unielael ele procesamiento es la en

cargada ele interpretar la información a par

tlr ele las instruccioneselel usuarioy enviar

la señal que se despliega en el monitor.

En la categoría de software existen los

llamados lenguajes deprogramación: Basic,

Pascal, C y Lago, en tre otros, que fueron

diseñados con el objeto defacilitar la comu

nicación delusuariocon la computadora. En

otras palabras, todas las computadoras se

programan mediante un código binario, es

decir, con base en la combinación ele unos y

ceros. Como esmuy complicado programar

recurriendo directamentea la combinación

deunos y ceros para que la máquina ejecu

te, las instrucciones que componen cual-

EIIJ8l'i/wal'e para realizar

tareas cotidianas

está compuesto por unidad

central, monitor, teclado,

ratón e impresora.
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Actualmente lascnmputadoras

han incorporado los lenguajes

Icónico y sonoro como uno más

de sus recursos expresivos.

quier lenguaje de programación aglutinan
yaesas combinaciones que la computadora
requiere para realizar lo que se le pide' a
través de los programas. Igualmente hay una
serie de programas que se conocen con el
nombre de paquetes (soJ'tware) , dichos pa
quetes tienen funciones específicas deuso:
procesadores de texto, hojas de cálculo,
graficaelores o diseñadores gráficos.

La computadora,
ambientes multimedia
y nuevas tecnologías

La tecnología mnltimeüie es el último mito
tecnológico con el que muchos quieren re
solver, porarte de magia, los problemas de
motivación que encuentran en las clases. Vale
la pena echar la vista atrás y ver que las
características delastecnologías multimedia
-la posibilidad decombinar imágenes, tex
tos de todo tipo, documentos, gráficos y so
nido- no son tannuevas en el campo ele la
comunicación. El vocablo multimedte apare
ce en la década ele los cincuenta, cuando se
usaban distintos aparatos como proyectores
de diapositivas sincronizados con repro
ductores deaudio y, algunas veces, devideo.
Ahora el usuario manipula la información
desde la computadora, ya que ésta integra
los distintos medios. Mu]Umedjay mu]Umedja

intemctiv« son los términos que definen la
capacidad multícanal de información, pero
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como indica el segundo deellos. gracias a la
computadora elusuario ya no se limita a ser
un receptor pasivo. sino que puede partici
par en el proceso. Hiperrnedia" es otra pa
labra asociada a los sistemas multimedia. La
diferencia entreJ¡jpermedja ymuJUmecfja es
que enlaprimera la información seorganiza
y presenta de una forma no lineal. El estu
diante accede a ella sin seguir un plan pre
vio. De ahí que se hable de exploración, ya
que el estudiante navega a través del docu
mento conforme a sus necesidades, intere
ses o a su memoria.

Cada unidad de información se deno
mina nudo." mientras que la relación entre
nudos, es decir entre los datos. se realiza
mediante un enlace. Si el contenido de los
nudos es sólo texto, hablaremos entonces
de documen tos hipertexto." En el caso de
htperrnedia. además de textos, los conteni
dos de los nudos pueden ser sonidos, se
cuencias de video. datos o incluso una co
nexión telemática" con otro usuario.

Una tecnología de reciente aparición, al
menos en nuestro país, es la llamada lntet-

Compras

neto que permite al usuario acceder. a tra
vés desucomputadora conectada a estatec
nología, a información contenida en otra com
putadora sin importar ladistancia ni ellugar
en el que se encuentre. Internet puede en
tenderse demuchas formas. Del mismo modo
que no es necesario conocer el funciona
miento interno de una televisión, o bien te
ner presente la red deemisoras y repetido-

Consulta

a instituciones

El empleo de la computadora

en la enseñanza apoya

los procesos de comprensión

de los contenidos escolares.
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La intervención elei

maestro es

funelamentai para

la incorporación

ele la computadora

a losprocesos

escolares.

res para disfrutar ele una programación te

levisiva, hoy en día Internet puede enten

derse ele forma sencilla, por su utílída«, y

también usarla sin tener graneles conoci

mientos técnicos.

Internet esunconjunto deredes decom

putadoras físicamente unidas mediante ca

bles que conectan puntos (computadoras o

equipos especiales) de todo el mundo. Es

toscables se presentan enmuchas formas:

desde cables ele red local (varias máquinas

conectadas en una oficina o campus) a ca

bles telefónicos convencionales, digitalesy

canales ele fibra óptica" que forman lasvías

ele comunicación o carreteras principales.

Estagigan tesca red sedifumina en ocasio

nes porque los datos pueden transmitirse

vía satélite" oa travésdeservicios como la

teleFonÍa celular.
En cierto modo, no hay mucha diferen

cia entre Internet y la reel telefónica que

todos conocemos, dado que sus íundarnen

tos son parecidos. Basta saber que cual-

quíer cosa a la que se pueda acceder a tra

vés de algún tipo ele conexión, como una

computadora personal, una base ele elatos

en una universidad, un servicioelectrónico

ele pago, un fax o un número ele teléfono,

forma parte de Internet.
El acceso a los diferentes ordenadores

y equipos que están conectados a Internet
puede ser públicoo estar limitado. Una red

ele cajeros automáticos o terminales ele ban

co. pOI' ejemplo, pueden estar integrados en

Internet peronoser ele acceso público, aun

que formen parte teórica ele la red. Lo in

teresante es que un número cada vez ma

yor de estos recursos están disponibles a

través de Internet: fax, teléfono, radío, te

levisión, imágenes ele satélites a cámaras

ele tráfico, entre otros ejemplos.

En cuanto a organización, Internet no

tiene en realidad una cabeza central ni un

único organismo quela regule o que evalúe

la calidad del servicio o de la información

que ofrece. Gran parte de la infraestructu

ra es pública, de los gobtemos mundiales,

organismos y universidades. Muchosgru

pos de trabajo participan para que funcio

ne correctamente y continúe evolucionan

do. Otra gran parte de Internet es privada

y la gestionan empresas de servicios ele la

red (que dan acceso) o simplemente publi

can contenidos. Como Internet está forma

da pOL' muchas redes independien tes que

hablan el mismo lenguaje, ni siquiera es

tán claros sus límites. El acceso suele ser

libre y gratuito para estudiantes y profeso

res (debido a su filosofía ele origen) y tam

bién lo es el uso ele la infraestructura para

toelo el mundo, aunque los particulares y

proveedores pagan para teneracceso y rea

lizar actividades comerciales privadas.

Debido a la grancantidad ele información

que [luye por estas vías de comunicación. el

sistema suele hacerse demasiado lento, ade

más deque losusuarios requieren transmitir

otra información, nosólo texto escrito. Lares

puesta tecnológica a esta problemática de
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transmisión ele información es lo que se co

noce como supercetretetns efe la inFormación.

Esta tecnología se logra a partir de la

amplitud ele banda ele transmisión, por loque

es posible enviarele manera simultánea ma

yor cantidad de información: texto. sonido o

video. Para explicar qué es la supercsrreter«
de la inFormación. puede servir la siguiente

metáfora: una carretera de doble sentido que

comunica distintospuntos geográficos Yque

se amplía a cuatrocarrilespor senüdo.Ima

gine la cantidad de vehículos que pueden cir

cular por ella.

El uso de lntetnet o de las supetcerre
leras eJe la información permite que sepue

daconsultar información delas principales

bibliotecasdel país Ydel extranjero, comu

nicarse con expertos en cualquier área o
incluso realizar estudios en uníversidades

extranjeras desde su casa.

Uso de la computadora
en situaciones educativas

En el aula
Son pocas las escuelas públicas que cuen

tan con. al menos. una computadora por

aula. Esmás común encontrar laboratorios

o talleres decómputo. sobre todo enescue

las secundarias. En la mayoría ele los casos

estos laboratorios se utilizan para enseñar

a losalumnos cómo usar las computadoras:

manejo de sistema operativo. algunos pa

quetes y, en el mejor ele los casos, ambien

te Win e/o H/S. Quienes determinan qué en

señar son los responsables del taller o ele

la asignatura.
Una delasposibilidacles deluso de la com

putadora enel aulaesel enriquecimiento ele

la enseñanza ele las asignaturas con progra

mas diseñados específicamente paraapoyar

los procesos ele enseñanza y aprendizaje.

Una experiencia orientada en este sen

tido fue la del proyecto Coeeba (Computa

ción electrónica en la educación básica).

que tenía como uno ele sus objetivos que

los profesores ele educación básica utiliza

ran la computadora como medio ele apoyo

a la docencia. Desgraciadamente. las es

cuelas que se consideraron dentro del pro

yecto no fueron equipadas con el número

suficiente deequipos, además deque éstos

se volvieron obsoletos rápidamente. Actual

mente existe en el mercado una gran can

tidad ele programas educativos. que si bien

noestán al alcance demaestros o alumnos

por la falta de infraestructura, constituyen

ejemplos del tratamiento de un contenido,
ya que por logeneral propician el aprendí

za¡e a manera de juegos, acertijos y entre

tenimientos diversos.

Prototipo de una computadora

que funciona por instrucciones

verbales mediante

un micrófono.

Simulación elc escenas

ele ricsgo en ]0 ciuelael

ele Colima.
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Como apoyo al profesor

Integrarvideo, imágenes fijas, sonido y texto
en una presentación para explicar un con
cepto determinado es más estimulante y
atractivo que eluso demedios tradicionales,
como la exposición oral y el pizarrón. La es
trategia del profesor puede ser la de obser
var primero, intercalando y guiando su ex
plicación con lapresentación ele información
en la pantalla, para después, mediante pre
guntas al alumnado, obtener las caracterís
ticas y/o propiedades que definen ese con
cepto. Apoyándose con ejemplos de tipo
multimedia integrada en la computadora es
más fácil comunicar a los alumnos los pun
tos clave, así como agilizar la estrategia de
pregunta-respuesta. Finalmente, es reco
mendable la realización de actividades de
discusión, lectura y escritura sobre los pun
tos más importantes del material observado.

En la biblioteca mediante
enciclopedias multimedia

En este tipo de programas almacenados en
discos compactos, el estudiante puede ex
plorar un tema en el orden que desee, ya

que la inl'ormación no estáorganizada enIor
ma secuencial, sino conectada entre sí por
vínculos conceptuales, temáticos o audio
visuales, etcétera. Porejemplo, un docente
enseña una unidad didáctica sobre compo
sición e instrumentos musicales. Seplantea
primero que los estudiantes tengan contac
tocon los instrumentos. El alumno que pro
bablemen teno ha tenido oportunidad ele ir a
unconcierto, explora en el orden que desee
un CD ROM con un programa, en el que escu
cha todo tipo de Instrumentos ycomposicio
nes. En la pantalla observa los instrumen
tos y oye cómo suenan, realiza un análisis
dela composición, conoce el contexto histó
rico y social del autor, etcétera.Apartir ele
esto, el profesor propone actividades para
las tareas instruccionales.

Simulación
de fenómenos

Mediante secuencias de video se puede si
mular una situación sobre diferencias cul
turales yconocimientos demedicina decier
tas comunidades indígenas. Los alumnos
comparan las distintas visiones sobre las
enfermedades y su inclusión en modos cul-

Lacomputadora será

un instrumento fundamental

para la información

de lasnuevas generaciones.
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turales elistintos, ele forma que esmás fácil

relacionar hechos aparentemente elesconec

taelos. Eneste caso, unvieleo clásico nopue
ele simular la interacción ele Iorma ínmedía

ta, tal como se presenta en la realidad. y la

computadora por sí sola nopuede represen

tar ele forma realista la situación; las infe
rencias realízadas porlos estueliantes podrían
ser, enesos casos, menos complejas. Las si

mulaciones permiten la inmersión delalum

noen situaciones contextuales elifíciles ele re

producir con meelios clásicos, lo que posibilita

una toma ele elecisiones más funelamentaela.

Se pueden recomendar activielaeles como la

eliscusión en clase, búsqueda ele situaciones

semejantes en el entorno inmeeliato o elabo

ración ele trabajos escritos.

Gracias a estos sistemas nos relaciona

mos con la información ele manera eliferen

te, por lo que representamos los problemas

ybuscamos soluciones en una situación más

próxima a la realielael. Cuando necesitamos

presentar situaciones ele contexto, utilizar

eliferentes lenguajes o simular fenómenos

ele forma realista, el formato multimeelia

ofrece, en principio, claras ventajas sobre
otros soportes tradícíonales, pero ¿poele

mas, sin una elaboración posterior, com

prender y asimilar los fenómenos y conte

nielas que ele forma tan rica nos presenta

un proelucto multimeelia?

En sentielo estricto, la tecnología multi
medía por símisma no justifica la inversión

y el esfuerzo ele su utilización. El valor, para

los estudtantes. está relacíonado con los

procesos ele utilización ele materiales, ele

creación de informes de trabajo y de pre

sentaciones en clase. La forma deacceso a

la información no implica por sí sola nue

vas maneras de organizar el conocimiento

si nova acompañada por unaexperiencia y
una forma ele trabajo que comprometa al

alumno con supropioaprendizaje, por tan

to, las estrategias ele enseñanza y aprendí
zaje que posibilitan el formato rnultímedía

son un elemento clave para la reflexión.

Algunas consideraciones

desde la psicología educativa

para el uso de la computadora

onfrecuencia, los maestros pien

san que si losalumnos eJicen oha
cen cosas equívooadas toelo lo que

tienen que hacer es lndícarles
comó se eJicen o hacen correcta

mente. Lo que pierden ele vista es que el

razonamiento elel alumno es, casi siempre,

correcto en relación con su forma ele ver

las cosas.

Lo importante no es cambiar lo que los

alumnos eJicen ohacen sino lo que compren

den acerca deun fenómeno.

Uno delos propósitos fundamentales ele

la educación formal escambiar, a través de

la intervención pedagógica, las concepcio

nes ingenuas o ele sentieJo común que los

alumnos tienen delmuneJo que lesrodea, por

explicaciones emanadas elel conocimiento

científico. Sin embargo, en toeJos los niveles

educattvos y asignaturas, se presentan con

cepciones elistorsionaeJas en la comprensión

de conceptos científicos. Los estueJiantes tie
nen díñoultad para aplicar, apropladarnen

te, losconceptos, principios, leyes o teorías

Las computadoras permiten
construir lazos entre elementos
simbólicos yel mundo real.
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Para los niños de hoy
lacomputadora es un
entretenlmíento más.

a la solución ele problemas; sus respuestas
reflejan opinión intuitiva oele sentido común
pero errónea: algunos niños menores deseis
años. por ejemplo. tíenenla creencia deque
hay una Tierra en la que viven que es plana
yotra que es redonda y que flota enelespa
cio. Los niños enfocan la tarea de aprendi
zaje formal dela ciencia apoyándose en es
tructuras yestrategias conceptuales que los
conclucen enocasiones a soluciones díscre
pan tes con la ciencia formal.

El entendimiento ocomprensión decon
ceptos científicos depende del grado en el
que los modelos mentales delos estudiantes
predigan yexpliquen satisfactoriamente los
eventos del mundo real. El estudio de este
tipo de problemas permite diseñar estrate
gias de enseñanza eficientes para el logro
del aprendizaje dediversas disciplinas.

La computadora en procesos
de aprendizaje

El proceso ele aprendizaje no es lamera acu
mulación de información. sino un proceso
constructivo interno producto de la expe
riencia y de la realiclad externa, mediante
el que se adquieren conceptos. principios.
procedimientos. valores y actitudes. Por

tanto. paraeldesarrollo deprogramas edu
cativos con computadora es requisito índts

pensable considerar supuestos teóricos que
la psicología educativa propone:

a) El alumno es el responsable último de
su propio proceso de aprendizaje; en otras
palabras. esélquien construye elconocimien
to y nadie puede sustituirle en esa tarea.

b) La actividad mental constructiva del
alumno se aplica a contenidos que poseen
ya un grado deelaboración. resultado deun
cierto proceso de construcción social. Los
alumnos construyen o reconstruyen obje
tos de conocimiento ya construidos.

c) Los profesores no sólo deben limitar
se a crear lascondiciones paraque elalum
no despliegue una actividad mental cons
tructiva, sino intentar guiar esta actividad
con el fin deque laconstrucción del alumno
se acerque deforma progresiva a lo que sig
nifican y representan los contenidos como
saberes culturales.

