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Introducción 

El presente texto pretende ser una introducción breve y 

concisa al empleo del comic en la revista institucional mexicana. 

Busca, en primer lugar, dar a conocer los aspectos básicos de las 

historietas a aquellas personas cuya responsabilidad en las 

empresas sea editar algún tipo de house organ para públicos 

tanto internos como externos; así como las ventajas y los peligros 

que estos mensajes verboicónicos pueden ofrecerle al 

comunicólogo organizacional para lograr un correcto flujo de la 

información. 

En el primer capítulo abordo el tema general de la 

comunicación organizacional, su importancia, instrumentos y 

características; el house organ, entendido como sinónimo de 

revista institucional, y su contenido; la imagen, su importancia y 

las distintas formas de presentar información icónica. 

En el segundo capítulo proporciono un resumen sobre el 

proceso básico de planeación y edición de una revista 

institucional. Acto seguido, explico brevemente la historia del 

comic, así como sus características y convenciones, las ventajas 

de emplear un lenguaje verboicónico y las posibilidades que 
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ofrece la creación de una historieta o de un personaje para una 

institución. 

En el tercer capítulo menciono y explico los peligros que 

pueden surgir al aplicar las características de la historieta en la 

revista institucional. 

En cada uno de los capitulas y de sus correspondientes 

subíndices procuro proporcionar ejemplos, tanto icónicos como 

verbales, que expliquen las ideas expuestas y orienten sobre 

cómo puede emplearse la historieta en un house organ. Incluso, 

la ilustración misma del escrito ofrece un claro ejemplo del empleo 

de iconos y ayuda a la comprensión de lo verbal, además de 

hacer amena de la lectura del trabajo. 

Cabe aclarar que sólo pretendo dar a conocer las cualidades 

del comic como vehiculo de comunicación y de ninguna manera 

busco proporcionar fórmulas universales. El lector debe 

desprender de la información que ofrece el texto, así como de las 

sugerencias que incluyo, las posibilidades y formas en que Ja 

historieta Je puede ser de utilidad para el caso específico de una 

empresa, ajustándose a sus condiciones particulares. 

Creo conveniente señalar que con el propósito de agilizar la 

lectura del trabajo casi la totalidad de las citas son 

interpretaciones mías de Jos autores, asi como las comparaciones 

o coincidencias que destaco entre ellos, y por eso no aparecen 

entrecomillados; sólo cuando Jos pasajes revisten de especial 

importancia son citados textualmente con sus comillas 

correspondientes. 
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Así pues, con este texto pretendo demostrar al lector que el 

comic no tiene por qué permanecer recluido como vehículo 

exclusivo de mensajes simples, ni constituye el gag o elemento 

chistoso y trivial del house organ, sino que empleado con 

inteligencia puede ofrecer una opción económica y muy efectiva 

para reforzar los mensajes organizacionales. 

Aunque el trabajo se centra en los alcances del mensaje 

verboicónico de las publicaciones institucionales, en particular del 

house organ, las observaciones y la propuesta pueden emplearse 

en la totalidad de los instrumentos (por ejemplo, rotafolios, 

carteles y audiovisuales), obviamente respondiendo a las 

caracteristicas de cada uno. 

Una sola advertencia: El profesional que pretenda emplear la 

historieta como parte de la estrategia comunicativa de la 

organización debe hacerlo con seriedad, tanto en la parte de 

investigación y planeación, como en el empleo y la evaluación del 

instrumento. 

El comic no sirve para solucionar todos los problemas ni es 

adecuado para ciertos públicos o mensajes. Los usos y matices 

de la historieta en la organización dependen en gran parte del 

criterio del comunicólogo, pero éste no puede desempeñar un 

trabajo eficiente si no cuenta con un minimo de conocimientos 

sobre los aspectos básicos del comic. 

3 



1. Las ventajas de la imagen en 
la revista institucional 

''. .. la imagen se ha añadido a la escritura para 
responsabilizarse de cierto nllmero de sectores 
esenciales de la comunicación que la escritura es 
Incapaz de controla('. 

