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INTRODUCCION 

Actualmente se encara una tendencia creciente a privilegiar la imagen 

(historietas, publicidad, televisión, etc.), en detrimento de la capacidad 

imaginativo-creativa del niño. A esto hay que agregar el hecho de que dichas 

imágenes llevan implícita una versión del mundo que no corresponde a la rea

lidad social. 

Con la presente investigaci6n, se pretende analizar, reflexionar y pro

poner acciones, acerca del papel de dos de los medios masivos de comunicación: 

la prensa (historieta) y la televisión, en cuanto a la transmisión de actitu

des, valores, pautas de conducta e identificaciones, mismas que los niños 

aprenden en el proceso de socialización, o mejor dicho, de ideosocializaci6n, 

De ahi que la tesis que se sostiene a lo largo de este estudio y que 

permite plantear lo anterior, se basa en que: "Es en la educación informal, 

donde el discurso de la historieta y de la televisi6n, constituye uno de los 

mecanismos ideologizantes, que introducen al niño en una visi6n del mundo y 

de si oismo, falseada, transformándolo de un ser curioso e inquieto, en un 

adulto pasivo e indiferente ante su realidad social", 

Se entiende que el ámbito educativo, no se reduce al sistema escolar, 

ya que la familia, los medios masivos de comunicaci6n y los amigos o compañe

ros, constituyen un subsistema denominado educaci6n informal, esto es, no es

colar y que frecuentemente es subvalorado o no considerado trascendental, co

mo sucede con la educación formal. 

En tanto impacto psicol6gico y pedag6gico, resulta interesante el estu-
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dio de este aspecto de la Educaci6n, que se puede considerar ca propio del 

campo de la psico-pedagog!a, •pero que también abarca el de la socio-pedagogía, 

ya que el problema se inscribe en una instancia social-comunicativa-educativa 

en cuanto a la adquisici6n de determinados conocimientos que implican un pro

ceso de aprendizaje, por parte de quienes perciben dichas imágenes: Los niños. 

Para poder determinar el trabajo, se elabor6 un marco te6rico y la meto

dología de análisis de mensajes congruentes entre si. Los puntos o capítulos 

constituyen los diversos factores que intervienen en el proceso de producción 

mensajes gráficos y televisivos (en este caso), los cuales a su vez determi

nan su significaci6n interna. Ellos son: La ideología, que como parte de la 

superestructura social en que se da el proceso de comunicación, asigna un pa

pel y un lugar al comunicador; intelectual orgánico de acuerdo a Gramsci (Ca

pítulo 1 ) • 

Es importante tomar en cuenta el proceso de comunicaci6n y los medios 

masivos de comunicación, desde las principales corrientes sociol6gicas de in

terpretación, así como el marco social en que se producen los mensajes, ya 

que el dis~urso de la historieta y de la televisi6n -como todo discurso comu

nicativo- se encuentra inserto en un contexto determinado y su relaci6n con 

las condiciones de producci6n de la sociedad en que se da, es estrecha (Capí

tulo 2 ). 

Por otro lado, resulta necesario considerar la edad y caracteristicas 

psicol6gicas, para entender a quién van dirigidos dichos mensajes y que es 

lo que provocan en la intelectualidad y socioafectividad del niño, descartan

do así la idea de "uniformidad de los auditorios", ya que tanto la atención 

y percepci6n, así coao la asimilación de valores; están en funci6n de la ea~ 

tructura psicol6gica del niño y no se pueden comparar con la de un adoleacen-



te o la de un adulto. 

El fenómeno de socializaci6n, tiene lugar desde los primeros años de vi

da, No obstante, una vez que el niño ingresa a la escuela primaria, persiste 

e incrementa las horas que pasa frente a la televisi6n. Asimismo, aplica sus 

'conocimientos de lectura, para interpretar las historietas que tiene. a su 

alcance. 

De ahi que la edad que se toma como referencia en este estudio, sen de 

los seis a los doce años, aproximadamente, sin que ello signifique que se 

trata de una delimitación absoluta, 
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Para construir esta óptica a través de la cual se pretende dar una ex

plicación psico-pedag6gica del niño, se incluyeron algunos aspectos de las 

teorias de H. Wallon y J, Piaget (aspecto cognoscitivo), W, Winnicott (aspec

to lúdico), R. Spitz (aspecto afectivo) y E. Erikson (aspecto socio-afectivo), 

para conocer dichas características, por considerarlas aiás cercanas al pre

sente estudio y porque se comulga en su visualizaci6n con que explican la 

realidad, ya que la mayoria de los teóricos infantiles, se ocupan de un as

pecto del desarrollo del niño (descuidando otros), o bien caen en el reduc

cionismo, Los aspectos antes citados, en cierto modo se complementan para 

los fines pretendidos, Sin embargo, cabe aclarar, que al considerarlos no 

se pretende hacer una mezcla de las teorías correspondientes. Se trata más 

bien de evitar una explicación fragmentada del desarrollo del niño, a fin de 

establecer una relaci6n entre dichas característica y el discurso de los men

sajes motivo del análisis (Capitulo 3 ). 

El presente análisis tiene como fin revelar. las implicaciones ideológi

cas de una historieta: "Los Picapiedra11
, vinculada con los dibujos animados 

del mismo nombre, Dicha historieta ha dejado de publicarse, no obstante, sus 



contenidos y los del programa de televisión mencionado, gt111rdan estrecha re

laci6n y en esencia,. transmiten los mismos mensajes, por lo cual se conside-

ra que aporta los elementos necesarios para confirmar la coexistencia de los 

mecanismos ideologizadores que aparecen tanto en unos como en otros, resul-
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tanda más accesible el análisis a través de la tira c6mica impresa, Sin embar-

.go, no deja de reconocerse que las caricaturas televisadas causan mayor -

impacto entre los niños, sobre todo por el empleo de 109 recursos auditivo

visuales ( Capit-ulo 4 ) • 

Las conclusiones obtenidas a través de la investigaci6n permitieron de-

tectar no s6lo e~ logro de los objetivos planteados, sino también visualizar 

y comprender otras dimensiones del problema, mismas que dieron origen a las 

sugerencias, 

Con el presente estudio no se pretende elaborar un producto acebado, 

sino una aproximación te6rica-práctica, centrándose en el análisis de mensa-

jes, dirigidos a n~ños, y si de algún modo se despierta en otros le inquietud 

por profundizar en este campo, se habrá logrado bastante. 

A tra~és de la investigación, se intenta ir más allá de lo meramente en

comendado a una disciplina de la Comunicación, de lo que quizá es propio (pe-

ro no exclusivo) de un comunicólogo, * Pues se entiende desde Bourdieu que 

esto responde a una definida concepción acerca de la construcción del conoci

miento, a través de la cual, se establece claramente, que "ni los hechos, ni 

la historia hablan por si solos", sino que se les hace intelegibles sólo en 

la medida en que se los interroga metódicamente. Por lo cual se considera, 

que la construcci6n del objeto de conocimiQ.11to, habrá de darse desde la fun

damentación te6rica de la Comunicación y desde la f undamentaci6n práctica -

* Bourdieu P. et al. "La construcción del objeto".El oficio de soci6logo. 



(cerrando asi el proceso teoría-práctica), de la formaci6n obtenida en el 

campo de la Pedagogía, Orientando asi una práctica (la del pedagogo), en 

funci6n de la tesis, 

La inquietud por investigar esta área, surge a raíz de la elaboraci6n 

de un trabajo académico en la materia de Teoría y Práctica de la Investiga

ción Socio-Pedagógica. En esta experiencia didáctica, se pudo apreciar una 

marcada inclinación de parte de los alumnos, por realizar trabajos relaciona

dos con aspectos de la educación formal, La preocupación de la mayoría, se 

concentró en gran proporci6n, en aspectos técnicos o psico-pedagógicos, pero 

siempre dentro del marco del sistema educativo organizado institucionalmente. 

Aqui cabe dejar planteada una pregunta a manera de reflexi6n: ¿Por qué 

es fácil acceder a investigaciones criticas sobre la escuela y el aparato es

colar, como mecanismos que transmiten valores y normas sociales, mientras se 

observa una carencia en el estudio de este otro sistema de socialización 

del niño? 

Estas son algunas de las razones por las que un egresado de la carrera 

de Pedagogía, pretende incursionar en campo de la Comunicación, porque en esa 

incursión se intenta en la medida de lo posible, clarificar desde la tesis, 

lo que el pedagogo puede hacer en su práctica social y porque es innegable 

la presencia de un proceso educativo que no está sujeto directamente a la in

tensionalidad explicita y planificada del sistema escolar, sino que más bien 

depende del aprendizaje del individuo, como une práctica cotidiana, en cier

tas circunstancies y en una culture determinada.· 

Ed, S, XXI. México. 1981 pp. 51-81 
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JUSTIFICACION Y DELIMITACION DEL.TEMA DE INVESTIGACION 

Si se pregunta acerca de las repercusiones sociales de las historietas y 

dibujos animados de televisi6n, en el niño de seis a doce años, será necesa -

rio considerar los siguientes aspectos, para estar en posibilidad de dar res-

puesta a dicho problema. 

El fen6meno de socializaci6n, como mecanismo condicionante, actúa desde 

los primeros años de vida. Sin embargo, una vez que el niño ingresa a la -

escuela primaria, persiste e incrementa l.as horas que pasa frente a la tele-

visi6n (T.V.), pues no tiene otro pasatiempo recreativo, por las condiciones 

de hacinamiento de las grandes ciudades, Asimismo, dentro de ese proceso -

socializador, aplica sus conocimientos de lectura, para leer historietas (1) · 

(en su mundo alienante), quedando relegado a otro tipo de literatura, sobre 

todo porque la historieta y la T.V., son los medios masivos más populares a -

su alcance., 

La trsnsmisi6n de ciertos contenidos (a través de estos medios), implica 

un proceso de aprendizaje (en el campo de la comunicaci6n). Aprendizaje, que 

algunos te6ricos han denominado "incidental" y que representa en el niño, la 

mayor parte de sus transformaciones sociales en forma decisiva y determinante. 

Con la expresi6n "aprendizaje incidental", se denomina al proceso de --

(1) Algunos estudios coinciden en que la edad de mayor circulaci6n de la 

historieta, debe darse entre los cinco y los doce años de edad. 



transformación de valores, resultado de: 

La práctica diaria, anterior y colateral al enrolamiento en programas 
de educación explícita. Todo hombre adquiere conocimientos, modifica 
actitudes y valores .•• en interacción con el medio ambiente físico y 
social; a través de su familia, en el trabajo, en el juego, en el -
ocio, durante los viajes, les lecturas de periódicos, revistes o li
bros, en su asistencia e espectáculos o al escuchar el radio, ver -
televisión ••• (2) 

Los subsistemas: Educación formal y educación informal, integran el sis-

tema educativo. Ambos tienen funciones comunes, así como diversas, que los 

distinguen, pero conforman el proceso global de la Educación. 

Dentro del proceso socializador, la educación informal representa la 

mayor proporción de las transformaciones sociales del individuo. Sin embargo 

debido a que los proyectos educativos derivan de la política educativa y ésta 

a su vez de la política global del Estado mexicano, la educación formal, ha 

recibido de forma inmediata, mayor atención que la informal, debido a que -

éste, en gran parte depende de intereses ajenos a la educación, más bien (en 

el caso de la historieta y TV), está supeditada a intereses privados (~e los 

concesionarios de los medios masivos de comunicación). 

Por otro ledo, el interés por investigar este aspecto de la educación 

informal, se debe también a une necesidad apreciada, en base a la escasez de 

bibliografía relacionada con el tema de le presente investigación, que es 

el siguiente: "Análisis del discurso ideológico de la historieta 'Los Pica-

piedra', y sus repercusiones sociales en el niño de seis e doce años", lo 

cual refleja que pocas instituciones e investigadores le han dado la impar-

(2) Documentos Base, I Congreso de Investigación Educativa •. Vol. I, 

México, 1981. p. 356 



tancia que merece, pues la gran mayoría de los estudios sobre educaci6n, se 

reduc~n al sistema escolar-formal, como si la educación informal ocupara un 

lugar secundario dentro del marco de la educaci6n. 

Se eligi6 como objeto de estudio una historieta, ya que los reportes más 

recientes en este campo indican que la mayoría de las investigaciones están 

orientadas hacia la TV., secundariamente se estudian otros medios. (3) 

El titulo "Los Picapiedra", se seleccion6, considerando la estrecha re

lación con las caricaturas televisadas del mismo nombre (4), que por un pe

periodo de tiempo considerable, se han mantenido en la preferencia de los ni

ños. 

Con base en la programaci6n infantil de TV, transmitida en una semana, 

(lo. al 7 de junio 1981), se encontró que el indice más alto lo constituyen 

los dibujos animados y un sondeo (de preferencias entre los niños de educa

ci6n primaria), señala que sus programas favoritos son: "El pájaro loco", 

"Los Picapiedra", "La pantera rosa", "El hombre araña", "Don gato y su pandi

lla", y "Superamigos~ entre otros. (5) 

La hi¡¡torieta "Los Picapiedra", ha dejado de publicarse, no obstante, 

los contenidos·de ésta y del programa de TV del mismo nombre, guardan estre

cha relaci6n y en esencia transmiten los mismo mensajes, por lo cual se con-

(3) Op. Cit. p. 367 

(4) Canal 5 TV (D.F.) "Los Picapiedra", dibujos animados. De lunes a 

viernes, 5:30 Hs. P.M. Revista"Tele-guia~ 7-13 de junio 1986. 

(5) Acevedo Martha y otros. "La producci6n social de sentido y la 

comunicaci6n educativa". Cuadernos del TICOM. No. 19 UAM Xo

chimilco, México, 1983. p. 85 
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sidera que aporta los elementos necesarios para detectar la coexistencia de 

los mecanismos ideologizadores que aparecen tanto en uno como en otro, con 

la única diferencia de que en TV causan mayor impacto, entre otras cosas por 

el empleo de recursos auditivo-visuales. 

Sin duda, la historieta constituye un medio más accesible al análisis 

del discurso, pues se puede volver, cuantas veces sea necesario, sobre los 

mensajes emitidos, sin necesidad de emplear una videocasetera, lo cual resul

ta imprescindible en el estudio de un programa de televisi6n. 
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HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

La historieta y el programe de T.V. "Los Picapiedra", lefos de contri

buir a que el niño tome conciencia de si mismo y'de su realidad social, lo 

aleja de ~ata, ya que además prolonga en él, el periodo de egocentrismo y -

fantasía en su desarrollo, mismos que como adolescente o adulto, (y poste-

riormente con esas reminiscencias de fantaseas), corre el peligro de utili

zarlos pera envolverse en su cotidianeidad y en lugar de afrontarla y traba-

far para transformarla, se encontrará inmerso en su mundo enajenado. De -

ah! que la tesis que se sustenta en este estudio sea la siguiente: 

"Es en la educaci6n informal,donde el discurso de la historieta y de 
la televisión, constituye uno de los mecanismos ideologizantes, que 
introducen al niño en una visión del mundo y de si mismo falseada, -
transform&ndolo de un ser curioso e inquieto, en un adulto pasivo e 
indiferente." 

El t~rmino enajenado se emplea como sinónimo de alienado y se refiere 

al tipo de 'relación (11inherte y deshumanizada"), que el hombre tiene con los 

demás , que le es impuesta y lo somete dentro de una estructura social, en 

la cual se situa un individuo impotente, sin que contemple le posibilidad de 

transformar su realidad. 

Este fen6-no tiende a ser funduait.alJze¡te de adaptaci6n y "aujetaci6n" 

a la cultura dominante y a trav~s del mismo, se espera que el individuo con

tribuya a reforzar y reproducir el sistema hegem6nico, 

Las abstracciones iniciales, sobre las cuales se trabajó en la presente 

investigaci6n, surgen de la necesidad de encontrar respuesta a las unidades 



de análisis planteadas en el tema de la investigaci6n: Análisis, discurso, 

ideológico, historieta, repercusiones sociales y el niño de seis a doce años, 

Mismas que constituyen los puntos del marco te6rico, para que de ahi se 

pudiera construir la categoría fundamental de la investigación: Análisis del 

discurso, Posteriormente se elaboraron preguntas científicas ante las cuales 

no existe respuesta, o bien que la ciencia no ha contemplado y para respon -

derlas, era necesario hacerlo desde el marco te6rico elaborado, Asimismo, -

al finalizar se llegó a la conformación de las hipótesis, desprendidas de las 

propias preguntas científicas. Estas son las siguientes: 

- lQué repercusiones sociales conllevan los contenidos de 'los mensajes, tan

to de le historieta como de los dibujos animados? 

- ·¿cómo se van creando en el niño ciertos esquemas de interpretación a las 

significaciones ideológicas de los mensajes de historietas y dibujos ani

mados? 

- l Qué es lo que la historieta y dibujos animados transmiten al niño? 

- iA qué modelo social responde este tipo de comunicación? 

- iAl seryicio de quiénes está realmente esta forma de comunicación? 

- lC6mo o a través de qué elementos, la clase hegemónica, obtiene el consenso 

de las mayorías? 

- lQué alternativas se preven, en el futuro, en el que, al ritmo que se va, 

habrá una invasi6n de medios electrónicos sofisticados pero individuali

zados (cOllputadoras, video-cassettes, etc, ), en donde la comunicación ca

da vez está más lejos de lo que debería ser: un espacio (de reflexión), en 

el que emisor y perceptor intercambien ideas? 

• LCuáles son los mecanismos que lenta y cotidianamente van conformando una -

personalidad pasiva e indiferente ante la realidad social? 

11 



- lDe qué manera se puede contrarrestar la susceptibilidad del niño ante los 

mensajes que provienen de la historieta· y T.V., así como de la publicidad 

de éstos? 

- lQué alternativas recreativas tienen los niños que viven en las grandes -

ciudades, donde son insuficientes los espacios de esparcimiento? 

- Por Último, lPor qué es fácil acceder a investigaciones críticas acerca del 

aparato escolar, como instituci6n encargada de transmitir valores, expe-

riencias y pautas de conducta y no se ha cuestionado desde una perspectiva 

pedag6gica, este otro sistema ideosocializador en el ámbito de la educaci6n 

informal? 

De estas preguntas se desprendieron las hip6tesis que aparecen a conti

núaci6n: 

- A través de la historieta y dibujos animados "Los Picapiedra", se transmite 

al niño un modelo social, determinado y constituido como tal, bajo los pre

ceptos del capitalismo. 

- Los valores centrales de estas caricaturas son: El individualismo y la com

petitividad, como resultado de la interiorizaci6n de lo que inherentemente 

contienen en el plano ideol6gico y político. 

- Subvaloraci6n de la posibilidad que el hombre tiene de transformar su rea

lidad, al aceptar implícitamente, en el discurso de dichas caricaturas, la 

suerte como producto del destino. 

- En el discurso de estas caricaturas subyacen, el conformismo y la resigna

ci6n, como características del comportamiento que se requiere en una so -

ciedad capitalista, para no alterar "el orden social". 

Estas hip6tesis se delinearon confonne se avanz6 en el proceso de inves

ti gaci6n, a le vez que la informaci6n y el análisis mismo, brindaron los fun-
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damentos para la formulaci6n de nuevas hip6tesis. Estas son: 

- Una vida cotidiana del niño, en contacto con les historietas y T,V,, en -

dond'e listes ocupen un lugar·desproporcionado, eri relaci6n e otras activida

des como el juego, la interacci6n física y social, etc., no estimula el de

sarrollo de sus capacidades cognoscitivas. 

- Las posibilidades de que el niño tome conciencie de si mismo y de su rea

lidad física y social, se ven obstaculizadas o reducidas por le inte:rferen

cie de informaciones superficiales y deformadas que no permiten el paso de 

otra informaci6n a su estructura cognoscitiva. 

La idea contenida en esta última hip6tesis, hace referencia al tl!rmino 

"conciencia posible", introducido por Lucien Goldmann , en su obra "Importan

cia del concepto de conciencia posible para la comunicaci6n". 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

El principal objetivo del presente estudio, es revelar las implicaciones 

ideo16gicas de la historieta "Los Picapiedra",a trav6s de la metodología que 

permite una visi6n totalizadora y el planteamiento por medio de las conclu -

sienes, de sugerencias, acordes con la realidad. Sin embargo, en el trans -

·curso del trabajo se detectaron otras necesidades,que son colaterales a los 

objetivos planteados inicialmente y que dieron lugar a la formulaci6n de al

gunas sugerencias, ya·que se pudo percibir a lo largo de la investigaci6n que 

dichos objetivos se alcanzaron casi en su totalidad, además que permitieron 

visualizar otras dimensiones del problema planteado. Dichos objetivos son 

los sigu:i.entes: 

- UBICAR este aspecto de la educaci6n informal, dentro del proceso general 

de la Edu~aci6n y otorgarle la importancia que merece. 

- IDENTIFICAR en.la historieta mencionada, los rasgos ideol6gicos (a trav6s 

del análisis del discurso), para determinar los mecanismos por los cuales 

se tranllllite al niño la ideología de la clase dominante. 

- DESCRIBIR las características paicol6gicas del p6blico infantil, a quien 

preferentemente se dirigen dichos •nsajes (el niño de seis a doce años), 

- COHOCER, a partir de loa resultados obtenidos del an&lisia, las repercusio

nes sociales de dichas caricaturas, en el niño. 

- CO~OBORAR a trav6a del análiaia de la historieta, la eldatencia y coexis

tencia (con los dibujos animados), de los mecanismos ideol6gicos ya mencio-

nadas. 



SUGERIR algunas experiencias didácticas a través de las cuales el maestro 

de nivel primaria, desde su práctica educativa, capacite al alumno a ver 

estos programas y leer historietas críticamente, disminuyendo as!, la --

susceptibilidad del niño, a la influencia de los medios masivos de comuni

cación, sobre todo la televisión e historietas. 

El objetivo de análisis del discurso, se basa en categorías que verifi-

quen en las tiras cómicas mencionadas, las siguientes características de la 

comunicación (de acuerdo a la corriente marxista): Autoritarismo, Manipula

ción, Fetichización, Individualismo y competencia, Función del destino, la 

masia y lo sobrenatural. 

Autoritarismo: El medio de· comunicación obedece a una dirección; desde 
un emisor que transmite la ideología del modo de producción capitalis
lista hacia un receptor que constituye una mayoría que no ve reflejada 
su forma de vida y sus aspiraciones, (6) 

Manipulación: Utilización de un lenguaje que encarcela a los protago
nistas del proceso social, entre dos polos irreconciliables; divide -
al mundo en dos esferas (los buenos y los malos) y utiliza la justi -
ficación del orden, la armonia y la tranquilidad para llamar a la re
presión. (7) 

Fetichización: La comunicación es un proceso fetichizante. En el fe -
tichismo, los hombres vivos se vuelven "cosas" y las cosas,viven.(8) 

Individualismo y competencia: Tendientes a desorganizar y neutralizar a 
las clases explotadas ••• Función del destino, la magia y lo sobrenatural 
Es decir, la falta de probleaatización de la realidad, la lejanía del -
mundo cotidiano y su fantástica capacidad de escapiamo. (9) 

(6) Toussaint Florence. Critica de la información de masas. México, 
Ed.Trillas. 1981, p. 88 

(7) lbid. 
(8) Ibid. p. 85. 
(9) Nomez Nai11. "La historieta en el proceso de cambio social". Revista 

Comunicación y cultura. No. 2, México, Ed.Nueva Imagen. 1978. p. 111 
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Florence Toussaint, ubica tres de estas características (autoritarismo, 

manipulaci6n y fetichizaci6n). dentro de la perspectiva marxista de Comuni

caci6n. Concretamente las relaciona con los aportes de uno de los inves -

tigadores más representativos: Armand Mattelart. 

Los elementos restantes son retomados de los estudios de Naim Nomez, en 

un intento por producir en Chile, una histor:ieta que dejase strás los "valores 

burgueses", que tuviera la característica de ser entretenida, a la vez que se 

acercara a la realidad del lector y a su vida concreta. Esto es, se refiere 

particularmente al papel que puede tener la historieta,en el proceso de cam

bio social. 

Quedan fuera del contexto, otréS unidades de análisis enunciadas en las -

obras citadas(libertad de prensa, la justicia institucionalizada, etc,), que 

se consideran importantes como rasgos que.definen a la comunicaci6n en una 

sociedad capitalista, pero que no adquieren mayor significado d~ acuerdo al 

objetivo central de la presente tesis, que ha sido el tema del trabajo: "Aná

lisis del discurso ideol6gico de la historieta "Los Picapiedra" y sus reper -

cusiones sociales en el niño de seis a doce años". 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología de análisis, en el campo de la comunicaci6n, depende de 

la perspectiva sociol6gica en que queda inscrito el propio análisis, asi co

mo de su objeto de estudio y de su base epistémica, es decir, de la teoria 

del conocimiento que lo sustenta. 

Antes de hacer referencia al diseño de la investigaci6n, es convenien-

te tener presentes algunos aspectos muy importantes dentro del proceso in-

vestigativo, 

En las ciencias sociales, a.diferencia de las naturales, el investiga

dor está incluido en su objeto de estudio; esto es, no es ajeno a el y por 

lo tanto su indagaci6n se ve influida por su enfoque, que a la vez está de

terminado por las condiciones econ6micas, politices y sociales que le haya 

tocado vivir. Esto contradice la tendencia a afirmar que la ciencia es "neu-

tra y objetiva", pues el sujeto estudioso es parte y debé_incluirse en el -

contexto socio-hist6rico, a fin de comprender y transformar la realidad. 

La diferea:ia entre la reálidad natural y la realidad hU111ano-social es-
triba en que el hombre puede cambiar y transfor911r la naturaleza, mien

tras que la realidad humano-social puede cambiarla reYolucionariamente, 
pero s6lo porque él mismo ha producido esta realidad. (10) 

Es interesante puntualizar que el proceso de investigaci6n social no ea 

tan rígido como si se tratara de seguir una receta (ello constituye m&s bien 

(10) Kosik Karel, Dialéctica de lo concreto. México, Ed. Grijalbo, 
1967, p. 35 



un "obstáculo epistemol6gico"), sus caracter!sticas permiten cierta flexibi

lidad, ya que no se trata de, un proceso lineal cerrado, sino más bien dia-

léctico 1 a pesar de fundamentarse en determinados principios generales, se 

pueden hacer ciertos ajustes de acuerdo al tipo de estudio, tiempo, financia-

miento, etc. de que se dispone. 

· En este aspecto, se está de acuedo con la manera en que Angel Espinosa 

concibe a la investigaci6n: "cOllO un proceso creativo, no subsumido a la ri-

gidez de un método, un proceso critico que posibilite la construcci6n de co-

nocimientos, un proceso que se genere a partir de las diferentes posturas fi-

los6ficaa, epistemo16gicas, te6ricas y •etodol6gicas ••• " (11) 

Por lo tanto, el desarrollo de una investigaci6n no requiere una secuen

cia mec&nica, hay la posibilidad de avanzar y/o retroceder, de un ir y venir 

en la construcci6n del conocimiento, de hacer ajustes 1 reformulaciones cuan-

do sea necesario, pues a medida que se avanza en el estudio, dudas, conflic-

tos o ideas irán conformando el objeto de conocilliento. Pues loa hechos so

ciales no se descubren, sino que se construyen. Los datos m6s valiosos no 

aportan algo, si no se les interroga 11et&licamente. "Un objeto de inveatiga

ci6n ••• no puede ser definido y construido, sino en funci6n de una problem&

tica teórica que pennita someter a un sistel!Atico ex81Hn todos los aspectos 
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de la realidad puestos en relaci6n por loa problemas que le son planteados. 11(12) 

En el presente acercll9iento te6rico-pr6ctico .. pueden diatinguir dos 

fases: la te6rica, respecto a la cual se puede afirmar que se trata de una 

(11) Espinosa A. "Aproxi•cionea a un proyecto conceptual de la relaci6n 
investigaci6n-Pedagog!a." Revista Alternativa, Mlxico, ENEP Araa6n, 
Junio, 1986. p. 4 

(12) Bourdieu Pierre. El oficio de 1oci6loao.~xico, Ed.S.XII, 1985, p.54 



investigaci6n de tipo descriptivo-documental, ya que para la elaboraci6n del 

marco te6rico (que sirve de fundamento al análisis ), se recurre a fuentes 

bibliográficas y hemerográficas, que permiten dar· cuenta de una realidad con

textuada hist6rica y socialmente, e interpretada desde una posici6n te6rica 

(en tanto hace referercia a aspectos abstractos explicativos e interpretati

vos del problema ), 

La otra fase, es práctica, en virtud de que el est.udio del fen6meno se 

obtiene en parte de la realidad social, a través del análisis del discurso 

de una historieta. El término discurso, es empleado para referirse a las ten

dencias de elaboraci6n de alg6n tipo de mensaje, ya sea el discurso de la -

historieta, de la T.V., un discurso político, etc. 

Los puntos del marco te6rico, constituyen las unidades de análisis que 

intervienen en la investigaci6n a través de las abstracciones iniciales. Di

chas unidades, no s6lo determinan el mensaje, sino que le dan significaci6n 

al mismo, Estas son: 

La ideología, aspecto medular del discurso; la estructura social, el -

discurso mismo, (en el cual se distinguen: forma y contenido); asi COllO la 

edad del perceptor, (el niño de seis a doce años), 

Es sabido, que existen numerosas investigaciones dirigidas hacia la -

historieta y la televisi6n. No obstante, unas han analizado.los aspectos pu

ramente formales y otras su carácter ideol6gico, descuidando el estudio de 

los lectores y audiencias de dichos medios, Por ello, en la presente inYes

tigaci6n resulta importante considerar tsmbi~n la edad del perceptor, para 

darle a los contenidos 1114yor sianificaci6n. Si no se hiciera aai, el pro

blema abordado, quedada entendido en au foru fenoMnica y no en au esencia, 

dando una explicaci6n parcializada de una realidad. 

El discurso de la historieta -como todo discurso c011unicativo- se en-
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cuentra inserto en un contexto determinado y su relación con las condiciones 

de producción de la sociedad,en que se d~, es estrecha, por lo cual es de su

ma importancia considerar tambil!n el contexto social en que se producen los 

mensajes. 

El análisis del discurso surge de la necesidad de abarcar la realidad 

social y pasar al estudio de unidades mAs amplias de significado, dejando de 

lado la dependencia hacia los conceptos de la lingÜ!stica estructural, lo que 

da por resultado, análisis fragmentados. 

La presencia del materialismo histórico en el análisis del discurso es 
indudable •• , se considera que el proceso social está inserto dentro~ 
del mismo proceso de producción social y en este sentido es donde surge 
la necesidad de encontrar una teoría que permita analizar ambos procesos 
dentro de un mismo análisis. (13) 

En el presente estudio fue necesario auxiliarse de algunos elementos se-

miológicos (imagen, letragrafia, etc.), intentando hacer un análisis completo 

y por considerar que aportan los datos necesarios para entender el problema 

tanto en su aspecto formal, c·omo en su esencia. 

Para elaborar el cuadro a travl!s del cual se realiza el an&liais de la 

historieta mencionada, se tomaron como refe1'81Cia algunos elementos que Daniel 

Prieto C. destaca en su libro publicado por el ILCE. Adem6s se inclu1eron 

otros que se considera aportan datos interesantes y todos fueron jerarquiza

dos de acuerdo a la importancia que cada uno adquirió en el presente trabajo, 

Los elementos que componen el cuadro de anAlisis son: 

Discurso impersonal: Este eiemento tiene la función de enlazar en.una histo

rieta, loa distinto• cuadros o viftetaa, sobre todo cuando ae trata de indicar 

el tiempo transcurrido. 

(13) Acle Marcela. "Semiótica, semiologia o análisis del discurso". 
Revista Connotaciones. No,2,M6xico.Ed. El caballito.1882.p. ~O 
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Discurso personal: Es el que los personajes expresan verbalmente, ya sea -

pensando o hablando, es decir se trata del texto, el autor lo define como 

"una combinaci6n de enunciados cuyo limite está dado por el sentido que pue

de obtener el perceptor". (14) En este aspecto es importante considerar tan

to lo dicho, como lo omitido, esto último es una constante en los mensajes 

de historietas tradicionales, ya que todo gira alrededor de aventuras, pero 

nada se dice del trabajo, las necesidades, etc. Es importante reiterar que -

la informaci6n complementaria sirve para aclarar el sentido del texto. "El 

orden en que los enunciados aparecen en el texto corresponde al sintagma -

(coordinaci6n), concepto que señala la manera superficial, explicita de desa

rrollo del texto. Las piezas clave constituyen el orden paradigmático". (14) 

Según el autor, la magia del texto, su capacidad de convencer, de sedu-

cir proviene de la organizaci6n del mismo, 

Funci6n del mensaje: Aquí corresponde describir si a través del mensaje se 

fomentan actitudes, conductas'o valores, {pérdida o reforzamiento de valores 

morales, familiares, nacionales, etc,) 

Imagen: En la historieta tradicional las imágenes se suceden, ~a secuencia 

supone un transcurso y una continuidad de las mismas, Lo que se mantiene co

mo una constante es la dinámica de la secuencia, Los sistemas de reconoci-

miento se van enlazando, de modo que en diversos p~rsonajes pueden repetirse 

gestos que incluso el lector espera antes de verlos, La funci6n de la imagen 

generalmente es apelativa, (centrada en el p6blico) 101 elementos son selec-

(14) Prieto C. Daniel, Elementos para el an6lisis de mensajes, ~xico, 
Ed. I.L.C.E. 1982. p. 71 

(15) Ibid. 
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cionados a fin de impactar,de atraer o fascinar, Existe un referente (el tex

to), pero lo fundamental es la manera en que la imagen impacta o involucra 

al perceptor. 

Relaci6n entre lo visual y lo verbal: "Si bien lo verbal juega un rol defi

nitivo, lo hace en principio dentro de la fuoci6n referencial, Pero a su vez 

la imagen aporta mucho ••• y añade elementos que se dirigen·a la emotividad 

del perceptor".(16). Las relaciones que se establecen entre el lenguaje ver

bal y el visual son las siguientes, de acuerdo al autor: 

- De anclaje o aclaraci6n: La imagen da un significado no claro y el texto 

~ señala lo que debe leerse en la imagen. 
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- De redundancia: Cuando la imagen ofrece los elementos suficientes para com-. 

prender su sentido, según la intencionalidad del emisor. 

- De inferencia: Se presentan algunos datos para que el lector saque sus -

conclusiones a partir de la observaci6n de la imagen. 

- De contradicci6n: Cuando el mensaje est& llllll hecho o cuando la relaci6n 

visual-verbal aparece forzada, el texto dice una cosa y la imagen muestra 

otra, 

Lensuaie: Lo constituyen las palabras y sintagmas utilizadoa para expresar 

los contenidos del texto, cuando ocupan un lugar clave o bien la descomposi

ción del texto para reordenarlo en torno a lo que esencialmente se quiere de

cir. 

Recursos enfatizadores: A travb de los c1Bles queda resuelto el problma (ea 

la historieta), de hacer evidente• los estado• de 6nillo o 1ituacionea que ~i

ven los personaje1. Los recur10a enfatizadorea pueden dividirse en verblle1 

y no verbales, loa primeros se estereotipan por medio de las onomtopeya1 -

(16) Op. Cit. p, 155 



(Pov, Bang-bang, etc.) o formas de expresión como gritos, etc. Las no verba

lee pueden repreeentarse por.medio de lineas pequeñas alrededor de algo, pa

ra realzar su valor, estrellas para indicar dolor, etc. y los enfatizadores 

ge1tuale1 COllO el rostro obscuro, los ojoe fuera de 6rbitas, etc. 

Letraaraf!a: Hay casos en que los carácteres eacritureles funcionan como im6-

genes, la enfatizaci6n de las letras puede inferir que el personaje grita o 

está enojado. Otro recurso similar es el uso de mayúsculas. Ambos pueden 

sugerir sonidos, estados de ánimo, golpea, veloeidad, etc. 

Los cuadros tienen doble entrada, las colWlllBS vertiéales corresponden 

a los.elementos de análisis eepecificadoa anteriormente. Los apartados hori

zontales indican el n6mero de viñeta analizado. 

Esto es la primera parte del análisis, la segunda la constituye la 

lectura ideol6gica, que se hace a partir de los ele11entoa antes enunciados 

y considerando el contexto social en que se produce J se recibe el mensaje. 

La lectura ideol6gica es la estructura o la claYe del discurso, as! como 

el.plano general de su significaci6n. 

A tra•i• de cada una de las lecturas de los títulos analizados se obtie

nen laa conclusiones generales; ea decir la lectura ideol6aica de la histo

rieta analizada en forma general. 