El efecto más importante de la tecnolo
gía dela computadora es el manejo y trans
formación dedistintos sistemas desímbolos.
así como los procesos que puede ejecutar.

El sistema de símbolos y la capacidad
de procesamiento tienen un número impor
tante ele implicaciones para elaprendizaje.
Los sistemas desímbolos son modos deapa
riencia ogrupos deelementos (palabras, di
bujos y otros) que están interrelacionados
dentro de cada sistema por sintaxis. y que
son usados en formas específicas en rela
ción con campos de referencia (palabras y
oraciones en un texto pueden representar
gente, objetos y actividades. y pueden ser
estructuradas en tal forma que formen una
historia). Estascaracterísticas son relevan
tes para la forma enque los estudiantes re
presentan y procesan información del en
torno. Ciertos sistemas desímbolos pueden
ser mejores para representar algunas ta
reas. Una información presentada en dife
rentes sistemas de símbolos puede ser ex
plicada dedistinta manera. lo cual favorece
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la comprensión y ayuda a organizar los es
quemas mentales.

Los sistemas de representación carac
terísticos de lascomputadoras -números,
letras, íconos, dibujos o esquemas con mo
vimiento- facilitan la construcción ele los
sistemas simbólicos de los niños.

Para que las posibilidades que la com
putadora tiene demanipular ypresentar una
información influyan en el aprendizaje es
necesaria su correspondencia con la situa
ción de aprendizaje particular, es decir, la
relación entre las tareas, los alumnos invo
lucrados y la forma en que las capacidades
del medio se utilicen en el diseño instruc
ciona!. Un requisito de todo programa edu
cativo desarrollado por computadora es que
el alumno comprenda la información pro
puesta porelautordel programa, integrán
dola al saber o base de conocimientos que
élya posee. Para que esto se logre, los pro
gramas y materiales tnatruccíonales deben
ser pedagógicamente pertinentes, significa
tivos y atractivos.

La computadora
y los modelos mentales

Acontinuación se analiza cómo la computa
dora puede ser utilizada para ayudar a los
estudiantes a construir lazos entre dominios
simbólicos -tales como gráficas- y los fe
nómenos del mundo real que representan.
Estas posibilidades de representar la infor
mación -numeras a gráficas, textos a dibu
jos de la computadora- son cruciales, más
que sus sistemas desímbolos.

La computadora puede manejar y ope
rar símbolos de acuerdo con reglas especí
ficas, de manera tal que un objeto gráfico
que se muestra en la pantalla se pueda mo
ver, porejemplo, conforme a las leyes de la
física; el objetivo es ayudar a los alumnos a
elaborar sus modelos mentales y a corregir

susconceptos erróneos con eluso dediver
sos recursos.

Una parteimportante del aprendizaje en
la escuela es la comprensión de las relacio
nes entre varios sistemas de símbolos y el
mundo real que representan. Frecuentemen
te, los estudiantes son incapaces ele relacio
narel aprendizaje simbólico que reciben en
la escuela con situaciones reales. La capa
cidad ele transformación dela computadora
puede ser utilizada para hacer este tipo de
relaciones.

La conceptualización de la función al
gebraica se intenta explicar en muchas oca
siones mediante palabras o representando
f(x). Es decir, en función del valor que tome
una variable, que puede ser x. dependerá
el valor de otra variable, que en este caso
será y. Apesar de la explicación verbal o
ele la representación simbólica tipo texto o
ele tipo algebraica, el alumno no logra com
prender la relación funcional que se esta
blece entre la variable xy la variable y. La
computadora permite transformar los va
lores representados con una sintaxis
algebraica en un sistema simbólico gráfico.
Estapresentación gráfica puede facilitar la
comprensión de la relación funcional, dacio
que el sujeto observa las modificaciones en
la gráfica producto de sus ejecuciones en
la relación alumno-programa.

Los expertos en un tema se distinguen
de los legos, en parte, porla naturaleza ele
susmodelos mentales yla forma enque los
utilizan para resolver problemas. La capa
cidad de procesamiento dela computadora
puede ayudar a loslegos a construir y refi
nar sus modelos mentales de manera que
puedan reaccionar deunmodo similar a los
expertos.

Por ejemplo: un maestro de los prime
ros años de primaria, en clase de ciencias
naturales, intenta explicar las caracterís
ticas de los animales terrestres, los acuá
ticos y los aéreos. Antes de que aprenda
las características de dichos animales, el
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El multimedia informático

ofrece la posibilidad

de trabajar con imágenes.

gráficos. textos y sonidos.

niño requiere diferenciar entre seres vi
vos y seres no vivos. Un ser vivo es Lulo
aquello que nace, crece, se reproduce y
muere. Cuando el profesor deciencias na
turales habla sobre un animal marítimo ac
tiva los modelos mentales que el niño tie
ne no sólo del animal marítimo, sino delos
seres vivos y lo que éstos implican. La ac
tivación de los modelos está en función ele
las relaciones que se establecen al in tenor
del modelo para cada concepto y ele las re
laciones entre conceptos. En muchas oca
siones losalumnos tienen los mismos con
ceptos en sus modelos mentales que los
profesores; la diferencia estribaen la can
tidad y el tipo de relaciones que se esta
blecen. Las computadoras ayudan a los
alumnos a establecer este tipo de relacio
nes formales, de tal manera que se aproxi
man a la forma enque los maestros estruc
turan el conocimiento.

Por ejemplo, en física el conocimien to
delos expertos es más extenso yestá orga
nizado en esquemas estructurados alrede
dar de las leyes de la física. Estos esque
mas contienen no sólo la información acerca
de las leyes de la física, sino también bajo
qué condiciones pueden aplicarlas. En otras
palabras, poseen el conocimiento declara
tivo y el de procedimiento.

Cuando losexpertos encuentran un pro
blema de física en el libro de texto usan
los objetos y las características mencio
nadas para señalar el reparo de uno o más
esquemas relevan tes (por ejemplo fuerza
masa, trabajo-energía). Ellos construyen
un modelo mental que contiene tanto la in
formación que ha sido explicada de una
manera clara, como la información que re
cuperan de memoria. Estos modelos inclu
yen entidades mentales que corresponden
a los objetos físicos mencionados enel pro
blema (bloques, poleas), así como entida
des que corresponden a losconceptos for
males en física que no tienen un referente
concreto y directo en el mundo real (por
ejemplo la fuerza, vectores, fricción y ve
locidad). Las relaciones entre estas enti
dades corresponden con las leyes en físi
ca. Los expertos razonan con este modelo
y determinan cuáles son las soluciones
apropiadas. Hasta que losexpertos termi
nan de hacer este análisis cualitativo uti
lizan una ecuación para derivar una solu
ción cuantitativa del problema.

Los aprendices representan yusan la in
formación dedistinta manera. Además de que
tienen menos conocimientos defísica que los
expertos, su conocimiento está organizado
deotra forma. Paraalgunos legos suconoci-
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miento sobre lafísica está compuesto de frag
mentos que, a su vez, no están conectados
por relaciones formales y están basados en
objetos del mundo yen acciones reales. Ellos
evocan estos fragmentos para construir la
representación de un problema particular.
Otros pueden tener teorías coherentes ycon
sistentes, pero equívocas, o pueden tener
conceptos erróneos de un fenómeno. Pue
den representar las relaciones de procedi
miento que son diferentes a las leyes esta
blecidas por la física, por ejemplo: un objeto
permanece enmovimiento únicamente cuan
do está en contacto con otro objeto que lo
mueve, o un objeto siempre debe moverse
en la dirección en que es impulsado.

Cuando los legos se enfrentan con un
problema deestudio, utilizan lasmismas cla
ves que los expertos usan para evocar esta
información de la memoria. Sin embargo, a
diferencia de éstos, los modelos mentales
que construyen los novatos con esta infor
mación están compuestos principalmente de
entidades que corresponden a los objetos fa
miliares visibles que semencionan en elpro
blema. Estas representaciones no contienen
entidades que representen constructos físi
cos formales, como la fuerza o la fricción.
Tampoco contienen información de las le
yes y principios de la física, o bien esta in
formación es poco precisa oincompleta. Así,
los modelos no son suficientes parallegar a
una solución, o la solución es incorrecta.

¿Cómo modificamos los modelos menta
les incompletos y no precisos para formar
modelos que sean más precisos y que se
asemejen a losmodelos que poseen los ex
pertos? Este proceso no es automático. En
realidad, tales conceptos erróneos pueden
mantenerse hastala edad adulta oaun des
pués dehaber tomado cursos sobre el tema.
La modificación de un modelo mental se lo
gra bajo ciertas condiciones, tales como la
falla deunmodelo parapredecir demanera
adecuada oparaexplicar un fenómeno cuan
do este modelo es usado para alcanzar una

meta deseada, En tales casos una persona
puede descartar el modelo mental que es
taba usando y aceptar otro, puede mante
ner el modelo pero tenerle menos confian
za, obien puede modificarlo. La modificación
delos modelos es la meta más frecuente en
el aprendizaje de la escuela. Una forma en
la que un modelo se modifica es elaborando
sus componentes suuacíonales. Éstos son
los criterios utilizados para evocar y selec
cionar el modelo apropiado en respuesta a
un problema particular. Otra forma de mo
dificar un modelo es cambiar las reglas de
transformación asociadas a la situación. El
que ocurra uno de estos cambios en lugar
de cualquiera de los otros depende de:

a) El éxito previo acumulado que se ha
tenido con el modelo. Por ejemplo, un mo
delo que ha sido usado de manera exitosa
es más probable que sea modificado envez
de reemplazado.

b) Los elementos perceptuales de la si
tuación que pueden permitir lograr una dife
renciación. Por ejemplo, laexistencia deele
mentos perceptuales salientes seráutilizada
para refinar los criterios de selección, de
manera que el modelo sea usado demanera
diferencial para un grupo desituaciones.

c)El éxito futuro que tienen modelos al
ternados y reglas que compiten para expli
car situaciones. Por ejemplo, es más proba
ble que se mantengan lasmodificaciones del
modelo que predicen de manera exitosa las
situaciones subsecuentes. El grado de ex
perto se adquiere a través de una serie de
diferenciaciones y elaboraciones. Es el re
sultado de una extensa experiencia dentro
deun dominio, tanto exitosa como no exitosa.

Ahora, ¿cómo pueden los legos usar las
capacidades de procesamiento de las com
putadoras para construir modelos que sease
mejen más a los modelos delos expertos?

Primero, un atributo importante de la
computadora es la habilidad para represen
tarsimbólicamente lasentidades que pueden
dar información acerca delos modelos rnen-
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tales. Se pueden representar gráficamente no
sólo los objetos concretos sino tarnbíéa.las

entidades abstractas yformales que los legos
no incluyen normalmente en susmodelos.

Segundo. la computadora tiene lacapa
cidad deestablecer relaciones entre estos
símbolos. Los objetos abstractos pueden
presentarse con ciertos medios, tales como
textos, expresiones simbólicas o en dia
gramas, pero tales símbolos no se com
portan como las fuerzas y las aceleracio
nes. Con las computadoras. encambio. las
flechas y otros símbolos pueden compor
tarsecomo las fuerzas, velocidades uotros
conceptos abstractos. Por ejemplo, una fle
cha que denota velocidad puede ser más
larga o más corta elepencliendo de la di
rección de la aceleración. Incluso los
aprendices pueden manipular estos sím
bolos y observar las consecuencias de sus
decisiones. Implementando sus modelos
mentales y manipulando estas entidades
gobernadas por las leyes de la física, los
legos pueden darsecuenta ele qué tanequi
vocados o qué tan imprecisos son sus mo
delos. Mediante variasseries deestas ex
periencias, los novatos pueden cambiar su
comprensión fragmentada, inconsistente
e imprecisa hacia modelos mentales que
sean más elaborados.
integrados y precisos.

Los profesores pue
den desarrollar progra
mas utilizando un para
digma deuna progresión
demodelos por computa
dora que apoye el cam
bio conceptual. La pro
gresión da lugar a que el
alumno cambie sus mo
delos simples por mode
los más avanzados, au
mentando el número de
reglas. calificadores, li
mitaciones que se toman
en cuenta y el rango de
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problemas solucionados. Los modelos permi
ten que los estudiantes hagan predicciones,
expliquen la función y el propósito delos sis
temas. resuelvan problemas yreciban retroa
limentación y explicaciones. Cada una de es
tascaracterísticas sediseña para construir y
facilitar la transformación del modelo previo.

Ejemplos de programas

que podrían desarrollarse

Asignatura: Ciencias Naturales.
Temática: Contaminación del aire.
Problemática: Comprensión y explicación
del comportamiento de los gases contami
nantes en ciertascondiciones ambientales.

De acuerdo con los trabajos deinvestigación
sobre el tema. un lego. que enestecaso esel
alumno, puede tener en su modelo mental
los mismos conceptos para el fenómeno de
contaminación que un experto o el profesor,
pero la diferencia está enla cantidad y cali
dad derelaciones que establece entre dichos
conceptos.

Para entender elfenómeno de lacontami
nación del aire serequiere comprender elcom
portamiento de los gases contamínates así



como de otros elementos existentes en la at
mósfera: oxígeno y ozono, por ejemplo. Sin
embargo, resulta muy difícil que podamos cons
tatar empíricamente dicho comportamiento:
equilibrio químico, fusión de moléculas, pér

elida oganancia, etcétera. Esto implica la ela
boración de modelos mentales para el fenó
meno sin un referente real, es decir, realizar
abstracciones en la construcción del modelo.

Características del programa ele cómpu
to: El programa debe simular esos compor
tamientos moleculares que elalumno no pue
de experimentar, de tal forma que le sirvan
de apoyo para poder elaborar las relaciones

formales en sus modelos mentales para la ex
plicación del fenómeno. De la misma mane
ra, el programa debe presentar situaciones
donde elsujeto tenga que resolver problemas,
predecir y planear condiciones que expliquen
el fenómeno. La intención es lograr que el
sujeto desarrolle otros esquemas o modelos
que permitan daruna explicación científica.

Asigna tura: Materná tícas.

Temática: Valor de la posición.

Es común que los niños menores de ocho años
reconozcan o lean cantidades de dos o más
dígitos y, con frecuencia, losprofesores asu
men que el niño comprende el valor de la
posición del número: "¿Qué número es éste
(16)?". El niño responde correctamente. ¿Po
demos suponer que entiende que el número
uno, por la posición que ocupa, representa
10unidades y que es mayor en cantidad que
el número seis, dada la posición que ocupa?

Asimismo, si pedimos a unniño que rea
licela operación de suma de 21 + 13,es pro
bable que el resultado que obtenga sea 34, y
que sulecturade esta cifra sea correcta. Lo
interesante surge si preguntamos al mismo
niño: ¿Qué representa el número tres y qué
representa el número cuatro? ¿Cuál de los
dos es mayor en cantidad?

Un ejercicio para explorar sielniño com
prende elvalorde la posición es el siguiente.

PASOS BÁSICOS PARA LA ELABORACiÓN
t@4>-#fukiM}-:r¿<" ._J §#& >." 6 4# liMigi\#iiii!i\í1f}<íI1

DE UN PROGRAMA

1. Detectar lo problemático.

2. Considerar el perfil deldestínotcno.

3. Evaluar lo infraestructura con que se cuento:

característicos y número de computadoras,

acceso del profesor y alumnos 01 equipo.

4. Diseñar el guián pedagógico.

5. Programar en función delas característicos

del equipo con que se cuente.

