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PRÓLOGO 

Al finalizar una carrera universitaria 

es natural tener ideal~~ y cxpectativLts 
forjadas durante ese período de cuatro 

años. Y esto se extiende también al famoso 

remate del estudio de una licenciatura en 

la UNAM: Ja tesis. Para algunos sólo es un 

trámite, pero otros deseamos aportar algo 

con nuestra obra; dejar huella sin importar 

su medida relativa. 

De ahí nace el impulso para realizar 

este trabajo. 

Buscando orientación para comenzar la 

tesis, encontramos un libro de Daniel 

Prieto Castillo que podemos mencionar 

como el detonador de este trabajo: "Diseño 

y comunicación" donde el autor traza 

limites precisos dentro del conjunto de la 

comunicación. Existe una comunicación 

dominante, que es definida por los 

intereses políticos y económicos, difundida 

por Jos medios masi\•os y concordante con 

la ideología imperante. Políticas de 

consumo, podríamos llamarle. 

TI ]j J1l'.J n::rrJ 

Pero también existe una comunicación 

alternativa, diseñada teniendo en mente al 

receptor específico, con mensajes 

adecuados a sus necesidades reales, con el 

valor de la aplicación "aquí y ahora", 

existiendo la posibilidad para el 

espectador de cooperar en la elaboración 

del mensaje total. 

Mientras David K. Berlo en "El proceso de 

la comunicación" califica al proceso 

comunicativo como equivalente del 

proceso educativo, Daniel Prieto Castillo 

se acerca más a nuestra realidad, 

proponiendo a la educación como el único 

proceso comunicativo legítimo y 
responsable del mejoramiento de una 

sociedad. Esto obviamente concierne al 

ámbito educativo, pero también a los 
diseñadores, ya que por extensión, el 

diseño de comunicación educativa se 

convierte en un área donde hay muchas 

cosas por hacer en México, cualquiera que 

sea nuestra circunstancia. 

En esta ocasión el pretexto fue la 

fotografía, pero el propósito general del 

trabajo es construir escenarios donde la 

comunicación gráfica puede y tiene la 

obligación de actuar: la educación. 

r::LI:J u Ll l I l 11 C:l: 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación presente, surge de la pro

puesta de hacernos cargo de un taller de 

fotografía en la escuela secundaria de una 

comunidad judía. 

En Junio de 1990 el Colegio Hebreo Sefa

radí requería una persona con conocimien

tos de fotografía, para asesorar a los alum

nos de secundaria que una vez por semana 

tienen acceso ul lnboratorio de la escuela.. 

Al aceptar el puesto, con1cnzamos a recopi

lar información de las vertientes que consi

deramos fundan1entales para poder ejercer 

la función con eficiencia. Idcntifican1os los 

elementos que serían necesarios conocer y 
dominar para poderlos transn1itir y un 

tenia nos llevó a los otros. 

La presente tesis es propuesta con10 una 

introducción a unn especialización del 

comunicador gráfico: la didiictica gráfica. 

Para impartir un curso de fotografía ele

mental a nivel medio, consultamos las fuen

tes relacionadas al ten1a: la comunicación en 

general, los signos, la percepción, la didácti

ca y por supuesto l.J fotografía. 

El propósito de la tesis es puntualizar ele

mentos que son de gran importancia para 

los comunicadores gráficos que propongan 

materiales didácticos. 

Estos elementos d.J.n una visión general de 

los aspectos a considerar cuando nos pro

poncn1os objetivos de aprendizujc, con un 

caso de ejemplo: la propuesta de un ma

nual de elementos y procesos fotográficos 

blanco y negro. 

LJ L 

Partimos de los elementos de la comunica

ción, de sus participantes y de sus caracte

rísticas, de las habilidades y de sus proce

sos interactuantes, intuyendo el propósito 

final cuando observamos la similitud entre 

el proceso de la comunicación y el proceso 

del aprendizaje. La materia prima de la co

municación son las ideas, pero son los sig

nos que las representan y su ordenamien

to, lo que les da un sentido práctico y la 

propiedad de poder ser compartidas. 

En ese sentido, comentamos algunos as

pectos de la semiología que nos acercan al 
conocimiento de los diversos códigos a 

nuestro alcance. El dominio de los signos y 

de sus convenciones de signifiG1ción son h.1 

llave para poder participar del complejo 

proceso comunicativo. 

I· 

.., 

. ···r:· .,:.· 
'' i t ~' . 

.~ I ~·c:i · , ,1 1 
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La percepción es otro tema clave. Se dice 

que la percepción es algo subjetivo. 

Entonces, ¿qué podríamos concretar acerca de 

la percepción objetiva?, ¿de donde podemos 

LJ:J J L i::LLJ LLI D 

. .... 
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partir para comprender la percepción?. Los 

procesos sensoriales son puentes de comu

nicación y para hacer uso de ellos con efi

ciencia es necesario distinguir rasgos carac

terísticos y fenómenos con1unes. 

En este capítulo comentamos también acer

ca de la percepción de nuestro tema prin

cipal: la fotografía. 

Cuando el propósito comunicativo no solo 

es la transmisión de información sino tam

bién su asimilación, hacemos uso de la di

dáctica. Nos guiamos con su orden especifi

co y evaluamos la efectividad de la comu

nicación con sus variados instrumentos de 

medición que permiten una retroalimenta

ción fluida. 

El manual se creo con el propósito de 

síntetizar los textos e imágenes de libros y 

revistas especialiL.'ldas, adaptándolos a las 

necesidades específicas de un taller práctico. 

En cada página incluimos fotos de una se

lección de las fotografías hechas en nuestro 

curso semanal, la n1ayorí.J re.:1lizadas por 

los alumnos (unas cuantas mías) y que fue

ron exhibidus en alguna de l.:is cuatro expo

siciones anu.Jlcs. 

En 1995, trnbajamos p.Jra una en1presa edi

torial especializada en libros de texto. Por 

Jo observado en este an1biente real acerca 

de la elaboración de material didáctico, ha

cemos notar que un proyecto como el que 

es propuesto, es un trabajo forzosamente 

interdisciplina rio. 

Por otro lado, también deberá ser tomado 

en consideración el foctor de que por ser 

una tesis, necesariamente estuvo sometida a 

j LJlLU:IJl 

nuestra interpretación y valoración personal 

y por lo tanto, siempre será posible señalar 

aspectos en los que podríamos y en los que 

deberemos profundizar. 

Se sintetizó el material que se consideró de 

trascendencia, tratando de que esta lectura, 

sirva a cualquier comunicador como un 

mapa de exploración. 

Nuestra guía lo constituyeron todas k1s 

ideas plasmadas en los libros que consulta

mos y que de manera natural revelaron 

material para con1entar y relacionar. 

Este trabajo es el reporte de un viaje que 

realizamos en compañía de un grupo de 

muchachos. Ahora lo plasman1os con la 

misma intención con la que impartimos el 

curso: compartir ésta experiencia con Ja 

técnica de expresión fotográfica y poder 

enseñar a otros a expresa rsc. Fue una jor

nada a través de la química y la física, del 

negro al blanco, en la obscuridad y en la 

luz al mismo tiempo ... y al final, comparti

mos también estas imágenes ... 

Tobías Feria Nájera verano, 1997 
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COMUNICACIÓN 

Concepto de comunicación 

La comunicación en su concepto más 

básico se refiere a la transmisión de 

estados mentales, junto con su recepción y 
comprensión.111 

La definición etimológica del término nos 

propone en esencia: ºponer algo en com1í11 ". 

Es un proceso por el cual el envío y la 

recepción de n1ensajes informati\.·os nos 

permiten la posibilidad de ejercer un 

control sobre nuestro medio. 

Es posible establecer con1unicación, sin 

tener limitaciones como el tiempo y la 

distancia. 

La información puede ser conservada en 

libros, películas, cintas, discos, etc., que 

posibilitan la recopilación de información 

del pasado y su almacenamiento para el 

futuro, además de su reproducción y 
n1odificación inmediata para su utilización 

práctica. 

Aunque todas las percepciones sensoriales 

pueden ser portadoras de inforn1ación, por 

cuestiones prjcticas consideramos dos 

sentidos como primordiales: el oído y la 

vista, que se condensan en el concepto 

"audiovisu.JI", preponderante en nuestra 

cultura actual. 

La palabra y la imagen se integran porque 

mientras más específica es una imahen, 

menos texto necesita, n1icntru.s '-lllC en el 

otro extren10, si observamos in1.ígenes 

confusas y ambigüus, es seguro que 

neccsitu.ren1os de una explicación m.ís 

dctalloda p.lr,1 podcrl.ls interpretar. 

Para lo~rar un..t lectura en una sola 

dirección se hace 

necesaria la redundancia, 

que consiste en agregar a 

una imagen 

comprensible, un texto 

con información que 

refuerce y aumente los 

elementos propuestos 

como objetivos de expresión.1:? 1 

Los requerimientos mínimos pilra el 

establecimiento de una relación 

comunicativa son de, al menos, dos 

interlocutores que realizan distintas tareas 

que generalmente son alternantes: emisor· 

receptor, receptor-cmisor.c='1 La 
comunicación es una transacción donde es 

necesario que el auditorio participe para 

que se lleve a cabo de manera eficiente. 

El principal problema comunicativo 

consiste en la adecuada expresión; 

encontrar las palabras y su combinación 

adecuada para evitar impresiones 

equivocadas.1"i 

El prestar atención y participar en el 

diálogo, son factores que influyen con la 

meta de la comunicación: la comprensión y 
el entendimiento. 

"LA comunicación i11cluyC' r1 acto de 

compreuder. U11a seiia/ di•be llegar al receptor 

del nwdo pretendido 1JOr el t•111isor" es¡ 

El proceso de la comunicación 

David K. Berlo, en su libro "El proceso de 

Ja con1unicación", estructura su concepto 

de con1unicación aclarando que la 

comunicación, es un ejemplo típico de un 

proceso¡ con todas la limitaciones de una 

explicación lineal de este tipo de 

fenómenos, (en este caso el comunicativo) 

1 Il 1 1 1 LI [ 1 1 1 1 1 l::I e 1 e• l:t 1 1 LJ j u 
(1) Goded, Jaime el .al, "Antologia sobre la comunic.ición humana'" Mellico UNAM 1976 p.131 
(2) Prieto Castillo, Daniel, "Discurso autorit.irio y comunic.ición allern.itiva" Mt.>xico UAM 1981 
(3) Hund, Wulf D., .. L1 comunicación'" Goded Jaime, op. cit.. p. 130 

(4) lbidem p. 100 
151 lbidem p. 137 
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y como fundamento para analizar su 
complejidad, expone el concepto de 
proceso: 

"El diccionario define proceso como "cualquier 

fe116me110 que presenta una continua 

111odificaci611 a través de/ tiempo", ... 

considerarenws los aco111L'cimie11los )! !ns 

relacio11es como di11á111icos, en u11 constante 

devenir, cter11amc11lc cambiantes y co11tí11uos. 

Si definimos algo conzo proceso también estmuos 

significando que este algo carece de principio, de 

Jiu o de una st•cut>ln fija di• aco11lecimienlos; qul' 

110 es estático, que 110 descmzsa; que se halla en 

movimiento. Los componc111t·s de 1111 ¡1roct•so 

i11teraccionn11, es decir cada uno de ellos i11j711_11c 

e11 los demás .. L.a teoría de In comunicacián 

refleja un concepto de proceso ... " 

Analizar el proceso de la con1unicación 

nos enfrenta principaln1ente con dos 

problen1as: el primero. detener la din.:ímica 

de este definido proceso y segundo, la de 

tener que usar un lengu1.1jc detern1inado 

para describir las características de los 

elementos y después su función dentro de 

este din'1nlico conjunto. Estos problemas 

nos hacen correr el riesgo de que la visión 

total del tema pueda st."'r incon1pleta o 

hacerla depender de un orden forzado de 

discurso que obviamente pueden deformar 

su pcrspcctiv.J. A pesar de esto, Berlo nos 

propone elementos del proce~o 

comunicativo que son indispensables para 

que ésta se produzca, por lo que les 
podríamos llan1ar "elen1entos mínimos 

de la comunicación hun1ana": 

Henry Clay Lindgren en su ensayo 
titulado "Comunicación" nos 

propone otro esquema básico del 
proceso: "En el co1111111ica11te se va 

creando un estado de tensión /lasta que 

llega a 1111 p1111to en que se siente 

impulsado a comwticn,. cierta 
información que este directa o 

indirectamente relacionada a esta 
tirantez. Entonces escoge un 

transmisor o medio de com1111icació11. 

Habitualmente ese medio es la palabra pero 

también pu!'dC ser Wl scsto O Ull simple coda::.o. 

Es igualmente posible que se com1miq11e por 

escrito o que se tialga del alfabeto morse y de la 

radio de ollda corla .. tendrd que expresar su 

información en forma de mensaje y este a su 
'l'e::, será cifrado de modo que sea compatible 

con la información que se utiliza. 

La transmisión propia111eutedicha es en forma 

de sc1ial cllviada dd transmisor ni receptor a 
lrat'<-ís del canal. Ln que los especialistas llaman 

mido puede i11terferir y defomiar la sella/ ... 

cualquier variabilidad del mensaje recibido que 

110 hubiera podido predecirse origi11alme11te se 

ntribu.ttc al "ruido". 

El "ruido" puede i11tervenir en cualquier p1111to 

del sistema. 171 

Fuente e111isora 

Toda persona o grupo de personas con un 
objetivo y con un motivo para intentar la 
comunicación con ideas1 necesidades, 

intenciones, informnción; en general, con 

un propósito por el cual comunicarse, son 

denominados como fuente emisora. 

La fuente de comunicación 2 El encodificador 3 El mensaje 

4 El canal El decodificador 6 El receptor de la comunicación"' 

XLI l 1 LX LJ i 1 i 1 i 1 i Ll 1 i 1 i c11 111 ILI 
(6) Betlo David K. (Trad. Silvia Conzález de Roural "El proceso de la comuniución" Buenos Aires Ateneo 1969 p.19 
(7) Henry Clay Lindgren "Comunicación" Coded Jaime op. cit., p. 206 
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Para traducir en palabras u otros códigos o 

combinar varios simultáneamente, es 

necesario un encodificador cuya tarea es 
sintetizar las ideas de la fuente, 
disponiendo el tratamiento, la importancia 
relativa de cada elemento y el orden 

adecuado, que expresen los objetivos 
originales de la fuente.'81 

Codificació11 

El uso de los elementos con significado 
convencional permite• la expresión y el 

contacto de ideas de diferentes niveles de 
complejidad, pero siempre con una 
tendencia hacia el ordenamiento en 

relaciones lógicilS trazadas conforme 
a estructuras que corresponden a la 

comunicación en su aspecto material y que 

directamente entra en contacto con 

nuestros sentidos. Pierre Giraud en su 
ensayo "Comunicación e información" 

sintetiza: "La puesta c11 forma de la sustancia
mensajc, constituye la cod~ficación ... " 

Hal1ilidades codificadoras 

Berlo propone que la comunicación 

hun1ana es llevada a c.ibo mediante el uso 
de cinco habilidades verbales. Estas son 
hablar, escribir, leer, escuchar y reflexionar. 

Dos de ellas son habilidades codificadoras 
o encodificadoras: hí.1blar y escribir. Dentro 
de ellí.ls podetnos considerar también, la 

pintura, el dibujo y la gesticulación. 
Dentro de estos aniplios limites podemos 

incluir otros tipos de habilidades 
codific¿¡doras, c0n10 la fotoArafía, el cine y 
el video, que efectúan un..l codificación 
mecánica, pero que manipulada 

adecuadamente produce n1ensajes muy 
complejos y directos. 

:c1 LJ r cr:r.:• 1 
18) Berlo Dnid K. op. cit., p. 27 
(9) lbidem p.34 

Leer y escuchar son habilidades 

decodificadoras y hablaremos más 

adelante de ellas. La quinta habilidad es 
fundamental para ambos procesos de 
codificación y decodificación: la reflexión 
o pensamiento, y también conientarcmos 
más adelante algo al respecto.<•• 

Mensaje 

Giraud nos plantea la clave del concepto 

del mensaje: "Un mensaje es una susta11cia 

que ha recibido cierta forma ... vibraciones 

acústicas ... impulsos eléctricos ... formas 

visuales, etc. Tra11sferido por 11n canal, 

el mensaje es emitido por 1111 emisor que 

codifica y recibido por w1 receptor que 

decodifica."'"" 

De un amplio conjunto de mensajes 
posibles, es transmitida una selección 
específica que es determinada por la 
sucesión de símbolos. Los sistemas de 
comunicación tienen la caructerística de 
poder transmitir cualquier selección y 

combinación posible, no solo lo que se 

emite en un momento determinado.00 

Retomamos a Berlo para ampliar respecto 
al mensaje: " ... el mensaje ... (es) el prod11cto 

físico verdadero del emisor en codificador. E11 

este hay tres/actores q11e tie11en q11e ser 

tomados e11 consideració11: 

1) El código 

2) El conte11ido 

3) La forma es que es tratado el mensaje'1" 

Ejercer la comunicación es poder 
distinguir y nombrar objetos formando 
unidades que tomarán un lugar natural 
dentro de una estructura de conceptos, 

accesibles y combinables de manera 

1 J LTI 

(10) Pierre Giraud "Comunicación e información" Goded Jaime op. cil .. p. 146 
(11) Jagith Singh" Que es I• información" Goded jaime op. cit., p. 150 
(12) Serlo David K. op. cit., p. -13 
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simbólica. El grupo de símbolos que 

pueden ser estructurados de manera que 

alguien los entienda es el código. 

Daniel Prieto Castillo en su libro: "Diseño 

y comunicación" define a los códigos 

como " ... co11j11ntos de obligaciones desti11ados 

a posibilitar la com1111icación entre individuos 

y entre gr11pos de 111ia sociedmt. "tlJ) 

Un ejemplo claro de lo que es un código, 

son los idiomas por ser un conjunto de 

sonidos, letras y palabras que son 

estructurados conforme a reglas 

predeterminadas. 

El contenido es el material seleccionado 

por la fuente para expresar sus propósitos 

específicos. Contenido y código tienen 

elementos y estructuras. El orden en que es 

presentada la información determinan la 

estructura del contenido. 

Disponer de un contenido de una manera 

específica, repetir, resumir u omitir una 

parte y dejar que el codificador complete el 

mensaje por iniciativ.:i propi.:1 es el trata

miento del mensaje. Estas son las decisio

nes que tomól la fuente al seleccionar y 
estructurar los elementos que serán la sus

tancia y el método de proyección de los 

objetivos comunicativos. En la educación 

esto se deternüna mediante las técnicas de 

enseñanza, con10 veremos en el capítulo de 

didáctica. 

Cuando producimos un mensaje, su forma 

final será el resultado de la influencia de 

nuestras características específicas como la 

cultura, nuestra posición social, nuestras 

habilidades comunicativas, nuestros propó

sitos; en gener.ll será un producto que co

rresponde y se integra n l.l expcriencia.n·H 

Canal 
~ 

Al comunicarse con el 

receptor, la fuente debe 
; 

i • . 
escoger un vehículo de su ........ , 

mensaje. Esa unión entre el 

codificador y el decodifi- .. 
cador es el canal. Las capaci- ... 
dades motoras del codifica-

dor y las capacidades sensoriales del 

decodificador son el medio de transporte, 

por lo que el concepto de canal también es 

aplicable a nivel sensorial. Los n1ensajes 

necesariamente deben ser sentidos por el 

receptor. Los mecanismos sensoriales unen 

al receptor con el activo universo comuni

cativo. Son canales que permiten intercam

biar información en dos sentidos. La eficien

cia de ese intercambio depende de la ade

cuada selección de esos canales n1ateriales y 
sensoriales.n 5 i La correspondencin y In 

compatibilidad de esta selección es forzosa y 

crítica porque determinará la efectividad del 

método seguido para el cumplimiento de los 

objetivos comunicativos. 

Berlo nos ayuda a comprobar que la 

dirección de nuestra investigación es 

correcta, al advertirnos de la posibilidad de 

proyectar objetivos educativos que sólo 

serán efectivos cuando el mensaje sea 

transmitido por 

,. 

J " 
' 

"\ 

el canal 

adecuado. 

Q11é tipos de mensaje deberían ser transmitidos 
oralmente en el aula. 

"En la educación, 

por lo grneral, 

omitimos analizar 

la ense1ianza desde 

el p1111to de vista de 

"canal de 

co111unicació11 ". (\f>) 

Qué tipos de mensaje deberían ser transmitidos 
visualmente, por medio de libros. 
Qué tipos de mensaje deberían ser transmitidos 
visualmente, pero en forma no verbal a través de 
imagenes, en vez de palabras. 

4 Qué tipos de mensaje deberían ser transmitidos 
físicamente por medio del tacto, Jzacicndo que los 
cstudianll's dcsempciicn algunas tan'lls, 
examinando y manipulando objetos ... " 

.. .. . .. ~ 

Ci:>mu1ücación 

LI 1 Ll LU:J 1 t U LLI 1 1 LI 1 LIJl CLI l ll L 
(13) Prieto Culillo 0.Jniel "Diseño y comunic.Jción" Me,ico UAM 1982 p. 45 
(141 Berlo D•vid K. op. cit., p. 48 
(15) lbidem p. 41J 

(16) lbidem p. 51, 52 



Fidelidad 

El cumplimiento eficiente de los 

propósitos comunicativos se denomina 

fidelidad. La efectividad ideal es la 

expresión y la interpretación del mensaje 

buscando la mayor precisión. Berlo 

distingue cuatro factores de la fuente que 

modifican el nivel de fidelidad: 

a) Sus habilidades comunicativas. 

b) Sus actitudes. 
e) Su nivel de conocimiento. 
d) Su posición dentro de su sistema 

socio-cultural _in 

Otro factor que nos puede ser útil para 

aumentar la efectividad de los mensajes, es 

la reduud,111cit1. Hund la ubica como un 

estabilizador de Ja con1unicación. 11 "i Define 

a la información absolut<.ln1ente necesaria 

con10 innovación y a la retransmitida 

adicionalmente con el propósito de 

afianzar la innovación, como la 

redundancia.1111 ¡ 

Ruido 

Cualquier perturb,1ción durante el proceso 

con1unicativo dt." define como ruido. Este 

puede intervenir en cualquiera de los 

puntos del sistema, afectando en mayor o 

en menor grado la calidad de la 

transmisión, además de sofocar la 

efectividad de un mensaje o la respuesta 

posterior. 

Berlo ubica a la fidelidad y al ruido como 

factores determinantes del efecto, pues 

propician un equilibrio precario entre la 

atención y la distracción.c:mi 

"Ruido y fidelidad son dos aspectos distintos de 

una nrisma cosa. La eliminación del ruido 

aumenta la fidelidad; la producción de ruido la 
reduce. "c21 

> 

Receptor 

" ... el receptor es el eslabó11 más 

importan/e del proceso de la 

comunicación ... cuando escribimos 

es el lector el que importa, cua11do 

hablamos lo es el que escucha ... el 

n.~ceptor deberá ser siempre tenido 

en cuenta t•n la toma de decisi011cs 

con rt'specto a cada wto de los 

factores que hemos discutido ... 1:.21 

La zínica justifiet1ció11 para que 

exista una fuente. para quL· la comunicación se 

produzca es el receptor, el bla11co hacia el cual 
se dirige lodo. "ll..•i El estar colocildos en uno 

de los extremos del sistema comunicativo 

nos convierte en receptores. 

Nuestra conducta es afectada en diversos 

grados por Ja información que es recibida, 

al extremo de que durante una 

conversación alternamos entre fuente y 

receptor adecuando instant.:ínean1ente 

nuestras respuestas. 

Al comunicarnos es imprescindible tener 

en cuenta al receptor. 

Tendremos que elegir los códigos que 

ambos manejamos y que podemos 

entender, porque nos son comunes a los 

dos. Trataremos de seleccionar los 

elementos preponderantes que serán una 

guía par.a la decodificación. Buscaremos 

una estructura lógica (programa) para que 

el esfuerzo seLJ mínimo al interpretar el 

mensaje. Elegiremos un contenido total 

(plan de estudios) que sea importante y 

aplicable a las necesidades actuales del 

receptor. 

En general, diseñaremos un mensaje 

específico para el cumplimiento de 

nuestros propósitos.<2.-1 

CLLLJ l CU :u 1 U LJ 1 LLU 
(17) lbidem p..H 

(181 Hund Wulf D."Lit comunicación" Goded Jaime op. ciL p. 35 
(19) lbldem p. 36 

(20) Berlo Do1vid K. op. cit., p. J..I 

l2U lbidem p. 40 
(221 lbidem p. 41 
{23) Ibídem p. 25 (241 lbidem p.48 
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Decodificació11 

Pierre Giraud sostiene que después de Ja 

última codificación, de la memoria del 

receptor es extraído un "equivalente 

semántico" de la percepción, y se ubica en 

un punto entre las asociaciones 

convencionales de los elementos del 

código y Ja experiencia personal. 

El resultado es la fusión de la experiencia y 

Ja forma lingüística que por conveniencia 

han adoptado fuente y receptor. 

La decodificación es el conjunto de las 

facultades sensoriales y las facultades de 

reflexión del receptor. Por la obvia 

diferencia del acervo de experiencias, el 

mensaje tiende a recodificarse, a recibir 

una nueva forma.(:?''» 

Habilidades decod~ficadoras 

Cuando leemos y escuchamos, dos de las 

cinco habilidades \'erbules para la 

comunic.Jción (habl.:lr, e~cribir, leer, escuchar 

y reílexion.Jr) son ejercid.:is, y son definidas 

como dccod ific.Jdoras. 

La habilidad de reflexionar es clave para 

codifici'lr y decodificar.1Zr-> 

Codificaci'ó11 y dl•codific,1ció11 

Intereses y códigos con1unes entre la 

fuente y el receptor son requisitos 

imprescindibles. 

Al seleccionar un trat.:ln1iento del 

contenido, la fuente debe asegurarse de 

usar un códiho que tenga sentido y 
coherenciil par.:i su receptor. Para 

desarrollar un propósito son in1portantes 

la habilidades con1unici1tivas y la relación 

entre estas hilbilidildcs de liJ fuente y las 

del receptor. De b compatibilidad de 

r J l U 1 

formas de simbolizar e interpretar 

depende la fidelidad del mensaje. 

El nivel de habilidad verbal del 

receptor es determinante. 

El objetivo de la fuente será tratar de 

nivelar al receptor aportándole la 

información que lo acerque lo más 

posible hasta su posición. 

Refle.i:ió11 

El pensamiento es la milnipulación 

de símbolos o "unidades de 

pensamiento". Estos se hallan ligados a 

objetos concretos, que mentaln1cntc son 

recopilados por la experiencia. La n1ayoría 

de estas unidades están formadas por 

elementos del código lingüístico. 

Es difícil pensar en un objeto o en un 

proceso, que no produzca en el 

pensamiento una representación en 

palabras. 

"Nombrar es eseucia/ para pensar",Cm 

Los non1bres y cómo los usamos, son 

nuestro pensamiento y la forma en que los 

usamos afecta nuestra manera de pensar. 

La habilidad comunicativa en general 

depende de la cantidad de ideas 

disponibles y de la capacidad de manipular 

estas ideas. La expresión plena y precisa de 

los propósitos de la fuente dependen de 

este factor. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un cambio entre las 

relaciones de los estímulos percibidos y las 

respuestas del organismo, "encubiertas o 

m.Jnifiestas". 12s1 Esto sucede cuando un 

individuo es capaz de responder a un 

estímulo debido a que maneja 

111 u 
(25) Piel'Te Giraud "Comunicación e información" Goded J•ime op. cil., p. 125 
(26) Berlo 011vid K., op. cil., p. 53 

(27) Ibidem, p. 36 
(28) lbidem p. sq-60 
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conscientemente cierta cnntidad de 

información. Al comunicar, la intención 

puede ser la modificación de un 

comportamiento. Se busca que el receptor 

cambie al aprender. 