Dichas conclusiones, dieron lugar a las sugerencias, que van dirigidas 

al maestro de nivel prillaria, intentando de algún llOdo dar una soluci6n acor

de a la realidad, al probleu planteado delde la teab; es decir la vincula

ci6n que puede existir entre la inveatiaaci6n y la realidad social. 
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CAPITIJLO 1 IDEOLOGIA Y SOCIEDAD 

1.1 Ideología y formaci6n social 

Como práctica social, el discurso se encuentra estrechamente vinculado 

al funcionamiento de la sociedad en que se produce y es re~ibido. Fundamen

·talmente a los procesos econ6micos, políticos e ideol6gicos y en un momento 

determinado, a través de diversa.a instituciones sociales (loa llamados apa

ratos ideol6gicos de Estado), que sirven de soporte a los procesos discursi-

vos. Sobre dichos aparatos se volverá más adelante, ahora ea necesario hacer 

referencia al funcionamiento social, 

De acuerdo a Gramsci, si se considera una situaci6n hist6rica determinada 

(lo que él llama un bloque hist6rico) se pueden distinguir dos elementos: la 

estructura social y la superestructura ideol6gica y política. El punto esen-

cial de este enfoque, radica en el estudio de las relaciones entre ambas, 

Un bloque hist6rico "debe se considerado como el punto de partida para 

el análisis de como un sistema de valores·(lo que Gramsci llama ideología), 

penetra, ae expande, socializa e integra un sistelllll social". (17)· 

La vinculaci6n entre estructura social y superestructura ideol6gica y 

política la efectúa cierto grupo social, cuya funci6n se ubica en el nivel 

superestructura!. Se trata de loa intelectuales, entre los cuales se puede 

situar al comunicador y al llláestro o docente entre otros. 

(17) Portelli Hugues. Gramsci y el blogue hist6rico, México, Ed. S XXI, 
1985. p. 10 



"Los intelectuales son los 'empleados' del grupo dominante a quien se 
les encomienda les tareas subalternas en la hegemonía social y en el -
gobierno político; es decir, en el consenso 'espontáneo' otorgado por -
las grandes masas de la poblaci6n a la directriz marcada a la vida so
cial por el grupo dominante.,." (18) 

Para Gramsci, un sistema social está integrado s6lo cuando se constituye 

un sistema hegem6nico. dirigido por la clase fundamental, la cuel confie su 

direcci6n a los intelectuales, 

En el seno de la superestructura, Gramsci distingue dos campos: el de 

la sociedad civil y el de la sociedad política. 

La sociedad civil abarca lo que comunmente se conoce como organismos 

privados y se le considera como la hegemonía cultural y política que el grupo 

dominante ejerce sobre la sociedad en su conjunto. 

La sociedad civil es apreciada bajo tres a~pectos: 

- Como ideología de la clase dominante. 

-.Como concepci6n del mundo, que se difunde y se adapta a todas las capes so-

ciales. 

- Como dirección ideol6gica de la sociedad, articulando la ideología, .la -

estructura ideol6gica y el material ideol6gico, 
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Los medios 1111sivos de comunicaci6n, son ubicados por este autor, en el. 

último aspecto, dentro de la estructure ideol6gica.como una de las organiza

ciones encargadas de difundir la ideología (donde tambi~n sitúa a la escuela 

entre otros), el material ideol6aico constituye el contenido difundido por 

dichas organizaciones (este contenido corresponde a lo gue ya se mencion6 -

como discurso}. 

La sociedad politice para GrB11Sci es la prolongaci6n de la sociedad ci-

(18) Gramsci Antonio. La formaci6n de los intelectuales. México, Ed. -
Grijalbo, 1967, p. 31 



vil, a ella le corresponde la funci6n del dominio directo o coercitivo expre

sado en el Estado y en el g~bierno jurídico a bien de asegurar legalmente la 

disciplina y el orden establecido, por medio de la violencia. 

Entre sociedad civil y sociedad política, se da ~na vinculaci6n dialéc

tica, donde el consenso y la coerci6n se utilizan alternativamente y no exis

te una separaci6n orgánica. 

La clase hegem6nica, en el ejercicio de su dominio, se vale tanto de la 

sociedad civil, como de la sociedad política.. En algunos casos combinándolas 

para lo cual se hace necesario que ambas estén desarrolladas en el miSllO gra

do. Asimismo, para la formación de un bloque hist6rico, estructura y super

estructura deben estar orgánicamente vinculadas. 

Para el autor, la superestructura es el motor del bloque hist6rico y -

dentro de ella juega un papel fund1111ental la sociedad civil, misma que es -

considerada como el mediador entre la estructura y la superestructura, sin 

dejar de recalcar que son los intelectuales los intermediarios org&nicos 

entre ambas. 

Las relaciones estructura-superestructura son concebidas dialécticamente 

igualmente determinantes, considerando un error ver a la última como reflejo 

de la primera y viceversa. 

La perspectiva gramsciana, tiene como punto esencial, la primacía de la 

direcci6n cultural e ideol6gica, es decir, la sociedad civil, sobre la socie

dad política, 

La funci6n de los intelectuales ea presentada en tres aspectos: 

- Como vinculo org&nico entre el intelectual y el grupo que representa. 

- Como las relaciones entre loa intelectuales del bloque hiat6rico y los del 

antiguo sistema hegem6nico. 
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- Como la organización interna de los intelectuales en el seno del bloque -

histórico. 

Los intelectuales forman una capa social, ligada a la estructura, encar

gándose de elaborar y administrar la superestructura que le dará a esta cla

se al mismo tiempo: homogeneidad y la direcci6n del bloque hist6rico. 

Son, asimismo, grupos ligados a las diversas clases, cada grupo social 

tiene sus 'intelectuales. Cuando listos provienen de le clase que representan 

el vinculo es orgánico. 

Los intelectuales de la clase hegem6nica, "ejercen una tal atracción -

que acaban por someter (,,,) a los intelectuales de los demás grupos sociales 

y por lo tanto llegan a crear un sistema de solidaridad entre todos los inte

lectuales." (19) 

Cabe aclarar sin embargo, que tampoco son ellos (los intelectuales) -

agentes pasivos de le clase que representan, ya que conservan cierta autono

mía, incluso respecto a la estructura socio-econ6mica, 

La hegemonía sobre los intelectuales se afirma por dos lineas: por un 

lado, e trav6a de una concepci6n de la vida, una filosofía, principio de lu

cha contra las viejas ideologías. Por el otro, a travl!s de un programa es

colar general, fundamento pedagógico que da. actividad a un sector numeroso 

de los intelectuales: Los maestros (desde el educador preescolar, hasta el 

profesor de nivel superior). 

Para Gramsci, loa intelectuales son c6lulas de la sociedad civil y de 

la· sociedad política, ya que elaboran la ideología de la clase dominante, -

administrándola en el seno de las organizaciones sociales como son: la igle

sia, la escuela, loa medios masivos de comunicaci6n, etc, 

0

(19) Portelli Hugues. Op. Cit. p. 71 



La clase dirigente, lo es en el campo econ6mico y posee la direcci6n 

ideol6gica por intermedio de.los intelectuales. Para lograr dicha direcci6n 

requiere de una amplia base social, por ello recurre a los grupos auxiliares, 

quienes son también prospectos de cuadros intelectuales y políticos. Sin 

embargo, las clases subalternas quedan excluidas del sist81111 hegem6nico. Así 

a cada modo de producci6n corresponde un tipo de intelectual. 

Desde el punto de vista cualitativo, hay dos tipo1 de intelectual: El 

gran intelectual -que elabora la concepci6n del 1111ndo- y el intelectual sub-

alterno -encargado de divulgarla~ Por otro lado, se pueden distinguir entre 

los intelectuales de la sociedad civil y los de la sociedad política. 

Los grandes intelectuales cumplen también la f unci6n de desmontar toda 
tentativa de ruptura del bloque ideol6gico en beneficio de las clases 
subalternas, separando a los intelectuales org6nicos de la masa cam-
peaina e insert6ndolos en un sistema cultural desarraigado del con -
texto social y al servicio de la clase dominante, (20) 

Cabe aclarar, que de acuerdo a Gramsci, todos los hombres son intelec

tuales , pero no todos tienen esa funci6n ea la sociedad. 

F.al este an6lisis se ubica al comunicador COllO un intelectual org6nico, 

ligado a un aparato hegem6nico especifico y con una funci6n social definida, 

en tanto interpreta y elabora una viai6n del mundo, la difunde en todas las 

capea sociales y ea tanto exhorta y/o censura, operando siempre COllO un inte

lectual ~dscrito a una determinada clase social 1 a su proyecto hiat6rico co-

rreapondiente. 

Ahora corresponde estudiar la funci6a hegell6nica de la ideología (por 

intermedio de los intelectuales), como directriz intelectual 1 moral de la 

(20) Op. Cit. p. 116 
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sociedad, a partir del funcionamiento de los aparatos ideol6gico-culturales, 

1.2 Funci6n de la ideología dentro de la estructura social del sistema · -

capitalista 

Al hablar de hegemonía, Gramsci se refiere a la capacidad que posee una 

clase social para obtener él consenso o consentilliento de la mayoría de los 

sectores sociales, en torno a su proyecto hist6rico. Dicho consenso lo ob-

tiene a trav6s de un proceso en el cual se logran articular todos los elemen

tos ideol6gicos existentes en una formaci6n social (concepciones del 1111ndo, 

ideas, discursos, representaciones, imágenes, etc.), 

Para esto, los aparatos de hegemonía (seg6n Gr8118Ci) o aparatos ideol6-

gicos de Estado (de acuerdo a Althuaser) juegan un papel fundamental, ya que 

son los espacios donde se materializa todo ese aiateaa de representaciones, 

ideas, iúgenea, etc, y desde donde se ejerce la funci6n heg-6nica de una 

clase sobre las demás. Ea decir, se trata ·de los "centros (o instituciones) 

de producci6n, circulaci6n, inculcaci6n y apropiaci6n-recepci6n (o consumo) 

de las sisnificaciones ideol6gicas", (21) 

A partir del funcionamiento de los aparatos ideol6gicoa o hegemónicos 

el Estado en el sistema capitalista;· cumple adem6s de las funciones politices 

y represivas, las de direcci6n moral e intelectual sobre la sociedad en su 

conjunto. 

Althusser hace una distinci6n fundamental entre loa aparato• ideol6gicoa 

de Estado (AIE), y el aparato represivo del Estado; llientraa que este 6ltillo 

funciona por medio de la violencia, aquellos lo hacen a trav6s de la ideolo-

(21) De Ipola Fmlio. "Sociedad, ideología y comunicad6n". 
Revista comunicaci6n y Cultura.No,6 H6xico, Nueva Imagen,1979,p,178 
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gia, no .obstante, ambos guardan una relaci6n estrecha y con frecuencia son 

usados simultáneamente, 

Los AIE son definidos por Althusser (22), como las realidades que se 

presentan al observador, bajo la forma de instituciones especiales y distin

tas, que pueden ser de tipo religioso, familiar, político, escolar, sindical, 

cultural y de informaci6n (ubicando a los medios masivos de comunicaci6n en 

esto 6ltima). 

Estos AIE funcionan como las instituciones encargadas de la producci6n, 

circulaci6n y consumo de las significaciones ideol6gicas a las que hace re-

ferencia F.milio de Ipola. 

En este sentido, la definici6n de los AIE, por Althusser, constituye un 

a~orte valioso, pero 61 los ubica, al igual que a la ideología, como meros 

mecanismos reproductores de las relaciones sociales de producci6n, lo cual 

le ha valido serias y acertadas críticas, pues si bien se puede considerar 

~~e la superestructura es determinada por la estructura econ6aica, no se tra

ta de una determinaci6n absoluta y mecánica, se trata más bien de un proceso 

d~námico o dial~ctico, donde la superestructura incide también sobre la e•o

luci6n de la estructura en el seno de un bloque histórico, 

No obstante, Al reconoce la presencia y expresi6n de la lucha de clases, 

tanto en los procesos ideol6gicos como en el funcionamiento de los AIE. 

Para Althusser, estos AIE, concurren todos, aunque de diversa manera a 

la inculcaci6n de la ideología dominante, asegurando la reproducción de las 

relaciones capitalistas de producción, 

Para Gramsci, estos aparatos funcionan de tal forma que organizan y -

efectivizan la hegemonía, así miSllO, son loa encargados de obtener el con-

(22) Althus1er Louis. Ideolosía y aparatos ideo16sicos de Estado, Colom
bia, Ed. Pepe, 1978. PP• 26-33 

30 



senso activo del conjunto de las clases en el seno de la forrnaci6n social. 

Los aparatos de hegemonía no funcionan absolutamente al servicio de una 

clase social, pues no s6lo son objeto, sino también lugar de la lucha de cla

ses, Cada uno de estos AIE, de manera diferente, pero conservando cierta -

unidad, materializa, condensa y expresa las relaciones de poder, los conflic

tos, las contradicciones y antagonismos en una sociedad y en un periodo his

t6rico determinados. Por lo cual, dependiendo de estos últimos factores. con

servan un margen de relativa autonomía, que les permite convertirse en espa

cios de lucha y manifestaci6n de las tensiones sociales, aunque dicha presio

nes no pueden cons~ituir una lucha antag6nica de las clases sociales. 

As! por ejemplo, la escuela (como AIE), a través de quienes participan 

en el proceso educativo, tienen un margen de movimiento, de vida propia. Las 

luchas magisteriales y estudiantiles adquieren sentido en el medio escolar, 

pero también son reflejo de los conflictos sociales y a su vez dan lugar a 

demandas y por lo tanto a nuevas acciones educativas. También los medios ma

sivos de comunicaci6n pueden convertirse, en un momento deten;iinado, en espa

cios de manifestación de presión. social, sin que por ello, den lugar a una 

contundente lucha social. 

A diferencia de Althusser, que ve en la escuela a uno más de los AIE, 

donde a través de la ideología, se reproducen las relaciones sociales de pro

ducción, Gramsci ve la posibilidad que tiene el docente (y el co111111icador) 

de actuar en favor de las clases subalternas, aprovechando ciertos espacios 

que se presentan, debido a las crisis, que son reflejo de las contradiccio

nes sociales en un sistema capitalista. 

Por lo tanto , los intelectuales, entre los que se puede situar tanto 

al docente como al comunicador, no ne~esitan esperar a que se produzcan las 

condiciones objetivas necesarias en la estructura econ6mics, para que autom&

ticamente se operen reformas en la superestructura. Se tienen que buscar las 
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vias para actuar y crear las condiciones subjetivas. Sin embargo, es necesa-

rio que exista un compromiso social hacia las clases subalternas y trabajar . 
en pró de ellas, ya sea como docente, en loa medios masivos de comunicaci6n 

en el sindicato, etc. 

No obstante, ea prudente aclarar que no se pueden producir 101 cambio• 

en la estructura, por el solo hecho de efectuar reformas en ia superestructu

ra, ya que el procHo de cambio social deviene paulatina y no repentinamente, 

sie11pre y cuando se presenten tanto las condiciones objetivas como las sub-

jetivas. 

A trari• de los puntoa desarrollados en esta parte del traba1o, se ha 

de1ado ver de 111BDera general, la concepci6n de ideología que subyace en los 

IÚ.amoB, 1in e.barso, ea necesario dedicar el si1U1ente apartado. al anAlisis 

de este aspecto y hacer explicito el concepto que se .. ne1a a lo larso de to

da la investigaci6n. a fin de evitar 8lllbigÜedades o interpretaciones err6neas 

al na.o ti•po que permite construir el ob1eto de conocimiento en función 

de la fli11111 tesis. 

1.3 Concepto de ideología 

F.n el punto anterior aa hace referencia a la.capacidad que tiene deter

llinado ¡rupo social para obtener el consenso o consentimiento de la mayoría 

de loa 98Ctores sociales, en torno a su proyecto hilt6r.tco. Ya que no ea po

sible emtudlar a la ideología separada del todo social, se hace necesario -

entonces, volver sobre este aspecto e iniciar aste apartado planteando la 111-

guiente pregunta: LC6mo o a trav&s de qu' eleeentos se obtiene dicho conaen-
., .. 

so? 

Por un lado, el grupo hegei:Wnico, dispone de lo que ya se apuntó camo 
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AIE o aparatos hegem6nicos, los cuales, no pueden ser concebidos C090 lugares 

puros de dominación, sino tubi6n COllO lusarea de expreai6n 1 coadeasaci6n 

de las contradicciones sociales. Por otro lado, se cuenta con loa mecanismos 

por medio de los cuales dichas inatanciu alcanzan aua objetiwas. Se trata 

de las significaciones 1deol6glcaa (18'aenes, discuraoa, objetos, etc.), ea 

decir se trata del contenido ideol~gico. 

Sobre las significaciones ideol6glca1 E. de Ipola aeiiala qae • trata 

de "un nivel de significac16n virtual.81nte presente en todo dlaaano 1 ea to

do producto significante en aueral, incluidos en particular la. di9CU80S 

cient!ficos ( ••• ), todo discurso 1 todo objeto significante ,_.. Mr leido 

a nivel de.las significaciones ideol6afcaa que vehicula". (23) 

Aslaiao, 61 considera q~e ea fundamental estudiar c:4mO .. procloc:Uu 

dichas significaciones 1deol6g1cas (en qm condiciones •terialea 1 aodalea 

o bajo qu6 noraaa). como circulan (a travfa de q~ medios ) 1 por 41.t:im, ~ 

mo son comlllllidu o recepcioaadaa (en quf coodicionu paico-eocialea), d1cbu 

significaciones ideol6gicas. 

A partir de lo expuesto huta aquí, M jlUlde decir e¡• la 1deo1od! !! 

•terialip en todo proceo 1odfl de s1Sftificaci6n (diacarw, i •121 1 etc) 
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y que no simre se revela ep los conteDidO! Mnifiptoe; por lo ca!l, • 

hace necesario el wliaia del discurso (cate¡oda de an4U!da). 

Ciertos autores, coinciden en considerar a la ideoloala. eomt 1lll Octllta

miento de la raalidad, esto ea. la ideolcafa. para ellos. t1eae la f.-:i&t 

de engdar, alatificar, deforur, etc., una situaci6n de uplotacilla • a 

aist ... capitalista. 

Ahora bien, por otro lado, otro• te6dcoa, niepn esta opodci611 W.0-

(23) De Ipola E. Op. Cit. p. 177 



logia-ciencia, se deriva de la concepci6n de ideología, bajo la categoría de 

del err.or y la falsedad. Entre ellos, se puede citar a Adam Shaff y a Adolfo 

S. Váiquez, el primero, hace un análisis de la ideología y asegura la exis

tencia de las "ciencias ideol6gicas", asi como de las "ideologías científicas 

con lo cual descarta dicha contraposici6n ente ciencia e ideología, El se

gundo, sostiene que ninguna teoría científica es absolutamente auton6ma de 

la ideología, por lo cual, no se puede hablar de "neutralidad ideol6gica", 

tanto en las ciencias naturales como en las sociales. 

Para estos estudiosos, la ideología está presente no s6lo en un discurso 

político, sino también en el discurso científico. En este sentido son valio

sas las reflexiones de De Ipola, cuando afirma que no siempre ni necesaria

mente esos discursos (los del Estado), son "ocultadores" o falsos, aún cuando 

respondan a intereses sociales de clase. 

El fundamento de estos aportes te6ricos, con los cuales se está de -

acuerdo, radica en la conc~pci6n dialéctica de la relaci6n sujeto cognoscente 

-objeto de conocimiento, donde se reconoce que el individuo tiene un papel 

actiyo en el proceso de conociaiento y encarna todo un mundo de valores, as

piraciones, ideales, intereses, etc. predominantes en un contexto social. 

Por lo cual, el objeto de conocimiento es modificado, a la vez que éste, 

va a producir cambios en la estructura cognoscitiva del sujeto. El conoci

lliento así miSllO, es el resultado y parte de este proceso, pero sin llegar 

a ser una verdad abaoluta, sino relativa. 

Gramsci considera que la ideología es "una concepción de mundo que se 

lllllifiesta illplicituente en el arte, en el derecho, en la actividad econ611i

ca, en todas laa 111Ulife1tacionea de la actividad individual y colectiva" .(24) 

(24) Portelli Hugues. Op. Cit. p. 18 
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El identifica a la ideología con la visi6n del mundo que impregna todas 

las prácticas sociales, dentro de las cuales,·se ubica al discurso, en una 

realidad objetiva concreta. Dicha visi6n del mundo es producto de determina

das condiciones materiales, a la vez que influye en. la relaci6n de los indi

viduos en la sociedad. 

Para concluir, se puede adoptar en el desarrollo de la presente investi

gación, el concepto que de ideología da Adolfo S. Vázquez, por considerar que 

es el más completo, ya que tlllll en cuenta tres aspectos fundamentales de la 

llli.SllB: Su contenido te6rico, su g'nesia o raíz social y su uso o funci6n -

pr6ctica. Lo cual lo lle'ª a definir la ideología como: " un con1unto de -

ideas acerca del aundo y la sociedad gue; responde a intereaes. aspiraciones 

o ideales de una clase social, en un contexto social dado J gue: guia t jus

tifica un CO!J>Ortaaiento pr&ctico de loa hOllbres acorde con esos intereaea. 

aspiraciones o ideales." (25) 

En esta perspectiva, queda claro tanto la naturaleza 1 funcion&lliento 

de la ideología COllO un contenido te6rico, ya_que pone en relación dicho con

tenido con loa intereses de una clase social, condicionada por el luga~ que 

ocupa en el seno de la sociedad, a fin de auiar 1 justificar el comportamien

to de los individuos. 

A partir de lo expuesto se puede sintetizar que: en el estudio de loa 

procesos ideológicos (entre ellos el diKUr80), es necesario tomr en cmnta 

las condiciones •terialea J paico-sociales en que ae produce, circula 1 N 

recibe el discurso, ya que su efic.acia (al ipal que la de otras pr6cticas llO

ciales), depende en aran medida de las rel8c:ionea de fuerza 1 de poder que 

(25) S'8c:hez V. Adolfo. "La ideologia de l.a 'neutralidad ideol6sica' en 
las ciencias sociales". Introducción a la Epiatemolotd!,. EJIEP Acat1'n 

. 1983. p. 132 . 
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lo sustentnn. Relaciones que se van entretejiendo como redes de mensajes que 

convocan a la evasi6n, al co~sumo, a la fantasía, etc. y que constituyen par

te importante de la vida cotidiana de los individuos. 

Por otro lado, resulta fundamental hacer referencia a la comunicaci6n ~· 

masiva, como un hecho inmerso en los procesos sociales y que por lo tanto es 

estudiado desde diversas corrientes sociol6gicas, 

Los medios masivos de comunicaci6n, como una de las instancias sociales 

que se encargan de hacer circular la ideología y desde donde se ejerce la 

funci6n hegem6nica de una clase sobre las demás capas sociales, deben ser 

incluidos en este estudio. Por tal raz6n, el siguiente apartado está dedica

do a los mismos, ~l concepto de comunicaci6n y c6mo es estudiada la comuni

caci6n masiva desde las diversas perspectivas sociol6gicas. Ello constituye 

un aporte valioso, gue permite abordar las formas concretas en gue se produ

cen, circulan y son recibidas las significaciones ideol6gicas, desde el enfo-

gue de la presente tesis. 
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CAPITULO 2 ACERCAMIENTO CONCEPTUAL DE LA COMUNICACION 

Al estudiar el discurso de una historieta, como proceso ideologizante, 

es indispensable ubicarla dentro de lo que actualmente se conoce como medios 

masivos de comunicación (MMC), los cuales además comprenden a la televisi6n, 

la radio, el cine, etc. 

Es'tos medios constituyen hoy en día, uno de los canales más importantes 

de manifestación ideol6gica, lo cual ha motivado su estudio desde diferentes 

campos; ya sea sociológico, psicol6gico, pedag6gico, etc. 

Posteriormente se retoman dichos medios, por ahora, se puntualizará el 

1- concepto de COMUNICACION, para estar ante una situación de comprender las 

funciones de los mismos. 

-
2.1 Concepto de comunicaci6n 

Resulta limitado considerar los fen6menos relativos a la comunicación, 

s6lo a través del esquema clásico: F.misor· - canal - receptor, para comprender· 

el significado que adquieren los mensajes, Asimismo, se hace necesario. en 

una primera fase, hacer una caracterización general de la comunicaci6n y pos

teriormente un acercamiento de las teorías de comunicaci6n masiva, sin perder 

de vista los procesos hist6rico-sociales en que está inmersa. Para que in-

cluso, de esta manera se construya el concepto que permita entenderlo desde 

ciertas posiciones te6ricas, con la finalidad de captar la raz6n ideol6gica 

que se sustenta inherentemente, 

Al elaborar el siguiente concepto, se han considerado los elementos en 



que coinciden varios autores, algunos de ellos utilizan otros términos, 

aumentan o suprimen. Pero pa,ra los fines de esta investigaci6n, la siguiente 

definici6n pretende ilustrar el proceso de cOEUnicaci6n. 

Se entiende por comunicaci6n, el acto de interacci6n entre dos o más su

jetos, mediante el cual se evoca un significado en cOllÚn. 

El hombre siempre.ha tenido necesidad de comunicarse, recibiendo, emi

tiendo J manejando gran cantidad de informaci6n, incluso sin darse cuenta de 

ello. 

Toda coa¡unicaci6n humana requiere de la intervenci6n de varios elemen

tos. En este modelo, los componentes son loa siguientes y se del~tará m6s 

adelante el papel de cada uno dentro del proceso: 

- OOSOR 

- CODIGO 

- MENSAJE 

- MEDIOS 

- MARCO DE REFERENCIA 

- PERCEPTQR 

- CONTEXTO SOCIAL 

El .!!!!!!2I. es la persona o grupo de personu que tienen necesidad o bien 

un objetivo o raz6n para comunicar algo. El c6digo es el conjunto de reglas 

de elaboraci6n y combinaci6n de.loa elementos que foraan el 1111nsaje. Tienen 

el millllO significado para el 111i110r J el perceptor. 

Las ideas o prop6sitos son expresados por el emisor en forma de 1111nsa1e, 

en 6ste qu"eda plasmada la intenaio~lidad d.• aquel. 

A trav6a de loa medio! se difunden loa 11e11aajea que han de lleaar al -

.perceptor. El marco de referencia es el contexto illllBdiato que.permite de

terminada interpretaci6n del mensaje. Son las vivencias y experiencias gru-
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pales y personales. 

El perceptor es un elemento muy importante, pues a él va dirigido el -

mensaje, Es.el individuo o el grupo que interpreta desde su respectivo marco· .. 
de referencia y código, un mensaje determinado. Cabe hacer notar que se ha 

evitado el uso del término receptor, ya que éste puede referirse también al 

aparato que recibe señales o mensajes. 

Si la comunicación tiene lugar, el perceptor dará una respuesta al emi-

sor. Se trata de un proceso dialéctico entre ambos, el emisor se convierte 

en percE¡tor y éste a su vez, hace la1 veces de emisor. Esto ocurre en la co-

municación, a diferencia de la información, que ea un proceso unilateral, -

entre el emisor y un perceptor que se limita a recibir datos, etc., sin posi-

bilidad de dialogar. 

El contexto social se refiere a loa factores económicos, políticos y so

ciales que permiten ubicar al proceso de comunicación, 

La comunicación, como un hecho que está inmerso en todos los fenómenoa 

sociales, ha sido estudiada desde diferentes perspectivas teóricas, siendo 

las más representativas: El funcionali1mo, el estructural-funcionalismo. y el 

materialismo-dial6ctico. 

A continuación, se hace una caracterización general de los planteamien

tos teóricos de cada una de estas tres corrientes sociol6gicas, pues no res

ponde ni a los· objetivos, ni a la extensión de este trabajo, hacer. un estudio 

profundo de los mismos, Se hace s6lo con la intenai6n de introducir a un -

conocimiento de los aportes sobresalientes (actualmente) del campo de la co

municaci6n y esclarecer en lo posible, los diversos enfoques desde los cuales 

se puede estudiar el proceso comunicativo, en el 6mbito social. 
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2.2 .La comunicación masiva desde el funcionaliSllO, estructural-funcionalisllo 

y materialismo-dialéctico 

Se entiende a la comunicaci6n masiva, como la fol'llll de c011Unicar dirigi

da a un público extenso, anónimo y heterogéneo, a trav~s de 11ensaies públicos 

y mediante medios indirectos, no siendo posible el dillogo. Lo que más co

rrectamente algunos denominan: "inforución de masas". 

Antes de describir como se interpreta el fenómeno de la C0111111icación a 

través de cada una de las corrientes, se hace un esbozo de las ldsmas, con 

el fin de tener un conocildento aproldllsdo de las nociones fundallentales, -

adoptadas en sus bases teóricas. 

2.2.1 Funcionalismo 

Sus representantes consideran que cualquier sociedad h1lllllllll tiene cier

tas necesidades vitales que deben ser satisfechas a travEs de las institucio

nes sociales. Esa es la función de toda institución dentro de la 80Ciedad. 

''Un sistema social ••• es un sistem real ea que las partes desempeñan fwt

ciones esenciales para la subsistencia ••• del todo, J en consecuencia -

interdependientes y están ús o menos integrados." (26) 

Para seguir con esta idea, se puede decir que la sociedad es rlsta C09> 

un organiSllO, cuyos elementos están iaterreltlcioaados J ai alpDo deja de 

funcionar, se ve alterada toda la estractara social. Aslld.9>, cada inlliri

duo. tiene un rol que desempeñar en la 90Ciédad. 

(26) Timasheff H. La teoría socioll!aica. ~xico. l:d. F.C.E. 1961. p. 277 
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Tambib se afirma que las sociedades humanas tienden al "equilibrio" sin 

necesidad de cambios violen~os, se autorregulan mediante los mecanismos que 

se ge~eran con el fin de evitar "disfunciones" o conflictos. No obstante, 

estos Últimos pueden presentarse como elementos necesarios para conservar di-

cho equilibrio. 

La historie no es considerada como un proceso evolutivo, de mutua depen-

dencia, el soci6logo funcionelista ve a la estructura social y el ser social 

COIQO algo ye dado. 

A continuación, se expone brevemente un ejemplo de análisis de mensajes 

en los !ftC, elaborado por un autor funcionelista (Paul Lazarsfeld). Se resume 

en dos funciones sociales y una disfunción: 

Funciones: 
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- De conferir prestigio; la posición social de las personas o grupos se enal- . 

tece cuando atrae la atención de los medios. 

- De reforzamiento de las normas sociales. Al dar publicidad a les conductas 

no deseadas, se ejerce cierto control social para que se establezca una -

moral úriica. 

- Disfunción narcotizante; los medios no permiten·que el hombre participe en 

acciones sociales organizadas, ya que disminuye el tiempo que podría dedi-

car a ello, unicamente le informan. 

En este enfoque, 1011 problema11 como 11on el "conforwillllO social" o el de

terioro de la "cultura popular", aceleran al mi&llO tinpo la nolución 110cial 

al requerir solución o al modernizar sus recursos. 

Esta corriente 11ociológica tiene mayor auge en loa E11tados Unidos de -

Hortea.6rica, sus investigadores en comunicaci6n ae preocupan por encontrar 

la fol'llll en que el "organismo social" y sus modos de C09Unicaci6n sean lo mi\11 

funcionales posible. 



,, 
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2.2.2 Estructural-funcionalismo 

En esta perspectiva sobresale el análisis de la estructura del objeto 

de estudio. El cientifico social analiza la realidad como una estructura ·so-

cial, trata de encontrar una estructura jerarquizada, asi como los nexos in-

ternos y externos que permitan revelar la integridad de ese objeto, 

Los fen6.enos sociales son concebidos como estructuras que cumplen una 

funci6n para el sistema. 
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Uno de los representantes de esta corriente, Tslcott Parsons afirma que: 

La estructura de un sistema es el conjunto de propiedades de sus partes 
componentes y de sus relaciones y combinaciones que, para un conjunto 
particular de prop6sitos análiticos, pueden tratarse 16gica y empiri
camente COllO constantes dentro de limites definidos , (27) 

Para los estudiosos estructuralistas, la estructura social es un equili

brio que no deja de modificarse entre diversas jerarquías. ·Es un conjunto or

ganizado de elementoa. que dan una unidad y que como tal se subordine a cier

tas leyes." 

El equilibrio de eatas "jerarquías se mantiene eatrechallente unido par

ticulaniente por las pautas, los signos, los simbolos, los roles regulares 

y habituales, lo• valores y laa ideas, en una palabra por las obra• de la -

cultura que llOD propias de tales eatructuras". (28) 

(27) Talcott Paraons. Citado por Aaitai y Etzioni. Los c .. bios •aciales 
M6zico, Ed. FCE. 1974. P• 84 

(28) Barbano Filipo. EstpcturalisllO 1 socioloda. Argentina, Ed. Nueva 
Visi6n. 1973. p. 19 



El proceso de comunicaci6n dentro de este enfoque, es analizado retoman

do algunos elementos del estudio lingüístico de Ferdinand de Saussure y se 

ha prestado a discusi6n el delimitar este campo te6rico como semi6tica o coao 

semiología. 

En el enfoque semiol6gico, "se estudian los signos como reductibles a 

las leyes del lenguaje. En la semi6tica se rebasa esta perspectiva, para -

considerar tambi~n los hechos aocio-culturales como.signos", (29) 

Uno de los investigadores representantes de esta última, es Umberto Eco 

y en la semiología destaca Roland Barthes. 

De 11anera muy general, a continuaci6n se describe el análisis semiol6gl

co de los mensajes según R. Barthes y posteriormente el modelo semi6tico -

aplicado por U. Eco. 

Barthes ha recurrido a sistl!ll8s de signos sociales que le permiten apli

car los elementos te6rico-lingÜísticos de Saussure y adaptarlos a su estudio. 

La semiología estudia el llOdo de organizaci6n de los significados y loa 

significantes de un objeto. 

"El significado es aquello que nos representamos mentalmente al captar 

un significante ••• El significante podrá ser una palabra, un gesto, ua sabor, 

un olor, algo suave o áspero", (30) 

Barthes eiplica que en los c6digos visuales existen tres lleDSlljea a aaa

lizar: 

Hensaie lingiitstico o literal; eat6 presente en todas lati ill6genes: tital.o, 

(29) Toussaint Florence. Op. Cit. p.41 

(30) Paoli J. Antonio. Co.unicaci6n. H6:1ico; Ed. Eclicol. 1977 p. 15 
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leyenda, diá~ogo, fumetto (nube en la que aparece el texto en la historieta), 

Sus funciones son: 

a) De ancl8je: El mensaje lingüístico hace que el observador elija una de 

significaciones q•!a la imagen ofrece. 

b) De relevo: El mensaje releva al lector de la necesidad de elegir uno de 

los.significados, ayuda a destacar los elementos que le interesa que el 

espectador capte. 

Mensaje denotado: Es la composici6n plástica, descripci6n verbal o enuncia

ci6n _de los ele~ntos que integran el objeto a estudiar. es la abstracci6n 

de todos y cada uno· de los elementos. . Este mensaje para el observador no es 

manifiesto. sino latente. (31) 

Mensaje connotado: Este contiene todos los significados posibles del conteni

do. es la interpretaci6n de los componentes presentes en la imagen. 

Umberto Eco propone un m6todo partiendo tambi6n de las nociones básicas 

de Saussure, para la interpretaci6n de los mensajes visuales. Se trata del 

estudio de los signos sin dejar fuera del campo semiol6gico aspectos como la 

mús~ca.Y el·color entre otros. 

El campo especifico de la semi6tica está c<>11puesto por todos los pro
cesos culturales en los cuales se da un proceso de comunicaci6n; es 
decir, por todas aquellas manifestaciones en las que estAn en juego 
agentes l:it1111U1011 que se ponen en contacto unoa con otros sirvi~ndose 
de convenciones sociales ••• Por lo tanto, desde la perspectiva se -
1116tica, ~oda cultura ha de estudiarse ca.o un fen6meno de comuni
caci6n, (32) 

(31) Latente se refiere a la parte del mensaje.que no ea accesible al 
consciente del espectador y queda oculta. 

(32) Toussaiirt: F.Op. Cit. p. 49 
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Las unidades de análisis del mensaje, ya sea a través del cine, prensa, 

radio o T.V., pueden ser: Todo el mensaje o las partes que lo integran; -

personajes, letras, encuadres, etc. mismos que aislados no tienen significa-

do propio, ya que lo adquieren por las relaciones establecidas entre ellos. 

En síntesis, la teoría estructuralista, tiene por finalidad dividir el 

todo de la estructura en elementos que permitan el estudio de· sus partes. 

Las unidades del sistema son diferenciadas entre si, por su posici6n en 

la estructura y por el modo en que se combinen unas con otras. 
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El todo (ya sea un mensaje impreso, televisivo, etc.), al ser ordenado 

de "x" forma, provoca semejanzas y diferencies que habrá que descubrir (cuan-

do no son obvias), pare encontrar el significado de le estructura. 