6. Evaluar ydepurar el prototipo.

Características del programa de cómpu
to: El programa debe dibujar 16 fichas sepa
radas, o el número que el profesor crea con
veniente según la edad del niño. En seguida
debe plantear dos instrucciones que servirán
ele eje para todo el ejercicio. La primera, se
lecciona las fichas que corresponden al nú
mero uno de la cifra 16, y la segunda selec
ciona las fichas que corresponden al número
seis de la misma cifra. Dependiendo del tipo
de respuestas que presente el niño, el pro
grama deberá plantear una serie ele argumen
tos y contra-argumentos enfocados a explo
rar la comprensión del valor de la posición.

La discusión teórica y los dos ejemplos
anteriores intentan dejar en claro que el
uso de la computadora en ambientes edu
cativos debe basarse en una problemática
específica detectada por el profesor o por
especialistas en el área.

La computadora ha sido sobrevalorada
y hasta mitificadapor las películas futurís

tas y porlasempresas productoras; en rea

lidad puede ser tan eficiente y poderosa
como la creatividad y la inteligencia huma
na. Aun cuando parezca lejana a la reali
dad demuchos docentes es importante in
corporarla como una herramienta más al
servicio dela educación.

La computadora: un medio de apoyo didáctico 335:



Bibliografía

De Corte, K, Aprenderen la escuela con nuevas tecnologías de la información:
perspectivas desde la psicología del aprendizaje y de la instrucción, México,
Comunicación, 1990, Lenguaje y Educación 6,

Gardner, 1-1., La nueva ciencia ele la mente, Barcelona, Paidós,l 987.

Gros, B., Aprendermediante el ordenador, Barcelona, PPU, 1987.
Johnson-Laírd, P., El ordenador y la mente. Introducción a la ciencia cognitiva,

Barcelona, Paidós, 1990.

Jonassen, D.J-1., Instructional design for microcomputer coursewsre. Hillsdale:

Lawrence Erlbaurn, 1988.
Kozrna. R. B., "Learning wlth media", Revtew of Educational ResearclJ, Summer 1991,

vol. 61, no. 2.
Rodríguez, J .L., Multimedia interactivos en educación. Nuevas tecnologías y enseñanza.

Barcelona: Graó-tcs, 1989.

: 336 Nuevas tecnologías. familia y escuela







Bibliografía comentada

Imagen y pedagogía

Aurnont, Jackes, La imagen, Barcelona, Paidós, 1992.
El autor pretende responder cuestiones como las siguientes: qué es ver una imagen

y cómo se coracteriza ésta en cuanto fenómeno perceptivo, quién mira la imagen y

qué tipo de espectador supone esa mirada, cuál es el dispositivo que regula la

relación del espectador con la imagen, cómo representa la imagen el mundo real y

cómo produce significados o cuáles son los criterios que nos llevan a consideror

algunas de estas imágenes como ortísticas, como pertenecientes a la esfera social

del arte.

Read. Herbert, Imagen e idea, México, FCE, 1965.
El propósito del autor consiste en ayudar a ver las imágenes artísticas y examinar al

mismo tiempo el influjo del arte en el desarrollo de la conciencia humana.

Composición ymontaje en la pintura

Módulo de artes plásticas (6) , México, SEP-CNCA-PACAEP, 1992.
Antología de textos que con un lenguaje sencillo y buen sentido del humor nos

acerca a los fenómenos de la producción, distribución y apreciación del arte.

Se analizan varios prejuicios e ideas erróneas acerca de arte y artistas, además se

brindan sugerencias prácticas para acercarse al arte y llevarlo a la escuela.

La función educativa de la fotografía

Dondis. Donis, A., La sintaxis de la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
Texto analítico, profundo y muy didáctico; excelente traducción del inglés.

Fnnt, Doménec, El poderde la imagen, Barcelona, Salvat, 1984 (Aula Abierta).

Texto breve, sencillo y muy ilustrado, dedicado a definir el papel de la imagen en la

cultura contemporánea.

Freund, Glséle. La fotograffa como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1986.
Un libro de gran estilo y belleza; una de las más bellas historias de la fotografía.

Giacomontino, Marcello, La enseñanza audiovisual, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

Manual muy práctico para aquellos lectores que deseen explorar la producción de

materiales audiovisuales.

Osorio, Fernando, La fototeca en los museos, México, uNAM-Centro de Investigaciones y
Servicios Museológicos, 1990.

Manual para el manejo, organización y arreglo de una colección fotográfica.
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Análisis de publicidad gráfica...-
Durandín, Guy. La mentira en la propagancla política y en la pubJjciclael. Barcelona. Paiciós

J983 (Serie Comunicación 13).

En este libro Guy Durandín, concibe o la publicidad yola propagando como

discursos que tienen una estructura argumentativa similar, en tanto acuden a un

recurso retórico común, es decir, el de la falacia. Su texto es muy útil para compren

der de modo muy elemental y aplicado la teoría y técnicas de la argumentación en

la publicidad y la propaganda.

Horns, Ricardo. creeaores ele imagen mexicana. Un análisis sobre losalcances ele lapubtt-
ciclacl y su impacto en el México tntuletno. México, Planeta, 1992.

Elensayo de Homs, publicista y profesor universitario en la materia, analiza la publi

cidad como recurso comercial, psicológico y de poder de dominación económica

y política de las empresas, para incrementar las ventas de sus productos en la

época de la globalización.

López, Juan Manuel, Semiótica cle la comunicación gráfica, México, EDINBA-UAIVI-AZC.• 1993.
Un amplio análisis histórico de la teoría del discurso, desde la antigüedad has

ta nuestros días, esel que hace el autor en esta obra. En otros capítulos explica

las principales teorías contemporáneas que confluyen en la semiótica y, final

mente, propone su propio método de anólisis de los discursos gráficos, apli

cándolos a señalizaciones, carteles publicitarios y carteles de propaganda

política.

Prieto, Daniel, Retórica y manipulación masiva, México, Edícol, J979 (Serie Comunicación).

El investigador argentino, aplicando su propuesta teórica de la comunicación como

proceso social, identifica los numerosos recursos que los emisores reales y voceros

del sistema capitalista usan'a través de los discursos dominantes para manipular a

los perceptores, sin que éstos se den cuenta de ello. Por su importancia teórica y

práctica, la lectura de este autor es imprescindible en la tarea educativa de iodos

los niveles.

Shepherd. Ríck, Raíces: origen yelesarrollo cle losprofesores en meclios. México, Denta, J992.

La educación para los medios contribuye decididamente a la formación de audien

cias críticas y comunicadores creativos mediante el análisis desmistificador de la

radio, el cine, la televisión y los impresos. El ensayo de Shepherd es una de las más

afortunadas introducciones al tema. El autor narra su propia experiencia como pio

nero de la disciplina, y postula un incisivo modelo de análisis aplicable a los docu

mentos originados en los medios masivos de comunicación.

El periódico en el salón ele clases

Corona, Sarah, Nosólo paraenvolver sirveelperióclico. Su uso cliclácUco, México, JUS, J988.

La autora propone utilizar el periódico como apoyo a las asignaturas del programa

de educación primaria. Este libro, a manera de manual, ofrece ejemplos prácticos

de las múltiples formas en que puede ser aprovechado este medio de comunica

ción con los educandos.
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Frelnet, Celestln, Técnicas Freine: ele la escuela moderne. México, Siglo XXI, 1978.

Estoobro explico qué son, cómo surgieron y cuáles son los característicos del méto

do Freinet. A partir de textos libres, producidos par los niños, se busco renovar lo

pedagogía dando más importancia o lo creatividad infantil y o sus verdaderos

intereses.

Cutllarnet, Jaume. Conocer la prensa. lntroe/ucción a su uso en la escuela, México, Gustavo

Gili, 1993.

Con el objeto de llevar lo prenso o lo escuela, este libro ofrece uno historio de lo

prenso y su actual función en lo sociedad contemporáneo. Además, sugiere distin

tos tipos de actividades escolares con lo prenso en el salón de clases, así como lo

realización del periodismo escolar.

El libro como medío de comunicación
Borges. Jorge Luis, Siete noches, México, PCE:, 1980.

Este libro reúne siete conferencias que Jorge Luis Borges impartió en el teatro Coli

seo de Buenos Aires, Argentino, en 1977 En dichos conferencias abordo algunos

de los temas que lo obsesionaron o lo largo de su vida y de su obro: lo Divino

Comedio, lo pesadilla, Los mil y uno noches, el budismo, lo poesía, lo cábala y lo

ceguera.

Dahl, Svencl, Historia tiel ttbro. México, Alíanza-Conaculta. 1991.

El autor reconstruye lo historio del libro en tonto objeto material, que se remonto o

un período aproximado de 5,000 años. Su recorrido abarco desde los primeras

inscripciones en tablillas de arcillo, lo utilización del papiro o lo sedo en los culturas

asirio, egipcio y chino, respectivamente, posando por lo culturo griego y lo romano,

lo Edad Medio, el Renacimiento y lo Edad Moderno. Incluyendo, así mismo, lo

historio de los bibliotecas y de los procesos de edición y distribución de los materia

les impresos.

Jitrik. Noé, Lectura y culusts, México, UNAivl,1987 (Biblioteca elel editor).

El autor abordo en este libro el complejo proceso de lo lectura, en el cual inciden

factores de todo tipo, entre los que se incluyen lo postura del lector y los condicio

nes ambientales en que se desarrollo lo lectura, así como los diversos factores cultu

rales que orientan y determinan los expectativos de lectura y los resultados de dicho

proceso. Lo tesis de jímk es que lo lectura constituye uno actividad, pues implico lo

transformación y producción de un objeto que es el texto mismo.

Proust, Marcel, Sobre la lecuitn. Valencia, España, Pre-textos, J989.

Eneste pequeño libro el autor expone su teoría sobre lo lectura. Considero que uno

de los principales virtudes de un buen libro es que incito 01 lector o continuar re

flexionando por su cuento o partir de aquello que el autor nos planteo. Define o lo

lectura como "iniciadora cuyos llaves mágicos nos obren en nuestro interior lo puer

to de estancias o los que no hubiéramos podido llegar solos".

Yates, Frances, Elarte e/e lamemoria, Madrid, Taurus, J974.

El autor se remonto o lo invención griego del "arte de lo memoria", el cual posó

o Romo y, de allí, o lo tradición europeo. Si bien lo mnemotecnia carece de
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importancia en nuestro mundo moderno, en la época anterior a la imprenta ocu

pó un lugar extroordíncrkt-l.os sistemas de la memoria del Renacimiento estuvie

ron vinculados a la tradición hermética y ocultista que llegó hasta los filósofos del

siglo XVIII.

La historieta como instrumento educativo
Aurrecoechea, Juan Manuel, y Armando Bartra, Puros cuentos: hlstoru: de la historieta

en México, 1934-1950, México, Grijalbo, 1993.

Un viaje ilustrado por el desarrollo de la historieta en México, con algunos comen

tarios sobre su contexto social.

Baur, Elizabeth 1<., Lautstoneu« una experiencia didáctica, México, Nueva Imagen, 1978.

Este libro contiene una serie de sugerencias para el uso de la historieta como ele

mento de apoyo pedagógico.

Mclcenzle, Alan, How to draw and seJI comic strips for newspapers and comic oookst,
Estados Unidos de América, Light Books, 1987.

En este libro se puede revisar la historia mundial de la historieta y sobre todo sirve

para aprender a crearlas.

Río, Eduardo del (Rlus), La vida de cuadritos. Guia incompleta de la historieta, México,
Grijalbo, 1984.

Versión propia de Rius sobre la historia de la historieta en México.

Rius, Machismo, feminismo & homosexualismo, México, Posada, 1994.

Ejemplo del uso de la historieta en México.

Rodríguez D., José Luis, El comic y'sü utilización didáctica: los tebeos en la enseñanza,
Barcelona, Gustavo Gilí, 1988.

Experiencias españolas del uso de la historieta en el aula; es un texto muy completo

e interesante.

Los mapas en la escuela primaria

Bailey, Patriok, Didáctica de la geografia, Madrid, Clncel-Kapelusz, 198"l.
Bailey, investigador del Departamento de Educación de la Universidad de

Leicester, en este libro hace una propuesta pedagógica muy amplia en el campo

de la enseñanza de la geografía. En la primera parte se dedica a debatir los

conceptos y habilidades propios de la materia que incluye una revisión de los

planteamientos más recientes en la geografía. En la segunda parte hace referen

cia a los aspectos prácticos en la enseñanza, tales como el programa, la

planeación escolar, el uso de medios audiovisuales, el equipamiento del aula

para la enseñanza de la materia y el trabajo a desarrollar en el campo. En el

libro se presenta una amplia explicación del significado de enseñar geografía en

la escuela primaria así como algunos planteamientos metodológicos y didácticos

para su enseñanza.
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Bertln, Jacques, La gráfIca y el trstsmiento grético de la intormactoo, Madrid, Taurus

Comunicación, 1988.
Es un texto especializado que presento uno propuesto metodológico paro quienes

quieran profundizar en el conocimiento de los gráficos.

Crone, G. R., Htstotie de los mapas, México, Fondo de Cultura Económica, 1966 (Bre-
viarios 20).

Crone, historiador inglés, hoce un interesante recorrido por lo historio de lo

cartografío desde lo herencia clásico y medieval hasta los atlas nocionales de

mitad del presente siglo; es, sin dudo, uno presentación riguroso de lo historio

de los mapas y los aspectos sociales que contribuyeron o su desarrollo. El autor

concibe o codo uno de los mapas como el testimonio del avance del espíritu

crítico, o de lo persistencia de un error: el fruto del desvelo de un alertci

contemplador de los cielos o del ingenio de un geómetra. Contemplar un mapa

es asomarse o uno de los ventanos abiertos 01 asombroso paisaje del aconte

cer humano.

Graves, Norman J., La enseñanza de la geograf'[a, Madrid,Aprendizaje-Visor, 1985.
El autor, profesor del Instituto de Educación de lo Universidad de Londres, planteo

los cambios históricos que ha experimentado lo enseñanza de lo geografía como

materia escolar y desde esto mismo perspectivo abordo, en un primer momento, el

desarrollo del conocimiento geográfico o partir de los saberes iniciales de los

griegos hasta algunos tendencias contemporáneos. Por otro lodo, centra lo mayor

parte de su texto en lo enseñanza, problemas de aprendizaje y evaluación de lo

geografía. En uno de los capítulos hoce referencia o los procesos de percepción

del espacio geográfico y los dificultades que presentan los niños en lo interpreta

ción de imágenes, yo seo mapas o fotografías aéreos. Expone lo complejo natura

leza de lo enseñanza de lo asignatura. Presento dos aspectos fundamentales: lo

geografía como ciencia y como asignatura en un plan de estudios escolar y los

tendencias en su enseñanza, en el que destoco los principales problemas en su

aprendizaje.

Joly, Fernand, La cartograf'[a, Barcelona, Aríel. 1982 (Colección Geografía).

Joly, profesor de lo Universidad de París, abordo los temas básicos de lo cartografío de

modo puntual y completo, tonto en los aspectos técnicos que conllevan lo reoliza~ión

de los mapas, como en los de su uso e interpretación. En este texto, el autor, después

de un breve reposo por lo historio de lo cartografío, expone con cierto profundidad lo

relativo o los proyecciones fundamentales, triangulaciones, medidos, etcétera, hasta

los últimosavances en lo interpretación de material cartográfico. Este libro es uno valio

so herramienta paro aquellos que estén interesados en profundizar sobre los aspectos

técnicos de lo cartografío o en lo elaboración, interpretación y uso de los mapas.

Lectura yescritura del lenguaje sonoro
Curiel, Fernando, La escrluun redtotántc», México, UNAM, 1984.

Lo radio nombro con sonidos el mundo, los acciones humanos y el rumor de los

cosos. De ese modo construye un universo poblado por ambientes, voces, ruidos y
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aires musicales. Guiado por estos ideos, Curiel, docente e investigador universita

rio, ofrece en este monucJt..de guión nociones básicos de estructuro norrativa y

dromaticidad, así como los principales convenciones de lo escrituro radiofónico

dramático, de continuidad, de perspectiva, técnicos y de libreto.