El efecto esperado es influenciar decisiones 

futuras. Los estímulos deben ser 

interpretados y hacer surgir una respuesta 

controlada por el oq:;anismo aunque se 

rcquieru de ulgo más complejo que una 

sola respuesta parn considerarla 

aprendida. 

Es necesaria una regularidad estable en la 

respuesta ha~ta convertirse en habitual. 

Las respuest¡¡s son verificadas considerando 

sus consecuencias y se refuerzan sólo las 

que producen un beneficio. 

El aprendizaje apoyado en un sistema de 

evaluación, se convierte en un proceso 

continuo de estimulación, interpretación, 

respuesta, análisis de las consecucnciLts, 

nuevas interpretaciones, nuevas respuestas 

y así sucesivamente. 

Nos habi tunn1os a responder de 

determinada manera ante un determinado 

estímulo." ... el aprcrzdi::a_;c si." product.' sólo .11 

con la co11dició11 de que un cstinwlo sea 

presentado, percibido, interpretada y co11ll'stado. 

Ade111ds el organismo pcrci1'c que la respuesta 
tiene algu11a consccuc11cia. Si esta última t•s 

recompcnsatoria, Ja rc!"'puesta se retiene. "(2
'1

1 

La recompensa produce una fuerza en los 

hábitos e influye en la rapidez y la 

extensión del aprendizaje. 

La recompensa inmediata del aprendizaje 

es la satisfacción de la necesidad de poseer 

una estructura de conocimiento donde se 

acomoden los diferentes conceptos que 

están en directa relación a 

los intereses personales. 

Dicho de otro modo, el 

hombre tiende a 

estructurar su universo. 

Los comunicadores 

necesitan tomar en cuenta 

que las respuestas deberán 

compensar al receptor por 

lo menos a este nivel o no se realizará el 

aprendiznje. 

Identificar los espacios vacíos dentro de 

estn estructura y por lo menos plantear los 

conceptos que les corresponden, de 

n1anera lógica para el receptor, será el 

objetivo, si queremos influir en la realidad. 

El receptor necesita de manera natural 

disminuir su tensión interna y esto se logra 

proporcionando mensajes consistentes. ("\lll 

Cou1urticació11 y t1prc11dizajc 

"Uua autéutica comH11icació11 es Jwrdamental 

en el 11roccso e11seiía11zn-aprcndi:=ajr, (donde) el 
maestro cnrisor y el al11111110 rcceplor deben 

111n11te11er e11 pcrfectnf1111ció11 In doble 
articulación de la lc11gua." 1111 

Para Berlo, lo más parecido a 1 proceso de 

con1unicación, es el proceso de aprendizaje, 

pues en cada uno de ellos existen 

componentes equivalentes: 

Componentes del aprendizaje 

1 Organismo 

Componentes de la comunicación 

1 Canal 

2 Estímulo 

3 Percepción del estímulo 

4 Interpretación del estímulo 

5 Respuesta manifiesta al estímulo 

6 Consecuencia de la respuesta 

2 Mensaje 

3 Decodificador 

4 Receptor-fuente 

5 Encodificador 

6 Retroalime11tació11cn1 

... . .. . .. .. 
Comontéarión 

::IJ U ll ILJ L (:J •:X L' J Ll I J LLJJII 
(29) lbidem p. 66 

(30) Jbidem 
(31) Vida.les Delgado Ismael 
(32) Serlo 0;1vid K. op. cit., p. 77 



Retroa/i111e11tació11 

La meta de la comunicación es la 

retroalimentación, que se produce como 

una respuesta a la intención original de la 

fuente. Ocurre en el momento en que el 

receptor es capaz de articular una 

codificación, de reflexionar con los 

elementos que ya Je son propios. 

La retroalimentación enriquece además a 

la fuente, proporcionando puntos de 

apoyo para continuar Ja comunicación. 

Al expresar.se el recC'ptor nos proporciona 

una guia de lo que ha asimilado. 

La capacidad de comunicación del ser 

humano, proyectada en su habilidad 

manual, su uso de utensilios y su 

extraordinaria capacidad de adaptación, lo 

diferencian de todas las demás especies. 

La memoria le permite, a través del habla, 

compartir su experiencia. 

Esa capacidad es la base de todo adelanto, 

es la llave del progreso.en. 

El proceso de aprendizaje no tiene sentido 

sin la idea de men1oria. Se considera que 

existen por lo n1enos dos tipos diferentes 

de n1en1oria: l.i memoria inmediata y la 

memoria a largo plazo. 

La memoria inmcdiatu es importante 

porque la información que es captada por 

nuestros sentidos, es sólo de \•ital 

importancia durante unos instilntes y 
después es desechada. 

La memoria a largo plazo permite Ja 

comunicación. Un ejemplo: el lenguaje. 

La producción de un código de sonidos 

que permita influir relativamente en el 

comportamiento de un interlocutor, 

requiere de una memoria desarrollada, 

además de la capacidad 

de ser sistemático al hacer 

uso de ella. A pesar del 

adelanto de los sistemas 

de computación, el 

cerebro es el m.:is 

complejo "instrumento 

de reserva y movilizaci6n 

de inforn1ación",P4
> 

La capacidad de revisar un cümulo de 

información con alguna relación y poder 

discriminar hasta hallar relaciones más 
cercanas, es fundamental. 

Y todo esto con independencia de fuentes 

de ener¡;ía y del medio ambiente, en un 

órgano de dimensiones mínimas. 

El cerebro está vinculado con los sentidos 

receptores y con la capacidad lingüística 

de respuesta. 

En realidad el cerebro sólo es superado en 

trabajos sistemáticos. donde se involucran 

cantidades elevadas de datos. 

El aprendizaje por el uso supera a la 

memorización ya que permite llevar a cabo 

accesos selectivos o directos a cualquier 

información, en vez de accesos seriales o 

secuenciales, que necesitan analizar por 

completo el cúmulo de información para 

llegar a Jos datos requeridos. Sin embargo. 

la capacidad de acceso a la información del 

cerebro es poco consisten te. Los factores 

más importantes son la frecuencia de 

utilización y su importancia vital para la 

supervivencia. 

La memoria considera de importancia 

aspectos muy variados de la realidad y es 

a veces sorprendente la percepción de un 

registro arbitrario o más minucioso de lo 

que aparentn.C35
> 

1 i 1 L 1 CJ 1 JXJ l CCLJ LJ l 1 LLLL LLl U:LJ 
(33) Melh•m Roger "Comunko1ción y memoria" Goded Jaime op. cit., p. 181 
(34) lbidem, p. 192 

(35) JbidPm p. 194,195 

... .. . .. .. 
'Comunicación 



lnteraccióti 
La interacción es elen1ent.il para la 

comunicación humana, ya que propicia la 
interdependencia entre fuente y receptor, 

alternando los respectivos papeles. 

Se inlenl1-1 unificar a los organismos y 
acortar las diferencias, acercando los 

significados y complementándolos. 

"El objl'lo de la i11tcracció11 es obteuer una 

perfecta combi11ació11 de si mismo y del otro, 

1111a capacidad total de sal>er antici¡>ar, predecir 
y conducirse de acuerdo con las mutuas 

uecesidades de uno nlismo y del otro ... La 

i11teracció11 es el ideal de In comunicación, e/fin 

hacia donde tiende la comw1icació11 

l1u111a11a"1361 

Las funciones de los participantes en el 

proceso de la comunicación particular al 

impartir un curso de fotografía, 

incluyendo la creación del manual de 

fotografía, son las siguientes: 

La fuente emisora original sería la 

institución educativa que expresa su 

objetivo al incluir entre los programas de 

estudio la materia de fotografía blanco y 

negro. La fuente en1isora real es el 

profesor, que imparte los conocimientos y 

que en este caso realiza otras funciones 

como Ja cncodificación del mensaje. El 

n1ensaje es el cuerpo de inforn1ación acerca 

de los elementos y procesos elementales de 

la fotop;rafía, que son transportados a 

través de C.Jnalcs sensoriales ópticos y 
auditivos. La decodificación es resultado 

de las variables de fidelidad y ruido, 

determinando el equilibrio entre atención 

y distracción. El receptor es el objetivo, y 

aunque los p;:ipeles emisor-receptor pue

dan ser alternantes, un receptor primario 

:J 1 1 t 1 CJ 1 J:J j L 
(36) Berlo Onid K. op. ciL, p. "9 

(37) Moles Abraham A. "La imagen" Trillas México 1qq1 p. ZS 

será una orientación 

que no podremos 

perder de vista. 

La relación 

armoniosa y 
dinámica entre 

emisor-receptor y la 

tendencia a escalar 

niveles cada vez m.is 

complejos de 

información y 

retroalimentación son los objetivos de estos 

procesos comunicativos o de cnse11.anz~l. 

Pero el instrumento al que debemos todos 

estos fenómenos, el cerebro, encierra secretos 

que esperan ser develados ya que su función 

es más compleja que la computadora más 

adelantada, solo superado en trabajos 

sistemáticos. Su capacidad de encontrar 

relaciones selectivamente es inigualable. 

Antes de pasar al siguiente capítulo 

presentamos una interpretación personal de un 

esquema del proceso de comunicación de 

Abraham A. Moles.'"' adaptado a nuestro 

situación comunicativa particular. 

CREACIÓN MENSAJE PERCEPCIÓN 

11. CODIFICACIÓN ~ili!~ DECODIFICACIÓN ·~ ""*" CONOCIMIENTO COMÚN ...., 

EMISOR~ 

.. . . ... ... 
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SEMIOTICA 

Concepto de semiótica 

Semiótica o se111h.)logía son 

denominaciones aplicild.:ts a la niisma 

disciplina que está enfocada al estudio de 

los signos y su siste1natización. Todos los 

códigos son englobados para su estudio 

dentro de un esquen1a, cuyo rasgo 

característico es considerar al lenguaje 

como independiente y autónon10 de las 

otras forn1as de comunicación. " ... fue 

concebida por Ferdinand de Saussure 

como la ciencia que estudia a los signos 

dentro del seno de la vida social" ... " 111 

Signo 
El signo es una unidad de estímulo que 

evoca imágenes mentales y cuya función 

es establecer comunicnción con un sentido 
intencional.1::> 

"La cultura, sea primitiva o contemporánea 

es un sisten1a de sín1bolos, puesto que la 

sociedad prod ucc de continuo 

imágenes"."• Estas in1 .. igenes poseen 

equivalentes lingüisticos. Cuando un signo 

es percibido, captamos inforn1ación 

diferente al sihno en si. Captamos 

materialmente los elementos de un código, 

pero estos son transtorn1~1dos en ~l~o n1á5 
complejo, con opciones infinitas de 

expresión. Se puedt.•n dividir los signos en 

prim•uios y secundarios. Los signos que 

una fuente etnite directJn1entc son 

primarios. Los que no son expresamente 

emitidos para comunicar son los 

secundarios. La línea divisoria entre unos 

y otros, es b.:lsic1.1n1entc, si hay 

intcncionalidad o no. 1 ~ 1 

Ferdinad de Saussurc• propone la teoría del 

1 j 1 l 1 11 LI 11 11 
(1) Giraud Piene "La semiologi.i" ~té:idco Siglo XXI 19<JO, p. i 

signo lingüístico uniendo los conceptos 

de significante y significado, la 

asociación indisoluble de una in1ahcn 

acústica con su equivalente irnagcn 

mental. 

Otras investigaciones apoyan a Saussure, 

al considerar arbitrarios a los signos 

lingüisticos por no hacerse evidente su 

relación " ... con In realidad n 1'l que hace 

nft!re11cia ... "151 

Se considera a los signos, sin relación 

natural con lo tangible. Son rnás un 

producto del desarrollo cultural 

convencional. 

Fu11cio11L'S del signo 

La función básica del signo es la 

comunicación de ideas mediante mensajes. 

Giraud enumera los componentes y las 

funciones m.:is específicas. "Esta opcracióu 

implica wt objctfl o rtfercnlc, s('\nos y por lo 

tanto uo código, un medio de tra11sr11isió1t y 
evideutemcutc, un deslinador y un 
dest inntario." (fll 

1 Función referencittl. Se refiere al grado de 

fidelidad entre el mensaje y el objeto 

referido con el código. Su misión 

fundamental es b de proporcionar 

informaciones objetivas y verificables. 

2 Función e111otiva. Es el factor contrario a 

la función referencial. Cuando se habla 

de una "doble función de la lengua" se 

refiere a la mezcla de información 

"cognocitiva y objl'li1. 1a" con la influencia 

"nfccti1. 1a y subjetiva" de la fuente. 

3 Fuuciótt co1111otativa. Es el grado de 

influencia del mensaje sobre el receptor. 

Como se expuso en el primer capítulo de 

esta tesis, la puesta en marcha de 

mecanismos comunicativos tiene como 

l j 1 ILJ'.i u 
(2) Giraud Piene "El signo}' J.1 signi(ic.1ciún" Goded J.iime "Anlología de Ja comunicación" Me:w.ico UNAM 1979, p. 249 
(3) Vidales Delg.ido Ism.iel "Teori.t de Ja comunicación: Cuno b.isico" MC-"ico limusa 1985, p. 16 
(4) \'idales Delg.l.do Ismael op. cit., p. 21 
(51 lbidem, p. 22 
(6) Giraud PierTI", op. cil., p. 11 
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objetivo la expresión de intenciones y 
la obtención de respuestas. 

4 Funciórr t•stétic11. En las artes, los 

mensajes pueden sufrir una 

transformación, dejando de ser un 

instrumento para convertirse en objeto. 

El arte crea "n1ensajes-objeto" que son 

cifrados en códigos específicos, con 

semiologiils particulures. 

5 F1urció11/1ítica. Son los códigos que se 

utilizan para focilitar la comunicación, 

" ... tiene por objeto ufirn1ar, mantener y 
detener la con1unicación ... " Son los 

puentes convencionales llUC relacionan y 
dan continuidad al discurso de ideas. 

6 Fuucióu mcta/i11.._~üistictl. Se define como 

la capacidad de la lengua para poder 

especular sobre ellil n1isn1a, de la 

efectividad del código empleado para 

encontrnr significados. 

Dentro de los n1ensajcs, las funciones 

pueden ~er identificadas y.:i que se 

encuentran en diversas proporciones, pero 

la función 

Los modos de significación 

opuestos de ciencias y artes, en 

realidad no son tan radicales, es 

más cierto hablar de tendencias, 

con convencionalismos o 

arbitrariedad en proporciones 

fluctuantes. 

Esto corresponde a un esquema 

más amplio de lo objetivo y lo 

subjetivo, punto del que emergen 

todos los actos crea ti vos. 

Sig11ific1111te 
Sausssure define al Si)ino linMüístico con10 

una "entidad psíquica", y distingue dos 

elementos: el significante y el significado. 

El significante o in1agcn acústica es la 

huella psíquica que en nuestro cerebro 

produce oír Ja palabra .:irbol, que unimos 

inn1cdiatamente con el concepto del 

significado que todos tencn1os de lo que es 

un jrbol. Arnbos elen1entos están 

íntimamente unidos, con10 las dos caras de 

un papel, explicaba Snussure, y dominados 

referencial y la Signo lógico Signo expresivo 
emotiva son 

don1inantcs y 
Convencional Natural 

características. Arbitrario Motivado 

Comprender y sentir Homológico A11alógico 

se oponen, pero al Objetivo Subjetivo 
mismo tien1po se 

complementan. Las Racional Afectivo 

características de los Abstracto Concreto 
signos lógicos y de 

General Si11gular 
los signos expresivos 

se pueden enfrentar Trausitiva lnrnanente 

para comprender su Selectivo Total m 
papel específico. 

CJ:XLJ LI 1 1 LJ 1 J L 1 J Ll Li I CD 
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por una serie de leyes, de las cuales, las 
dos más importantes son: 

a) El carácter arbitrario de su relación 

b) El carácter lineal del significante 

Al concebir a la lengua como un conjunto 
de signos mutuamente relacionados y 

recíprocamente unidos, el concepto de 

signo lingüístico se amplía. Los signos 

forman un sistema, un conjunto de 

relaciones que son las que definen los 

signos. De esta concepción se desprende 

un aspecto fundamental para la 

investigación del significado: no existe 

relación entre las palabras y lo gue 
representan. "Uo 

Sig>1ificado 

El intercambio de significados es la 

interacción que caracteriza a un grupo 
social. El intercambio es intencional y se 

lleva a cabo por medio del lenguaje oral o la 
información codificada, como la escritura. 

Las comunicaciones determinan la 

identificación de un grupo y sus relaciones 

interpersonales, ... " la cooperación y la 

competencia". "La comunicación es 

intercan1bio de significados, pero también 

transmisión milterial del n1ensaje. 

Un proceso de con1unic.:tción supone una 

infraestructura material sin la cual toda la 

comunicación es imposible ... "l"I 

Sig>rificación 

La significación es darle a los objetos un 

valor y una posición dentro de la 
estructura de conceptos que mencionamos 

en el primer capítulo para hacerlos 
trascender más allá de lo material, 
alcanzando el nivel de signo. 

Se distinguen dos aspectos 
importantes en la significación 
de las palabras: la denotación, 
gue es el significado común de 
una palabra adoptada por los 
hablantes de una misma lengua, 
y la connotación, que nombra a 
los conceptos secundarios que se 

relacionan con el significado 

evocado. 

Un proceso de significación eficiente ton1a 
en cuenta los valores denotativos básicos, 

y también los aspectos connotativos invo

lucrados."º' Estos aspectos estarán deter
minados por el nivel y las características 
del grupo gue asimilará y posteriormente 
hará uso de la información. 

Serial 

Los sentidos humanos se encargan de la 
recepción y emisión de señales portadoras 
de significados. Fisiológicamente, la 
comunicación humana se lleva a cabo por 

medio de un código innato, ejercido por 
medio de los sentidos gue permiten el 
procesamiento de las señales y la 
posibilidad de actuar en respuesta. 

Nombres 
La acumulación de experiencias aumenta 

los puntos de vista, permite clasificar los 
conceptos dentro de la estructura 

cognocitiva y sobre todo extender el 
vocabulario con nombres que distingan 

con precisión. Los nombres son la 

combinación de los diversos elementos 

fonéticos y el sentido es lo gue se 
comunica al receptor. Objeto y nombre no 
están relacionados directamente. El 
significado se da de la unión del sonido
nombre y el sentido.nn 

111 i 1 CJ l J l J i J:J U l J 1 1 1 L 1 i 11 1 LLJ 
(81 Bibliolec• S•lv•I Gr.lindes lem•s # 13 "Lingüislic• y signHic•ción .. Bucelon• S.iilvJit Editores 1974, p.37 
(9) C. Fl.iimbrrt "Estruclur•s y redes de comunicJición" Goded J.1ime, op. cit., p 217, 218 
(10) Bibliolec• S.iilv•I Gr•ndes TemJis S.iilv.iit #13, op. cit., p. 39 
111) lbidem p. 38 
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Le11guaje 

El lenguaje es un código y el habla es la 

expresión concreta de signos lingüisticos 

que forman un n1ensajc. La articulación de 

este código, exige la selección y 
combinación de elementos de lil lengua en 

que se llev.:i a cabo la comunic<1ción. Estos 

reciben el nombre de purildip;n1as. Las 

combinaciones dt.~ los p.iradig111as, se 

denominan sintagrnas.n:?i 

La transn1isión de experiencias requiere de 

un sistcn1a de fonen1as sin significado para 

formar signos, que a su vez forn1an parte 

de un sisten1a con clcn1cntos significativos. 

Ahí reside la característica que diferencia 

al lenguaje de otras formas de 

comunicación: la doble articulación, la 

simultaneidad de los sistemas de foncn1as 

con los sistemas significativos.nJi 

El lenguaje se desarrollo por las 

necesidades del trabajo en grupo. Por 

medio de sonidos y ademanes es posible 

lograr la cohesión de un grupo. El 

conocimiento preciso del nexo entre las 

palabras y los resultados que se esperan 

como respuesta de otro individuo, son 

requisitos de una conciencia p;rupal.n4 i 

Debido al lenguaje, el hornbrc avanzó en el 

contacto con sus scn1ej<u1tes y en la 

identificación de las necesidades mutuas, 

aumentando tan1bién en complejidad, los 

universos simbólicos independientes de 

sus vida diaria. El dominio de la 

significación constituye el factor que nos 

separa abismulmcnte de las demás 

especies. La capacidad de registrar algo de 

manera simbólici.1, es lo que permite 

"almacenarlo" en la mente y recordarlo 

concientemcntc. 

La civilización se debe a 

Ja capacidad de simboli

zar. El lenguaje ha permi

tido Ja continuidad de 

gran parte de Ja cultura 

de Ja humanidad."" 

Símbolo 

El símbolo es un signo y 
representa una noción 

abstracta en un solo sentido que por 

acuerdo generalizado tiene un significado 

concreto. Este facilita la abstracción, que 

debe ser conocida y aprendida para 

entender los significados aplicados en 

distintos contextos.<M 

Al comunicarnos seleccionamos símbolos, 

de un repertorio limitado pero combinable 

con complejidad progresiva: letras, pala

bras, oraciones, notas n1usic.:ilcs, colores, 

cero-uno, punto-r.iy.i, etc.<1 71 

Códigos 

Los códigos son los conjuntos de símbolos 

que pueden ser organizados para significar 

algo para alguien. Sonidos e imágenes no 

hacen por sí solos un mensaje, sino que 

responden a convencionalismos sociales 

específicos con formas particulares de 

estructurar signos y de combinarlos con 

varios más. El nivel del público-objetivo 

debe ser ubicado como guía. La expresión 

comunicativa se hace en un determinado 

lenguaje y su uso correcto parte de un 

código y del uso concreto que Jos mensajes 

determinan.!l!li "Cualquier forma de arte que 
se comullica, (yJ que está relacionada con un 
sign(ficado, requiere un código".ll 9

) 

JI O CLII 1 J l J l:::I:I:CLI l L l:Jll 1 LLL 
(121 \'id.lles Delgado lsm.tel op. cit., p. 25 1131 lbidem p. 21,2.2 
(UI A. G. Spirlin HL.1 formación del habl.t )' m.tner.ts de rel.icion.u el sonido con Id im.agen" Goded Jaime op. cit., p. 27 
115) Lewis Munford "'De lu señ.tles .inima)es a los simbolos hum.tnos" Goded Jaime op. ciL, p. 27 

U61 Rodriguez Dieguez f. L "L.ls funciones de la im.tgen en Id enseñ.tnza" Oarcelon.t GG 1978, p. 26 
(171 T.ljgit Singh "Qué es la inforT11ación" Coded J.aime op. cit., p. 4Q 
(18) Prieto Castillo D ... Discurso Autorit.ario y comunicación altem.ttiva" Mé".ico UAM 1982, p. 56 

(191 Serlo D.tvid K. "El prOC'eso de la comunicaciónH Buenos Aire!I El Ateneo 1979, p. 46 
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Códigos gráficos 

Los códigos gráficos permiten la 

transferencia de mensajes y el almacena

miento de la información sobre soportes 

materiales bidimensionales. Los códigos 

gráficos tienen la función de organizar los 

menS.Jjes, pues son un sisten1a de relaciones 

entre ellos y el formato de soporte. Propor

cionan uri..1 estructura base y una dirección 

de lt..•ctura norrnatizada. Esta función equi

vale a la función de significación de los 

códig:os alf.1béticos, pt ... rn el gr.:iíismo dispo

ne de los dt..•nwnto!-> de \'arios códigos 

organizados y simult.ineos, con10 fuentes 

tipogr.íficas con infinitas variaciones, 

form.1s naturales y gPon1étric.1s, líne.:is, 

marcos, tram.is, tcxtur.1s y colores que 

permiten un.1 variabilidad infinita dentro 

de las dos dimensiones del plano. Las varia

bles principales de los elt•n1entos gráficos 

son el t~1n1.:iño, la forn1.:i, su oril'ntación, el 

contraste, la textura y el n11L,r. ,::oi 

Programas 

Los progran1as son mens.ljcs ordenados en 

conjunto, con objeti\·os y oper.Jciones espe

cíficas que tiL•ne con10 fin.Jlidad l.1 rc.:ili

zación de un trabajo o Ja sistematización 

de la enseñanza de conceptos n1uy con1-

plejos. Existe una planificación para pro

gran1ar las reacciones de la con1unicación 

con el fin de que haya aprendizaje. 

Los programas definen bloques de conoci

miento y la visión de su itnpartición puede 

hacer uso de dos tipos de código: el 

lingüístico y el gr;.ífico, denon1inado 

bimedia. El plan gem'ral de un curso pue

de incluir adem.is de un discurso oral, un 

texto escrito e imágenes fijas o móviles que 

se fundirán con10 un todo en el campo 

percepti\'o. 

Durante el discurso, 

Ja duración de la 

lectura y Ja secuencia 

de imágenes se rigen 

por un orden dictado 

por el creador del 

mensaje esperando 

que el receptor 

acepte, adopte y 
respete la linealidad 

de la secuencia, para dominar las nociones 

y objetivos de la instrucción.r:: 11 

El manejo fluido de los códigos es 

requisito para poder participar en el 

proceso comunicativo. Un principio básico 

es tener conciencia de que todas las 

habilidades de manejo de códigos pueden 

optimizarse mediante el estudio, la 

capacitación y el trabajo. Además, los 

a\'ances de los n1edios de comunicación, 

de la tecnología y del manejo de Ja 

información nos enfrentan frecuentemente 

a nuevas formas de codific.:ición. 

El desarrollo cultural de una sociedad 

propicia la n1aduración de los códigos de 

expresión. En un ciclo continuo son 

alimentados e inspirados mutuamente. 

Se propone que Jos códigos sean usados 

para educar y refinar las habilidades de 

percepción y expresión del individuo. 

LJ I:J J l 1 1 1 1 O IJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(?0) Fontcubert .. J., Cosl.I J. "foto diseño" Enciclopedia ce .. c del diseño 8.arcelon.1 CEAC, 1988, p. 17 
(21) Moles Abr.1h.1m A ... LI im .. gl"n" Trilfas Mth.ico 19'11 p. 139 
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PERCEPCIÓN 

Procesos sensoriales 

Los procesos sensoriales, proporcionan 

información acerca de los estímulos 

captados y su traducción en elementos 

comprensibles. 

"La percepción ... puede ser considerada como 
una comunicación entre la realidad sensible 

emisora de euergía y los órganos de uuesl ros 
sentidos que la reciben." ni 

La percepción se puede analizar desde 

dos puntos principales; uno que se basa 

fundamentalmente en Ja experiencia 

perceptiva como una función del 

conocimiento y producto de largos 

procesos de aprendizaje y otro que analiza 

la percepción como un fonómcno 

sensitivo puro. 

La psicologi.J propone esta interrelación 

entre estin1ulo y la correspondiente 

percepción fisiológica. 

Esta se manifiesta en imjgenes mentales 

que ine\·itablemente dependerán del 

cúmulo de experiencias del receptor. 

Percibin1os lo que somos. 

Si se nos impide el contacto e interacción 

con los estímulos cotidianos, nuestro 

desarrollo perceptivo se vuelve limitado, 

incapaz de tener reacciones normales.º·) 

La detección. identificación y regulación 

de los estímulos tienen corno resultado 

una sensación y limitándose su función 

al acarreo de la informilción, a diferencia 

de la interpretación que es cuando se habla 

más concretan1ente de percepción. 

Aunque normalmente se 

consideran como cinco los 

sentidos, se pueden ampliar 

u siete: visión, audición, 

tacto, gusto, olfato, 

equilibrio y sentido 

muscular. 