2.2.3 Materialismo-dialéctico 

Desde este enfoque te6rico es posible le explicaci6n profunda y completa 

de los fen6menos sociales, ya que contempla el proceso social dentro del con-

texto hist6rico en que se desarrolla, sin aislarlo de la totalidad de·que -

forma parte. 

Cuando se estudien los procesos sociales sin tomar en cuenta estos as-

pectos, se limita el conocimiento de la realidad social. No obstante, es 

preciso reconocer que a nivel práctico, en la construcci6n del conocimiento 

de los hechos concretos, no es fácil aplicar los postulados te6ricos funda-

mentales, los cuales pueden reswairse asi: 

Todos los f en6menos de la realidad social se encuentren en relaci6n 
y dependencia mutuas, lo cual permite comprender sus causas, en un 
todo interrelacionado. 
Los cambios que se producen en los procesos sociales se deben a las 



contradicciones internas que los mismos generan. 
Los fen6menos no son estáticos, sino que están en constante cambio, 
transformaci6n. As! también el conocimiento es relativo y temporal. 
El estudio de la realidad social no puede iniciarse a partir de -
cualquier elemento, existe una jerarquía de sus elementos y proce
sos, 
El conocimiento de la esencia fenoménica de la realidad, s6lo es po
sible recurriendo al pensamiento abstracto. 
La base del conocimiento y la única forma de transformar la realidad es 
la práctica social. 
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El modo de producci6n determina las relaciones sociales y políticas, (33) 

El proceso de comunicaci6n desde esta perspectiva es considerado como 

un hecho que tiene lugar en la superestructura, pero que está determinado por 

la base econ6mica, sin que por ello se niegue su capacidad de incidencia so

bre la misma. 

El modo de producci6n, ya sea socialista, capitalista o capitalista-de-

pendiente caracteriza al proceso comunicativo y éste a la vez, se vuelve re-

flejo de dicha organizaci6n social. 

Quienes han realizado estudios desde este enfoque en el campo de la co

municación, han centrado su atenci6n en las diversas partes del objeto de es

tudio, ya sea el mensaje como mercancía, como vehículo ideológico, etc. Sin 

embargo, no es considerado como fen6meno aislado, explicable por si mismo, 

sino dentro de un ámbito hist6rico-aocial determinado. 

Entre los investigadores m&s sobresalientes en este campo, pueden ci-

tarse a l!dgar Horin, Antonio Pascuali, Armand Hattelart, entre otros, Ellos 

han utilizado el -'todo del materialismo histórico, sin dejar de tener· algu

nas diferencias en el modo de abordar el probleae. 

Un ejemplo de cómo funcionan los medios de comunicación manejados por 

le clase dominante, en un sistema capitalista es este: 

(33) Pare ampliar o profundizar .sobre estas categorías, consultar a -



Cuando aparece en la sociedad un fen6meno susceptible de revelar las 
contradicciones del sistema, .el mito no calla el hecho empírico; no 
deja de reseñar en la prensa, radio o TV, una huelga de obreros, sino 
que hace desaparecer el sentido de ese fen6meno como realidad social, 
no explica las causas estructurales que llevan a los obreros a oponer
se a los patrones. (34) 

En la sociedad capitalista, la ideolosía transmitida a trav~s del cante-

nido de los mensajes de los MMC, impone pautas de conducta como el individua

lismo, la competencia, etc. Les noticies s6lo muestran lo aparente, pero no 

van a la esencia o las causas de los fen6menos sociales, ni se les situa en 

el contexto en que tienen lugar. 

Algunas limitantes del funcionalismo y del estructural-funcionalismo, 

es que dan mayor importancia a le funci6n y a la estructura de los HMC, de-

jando de lado el Sllbiente social y político en que se desarrollan los miSllOs, 

lo que no sucede con el enfoque materialista-dialéctico, en el cual ea de su-

ma importancia el contexto socio-econ6mico en que se elaboran, circulan y -

son recibidos los mensajes de los lttC. 

Por tal rez6n, se pretende enmarcar el presente estudio dentro de esta 

6ltima, sin deiar de lado los elementos de las primeras, a fin de hacer más 

completo el análisis del discurso. 

Cabe señalar que no se ignoran algunas criticas que se han hecho a esta 

111etodologia, por no ser tan rigurosa, verificable y cuantificable (cOllO en 

laa cienciaa naturales), pero hay que considerar que no ea posible estudiar 

los fen6menos sociales aisladamente, porque intervienen variables que no se 

pueden controlar COllO se hace en un laboratorio con elementos como la luz, 

temperatura, ruido, etc., en el estudio de los fen6menos naturales, 

Alonso J. A. Metodología. México, Ed. Edicol, 1984. pp. 101 - 124 
(34) Toussaint F. Op. Cit. p. 86 
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La validez de este enfoque consiste· en que se toma en cuenta la totáli

dad ·en que se produce el hecho y en el compromiso hacia la clase proletaria, 

es decir, el vinculo orgánioo -utilizando la terminología de Gramsci- que el 

intelectual establezca con el grupo que representa. 

En conclusión, en el materialiS1110-dialéctico, se considera a la comuni-

cación como un hecho social, que si bien se origine y desarrolla en el seno 

de la superestructura, esto es, en el ámbito de las representaciones del mun

do, tambihn se encuentra determinado por el orden económico, a la vez que in

cide en esta misma estructura económica. 

En el siguiente apartado se describen los MMC, para luego destacar algu

nos aspectos de las historietas y la televisi6n, como ejemplos de los medios 

que mayor influencia ejercen sobre los niños en edad escolar, prosiguiendo 

el mismo con la caracterización del p6blico infantil, por ser este a quien 

van dirigidos los mensajes cuyo contenido es motivo de análisis en el presen

te estudio. 

2.3 Los medios masivos de comunicación 

Los medios masivos de comunicación han constituido en los últimos años 

un tema de discusión y análisis, enfocado desde concepciones diferentes. Des

de quienes ven en ello• un papel privilegiado en la sociedad, sin algo que 

cuestionarle, relacionándolos con el grado de "deurrollo" (de acuerdo a las 

teorlas desarrollistas), (35) de una.sociedad. hasta los que denuncian su 

utilización COIDO medio de dominación cultural, configurándolos al miSlllO tiem-

po COllO una de las armas f und11111entales de los grupos dominantes en determina-

(35) Estas teorías consideran que existe un modelo de desarrollo o pro
greso único (el capitalismo) y que hacia el deben tender todas las 
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da sociedad o de ciertos paises que ejercen poder sobre otros. 

Lo que no hay que olvidar, es que se corre el riesgo de considerar a los 

medios como buenos o malos por si mismos. Es el uso que de ellos hace la 

clase que detenta el poder y por lo tanto la ideología qoe a trav6s de ellos 

se impone, lo que se puede evaluar, desde luego, situlndolos hist6ric.a J so

cialmente, pues también hay que reconocer que son ellos lli.sllos, medios efica

ces para la informaci6n masiva casi instantánea. 

Retomando nuevamente la teoría de Althusser, 6ste considera COllO AIE a 

las siguientes instituciones: La escuela, la familia, los medios de infot'llll

ci6n, etc. Dentro de los medios de información ubica a 1a prensa, el cine, 

la radio y la T.V., mismos que juegan un papel importantlsi.mo como difusores 

de la ideología. 

La masividad de estos medios está dada por la posibilidad de hacer lle

gar los mensajes a un sector extenso de la población. 

Toda teoda acerca de los MHC, debe tomar en cuenta 1a situaci6n socio

. económica del pais donde se desarrollan, asi como el uso que se hace de los 

medios, por lo cual no se puede generalizar que en toda aociedad sea igual. 

As{ pues, en Latinoamérica, por la s:lailitud de prolll.e96tica soci~o

n6mica y política que viven dichos paises, podría babl.anle •e ciertos rasgos 

característicos en cuanto a los MfolC, sin embargo, cada pab les reYiste de 

particularidades especificas, según sean los modos de p!'O!hcc16a gae - sis

te11Bs sociales les determinen. 

Los paises que confol'llBn esta región, viven uaa .u..c.t6a de dependeocia 

tanto econ6mica, polltica y social, lo cual se nfleja ea el ampo de la co-

sociedades. 
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municeci6n social. Loa medios reproducen modelos de emisi6n de los países 

exportadores tanto de mercenaíes como de tecnología. 

En estas sociedades los medios están en manos de la clase hegem6nice, · 

y ésta a su vez está influida por las grandes trensnacionales imperialistas, 

que controlan desde el aspecto econ6mico, hasta las pautas de. conducta. 

Aunque parezca parad6jico, existen sectores que carecen de lea condicio-

nea de vida elementales y que tienen acceso a medios (T.V. por ejemplo) que 

difunden o venden una realidad sofisticada e ilusoria, de la cual nunca po

drán disfrutar y que s6lo produce sentimientos frustrantes a aquellos. 

P!1ra algunos investigadores, la comunicaci6n de masas es ante todo una 

industria cultural y como tal elabora una mercancía de amplio consumo: El 

mensaje. Este mensaje-mercancía tiene las siguientes características: (36) 

- Es elaborado en serie y en cantidades industriales, eliminando el carácter 

artístico que pueda tener cada obra. 

- Su funci6n es introducir al individuo en la sociedad de consumo, 

- Invade np s6lo la ciudad, sino también las zonas rurales, imponiendo pa-

trones culturales y desfigurando u omitiendo los de la sociedad donde lle

ga como símbolo de modernizaci6n y progreso. 

- Muestra s6lo lo superficial, lo intrascendente de los hechos, los aspectos 

·aislados de la sociedad. 

- Induce a una conducta pasiva y conformista a cubio de ser "moderno" y c11110 

los demás. 

Aquí cabe señalar también que hasta el concepto de diversi6n y el uso 

(36) Tomadas de: Gomezjara Francisco. Sociología. H~xico, Ed. Porrúa, 

1983. P• 352. 



del tiempo libre, han sido·reducidos como sin6nimos de consumismo. Quienes 

tienen acceso al manejo de los contenidos en los medios de comunicaci6n, a 

través de programas de radio, televisi6n, revistas, libros y películas, dan 

patrones de compor.tamiento que niños y j6venes han de imitar. Se comportan 

igual que sus personajes o !dolos favoritos y se entretienen reproduciendo 

consignas o frases triviales de programas que siempre dicen lo mismo y que 

s6lo persiguen ganar consumidores de los productos que los patrocinan. Cuan-

do se invita o se le impone al niño a ver otro tipo de progr8118s, o a leer 

otra clase de revistas, ellos se niegan porque les parecen "aburridos", pues 

no tienen los elementos atractivos que quizá otros si tendrían, En este sen

tido, es necesario recalcar que hay que aprovechar los elementos técnicos 

que agradan al niño, pero con fines didácticos, artísticos y de entretenimien-

to. 

Cuando se analiz6 el proceso de cOtDunicaci6n, se concluy6 que para que 

éste fuera completo, se requiere de un proceso dialéctico, donde el perceptor 

se transforme en emisor y viceversa, donde es posible el diálogo, a diferen

cia de la información, que es un proceso unilateral. Por ello, haciendo re-

ferencia a los lttC, se .trata tubib de un sistema de infonaci6n vertical 

e impositivo. Es decir, un emisor transmite a través de los mensajes-mercan

cías: valores, aspiraciones, etc. y el perceptor no ve reflejadas ni sus de-

seos ni su realidad social. 

En H6xico, los 1'ttC : 

Son ajenos a las grandes 11asas de mexicanos y se encuentran llllDejados 
bbica11ente por intereses foráneos con miras al acrecentamiento de -
nuestra dependencia externa. Pero también hay un control de parte de 
la burguesía nacional, que en su papel de socio menor 1111nipula a6n -
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algunos sectores importantes, extrayendo la suficiente ganancia -
como para no quejarse demasiado. (37) 

Al ser México dependiente econ6mica y por supuesto tecnol6gicamente, de 

otras economías, ello se refleja en el manejo de los MMC. El contenido de los 

mensajes difundido por conducto de estos medios, opera bajo un inmoderado -

concepto de maximizaci6n mercantil, dándole finalmente al mensaje un sello 

de mercand.a. 

Al iniciar esta parte, se habl6 del dominio que ejercen ciertos paises 

poderosos sobre otros dependientes (econ6micamente), A esta relaci6n se le 

llama imperialismo. 

México actualmente mantiene una posici6n de intercambio econ6mico des

ventajosa, sobre todo con Estados Unidos de Norteamérica, este país obtiene 

materias primas a precios reducidos y a la vez encuentra en México, un mer-
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cado para sus productos manufacturados (y a muy altos precios), Este dese

quilibrio da lugar a que éste último, se vea en la necesidad de pedir prés

tamos al extranjero para tratar de reducir sus déficits econ6micos, Por otro · 

lado, las tasas de interés son tan altas que la deuda crece a un ritmo des-

proporcionado a las posibilidads de pago. Y no s6lo eso, E.U. impone una se-

rie de condiciones que van desde lo econ6mico hasta lo cultural, pasando por 

lo político, al otorgar sus créditos, obstaculizando las exportaciones mexi

canas a través de elevados impuestos aduaneros y exigiendo toda facilidad pa-

ra la exportaci6n de sus productos, 

Esta situación da lugar a que México se vea afectado en sus planes y 

acciones de crecimiento y se encuentre cada vez más en una situaci6n de de-

(37) Gallo Miguel A. Los comics: un enfoque sociol6gico. México, Ed, 
Quinto sol, s/f p. 60 



pendencia económica, política y cultural, Y en este último pla~o, el princi

pal instrumento del imperialismo cultural lo constituyen los MMC. 

"El imper~alismo cultural ejercido a través de la comunicaci6n no es un 

fenómeno ocasional y fortuito, Para los paises "imperiales" es un proceso 

vital destinado a asegurar y mantener la dominación económica y la hegemonía 

política sobre los demás". (38) 

Sin embargo, para México esta dependencia cultural no es tan hermética, 

pues a través de algunos medios se han aprovechado (y puede hacerse más toda

vía ), espacios para la implementación de trabajos de alta calidad al servi

cio de las mayorías. 

De acuerdo a ciertas investigaciones realizadas en Hl!xico, se estima gue 

de- los MHC, los que mayor impacto ejercen sobre los niños, son la televisi6n 

y las historietas¡ por lo cual a continuación se hace una breve reseña his

t6rica de la prensa y la televisión, para luego abordar el caso concreto de 

las historietas y los dibujos animados. 

2.3.1 Prensa y televisión 

PRENSA: Tanto en el campo cultural, como en el científico, el desarrollo 

de la imprenta ha jugado un papel muy importante. Con la fabricaci6n de ti

pos m6viles se hizo posible la multiplicaci6n de los mensajes impresos, los 

cuales suplieron a los manuscritos y trajeron consigo la necesidad de alfabe

tización, misma que permiti6 el consumo de productos impresos, 

"En el siglo XIX aparecen las primeras publicaciones obreras no s6lo en 

(38) BeltrAn Luis y Fox E. Comunicaci6n dominada. M&xico, Ed. Nueva -
ir.iagen. 1981 p. 31 
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Europa, sino trunbién en América y a finales del mismo ven la luz en los E.U. 

los p~imeros peri6dicos reahnente masivos, convertidos ya en la base de una 

empresa mercantil, (39) 

Para ello fue necesario que las circunstancias hist6ricas y sociales se 

encontraran en cierta fase del desarrollo; la del capitalismo industrial,· lo 

cual permite aumentar los tirajes de peri6dicos, asi como la introducci6n en 

los mismos de todo lo que fuera novedoso para los lectores (las tiras cómicas 

por ejemplo) y ampliar la difusi6n y venta de publicaciones. 

Para dar salida a la cada vez más creciente producci6n (a costa de la 

explotaci6n del trabajador), las compañías productoras de revistas y peri6di-

coa se aliaron a la publicidad, para manipular al lector. 

"La publicidad no puede ser tratada exclusivamente como un fen6meno -

· ideol6gico ••• debe ser ubicada junto con los llamados medios masivos, inte

grada a la formaci6n social capitalista y de manera especifica y concreta, 

en su fase imperialista, (40) 

De acuerdo a Bernal S,, la publicidad en México es monop61ica, abarca 

todos los t!MC, es irracional como gasto social, es ideológica, enajenante y 

persuasiva. Como resultado de esto es también agente de frustreci6n social, 

depende tanto técnica, política ideol6gica y econ6micamente de compañías ~ 

transnacioneles. Asimismo, oculta efectos negativos y atribuye cualidades 

que el producto anunciado no posee. 

(39) Gallo Miguel A. Op. Cit. p. 65 

(40) Bernal S. Víctor M, Televisi6n, cine, historietas y publicidad 
en México, México, Ed. UNAM, 1978 p. 49 
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Además de las grandes diferencias de calidad, formato, contenido y pre-

cios, cabe señalar que no se puede hacer u~a generalizaci6n determinante en 

cuanto a que la prensa este totalmente sujeta a un control econ6mico, políti

co e ideol6gico, ya que algunos escritores, reporteros, guionistas y perio-

distas (con los ya conocidos obstáculos y represiones), se han opuesto en 

cierto grado a toda una estructura ya establecida, en la b6squeda por concre

tar en su labor, las aspiraciones de las mayorías, no s6lo en México, sino 

en toda Latinoamérica, 

Aquí cabe destacar la participaci6n de Juan Acevedo, historietista perua

no (fundador de talleres populares en barrios marginados de Per6), quien se

ñala que la historieta "tiene todas las facultades de convertirse no s6lo en 

una alternativa ante la cultura de masas, sino en el instrumento por medio 

del cual las clases populares expresen su pensamiento". (41) 

TELEVISION: El proceso técnico-científico que posteriormente hace posi

ble la culminación y la aparición en el mercado de la T.V., se inicia hacia 

1817. Los primeros aparatos (que por cierto, actualmente ascienden a 181 mi-

llenes en todo el mundo), fueron fabricados por las grandes coorporaciones 

norteamericanas de radio y· televisi6n: la NBC, perteneciente a la RCA y la 

CBS, mismas que en la actualidad conservan nexos con grupos financieros in-

ternacionales, 

La RCA no s6lo graba discos, produce aparatos eléctricos, maneje la NBC 
(200 estaciones de televisión) e influye en 4 canales latinoamericanos 
entre los que se encuentra uno mexicano de televisa, y administra un -
instituto de formaci6n de ·técnicos y profesionales de la electrónica, 
sino que dedica el 13% de sus actividades a fabricar armamentos: mi-

(41) Malvido Adriana. Uno más uno, 19 de enero de 1983. p. 19 
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siles y equipos de defensa. Esta coorporaci6n, además adquiri6 una -
agencia de arriendo de autom6viles, (Hertz) otra elaboradora de alimen
tos y una más fabricante de alfombras. Dos empresas editoriales, una -
de construcci6n y otra de computedoraa. (42) 

Esto demuestra la existencia de una red de industrias multinacionales 

mencionadas en el punto anterior, confirmando que las decisiones sobre el 

contenido y manejo de la televisi6n, han correspondido casi en su totalidad 

al capital monopolista internacional, cuya motivaci6n es yender, descuidando 

la funci6n social y educativa que este medio debe tener para cumplir con las 

lllinimas disposiciones al respecto, contenidas en la Ley de la Radio y la -

Televisi6n, expedida en 1960, a pesar de que las emisiones ya se venían gene-

rondo diez años atrás. 

En México, la primera emisi6n a través de la T.V., se efectu6 el 7 de 

septiembre de 1946, aunque oficialmente comienza a funcionar el lo, de sep

tiembre de 1950, trasmitiendo el cuarto informe de gobierno del presidente 

Miguel Alemán. 

Otro sector que tiene acceso a este medio (que de acuerdo al concepto 

de comunic~ci6n que se está manejando se le puede llamar de info11118ci6n), es 

el poder político, mismo que guarda una relaci6n estrecha con el econ6mico 

y cuyo prop6sito es el de manejar la informaci6n y presentarla a la opini6n 

pública de acuerdo e sus intereses minoritarios. 

Volviendo a_ la mencionada ley, con respecto a la función social de la 

televisi6n, establece que "ha de servir de instrumento para la instrucci6n 

y la educaci6n, ·que coadyuve a lograr la integración nacional y el mejora

miento de las formas de convivencia humana". (43) 

(42) Gomezjara Francisco. Op. Cit. p. 349 
(43) Cremoux Raúl. La legislaci6n mexicana en radio y televisión. México, 
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Ello requiere para su cumplimiento, asi como de todos los estatutos que 

se relacionan con la educaci6n y la cultura, la participaci6n del Estado tan

to en la programaci6n, como en la supervísi6n de los canales privados por 

medio de los recursos humanos requeridos. 

Fuera de los canales estatales, hay espacios que la ley otorga al Estado 

y que se mencionan en los artículos 59, 60 y 62; el primero establece que 

"las estaciones de radio y TV deberán efectuar transmisiones gratuitas dia

rias, con duraci6n hasta de 30 minuntos continuos y discontinuos, dedicados 

a difundir temas educativos, culturales y de orientación social". (44) 

No obstante, este tiempo que legalmente le corresponde al Estado, apenas 

puede ser aprovechado en una mínima proporci6n, debido a que carece de los 

elementos necesarios para la producci6n de programas y porque predominan in-

tereses mercantilistas. Por tal raz6n, el tiempo no utilizado (Art. 59), es 

revertido a los concesionarios privados, pero aún en el caso de que se apro-

vechara, el panorama no cambiaría mucho, pues como ya se dijo, existe una 

vinculaci6n concesionarios-Estado y esto impide cambiar el rumbo de la indus

tria televisiva (45), asimismo, la industria radiof6nica, nótese por ej~plo 

que en el Distrito Federal, actualmente s6lo hay una estaci6n radial dedicada 

a los niños, misma que inici6 sus labores en enero de 1984. 

En este contexto es como se puede explicar que el interés privado predo

mine sobre el de las mayorías. 

En México, el surgimiento de la televisi6n coincide con una etapa de 
agudización de la dependencia económica de nuestro pais respecto de 

IJA.'I Xochimilco. 1982. p. 96 
(44) Ibid. p. 57 
(45) Para mayor informaci6n leer n Hejio Fernando y otros. Televisa, 
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Estados Unidos. En el ámbito de la induatria de radio y televisi6n las 
repercusiones son inmediatas. tanto en lo que se vincula con la infra- -
estructura televisiva. como en el sostenimiento cotidiano de la indus- -
tria misma (46) 

En la actualidad. este dependencia se ha acrecentado y con ello la pro

gramaci6n de la televisi6n en su mayoria eat& supeditada a un llOdelo sobreto

do norteamericano. además de anteponer loa intereses de anunciantes y dueños. 

MAs adelante se retoma este aspecto de los medios 1111sivos, específica

mente describiendo un tipo de progr111111s dirigidos al público infantil, con-

cretamente, los dibujos animados. 

2.3.1.1 Las historietas 

Dentro del grupo de revistas dirigidas a niños, las más leidas por 6stos 
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son las historietas, que aunque se supone son lledioa de entretenilliento, en 

realidad lo son de tranSlllisi6n ideol6gica. 

La h~storieta (que en M6xico tiene el'11ayor n6.ero de lectores de todo 

el 111U11do), surge "cuando la tecnologia de las artes grAficas alcanza una de

terminada capac~dad de reproducci6n e impresión". (47} 

El antecedente de la historieta lo constituyen los supleeentos dOllinica

les. asi, la primera tira c6mica a nivel internacional fue creada en 1885 

(por un peri6dico norteamericano), bajo el noabre de"fellov lid~ por el caai-. 

són amarillo que vestía el muñeco eal•o y orejudo. 

Quinto poder. ~xico. Ed. Clave Latinouericana. 1985. 237 pp. 
(46) Adorno Theodor y otros. "El Estado y la televiai6n". Revi8ta Nueva 

Polltica. M6xico. Vol. I No.3. 1976, p. 246 
(47) Bernal s. Victor H. Op. Cit. p. 246 
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Colla se apunt6 en otra parte del trabajo, la historieta nace como mer

cancía, debido al desarrollo del capitalismo industrial, por lo que más que 

ser un medio de expresi6n, es un objeto de consumo, es un producto elaborado 

no con el fin de cubrir necesidades estéticas y de entretenimiento, sino de 

obtener grandes ganancias y cubrir necesidades del mercado capitalista. 

"Se trata más bien de un proceso de explotaci6n que mantiene a las masas 

enajenadas y totalmente ciegas ante cualquier posibilidad destinta de su for

ma de ser y de C0111portarse socialmente." (48) 

F.n las historietas se encuentra inherente y/o frecuentemente la ideolo

gía de la clase hegemónica local o internacional, medio por el cual se trata 

de justificar un sistema de oprimidos y opresores. A través de esta ideolo

gía, el niño se va foniando una representaci6n del mundo y de la sociedad -

donde los h011bres de raza blanca son los mejores, donde las agencias policia

cas (norteamericanas) son las que ponen el "orden", donde el sistema capita

lista aparece COllO el 11ejor, etc. 

Existen naerosos trabajos que denuncian el carácter alienante de la 

historieta, •uchos de ellos, llUY importantes y ya conocidos como los ·de A. 

Hattelart, A. Dorfllllll, Irene Herner, etc, por citar s6lo algunos. 

También es necesario hacer menci6n de quienes han hecho algo diferente 

por rescatar este medio (la historieta) y utilizarlo co1110 vehkulo de re

flexi6n o cueationamiento social. As!, han creado tiras c6micas como "Boogié' 

(aparece en la contraportada de la revista Proceso), "Hafalda", "Asterix'' ,-

"El cuarto Reicb" y otras mexicanas como "La familia Burr6n", de Gabriel -

Vargas, "Loa agachados" de Rius (en su primera época: "Los supeniachoa"). Y 

los últimoa intentos de la SEP, por diseñar una historieta con fines educati-

(48) Op. Cit. p. 47 



vos: "Episodios Mexicanos" (1982), editada a travl!s del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo. 

En el contenido y formato de los "anti-comics", se aprecia la posibili

dad de su uso como medio de concientizaci6n y de expresi6n artística. Así, 

el niño deja de representar al personaje tramposo y mercantilista en las his

torietas, para adoptar el papel de investigador de lo que sucede a su alrede

dor, en el "anti-comic". 

"El niño lector de Mafalda aprende que la cosa mejor del mundo no es 

montar una venta de limonada, como hace el imbl!cil de Henry, con su cabeza 

pelada llena de representaciones mercantiles; aprende en cambio que es más 

propio de un niño preguntarse por qul! el mundo es redondo y no cuadrado."(49) 

Hay que señalar, que estos trabajos deben ser el punto de partida de 

nuevos intentos en.la elaboraci6n de historietas que contribuyan a la verda

dera formaci6n integral del niño, de la cual tanto se habla. Es posible ~ 

aprovechar este recurso (la historieta), mezclando el entretenimiento con la 

educaci6n y crear así una historieta con un contenido artístico, que realmen

te llegue .ª los niños. Con esto se evitará el fracaso de algunos intentos 

elitistas y por lo tanto inaccesibles a las masas. 

También es preciso aclarar que no se comparte la idea de que modificando 

el contenido de las historietas, queda resuelto el problema. Se requiere que 

la estructura econ6mica se modifique, para que gradualmente se produzcan cam

bios en la superestructura, pero mientras, hay que ir ganando terreno frente 

a la historieta trivial, ,de esto se hablará al final de la ·investigaci6n, 

"(49) Silva Ludovico. Teoría y práctica de la ideología. México, -

F.ci. Nuestro teimpo. 1976, p. 126 
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2.3.1.2 Los dibujos animados de T.V. 

En la actualidad, un hecho innegable, lo constituye, el que la televi

si6n sea el medio favorito de los niños. Estudios realizados en México, al 

respecto, concluyen que las horas promedio que el niño pasa frente al aparato 

es aproximadamente de tres horas y media. Aunque se considera gue este pro

medio ha sido rebasado. Sobre todo en época de vacaciones escoiares (julio 

y agosto), período en el cual los dibujos animados inician su transmisi6n por 

televisi6n a las siete de la ~ñana, para concluir aproximadamente a la seis 

de la tarde (en el D.F.), 

De la programación infantil, los dibujos animados monopolizan la aten

ci6n de los niños, en los cuales se ofrecen aventuras e historias, regular

mente tienen lugar en la ciudad, en el campo o en un espacio c6smico. Sus 

personajes regularmente son animales u objetos personificados, seres humanos 

adultos y/o niños, héroes y "robots" con superpoderes, o bien seres extrate

rrestres con los cuales el niño suele identificarse, 

El tiempo en el que se desenvuelven las historias, va desde el prehistó

rico hasta el futuro, donde aparecen escenas que no se viven aún (se adelan

tan al siglo XXI), pero que es factible que sucedan. 

Estos programas están llenos de acci6n (además de la publicidad) de rui

do, de irrealidad y la violencia parece ser el común denominador en ellos, 

La mayoría están sobrecargados de publicidad, la cual ejerce un gran impacto 

en el niño, los anuncios son memorizados y recitados con agrado y facilidad, 

más que nada por la frecuente repetici6n de los mi&110s, asi COllO su atractiva 

presentaci6n audio-visual.· A través de las técnicas persuasivas (que se va

len del trabajo de sociólogos, psiccSlogos, etc.) La publicidad penetra en 
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las mentes infantiles, desprovistas todavía de un juicio critico pera selec

ciona~ o descubrir el engaño! 

La publicidad no cumple con el cometido que tiene de informar, sino que 

con su bombardeo llevaal niño el conswniamo y produce un sentimiento de frus

traci6n en el niño que no posee los recursos econ6micos pera satisfacer todas 

esas necesidades.creadas. 

Uno de los muchos efectos de la publicida~, es que influye en gran medi

da a elevar el índice de desnutrici6n en México, no s6lo porque no se posean 

los medios econ6micos, sino porque se consumen los llamados alimentos "chata

rra", en lugar de una dieta balanceada y nutritiva por el mismó precio de 

aquellos. 

Volviendo a los dibujos animados, estos programas por lo general son 

producidos en Estados Unidos de Norteamérica y Jap6n, con doblajes en español 

pero sustancialmente es el mismo formato, aunque en ciertos casos son produci

dos en México. 

El niño tiende a imitar lo que sus personajes o héroes favoritos hacen, 

se vuelve pasivo, pues las horas que podría dedicar al juego o a la creativi

dad, las pasa frente el aparato de TV, asimilando valores, pautas de conducta 

y esquemas ideol6gicos que no corresponden a su contexto socio-hist6rico. 

Loa dibujos animados guardan estrecha relaci6n con la historieta, pues 

como se apunt6 anteriormente, existe una red de relaciones no a6lo en cuanto 

a la propiedad de los HMC y difusi6n de la ideología, sino también por la in

fluencia en cuanto a temática, personajes, estilo, etc. 

El niño interprete los mensajes de estos dos medios: la historieta y la 

TV, (dibujos animados on particular), integrAndolos además con loa de otraa 

instituciones encargadas de producir y reforzar el "consenso social" (escue-
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la, familia, etc.), para luego articularlos con sus actividades cotidianas. 

Por ello, se considera fundamental que además de conocer el papel que 

juegan estos agentes en la educaci6n del niño, hay que tomar en cuenta la 

etapa de desarrollo por la que· éste está pasando. 

En el siguiente capitulo, se abordan las características del niño de 

seis a doce años, aproximándose así al proceso de recepci6n de los mensajes 

y entender c6mo va asimilando el niño ciertos esquemas interpretativos (de 

acuerdo a su edad) a las significaciones ideol6gicas de los mensajes de his

torietas y televisi6n. 
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CAPITULO 3 CAi<ACTERISTICAS DEL NIÑO DE SEIS A DOCE AÑOS 

Analizar los mensajes que se difunden a través de los medios masivos (en este 

caao la historieta y TV), sin tomar en cuenta los rasgos y características 

psicol6gicas del p6blico al que van dirigidos, significaría comprender de ma

nera parcial el problema, es decir, estudiar el proceso de elaboraci6n, cir

culaci6n, pero no el de recepci6n del discurso, en cuanto a las estructuras 

cognoscitivas del perceptor. 

El éxito de algunos programas televisivos infantiles se debe no s6lo a 

la disposici6n de elementos técnicos por parte del emisor, sino también al 

hecho de tomar en cuenta (aunque sea de manera superficial), las caracterís

ticas psicológicas del niño. 

Resulta pues indispensable considerar éstas, ya que no basta con estu

diar c6mo se producen y circulan los mensajes, sino tambi6n se requiere ana

lizar bajo' que condiciones operan dichos discursos, es decir, en qué etapa 

del desarrollo psicol6gico se encuentra el niño que cona111111 los mismos y qué 

consecuencias, en funci6n de esos rasgos, provocan sobre la emocionalidad in

telectualidad, etc, del niño de seis a doce años. Eato no quiere decir que 

la hiatorieta "Loa Picapiedra" y dibujos animados corrHpÓndientes, no inte

resen a niños de otra edad, 

Para la elaboraci6n o~ este capitulo, se han seleccionado algunos poatu

ladoa te6ricos de J, Piaget, D. Winnicott, H, Wallon,.R. Spitz y E. Erikson. 

No con la intens16n de hacer una mezcla de los mismos, sino de que dicho 

acerclll:liento te6rico sea lo menos fragmentado posible, evitando asi abocarse 



a un solo aspecto del desarrollo infantil, bien sea el cognoscitivo, socio

afectivo o psicomotriz, ya que éstos se encuentran estrechamente vinculados. 

El desarrollo del niño, como proceso de transformaci6n se da de manera 

integrada y s6lo por razones de estudio se separan los rasgos de la persona

lidad. Asimismo, se considera que dichas teorías contribuyen a explicar la 

conducta desde la perspectiva con que se enfoca el problema planteado en la 

presente investigaci6n. 

Por otro lado, se pretende dar una explicaci6n amplia, no limitándose 

exclusivamente de los seis a los doce años, pues el comportamiento se justi

fica a partir de los rasgos psíquicos que le anteceden. 

A continuaci6n se describen las zonas de la personalidad que son afec

tadas en el proceso de recepci6n, asimilaci6n y reelaboraci6n de los discur~ 

sos tanto de la historieta como de los dibujos animados. 

3.1 Aspecto lúdico 

La actividad lúdica o juego, como una práctica cotidiana del niño,-cons

ti tuye un espacio donde él, en interacci6n con otros de su edad, incorpora, 

articula y exterioriza los discursos asimilados de historietas y dibujos ani

ciados. 

Winnicott afirma que el juego es la zona donde el niño elabora los ele

mentos internos y externos de su realidad. Esta realidad exterior e interior 

se va conformando a partir de lo que él mismo denomina como "fen6menos tran

sicionales", 

Al hablar Winnicott de fen6menos transicionales, se refiere al uso que 

el bebé hace de un objeto, es decir, la zona intermedia entre el erotismo -

oral (principio de placer) y la verdadera rclaci6n del objeto (principio de 
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realidad), 

Volviendo a la actividltd 16dica, aquí el niño integra estructuras de 

acci6n, personajes, expresiones verbales y a6n espacios derivados del discur- · 

so televisivo y de la historieta, Lo cual constituye un proceso de aprendi

zaje, como apropiaci6n e introyecci6n de dichas estructuras, . 

Aprendizaje que se produce en un ámbito informal, pero que no por ello, 

deja de influir en la personalidad del niño, ya que es parte del ambiente so-

cial en que se desarrolla. 

Cabe mencionar, que se ha otorgado poca importancia al estudio de estos 

discursos informales y dispersos que circulan entre los niños y que suelen 

articularse con los de otras instituciones (escuela, familia, etc.). 

El proceso de recepci6n, no se reduce al momento de la lectura de una 

historieta o al mirar los dibujos animados, Los mensajes contenidos en ambos 

(por cierto muy vinculados. entre sí), son discursos que el niño asimila y 

posteriormente reproduce en sus juegos y en sus relaciones con los dem&s. 

Winnicott afirma que en el juego el niño puede crear y usar toda la per-

sonalidad !'y el individuo descubre su persona solo cuando se muestra -

creador". (50) 

Sin embargo, las escenas que sirven de modelo en los juegos infantiles, 

poco lugar dejan a la creatividad del nifto, pues al integrarse y distribuirse 

los roles de acuerdo a los personajes, el nifto unicamente tiende a imitar lo 

que ha visto (por cierto conductas violentas y agresivas). En este aentido, 

se puede decir que su participaci6n al interpretar y raalaborar los discursos 

ea activa pero no creativa. 

(50) Winnicott D. Realidad y 1ueao, Editorial Gedisa, Buenos Aires, 
1985 p.80 



Para Piaget, el juego simb6lico "puede llegar a cumplir la funci6n de 

lo que seria para un adulto el lenguaje interior pero ••• el niño, tiene nece

sidad de un simbolismo más directo que le permita volver a vivir ese aconte-

cimiento, en vez de contentarse con una evocaci6n mental". (51) 

Al jugar, el niño repite las situaciones que representan los personajes 

de historietas y dibujos animados. Generalmente su comportamiento es agresi-

vo, porque asi se resuelven los conflictos representados en aquellos. 