Haye. Ricardo M., Hacia una nueva radio, Buenos Aires, Paidós. 1995.

Tiempos hubo en que la radio fue un medio innovador, lúdico y abierto. Haye,

docente y productor de radio, aspira o recuperor ese espíritu aventurero en esta

inteligente exposición de los principios del discurso radiofónico. Argumento convin

centemente o favor de mensajes que combinen lo información y lo dramatización.

Kaplún, Mario, Producción de programas deradio, Quito, Ciespal, 1978.

El manual de producción radiofónico más completo, cloro y didáctico, por ello el

más consultado, citado y repetido por otros divulgadores. En esto obro indispensa

ble, expone con justeza y economía lo naturaleza, el lenguaje, lo técnico y lo pro

ducción radiofónico, y concibe lo radio como un instrumento de educación populor.

Lewls, Peter y Jerry Booth, El meato invisible, Buenos Aires, Paielós, 1989.

En el mundo predominan dos modelos de emisora radiofónico: el de mercado,

privado y comercial, que concibe 01 radioescucha como un consumidor, y el públi

co, apoyado por el Estado, que concibe al radioescucha como un ciudadano. Los

autores de este libro ampliamente documentado estudian lo próctica de lo radio en

Occidente y en el Tercer Mundo, y concluyen que lo radio camunitoria, sustentada

en el apoyo y lo porticipación de lo audiencia, enjuicio los modelos público y

privado y aliento la esperanzo de uno radio accesible, democrático e innovadora.

El video en el aula

Arévalo Zarnudío, Javier, Imágenes visuales 1JI Il. México, SEP-UPN, 1994, fascículos ele!
Curso multlrnedía ele educación para los meclios.

Con un lenguaje sencillo yo nivel introductorio, el autor presenta una breve historia

de los instrumentos de registro de imagen fijo y en movimiento. Analiza el lenguaje

y el potencial educativo de lo fotografía, el cine, el cortel, el video y lo historieta.

Ferrés, Joan, VÍdeo JI educación, México, Paidós, 1992.

Se valoro lo importancia de utilizar el video como apoyo en lo enseñanza y se

presentan diversas formas y modalidades de uso. Se explican los etapas de elabo

ración de los programas didácticos, y se sugieren formas paro su evaluación.

Ferrés, Joan y Antonio Bartolorné. El video, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo, México,
Gustavo Gili,1991.

Presento uno breve historia del medio, los usos sociales y su aplicación con fines

educativos. Se ejemplifican actividades didácticos con diversos fines: didácticos,

metodológicos, de expresión, evaluación, etcétera.

Tosi, Virgilio, El lenguaje de las imágenes enmovimiento, México, Grijalbo, 1993.

Se desarrollan los antecedentes históricos del cine y lo televisión, así como los

nuevos tendencias en su uso y posibles perspectivos para el futuro.
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tostado Span, veróniea. Manual ele proclucción de viaeo. Un enfoque Íntegral, México,

Alhambra Mexicana. 1995.
Se establecen las diferencias entre TV y video, las características técnicas y la pro

ducción en televisión,así como los elementos del lenguaje de este medio audiovisual.

Cine e historia

Ayala Blanco, Jorge, La aventura clel cine mexicano, México, Era, 1966.
Este libro es un texto fundamental. El autor hace un anólisis en torno a los géneros y

temóticas de la cinematografía nacional, pero un capítulo que destaca es el referi

do a la Revolución Mexicana yola añoranza porliriono.

Dreycr. Carl T., Juana e/e Arco, Madrirl, Alianza. 1986.

Eneste libro se plasma el guión de una de las abras mayares de la historia del filme.

Esuna referencia obligada cuando se habla de puesta en escena y vínculos con la

historia. En ocasiones resulta complicado conseguir una copia de este material, por

ello la lectura del texto puede otorgar una idea aproximada.

Ferro, Maro, Historia JIcine, Madrid. Gustavo Gili, 1987.
El historiador hace énfasis en la forma en que los hechos, el contexto y los

detalles permean una película. Pone ejemplos y hace una lectura crítica de la

operación del fenómeno fílmico y sus relaciones con un entorno cargado de

acontecimientos.

Leal. Juan Felipe, Erluardo Barraca y Carlos Flores, El arcón e/e las vistes: cartelera e/el

cine mexiceno, j 896-j 9io. México. UNAN!, 1996.

De forma detallada los autores nos sitúan en el ómbito de los primeros años del

cinematógrafo en México. El libro contiene una amplia documentación de cifras y

datos que permiten hacer un ejercicio de reflexión histórica y de interpretación de la

época.

Luna, Andrés de, La bataJIa JIsu sombra: la Revclucion en el cine mexicano, México, UAM,

1985.
Lejos de auto proclamas, el autor simplemente coloca su libro como uno de los

textos en donde se enlaza la historia y el cine. Esta fue una aventura teórica que

procuró hacer una lectura crítica del traslado de hechos y personajes al cinemató

grafo nacional.

La recepción de la TV desde la familia y la escuela

Charles, Mercedes y Guillermo Ol'OZCO, EclucacÍón para la recepción; tiecis una lectura

criuce e/e los mee/Íos, México, Irillaa, 1990.

La obra es una antología sobre diversas perspectivas y experiencias de educación

para la recepción en México, América Latina, Europa, Estadas Unidos, Australia y

Canadó. El libra presenta una gama variada de lo que ha sido y es la educación

para la recepción en diversos contextos geopolíticos, a la vez que ofrece perspec-
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tivas conceptuales, metodológicos y sistematización de algunos experiencias espe

cíficas. El lector encontrar&..diversas aproximaciones prácticos paro realizar este

tipo de educación desde el hogar, lo escuela y los organizaciones populares.

Orozco, Guillermo, "Recepción televisiva, tres aproximaciones y una razón para su estu-
dio".en Cusoetuos aet PROflCOi\!. núm. 2. México. Universiclacl lberoarnertcana, j 990.

Este cuaderno constituye un triple acercamiento 01 análisis de lo recepción:

epistemológico, teórico y metodológico. En sus páginas se ofrece uno discusión

sobre el proceso de recepción televisivo, como proceso siempre mediado de múlti

ples maneras, sobre lo relación entre televidentes y televisión, como uno interacción

complejo y contradictorio, y de su investigación como un proceso de aproximacio

nes sucesivos paro ir haciendo sentido de lo que significo ver televisión paro los

mismos televidentes.

Orozco, Guillermo, Televisión yaueUencias, un enfoque cualitativo, México. Universldad

Iberoamericana, j 996. Ecliciones ele la Torre, Madrid. España/PROIICOM.

Esto obro formo parte de uno colección internacional de estudios de comunica

ción y educación. El libro ofrece uno racionalidad investigativa y pedagógico

denominado te/e-evidenciar paro analizar los procesos de recepción televisivo

e intervenirlos en beneficio de los mismos televidentes. Tele-evidenciar se asume

como un proceso pedagógico-analítico paro hacer evidente los procesos de ver

televisión con lo intención de reflexionar sobre ellos y, eventualmente, asumir uno

postura crítico frente o lo televisión.

Orozco. Guillermo (coord.), Miraelas latinoamericanas a la televisión, México. Universí-

clacl Iberoamericana, 1996.

Antología sobre los perspectivos contemporáneos que sobre lo televisión tienen

destocados investigadores. Los primeros capítulos abordan o lo televisión desde

diferentes ángulos: polüico, educativo, económico, ético. Los demás se centran en

asuntos relacionados con lo televisión, como lo violencia, lo pedagogía, lo recep

ción y los identidades. Uno de los capítulos hoce un recorrido por lo historio de lo

educación paro los medios en suelo latinoamericano. El último constituye uno argu

mentación paro rescatar lo televisión paro sus audiencias, justamente o partir de

instrumentar uno educación televisivo de lo sociedad en su conjunto.

Orozco. Guillermo, "Mirando la televisión clescle la escuela. El maestro frente a la televi

sión", en Guía e/el maestro ele eaucecion bésic« núm. 1, México, Fundación SNTE

para la cultura clel maestro mexicano. 1997.

Guío práctica dirigido o los maestros mexicanos de educación básico. El objetivo

es ofrecer uno argumentación o los maestros paro que se animen o constituirse en

mediadores de lo televisión que ven sus alumnos. Los maestros encontrarán uno

racionalidad televisivo y uno serie de ejercicios paro descubrirse y descubrir o los

niños como televidentes y, sobre todo, paro decidirse o tomar uno posición activo e

informado frente o lo televisión. Esto guío es parte de un paquete de dos que lo

fundación 5NTE ha querido ofrecer o los maestros con lo intención de retroalimentar

su práctico docente desde el ámbito de lo comunicación.
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Género, escuela ymedios de comunicación

Browne, Naima y Pauline France (comp.), Hacia una eeJucación tntenttt no sexista, Madríd,

Morata.1986.

Esto obro, que compilo artículos de diversos investigadores/os, nos permite co

nocer varios enfoques paro abordar lo discriminación sexista que se llevo o

cabo 01 interior del sistema escolar. Busco desentrañar y hacer visibles los dife

rentes formas en los que lo escuela contribuye o que los niños adopten un papel

pasivo, interiorizando lo subordinación y aceptando naturalmente lo marginación

de género.

Charles, Mercedes y Guillermo Orozco. EeJucación para los medios. Una propuesta inte-
gral para maestros, paeJres y ntños. México, ILeE, 1992.

Bajo el concepto de que cualquier programo de educación paro los medios dirigi

do o los niños presento un doble reto: ayudar o lo formación del pensamiento

crítico y autónomo, y aprovechar en farma educativo y creativo el gusto que tienen

por los medios de comunicación, los autores hocen uno propuesto que involucro

tonto o los niños como o sus podres y maestros. En este libro se hoce un análisis

sobre lo familia y lo escuela, paro explorar sus potencialidades y transformarse en

instancias mediadoras capaces de promover en los niños y niños uno conciencio

analítico, reflexivo y crítico ante los mensajes o los que están expuestos en formo

cotidiano.

Delgado, Gabríela, "La problemática ele los estudies ele género en la relación educatíva".

en Esuuttos eJe género y feminismo. vol. 11, México, Fontamara-unau, 1993.

Esto compilación, que integro 19 artículos, muestro algunos investigaciones que,

desde los estudios de género, buscan contribuir 01 análisis y lo reflexión sobre lo

presencio problemático del sexismo y de lo discriminación en diversos espacios de

lo sociedad mexicano. Troto temas como lo violencia y el hostigamiento sexual, lo

educación, los relaciones en lo parejo y los medios masivos de comunicación.

Faínholc, Beatriz, Hacia una escuela no sexista, Argentina, Aíque, 1994.

El objetivo de este libro es propiciar el análisis y lo reflexión sobre lo presencio del

machismo y del sexismo en lo escuela, concebidos como mecanismos sutiles e

invisibles que están presentes en los contenidos de lo enseñanza, en el lenquo]e y

en los diversos experiencias de oprendizo]e. Lo autora hoce un análisis de los este

reotipos de género, con el fin de trotar de superar lo desigualdad y propiciar con

diciones más equitativos paro los mujeres.

Valle, Norma, Bertha Hinart y Ana María Amado. El ABe eJe un periocJjsmo no sexista,

Chile, Fernpress, 1996.

Esto obro hoce potente el sexismo que está presente en el periodismo latinoameri

cano. Bajo uno óptico de género, los autoras analizan cómo se construyen los

noticias, cómo los muieres son un sujeto colectivo prácficamente ausente en los

noticias y cómo el español es un lenguaje que contiene altos niveles de discrimina

ción hacia los mujeres. En codo uno de los capítulos que conforman este libro, los

autoras proponen ejercicios que tienen como finalidad promover un periodismo no

sexista en los países latinoamericanos.
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La computadora: un meelio ele apoyo elieláctico

Kozrna. R. B.. "Leamíng with medía", en Review aleducstionet reseercti, vol. 61, núm. 2.

Summer 1991.
En este trabajo el autor analizo distintos medios: el libro de texto, lo televisión, lo

computadora y lo tecnología multimedia y su posible influencio en procesos

cognoscitivos involucrados en el aprendizaje. El onólisis se centro en cómo los pro

piedades de estos medios pueden aprovecharse paro favorecer el aprendizaje de

los alumnos. Este artículo estó en inglés, si deseo uno copio de lo traducción, comu

níquese 01 teléfono 622 23 02.

Solornón, e.. Entornos e!e awendlzaje con ordenadores. Barcelona, Paiclós.1987 (Temas
ele educación).

Lo autora comento distintos puntos de visto en torno 01 papel de los computadoras

en ambientes educativos. El anólisis se sustento en dos ejes; 1) lo computadora

controlo el proceso y el alumno sólo consulto, y 2) lo computadora es un medio

bajo el control del alumno. En particular, se centro en lo enseñcnzo por computado

ra de los principios básicos de los matemóticas.
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Glosario

@ Anclaje: Esel recurso lingüísticoutilizado
para reforzar, complernentar o modíñoar el

sentido ele una imagen. Puede tratarse ele

una sola palabra o un enunciado.

@ Animscián por computedore: EFecto 10

grado a partir ele clibujos que simulan mo
vimientos; sirve para reprnducír Fenóme

nos o elernpllñcar procesos con el apoyo

ele algún programa ele cómpu to.

@ Audiencia: Conjunto ele personas que atíen
cien un programa ele radio o televisión.

@ Audiovisual: SigniFica la unión ele clos len

guajes: visual y sonoro.

@ BidireccionaJidad: Relación ele recíprocí
dad comunicativa que se establece entre

clos agentes: emisory receptor.

@ Bulbo: También conociclo corno tubo ele va

cío. esun componente electrónico que está

cargado por un gas. por el que viajan los
electrones a través ele clos o más electro
clos y generan una emisión ele energía ele

aproxlrnadarnente un voltio.

@ Byte: Unidad de información binaria 1'01'

macla por ocho bits o díguos binarios. Un l

elacl para la medlda ele la memoria ele una

computadora. Como unidad ele medida el
byte tiene por múltíplos el kílobyte (kb), el

megabyte (mb) y el gigabyte (gb).

@ Canal: En comunicación se utiliza corno

sinónimo de meclio.!/Bancla ele frecuencia
entre cuyos límites seefectúa unaemisión

de televíslón.z/Prooeso conductual. físico.

químicoo hertziano utlllzado corno sopor

te para transportar mensajes ele cualquier

naturaleza.

@ CD ROM: Dispositivo ele almacenamiento
óptico ele íntormacíón en imágenes. tex

tos y soniclos que no permite rnodíñcar

los datos.

@ Cllip: Dispositivo microelectrónico ele sili

cio que puede contener un gran número de

funciones y ele información.

@ Cinematógrafo: Aparato ópticoque repro
cluce imágenes enmovimiento y lasproyecta

en una pantalla.

@ Cinematograffa: Arte de presentar imá

genes secuencladas por medio ele la foto

grafía.

@ Cinta: Película cinematográfica o Filme.!/

Banda para grabación ele audio o devídeo.

@ Código: Sistema ele significación propio

ele cada lenguaje relaclonado con su tec

nología.

@ Connotación: Contenido eje fonclo ele cual

quier tópico.

@ Cortina: Imágenes. recursos visuales y/o

soniclos que separan segmentos o bloques.

También conocida como cortinilla aunque

ésta es másbreve.

@ Cuadro: Escena que clivicle una hlstorleta:

se conoce también corno viñeta. Espacio en

el que se disponen relatos congelados rete

rentes a una historia; integra clos compo

nentes: el narrativo y el gráfico.