La secuencia típica 

de actividad sensorial se desarrolla como 

sigue: 

1) se presentan estimulas correspondientes al tipo 
de receptor sensorial con una intensidad 
suficiente para que puedan ser percibidos. 

2) La señal es captada por medio del receptor y 
transmitida a través del sistema nervioso 
periférico sensorial hasta el cerebro. 

3) La señal activa una zona del cerebro 
determinada, en donde es registrada como 
sensación. Todo eslo en fracciones de segundo. 

Cada sentido tiene limites de recepción y 

aunque existen otros organismos con 

mayores capacidades, los capacidades 

sensoriales humanas son excelentes. 

El nivel de intensidad se denomina umbral 

y se distinguen dos tipos: los que 

distinguen entre la presencia y la ausencia 

de un estímulo y los que hacen notar un 

cambio en su intensidad. 

Los seres humanos son capaces de ajustar 

y adaptar sus patrones de percepción a los 

dispares niveles del estímulo. 

Cuando un estímulo de cualquier tipo 

(mecánico), químico, electromagnético, 

luminoso, etc,) es captado por el receptor, 

la energía se convierte en un potencial de 

1 U 1 O: i LJ l L 1 i CLLJ r.:c:i 1 1 D U 1 1 1 1 1 

(1) Pierre Gir.aud "El signo y la signifiudón" Goded J.iime "Antologia de l.1 comunicación humana" Mt?xico UNAM 1976, p. 75 

(2) WiUlg Amo F. "Introducción a 1<11 psicologia" MCxico McGraw Hill, pag. 72 
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acción, que inicia el proceso de la 

sensación, pero el estímulo debe estar 

comprendido dentro del umbral para que 

ocurra la sensación. 

Percepción visual I arulitiva 
La visión es el proceso sensorial que más 

se ha estudiado, ya que es el sentido 

dominante. El acto de ver sigue una 

secuencia básica: 

La energía luminosa entra al ojo pasando 

por la córnea, Ja pupila y el cristalino. 

Allí es captada por Jos receptores visuales 

localizados en el fondo del globo ocular, 

en la retina, donde se traduce en potencial 

de acción y se transmite al cerebro por el 

nervio occipital a la región visuul del 

cerebro, donde se registra y se interpretu 

como imagen visual. 

La imagen llega a )¡¡ retina en posición 

invertida, pero el cerebro la transforma en 

una imagen correcta. 

La retina es un punto sensible a la luz, que 

se encuentra en el fondo del globo ocular. 

Contiene dos clases de células receptoras, 

llamadas conos y b.:istones, las cuales 

traducen la energí.:t física de la luz 

en una percc>pción potencial. 

Los conos son reccptcirC's que funcionan 

principalmente con la luz del día o 

en circunstancias de alta iluminación. 

Se concentran hacia el centro del ojo, 

particularmente en la fóvea, un área 

directamente transversal al cristalino, 

donde se presenta Ja máxima agudeza 

visual. Los conos son los receptores 

de la visión cromática. 

J 1 •:J::Cl LL 1 IIJJ 
(3) lbidem, pag. 60 

Por otra parte Jos 

bastones funcionan 

con la 1 uz nocturna 

y están en todu Ja 

retina excepto en Ja 

fóvea. En cada 

retina hay un punto 

que no contiene 

receptores 

y se denomina punto ciego. Es una 

abertura en la retina, por donde pasa el 

nervio óptico hasta el cerebro. 

En general, debido al funcionamiento dual 

de los ojos y a IL1s ex.pericncia pasadas 

de aprendizaje visual. el punto ciego 

es difícilmente detectable."' 

La audició11 es Ja capacidad del organismo 

para captar eneq~ía mecánica en forma de 

ondas sonoras, las cuales se producen 

al vibrar una fuente de sonido, resultando 

la compresión y expansión de las 

moléculas adyacentes. 

La compresión y expansión repetidas, 

llegan por algún medio a Jos receptores 

auditivos. El medio n1ás frecuente son 

las moléculas del aire, pero Jos sonidos 

pueden pasar a través de gases, líquidos 

y sólidos. 

La captación y el registro de J.1s ondas 

sonoras siguen también una secuencia 

b.J.sica ... las áreas del cuerpo 

específicamente implicadas en la audición 

son las siguientes: 

El oído externo, que "atrapa" las ondas 

sonoras y las canaliza hacia el tímpano. 

El oído medio contiene tres huesecillos: 

el martillo, el yunque y el estribo, Jos 

cuales llevan las vibraciones desde el 

D LL1 D 
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tímpano hasta la segunda membrana 

llamada ventana oval. 

El oído interno, que contiene la cóclea, una 

estructura en forma de caracol, que 

contiene un fluido y células ciliares 

receptoras que traducen la ener¡:;ía 

mecánica en una percepción potencial. 

Desde la cóclea se transn1iten las señales a 

través del nervio auditivo a kt corteza 

auditiv.1 del cerebro donde tiene lugar el 

registro rc.:il del sonido. 

En la mayorí.:i de las circunstancias, 

estan1os interesados no solo en saber como 

se da la estimulación sonora, sino también 

de donde proviene. 

La identificación direccional de la fuente se 

llama localización auditiva. 

Esta localización depende de la 

discrepancia entre el tiempo en que un 

oído recibe el sonido y el tiempo en que lo 

recibe el otro oído. 

Cuando la fuente del sonido es 

equidistante de ambos oídos, el receptor 

puede tener en cuenta otros procesos 

sensoriales, (por ejemplo la visión) o el 

voltear ligeramente l.:i cabeza para 

producir un tiempo diferencial y 

determin.:lr .'.lSÍ la dirccción."m 

Teorías tic la percepción 

Existen tres corrientes teóricas principales 

que proponen diversos enfoques para 

explicar la percepción aunque ninguno 

propone un esquema total del proceso 

perceptivo. lrYing Rock, resume las 

principales perspectivas: 

1) Infercucia .ti enfoque t•mpirista. 

Los primeros empiristas ingleses, como 

Hobbes, Locke y Hume sostuvieron que el 

J cccr:u n 
14) lbidem, p•g. 62 

conocimiento se adquiere por 

la experiencia sensible y la 

asociación de ideas. La n1ente, 

al nacer, es una hoja en blanco, 

una "tabula rasa", en que la 

experiencia "escribe" con las 

sensaciones recibidas. 

Berkeley ar¡:;umentó que lo 

que la vista nos da es 

inadecuado para la correcta 

percepción del mundo. Para 

conseguir percepciones 

correctas, hemos de aprender a 

interpretar las sensaciones 

visuales n1ediante un proceso 

de asociación. 

Helmhotz sostuvo que la percepción se 

fundaba en un proceso inferencia) en el 

que mediante la experiencia anterior 

deducíamos de las sensaciones habidas en 

un tiempo dado, la naturaleza de los 

objetos o sucesos que ellas probablemente 

representan. Describió el proceso como de 

inferencia inconsciente, " ... las sens<lciones 

de los sentidos son señales para nuestra 

conciencia, dejándoscle a nuestra 

inteligencia el aprender a con1prendcr su 

significado". 

2) Enfoque Gesta//. 

Según Descartes, la mente humana distaba 

mucho de ser aquella "tabula rasa" que fue 

para los empiristas británicos, sino que 

más bien ya poseía ideas innatas acerca de 

la forma, el tamaño y otras propiedades de 

los objetos. 

Kant sostuvo que Ja mente in1ponía su 

propia concepción interna del espacio y 

del tiempo, a la información sensible que 

recibía. Los herederos de esta tradición de 

O::X::D Ll o: 
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pensamiento fueron los psicólogos de la 

Gestalt. El concepto central de esta escuela 

es el de la organización perceptual. 

Mientras que las sensaciones se dan 

lógicamente separadas y sin rclución entre 

sí, nuestras percepciones captan "todos" en 

general, es decir, cosas unitarias. 

Las unidades enteras que percibimos 

-la forma de un objeto- no son solo el 

resultado de un proceso de organiz;:ición 

que unifica prioritarian1ente elementos 

específicos. Los elementos de estas 

unidades están relacionados entre si hasta 

el punto de crear una configuración cuyas 

propiedades no residen en las partes. 

De ahí el famoso lema de la Gestalt: "d 

lodo es cualitatiz1a111cntc dUl•rcntc a la suma de 
sus partes .. " 

Para los gestaltistas nuestras percepciones 

son el resultado de espontáneas relaciones 

cerebrales ori~in<ld.ls por In estin1ulLlción 

sensorial. 

3) Teoría del estí11111/o 

La tradición psicofísic¡¡ sostiene que toda 

la información necesaria para explicar 

nuestra percepción, sea de color, forma, 

tamaño, relieve, n1ovimiento o cualquier 

otra, tiene un único estímulo o tipo de 

información incitadora. 

No hay necesidad de postular mecanismos 

como Ja inferencia inconciente o la 

espontánea interacción nerviosa para 

explicar la percepción. 1-;> 

Setiales extcnws 

De Jas tres teorías fundamentales acerca de 

Ja percepción visual, el enfoque más 

aceptado es el g:estaltista. Esta corriente 

considera que las propiedades de los 

estímulos son las señales 

externas. 

El estímulo permite algo 

más que el inicio de la 

sensación. Sumado a las 

relaciones de asociación y a 
las circunstancias en que se 

produce, dará un resultado 

perceptivo más complejo 

que el conjunto de elementos que 

intervienen. 

A partir de esta idea central. la percepción 

ha sido estudiada y existen una serie de 

fenómenos perceptivos específicos que se 

observan con regularidad. 

a) Figura-fondo. La relación entre el 

estímulo principal o destacado y 

cualquier estín1ulo n su alrededor, se ha 

llamado relación figura-fondo. Por lo 

general. dicha relación determina la 

forma de distinguir el estímulo 

principal (la figura) dentro del contexto 

total (el fondo). La relación figura-fondo 

se considera inestable si la figura puede 

a veces percibirse como fondo y el 

fondo como figurn. Las figurns también 

pueden describirse corno ambiguas, 

cuando encontramos que es posible 

interpretarlas correctamente en m.ís de 

una forma. 

b) Intensidad. Las investigaciones revelan 

que por lo general, una persona aten

derá más probablemente al estímulo 

más intenso. Sin embargo, los estímulos 

demasiado intensos pueden ser rechazn

dos o incluso llegar a ser perjudiciales. 

c) Contraste. Es mds probable darse cuentn 

de un estímulo que es notablen1entc 

1 1 1 1 i (J 1 i L LI 1 LIILJ LLJ 1 1 r i 1 lj 

(5) Rock, lrving. "La percepción" Bibliolec• Scientiíic Amcric•n B•rcelono1Ubor19'75 po1g. 9,10,11,12 
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diferente a otros que están a su 

alrededor, (ya sea una diferencia 

cualitativa y /o cuantitativa) que de los 

que son similares. 

d) Continuidad. La cu11ti11uiuau se refiere a 

la manifestación ininterrumpida de un 

estímulo. Una persona probablemente 

percibe una situación de estímulo como 

unn combinación de estímulos rep;ulares 

y continuos, n1ás que con-10 una 

combinación de estímulos irregulares 

y discontinuos. 

e) Agrupamiento. La ubicación de los 

estímulos puede afectar la forma como 

atendemos a ellos o como los 

entendemos. Estín1ulos agrupados 

aparecen juntos en el tiempo o en el 

espacio, especialmente en patrones 

rítmicos y organizados. 

Este ap;rupan1icnto ayuda a que la 

personu perciba los cstín1ulos y los 

organice de m.1nerL1 coherente. 

f) Cierre. El cierre se define más fácilmente 

como el llenar los espacios vacíos de la 

información. Una persona recibe 

información "incompleta", pero 

suficiente como pC1ra poder completar el 

estímulo. 

La habilidad de cierre de una persona, 

dependerá del nivel de conocimiento 

previo. 

g) Movimiento real y aparente. En varias 

dimensiones sensoriales, una de las 

propiedades más llamativas del 

estímulo es el movimiento. Las 

personas responden m.ís f.:ícilmente 

a estín1ulos en n1ovimiento que a 

estímulos estjticos. Adem .. ís algunos de 

estos estímulos que en realidad son 

I L LXI 1 •::t i I D 1 L 

estáticos, pueden 

presentarse de modo 

que den la 

apariencia de 

movimiento. 

El ejemplo más claro 

es el cinematógrafo 

y el más actual 

el video. 

h) Constancia perceptiva. Los estímulos 

que recibe uncl persona pueden can1biar 

en relación a su posición, o respecto a 

las condiciones del objeto que estimula. 

A pesar de ello las investigaciones 

revelan que las personas establecen 

constancias al percibir los objetos en su 

tamaño, forma y color específico a pesar 

de este cambio de posición y 
condiciones de ilunlinación. 

i) Señales monoculares de profundidad. En 

la percepción visual, algunas de las 

propiedades más importantes del 

estímulo suministran señales de 

profundidad. Si t.ilcs sc11alcs se pueden 

percibir con un solo ojo se definen como 

monoculares. 

Ejemplos de señales monoculares son la 

interposición, la perspectiva, las 

gradientes de textura y las sombras. 

La interposición se da cuando un objeto 

aparece en el campo visual bloqueando 

parte del otro. La interposición 

suministra información acerca del 

tan1año, la distancia y la ubicación de 

diferentes objetos. 

La perspectiva y la gradiente de textura 

con frecuencia actuan juntas para dar 

información aceren de la 

tridimensionalidad. La perspectiva es el 

•:rl 
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aparente trazo de líneas paralelas que se 

alejan en la distancia y que se unen en el 

horizonte. 

La gradiente de textura es el cambio 

en las características de textura del 

estímulo: de áspero u ordinario a suave 

y pulido en la distancia. 

Ambos permiten con1prender n1ejor 

el campo visual. Las son1bras también 

contribuyen a la percepción de la tercera 

dimensión. 

La distancia, I .. 1 altura y la forma de un 

objeto son estim.:tdas f .. lciln1ente il partir 

d~ las sombr.:is. 

j) Disparid,1d retiniana. La disparidad 

retiniana se refiere al hecho de que las 

imáp;enes visuales proyectadas en 

la retina de an1bos ojos, en ningún 

momento son exactan1entc iguales. 

A esto se le 11.Jma estereoscopía y es el 

resultado de la dist.Jncia de separación 

entre los ojos ubicados a la misma altura 

al frente de la cabeza. 

El cerebro combina L'S.JS dos imágenes 

retinianas y al fundir1 .. 1s, la pequeña 

difercnci;i de punto de vist.:i, 

proporciona datos precisos acerca 

de l.:i tridin1ensionalid.:id. 

Se1ia/cs irrten1as 

Durante la percepción entran en acción las 

señales internas. Estas son las experiencias, 

la disposición, y Ja motivación, que 

en conjunto influyen en los procesos 

mentales perceptivos. 

Un sujeto actúa combinando estos tres 

factores con los estímulos, produciendo así 

un resultado significativo. 

1 1 1 1 J 1 
(6) Willig Amo F. op. ciL, p.1g. 60 
(7) lbidem, p.1g. 74 

a) Experiencias. Un 

aprendizaje anterior 

puede provocar en el 

sujeto la anticipación de 

otra situación 

comunicativa posterior. 

Esta puede ser estimada 

de manera real o tener 

como resultado una 

evaluación incorrecta. 

El seguimiento de la situación 

de estímulo permite la aclaración de 

la correspondencia del mensaje total. 

b) Disposición. Cuando existe una 

tendencia a codificar los estímulos de 

una detern1inada forma le llamamos 

disposición. 

Esta tendencia es maleable mediante 

la ganancia de información por parte 

del sujeto. 

c) Motivación. La motivación puede 

originarse por cuestiones fisiológicas 

o de necesidad social. 

Las condiciones motivan tes dirigen la 

atención conforme a patrones 

aprendidos, que a manera de refuerzo, 

ha satisfecho necesidades similares 

anteriormente.m 

Tercera dimensión 

A pesar de que la retina es una superficie 

bidimensional, nuestra percepción permite 

definir las distancias a las que se 

encuentran de nosotros las cosas y también 

las distancias entre ellas. 

Por un lado se sostiene que es una 

capacidad innata de nuestra mente y por el 

otro, que es resultado de la experiencia. 

. . .. . . .. 
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Las dos opiniones se URliican al definir 

especificamente cuál es la información que 

nos permite estimar la distanciil y la 

profundidad de lo que observamos. 

Ya hablamos de la disparidad retiniana, 

como una pequeña diferencia en las 

imágenes retinianas que el cerebro 

con1bina para lograr un.:i información más 

completa y "-luces, en nuestra opinión, un 

fnctor fund~1rnental 1 pero .idcm.is de este, 

varios factores n1.:ís intervienen. 

La interacción de todos estos foctorcs 

permite l.J dura interpretación de la tercern 
din1ensión. 

a) La convergencia se d.:i en el punto 

de contncto de los dos ejes de la visión 

que provoc.:1 una triangulación, ya que 

las terminaciones nerviosas que parten 

de las diferentes zona~ de las retinas 

de cada ojo, descn1bocan por p.:ircs 

en la misn1a zona cerebral que se 

encarga de la percepción visual. 

La coordinilción de los ,lngulos de los 

ejes, da al cerebro parte d<' la 

inform.:ición .:iccrca de l,1 dist.:incia del 

punto de enfoque y coincidf'nci,1. 

b) La acomodación es el factor que 

proporciona inforn1ación ilcerca de l.l 

profundid.:l.d al cerebro, estim.Jndo por 

medio del espesor del cristalino, que 

varia durante el enfoque preciso de un 

objeto. A la convergencia y 

acomodación se les denomina señales 

oculomotoras, pues dependen del 

dinamismo fisiológico del ojo. 

1 J 1 •:t:J L1 LJ Lll 
(8) Rock lrving. op. cit., polgs. 53-81 

l 

c) El paralaje del movimiento 

es una estimación basadn en 

la diferencia de la ima¡;en en 

la retina al hacer el 

observador un movimiento. 

Esto sucede cuando la 

·., 

orientación de los objetos 

varia. Dependiendo de la 

distancia, la imagen cambia 

;') 
.\ 

en menor o mayor grado. A mayor 

distancia menor cambio. A menor 

distancia mayor cambio. 

,. .. ~ 

Otros factores, (al¡;unos de los cuales ya 

habíamos mencionado) son la perspectiva, 

el sombreado, la interposición y el tamaño 

usual de las cosas. 

Todos en conjunto se pueden definir como 

información pictórica y en ella se basan 

todas las representaciones que los pintores 

tradicionales usan a partir del 

Rcnacimiento.tP.i 

Ilusión tridimensional en el plano 

bidimensional 

La información pictórica nos permite 

representar las imágenes tridimensionales 

en planos bidimensionales para su 
alm.:lcenado, reproducción masiva y 
difusión. 

Lc:i realización de estas representaciones 

alcanza, con la fotografía, su máximo 

grado de realismo en dos dimensiones. 

El desarrollo de la fotografía ha provocado 

una revolución en la comunicación de 

imágenes por su "capacidad de registrar 

mecá11icm11e11te cualquier detalle''.'"' 

Ll 1 ::r LI 

(9) O.A. Dondis "U sintaxis de la im.igen" Barcelona. GG 1976, pag. 193 
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Percepción de la fotografía 

El desarrollo de la civilización de la imagen 

nace con la fotografía, teniendo como 

elemento clave a la imap;en técnica. 

La fotografía significó la difusión 

planetaria de la imagen y desencadenó 

una revolución en la percepción humana. 

Cuando observamos una fotografía vemos 

algo extrcmadan1ente cercuno a la 

percepción de la realidad, y podemos 

comprender el significado de lo que evoca1 

aunque lo que en realidad veamos se tan 

solo los trazos aleatorios que la luz ha 

definido sobre un soporte que tiene ancho 

y alto únicamente. 

La fuerza de la fotografía reside en su 

credibilidad. El espectador cree realmente 

en la veracid.Jd de la fotografía, como una 
11 imascn de la n•alidad" cun1pliendo la 
función de docun1ento fiel. Los adelantos 

técnicos en la comunicación impresa como 

el fotograbado tramado permiten 

reproducir a nivel masivo las n1edias 

tintas, los matices del blanco y negro y 
también del color con una sensación de 

realismo sorprendente, convirtiendo a las 

imágenes en "objcl i"uidad rcproduclil'a del 

lestimo11io irrc:filt11h/c" . 

La realidad norn1atiz<.lda se manifiesta hoy 

en las miles de publicaciones diferentes 

que en1plean la fotografía como un sistema 

universal de ilustr..ición.<1° 1 

Aunque en los últimos .:ulos el desarrollo 

de medios digitales, permite la manipula

ción de la imágenes para crear otro tipo de 

realidades no concretas, también llamadas 

virtuales, la fotografía no pierde su posi

ción como un n1edio práctico de reproduc

ción de imágenes concretas. 

El carisma de la imagen se 

origina en el mito dinámico de 

capturar y dominar la realidad. 

on Su invención fue clave para 

el desarrollo posterior de 

medios visuales más poderosos, 

como el cine y el video, donde 

es notoria la utilización de los 

mismos principios ópticos y de 

composición. 

Más aún, la técnica clásica de 

fotografía blanco y negro es 

revalorizada en pro de la 

educación visual, por su mayor 

contacto con los fenómenos que son 

aprovechados para producir imágenes de 

manera relativamente simple y económica. 

En una etapa de la historia de la 

comunicación donde es criticada la 

fugacidad de los medios masivos, se hace 

clara la necesidad de una educación capaz 

de enseñar a dominar el poder de la 

imágen. La fotografía puede convertirse en 

un contrapeso, permitiendo capturar y 
analizar con más detenimiento las 

imágenes o fragmentos de la realidad. 

La edición y uso didáctico de un manual 

de fotografía permite cumplir con dos 

propósitos: la síntesis de sus elementos en 

un proyecto gráfico unitario, como 

ejemplo de la sintaxis bimedia posible 

gracias a la tecnología actual y apoyar al 

mismo tiempo a la educación visual. 

La fotografía explicada mediante la foto

grafía, nos permite una gran objetividad. 

Podemos disponer in1ágenes técnicas para 

el dominio de una técnica, que sumadas a 

textos, esquemas y gráficas producen men

sajes perceptivarnente n1ás enriquecedores. 
. . . . . .. 
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L 1 1 1 1] 1 1rcr:r:r::r::r..t1 1 l LL( o l u LJ ::Cl D LJ 1 LJ:::J L:X 
(10) L.1ngford Michael, "Así se empieza en fologr.ifía" Barcelona Daimon 1978, po1g.1l 
(111 fonlcuberta Joan, Costa Jo,¡n "foln-di<iieño" Bucelon.a CEAC 1988, p.1g. 158 
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DIDACTICA 

Concepto de didáctica 

El diccionario Larousse define brevemente 

a la didáctica como: "t•l arll' tí1• e11se1inr 11
• 

Una definición más especializada la 

encontramos en el libro "Introducción a la 

didáctica de nivel superior" del profesor 

Humberto Jerez Talavera, donde se ubica a 

la didáctic.J con10 uni'I ranlíl de la ciencia 

de la educación: la Pedagogía, junto con la 

filosofía, la polític¡¡ y la sociología de la 

educación, sus medios, sus niveles, sus 

sujetos, y sus diversos aspectos. 

La filosofía de la educación son los valores 

que se buscan fonnativan1cnte en el 

individuo, y que orientan los programas 

de aprendizaje. L¡¡ política educativa la 

constituyen las medidas que sustentan 

legalmente a los objetivos educativos. 

Como fenómeno sociológico la educación 

tiene como característica la objetividad y 
por lo tanto es susceptible de observación. 

El fenómeno educativo tiene con10 función 

Ja transn1isión cultur .. 11 de gcner.ición en 

generación y su campo de acción se ubica 

en el punto de contacto de las nuevas 

generaciones con l.:is p;enerllcioncs adultas 

que tienen el propósito Je inculcar valores 

en el contexto s0cial. Los medios de la 

educación comprenden, a la administr.:i

ción, la organización, l.:i legislación y la 

higiene escolar. Los niveles escolares son: 

preescolar, prin1ario, medio (secundaria, 

preparatoria, vocacional, profcsional

técnico) y el profesional. Los sujetos de la 

educación se agrupan por la etapa de 

desarrollo de li1s personJs a las que se 

dirige el proceso: la pedagogía estudia las 

características del nifw, la efebología 

estudia a los adolescentes 

y la didascología estudia 

al educador. Los aspectos 

de la educación agrupan a 

las educaciones física, 

moral, estética y la educa

ción para el trabajo. La 

historia también se ocupa 

de la educación, analizan-

do la influencia de los factores económicos, 

políticos y sociales sobre la teoría 

educativa en el contexto tiempo-espacio. 

Dentro de todos estos campos que 

conforman a la Pedagogía, hallamos en 

posición fundamental a la didáctica. 

El hecho educativo es espontáneo y com

plejo, mientras que el acto educativo tiene 

el propósito intencional y conciente de 

organizar la transmisión de la cultura. La 

Pedagogía describe los hechos culturales y 
normatiza la acción educativa. La didáctica 

pretende hacer eficiente este proceso, con

virtiéndose en el aspecto práctico de la 

pedagogía.'" "La didáctica es la rama de la 

pedagogía que se ocupa de los problemas de la 

enserimrza ... (queJ se rcaliza ... mediaute el 

e11cueutro macstro-alum1w ... (por la utilización) 

de los recursos técnicos ... muchas veces el 

maestr'o está rcprescutado por medios gráficos, 

mecánicos, eltíctricos o electrónicos como son 

Jos textos diddcticos, los cuadernos de trabajo, 

libros au todidácticos, lecciones grabadas, 

películas educativas. las 1t...~cc::.mcs aisladas y los 

cursos .sistemáticos por radio o televisión, las 

computadoras electrónicas, etc ... Sin embargo, 

(atín con) los recursos tecnólogicos más 

avanzados ... (es necesaria) la presencia ... del 

mai,stro ... La utilización de los medios 

tecnológicos como recursos auxiliares ... para la 

labor del maestro es 1111 asunto Juera de 

LO i 1 J 1 i:::co 1 J::X: 1 1 1 1 L:X::l:I 1 1 I 1 1 1 L LLJ :t:J 
(t} Jerez T.d.i.ver011 Humberlo "Introducción o11 l.t did.íctic• de nivel superior" México Herrero 1972, p. 30-32. 
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disc11sió11 dada la efectividad de dichos 

recursos. El ideal se realiza co11 la presencia del 

111aestro e.\71erlo dolado de los recursos 

didácticos auxiliares m¡is modt•rnos." m 

La didáctica se clasifica en Didáctica 

general y Didácticas especia les. 

La general se ocupa de los problemas 

comunes donde se lleve a cabo el proceso 

didácticll (que corresponde al esquema del 

proceso de Ja con1unicación como vimos 

en el prin1er capítulo) y las especiales 

estudian los problt•tnas de l .. 1 dirección del 

aprendizaje de n1oterias en particular, que 

aunque se basan en principios educativos 

generales, utilizun recursos did~kticos 

concretos que no son pr.ícticos t.•n otras 

asignaturas. 

"Dentro del wrircrso pedagógico la didáctica es 
la rama que se ocupa de los problemas de la 

enst"•1lan::a, dt' la tficicncia de Ja instrucción. "(Ji 

E11sc1l1111:a 

L.:i enseñanza es el proceso de estimulación 

y dirección de las actividades didácticas 

que dan con10 resultado detern1inados 

conocimientos, hábitos y aptitudes. 

Consiste en la modificación del 

comportan1iento en los campos 

cognocitivo, sicomotriz e incluso el 

afectivo. 

Estos tres aspectos le permiten proponer 

cualquier objetivo educativo 

independientemente de su complejidad. 

La enseñanz.:i es fundamental para un 

aprendizaje sistemjtico. 

1 1 1 l:t 1 
(2) lbidem, p.ag. 49-50. 