Pero lo más importante no es dicha conducta agresiva (de la que ya han 

escrito otros ), sino la asimilac16n de pautas de conducta que influyen en 

las relaciones de dominaci6n y que luego reforzadas por los otros mecanismos 

sociales, van asegurando la adaptaci6n del individuo al sistema capitalista. 

A través del juego simb6lico, el niño no s6lo satisface deseos e intere-

ses conscientes, también resuelve "conflictos inconscientes: intereses sexua-

les, defensa contra la angustia, fobias, agresividad o identificaci6n con 

agresores, repliegu.es por temor al riesgo o a ls competici6n etc." (52) 

Así, el niño al jugar revive situaciones de su vida cotidiana, pero co

rrigiendo o transformando lo real en funci6n de las necesidades de su yo. 

3.2 Aspecto cognoscitivo 

Para Piaget, la evoluci6n intelectual del niño, se da a través de una 

construcci6n progresiva de lo real en la cual la afectividad tiene un papel 

(51) Piaget J., Inhelder B. Psicolosia del niño. Madrid, Ed. Morata, 

1981. p. 67 

(52) Ibid, p, 69 
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importantísimo. "Los dos aspectos -afectivo y cognoscitivo- son, a la vez 

insepa~a'bles e irreductibles.•" (53) 

Para comprender la evoluci6n intelectual del niño, desde las acciones 

sensomotoras.iniciales y la inteligencia aimb6lica, propias de la fase sen-

soriomotriz, hasta las operaciones formales, es necesario hacer referencia 

al desarrollo de las percepciones. 

Quienes participan en la elaboraci6n de im6genes-mensajes, aprovechan 

las "pautas perceptuales" más simples de quienes las perciben. 

La distribuci6n de los elementos en el plano, los colores, el tlllllllño, 

sonidos, etc., ·Se realiza en base a la "tendencia al menor esfuerzo". 

Si se cons~dera que de acuerdo a Piaget, "las actividades perceptivas 

se van desarrollando con la edad en calid3d y número" (54), se infiere, que 

la eficacia de l.os mensajes también va en relaci6n con la edad. 

Estos mensajes estereotipados no constituyen un recuso que contribuya 

a desenvolver en el niño su capacidad perceptiva (percepcl6n de posici6n en 

el espacio, percepci6n figura-fondo, constancia perceptua1, etc.}, ya que él 

se ve solllet~do .desde temprana edad a un bombardeo de im6g1111es que tienen como 

fin 6ltimo·vender y ganar consumidores. 

Desde los primeros años de vida y en todo el periodo del desarrollo -
' 

paicomotor, el niñ.o (seg6n au ambiente fiaico y social) uú en contacto con 

una serie de·estimuloa perceptivos que ir6n peTilitiendo ¡radualmente, lo que 

Piaget denomina constancia de la forma, del tamaño, la causalidad parc~pti-

va, etc •. 

Los es.quemas del objeto permanente (hacia loe 9-10 _.. aproxiadamen

te) •. aai como la noci6n de eapacio y tiempo, constituyen el antecedente de 

(53) Op. Cit. p. 157 
(54) Ibid. p. 44 
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las operaciones concretas (6 a 12 años) y éstas a su vez, son reestructuradas 

por el pensamiento formal en el adolescente. 

Siguiendo con el aspecto cognoscitivo y de acuerdo a H. Wallon, hacia 

los seis o siete años, el niño empieza a separarse de la "constelaci6n fami

liar", es capaz de captarse a si mismo, en tanto persona aut6noma y capaz de 

mantener relaciones interpersonales. Su personalidad se torna "polivalente", 

dejando atrás las relaciones particulares. 

En el plano intelectual, deja de captar las cosas de modo global o sin

crética, para poder distinguir y analizar en los objetos sus relaciones y 

elementos, "ahora, el niño va a empezar a diferenciar entre las cosas, rela-

ciones distintas de las puramente perceptivas y concretas, relaciones de cla-

sif icaci6n." ( 55) 

Esta capacidad análitica se va a ir desarrollando durante todo este 

periodo que llega hasta los once o doce años, edad en que el niño ha adquiri

do (paulatinamente) las "invariantes" (constancias para Piaget). La primera 

a la que va a tener acceso, es la de sustancia, después la de peso y poste

riormente la de volumen. Estas nociones darán lugar al razonamiento formal. 

De manera general, éstos son los progresos intelectuales del niño hasta 

los doce o trece años, edad en que inicia el periodo de la pubertad y en que 

empieza a razonar de manera abstracta. 

Para Wallon, as! como para otros te6ricos, el entorno o medio social, 

juega un papel importantísimo en la evoluci6n intelectual del niño. Estos 

progresos cognoscitivos (normalmente), se presentan a determinada edad, "hay 

un momento en el que toda aptitud motriz o intelectual aparece espontánea-

(55) ~allon H. Aportaciones de la Psicología a la renovaci6n educativa. 

Ed. a cargo de Jesús Palacios. p. 260 
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mente en el desarrollo del niño" (56) 

~in embargo, dichas aptitudes son estimuladas u obstaculizadas por la 

serie de experiencias físicas y sociales con que el niño tiene o no contacto, 

Actualmente, los niños están expuestos a un fen6meno visual, la imagen 

predomina en detrimento de lo vivencia!, de la experiencia a travl!s de los 

demás sentidos. 

70 

La influencia de la TV y las historietas, tiende a acentuar este pro

blema, sobre todo, porque el niño se incorpora a esta situaci6n tan cotidiana 

en una fase muy temprana (Desde los tres años ya es "cuidado" por la TV), por 

lo tanto,, ha de canalizar en esto el tiempo y la energía que podría ocupar 

en actividades como correr, brincar, etc,, acciones l!stas, que estimulan no 

s6lo su coordinaci6n motriz, sino tambil!n su ubicaci6n espacial y coordina

ci6n viso-motora, 

Asi, el niño pasa de una actitud natural de curiosidad e indagaci6n, a 

la de simple espectador pasivo (pasivo en el sentido que no está ejercitando 

su capacidad analítica), 

Es de~ir, un entorno asi no ofrece los estímulos suficientes al desarro

llo intelectual. 

Hay quienes opinan que el niño progresa en sus conocimientos de la rea

lidad, a tray6s de los medios como.la TV, sin embargo, algunos investigadores 

afirman que exite un tope en la adquisici6n de tales conocimientos a partir 

de un avance inicial, despu6s del cual los mensajes ae vuelven rutinarios por 

la cantidad de info~maci6n. Esta última se puede considerar fragmentada o 

atomizada y no induce a la reflexi6n. 

(56) Op, Cit. P• 253 



El desarrollo del pensamiento infantil se ve retardado por la carencia 

de experieni:ias constantes con los objetos, Ello pospone en el niño su 

acceso a las invariantes a las que se hizo referencia anteriormente, mismas 

que requieren de una capacidad anticipadora y un pensamiento reversible. 

En el niño de seis a ocho años, las posibilidades de discriminaci6n 

hacia los mensajes audio-visuales es muy baja en comparaci6n con el de diez 

a doce, por lo que es necesario propiciar un entorno que estimule la percep

ci6n, la creatividad y el análisis en sus aspectos constructivo - participa

tivos. 

3.3 Aspecto socio-afectivo 

La interacci6n social, propia del nivel preoperatorio (5-7 años), tiene 

ante todo un carácter cooperativo y le permite al niño ir dejando atrás el 

"egocentrismo" infantil (centraci6n sobre la acci6n propia), Poco a poco, 

va aceptando la existencia de ciertas reglas al jugar con sus iguales, asi

mismo aprende a escuchar a los demás y a realizar tareas en común (Piaget), 

Los discursos de los personajes (y superhéroes), cuyo contenido se defi

ne primordialmente por un deseo desmedido de triunfo, individualismo y compe

. tencia , hace pensar en un proceso de apropiaci6n, por parte de los niños, 

de dichos discursos y remitirse también a lo que de acuerdo a E. Erikson se 

puede denominar la búsqueda de una identidad grupal y sexual del niño. 

Siguiendo el esquema de interpretaci6n de este autor, el ''11iño de esta 

etapa (seis a doce años aproximademente),se caracteriza por su disposici6n -

a imitar los prototipos ideales, El riesgo en este edad, radica en un senti

miento de inferioridad e inadecuaci6n. 
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Al leer las historietas o al permanecer frente a los dibujos animados 

de la TV, más hora de las que pasa en la escuele, el niño se evade de su 

realidad, se escapa de .si mismo y se transforma imaginariamente, Quizá ese 

sentimiento de inferioridad ante el adulto (al que se refiere Erikson), lo 

lleva a desear ser mayor y consecuentemente a identificarse con los persona

jes y superhéroes de historietas y dibujos animados. 

El niño y no s6lo él (también algunos adultos), suelen identificarse y 

reconocerse en lo que dichos discursos les proponen como realidad y fantasía. 

De este modo, se establece un distanciamiento entre su mundo interno y 

externo. 

El niño introyecta, de modo inconsciente, una serie de valores sociales, 

que van guiando y conformando su identidad, y sin darse cuenta a largo plazo 

puede "convertirse en el conformista y el exclavo irreflexivo de su tecnolo

gía y de quienes se encuentran en situaci6n de explotarla" (57) 

De este modo, el niño adquiere una cierta manera de percibir el mundo 

y de percibirse él mismo en ese mundo, como un individuo imeotente y pasivo 

ante la posibilidad de transformar su realidad social de manera orsanizada. 

Si bien los personajes de las caricaturas constituyen modelos de identi

dad individual y colectiva, ya que el niño puede llegar a reconocerse en un 

aspecto de la personalidad (del superhéroe) y jugar a ser el imaginariamente, 

Habr!a que inveati¡ir ai estos diacur.01, sugieren de a11Wi modo las tenden

cias tradicionales del juego de pol!ciaa y ladronea. 

Otro aspecto muy importante, que es necesario analizar -'• detenidamente 

es el hecho de que el niño a través de 1-'genes y discursos de historietas 

y dibujos animados, internaliza determinadas relaciones de pareja que su-

(57) Erikaon E. Infancia y sociedad, Buenos Aires, Ed. Hormé. 1978. p. 243 



gieren y que a menudo omiten dichos discursos y que contribuyen a conformar 

los roles sexuales en el niño. 

Esta identificaci6n en el plano sexual, tiende a culminar en la etapa 

de la adolescencia y juventud, cuando aparece la necesidad de encontrar un 

objeto amoroso, 

Al mismo tiempo, se va dando (en la adolescencia), la búsqueda de una 

identidad tanto en el plano sexual, como en el ocupacional o vocacional. 

Erikson afirma que cuando la identidad no se ha constituido como un sen

timiento s6lido, las amistades y los asuntos amorosos, se convierten en in

. tentos por definirla. 

El niño introyecta las pulsiones agresivas que caracterizan a los perso

najes de historietas y dibujos animados, para proyectarlas posteriormente en 

su interacción con sus iguales, 

Quizá para algunos adultos, la TV, constituya una manera de establecer 

relación con un objeto. El predominio de un sentimiento de aislamiento y so

ledad, probablemante los lleva a buscar la presencia de un objeto que afec

tivamente compense dicha necesidad. Dicho objeto (en calidad de cosa) .puede 

representar una compañia, en ausencia del objeto amoroso, carencia cuyo ori

gen quizá provenga desde la relaci6n madre-hijo (Spitz). 

Así, el niño también sustituye el contacto con los demás, por el tiempo 

que ocupa viendo la televisi6n o leyendo historietas. Es capaz de permane

cer aislado, por horas, sin sentir necesidad de comunicarse o de interactuar 

con otra persona. Sin duda esto afecta las relaciones familiares, 

Por otro lado, mirar o leer las caricaturas, no constituye una manifes

taci6n afectiva de manera directa. 

Para R. Spitz "en el sujeto viviente y, en particular, en el hombre, 
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los afectos primeros y postreros, sirven para explicar la conducta y los 

acont~cimientos psicológicos~" (58) 

Un niño carente de afectos, seguramente tendrá problemas emocionales en 

su vida futura, bien en la adolescencia, bien como adulto. 

Pero no s6lo en el plano emocional, pues como ya lo . señal6 Piaget; 

cognoscitividad y afectividad, son aspectos indisociables. 

Más aún, dicha falta de contacto afectivo se manifestará tambi~n en sus 

relaciones sociales posteriores. 

"Carentes de modelo, las victimas de las relaciones del objeto perturba

das serán a su vez incapaces de relacionarse. No.estan preparadas para las 

formas más avanzadas, más complejas del intercambio personal y social, sin 

el cual nosotros, como especie, seriamos incapaces de sobrevivir". (59) 

Las actitudes individualistas, confirmadas y reforzadas por los discur

sos de las caricaturas, representan un obstáculo hacia la posibilidad que el 

hombre tiene de organizarse socialmente y transformar su realidad en benef i

cio de las mayorías. 

Estas, caricaturas, presentadas ya sea en forma animada (en TV), o en vi

ñetas impresas, son recibidas por el niño, en su tiempo libre, las convierte 

en una especie de objeto-Juguete y quizá logra extraer de las mismas cierto 

placer, que lo hace permanecer tanto tiempo, absorto en esa actividad. 

Inmerso en un mundo de fantasías y magia, aprende una concepción del 

mundo que le impide tomar mayor y mejor conciencia de su verdadera realidad 

social. 

(58) Spitz R. El primer año de vida del niño. ~xii:o, Ed. FCE. 1983. 

p. 74 

(59) !bid. p. 221 
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3,4 Proceso de socializaci6n 

Antes de iniciar este apartado, cabe preguntarse: lQué repercusiones so

ciales conllevan los contenidos de los mensajes, tanto de historietas como 

de dibujos animados, en el niño. de seis a doce años? 

A pesar de la diversidad ambiental en que se desarrolla el niño y de los 

múltiples factores que intervienen en este proceso. El niño va aprendiendo 

de su entorno social, ampliándolo cada vez más, al mismo tiempo que la socie

dad lo "asimila" a él a través de diversas instancias sociales, como la fami

lia, la escuela, los :-1:-!C, etc. Es decir, en cualquier sociedad tiene lugar 

este proceso llamado SOCIALIZACION. 

Se entiende por socializaci6n, "todas y cada una de las instancias a 

través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y de

terminaciones de la estructura social en la que interactúa." (60) 

Los ~edios masivos de comunicnci6n cumplen' en parte un papel importante 

en este proceso socializador·del individuo, aquella educaci6n1 que se recibe 

fuera de las instituciones educativas formales, en el ámbito de la vida.coti

diana, sin horarios, ni lugares específicos y que dura desde que se nace , 

hasta que se muere, esto es, se trata de la educaci6n informal o extraescolar, 

la cual requiere ser estudiada al igual que la recibida en un recinto escolar. 
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I:sta educ:ici6n informal constituye según G. Kaminsky, el primer nivel 

del proceso de socializaci6n, teniendo lugar en la comunidad o contexto so

cial, el segundo es el institucional y se trata de organizaciones educativas, 

religiosas, politices, etc. El tercero es el socio-dinámico, tiene a los 

grupos como perspectiva fundamental, siendo la familia, el modelo básico de 

(60) Kaminsky G. Socializaci6n. Mbico, Ed, Trillas, 1981. p. 11 



grupo. El cuarto nivel es el psico-social, donde el individuo incorpora las 

nociones básicas para la vida en sociedad, es decir, internaliza normas y re-

glas sociales. 

Kaminsky asocia e identifica el proceso de socializaci6n con el de ideo

logizaci6n, en el cual juegan un papel muy importante las in~tituciones, as! 

como.los aparatos ideo-socializadores del Estado (AIE) sobre todo los medios 

masivos de comunicación. 

76 

A través de la ideosqcialización, el individuo, por sometimiento a la 

ideología, acepta la visi6n del mundo que concuerda con el sistema hegemónico. 

A través del discurso de ciertas historietas y dibujos aniniados, el niño 

se va formando una imagen del mundo y de si mismo que no concuerda con la 

realidad, estableciendose un distanciamiento entre su mundo interno y ex-

terno. 

En los contenidos de estos mensajes, se mezcla la realidad cotidiana con 

un mundo imaginario. Sin embargo, la "imaginación creadora" del niño es li

mitada por dichos mensajes. 

Para ~ubinatein, la imaginaci6n es: "una separación de la experiencia 

pasada, una reforma de lo dado y sobre esta base; la producción de nuevas -

imágenes ••• producto de la actividad creadora ••• " (61) 

Un niño preescolar no alcanza a distinguir con claridad los objetos ima

ginarios o fantá1ticos, de los hechos concretos o reales, Más tarde logrará 

establecer una diferencia entre estos aspectoa. 

Loa diacur1os e imágenea de las historieta• y 'll'., 11161 bien alimentan en 

el niño una imaginaci6n de tipo "reproductora", es decir lo imaginario. 

(61) Rubinatein S. L. Principios de Psicolosia. Máxico, Ed. Grijalbo. 
1967. p. 365 



En cuanto a la estimuleci6n de la imeginaci6n creadora, poco contribuye 

la historieta (y menos la TV), ye que un programa de radio ofrece más; un 

cuento, por ejemplo, requiere que el niño realice un esfuerzo mental al estar 

imaginando los sucesos narrados. La historieta presenta los hechos, como el 

emisor quiere que sean vistos y leidos, en ocasiones, no hace falta siquiera 

que el niño sepa leer el texto, para interpretar las imágenes que por si so-

las hablan. 

Los dibujos animados y las historietas son los que principalmente llaman 

la atenci6n del niño, formando en él, a través de sus discursos, una imagen 

del mundo "que se irá sedimentando, desde la infancia y sl contacto diario ••• 

como un mercado de mercancias". (62) 

En estas historias de secuencia, los personajes no surgen como producto 

de las relaciones sociales, asimismo, la. productividad y el plano hist6rico 

son expulsados de las mismas, 

Dorfman y Mattelart, respecto a la historieta, afirman que son produci

das por adultos y consumidas por los niños y que a través de ellas, el adulto 

justifica sus motivos y estructura conforme a lo que cree que es o debe ser 

un niño. 

Se trata de un circuito cerrado: los niños han sido gestados por esta 
literatura y por las representaciones colectivas que la permiten y fa
brican y ellos -para integrarse a la sociedad, recibir recompensa y -
carifto, ser aceptados, crecer rectamente- deben reproducir a· diario -
todas las características que la literatura infantil jura que ellos 
poseen, ( 63) 

(62) Silva Ludovico. Op. Cit. p. 197 

(63) Dorfmen A. y Mattelart A. Para leer el pato Donald, México, 

Ed. S. XXI, 1977. p', 17 
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Esta forma adulta de articular un lenguaje visual-verbal, da lugar a que 

los mensajes ofrezcan datos nue ocultan o distorsionan la realidad, 

En los comics operan mensajes ocultos d~ un modo semejante, aunque no 
con tanta efectividad a la forma en que lo hace la televisi6n, En la 
infancia se forman todas las capas inconscientes y preconscientes del 
siquismo y su material profundo está constituido por lo ·que llamaba 
Freud "restos mnemicos" que son restos de impresiones visuales y 
auditivas en una gran parte absorbidas por todo el sistema·-
sensitivo," (64) 

Aunq~e las implicaciones educativo-ideol6gicas tanto, de la historieta, 

como de los dibujos animados son las mismas, parece ser que a estos áltimos 

dedica mayor tiempo el niño, por los rápidos efectos audiovisuales, 

El niño escolár, sobre todo el de los primeros grados, cae en una espe

cie de "ensoñaci6n o quietismo", frente al televisor, del cual a veces resul

ta dificil e~traer, pues es evidente que las imágenes y sonidos captan toda 

su atenci6n, de tal modo, que si alguien le habla, pareceao escuchar ni ver, 

se· concentra en la pantalla borrando lo que a su alrededor sucede, al punto 

de parecer extrafio e insensible a lo que le rodea. 
' 

Por otro lado, el nifio de esta edad, que est6 aprendiendo a escuchar y 

a hablar para los demás y ya no para si milllO (Piaget), que es capaz de ir 

asimilando las r~glas establecidas por otros (primeramente en el juego), y 

a participar y colaborar en diversas actividades colectiV111, ante la influen

cia y e~. torrente de mensajes (incluyendo los publicitarioa) que le llegan 

a travhs de ia TV e historieta, se ve obliaado a asumir. un papel aislado y 

pasivo • 

. El an6lisia de loa procesos de recepci6n de los cont1111idoa ideol6gico1, 

(64) Silva Ludovico, Op, Cit. p. 125 
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en cuanto a las estruc'turas cognoscitivas, socio-afectivas y psicomotorss del 

niño (6-12 años), no queda agotado hasta aquí¡ seguramente es un trabajo 

inacabable y seria demasiado absurdo pretender abarcar más de lo que en fun

ci6n de un problemática planteada se ha intentado dar respuesta. 

No obstante, se está en posibilidad de realizar el análisis del discurso 

dé la historieta "Los Picapiedra 11 y articular los elementos que conforman el 

marco te6rico con los datos ofrecidos por el análisis mismo, comprobando o 

disprobando lo que desde la tesis se sostiene. 
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CAPITULO 4 ANALISIS DEL DISCURSO IDEOLOGICO DE LA HISTORIEI'A 111.0S PICAPimRA" 

El principal objetivo de la presente investigación, ha sido relevar las-

1.rrplicaci~nes ideológicas de la historieta "los Picapiedra", a través del mé

todo del materialisroo histórico dialéctico, intentando con ello, presentar.un 

análisis sobre la explicación del discurso ideológico de ma manera directa,

con los instrunentos teóricos que hicieron posible apreciar la estructura P%'2 

f\Jnda, inherente en la historieta y los dibujos animados reteridos. 

Lo que pennitió sustentar el trabajo, fue la tesis eru.riciada desde la -

primera parte del estudio, y que dice: "Es en la educación infonnal, donde el 

discurso de la historieta y de la televisiá'l, constituye tn> de los mecanis-

mos ideologizantes, <pe introcilce al nif'lo en una visién del llUldo y de sl mis

mo, falseada, transfonnándolo en un ser curioso e inquieto, en Ul a<lüto pasi

vo e indiferente". Dando as! a conocer algl.l'lOS mecanisnos cc:ncretos ccn loe -

cuales el rtiflo se va confonnando .cano 1.1'1 individ.lo pasivo, alejado o extrefta

do dé su realidad y de la posibilidad de accilin sobre la misna. 

Por medio del análisis de la historieta menciooada, se confirma la pre-

sencia en la miana de detenninadas caracterlsticas de la información t1Wl8111-

tida por los medios masivo8 de cCllUlicacU.n, en \l'I pala capitali~ta dependien 

te. Del cual tart>ién se infieren los resultados para los dibujos aniJmdos de

televil!!ilin que llevan el miSIX) narore. Dichas caracterlsticas sai: Autorita-

riSIX) , manipulaclá'l, f'etichizacién, indiviclJal.iano, cdl¡>etencia, f\n:i&I del 

destino, la magia y lo sobrenatural y utilitariSIX), Esta última no f\le ccntel.!!, 

plada al 1riicio del trabajo, sin en'bargo apareció en el desarrollo del propio 

análisis, cano otro rasgo más, de los delimitados. 
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Las vif'letas que CO!!JlOnen la historieta estudiada fueron nuneradas, toman

do como categorías: El discurso inJ?ersonal, el discurso personal, la funci6n

del mensaje, la imagen, la relación entre lo visual y lo verbal, el lenguaje, 

los recursos enfatizaclores y la letragrafia (ver apartado de metodologla). 

Los cuadros que aparecen a continuac:i6n, tienen dos entradas, las colu:n

nas verticales indican (de izquierda a derecha) los elementos mencionados an

teriormente, y las lineas horizontales corresponden al núnero de vif1eta. 

Cabe hacer notar que algunos espacios de los cuadros quedaron en blanco, 

ya que en las vif1etas no aparece el elemento señalado. Por ejerrplo, en la vi

f'leta No. 1 del cuadro Nin. 1, el discurso es in¡iersonal, ya que tiene cano -

funci6n iniciar el relato y ubicar al lector en una situación y tienpo deter

minados. Entonces, el lugar que pertenece a la columa de discurso personal -

aparece vado. Igual sucede en los casos en que los recursos enfatizadores y

la letragrafia están ausentes. Sin embargo, estos elementos, por si solos ca

recen de importancia, ya que es la relaci6n de tocias las vif1etas, tanto hori

zontal como vertical, lo que pennite la lectura ideol6gica de la historieta. 

La lectura ideol6gica es apreciada inmediatamente después de cada cuadro 

y constituye la parte medular del análisis, ya que en ella queda sintetizado

el sentido ideológico de la historieta, al mismo tien¡io que permitió hacer -

una interpretaci6n de la historieta, en donde ya no se trata especificarnente

de cada una de las viñetas, sino de todo el núnero analizado, para asi infe-

rir los resultados al caso de los dibujos animados que llevan el narbre ele -

"Los Picapiedra", que por limitaciones técnicas y de tiempo no fue posible e! 

tudiar. 

La historieta "Los Picapiedra" deja de publicarse en 1982, no obstante,

está muy vinculada con la serie de dibujos animados ya mencionada, esta conti 

núa vigente en la televisión dentro del Distrito Federal, 



El n\Ínero analizado (que consta de ct.iatro historietas) es el 18, del afio 

dos, época dos, correspoodierke al. jueves 28 de dicienbre de 1978, editada -

quincenalmente por la Organización Editorial de Publicaciones e liqlresiones,

S.A., el editor Arruar Maccisse. Dib. 1.nt>reso en talleres de F.clitora Lithomex, 

S.A. Copyryght (e) 1978, por convenio con Hanna Barbera Productions, Inc. · 

La historieta analizada está con;ruesta por cuatro titules diferentes: 

"EL ROCAGRAMA CANI'AOO''• integrada por 40 vii'letas (cuadros 1 y 1.1), "UNA GE

NIO NJ!llAL11 , de 34 viñetas (cuadros 2 y 2 .1) , "BAILE DE GALA", que tiene 45 -

vifietas (cuadros 3 y 3.1) y "EN ORBITA", que se carp<ne de 43 viñetas (cua

dros 4 y 4.1). Esto da un total de ocho cuadros, dos para cada historieta o -

título de los que se aluden. 

Posteriormente a estos cuadros, aparece la lectura ideoldgica correspon

diente a cada uno de ellos. 
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A partir de las categorías ya descritas y de la lectura ideol6gica, se -

ha posibilitado la interpretaci6n de la historieta, misna que resune los as

pectos característicos de este medio. De estos resultaOOs se desarrollaroo -

las conclusimes generales, rescatando as! el análisis en relaci6n a los ras

gos psicol6gicos del niño en edad escolar. 

Para concluir la investigaci6n y cano consecuencia de este último ruito, 

se proponen algunas sugerencias ante la problenática planteada desde la tesis. 
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CUADRO 1 "EL ROCAGRAMA. CANTADO" 

DlSCUllSO P.!:R301.lL IUCll:J ¡¡;Lf.CIO!I Ell'l'llE 
T.I\ Y'Tf!- 1 T ... t'"' ---- •. • ,LUDOl.Jll; TIICO?!S03 UJ'UIZAllOR!S LE"111.CRl.1'1' 

-¡; .:Svuc,; •. AH ....... Jt'lt•UiiJ, llUJ.UU.i,; 

T TI, O~ CO~JOJ'l'O DE 'OCO
Cl~LBT.l~ ~S!!CIOJAJ4S E~ !! 
r:.':'IC ::! l..'. ClS.l nz LOS PI 
C;?l~~R~-~ ~~DIA ~OCRE ~Ill'-

ll'lft•r 1-a ••••caoa a•J. -·
la U•'lta ta lH el•aoatae ·
r.H10MB !a· 'lllOta • 

1Loa eltanto• do la ledi:.1111&oola1 El texto dl
laagn atn•a d.obl4c co lo alHo que la l.ai.c-1 
• ln s•leccl6n 7 co "u~atra. 
blnao16n. 

Lncua~• po.rtloalar1 la 
palab•a roooclclotao ~· 
l•~r do aataclolota1. 
~ dcnltloa i:olpoar. 

llabecilla~ al:redtdor 4• la !ftOIPA aparut 
oa1a aal co•o lfa•a• pnn- ea •a7t1eula1 
hallaa 1 la palabro. 'l'!O•l'A 1 en 1>1grlh1, 
\rea T•o••· 

, •,:O ~Ol'R!llC ':S!l H n -
SIU ... 

• So aaocla al JoYHl con aotocic ~ 
tae 7 ataloa u.tr14eah, tt1tor• ! 
tlplfloa el 3•Yoa coaa por1ona 
i•p,rodactln, cauaan'\1 de pro 
bleaa•. 

.lpal'9oen J6Yenoa Anclo.j11!l tasto aolara 
tocan4o 7 bailan dt 'quién1a •• trata. 
do, -

&pareoea la1 oaeaatope70.1 Stgaoa aaaloal .. qaobra .. , 
'bont, pll~k, booa, wha•, enfntlsan el nido, a4ec4• 
Oonk, han¡, ropr .. on - lu pal&bna' 30lll, Ptll!X, 

~.aro• ¡ORRl ¡T.l r.o LO 1.nul!ITOI 
T (¡O& P!:!lnO so LO soro•- YU•a• os, PEDRO. 

Po11oato a. una aotii•d auiort 
taria 7 arbitrarla do po.rt• d• 
ad.alto al, jo'I••· C:l!ot,aa ,. ... a 

~::"'•,:~:!~~Ao:ua:;:: fu!•~OOll, VDU, TB0:;1 7 TV!l!G, 

Bon:, apaffH 
ain n'1altar, 
rr.n:r, BOOI 1 
THOMI: • n ne iro a• ...... ,.._11 __ :.Ji_ 

Pedro apaffo• oafo Dodaodanolu 11 tuto 41. La no¡allla 1 al nrllo Loa ojo1 41 Pedro fll•rA de 
récido, Tllaa lo - ce la ahao que _la laaga• a,.an\01 lnd.loaa la aotl 6rblta1, futra d• la cabo- CU aparece -

.•ira"-\oHftaa. .• -....... aoh•t9. 41 hl.ro u 41 lito Ua1a1 1 ·la pa- dentro ••1 U• T.t. •• 

+ 

+ 

+ 

+ 

• 

• 

• 

oloaal. · · · ·,.. ·. labl'&, Clll. \o, · • -

Podro1 :DE T:';:tDAD nttU ¡ROOJll'f •o 
SI COWPOlllA COI V!~Jll SOLO, SlJO q!JE 
T1UIIEll COllETIO LA !OllTEIIA DE. TUEa 
lt. ::us 1.TII00 .. !!11 

t.oti\•4 4a ao ac1111aol6a '1• la• So caa'tla •l oolor .bclaj•• Lo. laapa ao .. -
.,0,... t1alliar11 1 4o ••r\o 4al 4• .fondo de 'lliiota tra a Ptdre ••1 4larueta 
~nea. a-

0

Ylll•h oonthma- 4.o 1 d testo i•Uoa por: 
•ont•• 

n.pleo 41 un n·o•bre en -
1agl6e ?•ra d••lcnar al 
•obrlno do P•d.ro. 

Llnta• fuera de la cabe1a 
d.t Ped.ro. l•b•clllaA 1 l!

·D••• faera de lo• pies del 
ml•110. 

+ 

laoeao11¡PUJ:GS 4'03 A II 'l'JO 110 l! u- Se nlln a tocar o1 h•• 4el 
ls1 wor.ST!A llllSICl.I .oll•q11• cu•ero.cioaal. 
1A11co1.1 POR QO:C ::s 011 ~:sRon IUT HllSU 

Rooae7 1 ap&Tece oon 
la ropa de otro e~ 
lor,~ 

Inforoaola11'or ol tif:tt• 
•• ir.flo:re qaila 1a:o1 -
ao'b!"ino, a la ., •• ••·con 
tradlc• la ima~n. -

S.plop de la pnlabra •tr~ El ro1\rn de rearo ••furo- • 
ali• para dHlgaar la• ac- oUo, la poa1o16n de eua 
tltud de un adulto, braaca bmbUn ont11Uun 

ou eatado 41 'nimo. 
IP1ho1 ¡PVD COllO SOf"· 01 ,. .... ,. QIJJ:c-ii'•u• a4aU•- .. ,. •r:rua• 1 l>Or 
le .QOI SI lAT!I DS 11 Cl.111' - ~~· al•ao 1e.'coj,e agr•aiYa•.!' 
••0••11 ¿AHOIJ. ql1'.': l':STHOS '!!ID .noT ·h. 

S. cara •• Pedro -~aolajoa O•n tl tnta al" · :lolll paU•,. •fraaa•, ea· ... 
la4l .. '•llo;Je, la_ nt.•,r•ta Hfar·ia · Iaa-:·; *- ootM "aiJ!ld.ao ·¡9 toM~ •' 
del aobrl110 03.laa.gea. -- 1 •••t.•~ 

llooa.071 ¡ Dll.1.1.111: !:SPll:IUI 1 !!IJgs'l'IC) 
~ .. !RO, 'l'tO T CU.llDO LLSCUS IOS 
SOS IJlllDI.ltAlllY!I 

Ol.l1 ' La +cU'tad 491 j•fta l.••••<llt· m'ed.H 7a no a•arooo .laolajaa 1:1· t•:rto 4loo 01 
111- .. aa lt .... • cata. ltaa 4bpeta4o.. •• tnur,reür la taacn. 

Po4ro1 ¿Cl71WDO ~llJT 

lloono1 1 1 U ULTil1' r.:z 3! 'l'AIDO '1#.S 31 rofaor&& la i••r:•n del j9Yt1 •• u ... ,. .. apa- colitradloClan111 texto ao 
In JIOS l!rSll:S g LL!:O.lRI ,'1•• pa•4• Hparar •a dla o 4DI reeon lu d~ootaollolara &aaatro da quf ea, 
'°•4•01 ¡Ell!OtCtr.: TUS J.1111003 y 2'11 .,.__ ·aaaoo •i• llacer otra coea quo 4• Pedro 7 au 10- tll a qa6 lleprC, por qof 
IDIAI QO~ IR~!: '!111: 'COUII tocar •taioa r ~l'l•rHrH. brillo d.iac11U1Ddo,ltl•&&r a la oaea de F••ro 

loo H"J' 1 ¡ lr.!!A BIXll, IOS Ilr:IOS 1 
IPa4re (pnaa11•o)l¡UI ft 117010 SDl!ltt 

101 

3• aaHJ&a ftloraa ooao i,. ·u, >-.D aobriao aparee• Aaolai•a •1 texto .. fup. 
..... , .. , ••••a ••.• ,.,ª •• c••rt: R7 üa .. atad.• 001 .. la , ..... 
al ao,ri•• ,1 ... a, P•rn •• lo la aaao •• alio. 
Aloa q•o •• lo aeJ•r. 

h ••ploan la• palabrn + 
'pao •a••tra<'al.ia boh en 
t•6 •• oa11tro al •orqa• 
1; 4••eran•. " 

-iloa •••H da la ld•a dol 
·ile•po q•• qahr•n p.rH
n~o•r ea la oa~• de Pedro 
·~Oft•1 1 IUB ••ieo•. 

+ 

•Jioe lireH• .. ... , .... 
1 

llll.laa ! ... alllo !>al ¡¡lobo ••l tuto de Po
dol J•.,.•• kro ••bocillaa q•• ••fatl

llan ••• •• trata •• •• P•~ 
ll•ol••'-· 

+ 

• 

• 

loa Aro• ¡::o OI.'f?DES !SC!!I!ll11'0U 
lr11aa1 1 r!:DIO J'O! I:IJ!JS'l'O !!C:ll}.l'·'l !I 
l'!:JIIO DE !O:JTD l'UOI 

31 ref•eru el coaporta•i•"'º 
hip6crita al e1porar ~·· el •• 
brlmo ucrlt>a. 

!:l aollrho 7 aalao' Coa~n41co16a1 ll ol tos. t'! palabra ocllarlo dnoh Dotdo da lo• phe del 10- + 
ae marcl!a~, looa11 to al l• laaien 4lctn - u~a actltad d••P••ilYo., brlao llaeas omr•at lndl-
po1·ta ••a• or•~erat .f!Ue le pr11ta la• ore~e- ¡ can q1u Cii111.Ga a;.rl1a. 

1"& ... Pe•ro al ao~riao. j 

lll .lDIO A .......... ••t• .1 ...... . 
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DtnCU!!SO 

Til•u¿T ESO <:DE s1a::IJIC! P!:
DllOT 

Fodro l~1n .. ndo)11 llli:BE SER !L LI:r:JI 
CHDOI 

FUICIOll D:L ~SRSIJ~ 

Rtfa1r1a la 11peran1a d• que -
en aualqu1•r •o~tato •• Obten

- e•• grand•• ••nUdadH do dine
ro 11n trabajar paro ranarlas. 