@ Daguerrotipo: Prncedírníento Inventado

por el francés Daguerre que permitía fijar

enuna placa ele cobre las imágenes obteni

das con la cámara oscura.
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$ Decoüiticación. Se reñere a la interpreta- bra, ele las imágenes, eleI sonielo o ele una
ción ele cóeligos para desclfrarun mensaje-, terma combinaela ele lenguajes.llEs un pro-

ductor ele mensajes humanos dosttnados a
$ Dtegremsctón. En la historieta, forma ele uno o más receptores.

disponer y presentar las viñetas.llEn el
área edítorial. organización ele textos e $ Emisora: Estación. Lugar elonele se produ-
imágenes. cen y transmiten las señales ele radío y te-

levisión.
$ Dibujos animados: Sucesión ele ílustracío-

nesque clan la ilusión ele movimiento. $ Encuadre: Recorte del espacio elonele se

ubican los dlstlntos elementos ele la írna-
$ Diorama: Localdestinado a unespectácu- gen deseada dentro del marco ele registro

lo recreativo que consiste en la proyección ele la cámara.llCampo visual ele un aparato
que sehace con lienzos o papeles transpa- Iutográñco o cámara cinematográfica.

rentes y pintados por las elos caras. según
seiluminen por delante o pOI' detrás. y per- $ EquiJibrio: Armonía y proporción en una
rníte ver elos imágenes diferentes. En 1829 imagen. Combinación ajustada ele losvarios
Daguerre era el dueño ele este espectáculo. elementos ele un toelo.llUbicación elel eje

vertical y su contraparte en el horizonte.
$ Disco compacto (CD o compactdisc): Cuer- Sentido elonele la verticalldad física y psi-

po plano y circular elonele se encuentran cológica del hombre secontrapone a la ten-
grabados sonielo ylo imagen que se convíer- denota horizon tal del entorno.
ten en una cadena ele cóeligos dígítales que

aparecen en la placa como pequeños pozos $ Eslogan: Lema publicitario o propagandfs-

que son leíelos pOI' un rayo láser. tícoque caracteriza una campaña ele deter-

mmada empresa, institución o producto.
$ Documental: Género utílízado en los me-

elios audlovísuales que puede apoyarse enla $ Estereotipo: Representación social, ínstí-

entrevista, la crónica y la información es- tucíonalízada. reducotonísta y reiterada ele

crita.llEn el cine es una película realizada un inelivieluo o grupo social.

con hechos oacontecimientos reales, noñc-
tícíos. $ Estructura tüpertextusl: Organización ele

la información en un sistema que permite
$ Edición: Enmeelios audíovísuales esla eta- establecer relaciones entre los contenldos

pa ele postproducclún, que consiste en la a través ele palabras clave, conceptos o te-
unión ele segmentos grabados ele manera mas en varios niveles ele complejielael.
secuenciaela.

$ Fibra óptica: Cable compuesto por ñnísí-
$ Editorial: Sección que muestra el perfil o mas fibras ele vídrio utilízadas para enviar

línea política en publicaciones y noticieros información por meelio ele luz láser. Ofrece
ele radío o televísíón.z/Casa productora ele unagran capacidad ele comunicación y ma-

libros o manuscritos. yor velocídad ele trasmisión.

$ Emisor: Punto ele partirla elel mensaje en $ Ficción: Género que se apoya en la come-

la cadena ele comunicación.llEs aquel que día, tragedla y melodrama.z/liramattzacíón.
envía la información a través ele la pala-
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$ Filme o mm: Película o cinta cinemato

gráfica.

~ Formato: Término que se refiereal tamaño

ele la cinta. Los formatos son variables; en

vieleo son conocielos como ele 1/2 o 3/4 ele

pulgada: en cine se conocen ele 35 mm. 16

mm y 8 mm; en auelio son ele carrete abierto

ele 1/4 ele pulgada y eligitales.l/En la pintura
es la forma y proporción e1el espacio en que

está plasmaela una obra. La forma pueele co

rrespnnder a las figuras geométricas regu

lares o irregulares; la proporción se refiere

a su tamaño y a la relación entre altura y
longltud.

$ Fugacidad: En la raelio y la televisión se

refiere a que el mensaje es efímero e in

tangible; su característica es desaparecer

con velocielael .

$ Género: Forma ele tratamiento ele la in

formación que basa algunas ele sus carac

terísticas en los géneros literarios y pe

rioelísticos. Por ejemplo, la ficción forma

parte ele la literatura y el noticiosoe1el pe

rioelismo.//En ciencias sociales se habla ele

perspectiva ele género para referirse a la

contrucción histórico-cultural compuesta

por generalizaciones, preoonceptos. mitos,

usos y costumbres referidos a uno y otro

sexo.

$ Globo:Enla historieta, elespacio en el cual

se escribe la voz o el pensamiento del per

sonaje. Adquiere dísttntas formas según el

efecto dramático que se quiera transmitir.

$ Grabación: En meelios aueliovisuales es

un sistema especial ele registrar en e1isco o

en cinta magnetofónica palabras, sonielos

o imágenes.

$ Guión: Estructuraescrita, detallada, ele un

programa ele audio, vieleo o cine para faci

litar su proelucción.

~ Hardware: Conjunto ele equipos (máquinas,

aparatos, accesorios) que componen una

computadora (orelenaelores).//Disposi tivos

físicos como reproeluctor/grabaelor ele vi

deocintas. reproductor ele vieleoeliscos ele
laservísíón, etcétera.

$ Htpenneüis: El uso ele elatos, textos, grá

ficos, vieleo y voces como elementos en un

sistema ele hipertexto: estas e1iversas for

mas ele información están vinculaelas con

el fin ele que el usuario pueda moverse fá

cilmente ele una a otra.

~ Hipertexto: Ver Estructura J¡jIJertextual.

~ Historieta: Representación o narración
plástico-literaria ele una historia.

$ Ícono: Símbolo visual que representa un

concepto.

~ Iconooidstl: Característica ele la imagen

concerniente a su capacielael ele represen

tar tal cual la realielael.l/Graelo ele realismo

ele una imagen con respecto al objeto que

represen tao

~ Informática: Ciencia e1el tratamiento au

tomático ele la información mediante com

putadoras.

$ Instantaneidad: En los meelios audíoví

suales y en la raelio se refiere a los mensa

jes que se reciben al mismo tiempo que se

emiten.

$ Interactivo: Simulación ele la interacción

humana en los meelios. Cada meelio ofrece
e1iversos niveles ele ínteractívlrlad.

$ Internet: Reel mundial ele computadoras

que consta ele díreren tes servicios como el

correo electrónico y la consulta ele bases

ele elatos. Este sistema permite la interco

municación a usuarios en todo el munelo.

Glosario 351 :



$ Litografía: Técnica ele reproducir median

te impresión los dibujos trazados con Ulf''''

tinta grasa sobre piedra caliza o metales.

$ Metlic masivo: Instrumento ele informa

ción que permite la transmisión de men

sajes dírígldosa unagran cantidad ele per

sonas; ejemplos: televisión. radío. cine y

prensa.

$ Medio: Soporte a través del cual se esta

blece una relación entre el emisor y el re

ceptor.llVía o cauce que da salida a uno o

varios lenguajes.

$ Megabyte: Véase Byte.

$ Mensaje: Resultado ele la comunicación que

establecen emisor y receptor mediante un

lenguaje común.

$ Mnemotécnico: Relativo al arte ele culti

var la memoria mediante eiercícios.z/Sm

pleo de prncedtrruentos cientíñcos para Li
jar en la memoria datos díñcilesele recordar.

$ Montaje: Operación que consiste en selec

clonary unir las distintas partesque se ern
plean en lasartesescénicas ovisuales. Ele

mento Iundamental en toda composición en

el mundo de las representaciones.

$ Monosemic«. Informaclón icónicay escri

ta con un significaelo único.

$ Mulumedts informático: Sistema que in

tegra imagen ñla o en movírníen to con so

nielos y textos en la computadora.

$ Música: Elemento del lenguaje sonoro que

tiene dtferentes valores en la producción:

sitúa en el tiempo y en el espacio. produce

climas emocionales. o bien enfatiza el rea

lismo ele ciertos episodios.l/Ai'te ele combi

nar los sonídos conforme a las normas ele

la melodía. armonía y ritmo.
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$ Negativo: Cliché I'otográl'ico en el que los

blancos y negros están lnvertídos.

$ Noticioso: Género periodístico que consis

te en dar a conocer un suceso reciente.

$ Nudo: En pintura. puntoalrededor del cual

se organizan elementos y que tiene como

fin converger la mirada en él para contex

tualízar el resto ele la imagen.l/En informé

tica, núcleo de información.

$ Onomatopeya: Recurso lingüístico utiliza

doenla historieta que imita el sonido ele ob

jetos. animales o personas.

$ Película: Cintadelgada ele acetato decelu

losa. revestida ele unaemulsión sensible de

gelatínobromuro ele plata. que se emplea

en Intograffa y cínernatograña.z/Ctnta cine
matográñca.

$ Perceptor: Persona que recibe un mensa

je. le daun sígnlñcado ele acuerdo a su con

texto social y se lo apropia.

$ Plano: Distancia relativa de los objetos re

presentados en una imagen.l/Como valor de

encuadre es elespacio captado porla lente de

la cámara. Los planos más comunes son: pri

mer plano. plano medio y plano gencral.//En
audio es la ierarnuízacíón de sonidos; gene

ralmente la voz se presenta enprimer plano.

lamúsica en segundo y losefectos en tercero.

$ Polisemice: Característica deuna tnfnrrna

ción ícóníca y escrita que contiene varios

signit'icados.

$ Proyección: Imagen que se hace visible pOI'

medio de un foco luminoso en una superfi

cie plana.

$ Puente: Elemento que indica una transi

ciónmediante imágenes y/osonidos: es más

larga que una ráfaga.



:::¡¡:; Ráfaga: Imágenes y/o sonielos que inelican

una breve transición ele tiempo entre una
escena y otra.

¿:¡¡:;- Receptor: Persona que recibe un mensa

je; eslabón más importante del proceso ele
comunícacíón.z/Aparato que recibe las se

ñales eléctricas. telegráficas, telefónicas,
radíofónlcas o televisivas.

¿:¡¡:;- Revelar: Hacervisible, mediante procesos

químicos, la imagen latenteobtenida en una

película fotográfica.

¿:¡¡:;- Ruido: Factores que dlstorsícnan la calielael

ele una señalo mensaje. En el meelio visual

se advierte por rayos o nieve que dlstor
síonan la imagen; en audio. por elementos

que diñoultan la comprensión ele la emisión.

:::¡¡:; Secuencia: Conjunto ele planos que Forman

una unielael dramática espacial y/o temporal.

¿:¡¡:;- Semiología o semiótica: Disciplina que es

tudla los signos, símbolos y cóeligos en la

vicIa social.

:::¡¡:; Signo: Representación (letra, palabra, eli

bujo, figura o sonielo) que tiene un carácter

convencional.

Signj[jcado: Imagen mental que se hace elel

signo a partir ele ideas preconcebielas.

¿:¡¡:;- Símbolo: Representación gráfica que al

visualizarla denota un concepto predeter
minado e ielentiFica directao índírectamente

a un objeto.

¿:¡¡:;- Simetría: Repetición regular ele elementos

que corresponelen enposición, forma y me

eliela con relación a uno o más ejes.

:::¡¡:; Software: Programas íntormáucos que son

uttltzados en computadoras para realizar

elistin tas Funciones.

¿:¡¡:;- Teleconferencia: Programa vía satéliteque

se transmite en vivo.

'iD' Telemática: Conjunto ele técnicas y servi

cios en los que intervienen la telecomuni

cación y la informática.

:::¡¡:; Tensión: En una imagen, se refiere a las

líneas que surgen o se contraponen al eje

vertical creando alteraciones visuales. Si

tuación que pueele llevar a una ruptura o a

un conflicto visual.

:::¡¡:; Trama: Enla literatura, un conjunto ele he

chos que seasocian para Formar una intri

ga o un conflicto.

:::¡¡:; Transistor: Dispositivo basado en el uso ele

los semtcnnductores que, elel mismo moelo

que un tubo electrónico, puede ampliar co

rrientes eléctricas,provocar oscilaciones y

ejercer a la vez las Funciones ele modula

ción y ele eletección.//Aparato receptor ele

radío provisto ele estos elispositivos.

:::¡¡:; Tropo: Figura retórica que consiste enem

plear una palabra en senttdo figuraelo.

¿:¡¡:;- Ubicuidad: Término aplicado a la televi

sióny a la radío para referirse a la capaci

dad ele hacer llegar su señal a varios siLios

al mismo tiempo.

¿:¡¡:;- Unisensorialidad: Característica ele la in

Formación ele la radío o la prensa, pues se
recibe a través ele un solo sentído (el oído o

la vista).

¿:¡¡:;- lIía satélite: Forma enque seenvía una se
ñal ele microondas a largas dístancías por

triangulación; una antena emisora y unsate

lite que recibe y retransmitea un receptor.

;Ji> Video: Meelio ele expresión aueliovisual,

cuyo sistema se eliviele en tres Fases Funela

mentales: captación, grabación y reproduc-
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ción. Permite el envío y archivo de imáge-
nes televisivas. ...

~ viceocontcrencu: Programa pregrabado
de transmisión vía satélite. Está dirigido a
unpúblico específico como parte deuncur
so o de un evento de interés particular.

.$ Videodisco: Sistema degrabación y repro
ducción digital de imágenes y sonido.
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.$ Videotape: Serefiere a cualquier cinta para
grabar video. Posibilita archivar imágenes
y programas.

.$ Viñeta: Véase Cuadro.

.$ Voz en off- Voz del narradorque está fuera
de la pantalla.

.$ Videograma: Programa de video.
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p. 14, cen-lzq.): Niño y sartén, en Tu 1Jijo enla
adolescencia, Madrid, Planeta-Agostini, 1995. p.4.
p. 20, arr.-lzq.. Fragmento delCódice Zoucl1e-Nutall,
últimos cien años antes dela conquista española,
Míxteca Alta, Oaxaca, enCódice-ZoucIJe-Nuttall:
Crónica mtxiece. reproducción facsimilar delcódice
y libroexplicativo, Austria-México, FCE, 1992. p. 22
(en la paginación impresa dela reproducción
facsimilar) y p.23 (en la paginación manuscrita
delcódice).
p. 20, arr-rler.: l'lacuilo, delCódice Vindobonensis,
dibujo deManuel González Calván, en Manuel
'loussalnt, Pintum colonial enMéxico, 2aed..
México, UNAM, 1982. Ilustración núm. I, parte final
(lámina encolor, aunque esté clasificada rlentro de
lasilustraciones en blanco y negro),
p. 20, ab-lzq.: Cruci17jo/Cl'Oss, 1932, Bernlce Kolko.
enRodríguez, José Antonio, Bernice Kolko:
fbtógrafa, ed. bilingüe, México-España, Ediciones
delEquilibrista, 1996. p.2-parte 1.
(Nota: Las l'otografías notienen paginación.
El número depágina se tomó a partir delosnúmeros
romanos que dividen endos partes el libro).
p. 20, ah-den: Familia de losCondes delPeñasco
alpiede la Virgen de Cuadalupe, siglo XVIII, anónimo,
enEl retrato civil enla Nuev« España. México,
CNCA-INBA, 1992 (catálogo (leexposición). p.25.
p.21, arr-tzq.. EXlloto (martirio de San SebasUán).
1911, Ángel Zárraga, enAngelZárraga: Entre
la alegoI'Ía y elnacionalismo, México, Secretaría
deRelaciones Exteriores, 1992. p. 27.
p. 21, der.: Laadoración de losMagos, Juan
Bautista Maynu, en Museo delP1'8do: Pintura
espeñol», 6aed., Barcelona, Escudo deoro, 1984
(Arte enEspaña). p. 116.
p. 22, arr.: TaralJUmara. 1994, Alicia Ahumada,
en México indio:Testimonios enblanco y neglV.
México, Grupo Fmanclero lnvermátlco, 1994. p. 39.
p. 22, ab.: NalJUa, 1986, FlorGarduño, idem, p.99.
p. 23, arr. (serie detresfotografías): "LaTierra sale
enla Luna", fotografías tomadas desde la nave Apolo
11,16-24dejuliode1969, Apolo ssuun ASll, en
Kelley, Kevín W., (proyecto y edición), El planeta
Tienn. ed. especial y limitada, Barcelona, Ediciones
Folio, 1989. Ilustración 43.
p. 23. cen.-der; Erosión en Mud Hills(Colinas de
barro), 1954, WiIliam A.Garnett, enLuzy tiempo.
tomo2, México, Fundación Cultural 'letevísa-Centro
CulturaVArte Contemporáneo, 1995. p. 72.
p. 23, ab-ízq.,Micrografía electrónica deuna