(3) lbidem, p.ag. 51 

Ll::X::LII 

Los estímulos en secuencia 

tienen como finalidad la 

comunicación, una acción 

física sobre el sujeto, que 

provoca una respuesta 

psicológica. La respuesta 

esperada es la interacción. 

Aportaciones y preguntas son 

esenciales para cerrar el 

circuito del proceso de la comunicación. 

L"l enseñanza se realiza mediante tres 

operaciones b.ísicas: l~ planeación, Ja 

ejecución y la evaluación. 

La planeación permite contemplar y 

distinguir los que será y lo que no será 

comunicado. 

Delimitado el contenido se codifica y se 

ejecuta la emisión del mensaje. 

La evaluación permite la mejora y el ajuste 

del mensaje. 

Punto clave de la enseñanza es la elección 

del código. Hoy en día, se hace hincapié en 

los códigos verbales, ya que su dominio es 

el principal objetivo educativo en las fases 

iniciales de enseñanza, pero la común 

superposición de diferentes códigos en la 

vida diaria hacen ver la necesidad de un 

manejo adecuado por parte del receptor, 

del mayor nlÍmero posible de códigos para 

enriquecer el proceso interior.14 l 

La enseñanza es un proceso comunicativo 

que se realiza entre el maestro y el alumno, 

y los medios utilizados son variados: la 

relación cara a cara, el texto, los medios 

audiovisuales y combinaciones entre ellos. 

ce• 

(4) Rodriguez Dié-guez José luis "l..u funciones de l.t im.agen en l.t enseñ.anz.aH B.trcelon.a GG 1978 p. 10-18 
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El cumplimiento de diversas etapas es 

necesario para comunicar con efectividad: 

a) Analizar a los alumnos receptores. 

b) Estructurar, adaptar y jerarquizar los 

objetivos, distinguiendo los generales, 

los intermedios y los específicos. 

c) Determinación de las estrategias a 

seguir para conseguir el cun1plimiento 

de los tres tipos de objetivos. 

d) Selección y evaluación de los medios 

auxiliares adecuados. 

e) Experimentación y evaluación general 

del proceso de enseñanza. 

La investigación, sistematización y la 

exposición del conocimiento dependerán 

del método empicado. 

Estos se dividen en dos grupos: 

Analíticos y Sintéticos. 

El método analítico se basa en el cxán1cn 

de las partes componentes y el sintético en 

la recopilación de esas partes para definir 

y completar con clilridad los conceptos. 

El método nos concede l.Js herramientas 

necesarias para conseguir los objetivos que 

nos hemos fijado.e~• 

Aprendi::aje 

Se define al aprendizaje como el cambio en 

la conducta resultado de la experiencia o 

de Ja enseñanza. 

El aprendizaje es estudiado desde dos 

puntos principales: el cognocitivismo y el 

neoconductismo. 

El cognocitivismo relaciona al aprendizaje 

directamente con l.i percepción y el 

neoconductisn10 vulor.:l al comportamiento 

del sujeto como un factor decisivo para 

que asimile el conocimiento. 

Las variables dentro de la orientación 

cognocitiva son: 

a) Establecimiento de objetivos-

El aprendizaje se hace más eficiente 

cuando existen propósitos definidos. 

b) Aprendizaje significativo- Relacionar 

los conocimientos nuevos con Jos 

anteriores. 

e) Organización por configuraciones 

globales- Aplicación de los conceptos 

dentro de contextos específicos. 

d) Retroalimentación- La evaluación 

permite al alumno detectar los puntos 

débiles de su aprendizaje y corregirlos. 

Por su parte, los neocond uctistas toman en 

cuenta los siguientes factores: 

a) Reforzamiento- La busqueda de las 

condiciones más agradables para 

impartir los conocimientos. 

b) Participación activa- Es el principio de 

aprender haciendo. 

c) Progresión de la dificultad- Se controla 

el aprendizaje dividiendo el contenido 

en etapas básicas, de fácil asimilación, 

para avanzar gradualmente a niveles 

más complejos, sólo hasta que lo 

elemental ha sido dominado. 

Los dos métodos coinciden en su objetivo, 

el aprendiza je. Otros enfoques nos hacen 

reflexionar acerca de la estructura del 

conocimiento y de la sistematización en su 

adquisición. 

LL:I: Ll 1 1 L 1 ILI 1 :L• i ID :O::L 1 
(5) Vid•les Delgado Ismael "Teori.:1 de I• comunicación" Mell:ico Limusa 1985, p. 82-8-1 
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Presentamos dos análisis didácticos que 

consideran1os 1nuy prácticos: 

Los conceptos, son aprendidos por medio 
de los siguientes elementos: 

al Definiciones- Se aprenden los atributos 
primordiales de las ideas específicas 

b) Instancias posilivas y negativas- Es la 
generalización de los objetos a los cuales 
es aplicable la definición y la distinción 
de los que no corresponden a la misma. 

e) Enseñanza significativa de los términos
La capacidad de designar con exactitud el 
nombre del concepto. 

d) jerarquía del concepto- Es la correcta 
localización del concepto dentro de la 
disciplina particular. 

el Convenciones del concepto- Aprender 
los sinónimos del concepto o ser capaz de 
hacer la traducción que represente al 
concepto. 

Para el aprendizaje de procedimientos, 
tomaremos en cuenta: 

a) Requisitos- Las bases para dominar 
materiales complejos. 

b) Situaciones- Aplicación en el momento 
oportuno, del acto comunicativo. 

e) Secuencia de operaciones- El seguimiento 
de un orden progresivo correcto para 
obtener resultados satisfactorios. 

d) Rutas alternativas- Conocer los diferentes 
caminos para alcanzar un mismo objetivo. 

el Rutas erradas- Conocer los propios errores 
y evitarlos. 

CJ:t LLJ 1 
(6) lbidem, p. 56-59 

Para proyectar un método de 
enseñanza se debe ton1ar en cuenta 

la forma de aprendizaje y sus 
variables, determinar 

específicamente los objetivos y 
aclarar si se pretende el don1inio 

de un concepto o de un 
procedimiento. El diseño de una 
estrategia de aprendizaje se puede 

hacer por deducción o por 
inducción. 

Cuc.lndo nu hay conocin1ientos 

previos, se debe prescntilr una 

síntesis de la información, 
(aprendizaje deductivo) pero cuando ya 

hay un conocimiento anterior, es el alumno 
el que debera descubrir la forma final del 

mensaje, integrando los diferentes 
elementos que se han presentado por 
separado (aprendizaje inductivo).'61 

Estudio 

El estudio es la acción consciente 
encaminada a asimilar " ... co11ocimientos, 

habilidades, aptit11des.Jor111as de co11d11cta y 
tipos de actividad"m 

Esta es realizada básicamente por medio 

de la actividad llamada gnósica (del griego 
"gnosis": conocimiento) que permite 
reunir y analizar inforn1aciones sobre las 
circunstancias del entorno. 

Petrovsky propone diversos tipos de 
actividades gnósicas: objetales, 

perceptivas, simbólicas y perceptivas 

especiales. 

Li actividad objetal comprende la 
manipulación de objetos, su elaboración, 

montaje y desarmado, mediciones y 
traslados etc.. 

LJ Cl1 CLI 11 LLI:CL 

(7) Petrovsky A. "'Psicologí.t evoluth.•.t y ped.tgógic.1" Moscú Progreso 1979 p. 220 
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Las perceptivas serían examinar, escuchar, 

observar. 

La actividad simbólica se realiza al 

representar gráficamente conceptos, 

nombrar, designar, describir verbalmente, 

utilizar codificaciones equivalentes. 

Las acciones perceptivas especiales son 

más complejas que las simplemente 

perceptivas, interviniendo procesos 

mentales más complejos como la selección 

de puntos de referencia y la construcción 

mental de imágenes en respuesta al 

movimiento de los ojos sobre un objeto. 

Para cumplir el objetivo del estudio debe 

haber retención de la información 

aplicable. 

Mentalmente se realiza el ordenamiento 

del material, la delimitación del mismo a 

partir de puntos de referencia y vínculos 

de sentido, la conexión de los 

conocimientos nuevos con los anteriores, 

la denominación, esquematización y su 

uso en el momento adecuado.<81 

El pensamiento analizil y sintetiza, 

identifica y diferencia, abstrae y 

generaliza, orienta y selecciona, clasifica y 
ordena, codifica y recodifica. 

El estudio es una actividad muy compleja 

que hace uso de todas las capacidades del 

pensamiento. 

Ñfotivación 

La motivación es el resorte que nos 

impulsa a la realización de actividades y se 

vincula a la satisfacción de nuestras 

necesidades, y aunque el enfoque y el 

propósito de este apartado es estructurar 

los motivos del estudio y de la busqueda 

de conocimiento, las categorías 

fundamentales de la motivación 

son aplicables a todas las esferas 

humanas. 

Las fuentes de motivación son 

tres: interiores, exteriores y 
personales. 

1) La fuentes interiores 

responden a las necesidades 

innatas o a las adquiridas, las 

que son condicionadas por 

los programas genéticos o las 

imbuidas por la sociedad. 

Las innatas son principalmente la 

necesidad de actividad y de 

información. Socialmente se busca ser 

útil para alcanzar un relativo éxito y 
conquistar el bienestar material. 

2) Las fuentes exteriores son determinadas 

por las condiciones sociales del trabajo 

y se denominan incitaciones. Estas 

agrupan a las exige11cias, las especlalivas 

y a las posibilidades. 

Las exigencias son las influencias 

directas de la sociedad que obligan a los 

sujetos a cumplir con determinadas 

formas de actividad y conducta. 

Las espectativas son menos directas en 

su influencia sobre el individuo. Se 

refieren más a las características 

consideradas como normales dentro de 

la actividad que crea una "atmósfera 

general", que puede motivar o hasta 

presionar al individuo más que una 

orden tácita. 

Las posibilidades son las condiciones 

materiales objetivas, de las cuales 

depende en gran medidu lu conducta 

del hombre, especialmente si la 

Ll 1 1 •LJ Li l:LL LI i LI I I'.l:LLLJ IJ 1 :Li J L 1 
(8) Ibidem, pag. 221 
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personalidad y los valores no se han 
formado íntegramente y es ahí donde 

incide la didáctica. 

3) Las fuentes personales son las que 

responden a la personalidad, intereses, 
aspiraciones, actitudes, convicciones y 
concepción del mundo que el individuo 
tiene y se denominan como valores. 
Aquí es importante estimular la acti

vidad del estudio para comprender la 
realidad, entendiendo el significado de 

las cosas y de los fenómenos para ubi

carlos en un.:i estructura de conceptos, 
otorgándoles un valor y una posición.(4

) 

Propiedades del material didáctico 
Dentro de los foctorcs que influyen en el 
aprendizaje, los n1ás objetivos son las 

propiedades del material que se debe 
asimilar. A continuación n1encionan1os los 
factores que deben ser tomados en cuenta 

al elaborar el material didáctico de 
cualquier n1ateria. 

Co11te11ido- Se refiere a los tipos de 

información que es posible asimilar como 
conceptos concretos o generales, datos o 

principios, operaciones, aptitudes, hábitos 

o acciones. 

Forma- Este aspecto es primordial cuando 

se aprenden activid.:idcs reales basadas en 

objetos y tareas que deben ser presentados 
de manera esquemática. La codificación 

dependerá de dos factores: 

1) El lenguaje utilizado debe corresponder 
con el tema y el nivel del material. 

2) Los alumnos deben dominar el código 

usado y éste deberá ser compatible con 
su nivel de pensamiento. 

Dificultad- La efectividad de la 

asimilación depende del contexto 
y de la cantidad de información 

de cada elemento del material 

didáctico, además de la prepara

ción del alumno y de su aptitud. 

El grado de relación del nuevo 

n1aterial con su experiencia 

anterior determinará la 

dificultad. 

Sis11ificado- La asimilación 

depende de la importancia del 

material para la satisfacción de 

las necesidades del alumno. El 
concepto de significado se amplia 

englobando al de utilidad y al de valor. 

En el material deben de hallarse incluidos 

los objetivos generales del educando. 

Compre11sióu- Es importante determinar el 

grado de entendimiento de la 

significación, que puede ir desde una 

comprensión confusa hasta la 
reconstrucción exilcta de la información 

comunicada, dependiendo de los nexos y 
de los puntos clave que relacionan al 

conocimiento anterior, con la nueva 

información. 

Estructura- La forma de establecer los 

nexos de la experiencia con el material 
didáctico determina la estructura. 

Estas relaciones pueden establecerse entre 
conceptos además de entre objetos, 

imágenes y fenómenos, dependiendo del 
tipo de relación ya sea física o psicológica. 

La asimilación se facilita al ser clara la 
estructura, con una construcción lógica del 
mensaje. 

n::r u cr:::r::x:::o:r.:r x tJ J •rrr• u LLl 
(9) lbidem Pag. 225 
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Un principio primordial de la enseñanza y 
el aprendizaje es el de la sucesión y 

sistematización. 

Volumen- El material didáctico contiene un 

número determinado de unidades de 

información que deben ser asimilados. La 

cantidad puede ser rned ida por la suma de 

conceptos u operaciones; el nl1n1ero de 

nexos que se cstubll~cen o por la cantidad 

de juicios. Un volumen n1ayor de 

información aumenta la dificultad para su 

manejo y asin1ilación. 

Propiedad emocio11a/- El material que 
produce un ánin10 positivo se asimila m.:ís 

fácilmente que uno aburrido y que resulta 

indiferente para el receptor. El interés es 

fundamental para la con1prensión y la 
retención. e 101 

Didáctica gráfica 

Imagen didáctica es aquella que utiliza 

imágenes esquematizadas y convincentes, 

presentando un conocimiento para su 

aprendizaje. 

La tcorí.:t de este tipo de imagen, ocupa 

varios conceptos relacionados con la 

psicología de la percepción, incluyendo el 

aspecto de la retención posterior al 

estímulo, pues su objetivo complementario 

es el manejo y la asimilación de 

información. 

El material debe ser presentado de manera 

secuencial y lóp;ica para facilitar su manejo 

posterior. Los conceptos básicos son los 

siguientes: 

Campo de cmzcieHcia. Es el área perceptiva 

donde idealmente se deberían encontrar 

todos los conocimientos que hemos tenido 

intención de don1inar, aunque en 

la realidad una gran parte de los 

conocimientos pasa fugazmente 

por ella. 

Sedi111entacióu de experiencias. Durante 

el proceso de percepción la mente 

selecciona sólo las experiencias que 

le son significativas, para conser

varlas en el campo de conciencia y 
las demás son eliminadas o alma

cenadas en diversos niveJc~ de 

memoria. 

Recodificació11. Cuando el perceptor 

traslada un concepto de los diversos 

niveles de la memoria, a su expresión, 

identificando y manipulando la idea. 

Universa/. Es un elemento o concepto 

reconocible, capaz de ser nombrado y 
localizado en la memoria. 

Proceso de dep11ració11. El receptor efectua 

una reducción arbitraria de los rasgos 

esenciales de los elementos o conceptos 

con los que entra en contacto. 

Filtrado de la realidad. Es el proceso que 

realiza el emisor de un mensaje para 

sintetizar los rasgos esenciales 

relativamente generales y convertirlos en 

universales reconocibles y memorizables. 

Esquemati::.acióu. Nos da una idea concreta, 

simplificada y abstracta de los elementos 

reales, para poder comprender los 

principios fundamentales específicos. 

El trazo y su posición proveen un orden 

estructural para el lector-espectador. 

El esquema debe corresponder a la imagen 

mental de la realidad específica que es 

expresad.:i.111 ) 

1 1 1 •IL1 i J LO tJ LJJ1J LLI l 
(]OI Cosl.i jo.in. Moles Abr.ih•m "lm.ígen did.íctic.a" Ducelon• CEAC 1991. p.9·18 
(11) lbidem, p. 2.25-238 
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Co111u11icació11 gráfica 

Históricamente, la difusión masiva de las 

ideas y los conocimientos científicos 

fundada en imágenes y códigos gráficos, 

ha sido primordial para el desarrollo 

humano debido a la capacidad de los 

crendores de textos e ilustraciones para 

expresarse ~rá.fican1cnte. 

La imprenta reproduce en superficies 

bidin1ensionales inforn1ación que puede 

ser muy compleja, y la mente tiene la 

capacidad de relacionar esa información 

gnific.:i con realidades concretas o 
proyectadas. ii;?i 

Una gráfica didáctica con objetivos 

comunicativos se caracteriza por la 

precisión de sus significados y por lit 

supresión de los errores de interpretación. 

Su efectividad se medirá conforme a la 

relación de igualdad entre la información a 

transmitir y la información percibida y 
comprendida.º:\) 

El documento gráfico como soporte de 

i11fon11ación 

Toda comunicación supone la existencia de 

un "objeto de referencia "º"' 1 que es n1otivo 

y objeto central de la inforn1ación 

transn1itid.:i. Este objeto no está presente, 

pero en la comunicación está representada 

por un símbolo. 

De igual forn1L1, las imágenes tienen la 

capacidad de evocar seres, objetos, y la 

realidad en general al representarlos. 

Los soportes de esas representaciones son 

los documentos, donde se plasn1a de 

manera ~ráfica la inforn1ación con el 

propósito de ser transmitida. 

Los mensajes didácticos 

proponen representaciones de la 

realidad con muy v;i.riados 

grados de iconicidadº" 

La esquematización 

proporciona una representación 

distintiva, basada en la 

simplificación y la abstracción 

de la realidad permitiendo la 

manipulación de los elementos. 

Los trazos definen las 

estructuras que la información 

proporcionará al lector; la posición de esos 

trazos, son un orden para un potencial 

realizador. 

El esquema permite la valoración y la 

jerarquización de los diversos niveles de la 

realidad. 

La imagen que enseña es autónoma y 
pertenece a un código icónico con un 

margen de libertad amplio, justificado por 

su propósito didáctico. 

Esta característica es particular de la 

irnagen didáctica, un cambio de sentido 

del proceso de comunicación clásico que 

considera que "el modelo preexistente en la 

realidad es la causa de la imagen ... " 

Aquí la imagen puede ser anterior a la 

realización material.º 61 

"La eficacia e11 el uso de la imasen depe11de de 

la concie11cia que exista sobre la capacidad de 
este medio, ya que para losrar 1111 objetit•o 
didáctico es necesario controlar los eleme11tos 
que intervienen en el proceso de ense11anza

aprendizaje, es decir, controlar los poderes de 
la imagen".º 71 

j cu t::J e• j L1 
(12) lbidem, p. 207 
{131 lbidem, p. 171 
(14) lbidem, p. 59 

(151 Ibidem, p. 60 
(171 Vid~les Delgado Ismael, op. cit., p.84 
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Fu11cio11cs di1iáctiet1s de las i111ágc11cs 

1 Fu11ció111noth,adora. Lits ilustraciones de los libros de texto tienen 
la función de despertar interés aunque no interactúen con el 
desarrollo textual. 

2 Fu11ció11 t•iet1rial. Surge ante la imposibilidad de hacer textos de 
materiales originalmente no verbales1 ya que se pierde precisión al 
codificar. Esto obliga a utilizar imágenes en disciplinas con 
necesidades particulares. 

3 Cat1dizació11 ele cxperie11cias. Las imágenes buscan organizar una 
representación de la realidad paru facilitar una verbalización concreta y delimitada 
que pcrn1ita un cln.ilisis de la información iconica en una secuencia específica. 

4 Fu11ció11 i1~for111ativa. Lzi imagen ocupa un plano primordial en la didáctica. 

5 F1111ció11 explicativa. La información mediante imJgencs perrnile l..i utilización de 
varios códigos al mismo tiempo1 que dan explicaciones que son incluidas en las 
ilustraciones. 

6 Facilitació11 redundante. La expresión iconica se suma a explicaciones claras y 
concretas hechas por via verbal. 

7 Frmciótr estética. Responde a la intención de hacer más agradable una página, 
sumando colorido al texto.°81 

Dibujo técnico 

El dibujo técnico permite la acumulación y 
la transmisión del conocin1iento, al usarse 

con el objetivo de representar los detalles 

del conjunto de piezas de maquinarias 

complejas. 

Estas reproducciones son susceptibles a 

reproducirse permitiendo la divulgación 

de la técnic.J. 11 ~' 

Las imágenes técnicas no son la re<.llid..ld 

concreta, pero permiten como documento, 

ser representación, reproducción, copia y 
modelo de la realidad.c:im 

Acti'uidad didáctica del disc1lador 

El diseñador dcbL• definir específican1ente 

a su público-objetivo, así como su cúmulo 

de conocimientos y su c.:lp<.lcidad de 

asimilación que dependen de su nivel de 

preparación. 

También debe traducir el mensaje para que 

este quede en un punto medio entre la 

comprensión y la capacidad de esfuerzo 

necesario para captar el mensaje lo más 

fielmente posible. 

La comunicación es por lo general 

bimedia, sumando textos o discursos a las 

imágenes que con una intención retórica 

tratarán de suscitar el convencimiento, la 

cohesión a los objetivos comunicativos y el 

interés del espectador, cuya atención es 

efímera. 

La responsabilid<Jd del grafista es fijar la 

atención en el mensaje; situación dificil en 

especial en el caso de información larga y 
compleja. 

La meta del grafismo didáctico es dar 

campo p<lra desarroll<Jr la retentiva del 

espectador, permitir la n1emorización y el 

LI J 1 1 rcr:J 1 :o::n: LLLLJ D 
118) Rod.riguez Diéguez Jost> Luis, op. ciL, p. 41-45 
(]q) Cosl.l Jo.in, Moles Abrah.im, op. cit., p. 9-18 

(20> Vidales Delgado Ismael, op. cit., p.84 

. . - . 
D i d á-c l í-c a 

I 



dominio del mensaje. "La finalidad es un 
aprendizaje, la creación de un "saber 
hacer11

• "
1111 

La didáctica gráfica pretende hacer 

comprensibles los fenómenos de la vida 

que no tienen una explicación evidente de 
sus mecanismos, además de los datos, 

estructuras, magnitudes, metamorfosis y 
diversos aspectos del cosmos que no son 
directamente accesibles. 

Esto exige del diseñador, conceptos y 

conocimientos claros de los mecanismos 
psicológicos de la visualización, de la 

percepción y del aprendizaje.'"' 

Las tareas del diseñador corno encodifica

dor son: sintetizar las ideas de la fuente, 
disponer el tratamiento, definir la 

importancia relativa de cada elemento y el 
orden adecuado que exprese los objetivos 

originales de la fuente. 

El dise>io del manual de fotografía partió del 
programa original para nivel secundaria de 
cuatro bimestres, del que gt•neramos los 
primeros textos que inclrdan sólo cuatro temas 

correspondientes a cada bimestre: Ja lristoria, 

la cámara, el proceso fotográfico blanco y 
negro y la diapositiva; para impartirse en 
aproxintadamente 36 sesiones de dos lloras y 
media. Como la consigna fue hacer dinámica 
la clase, utilizamos todos los auxilia,-cs visua

les y audiovisuales al alcance para ilustrar 

uua serie de temas selcccio1Jados, lo que gene· 

ró una ini1estigació11 visual y dt• textos que fue 

creciendo por la misma Hcccsidad de comple

mentar el trabajo práctico. Con todo este 
material recopilado pri11cipalmcnte de libros y 
revistas cspeciali:.adas, generamos el primer 

índice en un intento dr ru1~ficar Ja informa

ción y detectar p1111fos pcudicntcs de ilustrar. 

Eu este punto el trabajo 
cambio su perspectiva. Por 
un lado l'I material estaba 
sobrado para el nivel de 
secundaria, porque lo 

lzabíamos investigado con uu 

genuino interés de dominar 

este aspecto técnico de In 

imágen. Y por el otro, 110 

pudimos limitar el trabajo a 

:•;:,:',',~:;::. c;;~1~a~~::~~;::~e::;~,;~~mente ~[~~If ~~~~.~ 
que dirigirse a un nivel más avanzado para :;..:==:..-... :.:":".:...::.:.:..:.: .. ~ 
cumplir con el requisito de llegar a un público • !!!• 'fl!ll ~ 
más amplio y sobretodo más motivado. Todo ~ _.A ~ 
esto, nos dió el material y el pretexto para "!9' •• iiiilji 
proponer el siguiente 11w11ual de fotografía, -
que no pretende ser una propuesta de 
programa sino m.:ís bien un auxiliar 
didáctico experimental, que intenta usar de 

manera creativa las nuevas posibilidades que 

ofrecen los actuales progrmnas de edición dr 

pub/icacio11es por computadora. Estas posi
bilidades son la mm1Íp11lación de fotografías 
para su iutegración en documentos profusa

mente ilustrados, Ja facilidad de creación de 

gráficos avanzados, control absoluto de las 
composiciones tipográficas que permiten 
propuestas co111unicativas n1uy lilJres y 
creativas, pero también muy especificas. 

El contenido y orden del siguiente manual de 
fotografía elemental es definitivo sólo para esta 
tesis. Una revisión posterior 11cccsariamente 

tendrá que lo111ar e11 cuenta los nuevos planes 

~:.•& 
9m 
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APRENDER FOTOGRAFiA 
• LA FOTOGRAFlA NO~ l'EKMITE CAPTUHAR y l't1lJFK MANll'L!LAR fl{1\CMENTOS VISUAi ES l.lE l.r\ RF:\l.IUAU. CnN rs1os FRAGMENTOS 

SE CRHAN IMAGl'.NES QUE Rrl'RESFr-.;;TAN 1.A REAi ID:\D CON\'INCFNTFl\U:NTF, l.lX~RANLX1 ARTICUI AR MFNSAfí-S MUY COMPLEIOS. 

• Es UNA Tl~CNICA QUF l'FRMITE l'IH1Ul!CJK 1.AS lt\-1:\CENF':i DF MANERA AUhlMATICA, l'ERCl CON JNi:INITAS l'llSllHl.ILMDES DE VARIA

CION EN CLIALQll!FI{:\ DF l l lS l'LJNH l'i LllT l'IH X.T~t l llF ~U CKFAClt)N . 

• Es UN ARTE l'K:\CTICAl)l1) RFCl lNl x:11x l A Nl\TI MlJN[)[1\I' :\SI Ull\.1(1 UN [ l"NGU.·\Jr UNIVERSAL DE 11.USTRACION EN LOS MEDIOS 

MASIVOS DI" COMLINICACJ(lN . 
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FOTOGRAFÍA 

La fotografía es 1111 milagro. Sólo existía una probabilidad contra cien millones de 
que alguien descubriera alguna vez un sisterna para captar y retener imágenes 
de la realidad". Est;:i anécdota fue expuesta por un físico de la universidad de 

Carolina del Norte (Estados Unidos), después de analizar las posibilidades de 

descubrir en el laboratorio una sustanci.'.l como las sales de plata, que son las 
que permiten fijar las in1.1genes en la película fotográfica. 

Ciento cincuenta años después del nacin1iento oficial de arte de retener el ticn1pu, es 
tan fácil sacar una instantánea 1.1w.: ... a rncnudo olvidan1os que cada vez que apretarnos el 
disparador de una c.:ln1ar.:1, cstan1os ejecutando uno de los grandes milagros cotidianos. 

Para que el prodigio se repita de nuevo con cada nueva fotograffo, deben entrar en 
interacción la óptica y ILl quín1ica: una cán1ara que reproduce el sisten1a óptico 
humano y una película sensible a lils misn1as longitudes de onda que nuestro ojo. 