Robert Escarpit 

La revista institucional se entiende como un instrumento del 

que se vale el comunicólogo organizacional o en su defecto el 

representante de la organización, para hacer llegar a los 

empleados determinado tipo de mensajes y a su vez, abrir un 

canal de expresión por medio del cual los trabajadores puedan 

manifestar sus inquietudes, ya sean quejas, sugerencias u 

observaciones sobre asuntos que de alguna manera interesen a 

los demás miembros de dicha organización. 

Los órganos de comunicación sólo se dan en organizaciones 

formalmente establecidas. Una organización formal es aquella en 

donde dos o más individuos se interrelacionan en una estructura 

determinada para conseguir ciertos objetivos. 
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Resulta conveniente señalar que la organización es un sistema 

abierto interconectado entre sus partes y con el medio ambiente 

que lo rodea a través de canales por medio de los cuales importa, 

selecciona y analiza la información proveniente del exterior para 

sus propios fines (funcionamiento, desarrollo, reproducción) y a la 

vez exporta mensajes procesados. El sistema no sólo intercambia 

con el exterior información sino también energía y materia; as!, la 

comunicación resulta vital para la toma de decisiones pues 

permite replantear objetivos, planear estrategias y ahorrar energía 

para responder adecuadamente a los estimules externos (1). 

Las estrategias deben enfocarse a agilizar las relaciones entre 

los elementos de la organización, facilitar la adecuación a los 

cambios tecnológicos, del entorno y de sus integrantes. Las 

políticas de la organización, los comportamientos de los individuos 

y los mensajes que se elaboran en el interior del sistema, son 

afectados por los estímulos que reciben del entorno físico y social 

en el que se desenvuelven. Cada organización tiene su forma 

muy particular de enfrentarse a esos estímulos. 

La comunicación se perfila no sólo como el vinculo 

indispensable entre los miembros de un sistema dado, sino que 

maximiza su importancia al constituirse en "mensajero" entre el 

medio ambiente y la organización, de forma tal que ésta cuente 

con la información necesaria tanto positiva, es decir que indique 

que las estrategias han sido correctas, el producto ha sido bien 

recibido o existen condiciones para facilitar la consecución de las 

metas organizacionales; como negativa, o sea que el producto o 
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el mensaje no cuenta con aceptación por parte de los públicos 

internos y/o externos, existen problemas para la organización, 

etcétera; ambas como guía para regular sus acciones y no 

perecer. 

Ahora bien, la comunicación en las organizaciones es posible 

porque entre sus miembros existe un sistema común de 

significados y valores básicos adquiridos de sus experiencias al 

vivir en un sistema social determinado. La organización posee 

también un sistema de significados y valores propios, que la 

distingue de las demás y conforma su cultura. 

La cultura de una organización determina sus límites frente a 

otras instituciones, permite que sus miembros se sientan 

identificados como una parte del todo y se esfuercen por alcanzar 

las metas colectivas, constituye un mecanismo de control que 

ayuda a enfocar los esfuerzos individuales para la consecución de 

los objetivos organizacionales y permite mantener la estabilidad 

del sistema. Las manifestaciones culturales de la organización 

pueden ser: conceptual-simbólicas (filosofía organizacional, 

aparato simbólico y mitologia), conductuales (lenguaje, 

comportamiento no verbal, rituales), estructurales (políticas, 

procedimientos, normas, estructuras del poder), y materiales 

(tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo); y se encuentran 

muy relacionadas con las funciones básicas de la comunicación 

en las empresas (motivación, expresión, control e información) 

(2); mismas que ayudan a coordinar los esfuerzos de todos los 

elementos organlzacionales para la consecución de sus fines. 
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La comunicación motiva porque propicia que el personal haga 

suyos los objetivos de la empresa, se sienta reconocido y 

alimente su autoestima, y así desempeñe mejor su trabajo y el 

índice de rotación de personal no sea alto. 