Po4ro1 ¿IS ••• UJ). LlCDCUDO 'HIDADT 
Raeatr~1 1 io, TI!JOI ¡SOT EL ORAl.IAES 

TROi 

La ªº .. "ªª 411 P!"HH•~· ···
U•at. •• e11ap•aoo al lto\or.· 

RIL~CIOll !WTft! 
llAOEll LO YT~tift.L T LO Y•nnat. Lli:NGt!';,J? 

Vil•• ar&rtc• mu1 
enojada 1 Pedro -
aonr1eni1 1 penaa 
ti To. 

Ar1claju J:l texto a711da 
o ~atender atjor la t•~ 
g•n.. 1 

La 011oaatopo7a krook en 11 
id1oa .. 1Dglh or;.;Tr! ca -
toaar la puerta. 

lpar1ce •• la p111r Anola.l•I la 1eagoa 
ta un hoabre cran4• dt ja ola ro d• q11ha 
QOD barba, len\u, trah,tl texto al, 
~orr. 1 portatolioo. ; 

no ~· palabra grao funolou c2 
·.. 10 aod1t!oador dt la palo .. 

bra aaH\ro. !lo ae dl .. Pº.!: 
¡ue •• lt oalitioa aol. 

noon171¡XAl!STROI 1 ~~ SO~PR!~AI 
leta\ro1¿SORPIJ!3l? ¿JO RECI,IS!E II 
CAO~AI~? ¡TE LO 11JDE D! DiOllll 
~e4ro1 ¡OULPI ¿0111 BROIU 

St retuerta la aoUtd d• ªºº.E So preunta una 11 !nolajaa !l hxto le da [.a 011omatop17a -'!!l.R. en in 
¡lh aignltioa tragar, ea
¡¡ull1rH0 •• ut• OH• P•
~ro •• traea la oalin. 

l. \ar la oo1otidad ooao un coa- tuaci6n dtsord1111d1 11nUdo :a la iatgen~ 
portaaian\o ooad11, lot paraou en la caoa ele Pldr • , ¡ 
j•• •• da4ioan a hacer broaaa. 

llCU~SOC E'PATI:.&DORllS 

~ucea1dn dt n•b1cllla1 qu~ 
parhn de 1 1lol:o iu con 
titno el hx\o !o ~·d~o l! 
dlc:i. ou• est4 n111a1ndo. 
Gota• 1al\aado 4tl ro1tra 

LHlLl".llPU 

llOCE tpll'• ce 
011 ma1•u11laa 

J "n n1rr•• 'ª 
ra re1~tta r 

de rtlro bdictn aorprHat + 
linea• circular•• cerc~ 4• 
1u roatro. 

Oot3a que •~lta~ do la ca 
ra do Pedro. Uaa Umpa ra 
tirada •n el pito lndloa-
::,!ff:!·1!'-.f~~!br& OULP 

ar:.r a¡aroca 
dentro d• l h.!, 
to. 

bn\rot¡ZJITII UJ BOCAOlt.U CAHU>O, 
EL CUAL t~PORX!BA ,u? ROOW!T BABIA HE 
l!D~DO DIIZ MIL PIIDBOL1RISI ¡JA-JAI 
¡QUE JIU!l!IA 8101! LIS BIC!I 

I• 111p1ra un oa~tl1• a tr••h 1parooe on pr1Hr 
4• 11.aa broaa.. plano el •a.aatro. 

R1d11ndanoia1 Ca11 
lo ,misad el toxto 
Yiñeta ~nt•r!or, 

•• 09 ti• emplea a.ueTament.a la ,. LID••• •••iclroal•r•t. ru•d' la labra rooagrua on la¡o.r do ra do b. cabo&& del ma .. - • 

. ªºº"''' ¡ 110 u·cnI EL ROCJ.Cftll!, 
C:U! ! O!'BO LE RICISTJ LA JllOUI : 
~aottroo ¡JAI 

!SI St tranoa!te la 1d•a dt qnt - ~oort7 1 aaigo1 •• 
lat· oo•a• qat aaoa4111 oot141~ ~lapo••• a ••robar 
naaeat• p11td1n_~•r reaultado ~edro•• quedo pr•J 
dt la oaant11dad o d• u111 bro ~upadt. . . •... 

aooaa71¡AllJOll TI01 ¡OIACUll POI lfOJ)(ll 11 aontaj• opera ooao rtfor.aa Pebo atU1Uo ob 
.OtaO Qlll'l 0'8!.l.STI DllJ.SU'IMI 11· WOllO- '. 4or do la téirhttoi on ~th •! 'li.t'fa· á Roho7 · 7 

HOSI . · to ntgaUYo. Poclro gaeto aucbc 111o"aaig ... 
•tdl'OI ¡S:- Sii ·1 no rocaptrar4 .siquiera •to. 

Se refueru 1111& a.;tH11d h4iYi Lo• j6Yiae• H 
d11alhta1 .. preferible 110 ª1S 1111rallaa,. J'ef.re -
•ar a loa de11&e •i 110 1• Utno ª'ª"" tli•tl • 
n•str14ad de reooapeaea. 

Intnoi,!a1 P .. ff llfb• 
.... , .• ap•thd .. . ! 

letudaaiiia 1 la la l .. a. 
¡;on hoone:r ••.. 4 .. p!t:~ -
con la •~no, el test~ 
•obra. ¡ 

Rodundaadia 1 Roono7 at 
dttpido ~I nlltYO, 

1 
1 ., 

~el•¡raaa, tro. 
1 ••••• 

La ,.labra ll~ra, Ju.o• -
ala•lda ~ P•'41'0• ·' 

"ª palabrA a4lo• •afaUaa 
la partida 4•· looa.,, · •• "' 
ur ooao 1111& no dio• oua. 
!so volnrA. 

Coa 1~ pala•1a •.C1ta• 1 · 

.. ~ti• d ~we1'n9' • ... 

~ota• 11ltando dot roatro 
~. Pedro indican la oorpra + 
1a que 11 cauaa el haber 1j 
~o 81 ol encañado. 

La• letra• del 
Qotao fl.lf Hltan de la aa s.:llI Htl'a at• 
no 41 no~ne7 al 4ar una • 
pal•ad.a a •U tlo, a11 coac parada.1 por •P 
ll~1a1 continua• _v 11r:c. nul e 1ulol\, 

La• ctjao dt Pedro oalf.ae 
~" la parta ex\trlor iadi· 
can P••••1l•bre, 

• 

Vilaa1¿1 ~UI!I VAS A LLARAI? 
''edro1 1~A:IDAR! ~! ROCAOUllA: 

u a11,ooaot110 apartoo ooao - v1lH apareo• •n - Anolaje 1 :n tuto •o-,.ara · 11 n••• ao ·d•.l• ela•o··a· Se tnfatiaa el utado de -
· 1oluol6n. La ••.l•r aparece ·ao-101 soa1nto1 orH.!. la inttn•:i~n do Podr p. ,ut•• ta'fiairA. ei roctiira- 'nlmo ~. Pedro a travh do • 
ao ••pectad.ora de lo• ¡)roble ... 001. .... las cejaa.ca14aa. 
~~=! no participa on la 1olu- .. 1 

Cartero1lll'l'll.~DO, r:::no •• , !SP?R., llA- Para aaturiepr111d•rH .. naco-. 11 cartero ar-arte• 
TAS APll!!DIDO. LA L!OCIOJI. nllll 'PP:Dllt oarla una \trcora p1rao11a. ronh a Pt4ro 1 h 

11 oonUda áfl!c1 

Ial•raaoia1 Pedro - . .. -· ~ " - •... · .. 
u ·uierisuca. 

~.. .. j 
uanaroo¡ .. ~ .u n Lu HS .:irn.iio Qtl:!! ·110 qutcla claro ol m111toj1¡ ai P•dro·at 'di'rilO . lontradio~i6n1 no 
•¡:: TIS!OI ¡ r.;: 'l'IPO 3ll ,.Ar.DI. llOCl :11&· :no a• dtbt ltor lo correapo~cla.!! al .. latorlor da H •i•a •n • ~ testo• 
:.:;.s A ~I l'IS'-0 ,.~ L l'Er.C~ to ~!l 1 L DI- ch aj• na o no dar, ol no se "'!l . 
":P! SI Rlll!d . " • - cata. ·, 
Podr~i¡Sl'IPI ¡IS'l'J ~~ ::r:311b11: .I JIO H o•curo d-1 roclHr. , 
~'!:'l'E!ll!E l!:ll .ASU!l!OS r11~ ,o !Oll Y,t r.T Ill annr::cu- 1 

+ lo aparao• ••ti •lfHata. 

'"ª raubra. leoci6a .. ··
. ;loa4a coao uaa .torea 41 

•qtooattl¡o •• parte do P• 
ll'Oo 

Lo palabra rlaa ea usada P! 
ra deaicnar algo qllf no lo 
u. La palabra onlf H 11-

aiba 1 ,!ll!! 1 OT!'ñit! oa r~ 
•ollar u oltah• r, 

Rote• ••aical11 en ol tox-
to 4tl' \flograaa. 

Ootea q•• aeltaa 4it rot
tro dt Ptdro enfatizan 111 
atl1ccl611. 

+ 

• 
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CUADRO l.l "EL ROCAGRAMA CANTADO" 

Ll'l'll.IOIUJU 
RELACIO!f l:r.TRE 

FU!;CION ll'.:L ~'.'11!~~J:: IUAOE!ó rn """"" v r.n ,,~--·• 
DISC!JftSO 

LHOIJUS a::cu1u:;os l!:llPATIZADCRE!J 
Yi l•a1¡:>0•1!)::! VAS P~tl;tO? 

redro• ¡ YOT' ?OR MI POBRECITO ~OBT'.~!!01 

¿ co•o PIJDIST:!: r1rn•n>IR QtJ': LO ICl!AllA 
D! LA C!:IA? 

Podro modifica ou m•r.ora de com Vilma tranquila le• Contradiooi6n':Vllaa 1n, 11 
portar11 por '1ntorh '1•1 ·diner-; on b cnmo, P•dro vihta 10 lo dice a Podre 

Si Hploa la palabra eob~ Ondalaoioue dtbajo del + 
r~ para dar un tono de• : ou1rpo d• Pedro qae incll• 

Vil~• •• ~a cuenta plr> no e>.i- a~le cor~i•ndo. injuoto. la ••ta •1 lo -
l!_ui:plic;.cio~·· de r~rte de f',! niega. 

p~otivo al ••anclado. can QU• voltoa rapid•••a• 
i te. 

••••• , 1 ""''Ul'l NO ~\IUllU üR "'" ·- -

::~PU!S l>!:: ':':. ~1'0 '!'I!"POJ 
a1for1&mienh do la actitud pa- Yilaa aparoco 0011 Inf1ro11c1a1 Por lu tez 
eh•• d• la 11ujer anto l;. condU.!!, •l rostr" anguoU~ too 11 infiero que Yilu 
ta d•l upo•o, no hao• nada por do. no eabe .•n realidad qui 

I~ oaaulado "dH,.b do 
tanto tio•po•, ao indica 
osllato. S• refu1rsa l& 
a! U ta• do tal ta' ilo oo•a-

lla•a• 1 lfn1a1 debajo de 
ar. ple do Pedro, ll!f&Uzan + 
la acoi6n do ••te, 

1ieu.ro1¡ •• .;.1, ..-w1.:j,,·•A.U\J ... u¡;"..,;;u: ¿~!Jli • 

~~'l'.l.S H.r.CI~YDO LC:IJI? 
5obrho1 ¡~DE !STOT RACIE!'!D01 P1rns L1 
~81 1J~D}füo~··~1H \'OT .\ "1 C!:ó/, 

P1dro1 1.Jl-J!I ¡LO C:tl~ DIJ! Ji'll! llllA 
BRCl!U · 

Roon1¡1 ¡TI~~~ 1711 LOCO Sl!ITIDO ;~L 
HUMOR TIOl 

a1t.bt~t'lo l~,.,. v=~~~~-~!•fi1re decir pata. 

l!aaojo do val oro• como la hipo• A11ble11 t .. nocturno, Contradlooi6111Podro • pr1-
cr11fa, Podro oe c>•porta dlte- •l 1obri110 do Podr• gunta •l ncbrino qal 11tl 
rento oon el aobrino l amlgou • 1& DO trae lat oro- baoiondo· alll 00110 11. HtJ 
por int.•r•• del diatrtJ. J•raa. Yl1ran paratoa. 
&1 a1111aje •• el ooulta•iento do P•dro toliz baja Aaolaj•1 lo noo11arlo el 
valor•• 1 aotltad1a traa el ao~ do 111 ••hloulo y tozto para lB iatorpr1ta
br1 de "Hntid• d1l humor•, el oobrino lo mira oi6n adeouda de la iH-

aorpr1ad!do. gen. 

"'" ___ _. ·~ __ ... _ . _ .... ·-
.&cU r i 11411• 1111 la .. r 41-
te.nl'a&••· 

!l enanoiado •loao 11nti

Del ooah• do Pedro aal•• 
Unou pu11toad&1, cubeci-

!~;t.{.:f:~1tlu;ai::~:n~ 
llCRllC!! ª"º""-&·•--~' •-

dd del huaor• oculta la + 
f~lta de· &1ri14ad de Polrc 
11( ·~· d••i•io••.•· 

Podro1 i C:UIIRO Qlll! TU T TUn !l!JGOS - Tra111miai6a de un Upo de dl.vor Pedro, eu eobrino Coatradiool.6n1 Ea la Yll!! Retuerao de nloru oo•o 
RSCRESll A l.WI CASU ¡ESTA ll'OCIJ! LOS oiaa plll'tioalar do 11111 cla11 ai T loo a•igo1 •p•r.! ta 23; una maj•r ac,.pa!I& l& PPepie .. d priTada., Pe- + 
ÉL~An:·A 011 Cl!ll1'110 llOCTURNOI ¿Q1l! olal con aufioioatee roc11r1oa .! 0011 oontontoa. a loo j6ve11oa, e~ la 25 . ff:v:~:e1-lioi~:~:>;~o-
A~"~A:!ci!oneYa il!I ... DIUYOI oonbiaoa, (centro nooturno). 1a no aparece. triiii""iiatoraalhta-

Padral 1 atJLPl ·-1 LOS .lSIIHOS llOI :nrt le roafbaa ·.•.11 u,o ~·· •U•· .. 1 d .&pa~•~\On llobh11do 1 ;·Bo4undaaol.a1 l'odrol1111 -. lo~• .-t-•. 11wiP911.9'\YM"' .. Apareo•11 nablolllu de •!l-
HJOSj· L.&S LUC?S !STA!! lllJT BAJASI Pll U•naih, .aol coao 11a· tipo do lo• ·lltl•ioo1 tocan HUUa preocupado ')lor .. 11 .,.ao1-'o da hcal'.·• 110 de oie3rro sobro lu -
ne LOS PRECIOS... .- aujer que trabaja en un centro eón los ojo• 01r·r~ loa preoioo, el h:ito d.!' 1~ ;ial•llrai a.lt••· · oal>••aa de quloneo uUn 

nocturno, la me1tra •e rubia, d.oe, -.; ce lo 11iimo. · . ¡ on el centro noctu.rno. 

P1dro1 ¡JE-J?l 1 PERO CtJA~~o R!Ol!A 
su HEIUCI.I !l!CORDl.RA ~u:;; ru;r •trr . .&
U!ILF. CO!'I' EL T llll lll!COllPl!!!S.UIJ. I 

3~ trau11it1 una actitud opcrta Pedro •• primor -
Ai•ta a tr•••• d•l ooaporta1i1a plano P•••ativo, !. 
te d• Podre, ol 4' al 101>riao - tr'• una ail111ta, 
~orque 11p1ra rooibir a&a, · · 

lt.aolajo{IU toxto a7oda a P1~ro •mploa la pala•ra - laoeoUn de 1111beoitaa cir
~11hrpr1hr loo p1Hami•! raoompen ..... , donota la - 011laPe•, que parten del -
~01 h Podro. .•otitad nntaJo•a de Podr' .globo del tute intUoan 

[ q'111 Pedro 11t' p1n1alldo, 

3CREICR aparte 
'ª color· nacro 
1 .. , ..... 1 ... 

• 

• 

• 

• lo rotueroa una actitud do tole Loa ui¡o1 do Roo
raaoia tint;ida por intor'• a u.n n•1 ocaoionando -
bonaficio pootorior. probluaa; Pedro 

tsp;.ntado. 

k11olajo1 Por ol toxlo •• 
bompreade quo ya u14n •• 
b11a de P•llro. 

Laj ~noeatcpe7a !!!!.!!. tn -
ia~l•• •irnltiaa chocar, 
u'\rollar••· 

1 

lilabecilla• al red •dor de u" Cft,\SI! aparoco 
ljo•ea en motociclota objc In 11a,rd1c•1l:i1 

01 rotos 1 la pilat;a __ - lf color ver~•. 
i:nA!IH, 

Roona71¡D.I8.CtJIJ'Al,O 'Pl~I ¡J!:L•CBil3" - I• hall ..... al Jo••• co•o 
40I •o APlllDS ' llHAl!IOll.llS?:I .1.11 .. dipo do d1acalpa 
Podroi· ¡n:-at ¡SU'A 1!1?111 

r¡¿••f J~z.. ... nvt ftV Vu Wl'!'"U r,),::J ·11.(Jl(' 

~OJ'Oftlf','¡R ;.. r.:TOS !!SC~!tl>ALO:SOS:. ~ J. 
rr TA 1r. FlS~TDJAftPNI 
Pe4ro, ¡T~!f C~~t,,:., ROT :~ :;&BAL.JI 

•••• ,. .......... i. .... .. 

La ••J•r •• atr•Y• a proteotar 
cOr la :ltuaolan poro no aotda, 
11 lloabre •• li•Ua a dar, una 
JuaUtioaoian no ruonabla, ' 

!Jn· joHa ocaoiona . 
tpro•haao ooil oa •2 
~ociolota Pedro fin 
~· do1pr1ooapaolan7 

Yil• "ªParteo 
•111 •hru•tada. 

nólaJ11U 
protaotan 

tnto da int•¡ ·-· p .. o1ora1 "•l ohino"•• ~g~•~o• C! criot,.111 rotoa 
a la h&f!O•o· •t,llha .. DO•O &ob .. DOllbre &JI 11 pho, hl•ll 1&11.eado 

~i uao da l•• a•lro• de - •• atrh de la •otocicllta. 

l•t•Nuiu Par·~ 

texte Pedro "ª'"r~ ........... 
a,l.ne7, · 

1 

••-ro aUlha la palabra 
•Oodo para .iod¡!lar aa 
••• ••p•aial ' Ja•tifle•r 
oajacUtad,, 

o 

• 

• 



LECTURA IDEOLOGICA 

"El rocagrama cantado" 

Como puede verse en la mayoría de las viñetas, el ambiente en el que se 

desenvuelven los personajes corresponde al presente de un país capitalista, 

donde se consumen bienes duraderos como coche, motocicleta y ciertos aparatos 

domésticos, Esto provoca una desubicaci6n hist6rica, ya que se supone que 

los personajes deberían vivir en la edad de piedra, cuando todavía no exis

tían dichos artefactos. 

En este título analizado, Pedro, con la esperanza de compartir una falsa 

herencia, soporta cualquier cosa, incluso llega a modificar su manera de pen

sar y de actuar (viñeta 21). El papel de la mujer está supeditado al del -

hombre, quien es la máxima autoridad, ella permanece al margen de lo que él 

diga o haga (viñetas 10 y 22). Las relaciones familiares se abordan de mane

ra superficial, por ejemplo; no se dice de d6nde surge el sobrino, o hijo de 

quién es (V. 2). Los familiares, así como las herencias aparecen en cual

quier momento, asimismo, pueden d.esvanecerse, son hechos fortuitos (V. 18). 

El choque generacional aparece como algo natural y obvio, no hay nada 

que hacer para establecer la comunicaci6n entre las personas, excepto si 

existe algún interés de por medio (viñetas 5 y 21). Por otro lado, las pala

bras son modificadas, creando un lenguaje particular, al agregar el prefijo 

"roe" o "piedr", en la mayoría de ellas (viñetas 1,14 y 20). 
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l'ftilet• 
•••• 
11 

12 

lJ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

.. ,. 

DlSCUISO lWPBRSOIAL 

+ 

• 

Lur.co ... 

• 

• 

+ 

• 

• 

DISFOE!:, •• 

+ 

Dl3CURSO r1:a~or.1L 

1llma1 •'º PUEDZO car.~RLOl 
Pedroa ¡BSTO LO HEREDO DE SU PAPAi 

,!:t:.CIOr. 1:11n1: 
ruuc:cu DCL x:sc:J? IM/.OE'.' LO VIJUAL ¡T LO VERUL 

Se maneja el co.ncerto do lntel! ?edro y Vilma en - 4nclaje1 Sl tuto olr\-e 
ge.ii.:iu. c.1.1•.> u:lu ca¡:iaoid.id nett.- traftdo a 1u ca.et. - do r,eteren~1P a la !~a! 
.fUite heredada y :¡Ut aparece t!, n:iuy 11onrienttu;, cen, 
pontan1ameu\o, 

L!N01UJ!I 

La p•l&bra hered6 implica 
, o1 oupunto cie que la hh 
l Uconoia no oe deurrolla 1 

•o herida. 

Vlhu¡POR ESO 10 PllJ:DO Clll!:En~u P~DBl~ 9 retuer:u •• eJtuoutipo del 
P•d*ot ¡~UE CHIS!OSAl·¡AHOIA E:!P!RA- •genio• individualismo al afir 
REIOS PAR.\ V:':R ~U:;: HAC: COI! LJ.S PI!!- mar que 

1 
para orear u necuari';: 

TUR!Sl¡Lon O~KIO~ w:cESl!AN ES!!~o§º estnr tolo. 

Pedro aparece •uy 
diafuatado 1 Vil11& 
sonriente. 

Anoluja 1 lll texto •l'lld& u P•labra ¡anio funolona. 
a compren4~r po.ioque ·•eta. oo•o •iaeni•o de •anoraalf 
enojad.o Pe4ro. 

1 

Ped.ro1 ¡ ES'!'OT. IUT HOCIOl.l.DO COllO PJ. !1.e!orzami•n~o <!e la !alea idea Wodro aparece teme Interon·i·I· 
roao ,· Vilma •nh : ~ ~ Por la ima-ll n A TER LO QUB PE'l!BLBS BIZOI - que un nii:o puoda orear aleo 

gen 11 •apdra que Vllaa 
T& a ver a!P1bbl11. · 

¡!AL v:;:z ITVEr.!O !LQUllA PORIULA A!O- por azar. leiaomada. 
UCAI 

Pedroo¡NOI ¡AQUI 110 E!lCRillIO llADH 
Vil .. 1 ¡!HI !O, PIDIOI 
l'ebbln1 ¡CUI 

Vilma1 ... PIRO PUAH El L.\ PARBD. 1 
Pedros ¡ULPI .. · 

Vil111 ae 11ueatra incrldulo peru Pedro apartee lt 
a la v11 ti~ne la 11peran1a d1 IT•zido eobri una 

- J.nclaje1s1·1oxto hao• -
aabtr qot ~· trata 4t 

~o• algo aoceda. ¡piedra, la piedra qu• Pebblea 
tenia a 1a 1aloanoe •. 

!11nqoe 
oribi6 
padree 
qua lo 

u 4nn cuenta que no e•- Peciro oorprend1C10 lnfera11.cia1· Se infi• 
en la piedra la nifia, 101 7 VUma aonriento re 11.•• la aÍilla pillti' 
oon1erYa..n la t sp1ran1a d, carp a 1u hija. .) 
ha1e h•cho •• la .pared. la pared, ; 

Lu palabraa f6raulo 7 ató 
•ioa 7 el ••rbo inn11.t6 de 
notan la oonoepot6n 4e la
oitnoia oo•o 1org141 4• la 
-A .. _ "".,. ......... 

""' u.ug•l"Opeya uu parece 
r1pr••1ntar ua eo nldo gu -
tural 11ttido por la niRa. 

Ulp aparto• como aon14o -
111hral HiU4o anh la -
1orpr111" •n 11 i4io•A ••-
.J:~ii!} .~ª ':f!!t!J! .. J~ lngll!! 

V11mai¡1'0 SI l!CISITJ. Sl!R UI Ol!llIO In 11omento1 lilaa paroce Hr - ¡rua& oon .. w11a lo,!! 
P!IJ. SABSR QUE CU!LC(UIIR'llIRO IORIAL

1
raconablt, latgo ee de~a lleTar riente 1 Pe4ro apa 

iitiB':L.\ !ER'l'ACIOll D! !UTAll US PA- ·por lao opinionta de Podro. reca ahora ·enejad.';; 

!Dclr · 11 I~ tuto "'" aa- La ta1-h• teataoila 1 
7or interp,etac16n • la 
imae;en. 'l da f•1r1a al •naaoiado, 