El clic anuncia que el obturador se ilbre y cierril para cilptar un fugaz trocito de 

espacio-tiempo. Durante ese brcvísin10 instante (de una fracción de segundo), 
la luz se refleja en el sujeto fotografiado atraviesa al objetivo y llega hasta la 

película donde esculpe una imagen latente sobre las partículas de las sales de 

plata (halogenuros argénticos). Pero la imagen sigue siendo invisible hasta que rcvel.imos 

la película, n1on1entos en los que los granos de plat.:l que reaccionaron a la luz se 
convierten en plata n1etálica de color oscuro. Curiosan1cntc los valores luminosos se 

invierten. Las zonas oscuras del sujeto aparecen más claras en la película y viceversa, es 

decir las partes más ilun1inLtdas, al producir n1ás plata met.llic.J, se 

oscurecen más en la película. 
Es el negativo de la imagen. Si se trata de una fotografía en blanco y 
negro, sólo nos queda positiv.Jr la imugen en un pupel especial que 

invierte los valores de densidad de las sales de plata. Por el contrario, 

si la foto es u color, y aunque el proceso se basa en los mismos 

principios, este resulta más complicado, ya que requiere la 
combinación de los tres primarios de la luz -rojo, verde y azul- para 
conseguir cualquier otro color. 

Con la tecnología disponible actualmente podemos tener la seguridad de que nunca nos va a fallar una foto. 

Cada disparo es una imagen atrapada. Las nuevas cámaras magnéticas de video estático, no solo pueden 
trasladar una viñeta de la realidad a una fotogrilfía, sino incluso nos permiten manipularla, archivarla o borrarla, 

dependiendo de nuestras necesidades. En estas, la película convencional 
ha sido sustituida por un diminuto chip de silicio que se encarga 

de digitalizar la luz que atraviesa el objetivo, información que 

pasa a un archivo magnético con forn1ato de minidiskct. 

A pesar del auge de las nuevas tecnologías, la fotografía 
convencional sigue siendo un n1crcado en expansión. 

En 1990 se vendieron aproximadamente 40 millones 

de cámaras en todo el niundo y se calcula que se 

realizaron 2 600 n1iHoncs de fotos, más de siete 

millones diarios. Y aún se espera que estu cantidad se 
multiplique por dos en los ailos siguientes. 
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BREVC MESEÑA DE LA HISTORIA DEL\ fOTOGIV\f/A 

El 7 de enero de 1839, en París, la Academia de Ciencias anuncia el surgimiento de la fotografía. 
El mismo año el gobierno francés toma la histórica decisión de comprar los derechos de patente a sus autores e 
inmediatamente después, regalar a la humanidad el invento del primer proceso fotográfico práctico. 
El astrónomo británico sir John Hcrshell uso por primera vez la palabra que universalmente describe al invento: 
fotografía, del griego plwtos (luz) y grapilia (escritura). La fotografía es unil ciencia, una técnica y un arte. 
Culminación de un esfuerzo de cxperinu~ntación y observ.:ición que comenzó 300 años antes. 

En el siglo X un científico árabe, Alh.izcn dL~ Bashora enunció los principios fundamentales de l'-l óptica. 
Posteriormente, eruditos con10 D.i Vinci, Calilco, Kirchcr y otros trabajaron con cámar..is oscuras y estudiaron el 
comportan1iento de la luz en su interior. Pero los estudios que brind..iron ln clave p.:1ra la invención de la 
fotografía fueron realizadas por el quín1ico alemán johann 1-1. Schulze quien en 1727, fue el primero en observar 
que las sales de pkat<-1 se ennegrecían cuando crnn expucst.is a la luz. En 1800 algunos investigadores conseguían 
reproducir las in1.:íp;encs de hojas de plantas utilizando los cotnpuestos fotosensibles y comenzaban a relacionarlos 
con la cámara oscur.:i, nunque desistieron por Jos continuos fracasos. 

El momento definitivo llegó en 1826, cuando Joseph Nicéphore Niepce consiguió 
capt.:lr y retener la primera in1ap;cn fotográfica de una vista tomada desde una 

ventana de su casa de campo. Después de invcstip;ar con cientos de sustancias y 
fórn1ulas casi a1quin1icas, logró crci.1r la prin1era foto, aunque su duración era 
efín1cra, la.s 
in1á~encs 

tcrn1in.ib.in 
dcsvancciéndo~e 

con la luz del 
sol. Nicpcc se 
asoció con un 

irn·esti~ador de 
lí.1 óptica, Jacqucs 

?\1ande Oaf;uerrc 
que continuó con los 

experin1cntos hasta 
lograr el primer proceso fotogrMico pr<\ctico. 
Poco después comienza la fabricación de las primcr,1s 
cámaras que producen daF;uerrotipos. 

A partir de este momento las mejoras de la técnica fotográfica se suceden incesantemente hasta nuestros días. 
A continuación proporcionamos un.J cronologia sintetizada de los principales avances que se h•m dado en los 
últimos 150 años: 

:rx 

'~''",c. JS-ll El calotipo 
___ .,.., Williilm Henry Talbot inventa la calotipia y al mismo tiempo 

L 

el papel fotográfico, ya que el sistema permite sacar varias 
copias en este papel. de un solo negativo original. A pesar de 
que en un principio las reproducciones obtenidas por este 
método son de mala calid.Jd en comparación de las placas de 
daguerrotipos, la posibilidad de multiplicar hasta el infinito 
una ima~en, entusiasma a los pioneros de la fotog:raffo que se 

lanzan a perfeccionar el sistema. .. . .. . . . .. 
'f o,f(:; g t :i I í :i 
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18.51 rt co[odióu J11í111cdo 

El colndiém htímedo es una mezcla de algodón y pólvora disuelto en éter y alcohol. 
ln\·entada por Frederick Scott Archer, reduce drjsticarnente los tiempos de 

expo:-.iciL1n y ml'j0ra l.J c.:ilidad de los negativo. El lanza111iento del sistcn1a coincide 
n)n el auge de las expediciones fotogr.ífica!-> <.1uc pertrechad.Js con 

cnn1plctísirnas tiendas-laboratorio recorren Jos lugares más remotos en busca 
de vistas ex6ticas. 

un expcrin1C_'nto en L'I que proyecta sClbre una pared /,1 prin1er.1 

transparencia dp color dt• la historia. Previamenh.> había Ílltohr.1fiJdo el 
motivo -un.1 banda de condecoración- tres veces .seguid.is .1 travt!s de 

filtros teñidos de violeta \'L'rde y n.uanja, con1plcmcntarios de Jos colores 

primarios. Un.1 \'CZ reveladas, hizo p.is..:ir un foco .1 travt's de L'stas, dP 

manera que la~ in1ágenes coincid ier..:in .sobre Ja n1bn1a zon.1 dl' id p.Hed. 

1888 La ní111,ua porttitil 

Georgl' Eastrnan J.1nz.1 ,1/ n1erc.1do 
la cámar.1 port,itil Kod.ü .. por 25 dúl.1res. 

El revelado del carrete --<:on capacidad para 100 fotos 

en formato circular
y la sustitución por 

.·· --otro nuevo cuesta 

diez dólares. 

La velocidad de 

obturación es 

de 1 /25 de 
segundo. 

.~ ' ,,. 

~-~~: ,) ' lil , 

1 

1878 Crcnu~fotografía 

E"-hvard Muybridge .1borda Jos primeros 
trab,1jos snbre la descon1posición y estudio 

del n1ovin1iento. Para ello utiliza un gran 
nún1cro de c.imaras dispuestas en hileras 
cuyos obturadores se accionan al paso deJ 
sujt•to frente a éstas. Más tarde, Etiennc 

Marcy desarrolla un dispositivo que permite 

capt.1r irndgenes sucesivas sobre una misma 

pi.Jea fotográfica, iniciándose el 

pl•rfeccionamicnto de Ja cinematografía 
(registro del movin1iento). 

........... 
·fO..r~gt'aHa 
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1895 Rayos x 

Willi,1m Roetgen descubre la propiedad 
qta• tienen Jos rayos x de atravesar los 

cut!rpos opacos. También obser\'il 
que d ichus rayos son capuces de 
in1pri1nirse en película fotográfica. 
Con1binando ambos principios 
consigue ton1ar las primeras 

in1ágenes del cuerpo hun1ano. 
Puco después su invento 
n._•volucionar.í las técnicas de 

diagnóstico médico. 

1908 Sistc111a 1udocl1rome 

Los hermanos Lun1iére, celebres ya por haber presentado doce años 

antes el cinematógrafo, inventan un n1étodo de fotografía en color 
bautizado con10 autochrome, consistente en cubrir l .. 1 películ.i con 

finísimos granos de aln1idón terlidos de violeta, rojo y verde. 

Vista con unil lup.1 una foto ..:iutochrorne tiene el .lSpecto de un cuadro puntillista. 

1925 La película de 35 111111 

Después de doce arios de pruebas, Osear Barnuck comienza a 
producir Ja cJmara Leica, primera que acepta la película de 

35 n1m, el mismo forn1ato usado en cinemcJtografía. Su 
pequeño tamaño y poco peso (430 gramos) permite prescindir 
de complicados preparativos y captar la realidad 
pr.icticamente al instante. A pesar de que no se le augura 
mucho futuro, par¿¡ el año 1935 se habrán vendido más de 200 

mil unidades. El forn1ato de 35 n1m se convertiría en el más 
ampliamente usado a nivel n1undial. 

1928 L11 primera rcf/cx 
Lanzamiento de la cámara Rolleiflex, la primera con sistema 
reflex de doble objetivo. Un sencillo dispositivo -un espejo 

inclinado en ángulo de 45º- refleja la vista encuadrada con el 
objetivo-visor sobre un cristal esmerilado localizado en la parte 

superior de la c.imara. 

.. ....... . 
'f6.fogt'a fía 
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7 9.15 L11 diapositiva e11 color 

1939 La copia en color 
Una vaca sirve de modelo 

para probar la primera película de transferencia 

por difusión para obtener copias a color. 
La casa Kodak comercializará el proceso 

a partir de 1941. 

19..J.7 El revelado i11slfu1tá11L'O 

Ed\vin Land inventa una c,ln1ar,1 que incluye un 

• 

laboratorio completo de rcvel.ido y producción de 

·,- copias en papel. L<is fotos pueden versl .. apenas un 
.. minuto después de haberse ton1ado. En 1960 

f logrará el revelado instantáneo de películas a color. 

1 

1960 La holografía 
El des¡¡rrollo de la primera fuente de rayos luser pern1ite hacer realidad la 

fotografía en tres dirnensinnes, según el método concebido teóricamente Yil 

en 1948 por Den nis Gabor. La fascinante técnica, que es bautizada con el 
nombre de holografÍil, cncontrar,í años más tarde diferentes aplicaciones en 

el arte y la industria. 

LJ J L 1 J 
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Luz 
"La luz ... es el medio más poderoso del que disponemos para conocer el universo 
exterior" 

La óptica es la ciencia de la luz. Todas las hipótesis de explicación al fenómeno de la 
visión y del fluido que hace perceptibles las cosas, terminaron integrándose con los 
estudios de Albert Einstein y proponen en conjunto que "la luz es un /L'11óme110 que se 
propaga poi" mt•itio de 011das clcctromag11éticas trnnsportn11do e11crsía". 

Desde hace 200 añns la óptica, rarna de la física, ha ido nn1pliando 

su campo dt" ,acci6n. Opticil geon1L'trica, fisiologfa dC' l.1 visión y In 

técnica de instrun1cntns de llptica fucrLHl sus pritneros tem .. 1s, 

Después se integraron Ja teoría de lus vibr.:lciones, l .. 1 cxplnr .. 1ciún del 
campo electron1.Jgnéticn, el estudio de los cuantos, la física 
energética de ).'"Is r .. 1d i .. Kiones y l.1 l~spectn-1scopia, .1vilnzandn ha~ta 

la fotometría, 111 fotoclectricid.:id, y las i1plicL1cionc!'t especiales para 

la fotografía y el cine. Debido al in1pulso de l.:i tL•cnología aerncsp.:lcial, 

la óptica vuelve a un lugar importante dentro de la ciencia actuL1I. 

La invención del IL1scr y el desarrollo de IL1 inforn1.ític41 pern1iten el 
uso de técnicas ópticas cadil vez 111.ís sofbticL1das en cnn1pos cnn10 la medicina o las 

comunicnciones. 

El espectro elcctron1agnéticn ha sido estudiado en su totalid.id, pL)f lo que la óptica parte 
de un punto clen1cntal: "La Ju:::. rw es perceptible c11 su .fiH'lllll l1u11i110:-;a si 110 hay para recibirla 

un ojo Jrummw o 1111 aparato". 

ESPECTRO u.rCIRCJ,\IAGNI' neo 

Violeta A=ul Vt•rtle Ama Nar no;o 
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La luz visible no es rn.i~ quL' una fracción ínfin1.l dl'I can1po de J.1s 

radiaciones ek•ctrornagnétic .. 1s. En sus extrernos Sl' id1._~ntific.in, por 

un lado l.Js ond.is radil1dc'ctric.b dL' longitud infinit .. 1 y fr1._•cut.•nci.i 

nula y por el otro las ond,1s de rayl)S ~an1n1a cuya frecu1._•nci.1 supt.•r.1 

los 101• Hertz. 

Dentro de csk• an1plio cnnjuntl1 l.1s ral..'iidci<,nc~ dl' luz vbiblL' ~L' 

encuentrJ.n entre dos gr.1111..it.•s L'\.fL'nsiont.·~: L'I ultr.1violet.1 y el 
infrarrojo. L.i luz visible es producid.1 por fuL•ntes lunlino~.1s corno 

1.J radiación térn1ic.1 (bombilla, \'l'la, L'tc.). d1._•sc.ug.1s dL•I arco 

elt!ctrico o en g.1SL's r.Hific.1do~ (ilu1nin.1ciún pl)r flunrl'~c1._•111..·i.1). 
El n..?CL'ptor puL'dt• !"'>t.'I" t•I ujo, l.1 t.•rntil!-ii<'ln tutogr.ifi1..·.1, l.i cl·lul.1 lutnl'IL1ctric.1, J,1 pil.1 

fotovolt.iic.1 L'tC., .1unqut.• l'i 111,i~ !"'>t'llsible dt• tudn!-> L'S L'I ojo hurn.1110, qut> L'S c.ip.1z dL' 
percibir un.1 , . ._.1.1 .1 10 h.n1 dL' dist.1111.:i.1. 

Para fijar los limites del c~pectro ,·isibl1._•, podl'!lll)~ pstud1,lf l.1 l-h~scnn1pt,sición dt• !.J luz blanca 
por un prisma. Las r.:idi .. 1cinnL's cumprL'ndida~ t•ntrL' 0,-10 y 0,75 111 (n1icr.F=10-o= 0.000, 001) 

forman el espectro de l.:i. luz visiblt>. 1 )L'ntro dt· e~tl'~ lin1itl's las dL' 0,-10 dl' l.1r~o n1cdio nos 

producen un.1 SL"Ils..idón dL' cu!Pr \'H'iet.1, l.1~ dL• ll,-17 un.1 ~l'ns.1ckH1 dl' azul, l.i~ de 0,52 de verde, 

las de 0,58 de an1arillo, l.is dl' 0,bO dl' n.u.1nja ,. !.is ck 0,h:; L'tl .HiL•J41niP dt• rojn. 

El espectro dctcrrnina L'I cnll'r dL· l.b l'lb .. l~. Un ubjt•to nn~ parl'Cl' .1zul o verdL• porque las nnd.i.s, 

luminosus reflejad.b son dt> un.1 dl'tL'rn1in.1d.1 lnng1tud, L'S~b ond~1!-> nunc.1 tienen una longitud 
única, sien1pre hay in\·asil1n y rnl'Zcla. Est .. 1 irl\·.isil'ln y n1t.'zcl.1 JL'tt•rnlin.1 (;1 infinidad de n1Jtices 

que puede tener c.id.1 tono. 

. . .. . .. . .. 
'!°o; r:o g tal t_ a· 

r:1:r:::i::r::r:::r::1:::r::cr:::1:::r::r:r c:r::r:::cr::r r:c:r:i::r:J::r CI L J l 1 l 1 



Tipos de lllz 
Esta clasificación de tipos de luz es con respecto a las superficies con las que tiene contacto 
en su trayectoria y su comportamiento posterior. 

a) Luz reflejada 
La luz natural o artificial viajan en línea recta. Al ser reflejada 
obedece a una ley mecánica fundamental: el ángulo de incidencia 
es igual al ángulo de reflexión. Las superficies reflectantes son 
planas. 

b) Luz difundida 
Las superficies irregulares difunden Ja luz incidente en todas 
direcciones, provocando la combinación de luces de diferentes 
fuentes. 

c)Luz transmitida 
La luz es transmitida cuando atraviesa un cuerpo transparente o 
traslúcido y el grado de transformación es pequeño o mínimo. 

d) Luz dispersada 
Cuando Ja luz es descompuesta por un prisma podemos observar 
los tres colores primarios del espectro, azul, verde y rojo, así como 
los intermedios violeta, amarillo y anaranjado. Estos colores no se 
dispersan de modo paralelo sino que los haces coloreados se 
desvían en mayor o menor grado dependiendo de su longitud de 
onda-frecuencia. La única luz que no se dispersa es Ja luz Jaser 
pues su emisión por ampliación y pulsación, le permite 
propagarse totalmente en línea recta y sin dispersión. 

.. . .. .. .. 
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e) Luz absorbida 
Algunas superficies absorben la luz como esponjas. Casi todos los 
tejidos, sobre todo los oscuros e incluso cuerpos traslucidos 
absorben luz incidente en proporciones variables. A este principio 
de absorción (asociado al de reflexión y transmisión) se debe el 
fenómeno de la visión a color. 

f) Luz refractada 
La luz viaja en el vacío a una velocidad de 300 mil km/seg, pero 
cuando atr;iviesa un cuerpo con densidad como eJ cristal o el 
agua, el rayo luminoso es desviado y frenado. El fenómeno de 
refracción más frecuente, se produce al obsentar los cuerpos 

celestes los cuales (a excepción de los que se hallan en el cenit) no 
se hallan nunca en su verdaderil posición, siendo mayor el can1bio 
de posición a medida que se acercan a línea del horizonte. Cuando 
vemos el sol ocultarse, podemos afirmar que ya no está ahí. Lo 
mismo puede decirse de su salida cuando la imagen se anticipil a 
Ja realidad. 

g) Luz difractada 
Cuando los liquidas chocan con un objeto, tienden a seguir el 
contorno del obst.1culo para volver a formar una serie de 
ondulaciones. La luz actúa de manera semejante. Al chocar con un 
cuerpo opaco, una parte de la luz se difunde a lo largo de los 
bordes con lo que los límites de la sombra se hacen imprecisos. 
Este fenómeno recibe el nombre de difracción y explica la falta de 
nitidez de las primeras fotografías obtenidas con ayuda de un 
esténope (orificio que permite la proyección de la luz dentro de 
cajas o de cámaras oscuras). 

h) Luz polarizada 
Las ondas luminosas que llegan del sol vibran de un modo 
desordenado dando lugar a Ja difusión de la luz en Jos planos 
horizontal y vertical, produciendo deslumbramiento al reflejarse 
en algunas superficies. Para polarizar la luz se emplea un 
dispositivo (filtro polarizador) cuya función consiste en "ordenar" 
y canalizar las ondas en un sólo plano. Este consigue eliminar casi 
totalmente el efecto de deslumbramiento. Basicarnente el filtro 
controla las vibraciones de la luz, dirigiéndolas en un sólo sentido. 

:r 1 I i:J 11 j LIL•::t J U LLLIJ 

... . .. . " .. 
~ o.ru g ta Ita 

j [IJ LLJ 



Propiedades de la luz 
Las tres cualidades esenciales de la luz son: calidad, intensidad y color. 

La calidad cie la luz se define por su modo de propagación y por su 
intensidad, refiriéndonos a cualquier clase de fuente luminosa como el sol, 
una lámpara eléctrica o una simple vela. Una luz puede ser directa 
radiante si procede de una fuente incandescente y puede también ser 
reflejada o difusa por la interposición de un objeto cualquiera. Luz directa 
es la que llega del sol al mediodía cuando no hay nubes que disminuyan si 
brillo. A este tipo de iluminación se le llama dura. Por el contrario la luz 

difusa proporciona una iluminación suavC', las son1bras son débiles, grises 
o de plano no aparecen. 

La intensidad de la luz varia a lo largo del dí.J y también con los can1bios 
de estaciones. Lo n1isn10 ocurre con las lámparas incandescentes, cuya 
intensidad (brillo, luminosidad) varia de acuerdo a su consumo de 
energía. El voltaje afecta a la temperatura ºK (10 voltios= 100 ºK) y a la 
duración o vida útil de la fuente luminosa. 

El color es un producto de la luz y la calidad de este color depende de la 
fuente de luz que los produce. Al variar la intensidad de la luz a lo largo el 
día, notamos la tendencia al amarillo por la mañana, azul al mediodía y 
anaranjado o rojizo al atardecer. 

Los tonos específicos que percibimos tienen sus propios equivalentes en la escala de grises. 
Observamos esta correspondencia si comparan1os una foto a color y su versión en blanco y negro. 
Los diferentes grises entre el blanco y el negro representan colores determinados: 

Blanco Blanco 

Gris extremadamente claro Amarillo Limón 

Gris muy claro Amarillo 

Gris claro Amarillo anaranjado 

Gris intermedio claro Naranja, Amarillo verdoso,Magenta 

Gris intermedio Rojo, Rojo anaranjado, Verde, Cyan 

Gris intermedio oscuro Verde azulado, Azul cobalto, Turquesa 

Gris oscuro Púrpura, Azul ultramar, Violeta 

Gris extremadamente oscuro Negro 

.. . .. .. 
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BRE\'E INTRODUCCIÓN,.\ LA 1"EOJd,.\ DEL COLOR 

Además de los tonos naturales que nos son familiares, existen en nuestro entorno muchos 
tipos de colores, como los pasteles, flourecentes, neón y últimamente los llamados laser. 
A pesar de que diariamente usamos los colores de unil manera principalmente intuitiva, 
existe una teoría del color. 

La luz blanca, que como ya vimos antes, es un delgado componente 
de la radiación electron1agnética "lue puede ser descompuesto por 
medio de un prisn1a en siete diferentes colores denominildos 
espectro: violeta, índigo, verde, amarillo, naranja y rojo. El color de 
un objeto depende de cuanto de cada uno de estos colores es 
absorbido o reflejado por la superficie de ese objeto. 

Pero los colores que utilizamos con mayor frecuencia de niancra 
práctica son los colores pigmento. Los colores primarios pigmento 
son el rojo, amarillo y azul. En teoría todos los demás pueden ser 
obtenidos por la combinación de estos, aunque en la práctica se 
necesitan varios matices de los primarios para conscHuir una gama 
de secundarios n1ás an1plia. Los tres colores secundarios pigmento 
se obtienen mezclando parejas de los tres primarios en proporciones 
iguales: verde (amarillo+azul), violeta (rojo+azul), naranja 
(amarillo+rojo). Estos seis colores, primarios y secundarios, t.:unbién 
se relacionan con respecto a su posición dentro del círculo 
cromático. 

En la realidad podemos hablar de ocho colores primarios, que 
serían las posiciones extremns de impresión del órgano de la vista y que se dcsi~nan como 
"colores element.J.les ".A los tres componentes del órgano de la vista (colores prin1arios; 
rojo, verde y azul) les corresponden los ocho elementales, resultando de forma 
matemática y lógica. Con tres factores, tenemos ocho posibles variaciones. Dos de esos 
ocho son acromáticos y los otros seis cromáticos. Los acron1áticos son el blanco (B) y el 
negro (N). los cromáticos son el amarillo (A), magenta (M), cyan (C), azul violeta (AZ), 
verde (V), y rojo naranja (R). 

Colores primarios 

Az+V+R 

V+R 

Az+R 

Az+V 

Az 

V 

Ningún color 

Colores elementales 

B 

A 

M 

e 
Az 

V 

N 
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Sf11tesis aditiva 
La sintesis aditiva (SiAdi) es el principio de complementación de 
las variaciones de intensidad de las luces RGB (Rojo, Verde y Azul, 
por sus siglas en inAlés) que pern1iten reproducir el espacio de 
colores. La SiAdi es un intento tecnoló~ico de simular el trabajo 
del órp;ano de la vistil y de estimular para. producir sensaciones de 
color partiendo de un._1 bilse .:lcromática: el color negro. 

Su aplicación n15.s in1port .. 1nte: las in1.Jgent:-s electrónicas Pn 
monitores de televisión, video y cnn1putad0r .. 1s. 

"Eu el disco tra11wdo del t11ho catódico, 

t•stá11 colocados Juros mimísculos fá.~fóros 

en los colores a::.ul. pcrdt• y rojo a los 
cuales se les aplica /u111i11iscc11cia. 

Ltl intensidad de radiacid11 dt' estos tres 

colores se ,.esula deforma co11ti111111. 

La gama '"' cvlon!s se Josra co11 los 
correspondientes valores en los tres 
campos de nYcpción de los tipos de CCl11n:-;, 

dorrite t,l zialor d1ferc11cial rc~tantc :-;e une 

en calidail de cmitidad parcial del color 
elemental negro". 

Síntesis s11stractiv11 

.,. 
!! 

Síntesis Sustrilctiva (SiSus) es el intr•nto técnico de lograr l.i µ. .. 1n1.i 
totnl de color por medio de los colore~ e!L~n1cntalcs aditivo~. ncgH', 
azul violáceo, verde y rojo anaranjado. Esta síntesis es la ley 
complementaria de la SiAdi. L.1 foto~rafía y la itnpresión 

funcionan bajo estas leyes y su punto de partid._1 t.'S el color bl .. 11ico. 

En la fotografí.1. el blanco se hace presente en la luz nccesari._1 para 
observar una diapositiva en color. En el c.1so de lc1 impresú."'1n 
policroma, es el papel blanco el que re.J liza est.J función. 
El elemental acrón1atico blanco se h11ce imprescindible p.:uí.1 que las 
capas transparentes de color que reciben el non1bre de traslúcidas, 
actúen absorbiendo con10 filtros. 
Con la SiSus nplicada a lLl in1presión, se usan 
capas de color amurillo, magcntí.1 y ..1Zul cyan 
que también reciben d nombre de 
elementales por sustracción. Cad..1 C..1pa tiene 
la función de absorber las radi<.lciones de un 
tipo específico de cono. 
Los sistemas de rcprod ucción de SiSus 
varían las. capas de color filtrndo en cada 
punto de in1aMen (entre o·~o y 1ooc::)). 

Los volúmenes de absorción reflcjnn la cantidad dl ... color existe. 

En este sisten1a, las cap~1s de color modul.J.n 1 .. 1 sensación en el ór~ano de 1.J vista. 
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0/'TICA roTOGRÁrlCA 

El mecanismo de una cámara fotográfica es similar a la estructura fisiológica del globo 
ocular. El ojo y su obscuridad interior, equivale al cuerpo de la cámara, pintada de negro 
para evitar reflejos. El diafragma cumple la función del iris y de la pupila: regular la luz. 
El cristalino es un lente simple, de distancia focal variable y ajuste rápido e independiente 
de la voluntad. La película cumple la misión de la retina, servir de soporte de la 
formación de la imagen. 

AJ igual que en el ojo1 la itnagcn formada esta invertidíl. La parte delantera de la c.imara 
tiene un elemento óptico llamado lente, que proyecta una imagen nítida .sobre una 
peJícula cubierta de compuestos sensibles que registran Ja imagen. 

La luz penetra a Ja cdrnara a través de un objetivo compuesto 
por varios lentes que refractan y enfocan Jos rayos 
provenientes del sujdo. 

Posee un elemento llamado diafragma, que es un orificio de 
abertura variable que regula la entrada de la luz al interior. 

A diferencia del ojo, la ctimara necesita un dispositivo que 
permita decidir cuando y por cuánto tiempo actuará la luz 
sobre la película. Este dispositivo se llama obturador y se 
localiza entre el objetivo y la película. 

El diafragma y el obturador controlan la exposición total, 
que es registrada dentro del respaldo de la cámara donde 
unas bobinas sostienen la película perpendicularmente al 
eje del lente. 

La imagen se observa invertida, por el 
fenómeno de esténope. 