La comunicación expresa porque es el vehículo por medio del 

cual los miembros de la organización pueden manifestar sus 

opiniones, necesidades o posturas sobre un tema determinado. 

La comunicación controla porque indica normas y pautas a 

seguir, transmite órdenes, omite información cuya difusión no es 

conveniente para la organización, etcétera. 

Por último, la comunicación informa sobre las acciones a 

seguir, la estructura de la empresa, los miembros de la misma, 

sus objetivos, cambios, alternativas para sus miembros, 

diagnostica y evalúa el clima organizacional y la imagen 

corporativa, promueve los valores organizacionales e informa 

sobre los demás asuntos relacionados con la empresa. 

Las comunicaciones pueden ser formales u oficiales e 

informales o espontáneas, y fluir en dirección horizontal, vertical o 

transversal, y éstas últimas pueden ser en sentido ascendente o 

descendente; las direcciones y los sentidos mencionados no se 

dan de manera aislada sino que se combinan hasta formar redes 

de comunicación (mismas que pueden ser de distintos tipos: 

cadena, "Y", rueda, círculo y en todos los sentidos) (3). 

Las redes de comunicación deben emplearse para que los 

colaboradores eliminen su grado de incertidumbre con respecto a 
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la organización y se satisfaga su necesidad de conocer las metas 

de la compañía, la forma en que se planea alcanzarlas y cómo les 

afectará eso como individuos (4). 

Es preciso que el trabajador: 

- No se sienta aislado en la organización. 

- Llegue a identificarse con los objetivos de la empresa. 

- Conozca los problemas a los que puede enfrentarse tanto él 

como la organización. 

- Sepa cómo funciona el sistema. 

- Y sea capaz de reconocer a las personas a las que debe 

acudir para solicitar instrucciones o ayuda, así como para 

manifestar dudas o quejas. 

En pocas palabras, resulta fundamental que el individuo tenga 

a su alcance diversos medios para comunicarse con los demás 

miembros de la organización, y a su vez recibir los mensajes que 

le ayuden a ser más eficaz en su trabajo, lo motiven a sugerir 

mejoras, eleven sus metas y contribuyan a mantener las 

relaciones interpersonales, así como la motivación para producir y 

mejorar (5). 

A grandes rasgos se han abordado los principales puntos y 

objetivos de la comunicación organizacional y es necesario 

proporcionar una definición de la misma: "conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
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organizac1on y su medio; o bien, a influir en las opiniones, 

actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor 

y más rápidamente con sus objetivos" (6). 

La comunicación organizacional puede darse a través de: 

radio, prensa, televisión, memorandos, circulares, informes, cartas 

personales, publicaciones (house organ, revista externa, 

manuales, folletos, reglamentos), tableros de avisos, periódico 

mural, expos1c1ones y ferias, conferencias y seminarios, 

presentaciones, audiovisuales, producciones multimedia, visitas y 

hechos eventuales. Dentro de las variantes impresas del house 

organ se encuentra la revista, el periódico, el boletin y el 

magazine (7). En adelante nos referiremos indistintamente a los 

house organs como revista o viceversa. 

Si bien la mayoría de los medios de comunicación 

organizacional emplean básicamente el lenguaje verbal, los 

alcances y el impacto del lenguaje icóníco revisten también de 

gran importancia. La unión de la palabra escrita con la imagen 

(incluso con el sonido, el tacto y muy rara vez el gusto y el olfato) 

ayuda a que el individuo retenga por más tiempo la información y 

comprenda mejor el contenido del mensaje; entre más sentidos 

impacte la información se asimilará más rápidamente y perdurará 

en la memoria. 