P1dr11 11101 
Pedros ¡ CUAL~u""" llllllJ """' '"""" p;~- Vilma pareoe oenaata pero Pedro ¡re uro arrua.a a 
CII!II& AL 410 JI!! IDAD IS UI 011101 ae ob1UD8 u que Pebblea H u1 Yilu a la niRa 
~~~m;011b•:::ºle~~D~~,~~zo eow L~s C! genio. 4• au1 bra101 • 

~ 
Ano1a311, llf uno oun
flrma la 11"'11t1nci• 41 
1'e4ro 10\lrt lo mhm1i, 

' 1 

La palabra !!R. aigaitio& 
IH'bih •• tl ilioH in -
glh. 

Pedroq 'l'AJIBIEll PUDO SER NO ACCIDll!'l'Atlll 4octor aparece eomo anbolot~ Aparecen lao 1uu!. Anol&Jtl Lt 1Hr;en 111en1 :Je otiliaa la palabra 4oc
¡SOLO IUT UllA 1!1114 DE COIPllOJl!'IL0 1 4o 7 a la v11 no !n41oa cómo - taa de Ptd1·0 1 Vi! oenU4o a ·tr3vh dtll - tor, no uptolttca en qd 1 

LA LL11'llll!!llOS COI! !L DRI o en qol conaioti6 el uaun,lo •a por la oallt. texto. 

1 

•• probeble que •• ref1tra 
mh propio strfa ver un pGi~gl,!!. • •n mUioo. 

Dootora¡llllll 1"'1T.\ Eo ""PRuli•&. 1•va- 3i un aldioo ni un patoólo,;o - Po4ro ap&reoe.pr•.2. Rt4111<1an11a 1 La -- La palabr• n1dnar .. re-
3101 11 QU:t IX.\IIUID03 A OllJ. UllI!l P•• .. n afirmar qu• 1lplen •• oupadc entree:ando ha

8
tn llalla por fltra • la aplio•oi6n de _ 

COIO 15!.U aHuiado p•q01iio pua examina.!. l• llifta al dootor, d •i••• alpa uaHn, 
to, qot lo hacen por ••• pri~I: Til•• •olo ob1trTa 

'ºº'or1¡ESTA BI!I, 9!t0RI 
1 YOLffllb!OS ::r .. ur.o= II!U,IOSI 

11 doctor no permito ver el ti- P•4ro a;arece ju-
~· 4t e1ámon11 qu• aplica. •n4o con •leo en 

a 1ala de espera, 
' reooupad.o • 

Int1r1ncla1 3e lnfi tr• 
que ion J•~co• 16&,! 
001 o aleo ~el. 

1 

La palabra min11.to• rtmlh 
• un 113.rnn dt•air.iado breTe 

+ la a•aHOI tita tllHáto. 

RECURSOS ZllFATIZlDOIZ9 

+ 

• 

Onda• qutbradaa alrededor 
de la ca b••a de redro' •u. 
ajo• aparecen enoon1rado!. 

Pedro aparee• con la• meji 
llaa infla4aa, on4ao alre
dedor 41 1m cara lndioan-
•o 1orpreaa. · 

:.1T1AOftAPIA 

+ 

+ 

• 

OU Apar1c1 oam 
tnto do la ni 
ña, 

Onda• alrodo4or de la car• La p&labra OLP 
de Pe4ro lndic& a1011bro. aparece como -

toxto dt Ptdro 

• 

¡LJnea en olra•lo cercn de 
11• mano• 4e Vil•• 7 101 -
~raooa 41 Pe4ro 1 ont•111an 

~=-:~.,~·t:n~~t~~!!1 !~! •• 

+ 

+ 

+ 

ZU apareo• -
fuera del tu:tc 
en negras 1 1t1a 
;r<lacolao. 

+ 

+ 

Qoha do oudo" aalen 4t h 
oa'beaa de P•dro, on4ulaci • 
nea in41oan moYi•i•nto• -
teabloro•oe 1n la •ano, 



CUADRO. 2 .. UNA GENIO NORMAL'' 

lñet" PUiiCIOS DP.L 1:11SAJ!! IllAO~' 
!!l!LtCI 01 !!:1'1'11! 

r.us ~ISCUl~C' llPSK:OrAL DISCURSO ~Er10:T!t •,o YI~UAL Y LO VE:l'ClL ! Ll!llCUUE !tSCU'ft::C.~ -!fr.'. '?'l!"!.'.DOJ!C L!!'l"ILOUP!A 

"'edro1 ¡YO! A 
Se tran&ait• ~D •od•lo de Yida ápa.rec• la. ca1a coi Ancla je 1 El hzlo sine Lt.: palabra c6•ped carece J_ 

l "-t:A'.IDAR l .. \ CCH4DC'll rB el padre diopono de th•po par1 jardh1 'la& tori11¡, •. do referencia a la ¡,., • • • de .uoer.to tn el tezto. ::~ta 

' 
cr.s PED. J.HORJTA m:aR!::o,. PE~BLl!SI cortar ol cóapod 7 dinero par;.. parece aer la. cor- goñ, P!.~~ bra. 1 cortadora reaitt 

. •bl••• J !Hr., 0001 una cort11dora. tador• <Je oíape4. s.•t~S~ ft. 1 ~o~l:::4~tg!~ 
"edro1 1 Jl!-JSS ¡XI RlJ~ EKTJKJ(DB Tono Sa ntili•a ol oatoreatipo para Pea.ro •• lleTa la ~nC .. J81~u .. o a iravu de ntaa . c•nlo •e ntllha para Oo1:a.t. é.e eudor c¡u• et.len 
LO c¡u-: L!: UIOOI !:~ ~JU rI!r.'. a~rIOI dealgnar a quien aobreasle 1il cortadora. Su casa ~1ll:to •e co•pren4• lct qll• deilgnar &·una. pequeña que del r.Jatro d1 Pedro lndl- • : 1 • \eltctual••:ite. aparece de otro co- Pedro phnaa de 111 hija. ap~na1 balbucea. c::..n Ct.&•anclo, cnd4D cerco 

lor, 
' $t.linf:~• entttlzan ol mi 

l'ablo1¡LUDAS ¿DOIDf: ESTA PAr!? la11\•n•r la a\enc16a del leo\o Pablo ae dirl:;• a 11 Co11tradlool6n1 La ni Ha r~bl.I' pregv.ntn llOnde .. 
Peb'ble11¡000l a la r<i•P•••ta •e la •iia. nl!a. La ca.aa de 101· e6lo bs lbacea, Pedro ,!!6 pip& pero ne die~ de qnU l. • ·~ el P•v'• falta • 3 Pic~pi14ra ca•bla do •o oabe qu1 eaton•i6, adjttl• 

· color. YO poaeaivo. . 

Pablo o ¡ lll!N,.RAS !lL R!ORESA, LE JrJ- Se r1tuer1a la "idea dol ocio !Pablo apa:reae aeo - ~nol&J• 1 u .. "·'° aclara Pablo inclu7e al u\ili1ar Onda• a lred1dor de la ••-
~Al!Y.OS UIA BROIA COI '1'!13 CUBI'l'OSI coao priYilegio, Los penoaa- •o4an4o ••o• oabo•,; ~ª' p•r•ica• P,sblo, el ;vartio j11gar111.01, a la no de Pablo indican movi- • 

~ • j•• •• de41caa a 11.ac•r troaaa La ·atila lo •Ira. nlBa. :::i jH¡¡a 1010. •len.toa r'pidoe, 

"º •• •• qa• ir-abajen. 

Pablo o ¡Jll-JBI ¡ASI DllJAtos, P'ellBL'!ro Bl •en1aJ1 pre\end1 llacer ere" r Pablo ae &leja,l~ Intarenoiaa •1 lea\01 Lti pala'bra·41jalo1, indt- la11&1 &lr•••dor del pie de 

! • P•b'l!10•1 ¡GOOI al lector qne naa ali• q•• a -.aata la aano para pae•1 laferlr qae •• lea 
•ablo indican qu• o••! na - • • qu la aUa lD\aoita,.. ...CpU.o. 

penan '•lbucea eat~en41 caa•a ~eapedlra• d• la - oall•• •e 11• algo. • ....... 1 ••• 
1 efecto. nliia. -

Pe4ro1 ¡0! 1 YO T'IBIEI TI QtlIDO P.Y- Hacer creer al lector q•• •• .- Pedro toaando eatre laa .. Je u1 n:no •1rv1 •• Lli ! pdabra qnlaro oa 11\1 • Con i .. cubos •• fonio. .1 
llo•p" •••to a la l•••··· l1t11.:.0' por· quiero 1 a tia • • JJTU P••d1a pa•ar por alto llec••• ••• 'braaoli a •11 111! onnr.clado !O TE ~UIARO !'A. 

E 1.-real••• Ja. 111 ! q•• par1&cu que la ntaa 
la[torm6,ta palabra pa iguel. 

Pedro o J PSRO 10 Sl! DICE •ff ~tlI!10•, .... .P•r•oaaJe no •• ·oapaa d.1 re. Pedro aattiea• •• lontra•l¡ooU11_1 lo •• po- rearo corrl•I la palabra 
llsloaar a tie•po, ello ••cede la• pal••• de la - •lble .. r. tanta• es~Uo~ talal'd 7· J!'l•!I•· por alto la • • • JE JIICI!: "'l'I ~IJJBIO•, HJJU ., ooe fr<icnenoia •• Hte \.IPO da aaao a aa blJa,Eata >lonH •la reflezionar, ·oon1.racc14a de pa¡i& 1 · (pa) 

·····~··· •• .. , P•Cl•*ña. ello h•blb •• con•id•ra ___ ...,., 
Pe4ro 1 ¡SS lllC!? S• 1 r1f'ue ria la Idea de que Pedro d•-•lado ••.!: Contrad10016n1 redro di 11 •••aoiedo •n•hn la Gota• de ndor tullan d• •• • • pa•d• refl•xionar deapaf• ~e •! prendido por lo qu• b16 haber Ucbo ••o 401 retluUn tar4fa 4e Pedro i:.. cab .. a de Pedro entatl-

• ber tranacarr1•o taato \le•po •apone c¡ae oa llija Yi!lota• antee. ._t..u\!~ .1J. o..l:.il~w;;.·!é.a • 

acerca 4• airo ton Yi•l~•· u.a. 
Pedrea ¡YILYH ¡P!BILES ~ ~IA 1E- ~l ••n••J• adaite qa• ªª ,., •• Pablo aira d•.•d• •• lnolaje a ta iaagon por 

t~ro '.ll.l .. uzu J.a pa.1.uu.r& • · ¡rnio para caUficar aleo • • IIOI lo q•• •o •• teai•o ooatacto •! weataaa. Pdro •• •l aola ne •• co•pre•4e, 
floieate ooa •1 aedle 11•1•• 1 aleJa ao•.•• •1Ja. 

de lo aual 110 'leno c1rt! 

' •oolal ••• •e-ato•. ·~· 
y.1..1.UI ¡ :u11n: 1':..\J <í,VD JIJ.ww.J ~ U!'ll ror •• •o .. •to •• prenea\a ¡¡, 111 Pedro 1 Yilaa •ira o A11olaje1 Por •1 testo 11 

;¡~ u.¡.,¡, ~1.•• J.a pa ... ura -
TOJ'l':!:UAI 119.J•r Coao per~~na r•:.:ona.ble. la nlRa, Cita. a:~ •a'b1 qae 11pe .. n 101 pa OÉ•l••a (•n inel••l en la- + • 

1" ;.~fZ"lt:' •, Pedro 'I U ~T~'l'r. to ~r.~ !ttzc co~ :.os aca carca de uaa 4rH de la •lila, - .. r de ora1on••• 
; 

ctr!ITO:!;~:~IL?::l ~Jgr.~ rnA ~3.\lf :n!' . 
' iaj" 41 ·Cl'&J'01118• 

¡.¡nucu.-: ll~l!Q.;t¡,lllLPIJ':~-: 11utu - ' 
Y!!I &IDO 1 • 1• aparece. ••t• eh .. ate, 



,u.ta PC'ICil'lf r~t ·nnr . .r.: rnc11:11 llUCION !:HH L!llOIJAJ!: ~l!CIJR::Oo: l:?lt'A'l'IUllt'!!~ L ~R10RJ.FI A su ... ::rsCUR90 ll!PIR90"AL Dt::r.!11!30 !"!:!l::Or:!.L LO YlStJI. L T LO ftl!BAL 

• l'edroi¡ R:!!TI ¡PULO T B!'l'!T ~os !"1:- .at .. •r la ahacib 491 lector "•dro 7 Yilaa so d! . ~ontrad'lcci Saa P•dro le•. 11 'Hrbo iavUar, •• -
TA? 1 c::rut li ponoa " entrar a el. rooa:do coaplato 7•" phlral, iadioa qH .. - • • 

!l hacia •1 d•••alaoe tlaal •• 8U 

YU-1 : ;ntt B!=:tn aarrac14a. O&••, leen 1o'bre u- da c111nta d.• la pa labto 1aol117a a eabaa paraaaa• 
aa pledra. de•t~oada d•1pu••· ju. 

Pe4ro1 ¿ c;111a:.ron La• 1nTUealoaaa d• q11a JOr 11aa piedra •obre h Anolaje 1 El tu'o •Ya• Qalaro oa una palabra ao11 ! J) .. cota. ••1~·· do la pi~ La P•latra qalJ! 

37 • ... NhcUa afeaU•o•cooial, que apal'ec• eecrl !ci da a i~terpreter la 1- 11& eraffa ceablada, locha dra, aparte ieedo irr-ett.lea. raao1 .-utraco.J 
CODO la oporhaldad a ea••• de al recado do Pablo. aa¡e1t. 11ente la palabre qular:i1101 llada paH Hll!: 
111• ncedute 41 •<>•Ha. 

' 
~~A~orreapo11de a le CODjUg! t~rh on •I to.::. 

Padro1 ¡~JU ¡ 1BO!.\ !CDO IS.-A .acuu- la r•~eelln an~• aaa broaa •• edro aparece •atu- !duadaacla 1 La li<egea 11.a ono•atope71 .I! &p~r•c• 01 o Joa de Pe~ ro do ... dad• Gii aparo<• don-
• DOI la acr101•i4ad, aato la ladta ,ea1do 1 Yllaa oopa~ kabla par d •ola. f:oao oonido cutural oaiUdc abl1rt~a, lfaeaa ourYaa 7 tro dtl tu to, 

33 Pobbleu ; CIJI o15a.dal ••leo ~o 11&7 r~•P•••t• talla al T•r a Po - !Jor la aUa. gota e ce rea de 1'4 ca besa. 
4ro, la ali!& 1p.1. 

T •••• Podro 11110 CORlUG, !:ll.'.::O l 1 TO T~ :!:IS'&- •arec~ que •• •4• i•partant• 11 ~edro ocrrotea a - Coatra4l:coi6111!a la T18~ ~ ea laglh d41nltlca gol Uu~•• 1 linea• c~r~1, iota • BOP T BOH a• 

34 ~.:.U A !:!:C!IllIR U PAL.4.Bll. ~URHOSt san•ra co•o •• ••erlbe uaa ,pal! Pablo, •••o. DO •• ta aahdor •• do dfa, >•ar 7 ~ oereo• do ole· qa1 Pedro d•Ja al correr, par•oen tu• ra 
bra que la r•laalln Docial. d11flend•, lnl.1•. •• ••t• :•• aprecia ·aa •1t1ea4o oa ••• 141oaa. e•tr•llitaa carca do Pablo del tosto tn 

La •cr•al•l~d aobre•al•. !:ªf:. !!!~r· • 0080 at '"! Y la• ~:ilabraa tOP T BOJIX, !~li,~.,q!frO 1 
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DISCU~SC 

Viha;P::t~o. NO 1.e 1ori:s 'UN =r. Tl!~!O 
Pedro1 ¡E~ tr.PO~IrL~ 'l'OJ4RLO ~- ~'l'RA 

r · r.i:ll.\, ru~ u:s rr!l! st~ o'!'u •·u11A
:·E Cl'Rl <:•, 

llootor1 ¡DU~~AS RO'l'ICilSI 
vu ... , 1 on, su 

Dc.otor1 ¡!!U HtJ.~ '.!:S Ul!4 l'II!ll 1'11T ~OP.
:aL 1 DE D:l!IIO 110 'l'I !R!!: ll.lDU 
Pel:blo 11 ¡ OUI 
P1dro1 ¡ULPI 

Poo\ro1: ~·IIPI 1 :!:30 ruu:n::: ri:c:~ Cl"'" TO 
:o FUE UUl tL~9IOWI 
Doctor1 ¡HIZO UD, !!:3TAO P,U!S~Sl 

Pedro1 ¡ 311 
Dootor1¡ru~s su ?~OllEDIO !'!9 11?10! AL 
D!'! SU BIJA!. 

Dóotor1¡CIZO QUI SSRIA l!JOI QUI US
T!D SI r,u-1111~ Plll IACEIL! UIOS 111-
1~3S, s11:::~1!S 
~ttdro1 1 ~O! 

Tll .. 1 ¡Jl-JAS ¡10 'l'Il!l!S POlqtll 110· 
J&n'l'l 1 PDROI 
P•dro1 1 LAS rRUZ'!l43 110 H qssuwuo11 
POR~U~ ESTABA DISTllIDO: 
IB•ttJI ,-.~r.:iwos llllCH.1 CA!lllll l?TI'l'US
~cs A CEW1R A 'ILWA T A P1DIOI 
Pa~lo, ¡llUT BISll 

Pablo1 ¡~O &STjl CI C~SAI ¡QUISillU. 
34!3R CORO R!lCCJO~o·r1DRO •~T! J..t. 
l~OIA ~:!! LS 1UOUI ISt~ W&l&lll ¡lW 
TO! 4 Dll31l UW !llC&~OI 

Pedro1 1Au:· !:'l:!!O ~ur. P!ll'L~ ~ .,,., 
~-:uc: 1 ~~ milo :r1!t'.' r~~!"Allt' to~ ctt
ro· .'.r.c:1::::Tu,-:r.0:~1 

• •e apenca ••t• el•Hate. 

CUADRO 2.1 11 UNA GENIO NORMALº 

Se \rta.tt.:111\ita la fale:i -ld•a d11 - ~,., ... rdce ~n lucar -
la• :ieraona& que e travas :!• la que repr•••nta una 
l\lu tori;:. han !ventado alio no aala de •apera. 
tienta c~•o a:1.t1c•d1r.t1 o':ra. oo 

"'""! na ... t.en "• .,.,tD. -

llllLACIOr. Sf.'l'RI! 
'" "!'"••••. ~ !.'" "!ERBAL 

Contradlccl6n11lo h17 re- El noabre da Wadaco Curie 
laol6n tDtre lo qn• P .. dro dtira al lector en un 1110-

1 Vllaa ~acon 7 lo que •l aonto bl1l&rlco. 
tu:to dice. 

RICUIS08 EllP~'l'IZ~DORES 

Ondala~ionea pequef.a1 fat 
ra de la piedra en que e• 
cribe Pedro 1 d11 trn tu• rpc 
l~dic&n nervio•tamo, 

laati8a1r al 11ot1r •a 11p1ra, 
knte 111 h1ch11 1larrado1. 

::::1 doo,or •ntra a 
& 1ala de ••~era, 
! l~a tri.nqnila 1 
edro prooou~a~o. 

Contra4loc16n1 SI el dbo- Laa, palabru bu1na1 noU- loh1 7 oDd&a peque ñu o•r 
tOr aparece clici'lndo bue- o1a1 hacen e9p•rar a. Pedro .ái. de' lr. cabe::.a de r~dro. 
11aa notiola1, Pedro no - ot'n re1pue•ta. 
·l•hr!a aparoctr. uf. 

FaloeQa1onto¡ ~· •• posible • Ptdro ••7 aorprtn• lDolaJ•• El texto a~uda 
que un· docto~ di un diagn6ctl- dldo ante la r•a - a Comprender la l•&Jen. 
co pa1ool6gico a •i•ple •lata punta 411 doctor, 

I"" palabra )!.!.E oar••• do 
•igniticado ID lnglaa 7 ro 
oo:r1apoad1 a algdn aonido 
•• el idlo .. ••paiol• a trav•• 4• an pa•ati1•po1. 

Se asua1 1111a actitud de r•aie
nao13n ante la1 palabras del 
aldlco, dando a 1Dt1ndar quo 
hto tlono la UUaa palabn, 

Ptdr'l a1 re-tlra re Iefe1'"encla1 Lo que .,1 40o La pala.bra pi'11~baa se. u'\1-
aiena.do, Vilma Oa; tor o• refiere a prueba•- 111~ inoorrecta•1n~e, al 
gando a la niña. - parece ••r ua paiatie•poi re~iere a UD eza••A p1ioo~ 

Se hace cr11r que un dóctor, P•4ro Yoltea a ver 
tiene racaltad de obtanor un al doctor oon cara 
re1ultado o pro~edlo en baao a do 1atiotaccl6n. 
un ja.ero o u.~ pna.eba. 

de una •ala d1 ••Pera. 16¡i~o. 

Contradlcci6n1 El 46utor La ralabr~ 
afil'lla algo que •• la l•a pl1ada, Do 
gen 1 texto no •e•• qa•- •prueba••, 
lo obtenga, qd: ••? 

pro••d.io •al e! 
•• ven otra• -
¿proaodlo d• 

• 

• 

• 

Se refHr1a el teaor a Hr ".!. P•4ro apanoa te .. Oont~, dlocua1 Prlaero __ La -palabra a:iu!Ha•• •o •- Pata• aelhndo 41 la oare 
alnado por u• ae41co, · roao ••h •l .. dl;;c dabarlan Hr loa ex•Hn•• el•r• de qu• Upo, o q•' 111 P•dro, Uiieaa c~r•ao ·~ 

y .. t• aegura de • 'I luogo el proaail!o de a14en, ~athan la eorpr .. a, 
lo autt 41ae. •llo•. 1 

El aeaaaJa Uon4o ·a dudar la Pedro 11pa'reo1 ...., Co11tradioo16111Salon de UD La f&labra dhtraido oa - ~naaa llUr&e .da loo í 118 <1• 

reaoo1aa da •n•J• qae Podro aa diagaetado 7 Tilma lnpr que·dle• Cll'l'IO' ¡j .. utll11ate incorrecta•anta,P•dr9 i•lican aoT!miento. 
fiaata no ••t• al docto~ •lno- tolarabla 7 1onrl1~Pll'l'IL, el Dr. dl'o ta•~•• aaa 1ala 4e empera no 
aata la ••po... te, ra la prlaera bebita. ee.lieno que e1tar da otro 

Laa relaoloaH la!>or ... lu •on La laagH aGHtra Contradicol6n1 Bl pelaao 1- pa1aora ••oo•, 1auca 
ezol•14ae, no •• ve ni .,. 41oe uu •••• on la qa.e d• carne •• •a7or qa• Be- Q.U•'. la 1DY1tac1~n •• aoil + 
cS•o obta•i~ren t~a ~raad• po~ ~olo oabe la carft• tty. Y•ila por el •~codeAtl. 
ol&n de o.·,.••· -
Loa peraonaJ•• :ia UeaH •••••..! i•ao:o aparea~ ~o.
ta••• prlurlaa, ao •• •• qae caa 0 a.u P•• •' 
ooaaa o le dea a la ali•• .. •..! 
dloaa a Jacar broaaa. 

1crarrcoJ.at ror •l t.1sto ~•'• -aaa.a, indlc:in qua ~n 111. ;iu1rta r;noc~ a¡1arac1 
a• oonola7e Q•• toce la tote aa1•416 •• aa dla. ~ca Taoee, llaea1.oerca de 
paerta •• la caaa de P••r1 La palabra keoat ea la1lh la •••o 4e Pablo. 

al,álfloa tocar la puerta. 

Bl ~oabre ao c"••tloaa ante o
tro ~oabra' (~r.) pero aste aa 
••poe:. u {, 1 dteecl'ga to~o s2 

3F:'>~o, ella !o .... ,ol"'t• !lctnr~,. 

Po4ro .J Tll•• caai- "•daatanola1 El h:i:to ro 
nan por la or.llr !>lt• lo qu• otroo ta o-
JI e!loJ&do e!tz. h•.; 1rn• vlffetaa. 

La palabra aooldaatela1nt1 
hoearh la r•alidad, • 

qui h .• 
t.• w ,,., __ .. 

LJT!AORAPU 

• 

• 

!.a P'-la':ra TJL" 
'4;>ar.,c1 il1ntro 
del texto. 

• 

• 

• 

• 

• 

tlOCI aparece 
luna 1·.i hat• 
ªª •• ., .... laa l 
en a•1•1tas, 

• 



LECTURA IDEOLOGICA 

"Una genio normal" 

Los padres de la niña (Pebbles), creen que su hija es. "genio", por el 

solo hecho de encontrar los cubos con los cueles elle jugaba, formando unas 

palabras. Con ello se admite la idee equivocada, de que para juzgar un fen6-

meno, baste un dato y se omite le necesidad de tolDBr en cuenta diversos fac

tores ·(viñetas 2, 9 y 12). Se refuerza también la idea de que la inte~igen

cia se hereda ya desarrollada totalmente (V. 10 ), pero al mismo tiempo hay 

contredicci6n, ya que ninguno de los padres es un "genio"· (viñetas 11 y 17). 

El papel de le mujer, nuevamente determinado por el del hombre, quien 

(en este ceso Pedro), s6lo es capaz de mostrar su agresividad ante su espose 

y su amigo (viñetas 27, 33 y 34). 

Las relaciones laborales también son omitidas, s6lo aparece una persona 

a.la cual le llaman doctor, pero que parece tiene la funci6n de psic6logo -

(viñetas d~ la 19 a la 26). Las relaciones sociales son menospreciadas, -

Pedro golpea a Pablo por una broma. Asimismo, se ofrece una cena a los amigos 

solamente porque sobra comida y no por razones afectivas (V, 28), 

El lenguaje se utiliza superficial y ·contradictoriamente, por un lado 

se intenta resaltar ciertas habilidades intelectuales de la niña, al califi

carla de "genio", pero el mismo tiempo, se le ubica dentro de la normalidad, 

lpara qué utilizar entonces esos dos adjetivos? (titulo), 

92 



ll'!Hetl RfqCION ¡r:Tffl!: 
?!u•. :>r:cHR;o l!!PJ:R3C::.\L DI~CITR~O P~RSMIAL l"Tr.CION DEL M~li'S~J~ lH~OF.li' LO YI~ú;.L T LO vi:n1.L Lr.:l'OUJ.JE n::c"JRj(1~ ~1f?:. 1tx:=A:,c. ~:::; LZ'l'R.IORJ.FU 

PA'ble1 ¡T JUDL,\f.:>O ~;; DT~C03.,. ¡In- La· tortunr. Giupre aigue ~ 101 Los mhicoo :.;.J.r~- Redundancia 1 La bacon - ll:l not1bre de 111 o.rqueata Onda u cerca del ro1 tru de lZ + + RAI p1r1onaJeo do las hi.loriet:u cen entrando al ·~ ¡fr,senti; letrero• p•r' lo au¡ie r• uaa pnrodill do l d :'edro indici.c. qu~ fii;lenta 
P•dro1 4rRR~1. ~T?DR! '!'!!~~."! L~ n·- y e 1te 0181) no •• ez,epc14n. ludio. 12~· no llac1 ta.lta el tez- Piro: P•ado. CIJft· L. ca l,...,r: ·..i., JOR onc .¡.::TA: 
"~drot¡ V.~':O'.: P!.DLOI ¡LO COll'l'RA'l'ARrr.os Pc'blo parece m5o uellan to 1 1in ll'edro vn adtl:ant•, IAn~laJec Lo l••cen •un- P•dro emplea. la palabra - !'al-lo Ya cie jando nube a .je + + PARA li'U!S'f'llO·BAIL~I embargo ante redro toma ll'ablo lo al pe. tra a Pedro 1 Pablo •n- contratar•mo1 como ol .. - polYo o~n loe pi••• ~1 un pa-
"aHoi¡::o :.~!:P!l'AR/. LOS Tn SI!ITA r ros 1 pel !HlSiVll1 t;~:~~~ .:~l texto dice QUI ta'Yitt'a eu7 B•f'Ul"O de la 

laoci6n. 
,•dr-~ t 1 r::n;;z PI::DRA AC!:P'l'.!RA CUAl!llO Se toman ta l• actitud ventaja- Pe~ro uñala, Pabl 1.1.nclaJe i For el texto P•· La• p~labra •ben~f 1010. Lo vlñ1ta no &;'·0.1'i!Ce ea-

u + ~~r.; ~~uz s:; TRAT.: D:!: 1111 l!AIU D:'! 3!!1:- •n •! ~lama denota la + ••• nl persecuir los p·reonaJ•• lo •ira. reo e QUI Podro encuentra ru:.rcnda oomo lri• d1m:1. 
'TC!O, el b•notiolo propio • la :1oluci6n. actilud oporlunlota 41 P.!, 
•• ,,, ft. ~~~-- "'" ------ 4ro. 
?edro t ¡ P:~~r.J'ICIO ~ .1RL ll'OSOTROS QtJ": s. r1tuer1a el ueo de lL men- lpa reoon 111 111111 ~nolaj11 Con el tozto,qu~ lso nploa h pal&bra no- il.pareun 1610 loa ol lue la1 

4o redro 1 Pablo • • no !'O~!~o-. !'AOlR tJp;~ ORAi'! 011Ql1ES'!'A 1- tira 1 la trampa oo•o udloa taa de Pedro .,. Pa- ~. mejer co1prondi•1. la - eotroa, 1ntatizando el ti .. ne¿ro, 
15 .'~I p'ra obt•n•r un fin. blo • imae•~.· , ¡>O d• bonoticlo pereonal. 

P1blo1 ¡ llO POtlX03 3NTRARI So violan l .. re¡¡laa o nor••e, !Pedro 1 Pablo .. _ !Conlra4!coi5n1 !dom•• de 11 verbt abra•••• •Ipre1a ~eroa de la puerta un r•c-
lol anualcio1 la uadh do lo• per1aaa- • + P•dro1 ¡:ro H.1.c~: CASO D!! F.:3T03 Alltlll- para l•• p•r1onajea •• ••• lm- idhponen a abrir en uzi 11tu- ,, ... U11¡;ulo oon un clroulo roj• 

l~ ClOS 1 PADLOS ¡nlAllOS LA Ptll'!ll'l'U portan ta eu tln. la pu rta. dio i.i1un p1r1ona •uida COD Unoae indioa11 que •• . S.t ..... ,. .. 

1P1dro11 r~-P!':llDOllE s:o;:;on !'ER!Z PUDRA. 1 Pablo oioaprt ·1ujeto a lo que ~parece un e1tadio Oontrad!oc16n1 !lo ••·poi_! La palR'bra po-pordont iDd Nota a mua lea lea arriba de 
+ ";.U~9IA •,. Ido grabao16n: fblt to1trua8n1oa + 1: determina Pedro. QUt! ae entre ta:i t•- •• que Plllro "tartamudea. lo• qU• to -

:tro q Hr.T :A ':UEN .\ !!SOS 'l'IPOS O U~ll!. .. loil a UD utudlo. ••• loa maoJ ca•. 
'!l'An.'.R LA OR~B\"Tnlrt 

Pablo 1 ¡ ts TO •os StJCEDIO POR l!O nABll Se ~oao11ta la aotitud agr•oiYa 1 l>odro 1 Pa'blo .... Ooatra41oo:l.4111 Qv.1oa lo• S• ••pl•a la onomatop17• labea, •-trella• 7 lt11ea• ITHt1D apa!'1c1 •n + Rl!C!O a:.so DI!: ·LOS. AllUl!CIOS P!Dlt)I DO se da i•portanoia a la ac - ~zpnlaadoa a gol- ~zpul•a•debi8 haber i•P•- .!!!! que en 1n1lh algni- •atalhan loo golpeo. La lma1d•••lu 1 c~ I~ titud raaonablo. ~ .. -del utudio. ~loo ol .poaa. l~~ca ¡¡~lpaar· con r•ido 002 l>alabra THtJD tao1'Hn. lor V9,rde. 

Pablo 1 ¡ Tt:::l'!:ll ~lJCIB RAZOr. !li' l.EllFA- So to•1nt1. una aolitud do 
earo aparece di•- Ancl1.jo1 !l t•zt• da - 11 dn1oo adJ•ti vo p•ra - Lo• ojo• d• !'adro deaacla r•.•- • •9 + DUSl 1 FSDROI f'l'll SLBl:~ C:llll 19 llut roto • lo que coatoao, euuhdo; a Pablo - l• intetpretaoi•• a l• calitioar ol .proceao do - do abierto• , ata !,izar.. •u •• .,. .. 

haberle i ...... • .. 1 •• t'aftOeo. <:OS'l'OSO C!RA DA!! tlli' DI:l CO 1 lo C?UI no ¿ho lo aeroc.o? 
tparaoo ªº F.abao16n de un dhco •• utado de ·'···-·- , __ -•- costoao•. . 

Pedro 1 ¡ SS'l'A BI~ffl ¡ Sii ES !'l!l CASO !S• C•atnr la a\I noUa 401 leohr' IPa'blo aparece aor- l&nolaJ• 1El tezto dlH qu• ·c ... .i ••ploo do la pala + + 
:o + PT.R~P?!'(OZ .. ::u" 'l'ERMIREr T lllSPl¡l!ls. •••• lH IUOa101 • l!>randido por la pr_o in11otlr•n, lo i•a11n ·~ 'bra eaperar111011, !'edro 1~ 

UA TJ:.Alt!:KO: ~on EL ~E:on P!RE~ rUD!AI jpueota do Ptdro 1 la no lo dice, clc70 a Pablo •n :l-.io recJ 
tionea. 

!'•"'º' ~~n Pedro •• coMporta valie:ite nnt~ ,•,nte redro y Pal:lo Anol:il•• Cuando m•noa 11 La onomatopo;ya Ji!!lE. en -. Lln•ns 811J1c1 i·i.-ul.art·• 'ue o~~P r:.rai·tt.t 
+ !'ed1•01 ¡OU!.r: 1 V-Vtl!OllOS \ ~abl<> ¡ a.ate •l v!¡;llante tltu- 1;1pc.r1ce un hoa~ l"a ;lerar. Pedro y Pal:·l o 1pa- 1 nclh eignitica tracaru ra de- k cr.bt::.• ~(· :' .. ~re.' daaho r~e l h,! . , b1a pUtlil hto pa.rece "'ª , ... ,. .~or. ,~~a ~cti1ad a- reo1 91

1 

ho•bre que lo: :~f~· T-:•amonna i"di •• - onfatiHh IU ¡.a:un'tl'o. lo •la r.,,,, l -.. •- ·-·• 
··~ 

Pablo113!1A 11~0~ QtJl: CplPlllOS UllOS IPodro pro.,.acta u111 aoli tud ob1.! Pablo ap;.rooo tra- llodun4aiicia 1 •• rada ala.!! La palabra Hiler, oea• lln._• p1c¡aafta• cerca d• loa 
+ + :>ISCOSI oha ~or qa•dar blen •n el olub tanda de OODYtDcer to la aouta.: do 1.a'boa, t&•l'I aaa J••lo&la al loa, indican q .. Pablo lo 

~!? Pedro: iPllU!!IO PABL.l.llUOS COI! n ss. a redro para qae uno a favor 1 otro 111 OOJ at•loa. ala. 
P!:'?~= ~.!DRA. '"ª". -·- ._. ft .. , -· " 

... ~ \, !~' ¡ "!"'?(' ·:r ~O:"' i':"'~r.'J"1::1' YA.?t ~ ••. 1'11for:1ml e n~o d•l u •• do !:. 1711.!! "edro U<J.be h °'ªC!, Co"lradioo i6n 1 r.n la 1 .. i:., P"labra •a!l da. eu¡i .. re Litro ro do J .. !1d.:. n l pi• 
tira la t r· ::¡:\\. gen <.~~rto• •Jn letr1ro '• lra·1 .. !.a o e-101.l1ra1 llnu a ~. :e.a ~acr.lera1. • • :".,d:-c 1 ¡ ~=~ ~¡: -~:'''"'~':, ':': ~:. AZ01!?A 

.., . ltrc, r~tlo l~aJo '. 
oallda ror la HOllora,1~ tia e;. lle. . 

~o 110: !IS~ ~n:'n IRA r.1 \ •• dir1s• a u. 
texto nb dice --- --••• 

• •• ª'ª"~' .... •l••••h. 
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CUADRO 3 "BAILE DE. GALA11 

l'UNCtON DEL ~:lllSAJ! 

~1 perteaecer u an club que ·or
cnr.iza eYOll\OB de gala io~lioa 
pertenecer a unm ctaae ooclal 
con tn•rteoa alt:u. 

Poiro 1¿CD~::7~ n~:rr.o~ n¡¡ !'Rl'lSUPtTES'l'O'¡. Ca11\rar la atancUa del lect•r 
Otro1¡D~JAr": 'f:;:~¡f.,\! ~X.\CTAX&:Ni:tr. - an\• lo QUI pu•d• 11101d1r. 

'"'?ti:!'!:TA ! ,r- :"IS!l!lOLA?.::::; 1 

P.e4ro a¡ T::s::rns ~u~ CC~T!r.tT.~R um guz .. 
:u O!\ ~r~:-.: PI ne poar,o:: llll:llE!lln:: ~DE· 
DAR Ht~!I 

~1 e1n1aj1 r1tu1r11 una conduc
ta ocnauai1ta (hn7 que qued~r 
bien) aunque no •• tengan r1ou2 
acsa. 

~;¡j•~d~b b;~~~~*AC~bhR~bi6 
J?ROL.lR!!!~ l 
Podrot ¡ES !WT C.'.RC! 

A RI. PI!: lei'ueru la idea de qu• es no
RIL PIE- oiaario gaotar 1111oho dinero(au~ 

que no 11 tengo) para _divertir 

Padro1¿c¡tl~ ~!ic;r~s,.:. r.~s con:lAllII. -
'!'lll'llll'I''. t ~~ rIEDROL~U:S? 

K~pleadc1¿!ll~I~f~ T DOS? 

8• aatiriaan lea actea d• lt• 

p•r••••j••· 

RILACIOll !!ITR!. 
LO VI~OA t Y LO TE~BAL 

¡ 
i LEIOUIJE IllACEll 

Una pereona dirige AnolaJe1La imaeon prosen tal palabra Dino• duigaa 
la uesi6n en el - ta una aEamblea en el,_- 11 no•bra del cl~b, 11 -

club, 101 otro& lo "lnb 1 el tute dio• de t bl t 
"oocuchan. • ... •·"·- !!"Lª •-e .~u• ''º~.con rao-

El pr1Bidenh ~el anolaje1 "!:l hzto 4a la - La\palabro plodr&laru u 
0 lub apareo• Yien- interprotaoi6n a la 1"a- utpiu.da.para duienar -
do cu4nto dinero - gen. s~ infiere q~iin •• la¡m~noda. 
tlonen. el ~r•eidente Ae1 ~·,_,._ l 

Aparece una agonci Redundanoia1hora 411 lu• Lae palabra• qu14ar bhn 
que contrata mdai- gar al quo •nhan Pedro :¡ tranHHen al lector u'na 
001 1 orque1ta1. rablo ha1 ,11Íi l•trero, el tofmE. de coaportar~• err.§ • -_ ... - -_...___ 11••· 

IZCUR30t F.l'll'ATIZADORl!S 

• 

+ 

Aparece una ofioi
na '1 un 111ñor d•
tr41 .del ••orit~
Pio. 

Aa11laJ11 Co11 el texto•• Dhouurioo oonfirH , 1 _!Ondas ounaa al lado del 
co11prendo aejor la iH - ••'!'bre t<1q>lch dol olub. dedo del e11plt~do entati

zan •0Yi11iento, 

El empleado apare 
ca con algo qu P! 
reoe ••r una pie
••• 

~1 eapleado •• 4ia 
~on• a traer otra 
Oo••·· 

gen, 

Contradicoi6n1 Lll oan\i- llaJPhdrit 18 el n~abro d• 
dad aenoioaaaa •• ••l - l•t orquuta. Se utiliH + 
¡:rando 1 a1 Pedro 7 Pablo .~1¡ prefijo piedr. 
entraron- lea··-~-- ---~~' ! 

llnolaJOI La i•agen 1 ol 
~•xto ee oomple••ntan. 

11 Yerba oabrarla 1 da la 
p.olbUU.aci 4• legrar ht + 
t~Haa d• 1 .. paru .. jaa, 

1 .• • • ~ .•• ,; 

L!'l'lU"1'Al"l1 

• 

• 

+ 

Eapleado1¡SQLO LUIGI y-~, ~UOWI 
Padro1 1•~01 OLVIDELOI 

Rerue,.oa un ftlor ••roantiliato 1 La laagen proun 
Jo d•Jar ir al olio11te 1 orro
Óa rle otra coaa, wailtrle a C_i 

ta algo rldiculo 
para lo· que ... r~ 
nn 1• r1-

Inf1renoia1 El tuto ne L•fe:i 1 .!.l!.2.!!1 eon pd1>br .. 1rota1 H&ical11 1 ondula - 3HOW o.parece • 
dioo q111 H tra"\a ·4, 11n ªf no oorr11pondan al i- c!.onen aala11 del inotruat,a dentro del hx 
organillero, la. l•s•'a ,4iltaaa ~•pal!ol, la dltiaa lto de Lulgi, • to eia r•aaltai. 

mA •••• -· -

PablQ1 ¡!:S'l'CIT SICURO qo!: ,.ODOS r.11 DI· ·Al pr·uoatar al or1anU~arc oo 
Tl·:nnr..;,s co' IL llOllITO, P!:DllOI •• algo rldloulo 1 .. eubn.lor;' 

1a1 tipo da ataioa. 

La iaagon pruantz 
·• l "organill~o da 
manera graoio1a T ., ... ,,. .. 

· " • ai .. aif'loa •oet-- -··-- .... - - · •-
Contradicoi6n1 .P•ilM 7 ,. J.a palallra aoaih;··U•iS' + 
Pablo requerlan u11a or- • aa al aal .. l qaa 11•-ra -
~~·~ta ~ ~onjnato, no a•· ·~ a6alca. 

;;;mpleado 1 ¡ c:r. T!!!Il'l'l'A T :-:es, so:.o OOJ 
Tft:.':'.!.!!IU:;.. tot~I, ')r,~~C""'tESI 

rec?:"'?s¡":'.",~C'!:, r!~'ALOI ¡~'-' r-: au:;n:.?r.: 
lO~ ~or.~s C!ttr.D'r.~OSl 

'A refuor1a l,a aoti tud do deaa Pedro ;¡ Pablo apa- Reclaildan•iat La hagea 
¡r1>do 1 eubvaloraci6n ~· ln -- recen d11¡¡u•iado1. taa\i4a •••atra qua loa 
•4sicn porula1'. t•reeaaj•• .•• "ªª• 

L+• palabras mono. o1 lin-
4f•ro deai1naD Jespecti
•,••nte al m~ei~~· 

+ 

J4aico 1¡'1): ~UERU.t: POR fR!:I!l!l y DO! U •re\H4a •reaaatar lH -
¡ILlrA~TiS7 ' •aa••• 4• ••4• ..... ,.,lee. 

11u e11p .. AQO a~ª"º' AnolaJ•tll tasto Hca 'I•• 
en posioi~n r C••1 ol adeico 01 •oleata. 

k,.i palabra 1l1faat•-•••·
lt~adioa laa prdHOiH•• 
!tal la• paraoaa ju. · 

de dhgua\o. 

IJ.parao• un lagar º' 
morei~l, doo~o ha7 
cnf'e"t 1 d!1cot1co.•, 
oto, 

! . 

Coatradlcoi6111 Zl lhcui: La falabre 117er indica -
10 hparaonal dio11lu~10, he todo 11 Uompo .. -
ol reroonal haca ro1ore,! ttaican a rauntoo rolr.U-
aii. a un Ua d .. pule, "r• a 1 olub. 

• 

• 

• 

+ 

+ 

+ 

................ •l•••••a. 



l 
Vi~oh 

:lI8CUll~O I~P:::R~Or.AL nrncunso P!:ll30?r.\L PUNCIO?r DZL IE!ISAJC IX~C!:?r 
BELf.CIOll !:ll"l'R! 

1111 •• LO VI~UkL T 10 VE1BAL · UllOU4JE UC!l~~c= ~'1 ~ TU.l to ""S , ...... ~"'"'' 
P• dro 11 Y:.1103 :::JIT:tEMOS ~L CLUBI 11 11c\er eet& 1a·1ap1ra de Pedro :¡ Pablo co - Rod11nda11pla la iaafc: a .•• fam1a 7 111t1nd•r, ln4ica11 Pedro J P~blo ci•r1c1n •• • 

35 + Pablo1 ¡3Il 1 r?DROI lo• lllCOeOI que pueden aOont1- rriudo ae diapo111n coa¡r1nd1jpor al aola. uaa acU tud d1 i.. .. guridl.c 1iluetao n•erar.. oer. 
11 entrar a'l olub. 

' 
.llg11l1111¿DOllDll: :;:sTA LA ORQUESTA? La• relacianea tam111ares 1 101 Todoa e11 el 1al611 ~ÓclaJe1 !1 texto al'Ada La palabra aohar 111g1ero Ootaa 1altando de la cabu:; • Pedro• ¡!!R,',. All:t YI~UI P.!RO 110 prcblHa• ~on 11cluldoa, no 11 1parea1n 1ap1Tanda,~ int•rpll'l1•r la l•ac111, qd• ao11 actoraa 7 no dal- da Pedro 1 l!aou cironlar•• 

.. 
36 1 

CREO ~u; ~UI!'!llAll .\CTUA.RI dloo 111 •• ~uoAtra con quih vutldoa ,de cala. 