Esté11ope y caja obscura 

El esténope es un fenómeno producido al 

pasar un haz de luz a través de un orificio 

hacia el interior de una caja oscura, que 

como ya mencionamos se observa invertida. 

En la antigüedad, las cajas oscuras fueron 

empleadas como instrumentos de dibujo 

por artistas como DaVinci y Durero, 

copiando las imágenes proyectadas a través del esténope hasta la pared de 

la cámara, frente al orificio. También, fue estudiado este fenómeno por Isuac 

Newton, quién delineo los fundamentos de la óptica como ciencia. 

El simple orificio da a la imagen una nitidez deficiente, pero mejora mucho 

si lo cambiamos por un prisma o lente que enfoque de manera más precisa 

la luz. Con estos simples elementos se realizaron mucho tiempo después las 

primeras fotografías, sumándolos al desarrollo de emulsiones fotosensibles. 
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Lentes 
Para aumentar la eficiencia del fenómeno esténope se hace 
necesario usar formas prismáticas que proyecten con mayor 
calidad la imagen. Estas formas se logran al unir dos prismas, 
con sus base o sus puntas en contacto y mejora aún más si los 
curvamos, con lo que obtenemos una lente. Las lentes existen en 
dos formas principales: biconvexa (más ancha en el centro que 
en los bordes) y bicóncava (más estrecha en el centro que en los 
bordes). Las convexas se denominan lentes positivas y las 
concavas se denomin.:in negativas. La combinación de lentes 
constituyen la base de todo sistema óptico. 

Lentes positivas Lentes negativas · 

o~~li[[ 
Biconvexa l 1 Bico11cat•a 1 1 
Planoconvexa Planoco11cava 

Menisco cont'ergente hfenisco divergente 

Objetivos 
Los objetivos de las cámaras modernas están formados por conjuntos de lentes que 
aumentan de manera impresionante la calidad de la imagen. 

El uso de un solo tipo de lentes da ria como resultado defectos en la imagen. 
Pero con el uso de lentes convexas que concentran la luz y de lentes 
concavas que la expanden, se corrigen Ja mayoría de los 
defectos o aberraciones. 

La clasificación de objeti\·os esta basada en el sistema 
milimétrico y más que una medidc.l específica, los mm se 
refieren a relaciones de proporción. Dependiendo del 
formato de película, una medida en mm clasifica un 
objetivo como angular, normal o tele. A continu.Jción 
proporcionamos la clasificación de objetivos interc.1n1biables 
para el formato de 35 mm, el más popular en el mundo. 

Super gran angular 
Transforman las líneas rectas de las 
imagenes en curvas, como las producidas 
por un espejo convexo. Sus vistas pueden 
abarcar hasta 180º. Objetivos de 6 a 16 mm. 

Gran angular 
Estos objetivos extienden el ángulo de visión hasta 78º, en 
un gran angular típico de 28 mm. Estos objetivos permiten 

hacer tomas amplias aunque con deformaciones. 
Otra característica es que su enfoque no es crítico, casi la 

totalidad de lo fotografiado es captado con nitidez. 
Otro gran angular muy popular es el de 35 mm. 

•:r 
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Teleobjetivo 
Nos permite captar in1.:igenes inaccesibles por 
la distancia a la que se encuentran de l.i 
cámara. Su funcion.:imit..•nto es parecido al de 

unos prismáticos o catalejos que pern1iten el 
acercamiento y la ampliación del motivo. 
Los teleobjetivos van desde los 135 mm, con 
un ángulo de visión de 18º, hasta los 1000 mm 
con un ángulo de 2.5º, pas.indo por los 300 y 
los 500 mm (ángulos de visión de 8 y 5º 
respcctivan1ente). 

Catadióptico 
Este tipo de objetivo utiliza el mismo 
mecanismo utilizado en los telescopios de 
espejo, para reducir significativamente el 
tamaño. La apariencia es la de un 
teleobjetivo moderado, pero que encierra 
una óptica focal de 300 a 500 mm. 

or• 

Objetil'o nonual 
Para un formato de película de 35 mm el 
objetivo normal es de 50 mm, porque es el que 
reproduce de manera más cercana la visión 
hun1ana. Son los objetivos de máxima 
apl•rtura, que es la capacidad de captar mayor 
cantidad de luz. Su ángulo de visión se 
L'llCtlE'ntril entre 40 y 58º. 

Zonm focal variable 
Este objetivo sustituye a varios objetivos 
ya que los más comunes cubren focales de 
35 a 135 mm o de 70 a 210 mm. Son lo más 
parecido a un lente universal para casi 
cualquier situación. Su ángulo de visión 
puede variar dependiendo de la distancia 
focal utilizada. Aumentando la medida en 
milímetros, aumenta el tamaño de la 
in1ugen. 

.. . .. .. ... 
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MECANJCA fOTOGRl\FJCA f.LF.Mf.NTAL 

El propósito principal de los mecanismos fotográficos es el control de la nitidez, que 
depende de la duración del tiempo de exposición y de la cantidad y calidad de luz que 
"esculpirá" de manera latente la imagen en la película sensible. 

Los mecanismos fotográficos básicos son los siguientes: 

Objetivo 

Sujeto 

Dl1jetivo 

El objetivo posee un anillo de enfoque que permite variar la distancia de sus 
elementos (lentes) hasta la posición que proporcione la mayor nitidez del sujeto 
escogido para fotografiar. También ubicamos al anillo de selección de 
diafragmas. En el objetivo se encuentran marcadas de manera paralela las escalas 
de distancia de enfoque y la de profundidad de campo. 

Visor 

Obflm1dor El visor nos permite además de enfocar, encuadrar y ajustar la composición de la 
imagen. 

Diafragma 
Diafragma 

Visor 

Pla110 
focal 
y pelírnla 

Actúa como el iris, regulando la cantidad de luz. Podemos regular el diámetro de 
la abertura. Un diámetro grande del diafragma con luz débil puede proporcionar 
la misma luminosidad que una abertura pequeña con mucha luz. Los diafragmas 
son construidos con un conjunto de laminillas acomodadas de manera que el 
diámetro que determinan pueda variarse con un anillo calibrado en números"{". 
Estos números corresponden al número de veces que el diámetro de cada valor 
cabe en la longitud focal del objetivo (longitud medida del centro del objetivo al 
plano de la película). Con cada valor "f" deja pasar la mitad de luz que el 
anterior y el doble que el siguiente. 

Obturador 

Controla el tiempo de exposición de luz sobre la película. 
La escala de obturación representa fracciones de segundo. 
Cada factor es también la mitad del anterior y el doble que el siguiente. 

Tres puntos de referencia 

Punto focal (Al 
Punto del eje del objetivo en el que se reunen lodos 
los rayos luminosos del sujeto en un enfoque 
nítido. 

Plano focal (8) 
El plano focal es perpendicular al eje óptico en el 
punto focal de enfoque y es nítido cuando el 
objetivo está enfocado al infinito. 

Lo11gitud focal (C) 

Es la distancia entre el centro del objetivo y el 
plano focal cuando enfoca al infinito. Corresponde 
a la medida del objetivo en milímetros. 

IJ Ll 1:r1 LI 
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Tipos de máq11i11as de registro fotográfico 
Lo que diferencia bá.sican1ente a las cán1aras fotoHráficas es el forn1ato 

de película que utilizan. Existen desde 16mm de ancho (formato 110) 
hasta cámaras de placas de 18 x 24 cm, pasando por las de 28 mm 
(formato 126), 35 mm (formato 135). 6 x 6 cm (formato 120) y otros 
especiales. 

Otras diferencias son los diferentes sistcn1as de encuadre y 
enfoque o simplemente por su uso especializado. Existen 
c.:in\aras autoni..HicJ.s (que no requieren de enfoque); Gím .. 1r .. 1~ de 

visor directo; cámaras de óptic .. 1 de espejo o rcflcx, cámilras de 
estudio de forn1ato grande, cí.lnl.:'1ras instantdneJ.s, sub1n.:-irin .. 1s ~' dt..• 
tamafio n1iniatura. 

~\ 

lnst101t1Í1ll'•I 

lfrj1n hx h -

Co1111111t.1n;:111/11 Sul111111nn11 
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Mecá11iC11 rcflcx de 35 "'"' 

Las cámaras reflex de un solo objetivo tienen una forma 
característica; un abultamiento de Ja parte superior donde se 
localiza un pentaprisma con dos superficies reflectoras, y un 
cristal de aumento para presentar una imagen derecha y 
corregida. 

Su principal ventaja consiste en que permite ver Ja misma 
imagen que proyecta el objetivo, logrando con esto un enfoque 
y encuadre perfectos y se les denomina de tipo SRL (Single 
Reflex Lens) ya que usan el mismo objetivo para la 
visualización y Ja exposición. 

El enfoque se hace por medio de un telémetro con cuñas semi
circulares que indican con precisión el punto de nitidez con un 
margen de error mínimo. La pantalla de enfoque está formada por 
un espejo articulado con una inclinación de 45º situado detrás del 
objetivo que refleja la imagen en ~entido ascendente hacia una 
placa de enfoquer que se localiza en la parte superior de líl cán1ara. 

Al oprimir el disparador, el espejo se lc\·anta dejando paso libre a 
Ja luz que entra por el objetivo hacia la película, tapando además 
la abertura que está debajo de la pantalla de enfoque, con el 
fin de impedir que la luz penetre a la cilmara por 
el cristal deslustrado. E!)te movimiento 
acciona al obturador para hacer 
la exposición. 

Casi todas las cámaras reflex 
tienen incorporado un 

exposímetro activado por una 
célula foto-eléctrica, montada 
en el interior de la cámara, 
que registra la cantidad de luz 
que atraviesa el objetivo, 
indicando Jos ajustes que son 
necesarios para una correcta 

ITL 
Aguja 

[ ~ 
Led 

[_ § 
exposición. Esta 1nedición se denon1ina "a 
través del objetivo" o TTL. 

.. -~·~-,k:.>- ~ ~ 2. Disparo. 
~'- • . • El espejo ~-
~ se levanta ~ 

1. Posiciónnonnal ~ 3. V11c~t~.asu 
enfoque pos1cwn 
y otros ajustes nom1al 
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Pelíc11/as 
El registro de la imagen se hace sobre la película. Está formada básicamente 
por la emulsión sensible a la luz y una base antihalo sobre la que se 
impregna esta emulsión. La diferencia entre la película blanco y negro 
y la película a color, es que para capturar el color se emplean 
tres capas de haluros con un filtro específico para cada una, que 
registran diferente longitud de onda para cada color elemental. 

a) Emulsiones sensibles 
La emulsión está compuesta de sales de plata 
suspendidas en gelatinn. La con1posición química de las 
sales y la manera en que están forn1adas determina la 
sensibilidad de la película, o sea, la rapidez con que 
reacciona a la luz. Las sales utilizadas son compuestos de 
elementos químicos llamados halógenos (cloro, yodo y 
bromo) con plata, que se conocen como haluros de plata 

Capa superior de gelatina 

(cloruro de plata, yoduro de plata y bromuro de plata). 
Estos haluros hacen una solución sumamente sensible a la 
luz que permite una exposición rnínima para formar con 
sólo unos pocos átomos de plata metálica, una imagen 
latente, invisible para el ojo humano. La mezcla de 
cualquier haluro con ~clatina produce una masa gruesa 
que se extiende sobre un soporte (papel, celuloide, etc.) 
para hacer una superficie sensible a la luz. Al secarse la 
gelatina, se comprime y se forma una capa delgada 
conocida como emulsión fotográfica. 

La película para impresiones blanco y negro, está 
formada por cinco elementos: 

1) Capa antiabrasiva 
Compuesta de gelatina endurecida para proteger la 
emulsión. 

2) Emulsión sensible 
Es la registra la imagen y está compuesta por 
halogenuros unidos con sales de plata, de lo que resultan 

los haluros de plata. La emulsión se hace envejecer 
mediante distintos procesos de recalentado, enfriamiento 
y endurecimiento. 
Según el grado de calentamiento y el tratamiento 
aplicado, se consigue controlar el tamaño de los cristales 
(granos de bromuro de plata). El tamaño de dichos 
granos será el que determine la sensibilidad de la película 
(a mayor tamaño, más sensibilidad, y viceversa). 

XJ UXLJ 1 j 

Emulsión 

Gelatina y celulosa 

Base de triacetato 

Capa de gelatina 
para curvado antihalo 
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3) Capa adhesiva 
Es una capa de gelatina que sirve de unión entre la emulsión y 
el triacetato. Los haluros de plata flotan sobre esle sostén de 
gelatina, permitiendo que la luz entre uniformemente en la 
película. Los haluros se ennegrecen con la luz y se vuelven una 
placa de color negro que da diferentes tonalidades. 

4) Triacetato 
Es la película propiamente dicha. Es un plástico transparente 
e incoloro que sostiene a la emulsión. 

5) Capa de gelatina 
Sirve para evitar el abarquillamiento, equilibra el peso de la 
película y ella se encuentra el antihalo, que es un polarizador 
químico para evitar los reflejos y proteger la película de 
rayones. 

Granos de ha\uro tradicionales 

b) Funcio11a11tie11to 
Al exponerse a la luz y después de un baño revelador, la plata y 
el halógeno se separan. La plata queda atrapada en la gelatina, 
formando una capa delgada que sostiene una masa de 
partículas muy pequeñas de plata metálica, finamente dividida 
y de color negro o gris oscuro, haciendo una masa opaca. 

Después de revelada la imagen, el compuesto de plata restante 
se retira de la gelatina por medio de una solución de un 
producto químico a base de tiosulfato de sodio, que es un baño 
fijador que hace permanente la imagen de plata. La imagen 
fijada tiene los valores tonales opuestos a la escena original. 

e) Escalas de se11sibilidad Laminas de haluro modernas 

El índice de sensibilidad más comúnmente usado es un valor 
normativo de aceptación internacionnl que se conoce como ASA 
(Association System American) que permite relacionar 
exactamente la rapidez de registro de una película con respecto 
a otras. 

TIPOS DE PELÍCULA 1ipos de película dependiendo de su velocidad: 

Panc:romatkas 

Ortocromalicas 

Artes gráficas 

¡-·Blanco y Negro 

¿'. f" Negativa 
Color 

Luz r1alura/ 
Luzorli.ficial 

~ ~. Diapositiva 

J J 

Pelicula lenta (50 ASA) B11ena iluminación 

Película media (100-180 ASA) Iluminación promedio 

Película rápida (200-400ASA) Baja iluminación 

Película ultra rápida (800-3200 ASA) Iluminación escasa 

.. . .. . . . 
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Para fotografía en blanco y negro las películas más comunes son la Plus X Pan (ASA 
125) y Ja Tri X Pan (ASA 400) aunque existen otros tipos, con otras sensibilidades y 
características. 

d) Formatos 

El tamaño del negativo corresponde al de la porción que se expone en cada toma 
y depende del recuadro de Ja cámara, que 
indica las dimensiones del rectángulo en 
milímetros para formatos pequeños y en 
centímetros para formatos grandes. 10,2 x 12,7 cm 

6x 7cm 

D 6x 6 cm 
Subminiatura 

127 

126 

e) Chasis 
La película de 35 milímetros se denomina de paso universal, 
y además de venir en carretes de fábrica, pueden comprarse 
latas de 30 metros y hacer las cargas uno mismo con un ahorro 
importante. 

LJ CCXLLI lj 11 rj ] 
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ACCESORIOS FOTOGRJ\FICOS BASICOS 

El número de accesorios es prácticamente ilimitado por lo que se 
propone una lista de accesorios básicos. 

Trípode 
Provee de un apoyo para la cámara cuando se utilizan velocidades de 
obturación más largas que 1/15 de segundo, vistas nocturnas o en 
condiciones de poca luz. En general para tomas que exigen expo
siciones prolongadas y requieren de inmovilidad durante la toma. 

Disparador de cable 
Complemento del trípode, se acopla al disparador reduciendo el 
movimiento de la cán1ari\ al mon1ento de accionar el obturador. 

Flasl1 
Para fotografiar en condiciones de escasa iluminación o como luz de 
relleno cuando se fotografía a contraluz. 

Fotómetro/exposímetro 
Permite medir el grado de iluminación del sujeto y decidir los valores 
adecuados de exposición. Posee escala variable de sensibilidad y de 
relación entre diafragma y velocidad de obturación. 

Lentillas de acerca111ie11to 
Nos dan la opción de fotografiar objetos pequeños, 
ampliando el rango de enfoque en distancias menores 
a 45 cm, que es el promedio mínimo de un objetivo 
normal. Agregando cualquiera de las tres lentillas al 
objetivo se logran varios grados de ampliación 
(+1,+2,+4, además de sus combinaciones). 

Objetino zoom 
Reune además del objetivo normal, un gran angular y 
un telefoto moderados, ampliando mucho las 
posibilidades. 

Filtros 

Los filtros para blanco y negro aumentan el contraste 
y corrigen la traducción de la escala de 
grises. Los principales: el amarillo y 
el rojo. 

lILLLLJ ] Ll 
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ToM"' rorocRAnüt RrrLEX ur 35MAf 

El tipo de equipo más popular por su calidad, precio 
y amplias posibilidades es el reflex de 35 mm. Este, 
además de contar con el mecanismo de espejo, 
permite intercambiar los objetivos y su controles 
principales pern1iten controlar la exposición parn 
consehuir efectos específicos. 

( 

Encuadre y composición 

La composición es la relación de los elen1entos que ap.ucccril.n en la inl<Ígl'n. 

El encuadre delin1ita las forn1as y las propllrcionps dl•ntro dl• los bordt.•s dl'I ncg;1livn. 

Se pueden seguir criterios geon1étricos como 1~1 spcción aün_'<l y 1~1 lf'~' de tercios, 

o L1partarsc de ellos dclibcr.idan1entc. Estos criterios definen la individualid.:ld creativa. 

.. . .. . .. 
·f<>.r<1 g i a Ha· 

j rr• J cx::o:::r:x::i :r:r:IIIIJ r:rr LJ 1 r: 



· . .;;;.:e~. ~7'-~ --
--~-..: .t•.1·- .... - ., ....... -. ----~ . - . >::.z·.~ ....... '( =~~-.. ~::._~;1~,~.-G~.__:'»-

-"' ~ .... ~~- .~~..:: .• j~~ ~ -
_,_ __ -

Antes de apret .. u L'I dbp..ir.:idc1r decidirno~ que elementos estarán dentro del n1<uco y cuales no. 
L..1 c .. ín1 .. u .. 1 JL~ 35111111 nos pennite ob~en·,u el l~IKuadre con Id con1posición definitiva. 

Anillo de enfoque 
Nos permite seleccionar el plano principal, 
donde se encuentra por lo general el 
sujeto. 

Los tres controles principales de la cámara 

son el anillo de enfoque, r'. i 
el selector de velocidad de obturación ~·2·~ 

y el selector de abertura de diafragma;.· (~) 

La escala nos indica distancias desde 45 cm hasta el infinito. 
Dentro de este rango, es posible enfocar con precisión. 

... .. .. ... 
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Disco de velocidad 
Nos permite escoger la velocidad 
adecuada al tipo de toma que se va a 
realizar. 

La velocidad estandar es de alrededor de 
1/60 de segundo, pero si el sujeto está en 
movimiento se hace necesario hacer más 
breve la duración de la obturación para 
congelar este movimiento. Las velocidades 
rápidas son de 1/125,1/250,1 /500 y 
1/1000 de segundo. Por el contrario, 
aumentarnos la duración con sujetos 
estáticos o en condiciones de poca luz. Las 
velocidades lentas o prolongadas son 1 /8, 
1/4, 1/2 y 1 segundo o más cuando se 
selecciona en la letra B que permite el paso 
de la luz mientras se tenga apretado el 
disparador. 

Anillo de diafragmas 
La escala de diámetros de abertura, 
simbolizados con la letra f, controla la 
cantidad de luz que recibe la película y 
representa el número de veces que cabe el 
diámetro a lo largo de la distancia del 
centro del objetivo al plano de la película 
(longitud focal). Esto significa, que por 
ejemplo el diafragma f/2 cabe dos veces 
entre la película y el lente. En el extremo, 
un diafragma f/22 cabe veintidós veces 
entre la película y el lente. Esta escala nos 
permite la utilización de medios pasos, es 
decir la definición de aberturas 
intermedias, entre las medidas marcadas 
en el anillo f. 

Algunos objetivos tienen más aberturas o 
son más limitados sus valores porque así 
lo dicta su diseño. En el caso de objetivos 
de focal variable (zoom), su máxima 
abertura es limitada y tiende a reducirse 
aún más al usar las focales más largas 
(telefotos). 

LII 

La escala completa de velocidades es la siguiente: 

B 1 seg 1/2 1M 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 

(lento, prolongado) (rápido, corto) 

La escala completa de un lente normal es: 

f/22 f/ 16 f/11 f/8 f/5. 6 f/4 f/2. B f/ 2 

• o 
\. 

'-... ~:~~~- .. -----:-~: .. ·· 
t \ ·¡ 
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Seleccióll del tema 

El número de temas es infinito. Deportes, anim.:iles, gente, lugares, naturalezas n1uertas, arquitectura, abstracción, 
foto subn1arina y astronómica son algunos temas que por si mismos son amplísimos. El factor determinante es el 
equipo con el que se cuenta. 

'.'.;:-_ 

· tr~uii'.;'. ' ... 

La toma 

Primera decisión Encuadre. Dirigin1os el frente de la c5n1ara hacia 
el sujeto y escogemos que elementos aparecer.in y cuales no lo 
harán. Usamos el formato más indic.ido para la forma elemental 
del sujeto: vertical, horizontal o en algün ángulo especial. 

Segunda decisión Enfoque. El enfoque depende del diafragma que 
tengamos seleccionado. Un diafragma grande hace necesario un 
enfoque más preciso que si usamos un diafragma pequeño. 

Esto sucede porque un diafragma grande permite pasar gran cantidad de luz y la 
exposición tiende a ser muy breve. El diafragma pequeño prolonga la exposición y 
permite que los detalles sean registrados con mayor fidelidad y nitidez. 
Esto nos lleva a los conceptos de enfoque selectivo 
y de profundidad de campo. 

ENTOQUE SELECTIVOÍPROFUNlJJDAV DE CAMPO 

Imaginemos que el plano de enfoque es una lamina de vidrio. 
Cuando usamos aberturas grandes (ej. f/2) la lamina es delgada, 
pero a medida que el diafragma se va cerrando (f/2.8, f/4, f/5.6, f/8), 
el grosor de la lamina va aumentando gradualmente hasta 
convertirse en un muro de vidrio. 

Con los diafragmas más pequeños (f/11, f/16, f/22), el muro se 
convierte en un bloque de vidrio macizo. Todo lo contenido dentro 
de ese bloque saldrá enfocado si no se mueve durante la exposición 
ya que al usar diafragmas pequeños, aumentan los tiempos de 
exposición y aumenta también el riesgo de que el sujeto o cualquier 
otra cosa dentro de ese bloque imaginario de vidrio, se mueva 

durante la obturación. 

La medida del "bloque nitido" frente al fotógrafo es la 
prof1111didad de campo. 

La posibilidad de decidir que zona saldrá enfocada se denomina 
ellfoqlle selectivo. 

Comparació11 de la profimditlad ele campo 
usa11do aberlllra de diafragma ifJ 

O@@ 
¡2 ¡s /16 
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Co111bi11acio11es diafragma-obturador 
Para realizar una toma con enfoque selectivo se utiliza la escala 
que se encuentra entre la escala de diafragmas (f) y la escala de 
enfoque. Esta escala tiene como punto de partida "l punto central 
de enfoque que corresponde a la distancia en que está ajustado el 
objetivo y se ve nítido. A corta distancia, a ambos lados se 
encuentran unas n1arcas que representan los valores uf". 

Las marcas de f/2 están casi juntas, abarcando un rango mínimo 
de distancia que trasladado a la escala de enfoque nos indica la 
zona donde saldrán enfocados los objetos al usar esa abertura. 
Mientras más pequeña la abertura, el rango de distancia que 
abarca la zona nítida se amplía. 

La distancia entre las marcas "hada atrás" y "hacia adelante" del 
punto del enfoque aumenta a medida que se disminuye el 
diafragma. 

El principio parece simple pero obviamente tiene limitaciones. 

Si seguimos la regla de menor diafragma;mayor nitidez, nos 
encontramos con otro factor: dependemos de las co11dicio11es de 

iluminación. La iluminación se mide a través del objetivo donde un 
indicador nos avisa cuilndo la combinación diafragma/obturador 

seJeccionada nos permite una exposición adecuada. Esta medición 
determina el valor mínimo del diámetro del diafragma. 

No siempre tendremos las condiciones para obturar con un 
diafragma f /22, o n1ás .:aún, puede ser que nuestra intención no sea 
un enfoque total, sino l.1ue sólo nos interesen algunos elementos 
colocados en planos a distanciils específicas. 

El principio del dominio de la captura fotográfica reside en el 
control de la velocidad de obturación y de la abertura de 
diafragma, en una condición de iluminación específica, para 
obtener la nitidez de los planos determinados por el fotógrafo. 
Para ello, es necesario ubicar con10 punto de referencia la posición 
de nuestro elemento principal. La medida de la zona de 
profundidad de campo dependerá del diafragma, pero cualquiera 
que esta sea, se puede dividir según Jas siguientes proporciones: 

Un tercio del total de la distancia entre marcas en In escala de 
profundidad de campo se ubicará hacia el frente dl'/ sujeto enfocado y dos 

tercios hacia atrás de ese punta de e11Jaq11c. 

La mayor parte de las ocasiones, tendremos la opción de usar 
varias combinaciones de diafragn1as y velocidades para una 
misma condición de ilunlinación. 

La decisión final de combinación diafragma-obturador estará 
determinada por el efecto de profundidad de campo (ancho de 
lamina, muro o bloque) que busquemos obtener con nitidez. 

Comparación de la profu11didad de campo 
usa11do diferentes le11tes 

@@@ 
135 rnm 50 mm 28 mm 

Comparació11 de la proftmdidad de campo depe11die11do 
de la dista11cia a la que se e11cuentra el sujeto 

9 111 r---r---,---. 

@@@ 
50mrn 

Exposiciones escalonadas 
Cuando ya está determinada Ja 
combinación abertura/velocidad es 
recomendable realizar tres 
exposiciones escalonadas, tomando 
además de la exposición normal, una 
más con medio diafragma de 
sobreexposición y otra más con 
medio diafragma de subexposición, 
para aseguramos de que se registrará 
la toma adecuada. 

~ . ... ... ~ 
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EL LABORATORIO BLANCO Y NEGRO 

El hecho de trabajar con líquidos y electricidad dentro de un laboratorio fotográfico determina 
su división en zona seca y zona húmeda. 

En la zona seca se trabaja con Ja ampliadora que 
funciona conectada al fluido eléctrico. 

En la zona húmeda se trabaja con Jos 
químicos de revelado de película y de papel. 

·7~ 
• ' . ("'::rn;:.. 1 

:' :·, \ .• UJ."i\\','~ 

Teniendo esto en cuenta, solo nccesitaren1os aprender a medir las proporciones de los 
líquidos, su temperatura, los periodos de tiempo en que la luz de la ampliadora y las 
sustancias entrar.in en contacto con el material sensible. Por supuesto también 
necesitaremos películ .. 1s correctamente expuestas. 

EJ material necesario es una ampJiadora, un tanque de revelado con espiral, tres 
charolas para revelado de papel. papel fotográfico, tijeras, una prensa de contactos 
(o un simple vidrio), un reloj, 3 jarras de 1 litro, termómetro, toma de agua con 
manguera para poder dirigir el chorro (de preferencia fria y caliente), luz 
blanca, luz ámbar de seguridad, quirnicos fotográficos (revelador de 
película y revelador de papel, aclarador, fijador, 
limpiadores) y obviamente, un cuarto oscuro. 