, arteriay una vena, porRichard G. Kessel y Randy H.
Kardon, en El cuerpo vtvienu: op. ctt; p.153.

p. 23, ah-den: Estudio 4/Study 4, 1944,
Berníce Kolko, en Bemice Kolko: lbtógrafa, op. en..
p. 16-parte 1.
p. 24, arr-der.: Los l18cen¡lados de Bocas,1896,
An tonio Becerra Díaz. enSaber lIer: Lo
contemporáneo delarte.La nación mexicana.
Retrato defamilia, número especial, México, [unlo
de 1994, (revista bimestral). p. 31.
p. 24. ab.-izq. (íondo pp.18-19): Una excursión.
1950, Chin-San Long, en. Luzy uemoo. tomo 2,
op. ctt; p.207.
p. 25: Nsln». 1993, Graciela lturblde, enMéxico
indio: Testimonios en blanco JInegl'O, op. cu: p. 155.
p. 26, arr.:Fotografía presentada porJan Saudek
enla décima exposición (1996) dela galería In Focus
deColonia, Alemania, enFoto. año XIV, núm. 166,
Madrid, España, octubre de1996. p.29.
p. 26, ab.: EM-58, Cllicago, 1955, HarryCallahan.
en Luzy uempo, tomo 1. México, Fundación
Cultural Televisa-Centro CulturaVArte
Contemporáneo, 1995. p.208.
p. 27,arr-ízq.. Fray Bartolomé de lasCasas,
Biblioteca deArte"Ricardo Pérez Escamilla", en
González y Gonzaíez, Luis, AlbumdeMéxico, 2aed.,
México, Bancomer-Clío, 1997 (Libros y videos). p. 16.
p. 27, cen.: Benito Juárez como niñopastor, 1992,
porRafael Barajas, enRuiz Lombardo, Andrés, y
Ruth Solís Vicarte, Benito Juárez, México, Instituto
Nacional deEstudios Históricos dela Revolución
Mexicana-asr-Secretaca deGobernación, 1992
(Biografías para niños). p.8.
p. 27, ab.-der.: Benito Juárez, muraldeJosé
Clemente Orozco, Centro deDocumentación OGMM~.

p. 28: Corona de una gota de leche. 1957, Harold E.
Edgerton, enLuzy tiempo, tomo 2, op. cit., p. 21.
p. 29, arr.: María Félixen Enamorada. película de
Emilio Fernández, 1946, fotografía deGabriel
Ftgueroa, enArtesdeMéxico, núm. 2 (ínvíerno
de1988), 2aed. (otoño de1992), México, Artes de
México y delMundo, 1992 (libro trimestral). p.83.
p. 29, cen.-der.: Tzotzil, 1961, Certrudts Duby,
enMéxico indio: Testimonios enblanco JInegro,
op. cit.. p. 65.
p. 29, ah-ízq.: Francisco Zúniga, escotu»: 1959,
Berruce Kolko, enBemice Kolko: fotógrafa, op. cit.,
p. 14-parte 11.
p. 30, arr.. Hojas cle cuaderno JlI, s./f.. Xavier
Esqueda. en XallierEsqueda: Imágenes del tiempo
y espacio, México, CNCA-INBA-Museo deArte
Moderno, 1991 (catálogo deexposición). p.45.
p. 30, ab-ízq.: Anciana llorando sobre una calavera
(guerra en laantigua Yugoslavia), fotografía porCusan
Vranic SIUg/AP, en Anuario 1993, vol. 2,Barcelona
México, Planeta-Difusora Editorial, 1994. p.295.
p. 30, ab-der..A través delpatrón de una 110ja,
1932, Chin-San Long, enLuzy tiempo, tomo 2.
op. cit; p.209.
p. 31, arr.: Lámina delCódice Vaticano Ríos 0a
correspondencia delaspartes delcuerpo humano
con losdías) pintado entre 1562 y 1563, vallede

México, en Loscódices deMéxico, México,
S~P-INAH,1979. p.135.
p. 31, ab.-izq.: Entrega de juguetes, 1961. David
Alfaro Siqueíros. en 100pintores mexicanos,
México, Banco Mexicano-Museo deArte
Contemporáneo deMonterrey, 1993 (catálogo
deexposición). p.29.
p. 31, ab-der.: Niña muerta, fotogral'ía porJosé
Antonio Bustarnante Martínez, enBustamante
Martínez, José Antonio, El granlente, México,
S~P-INAH-Jilguero, 1992. p.38.
p. 32, arr.: Las Meninas, 1656, Diego Velázquez,
enCumming, Robert, Annolaled art, Gran Bretaña,
Dorling Kindersley.1996. p. 7.
p. 32, ab.: Mujer con liebre. 1970, Francisco Toledo,
en Imagen deMéxico: La aportación deMéxico
al arte delsigloxx, Suiza, Benteli Edición
Catálogos, 1987 (catálogo deexposición). p.364
(ilustración núm. 231).
p. 33, arr.: Naturaleza tnuertn resucitando, 1963,
Remedios Varo, en Remedios \fc1ro 190B-1963,
México, Museo (leArteModerno-INBA, 1994. p.91.
p. 33, ab.: Dance in tne Bougival, 1883, Auguste
Renoír, enWunderlích. Franz, Renoir andl¡is
contemporenes. Alemania Occidental-Inglaterra.
Artline Editions, 1989. p.68.
p. 39: Pero suforma eslejana, 1979, Manuel
Felguérez, en Museo deArte Moderno. 25 mios:
1964-1989, México, CNCA-INBA-Banobras, 1989. p. 119.
p. 40, ab.:Fragmento delCodex Vindobonensis, en
Ades, Dawn, etet., Art in LatinAmerics: Tne
Modem Era. 1820-1980, Londres, The South Bank
Centre, 1989. p. 172.
p. 41.arn-ízq.: Apolo y las musas. 1952, Juan
Soriano, en Jalisco: genio J'maestría. ed. revisada,
Monterrey, Museo deArteContemporáneo de
Monterrey-Antiguo Colegio deSan lldelonso, 1995
(catálogo deexposición). p.154(ilustración núm. 197).
p. 41, cen.-der. (fondo y I'ragmentos enp.35):
Laraqueta, 1938, María Izquierdo, utem, p.142
(ilustración núm. 169).
p. 41, ab.-der.: El lIalle de México desde lasLomas
de Tacubaya, 1894, José María Velasco, enArt inLatin
America: Tlle Modem Era, 1820-1980, op. cit..p.103.
p. 42: Ellwmbre en llamas, pintura mural. cúpula
delInstituto Cultural Cabañas. 1936-1 939, José
Clemente Orozco, en Orozco. pinturamural,
México. Fondo Editorial dela Plástica Mexicana,
1989. p. 96(ilustración 88).
p. 43, arr.: Xocllimi/co, mural en el Hotel Ritz de
la Ciudad deMéxico, 1937, Miguel Covarrublas,
enArtesdeMéxico, núm.20 (verano de1993),
México, Artes de México y delMundo (libro
trimestral). p. 18.
p. 43, ab.: Laempaquetacla, 1966, Francisco Corzas,
en Museo de artemoderno. 25años: 1964-1989,
op. cu.. p. 102.
p. 44: Reiablo principal de laparl'Oquia de San
Bernardino de Siena, 1580-1590, Xochimilco, enArtes
de México, núm. 20(verano de1993). op. cil..p.66.
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p. 46: LasFisiones e/e San Ftnncisco. 1681.
Juan COI'!'ea. en Aries ele Mó"ico.núm.26.
septiembre-octubre ele I9[J4. México. Artes ele
México y delMundo. (revista-libro bimestral). p. 53.
p. ,17: Pescae/os enlerrae/os. i 871. Francisco 'loledo,
en Imagen e/e México: Laaportilción ele México
al ettee/el siglo "Yo op. en, p.3BB (ilustración
núm. 233).
p. 48. arr.: Relalllo e/e Don Pablo José Ma. e/e Jesús
\lillaSClJOr \lillase/Jor. 1835. José MlJI"ía Estrada. en
Jalisco: genio y maeslría. op. cit.. p. 75(ilustración
núm. 33).
p. 48. ab..Geneml Mari/lOo Esco/Jee/o. Iínes uel siglo
XIX. anónimo. en Bandems: Galálogo ele la colección
ae bandems. México. Museo Nacional ele Hístona
INAH-Secretaría ele Gobernación. 1990. p.84.
p. 49. arr.: RetmlO e/e e/oña María Isabel Ceronimo
Gutiérrez Altamimno. Cone/esa e/e Santiago ele
Galimaya. siglo XIX. Ignacio l\yala, en Artes tte
México:Museo FrunzMayer, ed, especial. invierno
ele 1988: 2aed., septiembre-octubre 1994. México.
Artes ele México yelel Munelo (librotrimestral). p. 53.
p. 49. ab.:Retrato deLupe Marín, 1920, Amado ele
la Cueva, en Jalisco: genio y maestría, ot: ctt;p. 108
(ilustración nürn.t11),
p. 50, arr, (fragmento en pnrtada, arr-der.:en
índlce, p.3,arr-lzq.; en portadílla, p.15, arr-der.):
ElArcéngel Miguel (Fenciendo a Satén), atribuielo
a Luis Juárez (n. aprox.1585-m. aprox. 163B). en
México: SplenrJors 01' t/llrtl1ycenturies. introd.
porOctavio Paz, Nueva Yori(, Tne Metrnpolitan
Museum ofArt.1990. p.302.
p. 50.ab.: San Juan e/e Letrén. 01', Atl (GerlJl"elo
Murillo), en Asamblea deciudades, México,
INI3i\-CNCi\, 1992. p, 135,
p. 51, arr.: Proyecto plJl"a el mural La Irincllera,
1923-1924, ,losé Clemente Orozco, en Art in Latin
America: TI1e ModeI'lJ Era, 1820-1980, op. cit..
p. IB6 (ilustración 7. 2B).
p, 51. ab, (en ínelice, p.3, ab.-izq.: enportaelilla,
p.14, ab.-eler.): Madre campesina, 1929, Daviel
Alfam Siqueims, ielem, p. 19B.
p. 52, arr.:Anabailando (relratodeAna Mérida),
j 954. ClJI"los Mériela, en Imagen deMéxico:
Laaportación deMéxico al arte e/el siglo xx, op. cil.,
p.309(ilustración núm. ] 79).
p. 52, ab.: CalaFem deDon Ouijote, José Guaelalupe
Posaela. enBel'Clecio, Robeno, y Stanley Appelbaum
(selección, eelición. intmelucción y comentario),
PosadasPopularMexican Prin/s,Nueva YOlt.
Dover PublicaLions, 1972. p. 5,
p, 53, arr,: Lasbañistas, ca. ]935, Jorge González
Camarena, enJalisco: genio y maestría, op, cil.,
p. 1'17 (ilustración núm. 180).
p. 53, ab.-izq,: María Marín, 1937. Carlos Orozeo
Romero. ic/em, p.136 (ilustración núm. 158).
p. 53, ab,-der,: La tragec/ia elel c/esierto, 1940,
Manuel Rocll'Íguez Lozano, en Imagen de México:
I,aaportación c/e México al artedelsiglo XY, op. cil..
p.291 (ilustración núm. 162).
p, 54: Músicas c/ormidas, Rul'ino Tamayo.
enMéxico:3000 añosdeJ¡is/oria. ciFilización
y cultura, México, Limusa, 1894. p. 186.
p, 55. arr,: Homenaje a Joe GIJilmaco, que lue
sub-campeón mundial c/e billar,1979. Abel Quezacla,
enPeppi Battaglini, Abel Quezada: El cazadorde
musas, México, Joaquín Mortiz, 1989. p, 145.
p, 55, ab,:Laslutbolistas, 1822, Ángel Zárraga,
en Museo c/e ArteMoc/erno. 25años: 19!34-11J81J,
op. cil..p.44.
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'p, 56.1JI'!'.: Recuerc/o 1429, 1978, Vicente Rojo. p. 89, ah.: Lae/iscusión,.losé Pablo Fernández
en Dríben. Lelia. vtccnte Rojo: elnne de las Cueto. idem. n, 147.
vunectone« sutiles,México. CNCA7'-+896. Ilustración p. 91 Y p.1 09, ah-der. (rragmentos pp. 96-97):
16, a partir deloscuadros. Promociona! ele la loción Polo Sportele Ralpll
p, 56,ab.:Lavirgen deOcoUén, l'ines elel siglo XVII, Lsure». tornado ele Gosmopólilan. núm. 3,
anónimo. en Elestado deTla\cala, México, Grupo México. marzo ele 1996.
Azabache-Gobierno del estado ele Tlaxcala, 1883, p.45. pp.! 02-103 (fondo pp, 100-103): Sobres ele
p. 57: Lastlos frie/as, 1839, Friela Kahlo, enMuseo Luuolin. polvo saborizante para elisolverse en agua.
c/e arte1110eJemo, 25años: 11J!34-1981J. op. cit; p, 77.- p. 104,arr.: Prornocíonal ele ColclJils San Marcos,
p. 58: Laquema c/e losJudas. murales deleelificio tomado ele Vanic/ades (leMéxico, núm. 23,México,
ele la SEP, 1923-1928, Diego Rivera, en Roelríguez, noviembre ele 1989.
Antonio, DiegoRiver«: Losmuralesen la p.104, abo (collage. p.82.ah-ízq.): Prnmocíonal
Secretaría ele Eelucación Pública, 2aed., México. delauto Jeu» Caratele Volkswagen, ielem.
SEP-CNC/I. 1881. p. 71. p. 105 (coJlage, p.93,ab.): Promocional
p. 59. arr.: La TelJaida. mural delex-convento ele del retrcsco Mirinda, tornado ele Eres, núm. 173,
San Nicolás. en Actopan. Hielalgo, siglo XVI, anónimo, México, 1 ele septiembre ele 1995,
en Cazenave-Taple, Chrtstiane, La pintura mural p,106 (collage, p.93,arr.. fragmento, p. 107,
delsigloXVI, México, CNCA, 1996. Tercera arr-der.): Promoeional delastabletas devitaminas
ilustración, capítulo "Obra". One-a-Day Maximum dela farmacéutica Bayer,
p. 59, ab.:Don Porfilioy sus cortesanos, I957, tomado ele Eres. núm. 201,México, I ele dtclembre
Davíd Alfaro Síquelms, enArl in Leun America: ele 1996.
1'llC Modem Em 1820-1980, op. cit.. p. 175. p.107 (fragmento. p. 107, arr-der.). Promocíonal
p. 60 (ronelo pp, 36-37): Escena c/e mercac/o: delagua Elecll'Opura, tornarlo ele BuenllOgar.
Lasorpresa, 1850, JoséAgustín Arrieta, ielem, p.90. núm. 5. México. 25ele febrero ele 1882.
p. 61: La /ilJeración delpeón, murales elel erlíflclo p. 108 (rragmento p.95):Promoeional ele lápices
ele la SI,P, 1923-1828, Diego Rivera, enDiego Rivera: labiales Maybelline. ielem.
Los murales enlaSecretaría deEe/ucación Pública, p. 109, arr. (collage, p. 92, ab.-eler.):Promocional
ot: en; p.48. del rimel Maxrecior. tomado ele Cosmopólilan,
p. 62: Ladeslrucción dela misión c/e San SalJií y núm. 3. op. cit:
ma/'lirio c/e los paelres fi'ayAlonso Giralelo c/e p. 110,arr-lzq. (fragmentos pp,88-89): Caja
11;rrel'Os y frayJosé ele SantieslelJan, 1758, Jusé ele Ouik, leche con sabor artificial.
ele Páez, en Museo Nacionalele Anc. Una Fentana ]l, 110, ceno (rragmento p,94):Caja ele CJ¡oco Loco,
al arle mexicano decuall'O siglos, México. leche con sabor artil'icial.
INI3A-CNCi\, 1994. p.49. p,1 10. ab.-izq.: Caja ele Alpura, leche con sabor
p.63:Laofi'encla, 1913, Saturnino Herrán, ie/em, p,138. artil'icial.
p, 64: Viento y piec/mI994, IrmaPalacios. en[rma p. 111: Promoeional ele la corsetería Ber/ei, tomaelo
Palacios: OtrasgeogralJas, México, Galería López ele Marie Claire, núm.4, México. abrilele 1996.
Quiroga, 1994 (catálogo ele exposición). pp. ]2-13. p. 112.arr.: Promocional ele la margarina
pp. 68-72,aI'!', Ypp, 75-82:FGtografías ele la Primavem, tomaelo ele BuenllOgar, núm,18.
colección particular deFernanelo Osorio Almcón. México, 25deagosto ele 1992.
Los elatos ele eaela roto se espeeil'ican como pies ele p. 112, ab.:Promocional elel agua Elecll'Opum
ilustración. ,tomaelo ele BuenllOgar, núm. 5,op. cit.
pp.72-73: Sin tílUlo, ca. 1884-1885, Etienne-Jules p. 113, (collage, p.92.arr.-izq,): Promocional ele
Marey. enLuzy liempo, tomo 2, op. cit" 1895, p.238. reproeluctora portátil ele eliscos compactos J\lC,
p. 83: TzolZil, 1952, Gertruelis Duby, en México ine/io: tomaelo ele PGMagazine, Nueva York, I'ebrero ele 1994,
Testimonios en IJlanco y negl'O, op. cit..p. 55. p. 114. arr. (collage, p,92.arl·,-eler.): Promocional
p, 84: TI'anseúntes frenle a la torrec/e Pemex, Pablo ele euaelernos Break. tomaelo ele Eres, núm,203,
OrtizMonasterio, en Un (líaen la gran Ciudad ele México, I ele elieiembre ele 1986.
México, México, Grupo Azabache-IlDF.1991. p.51. p,l14. abo (fragmento enínellee, p.4,cen.-izq,;
p. 85. arr.: En la escalinaw, 1965, Bernice Kolko, rragmento enportaelilla, p.15.ab,-eler.: collage,
en Bemice Kolko: lotógrala. op. cil.. antepenúltima p.92,cen.-izq.: rragmento en p. 115): Promocional
roto elellibro-parte 11. ele la crema I,ancóme, tomaelo ele Marie Glaim,
p. 85, abo (fragmento enp.65):Postal rechacla núm,2, México, 8 ele rebrero ele 1987.
el 15 ele agosto ele 1821, colección parLieular ele p. 121. een, y p, 134, ab.:Niña leyenelo
Guaclalupe Hernánelez Luviano, el perióelieo, Centro ele Documentación DGMME.
p, 86: Postal fechaela el19 ele marzo ele 1834, (tblJ(lo pp, 122-123): Collage ele losperióelicos
colección particular ele Guaelalupe Hernánelez ExcelsiOl: Siglo X'{J, Lajornac/a, El e/iario deYucatán,
Luviano, Uno más uno, El Día, La voz e/e Michoacén,
]l, 87 (rragmento enportaelilla, p.14,arr.-eler.): Grónica y Relorma,
Postal feehaela el27 ele julioele 1931. colección p,122, cen.: Sección para niños (tres rragmentos)
particular ele Guaelalupe HernállClez Luviano. tomada elel perióelico Lajamada.
p, 88, arr.: Grabaelo ele la Cateelral Metropolitana p. 123, ab,-izq,: Familia leyendo, Centro ele
ele la Ciuelael ele México. siglo XIX. en[mégenes eje Documentación DGMME.
México. México, el despertardeungigante, eel. p. 124. arr.: Sección deentretenimiento tomaela
especial. núm. 199, México. julioele 1979, p.21. elel perióelico El UniFersal.
p, 88,ab,(ronelo pp, 66-B7): LaCateelral p, 124, ab,:Sección ele entretenimiento
Metropolitana ele laCiuelael ele México, 1879, (propaganela elellNBA y artículo) tomaela
idem. p.25. elel perióelico Reforma,
p, 89. arr,: En fila, Jorge Pablo ele Aguínaco, en p. 125: Sección científica tomada elel perióelieo
Un elía enlagran Ciudac/ ele México, op. cil., p.97. Lajornada,