1 

C')81 •• m{Q apropiado al. :¡ nubocl lla1 ~•t•i!• de Pa-
.. 11e.la11 101 hi.101 ha doo narc 1e ·, IYerbn t•n•P , .. , " 

.ll¡¡uia.:11¡011, ~ P!:UZ PI!:DU T su ·sa tomon1:u la aotitud do rondiI 'l'odoa aparo can "º! AnclaJttPtr el hxt·> .11 El luto indioa qu loa •i aotnc ecltando dol ro1 tro • • ORAi OllQUEST.". I onl lo a. loa !dolo• •ualoalo1. prudidoa, Pellro compren4e jqu• r•conona •leo• aon recoaooido•• do 1"&re1 P.t IUI oJo• 1 nd,! 
37 .. 11aond1 trae do a ·parea P. can furia • 

'1laa. 

Al~leni ¡ JIUllO.l P::JISA1'0S c;u!: Ull ORU Sl moaaaj• •• reatirmar la po- Loo ahioo1 a par•- l11olaj11 lU tuto a7'1da La palabra actuar nue'f'acte!, L!i:tu our••• fronh al - 'H ••• !R,, ,TO 
• ~R'l'ISTA .lC!UAUA P1Rla :!OSOTnOSI 11bil1da4 do olyiiar una &1t11.!!, ctn au7 oorprondl• a 1n1•rpro~ar la iaagea. h •• utili•a de •an•ra ·- r11etro ~· Ph11 r. lpsr1cen oo•o 

Plru P.1 un ••• ER.,. To ••• oi6n aolonta ante 101 halago• doa. 
' 

rr15cea, . .\par1c1n laa letra. ·a texto aeparado por 11· texto, no dicen 38 d• loa d••'•· .ah. 1. er. ,. YO, .. n1ao inAl.na •• ·••o nad~ 

1'.1lma1 ¡l::lT.'. SS!t\ LA ll'OCI!! US no- Se r1ta1raa al 1110 del ohantaj B1tt7 1 Yilaa de - Intoranoia1 El texto no Sl dtJar Plr•• p, inauclu • CIOr.U'l'S DE ll ftll.ll 11nUa111tal •• P•,rh de la n- treat1 oon 11 di - lo di~•, 1ero 11 infiere ~o au enaaeiada 1 inllica. i; • • 
H PI rta P, 1 PISO lfOSO 'l'IO:l NO.•• J.or, rfo'\or d• la orquo que Vilaa aou·enoa •· Pa- OODTinc••h del. da vu .... 

ta. .foera P 't- .4• a.u• t0Qutn
1

• -- - --
])1 rt~tor1 ¡ :;:~CUCl!A PRIEZ PIIDR.l 1 !S!E Pal1ta•hnto d9 11 r1alidad1 P!,P(ll'l1 P • aparece ~! .lnclaJe1 A. trnvfa d•l Jl eaunair\d• "•1oaoha Plre1 

• St.LC?: !S '!AG!rJ'.l'ICOI ¿ t'OB QUE 110 .lPBO ra grabar aa disco o• requiero oalentado, ª" lnte¡ texto· a• ~omprendo lo Piedra•, tiene una: h1101611- • • 
40 TI:CIU.IOS PAll.l auuu ta•bla,. d• ua •i¡d¡lo elaotr4n!, locutor 9117 alli••·· que • ·aré4e en la 1aa- f•PtraUn, 

oo aa.e no anar•o• ah:!. - . - '<!.• - a•ft ._- 1 --

D~r1otor 11 ASI SXR! UJI OIA 11 DIS C~ O!IA Aal ,ooao la •ola fortuna apar!. Loe abiooa apare- Oontradicci6n1 Pires p,. ~l Yerba qalaran 11 •••do 
+ •ataba •a7imoleato, abo- por r•r•• p, t1ola7(ado1• • • !!!DO s:: fif~I •• en cualquier ma•ento •• laa cea 411puee~oa a 

41 P•ru P.1 ¡T.O SI SI l?S ll'CISIC03 QUI! hla\orlaa, la buena •u•rl• •:/!!. tacar. ra dicw qu• 1011 lo• llf- (1·~a ac•lla.·lotan (enoja 
l.lll¡E~'l'A!I snoJAi!OS COI :SS!: TIPJI da a '•• -•••••·••••al f'lnal aicoa loo oiola•h• 401) taabi(n lo a1olaYe, -

114aicoi¡::I c¡UIREl:OS, .n:n1 ll'alHa•hnto da la rul~dad, Loa ablooa apare" !11nlaj11· ~ · imagta J!Í''1•. e¡ Tarbo t••r1•c1 incla71 • + • O\rot ¡LAS nn~s P!llBOll'L3 110 'l'Il!IU L loa adaico• tenl111 lc1 .inatru· nea ooat1nto1, 101 tezto •• ·~•plaaaat~•· f1o4oa lu d•ico•, •no dt 
42 CtrLP~ D:!i LO ~U!! RIZO E:L QOll'!l(IS ••atea aY•riado•, ahora ••t•n imatn1 .. ato1· •* -- Contradioa~6n1Laa l .. t ... ~lloa ••'•l i¡111 11 dica. 

li•tos nara tooarlo1. ~--- ·- ---.1.a nl--"'I• •••tn• e•,._¡"-·- ••1 
Tila11¡P03 ~'J~ 1'1'0 11IU.IOS C~llC! DE r .. 1ta da coma a 1 oa c16n· •n.tre la 'fil .. i.p&ll'IOI er. la Cutradió~16nt9l 1 ..... ~ .. palabras "aer-oa de la- ~parece •n allutta ne gro - • U llUSIC!? p~r• !a. Ytlaa· no thn•.'conooi- Tiñ•ta 3!1 can· d - •lCa •• ID !ylwo,_ DO ··- ntolca• indican que no al- •no de lo• cu11ioo1 ~ 

!? T ... Pedro 1 ¡ P:S llP:JOll c¡u: TO ::'O l'::ITE rl'!l!OI. mltntc de le q11e IDOt,dl / ~ Pe- ve,tidc T•r41, aho poaiblo qali 
110 •• ····- -D•1tn a .••c•cllar la ai1aa • 

¡¡:;:r. ::;:EoR PlR!Z Pil!:DR.1.l dPO- .,.;_Jita ~ ....... 111" . - "' .. " . . . 

Pablo1 1 PIDRO, 111 1>.l aUS!O C<llli: l:L SI. 
·uanr al l•c'\or hao la tl - Pablo apar1c1 con .lnola3u .~ iugen aa - ~1 diacurao l•P•raonal -
.tiaal del •••••laca uaa tasa •• 1a·ma- ~u •• 4Hpda•, iatha el • • 

P!ftlZ PISDll! TZ Rl.TA lt:OAL.lDO U! DII· •• la - dice nata ~or •f aola • 
.4.4 llI.l'.: ~::;s~1s •••• ce !HOOR.;nADOI Uaterleta. "º' 1 

~11apo trGnacarri4o. 

"edl'o1 ¡l:I, P'!:RO 1 ,r.o ~UDO :::N'l'l:l~llJ'I'!• 
?l •r.•tleo !.o ;:ecil:f' qu!fn teca Pedro ,a! 'lr1c1 con Cor,tra dic0Úa1 !la t., JO La pa.&abra1 ••tNp••••• .1tr11loa y linea• 4hcon-
!¡;1:i,¡tiva, qui•" 1~1~~~nt• a• 1 1a4loa q111 · H NfUN a · ~inuaa qae talen d1 la ca- • "'· dlloo tn el C1l! 011.1• qa• :na porao11& -

•r • LO ~r. L.1. ur.OT 
i:."~1 aih~ lo : ccHn nn :"Ufre. llo, nr'•c• ·laa ••aa ., •• al •••lh ~ara do Poclro, •11 ea cuello .. J en recten tr: • .1.:a Ata· ,v11ado •U -

' ,.olp~ado. a~ l;D varft1t d:laa. -~·areoe ••tldo Ull dlec'\. 
... - • 1• apall'loa uta aleuate. 

; 



CUADRO 3i•BAILE DE GALA1 

rTl:-.IP' ~ l!U.CIOD '::!TI! ' ' r." o, ~~·~t::· ... -:-o I,.!':~sor:.1 ~::ctrn:~ !'~'"'~º~~. t rur:c10:: :;n ws-:s:.Jn IIUC!I LO TISUlL T LO V!lRE~L ' L!IOlJU!! n'!!Cll!~09 !m'ATI:l'llOll:S tnu au.rr.i 
~~zc ~~~~ L~i''~l'¡;¡~~~~: ~~;~:t~~1 ~~n Pablo si~•pre •d~;tn u~ pa~• l - ~edro •lr2 L tra- Ra4nndr.a.cia 1 La 1Hflft .. La P,•labr .. hr.co ea otill- :ot;ic 1111101.oal•• salen dtl 

~.· + ra1or.atle pero :.Lal•~~ 5le loi- Y8n.de ~ll \ragalu1 co•prerdo por •l •ola •• Hda\ par>. oallflcar a !'•- racalus, lfn••• di1eort1- • .,~T~ "':: !. :\::!::; HlBI,..;::: co:· !!O:CTR:JS I clatln. Pablo •• dlrlc• ~! 4roJpor su la•t•t•acla • ba.ao f>r•an .1 clobo d•l -r .. Hoa¡ ~ .. =~ lfl7T •:P.C01 ola u. P•• r de 101 golpeo. . .•xto. 
hdl'OI ¡ ~lJ!: 011/.:: ::IT::o ll!: PI:ISZ rn- San\•a•r 1~ atoaelaa 4•1 l•ctll r•u.ro •UJ' COD'fi•IUO ror • .c-nx"""YO •• oo•prenat C:oa•la• palalln•1 •h -

2~ aa\• 1•• ao•rr.,aal•• .. i .. - •1ra por el \r•ca- que Pobo •• dhpone a .,. ,. ••• , ·•• 1e41o• q•• •• • + + DRU ¡ .l.rll~'t'!Cl!A'll! P:.~:. ".":?'S.~TA~ Dr. 
r:.sc:a ••"•••J••· las. ballar. '"lª d• batl• • . 

redrc • ¡ i!UDOi ¡RllT'l'i n'i \lDO al o\ro 4• loa ~algos r! Pedro bailando, P,;:. i1101&j11 11 tuto h•c• ta i&labra 11aabo d•1ig .. lotao •u1ioal1a 1 11aeas ~~ + + PaUot; rlll!!:CES 11::.-: ?tr.: co:i !lttt1u.: PI'! cuer4ae teDer otra coaa qa• •• 'blo croado do br!. ata c .. pl'Hlalble la 1 .. - el . lpo do oh lea q•• too• el rodare• a e rea 4o 101 -
11ao1 oeT 1 parece qa• h•can awea,•- •o• 'I e110 Ja do. , .... la Orqueete.. .)1•• d• Pedro. raa .. ·ao leo ----~1ftna •, __ ·•- 1 

~irector1¡Pi!18~ LA lltl~ICAS ¡SE OTl! Iawdaon.r 8'I l••'••··· •l - •l llna\or •• la· ilaolaj•1 A· tnri• 411 - L& nnoaatopo7a thu•p en l.;;, lota• •oalcal1• 7 la oao- TllUllP .. ••14•-
2i • Rl!I::O 'Cll LG. AtO'l':SH d••••l••• ilol nlato. º ..... ta .,aro .. - ~•n•r•• l•Mrpnta la cu- o1¡11llioa golpear. aatop17a 'f!!Ulr doa •••••· cu la e ¡ color -

hrl•H• 11 ..... 1 nevo fuera ~el 
i tez'º' 

lredro1 ¡CRISP.,t: 
IW "alla H•ri•• llaoe aeto de. •ablo aparee• r1'11d• le4aa&aaoi&I l.a i•c•o La polabra obiapaa. u •tl- Sedalroaloa o•r•• de le• 

=-~ • ·~ablo11JA-Jll Tt llIIE c;11:: P,\RSCJ\S -
praaonola •• ••ta lll•tor1a1 po1 I• •11 aaleo, ••t• - llaNa pot- 11 aola._ 111ade para iaticar el a- ple• 4• Pedro 1 cotaa ·'ªº 

+ 
u::~ :c1 la ·~cuenola de la •l••a el l•! tropiHa. · 8o.

1
bro de Pedro. aaltaa de ... roatro • 

'ºr ••t•ra el aoal4••te. 
:lir•otor110!, r.o: 1 on1 \":?!Z LP.IU!IO S• uooia la terqadai de re•ro Loa ala!cca corr111 ll••o114anc:la1 lo •• HCH~ l.aa onoaa\•P•J•• ora•11 7 S•trella1, nubes, lfn••• CIASH T BOOI · 

:9 • Ll cq.t~~CIOJ:I ooa lo aa.ae.Sldo.;. Peiro cae ••.olae dll lrio acl1rar fiae 7a ao .P•· b1i• u bill• 11Pi'ñ1aa ... ,tioai .. •obre el cuer- aparecen •• • 
D'troa¡ll ~STA~ CO~»ICIOBJ:S TA 10 PO- loa 111atra•1atoa. llrt• gnba:r, la l•i•n l• ollo,tn• o oata1114o 1 ea\a,E; •• do Pedro enfaUsan la aa1houlu 1 
linos C!ln.lit .. 111100 l•tilo reaoeetin••ate.- ..... h •• , •• roJo 1 n11r•• 
Dlnctor1¡l T11111'"1 te: Jl'>: ':'RllJ!~1TCl3 1 i'•lH••ieato .:!• 1a nauaaa.st P•dl'O .. boorpon ~eau•aui.1 lo heo tal- J.a 01lOll\op171 9ll.1Uf - j.pancea h• ano•atop•:ra• 

• - Pedro cae •• por lo ••ao• •• P! h••U•ta•ut• 7 PJ ta tl te&to pll'9 iater- ••!•l idioaa inrl•• 111•1- C~ASB T CLAT'l'IB 11fati1an • 
JO l~~a 11ac•r 1oaal' oo• oatr! la acoi61. 10 •••• , .. 11111 ,,. ... le-a\_• .. por eaa1 ... a •. - pretar

0
la l•c••· . . :. __ t----··- - •. -- ,._. _____ . ·-- -- . pite. 

1l11u leo 1 ¡ TOICIO U ftOIPIT&I· l.e1 pereeaaJea Hl'rea Col,.a, - P1ba •• llrlp. 1l1hadaaal11 llo boe la 1· l.a ,palabn hacu•• •achn ª''ª' , .. ... u ... 4•1 roa- + • •••ru1 s~~oa, 1 roD11J1 !j.Cl!KZ UI 'PA- ·at4a• J l\Oo 7 ea •a- Hp•lo 1',! , ..... l'lo4n. ~ , .. el - tu to bllqile · t•• Pedro pl••.a• ta•or - ho 411 •4•lco. 31 ·ni:! • - CO'bND aa ••tade ..... 1. ~!• .. '-•••16 ••• tro•P•· para n. . - . - - •• ,1 

blr .. J'iedra: .;.T l'C!lA'IU SX .\'Pll':~ A .... ,.,,. •• je. •ancea·ao ..... ~lr•a Ple'1-a a~arec !l tute a•plla lo ctre re.ro •• oallf~cado oon - Lln•a• C'UrYa1 cerca de un + ·~~!I~~ F~YC!?r., • .. 'Jt'"'l:O "ETICllB? \aa••r d•·tnllaJo, allo •• -- Gric•~t ?etlro t•••- clclo por la lugei:.. lo~ adJetivoe f•r4o 7 11e • ple de ?edro, ¡;ota• ulb! ·- r.!!c'ro1 Sf.":"O!':C-:t" ¡,r.~? üwn:lla. "•º an\e •11 r•1pu~; 
~ ti~h. do de la carn de.U. . - . - .. ,, .... la ..... :t. •• del l•c•••· .. .. Pl•dl'a.J'Ol'N- kecl1~•1ll t•&to La hlH palatn qff epar.! lid l'Htl'O !I• ,.,. .. r. 1 

¡;¡;¡1 aparece 001 ··• •re-ll • ~ ..... Phdru ¡SJI l •a • Peil:re, ~•11lo 11• J •afltice • .••' 0010 \esto HI d , 001 •• P14ro •alta• .. '-•• H- letra dHaala-
o •• .... •11• •• nfa\lsa la .ecd6n ÍIHI CDlrftl 011' .. ••1 ple do, ...... 1 .. 

1 .. _ - - ••lt• :r•'9· 
,lefonaaleoto 4•1 eo:.oe;-!o da •••ro J Pa11lo ••• ~oatr.&1ec1111Pedro ~•7• La: palabra ••olle esi saala labeoill•• ilatda h loa 

+ ''!!'r~a 1 :o ~e~ P.! r.~o~, e:. 1'LO. •• ;••acllo .. , ~=-z ·, e! 11.~ 1•h• ~ correh1do1 ¡>or lo~ ~· loe ... lco1 7 alll'91 •In "• cancept•aliudGa pin d·a. l'ei!re '1 rablo, ¡o- • ·' ablo., •• ~~r ~T ~·=:' ""~~-· ·Pauo.~ 11• ¡.ta:. c.3.alco .. , ue •a\09 11.0 •on .. c~oa. !iirra· .. lnl'loro el •!!"•l. \H .qa~ a<.ltu del ro1tre coa t':.oa .-.. ' •~~•raseEto~ •• lar ti.callo. h Pire• P. . =-.roa .. 

Tll .1.IUO C • •• a, .......... 1 .... , •• 



LECTURA IDEOLOGICA 

"Baile de gala" 

El mensaje ideol6gico que conlleva esta historieta, es el reforzamiento 

del sueño o la aspiraci6n a pertencer y ser aceptado por un núcleo social de 

altos ingresos econ6micos y pertencer a algún club, para a.sistir a los even

tos organizados por el mismo (titulo, V. 1), no importando lo que se tenga 

que hacer o arriesgar, con tal de "quedar bien" ante otros (V,3). 

Las relaciones laborales son excluidas, ya que en ningún momento ni cir-

cunstancia se ve en las viñetas, que los personajes trabajen (tampoco se hace 

menci6n a ello), las Únicas que lo hacen, son las mujeres en las tareas do

. mésticas. Cabe preguntarse lc6mo obtienen entonces el sustento y c6mo pueden 

pertenecer a un club, donde tuvieron que pagar alguna membresia? (V. 1) 

El ocio destaca, ya que los personajes s6lo viven para pasar algunas 

aventuras, en donde predomina lo fortuito y lo trágico, antes de lograr sus 

prop6sitos, pasan apuros pero siempre logran lo que desean, aún lo más costo-
1 

so y sin dinero ni trabajo (viñetas 21, 30, 31 y 45). 

Pablo adopta un papel pasivo, s6lo hace lo que Pedro propone aunque no 

esté de acuerdo, quizá por eso a él no le toca padec'er lo que a Pedro (viñe-

tas 21 y 24). 

97 

La secuencia del argumento es acomodada arbitrariamente en algunas situe- · 

ciones (viñetas 8 y 11). 
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LUECC ••• 

DI:JCU!!llO PER:JO?:AL 

~aeotro 1 1 JOV!:NJ:S, ALCU!i' DI.\ Sr. POli'
DllAI OBJl:TOO ';:JI LA QRBI'l'A. D!l L.\ 'l'IE
RIU' SI ES ~u:: 10 :t3DOr.Du. 

LEROU.l.Ji '!'1Jl'CIO:; DEL JIEISAJE 111.ACIOJ Eli'TRI! 
LO VISU~L Y LO VF.RBAL 

D••ui>icac16n de loa hecho• 1111-l ~~partee eJ. mae11,ro 1con rav.r.rc1on1"'" i8%110 ".:¡El virbo pandr4n 1 el aon
t&riooa. Tiplticacl&n irrelll delcon togo 7 birroh et que "' ponddn objetoldloio11&l (ol u quo) roai-
prot .. or udYOrsUario~ º""º diotintivoa - 7 l"a iaa~tn pruonb aai-hn 1 un titapo tuturo 7 

do\ catedr4Hoc. malae. i probablo. 

U:CDRSOS ~!FA TIZA DOR!:S 

+ 

"ª""troqEL raO?ZCTO r:,RTE DEL ES'l'ODICI~• pretonao aar un carltcter - u pronaor tena.a lhDO•aJllU ima,on rtqua-La pnlabra proJ•oh no a - 1 lo• ladou de loo ala• del 
vori - ª""• llnoa1 ourTa• indiaan 

mo'Yiml1nto, 
<¡ti~ SE HA BICHO SO!IR!: !.AS AV!3 I oilailtioo al dhoureo dol pro-na ne que oaai •e ro del hato. clara qH H qahr• 

f'a1or. de 1u taaaño. tioar. 

~autro1 ¡:L PROELEIA SERA COJ:O POllEI Flanteamlento de paeudob1p6h- u pronoor aparece 
.o~ OS1:::To' Elf ORBI'l'AI iTA c;os LAS ale ein tund&mento real, oon el aTe •• laa 
~V!::l POEDF.M TOLARI .,, oanoe. 

Mautro t ., , Y 130 TA !9 Ull ADll:Llll'!'OI 
1 L! CLAS!i: ff~ Tl:RU,A!>OI 

"edro r ¡Al'I VA PABLO! , "º blo1 ¡TRAS ELI 

Pablo1 ¡SI DllIOS A L.\ DIBLIO'l'!OAI 
•edro1 ¡A c;tllt IRA? 

"" blo 11 TOllllA z:r nxnro ;;:io DE PfllfBR 
orJ3TO: 1llf LJ oaET'l'A ni;: L:. -Til!"IUI 
~odro1¡PUO SI n SABI!: Llll, , • 

s1 ••n•aJ• no 11 o.1aro, e.1. pro sl ••• 1•pr1ad1 va! 
feeor hable por hablar. !ator•Elo,10 lleTa al pro
t1pitloaoi6n de la.- oahdra coeo fooor, loe alumno o 
!Un111·1a Taofo, !'lijado do la lo airan 11aalToa. 

So pretendo dar a entend•r que 
la oienaia parte de •eobo1 na
tural11 ob1erT&ble11 el •a•lo 
dol an. 
3• iateata hacer or••r que el 
peqaoffo entiende una cla11 un! 
'Hroitaria ••• adeda no ea -
.. Ílara al Urioa. · 
l"alaer.munto ao la reauQaa u 
prooen\ar al pequeño entendion 
do a1pecta1 do floioa. 

!am••B. •ale oo -
rr1endo, Pedro 1 -
Pablo tra1 de U, 

Pedro 7 Pablo a1oa
llra401 T•n entrar a 
Baea-B. a la biblia 
teca.· -
11 aiilo aparooe-· 
l17ondo ua libro. 

Info:reaHu Pano• qdo 
:::·:::¡1a1uar' a 'Wol&r 

! 

"l•• afea pue•en yolar•, e1 Loa ojoe del awe º'ªº ni 
-~• enunolado redundante, entendiera Ql protooor. 
1a que •i •• &Y•r Y••la. 

Ano1aje1: l!l 1nto ola ia-· La palabra adelanto deja Llnu• onnao corea de la1 
hrpnta:ci&n a la iHgen; Hbiruo ol enunoiado, ao ala1 del ave 1 de loa piu 

1 01peol!ioa en relaoi6n 001 del prot•oor, indloon ••-
: qui ea adel&a\o, ri•i•n\o en 11 aire. 

CoatraU:coi6n1 El profe-. La fraHt trh •1, indica Cerea de loo piu de llaaa-
aor ea •¡ia aituacih in•J t•• Hpir••· al ailie. Bau llaoae ourn1 india&.!. 
perada e: irroal .. aoa•rj do aoTiahato. 
da 41 01rrar la ola te, · 
Redunua.o1a1tura do la Lo palabra biuiohca u u 
biblloteoa 11\á 11 letre. Hda para duignar un lu-
ro, el t~ato. 1obru ¡c•r inaaooHlble. 

Aparea• la •il•eta en ne
gro 4e !a••-11., 1 lndioaa
•o lojaala. 

Inf1r8aC~a1 11 niB• 4eb• 
leer algb relao1ona4• -

La palabn1 Hrlo; ·da .. la + 
po1ibil1da4.do"br••oar pe1 
~rrte del. Diile. ºº" eH \e-. 1 

• ¡ ' 
alllot¡PARF.CE q!JPJ SI D'l'IlllJDI 

l>Ill1J10SI .....• 
1'odro1 ¡? TODOS 9011 LIBIOS 

'LOS :se aaoc1an 101 oon,•a1.ao1 41 u •au-111. apareo• 001 •1 '1•X•• 1J.n1 4• rtr•- 1 o• a10CJ.a .1.a 01.enaia 1 a.o• + 
na olaH 11ai'HreUaria .'oaa h- 11• libro abhrta, - ronoia á la 1 .. gu. oUa oon 4aunh• 4o• li. ·t! 

F?OCIUlJI 
DlJ Oll1110~.l au d·> aienoia flaoi6n~ Pedro 7 rablo •• la 1iaa. 

ventana. · j 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DU11D10a010D Qe 10• llOChOI bll• In u unro aparooopontr•diac10111 Aparecea 
+ t&riooo, tomadoo a·l aur, tra,1un objeto que cu rocánaT .. en loe, libros 

IÍ•ntado1 7 doaoonhl'tualhadoa y una roca con tor- y to4aTl.a no •• upUaaa 

i.aa palaorao gravoaaa y - 151,reuao, naoaa bor11011- J0•,1; ap&noe 
rocian&Y• apar101n r1l&ci.2 tnlea 1 vartlc&l•a, una ... ·1n· el libro •n 
nadas con la ciencia tic- •ubo 1obr• la cubo:• do ol ~a7t1cula1 y 

'ablo1 ¡t.HOIA SI DIRIGE .l CASAi 
~edro1¡0lll 1nHt·LA·lll.lDA Dl.-tl • 

3ABIOI 

' 
H 1011 B!T~T, !10 CU:ll:RAll LO ~0:1 

•:.1~P-1!:.rll nrz::> HOTI 
Bet11, ¡:·o '.Cr~r.o otn "~!i :C'~:n; 

u JD~:. DF. !!. :z::--1.0 D!PO'!':'l'I~':l.I 

mci dt nave. otros fea&senoa. 01&11. g11ieo. La palabra !!OHIC. •• aecrc, 
¿,01 aaoioa o 1aaloa deport:lYDI 
ea pa\onoia 1e diatlnguon por 
la •lrada 4itereate a 11 do la 
pato ooatn. 

l!l aiilo aalo do la CoatraUooU1a. La •l•a
blbliohca, Pedro l da del ~Ua u la aie-
Palolo lo airan 110¡ "'ª• ! 
brad.01. 

La puaoro 1ao10 oaanoa 
al •i!o por 11 eolo hooho 
4e pitar ana 11ainroih4 
1 aaa.bibliateoa. 

Loa· padreo puodtn 4eooonocor a Pe.blo 7 llott7 apa- 11.nolajet !ol '""'° •~da rauo n11a "' poonua
euo hijo•. rocen platloando. ¡a interpriotar la i•llr••• dad 4• que lleU7 oono1oa 

• •u bijo al atir•ar •no 

cr••r'•". 

Llaeao oarvo• detrl• de 
loo pi•• de laaa-1. i••l -
faaa aoTl•l•nto. 

• 

+ 

• la aparee• eate elemento. 



CUADRO 4. 11EN ORBITA11 

1.a'l:"' "IllAG~N 
BE.l.ACION l!:N'l'R!: 

L~NOUUE R:!CURSOS ENP't.'l'IZAnOHS LB'l'll.& CR.<.7IJ 
vl~•i 

Dt~cnso UP!RlOllAL DISCU~~O Pl~SONU Pu;:cxor: :>IL llEISAJB LO VISUAL T LO VERBAL .j 

. ablo1c.u:: TE ~l. RECIO r:::JR07 Palota1:11e11to da l.:>. Hall.dac., •• 'ª i.11agen preaeD~& 1i.no ... aJ•I .i:. ...... J .. u 11,10ll1.i.r La palabra r1oorono1111 a.e-' ILUttao nor11ont&l•t 1 rara- rcw aparece 11 

l + ~tdro1¡l!CvRC~CLISl 1 c.1.:I Nt ~E VIOt ~•¡loai ble que un ptquoao-levnn ~na uihlaoUn do "'E. ma lo que la imagen r• - aata admiraoián. lela 3 aD& nabo, la letra HJ«acdliD 1 
llaaa-BaHI ¡Ull-ll.lftll te un tronco del triple dt ea ohn acai6n. pr1a1n\a. !!,! careo• de llgllitioado ·· S T1ria1 TICIO t u ...... ou~ 1n .verde. 

altura. ea 1nclh. Tal ; la palabra POV 
ll'&Dl01 ¡ .. D• .• 1 IU ..... u~ ,.,. .. ~ .... u 511 ... 11:11"or1a•J.1nto ae Ya.lorta :ra•i !'aQ.&.O aparece car - 1ano.1.aJa1 ror ••a:a.o cie u Pablo 1no1u7e tn •u d11our 

+ "PICIO QUI B11M-B11K !llD!1 OU1JDO liar .. , 101 padrH ••l1001onan gando a 'Baaa-!a••t t•.sto 11 ooaprea41 ••jor Ha DoU7 a travh del - + + 
2 IS!:.\ 014~ ftDBl el oficio d• lo• hijoe 1 tran•- Pedro loa aooapoSa. la !magan. Tt,

1
l'bO hHIOD • 

Pedro 1 ¿~!:R:. 1TSr.OLTS'l'.\? •iti1ndo aspiraciones. ' 
rahlo1 ¡U ll:l! lllAOir.O S!:R EL P.l.JRE D! remonto de acHtudn, provocar edro mira a Pablo 1nclaJ11 i.a 1aapn pre - La·"palabra envidia denota 

+ ~· OUR B!:I!:BOLIS!AI lllTidi& o aoñar oun 11r taaoao• 1 al llii!1. aenta a Pablo •u7 1oa - loo T&lor11 tran1aitidoo. + + 
3 Pedro 1 ¡~:R.\S L.\ ":HIDil DI 'l'OllCS, P1- r1tnto 1 ·~texto "aclara 

BL01 por c¡u6, 
1 

Pablot ¡IS lll'l'O'l1LI 1co5 su aur PO'Dll'I •O•ezno cH aci.1.1ue1•11 .eap1r&r 11:11i,7 aparea• :11 ... .&% nlu\lftaanoJ.a t ... ••&•• - La• palbbra1 11'''" peder .~ + ••r faaoao tener poder aobre 411eap1ilando 11 pa- ·u •• • 
·4 + IN 3L BoT, S!ll L1 SINSlCIOll o lo aia•o que 11 aa- d:¡¡nan aptihdH deoarroll!... 

Podro1 1 l:L IDOLO Dl: '!'ODOSl 1lgo, pel de a•a da 
~···· 

terior oon otra• ~ala - du al aii!o, ain un tund•-
bra•. ••':ito cau•al 

'Pal:>lo1 1 LLAHllS A LOS CIOll'l'IS 11 RO- ~• aa.a:a:ie qa.• e111"ia11 a1i\01 00 ~p1reo• Pablo to - nrer1no1a, por la 1•a - La: palabra gi¡anh1 rofu1'- Llaoaa 1e•iciroalar11 ent~ 
+ COLlllDIA PUA i;UI LO CO!l'l'RA'l'!Ill aptitsdaa 7 habilidad•• da "UD aando •l tellfono, ~•n 1 el ta.:zto •• iafhre sa, el Hneaolonalhmc 1 -- t11an el ••Ti•i111to dt la + 

5 llott71 ¿!B? adslto dedioa4o al d~port1, D1tt7 1orprondih. ue el cu•rao q111 toÍla Pa trluntalia•o en 11 d1porte •ano d1 Pablo 1 la cabes" 
>lo •• el teUfono. 1 de Betty. 

B1U1• 1 Pl.BLO W!.RIOL 1 ES!!S IQOlfOCA- ra ••nHJ• no .. c.1.aro, apare.!! lll\"S.Y 1aurrump1 Ja AnOl&J• 1 i.a 1mnge11 m1190- La¡ pa labra .!!.!.!.=!. 1 n inglta Llnoaa indioando qut B1U7 cucr 1pareoe 
6 + DO SI PU:NS:,s QUI: VOT l. ADII!II Qll~ hH&h l10H7 no ostii da ªºª'.!: lll•ada, Pablo H tra • n,u1 dhgaetada, •l:gnifiaa aonar 11oaaea.te. opri•• ol bot6n del te!Uo en ma1d1oalRB 

co1nlH1S l.L lllE ::• '!_'Q IDOloO l,IPOI- do P•ro a•aH la mi••• aoUtud aa rpread1 , :._I•••-~ .. el texto dio• la ralla. ' no, la palabra CLIC[ enta: 1 ••era•. 
!lYOI - 101 aba. Uaaado el rui4o do hto, 
1!0U71 1 PIIl!IO !I!lll QIJl! IDUC1TSll: .T 1:1• apreo~a •~ a.••acuera.o en ;re ftdro aparece aol•! l':l tino uoo •A• 0011 - ... , pa1aora o!.enUfioo uti 

+ r.STUDIAR ti".:. PROFISIOill ¡ PROBABI J!Jl!!lf- loo padreo an la 1dacaoi6n d1 tó, u aale 1 P1 - p~1ndblt la imagen. 11,uda oo•o a1n611iao de pr~ + + 
7 !? LLIOO! 1 Sii UI CI~lfIPICOl ua hijo. lo ha7 dl.álo¡o. blo l~ ai~ua OOD el feli6n-uta. 

- nlKo. -
ll'a41'ot¡lllo •uaw r-,oaRD:S" l. U• IDOIOl lehlerH del taaatlaao dapor - Pedro 1 Pablo o01J lnol.-j11Padro 7 Pablo u ... P•••~·-- •a11ao HJ"a1r1a a.1.•••• •••101.rau...&.aree 4• -

8 + Pablo1 ¡Sii 1 T ll 1!!1'Pll111 LLIGA 1 U 1- tiTo, Se w• a loa ••jeto• indl 'l>a',!om. lop11, el h:zto a•pUa;, la idea di 1a rau in ter- tra1 de 101 ple• d•.B•••-B + 
~U> :i::: 3HUDUI; IOCOLl.IDII. PllIIBl Tidaalea, oo•o producto dol - la iaag~n. -:aoiona1. indioan c¡u• c&mlsa rCpldo. 
!IUCHOS CUPEOll'!'Ol: I triunfo y no del trabn.io en eo oioo. 
Pablo1 ¡HCTI ¿~ DO!ID~ I!U BAD-B!HT JllalslaC1i1nto do la realid&d, - Pedro 1 Pablo Rica~ Redandnncia 1 .::l toxto r!_ 11 nrbo •n flllU•··da-ja - 1n11b0olllaa ceroa de loa - • 

~ 
+ ¡SIGlllO~LO, PCDIOI a• pr.qu• ño no :na e.de t1n9r la un al niño, hh pite lo que ·la i•ag•n - ~l leohr •D ••pira de lo pieo del niño, Pedro y !'o.-

ocpt:cidad 1 c~•portamiento d1 c:mina solo. mu1etr1. ~aoh••· blo aparecen l'n e il":J.•1a;;. 
un adulto. negra a. 

,P1aro1 ¡u; 11iR•u"' • LA UIIJEJSitiD, - La 11aiYeni4ad Tiah oo•o u.a redro 'l Pablo· apa- ~nolaj••Aparao• •• letro• "'I paanra rooo1au1a apa- • l'~Oa 0080 ffferHh al· lll• • + PULOI la¡:ar al qH pueden ••i~tir - 1-1o•n 1orpr1ndi!o1 ~· u •. D! ROCOLAIDIA, al 10 ,.1:1101 ¡OR, 101 una gran tu.eraa. Bae•-B• entra 8010 \uto dio• 1!11• 111 u. •• pr donde Tina 101 Pi•a -;>•r•onc.n oon 
pt'etra. al' 1--r .. 1 .. uni.,.r•1h4. .. 

Pa'blo1 ¡SI l.l S!!f!AD~ Pl!l l':Sl)TIClAll ll• equipa~aa la norsa n11oa edro 1 Pano ao a- ~1da11d&BOH 1 nno • isa- ... pa .. an cnupu, apara ......... apa1 apare-
+ IOl&ft al .. u •• gea dicoa lo •i1mo. •• fa11o1011&4do ooso + oe dtnho del '! t! CL~~:I l' la cr.paci4ad lateleotu1l. - u pre 

r>el'! ro 1 ¡CH~:'IPA31 Jhm!':' -!1.:.m• sentado " ~i6n de a4alrac15n. testo, 
, ¡un pupitre • 

.. .¡ 

ftl l.IDO • 
• lo apareo• ••t• 11••••••· 

1 ~ 
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llISCURSO P!RSOUL 

B1tt11 PEllR01 ¿IS TERDAD ~UI -
BA•l-BAK~ ESTUTO !~ LA UNIVIRSI
DAD i:a:. lUllUA? 
Po'h1n DTS"''" n~M'll 

•edro 'I !SI ES 1' 1 T ~35PUES i:s '1'0-
ro EN Ll BIBLIOT:C!! ¡PIRO TO -
IO LO TO•ARIA TAi tJ ~ERIO COWO 
nnc- •1rr.11t1ntl\I!' t 

Dinoaauriot ¡YIP!I 
Pedro 1 ¿IR? 

"•U11 ¡QUI i!:S LO ::u:s HAS VISTOT' 
P1droo¡JUBARIA :;us·TI SlLill 1'0-
~A~DO UI DINOS&U!IO DIL PATIOS 

Pablo1 ¡B.&11•-l!&DI 
. "•U11 1vnos P.ULOI 

Pedro1 ¡T ALLl YA OTROS 
In-·-· .... ~, YYPllS 1 
l'ablo1 1ISPERA BtlW-B!Xll 
l'e4ro1 1JUCJ.llDO llZI~BOL POll! 4. 
~os DIIOSAUII08 11 ORBITAi 

PabloqlS QU!: 'l'IUT~ DE COIPL.lC!,! 
~os A BITTt T A rrr 
llaU71 1::1; 1!111-BAD, U !I VI-. 
OSI -
ablo11DISDB AllOU OLVIllAIEllOS 

TOIJO ISO! .: . , . 
B1U7qSI, SIUS TU QaIU ISCOJA 

TU PROH~IOX! 

•ablo1 1DESPU!S DI TODO llllS IU? 
CITTCO PA:!A S'CR lfll lll!IS:BO
LIS TA PllCUStOllAL ! 

1 Y Ft!TUR.'. ·; OZllU.CIO!ilO O,! 
a:usu u TillHI 

+ 

: SI ES <UE IS HllONDAI. 

+ le •pareo• ••t• ah .. ah. 

FU!CIOI llEL HERSAJE IWACl:N 

rn el 1H11eajt 11 otorgan atrl.- BtH:¡ y Pablo •u:¡ 
bGtca l.Dteltotaalu a qnien ha di1gutadoa, Pedro 
••tado en un lugar, por e1e 1olc 1onri1at1 frente a 
riecho. ello1 

no H da h1portancia ni. serie- Pedro apareco sen
da• a 111 probla•a• ta•l.lJare1 rltntt 7 ae.,.ro dt 

lo que. habla. 

Rl!LACIOU EnTRI 
·LO Vl SU.ll. T LO V!RU L Lr!IC•J:.JE 

~nolaje1 El te%to da ••3 La palabra unlv•r•idad •• 
ti do a la: lHgea. • la ola•• del enuaclado. Se 

confhr•n faculiadu L ~uh n 
'hn .. ta~o ahL 

Contradl.cc16ntS1 tezto 
contradic• 11 diehe •• 
la• viBetaa 10 :¡ 11. 

' 

~1 ••naaJa dice qut no •• Fedro ~n pri•er plano, 11 
neatoarlo toaar •• ••ri~ - te%to 7 •1 ocapaa toda la 
lo que noa ocurre, coatJ."adj Ylileta. 
o• •l ~ .. tn ~. •-· l'.1 n w" 

t~ruauru 

+ 

• 

4,raer la atinc11n'd•l laator 
hao1a lea ••oh11 aarrad••· 

1un ninouauno sala Inrereno~ao lar.q111 ao 11 ta oncmetopa7a R.2!!. equinhl:atrolll.taa, ll••U proi•.! l'YP='! •parece co 
pro71otado. ll1U7 r •• qaUn ;lan11 al aainl a aaa en .. pañol, z!R.!. par~ taeao d• ua dinooaurJo laa mo te•to 411 dJ: 
Pablo 7 P,dro apar~ 11 intler:e qui tu al ae no hnor algaif.loa•oi oalabraa TIPI: T FOii ea;aU nc1aurio FOii 
oaa aoo•bradoa. nill•• •an t1 ruido. - lrno- ' 

Pal1eaaia11.to •e la r1alldad. Pedro aparee• ••1 c.ontradh,d6n1 si 'Pabi'e JUl'llr1a,denota 1 ... ,..rUad u ........ lOUrYH 1 ,.... + 
aauahdo loa otr01 y Bett7 .. tan oaJ'oa de ·en lo qae Pedro n. ~u aaltan del roatro d"- -
a6lo lo' airan, Pedro hbhron ver lo P14ra. 

Sl HDHje' e11 11. &I Üua fner 
Ja thl.oo, eatoácu taabUa 11 -

U1 na· lor.billdad illhltohai de-
··---,1 , .... _ 

iamo- au•' •1.. , 
Pablo 7 BeU7 oo le&Qadano~ao La i .. eea · • Uploan nunaunh laa 
rren P•dro P• r .. n! ~a comprendo o ola, P•labrae P•• 1 .7 ipu • 
oe en •u lupr. 1 

~· da por lleoh'ó la oouhhnoia u dl.noaaario apar,! .Ancla.!••! !l tozto 4· ¡.a1 palabru jGpado 7 po-
•l poder t!aioo 7 la capacidad ce eepantado el ni ••ntido • la iaapn, n•r •a orbita l.ndloan que 
ñtelectGalo Bo·ae diapea• a pe- •J 111.ao reali1~ la acc16~ 

_, _ ·hua doo •••et••·•· 

ratrallaa, lln1a1 paralala TIFES ooao text 
1>ro7aotan al dinoaaurlo. POll ta;ra en -
•• palabra1 POll T TIPtS aa:houloa 1 •• 

~•rea 4•1 tronoo qu 1oat1~ + 
~· 11 11.iño, Unt&6 indic:u 
~o•illiento, 

.i.oe hijoa debu hacer huta lo •• cunouur10 •e a- Aaolaje1, El tu:tc. da ?l nrbo ooaplacernoe inclu LheH rectu ocbro la ca 
i•poaible 7 pall.groao a tl.n de iaJa, P~blo 1zt.l1n- la inter~r•taoi6n re a Batty 7 Pablo ademic - ~••• 4•1 dinoaaario, aet 1 + 
oo•plactr a 101 dqa padrH. do la •••,o a 111 bi- ~· Juat.ltioar la aGtitad·- a1>ar~o• ~" ailu&a negra, 

- •• • ~ el hiilo. 
,,. •. 51 preieiaia •l •l;¡.lde' oóio uaa parece la fa•111a nolajt' 11 testo 4i'o• 1 La :l!.•l•trra olYid.art••• pa-

•a11.ora de aohoioaar 10·1 pro _ ~011.rilndo, Pedro no oomo l.at~rprotar la 1;.·, .r.•c.• 1olucionar. 11 proble- ' • 
bl•~•· parece •• la Yil1t ,gen. 

+ 

"zpecl&UY&I rara la olalt que ablo felh abraza 
a&lo po••• 1~ tueroa 4e trabaje al pequeño. 
al oobr1Yalorar el trabajo f1a1 

~·· .ueauD1oacJ.oa 1111-.orica. os1 no - .Diaoiaurioa giran 
tienan 1eg11rl4a4 do la ~•donde• alrededor do i~ tl 
4• la tierra co•o •1arecen diao rra. 
aanrio1 gir••do en torno a all; 

AnolaJet :31 texto ili4io1 11 ODQDol.ado 4t Pablo dtja 
que Pablo 110 deaht:ld ver que •u• csp1rao1011&1 
~n au1 d•••o1, ~u•d•n cumplir•• en el tu

turo. Doty no oulna 
contradhoi6a1 toa 
r1al'!~ dt.~ln i•acen 
pGod•n girar ola 

1 .......... ' ; 

an,! S• Q tUha un lanpa jo -
~o pltQ4c-hlpot•tlcc para o<~ 
a~t• clalr, 

+ + 

• .igo Haeja ••r la ti.erra, + 
aobr• •• ••paoto aeero con 
aatrellaa, franJa• a•arl
llaa.Lhoa dtl globo qaebr da. 
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DIS0tr830 PER?O!:AL 

Pablo1 ¡l!STU'IO :::1 U Ul!IV?RSIDArl 
Bett7' ¿QUP.? 

Pablo 1 1 T ~ll L1 BIBLIOT!CJ. I 
BeU71 ¡SI? 

Pablo 1 ¡ uu •••. su su:;:ilo r.o IS :1or-
1A t1 · 

BeU71 ¡ ~~c~IJ~~~-~~~~!~IR Jlll-!Al!ll, 

Pa)>loa ¡T TODO PORQUJ:. '1'11 ~UI:IHS Qtr! 
~JU. UI OIJ.W CIENTIFICOI 
BoU71 ¡!S VEHDJ.DI 

ra o•Ot ¡u,. ... 1 1 un PROllTOI 

rao•o1 ¡~1.tA TllA'l'AIU D? POftl!R UI 011-
Jl'l'O n ORDITU 
U.U71 ¡QllE? 

1••''1' ¿llll: 1o1u• 11'5T~a UADLUDO P&'.ILO? 
Pable1 ¡ll:IY!.lll tri OllJ!TO ALllD!JOI' 
Dl:L l!J:'IDOI 1 r.so J.PREIDIO r.1 1.1 tr:rI -
U:!!SIDUI 
au.01 '"" Tl5 i.u .uiu-. 

Be U71 ¡ CI!!:LOS 1 

tUADRO 4.1 11 EN ORBITA11 
· 

RILACIOI EITR! 
PUNCIOI DEL HllSAJE IllAO'!H LO VISUAL y LO "~99 • : LllNOU!Jll RllCURS03 !':IFATIZJ.DOHS LETftJ.GR1PIJ. 

So oonf!oro aabidurla 1 geniu- Bett7 apareo• •u1 