Los elementos mínimos indispensables son: 

Película expuesta 
Zona aislada de la luz 

Luz ámbar de seguridad 

Ampliadora 

Baños químicos 

Papel fotográfico 

3 Charolas 

Tijeras y/o culter 

3 Jarras 1 litro 

Termómetro 

Reloj segundero 

Agua 

Ll [I tJ LLJ j 
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Papel fotogr1ífico bfo11co y negro 
Los dos tipos de papel utilizados 
comúnmente son el convencional y el 
recubierto. Los diferentes grados (5) 
proporcionan diferentes niveles de contraste. 
El papel convencional es de fibra de madera 
con una capa de barita entre base y en1ulsión 
para hacerlo más blanco. Los papeles 
modernos RC llevan una capa de polietileno 
por ambas caras lo que los hace 
impermeables, al mismo tiempo que reduce 
la duración del proceso de revelado y la 
contaminación de los químicos. 

11X14 pulg 

27.9 x 35.6 cm 

8x10pulg 

20.3 x25.4 cm 

5 X 7 pulg 

12.7 x17.8 crr 

-Kodak 
PROFE SS IONAL 
S'.·\l'ER l'.•\F':EK P.•\í'EL 

Los tamaños más usuales de papel fotográfico blanco 
y negro son: 

5 x 7 pulgadas 

8 x 10 pulgadas 

11 x 14 pulgadas 

~-----_,_.,,..... ... ,.._ _____ ·~-
- ---· -- -~---- ·---· • 

Procesos básicos e11 blanco y negro 

(] 

Son tres los procesos básicos a realizar en el laboratorio blanco y negro. Ningún paso 
se debe descuidar para evitar una mala calidad de imagen. 

El primer paso es el revelado. Cuando es expuesta una película, la emulsión sensible 
reacciona produciendo plata metálica o haluros en la superficie, que aunque invisible, 
contiene una imagen latente que para ser visible necesita ser revelada y fijada. 
El revelador actúa como la aguja de un tocadiscos, amplificando la reacción de los 
haluros de plata. 

El segundo proceso básico es la /10jt1 de contactos donde tenemos la oportunidad de 
observar pruebas de positivado de tamaño idéntico al de los negativos. 

Y el tercer proceso básico es el positivado, cuando ampliamos el negativo en un 
papel con los valores entre otros, de lo expuesto en la película. El segundo y tercer 
proceso dependen de una prueba que se hace antes de la prueba por contacto y de la 
ampliación definitivos: la tira de prueba. 

.. . ... .. .. 
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R<'iJe/ado 
Al conjunto de baños, controles y operaciones necesarios para la obtención de una 
imagen visible, limpia y estable (negalivu) se Je denomina proceso de revelado. En 
total oscuridad, se extrae la película expuesta, del chasis que la contiene, y se carga 
el tanque de revelado con la película que antes se coloca en una espiral que evita 
que alguna parte de la película quede en contacto con otra y los químicos puedan 
actuar de n1anera deficiente. Se verific.J la temperatura de los baños usando un 
termómetro fotográfico. Se programa el tiempo de revelado en el reloj según la 
tabla de tiempos y temperaturas del 
fabricante del proceso seleccionado. 

1) Revelador 
Se vierte el líquido revelador, se tapa y 
se agita balanceando y girando 
suavemente durante 30 segundos el 
primer minuto y 10 segundos por cada 
segundo restante. 

2) Baño de paro 

Cuando se cumple el tiempo de revelado se regresa el revelador 
a su recipiente e inmediatamente se vierte el baño de paro 
agitando continuamente por medio minuto. 

3) Fijado 

El baño de paro se regresa a su recipiente para vertir ahora el 
fijador, que debe estar a temperatura similar a los dos líquidos 
anteriores. Se agita igual que el revelador: 30 segundos de 
agitación continua el primer minuto y 10 segundos de agitación 
por cada minuto restante, dependiendo de las indicaciones del 
fabricante. A mitad del tiempo de fijado es ya posible abrir el 
tanque y continuar observando el proceso. Un fijado corto 
produce un aspecto lechoso en la emulsión, uno demasiado 
prolongado reduce Ja densidad del negativo. 

4) Lavado 

Después de vaciar el fijador en su tanque se lava la película con 
agua corriente por 5 o 10 minutos. Para asegurar un lavado 
completo se hace un lavado de hipo durante uno o dos 
minutos. Posteriormente se sumerge en un baño de Photo-flo 
(humectante) para evitar que el agua se adhiera y deje marcas, 
además de acelerar el secado. 

J LLLILI u lL' 
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5) Evaluación de negativos 
El negativo es una imagen opuesta a 
la imagen original. Los tonos se 
encuentran invertidos, donde el 
motivo era oscuro, en el negativo es 
claro y viceversa. El negativo tiene 
información muy importante acerca 
de la iluminación, exposición y 
revelado que es necesario aprender 
a identificar. 

ORIGINAL NEGATIVO 

FOTOGRAMA 

REQUISITOS DE CALIDAD Los CRRORES MAS COMUNES EN EL REVELADO 

• El negativo debe tener 
excelente definición. 

• La densidad general no debe 
exigir largas exposiciones. 

• El grado de contraste debe 
permitir la impresión sobre 
un papel normal (grado 2 o 3). 

Las zonas de luz y sombra 
deben contener detalle. 

La textura de la imagen 
debe ser uniforme. 

... . ..... 
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H.aluros .antes de ser revdo11dos 

H•luros despues del revel•do 

:r• 1 1 1 (::t 1 

Película transparente y sin 
imagen: 
La confusión de fijador 
revelador no deja ni siquiera 
los bordes negros con la 
numeración, marca y tipo de 
película. 

• Película negra completamente: 
Velado antes o durante el 
revelado 

• Película amarillenta o lechosa: 
Fijado insuficiente, fijar de 
nuevo. 

• Película transparente: 
Proceso correcto, película 
subexpuesta o sin exponer. 

• Velo: 
Revelador agotado, película 
caduca o exposición a la luz 
durante el revelado. Un tono 
gris recubre el negativo. 

• Huellas digitales: 
Inadecuada manipulación de 
la película. 

• Manchas de agua: 
Falta de agente humectante. 
Se vuelve a lavar la película. 

• Rayas: Exceso de agitación 

U::X:L 1 L LID 

• Densidad desigual: 
Poco revelador 

• Mancha transparente: 
Rol1o en contacto con otra 
superficie 

• Banda negra: 
Mal cierre de cámara o 
chasis 

• Rayaduras: 
Líneas paralelas por polvo 
en cámara o chasis. 

• Sobreexposición: 
Negativo claro. 

• Subexposición: 
Negativo oscuro 

• Subrevelado: 
Bajo contraste 

• Sobrerevelado: 
Alto contraste 

• Manchas claras y pequeñas: 
Burbujas adheridas durante 
el revelado. 

.. .. .. .. 
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Pruebas por contacto :11 1 •:x:J t::a J 
Tira de pruebas por contacto 
Después de que se han secado perfectan-u..•nlt . .? lus neg.1tivos, 
se cortan de seis en seis. Con l'-ls luces apagad.1s y luz .\1nbar Lit..• 
segurid.:td, coh..1can1os el filtro rL)jo cubriendo el r.1yo d1..• luz 
proveniente del objetivo de la ampliadora para poder manipular 
el papel fotogr.ificn (PI rojn ni el ámbar son captados por el papel). 
Colocamos un.:l tir.:l de p.:lpel, b.:ljo una tira de seis negativos 
presionándolos con un vidrio o dentro de una prensa de contactos 
y bajo la ampliadora. La altura del cabezal de la ampliadora será 
fijado deberá permitir que la luz ilumine toda la prensa de 
contactos o el área de una hoja de 8 x10 pulgadas. 

IJJ 
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La emulsión de la película y el papel deben quedar en contacto 
(de ahí el nombre de este tipo de prucbu). Luz de seguridad ámbar 

En contacto' ::') 
Emulsión 

La ampliadora tiene un control igual al diafragma de la cámara 
fotográfica. Con un diafragma medio (ej. f/8) exponemos toda la 
tira durante tres segundos. Después, con el filtro rojo ilun1inando 
lo que hacemos, tapamos un tercio de la tira bloqueando ese tercio 
con una exposición de tres segundos. Ahora exponemos otros tres 
segundos los dos tercios restantes. La exposición acumulada es de 
3+3=6 seg .. Bloqueamos ahora 2/3 de la tira incluyendo el tercio 
que tapamos al principio. Exponemos el tercio restante otros tres 
seg., acumulando en el último tercio una exposición de 3+3+3;;::9 
segundos En u11a misnrn tira de papel lcnemos una exposición de 3 
seg. e11 un tercio, de 6 seg."" d segundo ft.,.cio y de 9 seg. en el tercero. 

Se revela en esencia con10 la película, pero ahom con los químicos 
en charolas, con luz de seguridad ámbar que nos permite apreciar 
el momento de la aparición de lil imagen.Esta tira de pruebas por 
contacto nos permite hacer 1111a cstimacióH del tiempo ideal para su 
correcta exposición. Podemos proceder a colocar las seis tiras de seis 
negativos (36 en total) sobre una hoja de 8 x lO pulgadas emulsión 
con emulsión y hacer la hoja de pruebas por contacto completa. 
Estos positivos al tamaño nos pern1iten estudiar con una lente 
amplificadora la calidad de los negativos y la composiciones o 
encuadres posibles. Con esta prueba podemos decidir que 11egatiPos 
tia/e la pena mn11liar y czwlcs dt:fi11itiz1amc11tc no. 

Tira con imagen, latente lira revelada 
1 1 
1 1 

3 segundos ¡ 6 segundos ¡ 9 segundos 
l l 

Revelador Baño de paro 

LI LLl :r.:I::o::I L 
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Paso 1 + Paso 2 + Paso 3 

Tira completa Tapando 1/3 Tapando '213 

3 segundos + 3 segundos + 3 segundos 

6 segundos + 3 segundos 

9 segundos 

Hoja de contactos completa (36 fotogramas) 
........................................ , ....... 

.. l::::~~:;::::;:::::~~:;:;j;;:::~¡:;;;j 
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Tira de prueba de ampliación 

Otro tipo de prueba es la tira de prueba de ampliación. 

El negativo es colocado en el portaobjetos de la ampliadora lo que 
hará que Sf' proyecte la imagen amplificada. El tan1a1lo de la 

imagen final, dependerá de la altura de la ampliadora. ~ 

Con luces apagadas y luz ámbar de seguridad se enfoca-/~
perfectamente el negati\'o proyectado, y se encuadr.J la / 1 
composición, dándole la din1ensión adecuada al tan1año de papel 
(ver papeles), se pone el filtro rojo de J¡¡ ampliadora, pora 
manipular el p..1pel fotográfico y se coloca una tira de papel b~1jo J.i 
parte más importante de la imagen proyectada o la que tenga 
mayor variedad de tonos. Esto permite hacer una valoración 
correcta de la exposición definitiva de la 
ampliación. 

Seguimos el proced in1iento típico de la tira de 
pruebas. Con un diafragma medio exponen1os 
durante tres segundos toda la tira, tapamos un 
tercio y exponemos otros tres seg. Tapamos dos 
tercios incluyendo el primero y exponetnos otros 
tres seg. Tenemos en la niisma tira exposiciones 
de 3, 6 y 9 segundos. 

Procesamos la tira de prueba. Si sale muy clara la 
tira hacemos otra, abriendo dos pasos el 
diafragma de la ampliadora o por el contrario si 
sale muy oscura le cerramos dos pasos. 

Determinado el diafragma y el tiempo 
correcto de exposición, poden1os 
hacer una tira completa para 
corrobor.:ir la combinación. Si el 
resultado es el esperado, 

procedemos a la an1pliación. 3 seg 

" " " " 

6 seg 

-...... " 

Paso 1 
Tira completa 

3 segundos 

9 seg 

'--...... " 
-..... " 

==-·:Jil~ 
:o 1 l LI:Ll L 

Portanegativos 

+ 
+ 

L l 

B 
CJ 
Negativo 
(emulsión 

abajo) 

Paso 2 
Tapando 1/3 

3 segundos 

6 segundos 

-w-
Portanegativos 

+ 
+ 
+ 

lira de papel 
fotografko 

(emulsión arriba) 

Paso 3 
Tapando 213 

3 segundos 

3 segundos 

9 segundos 

Hoja Papel 
fotográfico 
(emulsión 

arriba) 
El 
Cl 
N . / ~/ e¡¡ahvo / ,,,..~ 

emulsión abajó) / 
/ 

/ 
/ 

./ 

lj 

/ 
/ 

j 

/ 

........... 
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Ampliación 
La ampliación básica es en esencia, tan simple como el momento del disparo 
de la cámara. Respetando la posición del negativo del cual hicimos la tira de 
prueba de ampliación y con el filtro rojo de la ampliadora bloqueando la luz 
que proviene del objetivo, colocamos el papel en la posición adecuada para 
la impresión, exponemos el papel dumnte el tiempo estimado en la tira de 
prueba para después procesar nuestra imagen transferida pero aún 
latente. 

lfrvelado de papel fotográfico 
Este proceso se lleva a cabo mediante los mismos pasos que el revelado 
de película: revelado, paro, fijado, y lavado. El papel se revela en charolas 
con las soluciones a la temperatura ambiente, con luz de seguridad roja 
que no la hiere. El papel se sumerge en revelador en la primera charola, 
boca abajo, con suavidad pero rápidamente para evitar la aparición de rayas, 
inclinando rítmicamente la charola para que el líquido revelador lo bañe 
uniformemente. Puede después voltearse, con la emulsión boca arriba para observar 
como trabaja el revelador. El ticn1po de revelado es determinado, siguiendo l.is 
indicaciones del fabricante <1ue proporciona tabl<1s de diluciones y de tiempos de 
proceso. Un tiempo normal es 2 minutos a 20º C con revelador Dektol. En la 
segunda charola se hace el baño de paro con ~leido acético diluido o ~1gu..i 
simplemente. El fijado se hace en J,1 tercer charola y el tiempo necesario 
varia de 3 a 5 minutos. El lavado final requiere un tiempo similar 
al de la película. Lo adecuado es lav.>r dos veces 
perfectamente para eliminar cualquier resto de fijador que 
puede manchar la imagen con el paso del tiempo. Algunos 
papeles requieren de más tiempo para el secado y otros de 
una esmaltadora para no quedar arrugados. 

Fotografía final 
(imagen latente) 

Revelador Baño de paro 

Arc/1ivo de negativos 
Después de realizadas las ampliaciones, es conveniente archivar 
los negativos en bolsas protectoras que permiten observarlos 
además de mantenerse en buenas condiciones. También es 
conveniente anotar los datos de la ampliación (diafragma, tiempo 
de exposición, altura del cabezal de la ampliadora y otros) en un 
cuaderno, para ahorrarse pruebas en posteriores arnpliaciones. 

DfiJEUiHUO 
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RETOQUE BASICO 
El retoque fotográfico n1anu.1I es considerado una ciencia inexacta y dí' muy arduo dominio. Durante el positiv.ido 
consta b .. isic.unente de dos pron ... ~os: el t.1pado y el son1breado. Estos pueden ser rcaliz.1dos con las 111.:inos o con 
cartones cort.idos y sostenidos con un tubo delgado_ El constante 1novin1it:'nto es csenci<JI p.1ra e\'it.:tr borde~. 

T.ip.idn. E. .. tl' ¡icnn1te 

~uht'"P'1nl•r Z(lll.lS, s..lf..·,1nd1• 

dd.111<' dt• i'>tlmhr,1"' ¡:_., 
llt'<., .. ,,.,n11 un ron ... t.llllt• 

n11•\·1nUt'ntu 1,1nt¡1 dt.• /,1 

tn.11111 C••lll<• dt•I c.irtt'n p.1r,1 

1'\'lldf l]llt.' Sl' llloltl!llt'I\ 

hun.kl'- Con d m1~nu1 

j'flllClf'HI l'~ ptlMhlt• \'lfU'll'M 

t• L'lllll1H\."•lt '1¡Ul'nl1l/lth1. lu~ 

b.1nk~ 

Sombre.Ido. E-.tt• pt_•rrn1lt• 

l'\lt'fllil'r la t.•111.pns1nun en 

,¡)~Ul\dS J'OllolS. ~.\C,llldll 

dt'l.1lledr_• .1ll.t.<> lucl•s 

c\Cl'!'-IV.ln1t•ntebnll.u1tes 

:\l 1~u,1/ <-lue 1.'ll d t.1p.1du, 
L':'> po~1blr_• ddrk ull.\ lornl,1 

l'~rr_-c1flc.t JI r:.irton c,1n l'l 
']lll'!-t_' f,lp<l O ~l' qlll'lllol !,¡ 
l'\ ~~l,._lCJ(ll\ 

MONTAJE Un procedimiento que puede seguirse para enmarcar y montar las fotografías es el siguiente: 

A partir de las medidas de la fotografia calculamos la medida del Aplicamos adhesivo y montamos sobre una cartulina 

material de enmarcado agregando de 3 a 5 cm a cada uno de los bordes. rígida un poco más grande que el marco de material, 

Marcamos la medida de la foto en el material pero cortamos la ventana para poder refinar cortando los bordes sobrantes junto 

11nos 5 mm más pcqurtia que la foto Por el reverso del marco de material con 1 o 2 mm de la orilJa exterior del material. 

colocamos la imágen hacia esa ventana, apoyada en el borde creado por la El corte integra el marco al soporte, dejando lista la 

diferencia de tamaño entre foto y ventana 

• 
' . 
. 
-

[:J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . _____ _¡ 

y fijamos con cinta adhesiva. fotografía para ser colocada en un marco con vidrio. 
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GLOSARIO 

A 

Abertura Orificio circular del objetivo de la 

cámara que controla la cantidad de luz que 

alcanzará la película. Salvo en las cámaras muy 

baratas, esta abertura es variable, indicándose 

el grado de vari.Jción mediante una escala de 

números "f". 

Abertura relativa Diámetro real del diafragma 

dividido por la longitud del objetivo en uso y 

expresada en termino de números "f", 

señalados en la montura dd objetivo. 

Acetato producto no infl<imable que sustituyó 

como base de películas al nitrato de celulosa, 

muy inflamable. 

Aclarado Bre\·e lavado en ag:u~ entre etapas de 

un ciclo de procesudo que reduce la 

contaminación de unas soluciones con otras. 

Agitación Método de poner solución nueva en 

contacto con la superficie de nrnteriales 

sensibles durante el proceso fotográfico. Tiene 

especial importancia durante el revelado de 

negativos y positivos y en los primeros 

momentos del fijado. En algunos materiales es 

fundamental seguir las instn1cciones de 

agitación que dan los fabricantes, ya que esto 

afocta el contraste. 

Ampliación Ténninu empleado para describir 

una copia de mayor tamafi.o que el negativo 

que In origina. 

Angulo de cobertura Angulo de vista de un 

objetivo que es registrado en el formato de la 

película. 

ASA lndice de sensibilidad de materiales 

fotográficos acordado por la American 

Standard Association. Los índices siguen una 

progresi(m aritmCtica y emplean un sistema de 

gradiente medio. 

l 

Aumento Tamaño de la imagen en relaci6n del 

sujeto que la produce. Es una expresi<ln de la 

relación de distancia sujeto-objetivo e in1agen

objctivo. Cuando la distancia al sujeto es igual 

a la distancia a la imagen, el aumento es 1. 

También hace referencia a la relación entre el 

tamaño de la copia y el del negativo, es decir, 

a la ampliación. 

Autocromo Antiguo proceso comercial de la 

fotografía en color que empleaba los principios 

de la síntesis aditiva. Sobre una enu1lsión 

pancromática normal para blanco y negro se 

depositaba una capa fortnada por granos de 

almidón teiiidos en los tres colores primarios 

luz: verde. rojo y azul. Esta pantalla actuaba 

como un filtro sell.'ctivo durante la exposición, 

produciendo diferentes densidades en la 

imagen dependiendo del color del sujeto y su 

intensidad. Tras revelar y positivar, la 

observación a la luz blanca a través de la misma 

pantalla de filtrajc producía una buena 

impresión de color. Comparadas con las 

actuales diapositivas, las placas autocromas 

tienden a ser oscuras. 

B 

B Letra que indica una posición del obturador 

en la que éste permanece abierto mientras este 

presionado el obturador. 

Baño de paro Solución que tiene como 

finalidad detener el revelado neutralizmldo el 

baño revelador. Esto aumenta la precisión del 

revelado y evita la contaminación del fijador. 

Betún Hidrocarburo que se endurece por la 

acción de Ja luz. Joseph Nicéphore Niépce Jo 

empleó para hacer la primera fotografía del 

mundo a principios del siglo XIX. 

Bolsa opaca Bolsa de tela impermeable a la luz 

en cuyo interior pueden manejarse con 

seguridad los materiales fotográficos sensibles. 

LLJ u LUIJ L 1 
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e 
Cable de disparo Cable flexible empleado para 

accionar el obturador de la cámara. 

Cámara de cajón Es el tipo más sencillo de 

cámara, fabricildo en introducido al mercado 

por vez primera por Georges Eastman en 1866. 

Lleva un objetivo sencillo formado por un solo 

elemento, que va numtado en una cajil opaca a 

la luz en cuya parte trasera hay sitio para la 

película. La vclocid«d dl:' obturacil'm y la 

abertura suelen ser fijas. No es necesario 

enfocar, porque el objetivo cst~í colocado a la 

distancia hiperfocal y da imágenes de nitidez 

aceptable siempn.- que el sujl•to no esté 

demasindo ct.>rca. 

Cámara miniatura Son las cán\aras cuyo 

formato es de 35 n1m o 1nenor 

Cámara oscura Es L'l origen de las actunles 

cán1aras. En su forn1a 111Lis simple consiste en 

una habitación oscura con un pcqueflo orificio 

en la pared; los rayos de luz que atr¡¡viesan este 

orificio proyecti\n sobn.• la pan.•d opuesta una 

imngen invertid., de la e."Cl'lhl exterior frente al 

orificio. La primera referencia proviene de 

Aristótele~. t•n el siglo IV íl.C .. y se empleo 

posteriormente comn ayuda para dibujar. En el 

siglo XVI se le aflildill una k·nte biconvexa. 

Cámara de placas Ciim~lfil disef\ílda pam 

regü;trar la luz en plac.1s <lL' vidrio 

scnsibilizadils, pero 1..1ut' ::-;e puede adaptar para 

usar película en ht)ja. 

Cámara reflex Camar<t que emplea un espejo 

para reflejar los rayos que forma la imagen 

sobre una pantalla de cristal esmerilado que 

proporciona un sisten1a de encuadre y enfoque. 

Hay dos tipos: reflcx de un ~olo objetivo que 

lleva un espejo retráctil tras la óptica; y reflex 

de dos objetivos, qut..> lleva un espejo fijo trns el 

objetivo del visor. Este diseíi.o presenta error de 

paralaje. 

u 

Capa antihalo Pigmento aplicado a la parte 

trasera de la mayoría de las películas para 

absorber la luz que atraviesa la emulsión. De 

esta forma se reduce la cantidad de luz extraña 

que la base podría reflejar de nuevo hacia la 

capa sensible. 

Célula fotoeléctrica Célula sensible a la luz. En 

los exposímetros se emplean para medir la luz 

que entra por el objetivo. 

Cyan Color sustractivo primario azul verdoso; 

que trasmite éste y absorbe el rojo; es luz blanca 

sin rojo. 

Colodión húmedo Avance sobre el calotipo 

debido a Frederick Scott Archer. Una placa de 

vidrio sensibilizado se sumergía en un baño de 

nitrato de plata, exponiéndola mientras estaba 

húmeda. El aumento de sensibilidad logrado 

por este procedimiento permitió acortar 

notablemente las exposiciones. 

Condensador Sistema óptico que concentra los 

rayos de luz procedentes de una fuente amplia; 

transformándolos en un rayo estrecho. 

Los condensadores se emplean en spots y 

ampliadoras. 

Contraste Juicio subjetivo sobre la diferencia 

t.>ntre las densidades o luminosidades y su 

grado de separación en el sujeto, el negativo o 

la copia. El control del contraste es muy 

importante en fotografía y depende de: 

contraste propio del sujeto, su iluminación, 

nitidez del objetivo, tipo de negativo, grado de 

revelado, tipo de ampliadora y la gradación y el 

tipo de superficie del papel. 

CH 

Chasis Recipiente de metal o plástico opaco en 

el que se introduce la película de 35 mm para 

cargarla después en el interior de la cámara. 

.... .. . ... .. 
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D 

Daguerrotipo Proceso fotográfico que parte de 

una capa sensible de nitrato de plat<t extendida 

sobre una placa de cobre; se obtiene un positivo 

a partir de una sola exposición en la cámara 

"retJelmido" con 1nercurio; la imagen se hace 

permanente sumergiendo la placa en una 

solución de clon1ro sódico o de tiosulfato 

sódico diluido. 

Definición Tc>rmino subjetivo c.>tnplt:>ado para 

describir la claridad de un negativo o una 

copia. Puede aplic<lrse tambit!n a un objetivo o 

material fotográfico, o ni producto de ambos, y 

normalmente se rcfierL' .11 pl1dcr de resolución 

alcanzado. 

Densidad Magnitud del depósito de plata 

producido por la exposición y d rt..•vdado. 

Diafragma Término emplt!.1l"h1 para reforirse .1 

la abertura ajustable del objt..•tivo. Determina lil 

cantidad de luz qLH.' p.1~a al inh.•nor dt._• }a 

cán1ara; puede estar colocad.:i ddante, en d 

interior o detr.ís del objL'tivn. Este tL1rmino SL' 

ilplica tan1bién a algunos llbturadores como el 

de diafrap;nlil 1rb: un conjunto de l<1minillas que 

se .1bren y se cierran ,, velncidild variabk•. 

Diafragmar Reducir d tamaiio de abt•rtura del 

objetivo y, por tanto, la cantidad de luz que 

llega a la pdícul.1. Aumenta la profundidad 

de campo. 

Diapositiva Imagen positiva, l.'Il blanco y negro 

o en color, cuya bast._• es una película 

transparente, y que ~e observa proyectando luz 

a través de ell<i. 

Difracción Dispersión y cambio de dirección de 

los r.iyos luminosos cuando atraviesan un 

orificio pequeño o pasan cerca de una 

superficie opaca. 

Dispersión Capacid<1d de un cristal de alterar 

la trayectoria de los rayos luminosos de 

difenmtes longitudes de onda (colores) en 

diferentes grados. El grado de dispersión 

depende del tipo de vidrio, el ángulo de 

incidencia de la luz y el índice de refracción del 

vidrio. 

Distorsión Modificación de la imagen por 

defectos del objetivo. Puede ser en forma de 

almohadón (rectas paralelas que se curvan 

hacia su eje óptico) o de barrilete (los bordes se 

curvan en forma de barril). 

E 

Eje óptico Línea imaginaria que atraviesa el 

centro de un objetivo. Un r,1yo luminoso que 

coincida con este eje debe viajar en línea recta. 

Emulsión M,1terial sensible a la luz consistente 

en una suspensión de haluros de plata en 

gelatinll y que se deposita sobre diferentes 

bases para obtener placas, películas y papeles 

Ílltl1gráficllS. 

Enfoque tv1<inipulacilln del control de distancia 

que permite ajustar el objetivo en relación con 

el plano de lll imagen para lograr el necesario 

grado de nith.if..'Z sobre la películi\. 

Esmaltado Pron•so a que deben someterse los 

papeles brillantes parn que los negros se hagan 

m.is densos. Se realizn colocando la copia 

hümt.>da sobre una superficie pulida y caliente. 

Espectro Región vbible del espectro 

t~lectron1agnéticn. Cnlort..'S obtenidos <1l 

descomponer la luz blanca en bandas 

coloreadas por medio dt.:' un prisma. 