p. 126, arn-ízq. (en ínelice, p. '1. ah-ízq.. en p. 145, arr-der; Contraportada ele loslibros dela
portndüta. p. 118. cen.-eler.): Niño mexicano Comisión Nacional ele losLibros ele Texto Gratultos.
vendedor ele perióelicos, Archívo Cenera! Centro ele Documentaclón IJG~IM~.

ele la Nación, enPonlatowska, Elena, Luz» luna, p. 145,arr.-der.. Portada deMi cunacrno rlc
las lunllas,México, Eeliciones Era, 1884. p.28. tm/Jajo ce cuarto8/10, México, S~P.

p.126, ah.•ízq.. Niña leyendo enelcampo, Centro p. 145. arr.-eler.: Portada ele GueTTeI'O. Hisloria
ele Documentación IJGM~m. ,l' Geogm/'ía. Tercer gmdo. la. relrnp. revisada,
p. 126, ah-rler.: Reportaje sobre elTíllettomado México, S~P, 188G.
elel perióelico Relorma. p.145, cen-der.y p. 146, cen-lzq.: Portada
p. 127,arr.-ízq.: Niños ingleses enEstados Unielos ele ESp8l101. Primer grado. ActiFidarles, 2aretmp.
leyendo noticias sobre elbornbartleo a Londres, 1838, revisarla, México, S~P, 1886.
íotograña ele la Hul/on Deutscl¡ Col/ecUon, en p.145, ah.: Viñeta (grabado) ele unhombre a
Hopktnson. Amanda, 150,l'ears ofplTOlO caballo, tornado ele una edícíón ele Los cuentas
joumalism: The I-Iuflon Deutd: Col/ecUon, vol. 11. rleCanlerbUlY, 1483, Inglaterra, enLaescritura,
Alemania, Künemann Verlagsgesellschafl rnbll, op. en: p.40.
l886. p. 103. p. 146,arr.-rler.: Biblioteca ele Alejandrla, EgiplO,
p. 127, ah-lzq.: Las carretillas, 1885, Managua, toen: p.62.
Antonio Turok. en'lurnk, Antonio, Imágenes üe p. 146, cen.-izq.: Portarlas ele Ciencias Sociales.
Nicamgua, México, Casa ele lasImágenes, 1888. Primer.v quintogmdos, México, SI';P.
Fotngraña núm. 67. p. 146, cen.-izq.: Portarla ele Giencias Naturales.
p. 127, ab-der. (en índice. p. 5,arr-rler.. en Tercer gmdo, México S~P, 1886.
portarlilla. p.118, ah-ízq.). COOpe1'8UFa ite p.146, ah-Izq. (rondo p. 138): Biblioteca ele viaje
eutcaetens« La Ptunevet». Yali. Jinotega, 1983, ele Sir Julius Caosar, juez inglés, sigln XVI, Inglaterra,
iaem. rotografía núm. 7. enLaescritura, op. cit.. p. 62.
p. 128: Niños enbiblioteca, Centro de p. 147, arr-dcr.. Decoración ele Libro rlehoras,
Documentación DGMME. siglo XV, Flandes. en1esoros de España: Diez siglos
p. 129,arr.. Elaño que comtetiza. 1886, Eli'én, en delibros españoles, op. ctt: p. 57.
Nexos, año 10, vol. XIX, núm. 217, enero ele 1086. p.58. p. 147, cen.-izq.: Libros encadenados a los
p. 129, ab.: Sintítulo, Zócalo ele la Ciuclael ele anaqueles ele una biblioteca, Eelael Media, Inglaterra,
México, 1886, José Arias. enLaescttuu». op. cu; p.63.
p. 130:Distintas secciones, ele arribahacia abajo y p. 147,ah-rler.:Biblioteca elel siglo X'VIlI, iaem. p.63.
ele ízqulerda a derecha, ele losperióelicos Siglo XII, p. 148, 31'1'.: Niño leyenelo unlibro ele texto, Centro
Excelsior, Lajornarla, NOFedarles, El UniFersal, ele Documentación DGMME.
Relorma y ElHe1'8ldo üe México. p.149, arn-ízq.. Exlibriscomercial
p,132, arr-ízq.: Cinlillotornado elel perióelico norteamericano, siglo xx, enDela Torre Ylllar.
La FOZ deMiclTOaciín. Ernesto. Ex libris y marcas deIilCgO, México,
p. 132, ab.: Mazahua, 1888, Mariana Yampulskl, UNAM, 1084. p. 107.
en México indio: Testimonios en blanco y negl'O, p. 148,ab.-cler. (fonelo pp. 148-148):
op. cit" p. 169. Exlibris cle Oelile Bournisien, facLuI'3 rrancesa, siglo Xc'\,

p, 133 (rragmento p. 121, arr.-eler.): Portaela elel irlem, p.76.
perióelico LaCrónica. p. 150 (ronelo pp.150-151): Exlibrisele la
p. 134, arr.: Portaela elel perióelico Reforma. Biblioteca méelica ele Bastan, siglo XX, idem,p. 10G.
p. 135, arr.-der. (rragmento p. 121, ab.): Portacla p.151, arr.: Grabaelo mexicano ele romento ele la
elel perióelico Ellnrlependiente. lectura, primera plana ele La Enseñanza, nÍlm. 33,
p. 135, ab.: Portaela delperióelico E/siglo diez y México, noviembl'C 15ele 1872.
nueve, enHistoria deMéxico, tomo 9, México, p. 151, ab.:Portaela ele Gómez Palacio,
Salvat Eelitores, 1878. p.1969. Margarita, el al., La leclura enla escuela,
p. 137 Yp. 144, abo (en ínelice, p.4,cen.-ele!'.: rancla México, SEP, 1885 (BibliaLeca parala
p.138): Libro(cóelice) con broches ele metal, Edael AClUalización clel Maestro).
Meelia, Europa, enBrookl'ielel, Karen, La escritura, p. 153 Yp. 163 ab.-eler. (enportaela, cen.-izq.; en
México, AILea-Dorling Kinelersley Limiteel, 1994 ínelice, p.5,cen.-izq.: enpol'taelilla p. 118, arr.-cler.):
(Biblioteca Visual Altea). p.26. Viñetas ele El hombre amT1a, Marvel Characters,
p. 140:Tablilla ele arcillacon escritul'3 cuneirorme, Inc., 1897.
3000-4000 a.C., Mesopotamia, irlem, p.8. p. 154, arr.-izq. (collage): Cartón ele Daniel el
p. 141: Papiro con escritura hierática, Egipto, travieso, porHanl, Ketcham, Lomaelo elel perióelico
idem, p.13. NOFeclarles.
p. 142,arr.:Libro plegable con imágenes elelllOróscopo p.154, ab.-izq. (collage): Cartón ele Mortadela
chino, siglo XL,(, Birmania-Tailanclia, ir/em, p.33. YFilemón, porFrancisco Ibáñez, núm. 31,
p. 142, ab.:Tiras ele maelera con escriLura grabada, Barcelona, 1893. p.20.
100 a.C.-IDO eI.C., China, idem, p. 11. p. 155, ab.-der,: Laguerra eUl'Opea, 1815,
p. 143,arr.: Rollo ele pergamino, China, idem, pp. 6-7. Dumont, portaela ele Revista derevistas: el
p. 143, ab.:Libroplegable, parabaik, que narrauna semanario nacional,añoVI, núm. 252, México,
hislOria ele Buela, Birmania, idem, pp.32-33. 7 ele rebrero ele 1815.
p. 144, arr.: Antigua rábrica ele papel, Europa, p. 156, izq,: Una pequeña equiFocación, 1840, .
irlem, p. 23. . Jlantasio, enAmenidades, año vm, núm. 112,
p. 145, ar!'.-izq.: Ubl'O de ho1'8s de Carlos VIII, México, 15ele rebrero cle 1841. p.22.
siglo xv, Flaneles, enTesoIYJs rleEspaña: Diezsiglos p. 156, ab.-eler. y p. 159, arr.-der.:Viñetas
de IibIYJS españoles, Maclrid, Ministerio ele Cultura ele Superman, DC Comics.
deEspaña-Biblioteca Nacional, 198G (catálogo p. 157, arr.-izq.:Cartón ele Tarzán, porEelgar Rice
ele exposición). p.44. Burl'Oughs, tomaelo delperióelico Excélsi01:

p. 157, cen.-cler.: Viñeta ele Dic/( '/)'acy, porDick
Locher y MlkeKílían, tornada elel perióelico
Novedades.
p. 157, ab.-cler.: Cartón ele JimmyOlseu. DC
Comics-Grupo Eelitorial Viel.
p. 158, arr-ízq.. Cartón ele Ctumo« ed,ele
colección, año 1, núm. 5, México, 1885. p.20.
p.158, cen.-izq.: Cartón ele SnooPJ: porScl1utz,
UnttedFeature Synclicate lnc,
p. 158, cen-der.. Canón ele Mari, porWilliam M.
Gaínes, KraltFoods lnc-MadMagazine-EC
Publicalions Inc.
p. 158,ab.-izq.: Viñeta ele Kalimán, portada ele
Vázquez G., Morlestu, La l¡islOliélim: Totto lo
relaliFo al lenguaje lesipictográfico, México,
Prnmotora K, 1981.
p. 159, ab.-izq. (lragmento encollage, pp. 154-155,
arr.):Cartón ele 13,Rue tie!Percebe: Un caserón
depeliculón (revista con cartones ele Francisco
Ibáñez), núm. 8, Barcelona, 1894.
p. 159,con-der. (collage pp. 154-155, cen.): Más
,'iimpsons mexicanos, portaela ele bj clwlmisl/e,
Posada, año 3,núm. 62, México, 1de julio ele 188G.
p. 159,ab.-cler.: Portada ele Memín Pingiiín, en
"Historietas. Enversión nacional", porTay(\é rlelRío,
enRetorm». sección E "Gente!", México, viernes 6
ele mayo ele 1997 (portarla ele la sección).
p.160, arr.-izq.:"Cabezas ele Salín" (ele Kalimán),
enLaIlistariél/ca: Todo lorelal/Fo al lenguaje
lexipictográfico, OfJ. cil.,p.608.
p. 160, cen-ríer., p. 161;p. 164. (collage
pp. 154-155, ab.): Viñetas ele Batman, DC Comics
Grupo Eelitorial Viel.
p. 160, ab-lzq.: Viñeta ele La familiaBunún,
porGabriel Vargas Bernal, GyG.
p. 162, arr.-izq.:Cartón ele 1{1/enUna enMichel,
Albfn, Encyclopéclie rles bandes dessinées,
Eelilions clu Square, Francia, 1878. p.62.
p. 162, ab.:p. 165, arr.-cler.; p. 166, abo y p. 166,
a1T.-izq. (rancla p. 162): Viñetas ele LosSimpson,
Bongo Entertainment, Inc.& 1\ventieLh Century Jlox
FilmCorporation, 1893.
p. 163, arr.-cler.: Cartón cle PocalTOntas, Disney
Enterprises Inc.
p.163, ab.-izq.: Niños enpuesto derevistas,
Centro ele Documentación DG~IME.