114a4 al Diño por ol beoho do oorprendida. 
babor piaado la univaroidad. 

hohjo1lU h:rto sirve pa L• ~alabra ootuv~ no indi Llnoa ourvr.. al lado de h 
+ ra interpretar la i•agea, ca ~011 que intena16a •• oabeoe de Datty. 

Loa aabioo y genio• eoa 111aoo 
nor•aloa 1 4• zop111to dejan 4• 
Hrlo. 

J.hora D1U7 nt' 
freah a Pable. 

le4un4a11oia1 No ll&oo fal 
t~ al tozto, ia·oapora 1 
gua 1igua del aatarior. 

afe~tu6'1a aao16n. 

O•• la palobraa blblio
\afa, H raoaloa la • 
ao,1b. 

La tunoi6n tioiol6g1ca de un - Bum-JI&•• apareo• Contradioci6.DI lo .. apro La 011oaatop17a zoom on 1!! 
1&1lio difiera 4a la 4a una por dur•iando, Pabl'o 7 ola la a11or11ali .. d del • clh ai,;Difloa ;;;;bido; 
HU aor•al. la\ty obaorv,ndolo. oue·ño del :alfto, 

I• pl'•f•rlble al trabajo fbioc l•UJ 7 Pablo ~pare lnolo je 1 11 ta ato drva 
Q"ª ol inte laotual • ooa oaalnaado. "' r1tere11oia a lo i•agon • 

4, Con.la palabra var•ad, Jo 
tt1 !a copta oia cuesUoao; 
lo gu• Pablo conola7a •in 
tun•a•t nto1. 

Se . orea ua ea ta de 
parto ~•1 laotar 1 ••oh••· 

di· upare· d• ,l"ablo ªªºª'"ªº"" a- 111urenn111 El hrto 1 11 "U. otro dl&" ao indioadoi 
ante ha - itQOra da •u caaa a iloagoa haoen inferir que dol 1tio11po tN111ourri40 a 

'trada 4• la venta- el 111&0 hao• algo atra•i parHr (o loa co•porta•lo! 
¡:ta. do. '\011raron del ·nlile. 

11 •••••je •• irreal ya que un ~l niBo t .. a ua - Anolajai Con la iaace• ~ ,'l'ra1ar& indioa que Pablo 
F•quol!o no puado oargar .un tr.o~ tro~oo do •rbol º.!! ol texto· ooloo 110 80 OO• •ah Hgnro da. lo qllO ha-
oo 41 'rbol voriaa va cu 114• - ao re•orhra. P.rando c¡ao iahnt• al ·al• r« ~l nUo.. 
Ir•••• au 61. .. · - •ft .. ' 
Se ppo7eota la iaagen de la u Pa•le apareo• oon. nclaje il teato 4&'im in So 9tlliaa aprandor,onao 
'ni•ara.t.•ad oomo inat1 tno16n .. la,a aanoo, ea alto, arprotaoi6n a i~· i•ap;, •. •ln~nho e!• ucacha.r • 
rmaanh Pl'aga&tioa._ Batty lo ~oouoll&, 

• • 

+ + 

+ • 

L1a1a1 carYa• cerca 411 
ouollo do Bett7, cota• oo~ • 
•• d• la •a•o do Pablo. 

tinaaa caroa do loa pi•• 
del nillo, 

• 

+ 

+ 

Falaeaalanto 4• la realidad al. Cl al6c aootloa• Qn lada11ta~ola1 to iaa .. • 
pre91atar hecloa irr1al1w. e10rt1r& · 1 ·una a TÍ bla por el •ola. 

•ícaatt•oa. 

ll! 11a palabra ci11oa 
lal.•+rac1811• 

i 

doao1• ~J.•oaa carvaa ba~o lH oueJ -lt•• da l& r••ortal'a 1 gota• + 
•1 lado d•l pioe 4ol aYe, 

Pablos 1 CREO c;tri: S!: F!IUSTRAR& J.L 'l'll~- o n1no oa1t1ra a aua ;>adre a· P:l niño laua el a
UR D=' LOO'IAn ~~A 'l'ORTERUI por ao pormhirlo aar lo 'jU• Óllre con la rhortera 

Inf1r111oia1J.un~ue en la 
iaagen no •• van ~ablo 1 
Dott7 se inf iape qua ao 
trntn d3 ello•.~ 

1 ... J>Uabra ~ oign111oa 
1u•~ido ea incl••· !onk 
car••• do olgnifloado 1 
~lu~k u ruido aoco. 

~~neaü que pro710,an a1 aYe~¿uu no reaal'• 
~al oo•o .. tralla• y la• llOH en roja :¡ 
palabra• BOl\'r 1 ZIRD T PLU~l~a1dooulao 1 ea annca •anif.11ata i:•almente. 1.•ta ca• 1 11 [Ol ~ 

Pab1o1 ¡IUOR JUO!R.\9 BEIS!OL, IJO 
~S HIOS !'RtlHllUTS, D.Ulll-!J.U, ' 

lle bor.e oroer gu• el trabaje 
latoleotaal trne ooao ccnao -
~uencla fraatraci&n. 

~· ••1• J ••u-• •• ..... UTE 'SSA llIS~ORIA La palabra 1nnntuh 1 Hntlro 
~ARA ll~C!~LO YOLY!:9 lL D:POR'l'~J donntan loa yaloron 1 aotitudeo 
~a••··D&••• ;!\Ofk-"l,'.rN: ;u• ;ooeen 1 loo ;tadt"ee 1 adtm•a 
0Lblo1 ¡l":N~'IR~I Ja falta de comunicaoi4n ruon~ 
P•dro1 ,~u!! :uo:!lll!Jt · • ~11. 

~··· 11 n1Ho aparee• •o 
lo y Pablo, corre -
llcoia U,· 

J.nclaJ!• El tosto dice -
11ae ha7 qua lnto'ppratar 
de la hac••· : 

'4""'•111111raD'll ca ........ oa &J. -

ltn~ajo lahloctaal. 
¡ 
1 

µouo 1111• ealtan au r .. irc 
~· PaUo. 

!'ablo 1 leU;¡ jala11 J.nolaja1' Coa •l 
de loe braaoe al ni oomrre114e "ª jor 
i!o,, U loo 111ra, l ¡;an. 

h•to .. i.a _ruoa palabra auuaa ... io••••• carva• oarauun al 
la ha .IPo~¡ •l pequof:o 11 eu non- ~oroajeo 4• lloHy 1 Pablo 

~ro, · hacia al nlño. 

1 

-.agro Pttrr.r., 

• 
+ 

ria UIXO D + le apareo• ea\a ol•a1nt1. 
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LECl'URA IDEOLOGICA 

"En 6rbita" 

Este número parece tener un esquema explicativo-persuasivo, ya que en 

él se mezclan dos tipos de proposiciones; las que tienen como fin explicar 

loa hechos y sus consecuencias y las que invitan al lector a aceptarlas (V.4) 

El tema central es la subvaloración del trabajo intelectual y el refor

zamiento del fanatismo por loa ·!dolos deportivos, de acuerdo a la clase so

cial a la que se dirigen estos mensajes (viñetas 4, 6 y 8 ). 

Quienes pertenecen a la clase trabajadora, desde pequeños se les rela

ciona con la idea de que ellos tendrán que realizar loa trabajos fiaicoa. E~ 

trabajo intelectual "crea problemas individuales y sociales", por lo que es 

preferible realizar aquellos (viñetas 25, 32 y 41). 

Predomina la desubicación histórica de los hechos, al entremezclar éstos 

arbitrariamente y formular hipótesis contradictorias (viñetas 14 y 15). 

Se dan.por aceptadas acciones y deseos que el niño (llaan-Baaml) no mani

fiesta explícitamente en ningún momento (viñetas 17 y 41). 
' 

La universidad es vista como un lugar que confiere facultades intelectua

les por .el solo hecho de estar ahi (viñetas 23 y 24), asimismo, el papel del 

científico no es definido, pero se le presenta COllO un ser anormal y solita-

rio, se omite el trabajo de éste (viñetas 25 y 26 ),· 

La explicación aparente y contradictoria del·comportamiento del hijo pa-. 

rece· ser la falta de acuerdo entre loa padrea, por la carente comunicación 

entre éstos (viñetas 35 y 40). 



INrERPRETACION DEL ANALISIS 

A través de la historieta analizada, se verificó la existencia en la mi~ 

ma de valores, pautas de conducta y actitudes. 

Es decir, todo un esquema pro statu-quo, que opera sobre la mente del n.!_ 

ño, conformando en él un sistema de representaciones y Car¡lOrtamientos con-

gruentes con lo que se espera de él ya como adulto, de manera que se adapte -

fácilmente a un sistema de explotación, que además participe en la reproduc

ción del mismo y reconozca cano propia la ideología que subyace en dicha his

torieta y en los dibujos animados correspondientes. 

En el análisis de las tiras cérnicas "los Picapiedra", se encontró (entre 

otras cosas) que se transnite al niño lo siguiente: 

1.- Un modelo social único, el capitalismo. Este modelo es reforzado tanto -

por el discurso de los personajes cano por el roodo de vicia y condiciones

de vida de los mismos. Con esto se aprecia que el tipo de vivienda es un.!_ 

familiar, contando con espacio suficiente para jardín, tal parece que no 

hay problemas de hacinamiento. A pesar de que no se aprecia que sea una -

ciudad, existen todos los servicios como gasoliner!as, tiendas, etc. 

2.- El autoritarismo, conX> característica de este tipo de medios, está prese!!_ . 

te en la historieta citada, ya que el emisor por medio del discurso, hace 

llegar al público infantil , la ideología del modo de prodl.leción capi tali! 

ta. 

3,- Otra caracteristica conf'innada es el utilitarismo, en donde a los anima-

les se les.da una utilidad de objeto o cosa (bienes materiales), en vir-

tud de lo que requiere una sociedad consi.mista. Todos ellos tienen un uso 
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as1 por ejemplo, una tortuga es utilizada para cortar el pasto del jardín. 

4.- El, individualism:> y la cál¡>etitividad son Valores centrales en esta hist~ 

rieta. Los personajes nunca se organizan para resolver algúi problema, C,! 

da mo trata de hacerlo individualmente. No aparecen, ni se mencionan las 

relaciones sociales, menos alÍl las de procllcción. Dos fanilias confonnan

el arrbiente social, en alguios casos uno que otro familiar se deja ver -

(fortuitElllellte), pero sin una relación o causa lógica. 

Se coopite aisladamente por lograr dinero, prestigio, poder, fmia, -

etc., no ilrportando que para lograrlo se tenga qué hacer a lll lado algún

ideal o incluso se m:¡difique la manera de pensar. 

la transnis16n e interiorización de estos dos valores contribuyen a

asegurar el orden social e~tablecido. 

s.- F\.lnc16n del destino, la magia y lo sobrenatural. la trmia sienpre gira al, 

rededor de algúi suceso fuera del alcance de los persooajes, sienpre es

tán al margen de lo que sucede, ha.Y lila aceptacién de la suerte canopro

<hlcto del destino para alcanzar sus metas, frecuentemente les suceden he

chos sobrenaturales y/o mágicos (por lo regular tragedias), aunque al fi

nal obtengan algo de lo. que deseaban y sienpre tenninan confonnándose o -

resignándose. Ello niega la posibilidad que tiene el ha!bre de influir en 

su realidad y transfonnarla. 

6,- El rol de la nujer, además de la pasividad, es la Sllllieioo. El halt>re -y 

en este caso el más fuerte y el más grande- es quien tana las últimas de

cisiones. la nujer sien¡ire aparece realizando actividades danésticas, lo

cual lleva a cabo feliz y sin quejarse, ellas se encargan de mantener el-

orden de la cosa, pero nunca manifiestan inquietudes de otro tipo. Siern-

pre están sujetas a lo que a sus esposos se les ocurre, casi no dan opinio . -
nes y cuando lo hacen, esperan la aprobación de ellos, el halbre teimina-
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teniendo la razón (aún ilógicamente) y nunca se rebelan de su situación.

Esto refuerza el papel que la nii'la asumirá como adulta, en una sociedad -

sexista, donde las oportunidades (sobre todo profesionales) tienen prior.!, 

dad para el varón y donde la rmijer (también' cano esposa) , ocupa un lugar

secundario. 

7.- Otro aspecto irrportante es que no se pronueve el uso adecuado del lengua

je. A gran núnero de palabras se les agrega el prefijo "PIEDR" o "ROC", -

creando un lenguaje particular que sólo tiene significado para· el discur

so de dicha historieta. Las ooomatopeyas utilizadas para representar los

sonidos o articulaciones producidos por los personajes, objetos o anima

les,corresponden al !diana inglés, lo cual :ln;:>lica falta de caicordancia

ya que si los textos aparecen en espai'\ol, aquellas deberían corresponder

ª este idioma, sobre todo porque dichos recursos tienden a St;>lir los -

efectos de sonido que en un inpreso no pueden producirse. Ello significa

que la historieta fue traducida del idiana inglés y se pas6 por alto la -

traducción de las mismas.Y lo que es más peligroso aún, se trata de t.11a -

transcrul turación, donde el niño, a través de estos discursos va asiini.18!!, 

do dicho !diana. 

Todo este sistema de valores y representaciones que se transnite al nii'lo · 

por medio de la lectura de las tiras cánicas mencionadas y de los dibujos en!, 

maclos correspondientes, caitribuye, asi caro los otros aparatos ideológicos -

de Estado (familia, escuela, iglesia, etc.), a que adquiera lila manera deter- · 

minada de pensar y de actuar, rnisna que la clase en el poder requiere para -

justificar y hacer legitimo su dcminio sobre la sociedad. 

La historieta y dibujos animados mencionados, no sólo transni ten al nil'!o

una versión del mundo desvinculada de la realidad social, sino que además de -

contribuir a est1111.1lar en él las capacidades perceptivas, reflexivas y creado-



ras las empobrecen. 

F.p el aspecto perceptuat, porque desde sus primeros aik>s, el niflo está ..,. 

e.~uesfu. a. un torre~te de imásenes provenientes sobre todo de la televisién e 

historietas (Incluyendo la P'Jblicidad). Este balbardeo de est!nulos visuales

se vuelve rutinario Por la cantidad y frecuencia cm que SCl'1 presentados y P! 

ra los cual.es aún no ha aprendido a seleccionar. 

Por otro ladc), existe 1.11a relación estrecha entre la experiencia física

Y social a que el niflo tiene acceso y su evolucién intelectual.. Y si su refe

rente lo constituyen primordialmente la televisién e historietas, entonces d!. 

cho desarrollo se ve limitado. 

~enes producen estas caricaturas (y las otras) provocan en el n1fio una 

actitud de anticipacién o espectativa a lo que va a suceder, a lo desccnocido 

reteniendo así su atencién ante las escenas y secuencias de arbos medios. De

este modo, se desvf.a la curiosidad natural del l'lii'\o, por c:cnx:er lo que le ~ 

dea, hacia ll1 lllllldo fmtasmag6rico. 

la atención del niflo es canalizada así , hacia \Di área artificial y su

perficial, .separada de la realidad, introduciéndolo en 1..n c:aicepto de sí mis

mo, cam lll ser que se limita a ocupar un lugar que ya se le tiene preparado

en la sociedad, sin advertir su verdadero papel hist6rico y su vinculación -

·cm los demás y ccn el sistema social en que eatlin innersos, es decir, no se

crea U:W- conciencia ''para si" , 

CCll ésto se corrobora la validez de la tesis planteada inicialmente, en

la cual se afinna que "Es en la educacién intomal, da'lde el discUl'l!O de· la -

historieta y de la televisién, constituye l.l'lO de los meca'lillll08 ideologizan

tes, que intrcxh.lcen al niflo en lrl8 visión del nmdo y de. 111 mil!lllO falseada, -

transformándolo de ll'l ser cirioso e inquieto, en lll aci.llto pasivo e indifeJ"e!! 

106 
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De igual :nodo que la tesis guarda una estrecha relación con las hipóte-

. sis que sustentaron el pn:sente estudio, se puede verificar que éstas quedan-

comprobadas con los resultados del misroo. Dichas hipótesis fueron.: 

A través de la historieta y dibujos animados "Los Picapiedra", se transmi 

te al niño un roodelo social, determinado y constituido cano tal, bajo los 

preceptos del capitalisno. 

Los valores centrales de estas caricaturas son: El indivuch.lalisno y la -

corrpetitividad, cc:mo resultado de la interiorización de lo que inherente

mente contienen en el plano ideológico y politice. 

Subvaloraci6n de la posibilidad que el hatbre tiene de transfonnar su re.! 

lidad, al aceptar irrplicitanente en el discurso de dichos mensajes, la -

suerte cano producto del destino. 

Fn el discurso de estas caricaturas subyacen, el conformisroo y la reSigrl! 

ción, como características del carportamiento que se retpiere en una so

ciedad capitalista, para no alterar el "orden social". 

Una vida cotidiana del nii'lo, en contacto con las historietas y T.V., en - . 

donde éstas ocupan ll'l lugar desproporcionado en relacioo a otras activicl,! 

des como el juego, la interaccioo fisica y social, etc., no estinula el -

desarrollo de sus capacidades cognoscitivas. 

Las posibilidades de. que el n1i'lo tane conciencia para si misno y de su -

. :-ealidad !!sica y social, se ven obstaculizadas. o reducidas por la inter

ferencia de informaciones superf'.iciales y defonnaclas que no permiten el -

paso de otra infonnacioo a su estructura cognoscitiva. 

Asimisrro, existe úna correlaci6n entre los resultados de la presente in

vestigación y los de otras investigaciones que dieron lugar al encuentro ti~ 

lado "La Televisión y el Niilo", llevado a cabo recientemente en Michoacán y -

en el que entre otras cosas se conc.luy6 que el nil'lo se ve retrasado en su de-
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sarrollo psicomotriz, al pennanecer de cuatro a cinco horas viendo televisión 

·y aún l)lás cuando esta actividad sustituye a la escuela. Esto se refiere al C! . 

60 ae los nifios que por diversas razooes (entre ellas la cleserci6n escolar) -

no asisten ·a dicha instituci6n, pero que si tienen acceso a la televisión e -

historietas, caoo Íl'licos medios para adquirir ciertas pautaS de cCl'Ó.ICta que

no provienen directanente de su entorno familiar. 

Q.Uenes participaral en dicho evento, coinciden en que aproximadamente -

el 98" de la nü'lez mexicana, ve la televisión cotidill'lElllOOte, que tarbién hay 

l.l"l8. notable pérdida de la il!Viginaciál, ele la capacidad del ni& para jugar en 

grupo y en general, se afinna que ello inpide su.desenvolvimiento intelectual. 

Además es necesario considerar y subrayar que son los niflos de estratos soc~ 

les más bajos, los que ven más horas la televisi6n (65), cpe aquellos que ti! 

nen posibilidades ele asistir a otro tipo de. entretenimiento caoo el teatro, -

etc. 

La televisión e historieta OCt.¡)8l'l \.11 lugar in'portant1aimo en la fonna

ción icleol6gica de las 1'UMl8 generaciooes (Las generaciones de la televisión) 

por lo .que ,en. él presente estudio se hace U'1 llanada a quienes de alg\ll modo-

. , se encuentran involucrados en el proceso edlcativo, para <J.111 por \.11 lado se -

pronueva y se continúe investigando en este rubro y por el otro, desde la mi.!!_ 

ma práctica e<l.lcativa~ se enf'rente el problema y se den soluciones de acuerdo 

a la realidad. 

(65) Satcle Sesin.- Uno nás l.ho 30 de agosto, 1986, p. 23 



CONCLUSIONES 

Cano parte del arbiente social en que se desarrolla el niño, los medios

masivos de canunicación, además de la familia, la escuela y la iglesia, infl~ 

yen en gran medida en determinada fonnaci6n ideológica (ver Capitulo 1) 1J.1e -

contribuye al reforzamiento y reproducci6n del sistema capitalista. 

El individualisoo y la carpetitividad son las principales pautas de coo-

. ducta pranovidas por el discurso de la historieta "les Picapiedra" (por lo -

tanto de los dibujos animados) y constituyen un obstáculo, para la adopciái -

de las formas de organización social 1J.1e se requiere en la transfonnaci6n de

la realidad. 

Por un lado, la visi6n del mJndo presentada a través de ciertos progra-

mas infantiles de televisión, historietas y mensajes comerciales, no concuer

da con lo que el ntno vive cotidial'l!Mrente, por· lo que lo aleja de su realidad, 

sin permitirle tomar concierycia para si. 

Por otro lado, al ser alejado de su realidad social, irá adoptando mode

los ajenos a su propia cultura, esto es, la transculturación. 

la mayoría de los mensajes visuales y verbales emitidos por la historie

ta y caricaturas televisada.1, son elaboradas en serie, sin tallar en cuenta -

las necesidades socioafectivas e intelectuales del nifio, por lo que no ofre-

cen a éste una estillulación en dichos aspectos. Ante este tipo de medios y -

mensajes, el nii'lo pasa de.1.1'18. actitud de 1nda¡aci6n y observac16n, a la de e!. 

pectador pasivo, viéndose reducida su actividad motriz y lúdica, al pasar de

cuatro a cinco horas diarias viendo caricaturas. 

Por medio de las historietas y sobre todo de ciertos dibujos animados de 
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televisión, los nii'los aprender l.l'la gran variedad de eTOOCiones cano son: la El!}. 

gustia, la violencia, la agrevisiclad, etc., lo que constituye ll'l agente dese_!! 

tabilizador de la seguridad,, entendida cano sentimiento que debería predcminar 

y ser la base para la integración de las emociones y el carácter, ya que de -

ello depende en gran parte el tipo de relaciones inteqierscr.ales futuras. 

Así pues, modificar la forma y estructura de ciertos progranas infanti

les de televisi6n e historietas (proclucidos sobre todo, por la iniciativa pr.!_ 

vada), es una tarea difícil de alcanzar, no siendo así en cuanto al posible -

cllltlio de las actitudes del nii\o, que provienen de estos medios (y sus respe.s. 

tivos mensajes publicitarios), a fin de que adopte t.na actitud critica y re

flexiva, disminuyendo su susceptibilidad a la influencia de los miemos. 

Los niños que viven en las grandes ciudades caro el Distrito Federal, 

coo sus problemas de hacinemiento, aU'lada8 a las crisis ecaiánicas actuales,

no tienen ruchas alternativas de recreaci6n, f'uera de la televisi6n e histo

rietas. 

Con la participaci6n interdisciplinaria de coouú.c6logos, pedagogos, so

ciólogos, psicólogos y educadores, la planeación y prodJcci6n de !Íeries inf8!1 

tiles de televisiá'i y de historietas podrían satisf'acer ciertas necesidades -

del desarrollo intelectual y socio-afectivas del nif!o perceptor. 

La carencia de un Centro de Estudios de O:Xruucaci6n ha traido consigo -

que las investigaciones en este carpo se centren en los medios masivos de co

rru'licaciá'i (sobre todo en la telev1s16n), descuidando las cmdiciaJes psicol,2 

gicas y sociales de recepci6n de mensajes, as! caoo los procesoe de apropia

ciliii. de los misnos, por parte del perceptor, bien sea éste nifto, adolescente

º acW.to. 

Para car¡¡render estas determinaciones te6ricas, errpleaoos el método de -

análisis del materialisno-diálectico, que peimiti6 entender las condiciones -
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en que se producen y se cOl'IS\Jllen las historietas y programas infantiles de t~ 

levisipn. A través del misoo: se tanó en cuenta· tanto la realidad contextuada 

histórica·y socialmente, asi cano la edad del perceptor. 

Podemos particularizar que a través. del método hist6rico-d1aléctico, cae, 

tanos las siguientes conclusiones en tomo al. n1flo (de seis a. doce aflos) que

está expuesto a las caricaturas "Los Picapiedra". 

Lo alejan de su realidad social • 

Refuerzan las actitudes individualistas y carpetitivas. 

Rec:llcen su actividad.motriz y lúdica. 

Minimizan su interacción social. 

No prarueven las capacidades imaginativo-creativas. 

Hel1X>s entendido tmi>ién que las investigaciones del Pedagogo no deben ~ 

<Ucirse al sistema de enseflanza :f'onnal, ya que el· proceso ideo-socializador -

del indivicilo se cuq>le tanto por la instsnci~ de ecb:ación·:f'onnal, cam por

la ro :f'onnal. 

De ahi que desde el CUITicu11.111 y pl&'l de estudios de la carrera de Peda

gogía, <SeWia crearse \.1"18 asignatura <PI' conteirple aspectos de la Ccm.rlica

ción Edlcativa, de naiera que el estudiante pueda visualizar la problemática

planteada en la p~te inv!'stigaciá'I y participar en estudios relacionados

cm el tena, reduciendo en parte la carencia bibliográfica. 

Para modificar las caidiciooes de recepción de mensajes desde la ecb:a

ción formal, es iq>rescindible el análisis y restructuraciá'I de~ curriculun -

de ed.Jcación pr1marta, lo cual inplica l.a roodificación de los contenidos de -

los libros de texto, a t'.in de que el al\lmO aprenda a anaiizar los menaajes -

de. historietas y televisiát, así caro loe publicitarios. 

Por tal razón, el maestro o educador, puede convertirse ~ intelectual -

orgánico (de acuerdo a Gremaci) y contribuir cano agente de la ed.lcación for-



112 

mal, a desarrollar en el alumo alternativas de fonnación que le pénnitan a -

este último enfrentar la infÍuencia de medios y mensajes, sin dejar de lado .:. 

las características propias según la edad del educando. 

la presente investigación -cano producto de una experiencia didáctica en 

mis estudios de Pedagogía-, puede constituir un vasto carrpo, no sólo para CO!! 

tinuarla, sino para ampliarla y profundizarla, incursionando en el Céll1X> de -

la Carunicación desde la perspectiva pedagógica -ya sea en la materia de in

vestigación o cano terna de tesis-, retcmanclo las presentes conclusiones en la 

construcción de futuras hipótesis de trabajo. 



SOOERENCIAS 

Toda la investigación ha de inclllir una parte en la que se propongan 11- . 

neas de accién, basadas en las CalClusiones obtenidas en la misna. ~ contr,!. 

buyan a resolver la problemática planteada, sin perder de vista la realidad.

No obstante, es necesario aclarar que el problema no que~ resuelto en su -

totalidad por el solo hecho de llevarlas a cabo. 

Para innovar los cootenidos de los mensajes tanto de la historieta cano-

. de los progranas de televisién, se debe m:x:lificar el m:inejo misrro de los me

dios masivos de ccm.rúcación. Sin errbargo, mientras ello sucede, se puede ir

ganando terreno desde el érrbito de la educación formal. Esto requiere, por un 

lado, continuar la investigaciérl de este carrpo, desde la perspectiva pedagóg,!. 

ca, a fin de proponer acciones que proouevan el verdadero desarrollo integral 

del educando, en los aspectos cognoscitivo, socio-afectivo y psico-motriz. -

Asimismo, dirigir la atencién del pedagogo hacia la práctica de la educación

infonnal. 

Por otro lado, considerando que el maestro de educación primaria puede -

participar a través del proceso enseñanza-aprendizaje, para que el ruumo -

adopte un papel activo y reflexivo ante la influencia de los medios masivos

de cam.riicación, se incluyen las siguientes sugerencias: 

- Es necesario que el maestro estimule en el alumo la capacidad perceptiva.. 

a través de diversas experiencias de aprendizaje, de manera, 'que éste sea.. 

capaz de analizar en detalle lo que le rodea. 

- Alentar al niño en su actitud natural de curiosidad e indagación, a fin -

de pennitirle adoptar un papel critico y I'E:flexivo, dejando así de ser pe!: 
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ceptor pasivo al leer l.lla historieta o ver un prograna de televisiái. 

- Prcm:wer en el eWct!fldo la actitud critico-reflexiva, que lo cooduzca a -

cuestiooar los ocntenick>s de los mensajes ele la historieta y de los dibu

jos animaOOs, as1 cano la p!i>licidad de éstos. 

- Qiseftar a los alUlllOS las inplicaciooes y el uso adecuado del lenguaje, ya 

sea para enfatizar, negar, distorsiooar, etc., de manera que les sea .fácll 

identificar estas t\.rlcic:nes en los mensajes que provienen de los medios 82 

tes merx:iooados. 

- M:>tivar la COIJ..llicaciái entre los propios alll!TI)S, de éstos con los maes

tros y padres de fllllilia, ~ante la elaboracién de t.n periódico o tna -

historieta nural en <blde se traten problemas de la escuela o de su ccmm!, 

dad. 

- Incentivar desde los primeros Sralios. la expresién tanto verbal, caoo pJ.á:!!. 

tica, no inpmierxk> modelos (8'llltoe). Ello posibilitará en grai medida -

que el all.lll'IO adquiera iniciativa para expresarse gráfica y verbalmente, -

iniciffldooe tait>ién en la elaboracién del periódico infonnativo escolar, -

en el que apli<pi sus cooocimientos de español y participe creativanente. 

El maestro de e<llcacién primaria, as1 caoo el del área· de Español en la

ensei'lanza secl.l1daria, tienen la posibilidad nó sólo de orientar al allllllO en

el análisis de los mensajes que provienen de la televisión e historietas, si

no de utilizar ésta última caoo l.ll recurso didáctico, creado por el miSll> -

alumo, haciéndolo as! participar de 1.11a manera activa y creativa de su 8Pft!! 

dizaje. 

Para lograr estas accicnes, es necesario aializar y hacer las roodifica

cimes pertinentes al curriculun de e<llcaciái primaria. Dicho estudio pend.t! 

ría la detección de necesidades, la Prograneciái de objetivos, ccntenidos y -

experiencias de aprendizaje correspondientes que faciliten al maestro su tarea. 
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La influencia cada vez más fuerte, de mensajes visuales obliga a pensar

en la necesidad de futuras alternativas que promuevan la actitud critica y ~ 

flexiva del educando, con el propósito de contrarestar la susceptibilidad del 

nifto a la influencia de los medios masivos de ccxm.inicación. 

Si este.tipo de historieta y dibujos animados (como en el presente caso

"Los Picapiedra") no posibilitan en el nif'io un conocimiento de su realidad s2 

cial y de su papel histórico, se requieren historietas y programas de televi

sión que realmente contribuyan a la educación del nif'io en todos sus aspectos: 

cognoscitivo, socio-afectivo y psicanotriz, para que llegue a ser un adoles-

.cente y un adulto psiológicamente sano, y con posibilidades de trabajar para-. 

la transfonnación de la sociedad. 
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ANEXO B 

''LOS PICAPIEDRA" EN: 

'UNA GENIO NORMAL' 



IX 



X 



XI 



XII 



XIII 



ANEXO C 

"LOS PICAPIEDRA" EN: 
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ANEXO D 

"LOS PICAPIEDRA" EN: 
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