Exposición En términos fotográficos es el 

producto de la intensidad luminosa por el 

tiempo durante el cunl la luz actúa. En términos 

prácticos la abertura controla la intensidad de 

la luz y la velocidad de obturación, el tiempo. 

Exposímetro Instntmento que mide la cantidad 

de luz que incide sobre o es reflejada por un 

sujeto; normalmente está equipado con una 
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tabla para transformar esta medida en 

información fotográfica útil: velocidad de 

obturación y diafragma. 

F 

Fijador Darlo químico que transforma los 

haluros no expuestos en complejos de platas 

solubles, tanto sobre negativos como sobre 

copias, haciendo la im.'.lg:en estable a la luz. 

Flash Fuente de luz artifici¡il que aprovecha la 

combinación de d1.:tl'rminados gases en el 

interior de un tubo transparente. Proporciona 

luz muy intensa durante breves instantes, 

sincronizado con la .1berh1ra exposición. 

Formato tanrnl\o del negativo, papel n área de 

expnsici(in dC' la c.imar.1. 

Fotograma lma~cn obtenida colocando objetos 

encima de una t...•mulsión sensible, exponiendo a 

la luz y re\'t:lando. 

Fotómetro lnstrunu .. •nto que mide la luz 

reflejada de una superficit.•. 

Fuelle Bolsa plegable opaca que se acopla entre 

el objetivo y el plano de la película, en cámaras 

de formilto ~randt_•. 

G 

Gelatina Medio empleado en fotografía y que 

contiene en suspensión los haluros de plata 

sensibles. 

Gradación Intervalo de contraste tonal de una 

imagen; se expresa con los términos suave, 

normal y contrastado. 

Grado Clasificación del contraste de los papeles. 

Generalmente va de O (suave) hasta 5 (duro). 

Grano Los haluros de plata expuestos y 

revelados se observan de diferentes tamatlos, 

definiéndose por tanto como grano fino o grano 

grande. 

H 

Haluros de plata Cristales sensibles a la luz 

empleados con las emulsiones fotoHráficas; son 

bromuros, cloruros, y yoduros de plata. Se 

vuelven negros cuando se exponen a la 1 uz. 

Holografía Complejo sistema fotográfico que 

no emplea cámara ni objetivo y que recurre a 

un rayo láser para crear una imagen 

tridimensional sobre una placa fotográfica de 

grano fino. 

1 

Imagen latente Imagen invisible que produce 

la exposición y que el revelado transforma en 

visible. 

Imagen de U nea Imagen formada solo por 

zonas negras y zonas blancas. 

Infinito En fotografía es una distancia 

suficientemente grande como para no verse 

afectada por variaciones finitas. En la práctica 

son los sujetos situados a más de 1 000 metros, 

y en el paisaje, al horizonte. 

L 

Laboratorio Habitación opaca a la luz 

empleada para procesar y positivar, con 

iluminación de seguridad adecuada a los 

materiales empleados. 

Láser Abreviatura de Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation 

(Amplificación luminosa por emisión 

estimulada de radiación). Consiste en una 

fuente de luz intensa de banda estrecha. 

La potencia varia entre un milivatio y un 

megavatio. Algunos láser producen una 

emisión continua de luz pulsante 

a un ritmo regular. 

Ll:r:J J 
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Lavado Etapa final del ciclo de procesado que 

elimina los compuestos residuales y los 

complejos solubles de plata de la emulsión. 

Lente biconcava Lente simple de un objetivo 

compuesto cuyas superficies curvas están 

dirigidas hacia d centro óptico; provoca 

divergencia del rnyos luminosl)S 

Lente biconvexa Ll•nte cuyas superficies se 

curvan hacia afuer<1, alejándose dd Cl:'ntro 

óptico. Provocn crn1vcrgcncia de los rilyns 

lun1innsos y forma una imagen real. 

Longitud focal Es la distancia entre el punto 

nodal posterior del objetivo y del plano focal 

cuandc1 l'l enfoqul• cst.i colocado al infinito. 

M 

Magenta Color complementario del verde, 

formados por Ju¿ azul y roja. 

Micra Millonésima de metro. Medida usual de 

la longitud de onda dL'I espectro 

electromagnétio1. 

N 

Negativo Imagen obtenida sobre una emulsión 

fotográfica por exposición y n•vclado, y en la 

que los tonos t.•stcln invertidos, ap.1recicndo 

obscuras las luces y claras !.is s(1mbras. 

Nitrato de plata Combinación de pl¡¡ta y ácido 

nítrico. Se emple.1 en reveladorl'S, y para 

fabricar emulsitmcs fotogr.'ificilS. 

Número guía Conjunto de números impresos 

en las cajas de material st.·nsible y que indiciln 

que todos llevan emulsión procedente de la 

misma hon1ada. Entrt! dístintas hon1adas 

pueden ocurrir ligeras variaciones 

de contraste y sensibilidad. 

Números "f" Números grabados l'n el cuerpo 

del objetivo que indican el tamafio de la 

abertura en relación con la longitud focal. 

LL 

Se calculan dividiendo la longitud focal del 

objetivo por el diámetro efectivo de la abertura; 

ej.: con un objetivo de .5.5 mm y una abertura de 

Smm, la abertura relativa será f 11. Todos los 

objetivos cuyo diafragma este situado en la 

misma posición "f" transmitirán la misma 

cantidad de luz. El paso de un número a otro 

supone doblar o reducir a la mitad la abertura, 

a excepción en algunos casos, 

de la abertura máxima. 

o 
Objetivo catadióptico Objetivo en cuya 

construcción se usan espejos. También llamado 

objetivo nAlex. 

Objetivo compuesto Sistema óptico formado 

por dos o más elementos. 

Obturador Dispositivo mecánico que regula el 

tiempo durante el cual actúa la luz sobre la 

emulsión. 

Obturador plano focal La película es expuesta 

progresivilmente a nwdida que las cortinillas 

del obturador corren ante ella. 

Ortocromática Tt!rmino aplicado a una 

cmulsitin sensible al azul y al verde 

e insensible al rojo. 

p 

Pancromática Emulsión fotográfica sensible 

a todos los colores del espectro visible y al 

ultravioleta. Su sensibilidad a las diferentes 

longitudes no es uniforme. 

Pantalla de enfoque Pantalla de cristal 

esmerilado colocada en el plano focal de Ja 

cámara, y que permite la observación y enfoque 

de la imagen. 

Papel bromuro Es el tipo más usado. 

Va recubierto con una emulsión de bromuro de 

plat~1 pilra reproducir las imágenes 

en blanco y negro. . . . .. 
Clo ... uío 
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Paralaje Diferencia entre la imagen que se 

observa a través del visor y la que se registra en 

la película. La diferencia aumenta conforme el 

sujeto se acerca al objetivo. Solan1ente Jos 

sistemas de visor a través del objetivo eliminan 

el error dt' paralaje. 

Película de color tipo A Película de color 

ajustada par<l captar luz artificial cuya 

temperatura de color sea de 3 400 K 

Película de color tipo U Película de color 

ajustada para captar luz artificial cuya 

tempt.'ratura de color sea de 3 200 K. 

Pentaprisma Displ1sitivo óptico, generalmente 

ocoplado a l.:ts cámar~1s de 35 mm, que permite 

observL1r al sujeto rnit.•ntras se enfoca. Un espejo 

inviertl:' la itn~"lgen ).iteralmcnh..•. de fnrmci qm.> la 

escena se vt-• en su po~ición n•al. 

Perspectiva Relacil'm dt.• tama1io y forma de los 

objetos tridin1ensionales rt.•pre~entados en un 

espacio de dos dimensiones. En fotografía, Ja 

perspectiva lineal e~ controlada por el punto de 

vista. y qued<l rt'PH'sentada por la disminución 

de tan1ailos y de planos que se unen en el 

horizonte. L<l perspectiva aérl.'a L'S una 

sensilciún dL' profundid.1d producida por la 

neblina qtw hace qut: !ns objetos pierdan el 

volumen, quedando representados en términos 

de forma y color; Pst.:i falta de detalle da Ja 

impresión \'isu.:11 de lejaní.1. 

Plano focal Pl,"lno imaginario perpendicular 

al eje óptico en el punto focal. Es el plano de 

enfoque nítido cuando C'! objetivo está 

enfocado al infinito. 

Plano de la imagen Plano normaln1ente 

perpendicular al eje óptico y sobre el que se 

forma una imagen nítida del sujeto. Cuanto 

n1ás cerca está el sujeto de la cámara, mayor es 

la distancia objetivo-plano de la imagen. 

:o 

Poder de resolución Capacidad del ojo, 

objetivo o emulsión fotográfica de reproducir el 

detalle fino. En fotografía, la calidad de la 

imagen final es el rt.~sultado del poder de 

resolución del objetivo y la emulsión. 

La resolución se expresa en términos de líneas 

por pulgada/n1ilímetro registradas distintamente 

o separables visualmente en la ima~en final. 

Portanegativos Soporte del negativo en una 

ampliadora; va colncado entre la fuente 

luminosa y el objetivo. 

Positivo En fotografía, copias o diapositivas en 

las que las luces están en correspondencia con 

el rango tonal. 

Prensa de contactos Aparato empleado para 

hacer copias pnr contacto. Van desde un simple 

vidrio al que se sujetan Jos negativos hasta Jos 

sistemas más sofisticados con sistema de vado 

para una adherencia totaJ. 

Prisma Medio transparente que desvía la luz en 

diferente grado dependiendo de su longitud de 

onda. 

Profundidad de campo Es Ja distancia entre el 

punto más cercano y más lejano del sujeto que 

aparecen aceptablemente nítidos en la imagen. 

Se extiende a un tercio de la distancia del punto 

enfocado por delante de éste, y a dos tercios 

por detrás. 

Profundidad de foco Es la distancia dentro de 

la que puede moverse el plano de la película 

nunteniendo una nitidez aceptable sin 

reenfocar el objetivo. Se extiende a la misma 

distancia por delante que por detrás del plano 

de foco óptimo. 

Proyector Aparato que se emplea para exhibir 

imágenes quietas o móviles sobre una pantalla. 

Punto focal Punto situado en el eje óptico al 

que convergen todos los rayos lun1inosos 

procedentes del sujeto, reuniéndose en el punto 

de enfoque nítido. . ~ . .. 
c;1o~arío 
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Punto hiperfocal Es el punto más cercano a la 

cd.mara, qu-: ap,11"t:!ú! dLepta.blemente nítido 

cuando el objetivo t.•stá enfo<.:"ado al infinito. 

Una cámara enfocada. a la distancia hipt?rfocal 

tient.? una prnhmdidad de ciUnpo que se extiende 

desde la mitad de la distancia entre el punto 

hiperfocal y la cámara hasta el infinito. Este 

efecto se capn.wecha en las cámaras de foco fijo. 

R 

Rayos X Radiaciones electron1ag:neticas 

situadas m.is allá del ultravioleta, que cuando 

atraviesan un objeto sólido fonnan sobre la 

emubión sensiblt.• u11<1 imagen de estn1ctura 

inten1a. 

Reflector Fuente de luz. Cualquier sustancia 

capaz de wfk•jar la luz. 

Reflexión Los rayos luminosos que alcanzan 

una supl"rficie son parcialmente devueltos por 

ésta: este fenúmt•no se conoce como fonómt.>no 

de reflexión. 

Revelado Prncesn que transforma los haluros 

de plata expuestos en una imagen visible. 

s 
Sensitometría Estudio científico de la respuesta 

de los materiales fotogr~Hicos a la exposición y 
al revelado. Establece 141 sensibilidad de las 

emulsiones y los tiempos convenientes de 

revelado. 

Sistema óptico Describe el tipo y cantidad de 

objetivos de que dispone una determinada 

cámara. Descripción del diseilo de un tipo 

determinado de objetivo. 

Sobreexposición Expresión usada para indicar 

que un material sensible a la luz ha recibido 

una exposición excc~iva. L., razón puede ser 

una luz dt.?masiado intensa o un tiempo de 

actuación de la misma demasiado largo. 

LLJ e• 

La sobreexposición provoca aumento de 

densidad y disminución de contraste en la 

mayoría de los materiales fotográficos. 

Sobrerrevelado Término que indica que el 

revelado recomendado por el fabricante se ha 

prolongado. Esto puede hacerse aumentando el 

tiempo o la temperatura, y generaln1ente 

provoca aumento de densidad y de contraste. 

Subrevelado Reducción en el grado de 

revelado. Se llevn a cabo acortando el tiempo 

de revelado o bajando la temperatura de la 

solución. El resultado es una biljil de densidad y 

de contraste de la imagen. 

T 

Tanques Recipientes en los que se revelan las 

películas y las placas. Al~unos solamente 

pueden emplearse en lil oscuridad, otros 

pueden cargarse y usarse a lil luz y otros más se 

cargan en la oscuridild y se emplean con luz. 

Telémetro Sistema dP enfoque que mide la 

distancia desde la c,ímara hasta el sujeto. 

El ángulo de convergt.?ncia. de los rayos 

luminosos que llegan al objetivo aumenta 

conforme el sujeto Sl' acerca al mismo; 

las variaciorws de ángulo se transforman 

en distancias. El telénlL'tro acoplado es un 

dispositivo semejante conectado al objetivo, 

de forma que ambos funcionan a la par. 

Tira de prueba Método de ensayo y error para 

calcular la exposición durante el positivado. 

Para ello se diln varias exposiciones a una tira 

de emulsión colocada en alguna zona de la 

imagen; a continuación se revela para evaluar 

la exposición correcta. 

Tono continuo Término aplicado a los 

negativos y copias monocromáticos en los que 

la imagen aparece en forma de gradación de 

densidades del gris, desde el blanco al negro., 

correspondiente a las diferentes luminosidades 

del sujeto. 
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TfL Abreviatura de "a través del objetivo'', 

un sistema foton1étrico que toma la medida de 

la luz detrás del objetivo. 

u 
Ultravioleta (U.V.) Parte del espectro 

e1ectromagnCtico. Es invisible al ojo hun1ann, 

aunque la mayoría de los materiales 

fotográficos son sensibles a ella. L:1s radiacionl!s 

ultravinlct.:l son rnás ap.:1.rt..•ntcs en días 

neblinosos y en toml\s distantes. incrementan 

la perspechv<l aérea. f'tu .. •dc reducirse su efecto 

empleando un filtro de ab!">orción UV. que no 

ejerce ningün efecto sobre lil exposición. 

V 

Velo Tono ~risáct:-o producido sobre un 

negativo o una cnpi<l ,, consecuencia del 

procesado químico n de la c>-posickm 

accidenta\ a la luz, y qu(.> no fonnn parte de ln 

imagen fotngráfica. 

Velocidad Sensibilidlld de una emulsión 

fotográfic;i a la luz. 

Visión binocular C,1pacidad visual para 

determinar las tres dimensiones. También 

llamada visión estereoscópica. 

Visor Sist~ma que permite encuadrar y enfocar 

al sujeto. 

X 

Xerografía Proceso fotográfico que emplea una 

placa cargada eléctricamentE!, por ln general, 

un papel. La exposición a la luz destruye la 

carga eléctrica, produciendo una imagen latente 

en la que las sombras están representadas por 

áreas cargadas, produciendo una imagen 

visible. 

z 
Zoom Objetivo que permite variar la longitud 

focal y por lo tanto, el ángulo de toma. 

~ . .. .. 
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REA 1z4c1óN 

producción prof •siopal de material 

idáctico es realiza a ep la industria 

ditorial, mediante uatro procesos 
rincipales y espec· liz dos que son: 

a habilitación, la p eed ción, la edición 

la culminación. 1 

a habilitación con istc1cn concretar In 
1 

edacción del libro, defi¡nir una lista 

rovisional de ilust aci<Pnes, la captura 

e archivos electró1 icoJ y la corrección 

e estilo. J 
esultados de este f. s son la lista 
aestra de ilustrac· nei y el llamado 

riginal perfecto, q e tirne la intención 

e proporcionar lo ñs¡parecido a los 

extos definitivos. ¡ 
a preedición es la efirición general de 

as características f rmdles del libro, 

amaños de tipogra ía, los espacios 1 

lancos, cornisas, fe lio, ~!ceas, etc. 

oda esta informac· In ~s anotada en una 1 

uborden de caract rísticas, convirtiéndose 

n el patrón y mod lo 1 seguir. 1 

e hace el marcaje t pográfico de los 1 

riginales, distingu enclo el texto general, i' 

e los diversos títuts, ~ies de ilustración, 
ex tos destacados, te, cjependiendo de las 

aracterísticas del 'sc~o. ! 
ste marcaje es lag ía Para los 1 
iagramadores, cu ndcj definen los estilos 1 

n los archivos elcc rón~cos del texto, para 1 

·nmediatamente de pués colocarlo en la 

!amada caja electr 'nicd, una ¡' 

epresentación de e mputadora de la 

ñgina ya con todo suJ elementos. 
1 

lgunas ilustrado s P¡rovisionalcs son ! 
laboradas o captu adaf en baja 1 

esolución, como m qufteo para la ' 

1 

iagramación. El li ro 

s esbozado en este 

aso. 

La edición propia nt 

icha consiste en la 

forn1ación de la pá ina 

su ajuste definith , I 
trabajando en conjt nto ¡ 
formadores y 1 

orrcctores 

rtotipogrMicos. I' 

En la formación 

también son rcahzil :tas) 

las ilustraciones a lilea1 
La coincidencia de 1 

formato de las 
1 

1 

ilustraciones e 1n1~i!lene1:> e.s confirmada coj 

as medidas def1nidva.slde marcos y se , 

ace el marcaje de~olo~. para pasar, i 
espués del visto b eno de las páginas 1 

finales, al proceso e c~lminación. 

a culminación de a o~ra comprende la 

efinición del color con
1
pantallas CMYK; 

a captura, retoque p"rado de las 

'mñgenes; la impre iónlde pruebas de 

olor, de los positiv s phra pruebas y de 

os negativos finale paf a impresión. 

1 proceso prod ucti ·o ,ditorial que nos 

irvió de ejemplo i volucra a 11 

epartamentos dist ntof de la empresa, 

ero obviamente es o e~ variable. 

n este caso de eje pltj estas tareas son 

uy especializada ya ~ue el volumen de 

roducción es muy altJ, 
1 

a edición es realiz da bn bloque, casi 

orno una cadena d" mbntaje. 

ero bñsicamente, staslson las tareas que 

eben realizarse pa a ll edición de 

ualquier tipo de ater al. 
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ara realizar esta te ·is ~guimos un 

étodo análogo. ! 1 

habilitación con istiJ, en la redacción del 

os textos conforme a n~estro temario: 

omunicación, sern ótic~, percepción, 

idáctica y fotogra a. f 

e organizó el tema io Je foto teniendo en 

ente que ahora se pro~ondría de manera 

i 
efinimos la lista d ilJ,straciones de la 

ección teórica, sele dorando las 

otografías resultad dll curso, con un 

riterio de varieda y n¡vel de propuesta. 

icimos también u a investigación 

ráfica, localizand las Imágenes 

ir cfmo.referencia de 

as ilustraciones de tema principal. 

1 

ILa preed ición se hijo dt.
1
•finiendo dentro i 

e un formato tarn. ño c¡arta (SI x 66 picas), 

n páginas derecha , ur¡a retícula de 5 

alumnas con una ica ~media de 

edianil y rnárgen1s dt¡ 3 picas excepto en 
1 lado izquierdo d nd se dejaron 6 picas 

ara poder encuad rna . 

or cuestiones prác ica1 este campo sirvió 

ara delimitar la foirna~ión de la tesis y 
el manual. 1 

ste tipo de retícul es ruy adaptable ya 

ue nos permite m chas combinaciones de 

ncho de columna udi~ndo acoplarlo a 

iferentes situacion s. / 

e diseño una plec, co~ forma de película 

fotográfica y el foli dentro del icono de 

na cámara. 1 

1 
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altura de la plec varió en el capítulo de 
otografía, para apr veqhar el espacio 

eservado a los pie de rágina. 

1 marcaje tipográf' o sr agrupo en títulos 
e capitulo, títulos e t~ma y subtema, 

exto general, band se¡ numeraciones e 

·ncisos, texto de cu. dror· pies de página 
folios. 

a diagramación d la tesis es simple: 
dos columnas dej nd~ libre la columna 

erecha, convertid en f n margen escolar 
onde en la partes 1pe~ior se encajaron las 

otos del curso, dej ndcl que el texto de 
dilpte a la ilustrad' n 9ue a veces invade 

a columna. 1 

as fotografías de 1 m<1queta se habían 

igitalizado e impr •so á un tamaño 

proximado con an eriqridad por lo que 
o correspondiera al ~ncho del margen 
scolar, pero al defi irst el texto general 

Las imág~n;s final!~-~¡-------~ 
igitalizaron con u a c,\ma.ra 

e video lo que ya eriitió 
ariar las proporci nes ¡para 

'ntegrarlas con el te to fncajadas 
n la retícula, pero on f n1plia 

libertad creativa en la fusión 
in1agcn-texto. 1 

La edición nos pro orc\Lnó ya 
unLJ vista bl.lstnnte rcanu del 

esultado final. Se f rmhron las 

os 4spacios 

cioÍl.:tndo los 

asas particulares "cJrespondcncia de 
1 

osición de cuadro y erquemas con 
respecto al texto. G aci1s a la edición 

lcctrónica se hace cor¡reccioncs fácilmen

te. En la computad ra 1º tan solo es posi
le realizar la ed ici n df 1 texto sino 

también el de las in ágefies para ajustarlas 
on fidelidad la int nchlm original. 

lineado a la izquic da,¡las imágenes se 1 

daptaron de mane a ªfrada ble y esta a culminación se 1 >gr~ con el pegado de 
aracterística paso, se~parte del diseño las ilustraciones di ital\zadas y retocadas. 

eneral: elementos justados en relación a or ser un trabajo e blltnco y negro que 

1 1 o se imprimirá po m~dios comunes, gún punto de la r tíc~la, pero libres en 
u extremo opuest . [ inalizamos la obra on¡la impresión láser 

e 600 dpi que nos roporciona la maque-
a diagramación d 1 m.;tnual aunque 1 J ta definitiva de la p 1blifación en blanco, 
asada en la mism. rettcula, tuvo otro cgro y grises inter ediios y que ya puede 
nfoque. El ancho e lalcolumna se definió ~ 

1 
ervir como origina Pª¡ª su reproducción 

ornando en cuenta la j~rarquía general del or otros procedim ent<¡>s. Es posible hacer 

exto. A mayor imp rtapcia, mayor ancho irectamente del ar hiVÚ de computadora 
e columna. En otr s c4,sos se buscó un d J , a impresión e los os1tivos o negativos 
quilibrio entre la f rmf y extensión na tu- ¡ ara imprimirse en sen¡,\Trafía 0 en offset. 
al de los textos y e esAac10 necesario para 

'lustrar y hacer del a~ual algo estructu- 1 ambién es posible eallzar material de 

ado, pero al mism tielnpo. dinámico. 1 apoyo para el maestro, rmpliando las pá-

1 

Tinas por medio de xerografía e integrán-

\ olas en un rotafoh 1 

1 
1 1 

1 ' Odas l.as 1m.figenes de esl<1 ,esis fµeron capturadas d1p.1t.almenle co una Cílm.lU de video, íl p.1 hr de los positivos fotográficos 
de l.1s reproducciones 1mpresi19y p.ira ser mampul.1das en Adob rholoshop 4 1 

s tlustrac1ones fueron ere das !In Adobe llluslrator 5 5 y lua?go fueron converlld.1s en fotogr has por medio de un proce5o de 
~ l!IL.eholllshop p.u4....W.ldir._efc.ctos.E.l docwncnto fin.Jlluúorm.tdo en._Adobc..l!.t~~et..&..--------l 
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CONCLUSIONES 
Este proyecto es un nuevo intento de exponer una síntesis del conjunto de elementos básicos de la técnica que ha 

revolucionado los medios de comunicación desde su aparición hace más de 150 af'los. 

La investigación realizada nos lleva a las siguientt.?s conclusiones: 

1) La propuesta de este n1anual de fotografía responde a l,1 necesidad específica de iniciar a un grupo de muchachos entre 13 y 

15 años en los rudimentos de esta técnica. Por este motivo conumzamos a recopilar materiales acerca de anteriores intentos 

de norn1atizar una explicación de los elementos y procesos fotograficos elementales. La intención fue hacer una propuesta 

propia de contenido, orden y balance entre el texto y las imágenes. Tener reunido todo el n1aterial pertinente al curso, en un 

solo documento a1 alcance dd alumno. Esto nos permite estructurar el aprendiz,1je con Jos n1ismos términos, hacerlos 

comunes para a partir de ahí. intercambiar combinaciones de sih"llificados que enriquezcan colectivamenh_• 

2) La perspectiva que observilmos con respecto a la fotografía es una constante evolución de Ja tt5cnic.1 y temática de las 

imagenes capturadas. Del D~1guerrotipn a las imagenes enviadas por las sondas espaciales de lo~ limite~ de nuestro 

sistema solar, hay una pendiente n1uy pronunciada de desarrollo tecnológico, aunque es innl·gable el valor que continua 

teniendo una técnica clásica como la fotografía en blanco y negro, subrayando los aspectos didáctico y artístico, de 

posibilidad de creación y expresión. Conocer las bases de la fotografía permite una exploración más completa de otras 

disciplinas como el cinc, el video e incluso la pintura, que comparten principios en su estructura de referencia. Aquí es 

donde este trabajo busca cooperar, en el amplio esfuerzo por desarrollar y hacer común una cultura de alfabetidad 

visual. 

3) Por otro lado, es arrolladora la influl.'ncia de Ja tecnología del fin de siglo en sus aplicaciones fotográficas. 

Los primeros intcntns de eliminar la pelicula fotográfica con el obstáculo momentáneo de la baja calidad y alto costo del 

video estático en comparación con el/i/m, que comienza a ser transferido a discos compactos para su visualización en 

lectores de CD graficos y computadoras, lo que permite su manipulación: retoque, colorización, restauración, montaje y 

edición. Incluso t..•s pllSible crear fotografías de objetos que no existen en Ja realidad, pero que son proyectados en el 

ordenador en programas de anim<1ción en tercera dimensión cada vez más sofisticados. 

4) Esta tesis fue re.1lizada en una computadora Apple Macintosh, plataforma especializada en aplicaciones gráficas. Esto nos 

permitió nmplias posibilidades creativas en todos los aspectos del disefi.o y la manipulación fotográfica, la ilustración, el 

control tipográfico y la posibilidad de hacer ajustes muy facilmente. Estos sistemas permitirán mejorar continuamente los 

materiales didácticos que serán producidos en el futuro ya que la formación electrónica hace posible n1odificacinnes y 

correcciones edición tras edición. 

5) En sus orígenes, la fotografia sorprendió por su capacidad de congelar la realidad. Su sig-uiente etapa ~erá la capacidad 

de potenciar la imaginación. L1 fotografía en su sentido amplio como registro de la luz, tiene un nuevo horizonte con la 

captura y manipuk1ción digital aunque la transición tomará varios afias, por lo qul.' el corto y mt.•diano pldzo, será 

caracterizado por soluciones hibridas de procesos tradicionales y di~itales. Aunque no estjn definidos los estándares 

definitivos en cuanto a Jos sistemas, con los que ya existen se hacen cosas increíbles hasta hace pocos años. 

Si consideramos a la pelicula de 35 mm como un estandar en fotografía, el estandar en manipulación fotográfica por 

computadora es el programa Photoshop, con un manejo basado en símbolos que representan los procesos fotográficos 

tradicionales. Por lo tanto se hace necesario conocer los fundamentos de la fotografía, paru comprender las infinitas 

posibilidades de aplicación de la imagen digital. L"l fotografía evoluciona apoyandose en sí misma . 
... . .. . ... . .. 
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