La organización debe contar con un plan general de 

comunicación cuya base debe ser la investigación sobre la 

institución (antecedentes, desarrollo, estructura, objetivos, 
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procesos), la comunicación existente en la misma (estrategias 

previas, flujos, redes, instrumentos, recursos) y los públicos 

tentativos. De este primer acercamiento deben desprenderse los 

principales problemas comunicativos existentes en cada área, sus 

evidencias, causas y consecuencias, así como posibles 

soluciones. En la planeación se establecerán estrategias tanto 

preventivas como correctivas, en las que el comunicólogo echará 

mano de los medios con los que cuente para transmitir mensajes 

elaborados con la intención de crear una identificación con los 

públicos, humanizados, oportunos y capaces de interesar al 

lector. El plan general no puede omitir la evaluación de acciones y 

estrategias, pues de ese modo realizará modificaciones o 

reforzará la aplicación del mismo. 

Dentro del plan general de comunicación de la empresa cada 

uno de los instrumentos de comunicación organizacional posee 

características propias y cumple con la función que le 

corresponde. Resulta claro que ni siquiera la revista interna, 

considerada durante muchos años como sinónimo de 

comunicación organizacional, puede lograr por sí sola una 

comunicación eficiente. 

En México existe un enorme contraste entre la gran producción 

de revistas institucionales y el casi inexistente hábito de lectura de 

las personas que saben leer y escribir. Pilar Baptista, maestra en 

comunicación, opina al respecto: "A pesar de que la mayoría de la 

población lee poco, durante años ha sido el medio impreso la 

herramienta más utilizada por las empresas para comunicarse con 
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sus empleados. Como si estos no formaran parte de esa gran 

masa poco afecta a la lectura" (8). De acuerdo a estudios 

realizados por la misma autora, los públicos destinatarios de las 

revistas internas prefieren aquellas con alto contenido icónico. 

Este hecho, aunado a que si bien la mayoría de los mexicanos 

no acostumbra leer libros ni periódicos, si es asidua consumidora 

de historietas; constituye un importante fenómeno a considerar 

por parte del comunicólogo organizacionai. A continuación citaré a 

Miguel Castillo Chávez, periodista del diario Excélsior, quien a su 

vez cita un articulo publicado en el Christian Science Monitor de 

Estados Unidos en donde se proporcionan algunas estimaciones 

numéricas sobre el consumo de comics en México: "/os editores 

mexicanos siempre se han mostrado muy renuentes a mencionar 

cifras de circulación, y nadie hace auditorías Independientes en 

este renglón en el país, pero se calcula que se venden entre 

cuatro y seis millones de ejemplares de historietas cada semana" 

(9). Cifra que evidencia el arraigo de los tebeos en México y la 

predilección de nuestros compatriotas por este tipo de lecturas. 

Sin embargo, la historieta (comic para ios angloparlantes, 

tebeo para los españoles, fumetto para los italianos, banda 

dessinee para los franceses y manga para los japoneses) ha sido 

desaprovechada como medio de comunicación en las empresas, 

porque si bien es cierto que se emplea para ilustrar manuales o 

folletos, en la mayoría de los casos se le subestima al juzgarla 

material para lectores de escasa educación y por lo mismo no se 

le explota en todo su potencial. Algunos comunicólogos 
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mexicanos se han preocupado por el tema, de entre ellos destaca 

Luis Arrieta Erdozain, quien afirma: "Hay algo incontrovertible: 

inteligentemente utilizada, Ja historieta puede constituirse en una 

herramienta de sobresaliente eficacia en una estrategia global de 

comunicación organizacional" (10). Y por qué no iba a ser así, si 

investigadores de Ja talla de Umberto Eco se han preocupado por 

estudiar al comic y Jo han reconocido como un arma de gran 

potencial pedagógico e ideológico. 

Dentro del ámbito institucional Ja historieta puede ocupar un 

papel muy importante en Ja parte icónica (y más aún: 

verboicónica) del house organ; mismo que para ser efectivo debe 

cuidar Ja veracidad de su contenido, Jo atractivo de Jos temas y del 

formato, asi como el proceso que se seguirá para su elaboración 

(incluyendo Ja determinación de recursos humanos y materiales). 