p. 165, een.: Cartón ele '/)'i/,is 1i'i/(is, por Ram,
tomaelo elel suplemento para niños eJel periódico
Lajamada.
p. 165, ab.:Cartón cle Calvin y Hobbes, por
Watterson, Universal Press Synelicate,1 987,
tomaelo elel perióelico El Universal.
p. 166, arr.-der.: CarLón ele Garfield, porJimDavis,
Paws Inc., 1886.
p. 167: El tallerrlelosjuguetes enGuclíGuclí.
Guade1'1lillo deciencia pa1'8 ni/lOS: La máquina,
núm 5, Ministerio ele Eelucación Nacional, Colombia,
abril-mayo ele I882. pp.4-5.
pp. 172-173:7 proyecciones cartográl'icas,
CllI'isline Rista, Catherine O'Rourke y Anna Lorel
(ilustraelores), enDiccion81io Visual Alteade la
1Ier1'8, Maelriel, Dorling Kinclersley Limiteel-Altea,
1884 (Diccionarios Visuales Altea). pp.8-9.
p. 174, arr.-izq.: América elel Nol'te (República
Mexicana), enAtlas Geográfico UnÍ\!ersal
y deMéxico, Barcelona, Océano Grupo EelitoL'ial,
1885. p. 32.
p. 175, arr.: Plano elel Centro Histórico ele la Ciuelael
ele México, tríptico delFestival elel Centro Histórico,
DDF-CNCi\.
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p. 175, ab.: Croquis delaplanta baja elel Colegio p. 203 (fondo pp. 194-195): p. 204: p. 207 (en
Nacional, en El Colegio Nacional. Memoria 1994, portada, cen-der.. en índice, p.6, ab.-der.: en
México. p. 50. portadilla, p.191.ab.-der.). Ji'austimls Deraot, 199B.
p. 176, arr.. Imagen de salélile de la ñene. p. 210, 81'1'.: LaTierra eclipsando al Sol vistadesde
cenlrado enÁfríca, 1991, T.Van Sanl/sptJCosmos, la nave Apolo 12, 14-24 denoviembre de 1969,
París (mapa confeccíonado a partir demiles Apollo Saturno ASI2, enElplaneta Tierra, op. cu;
defotos desatélite), enExplora la Ttent), Madriel, ilustración 53.
Ediciones SM, 1996 (Biblioteca Interactiva Mundo p. 210, ab.:Serie detresíotograñas sobre el
Maravilloso. Serie Saber). Aparece en los florecimiento deuna Acllimenes, "planta deagua
créditos como p. 7. caliente", porHeather Angel, en¿Sabía usterl
p. 176, ab.: Mapa topográfico dela colonia Alvaro que...?: Nuevas miradas a este mundo llenode
Obregón (ciudad deToluca), en Carta 'lbpográlica IwcllOS asombrosos.r relatos fascinantes,
de7bluca deLerdo, El'IA3B,escala 1:50 000. México, Reader's Digest, 1992. p.B7.
México,INf.GI. p. 211, arr, (en índice, p.6,arr-der.: enportadilla,
p. 177: Mapa batimétrico (en relieve) dellecho p. 190, ab.): Charnanes indígenas escuchan enuna
oceánico, en Explora la Tierra, op. cil..aparece ceremonia lasconfesiones ele amoríos pasados
enloscréditos como p. 11. deuna muchacha, por,101m Lilly,en México
p. 178: Mapa Mundi de I-Iereronl, alrededor desconocido, núm. 112, México, junio
de1300, Ricardo deHaldlngharn. Inglaterra, en de 19B6. p. 30.
Barron, Roderiok, Mapas delmundo, 'la ed., p. 211, abo (en portadilla, p_1 91,ab.-lzq.): Grupo
Madrid, Líbsa. I9B9. Lámina l. indígena vendiendo, porGuillermo Aldana
p. 179,81'1'.: Atlas delFlzconde de Sanlarem, (ilustración tomada dellibroMercados de México,
facsimilar, mapa delsiglo XII,en ExploJ'a la Tierra, México, Jilguero, 1990), enMéxico desconocido,
op. cu.. p.2. año XIV, núm. 170,México, abrildel 991. p.42.
p. 179; abo (fondo pp. lB6-IB7): Mapa mundí p. 212 (fondo pp.20B-209): Calle delCentro
árabe, 1456, Al-ldtísí,enCuesta Domingo, Mariano, Histórico, porManuel Ramos, enAsamblea de
Rumbo a lo desconocido. NaFegantes.r ciudades, op. en; p.65.
descubridores, México, Grupo Editmial Expansión, p. 213: Dlnosauríns, en Encicloperlia Descubrir,
1992. p. 26. vol. 1, México, Hachette Launoamencana-ser,
]J. 180, arr.: El mundo,14B2, grabado por.lohannes 1992 (Libros delRincón). p. 153.
Sclmitzer, basado enlostrabajos deClaudío Tolomeo, p. 214: Investigadora trabajando con un
en Mapas del mundo, ce: cit; lámina 2. microscopio electrónico, enEl mundo delas
p. 180,ab.: Mapa portolano delAtlántico,155B, ciencias. Curso teórico-práctico 2, Barcelona,
Diego Hornen, ídem, lámina 4. Océano Grupo Editorial, 1991. p.112.
p. 181, arr, (fondo p. 169): Mapa del siglo WJII, en p. 215: Imagen deunfeto (tomada deunco
Flaurn, Ene, Descubrimiento. Eyploración a través ínteractIvo dePIJJllips), D.Maestraccl, en
delossiglos, Barcelona, Blume, 1992. p. 159. 161gemes, núm. 9, Bélgica, octubre de1993. p.27.
p.181, abo (fragmento enportadilla p. 119, ab.der.): ]J. 216: Sapo que seprepara para comer una larva,
Mapa mundial delAtlas de MercalOr.15B7, en en Seres increíbles. Lasmaravjllas del
Explora la ñen»; op. on; mapa plegable, aparece comportamiento animal, Barcelona,
enloscréditos como p.6. Plaza & .lanés-Iusquets-Fundacló LaCalxa
]J. 182, arr, (en índice, p. 5,ab-rler., enportadilla, Museu ele la Ciencia, 1993 (Materia Viva, 15).p. BO.
p. 119, ab.-lzq.: fragmento en fondo pp. 170-171): ]J. 217, arr.: Oruga, en Atlasdezoología:
NOFa 7btius Terra1'llm Orbis,166B, Frederíck deWtt, El mundo delosanimales, España, Cultural
Amsterdam, enMapas del mundo, op. cit., lámina 27. deEdiciones, 1995. p.BO.
p. 182, ab.:Mapa deCulhuacán, Tláhuac (actual ]J. 217, ab.:Garzas, enHorizontes, México,
DistritoFederal), siglo XVI. elaborado porPedro de Sedesol-Grupo Azabache, 1993. p.7.
San Agustín, ehAtlasnacional deMéxico, México, p. 218, arr.. Ceremonia mágica en lasislas F'idji,
uNAM-Instltuto deGeografía, 1990. en Enciclopedia Descubrir, vol. 15 (diccionario-
]J. 183: Fotograña aérea delDistrito Federal, escala índice A-L), México, Hachette Latínoarnerícana-ssr.
1:15000. 1992 (Libros delRincón). p. 187.
]J. 184: Fotograña satelítal delLago deChapala, ]J. 218, abo (en portadilla, p. 190, arr.):Manglar, en
tomada porLandsat, 7demarzo de1990, enAUas Atlasmundial delmedio ambiente: Preservación
nacional de México, op. cit. dela naturaleza, España, Cultural deEdiciones,
p. 193 Y]J. 198, ab-lzq.. Micrófono dela BBC de 1995. p.71.
Londres utilizado de1934 a 1959, Museo de ]J. 219: El Gran Cañón delColorado enArízona.
Ciencias, Londres, enBndgman. Roger, Electrónica, toem. p. 80.
México, Fernández Editores, I996(Biblioteca dela p. 220: Relámpagos, Jaime Portilla Gil
Ciencia Ilustrada). p.42. dePartearroyn.
]J. 196: Logotipos ele lasestaciones deradío XEll! pp. 223-236:Todos losfotogramas de"Cine
ElFonógrafo, Formato 21y Radio Fórmula. ehistoria" forman parte dela lconoteca dela
p. 197: Niño escucnando la radio, ilustración por Cineteca Nacional, excepto losdelassiguientes
Carlos Dzíb, enArte, ciencia'y técnica 1, México, películas: Elgrito, ]J. 235, ab-ízq.: El compadre
sEP-Salvat, 1990. p.43. Mendoza, p. 235, cen.-izq.; y íVámonos con Pencno
]J. 198, arr.: Logotipo dela estación Radio Mil. Villa!, ]J. 235, ah-ízq., cuyos fotogramas
p. 199: Logotipos delasestaciones deradio O940, pertenecen alArchivo dela Ftlrnoteca dela UNAM.
Universal Stereo y FMGlobo. Los datos detodos losfotogramas seespecifican al
]J. 202: Máquina ele discos con memoria mecánica, piedelasilustraciones. (El fotograma deNido de
Museo ele Ciencias, Londres, en Electrónica, águilas, que aparece enla ]J. 235, cen.-izq., es
op. cit.. p. 56. utilizado también enel índice, p.7,arr-ízq.)
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p. 244, arr.: Portada deTele Guía, año 3,
núm. 137, México, abril ele 1955.
p. 245, arr.: Portada ele Teledato, vol. 2,
núm. 12-13, México, septiembre-diciembre ele 1975.
p. 245, cen.: Portada ele Tele Cámara, núm. 13,
Guadalajara, México, marzo del 965.
p. 245, ah-den: Fotograña tornada ele Iele Guía,
núm.617, México, junio del 964.
p. 246, arr.: Portada deTele üuis. año 35,
núm. 1757, México, abrilde1986.
]J. 246, ab.: Portada deTele Guía, núm. 1203,
México, agosto-septiembre ele 1975.
p. 247, arr, (fragmento, p. 250): Portada de
Erlusat, reel sa{,elilal de televisión educativa.
Guía ele programación, año 1, núm. 4,
México, julio-agosto ele 1997.
]J. 247, ab.: MVS la otr«IBleFisión. Guía de
programación, vol. 8, núm. 20,México, segunda
quincena deoctubre de1997. pp. 14-15.
]J. 248, arr.: Página deTele Guía, año 3,
núm. 130, México, febrero de1955. p.n
p. 248, ab.: Página deTele Guía, núm.1195,
México, julioele I975. p. 23.
p. 249 (fragmentos pp.241-243): Portada de
MVS laotrateleFisión. Guía de programación,
vol.8, núm. 20,op. cit.
p. 251, arr, (fragmento p.244, ab.): Anuncio
tomado de 'lele Guía, núm.614, México, mayo
ele 1964. Tercera deforros.
p. 251, ab.:Página deTvnotas, núm. 88,México,
octubre 3 de1997. p. 10.
p. 252: Página deEdusal, redsatelital de televisión
educatiFa. Guía de programación, año 1,núm. 4,
op. cit. p.33.
p. 253 (fragmento como fondo, p.246, ab-ízq.):
Página de Tele Guía, núm.615, México, mayo
de1964. p. 9.
(Motivos como Iondo pp, 252-253; fragmentos
pp.254-255)): Página con programación
detelevisión porcable deTele Guía, año 46,
núm.2357, México, 11-17 deoctubre
de1997. p.13.
pp. 257 Y267 (en portadilla, p. 238, ab-der.):
Niños alzando la mano, fotografía dela SEP.
]J. 259: Niños jugando, fotografía dela SEP.
p. 261: Portada deVaniflaeles deMéxico, año 37,
núm. 16, julio29de1997.
p. 262, arr.: Niña barriendo, fotografía
proporcionada porla Secretaría delTrabajo
y Previsión Social (STPS).
p. 262, abo (fondo pp, 258-259): Mujeres trabajando
enuna I'ábrica, en Imágenes de México, ed, especial,
México, el despertar de un gigante, op. cil..p. 105.
p. 263: Manos con uncarburador, fotografía
proporcíonada porla STPS.
p. 264: Enfermeras en operación, íotograña
proporcionada porel Instituto Mexicano
delSeguro Social.
]J. 265: Estadística deanalfabetismo porsexo, en
La mujermexicana: unbalance estadístico
al flnal delsigloxx, INEGI-Unifem, México, 1995.
p. 266: Maestra enel salón declases, fotografía
proporcionada porla STPS.
]J. 268:Niños jugando, fotografía delaSEP.
p. 269: Niños preparan comida, fotografía dela SEP.
p. 270: Fotografía de Rosario Castellanos, Archivo
CNIPL-INBA, en Martínez. José Luis, y Chnstopher
Domínguez Míchael, La literaturamexicana del
sigloXIX, México, CNCA, 1995 (Serie Cultura
Contemporánea deMéxico). p.216.



p. 271: Barbie y amiga límpíando, ilustración
tomada ele Barbie. ia revista pam ti. año 3,
núm. 25.México. octubre ele 1987. p. 19.
pp. 272 Y273: Portarlas ele losvieleos Ei Cuervo,
Eipaciente inglés. Mentiroso mentiroso. Papá
necesita vececiones tornarlas ele \Iideo Premier:
año 5.núm. 54. México. dícíembre
ele 1997. Tercera ele forros.
p. 274: Portada elel vídeo Con ail: toem. p. 15.
p. 275 (en índíce, p.7.ab-der.). Anuncio
publícítarío ele cuaelernos Jad's. tomaelo ele !fc1nidades
de México. año 37. núm. 16. julio 29ele 1997. p. 23.
p. 276. arr.. Páginas e ilustraciones tornadas ele
Blanca nieves y lossiel.e enenuoe. ilustrado por
John Patlence, Italia-Inglaterra. Eeliciones A.Salelaña
Ortega (Lee conmigo. Cuentos clásicos). p.7.
p. 276.ah-der. (tondo p.276. ab.-izq. y p.277,
an.-der.): Ilustraciones tomadas ele La Bellay la
Bestia. Ilustrado porJolln Patíence, Italia-Inglaterra.
Eeliciones A.Salelaña Ortega (Lee conmigo.
Cuentos clásicos). p. 10.
p. 277. arr.-izq.: Páginas ele La rtuüt» presumida,
Barcelona. Eelivas. pp. 5-6.
p.277.ab.: Página ele Lasemana deGraciela.
versos ele Julia Daroquí, ilustraciones ele Susana
Giannattasio. Buenos Aires. Argentina. Sigmar.
1992. p.6.
p. 278. arr.: Cartel para la prevención
ele accidentes ele la Secretaría ele Saluel (SSA).
p. 278. ab.: Cartel para la prevención ele la
tuberculosis ele la SSA.
p. 279. arr.. Cartel ele la Segunela Semana
Nacional ele Salud ele la SSA.
p. 279.ab.:Cartel ele laSemana Nacional ele
Vacunación Antirrábica ele la SSA.
p. 283.ali-der.: Portada ele laaucliocinta
Hablemos de... astmnomía: Entrevista con
JuJietft Ftetro.México. S~P. 1995 (Serie Ciencia
y Cientfhcos Mexicanos. I).
p. 284. arr. (collage. pp. 282-283. ab.): Portada
ele la Gran enciclopedia dela ciencia y dela
técnica. 1'01.1 (A-An). Barcelona. Océano Grupo
Editoríal, 1996.
p. 285. ab.: Portada del CIl-ROM Enciclopedia
dela ciencia. Barcelona-México. Dorling
Kinelersley-Zeta Multimeelia.1995.
p. 286. arr.-izq. (collage, p.282. cen.-izq.;
fragmento. p. 284. ab.): Portada ele Diccionario
Visual Altea de la Tierra. op. en: Robert Hardlng
y ZefalJanicek (fotografías); Cllristine Rista.
Catllerine O'Rourke y Anna Lorel (i1ustraelores).
p. 287.ab.-der. (collage. p. 282. cen.-eler.;
fragmento p. 287. arr.):Porlaela ele Qué esqué.
El granJibm deconsulta. España.
Altea-Santillana. 1995.
p. 288. arr.-izq.: (collage. p.282. ab.-izq.): Portaela
ele La música y los instl'llmentos. 2aeel ..Maelriel.
Eeliciones SM. 1995 (Biblioteca Interactiva: Munelo
Maravilloso. Serie Música. Artes escénicas y
Espectáculo).
p. 288.ab.-der.: Portaela ele Educación
matemática. vol. 8.núm. 2.México. agosto ele 1996.
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