Pero antes de abordar el tema del comic, es necesario 

establecer que las revistas institucionales, como Ja gran mayoría 

de las publicaciones, poseen dos elementos fundamentales: texto 

e imágenes; ya sea que las segundas se limiten a ilustrar al 

primero, se introduzcan como descanso visual o se integren con 

el lenguaje lingüístico para reforzar el mensaje (11). 

Según Taddei (12) el término "imagen" viene de YEM (raíz 

céltico-báltico-índica) que significa "hacer doble", "fruto". Es decir 

que reproduce Jos contornos de Ja cosa y de tal forma Ja 

representa. 

Para Casasús (13) "imagen" se deriva del latín imago: figura, 

sombra, imitación. O sea, Ja imagen es Ja imitación de un objeto 
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percibido a través de cualquiera de los sentidos, de forma tal que 

existen imágenes visuales, táctiles, sonoras, etcétera (14). Sin 

embargo, el término imagen se emplea predominantemente para 

designar las representaciones visuales y precisamente en este 

sentido se empleará a lo largo del presente trabajo. 

Diversos investigadores han encontrado que las 1magenes 

forman parte importante de la vida del hombre. Por ejemplo, 

Roman Gubern señala que: "el hombre pudo soñar con imágenes 

antes de poder hablar" (15). Por su parte, Pavlov señaló que el 

segundo sistema de señales (o sea la comunicación verbal) es 

relegada por las imágenes visuales durante el sueño porque éstas 

constituyen la forma primaria en que el hombre se comunica con 

el medio ambiente que lo rodea. Por último y retomando a 

Gubern, el hombre es un animal primordialmente visual , tal y 

como lo determinara al interpretar los estudios que realizó 

Dodwell, en los que afirma que el 90% de la información que 

recibe el hombre procede de imágenes visuales (16). 

Ahora bien, parece que hoy más que nunca nos encontramos 

en la era de la imagen; propiciada en buena parte por la 

televisión, los periódicos, las revistas, los audiovisuales, los 

anuncios panorámicos, los comics y más recientemente los 

mensajes multimedia, entre muchos otros medios de 

comunicación. 

El hecho de que nuestra sociedad se inclina cada vez más 

hacia la comunicación icónica es innegable. Pero esto no significa 

un regreso a la cultura de la imagen natural, sino el dominio de la 
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percepción del mundo a través de la representación mediada por 

los diversos medios de comunicación de la sociedad industrial. En 

este marco y para no perder vigencia, los comunicólogos 

institucionales deben aprender a aprovechar las ventajas de esta 

inclinación o dependencia icónica (17) "seleccionando su aspecto 

y capacidad de atracción y convencimiento" (18). 

Una de esas ventajas de la información icónica es que se 

razona comparando, es decir se discurre entre varios niveles 

hasta que se comprende el mensaje, mientras que, según Kant, el 

pensamiento racional (que es el que se emplea para asimilar los 

contenidos verbales) lo hace linealmente (19). 

La decodificación de las imágenes es cultural, varía de acuerdo 

al contexto histórico en el que se construyen (20) y dado que la 

imagen tiende más a la polisemia, es preciso tener muy presentes 

los distintos significados que culturalmente puede adquirir una 

imagen determinada para que el mensaje sea decodificado 

correctamente. 

Por otra parte, la relativa facilidad para la comprensión de una 

imagen depende también de su grado figurativo (21) y de su 

grado de iconicidad (22); es decir, de qué tanto la imagen evoca a 

la cosa y de qué tan real la representa. 

Según Abraham Moles, el máximo grado de iconicidad 

correspondería al objeto y el mínimo a la descripción 

estereotipada del mismo. De acuerdo a la escala propuesta por 

Moles, Rodríguez Diéguez proporciona los siguientes niveles, 

partiendo del mayor al menor grado de iconicidad (23): 
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1. La fotografía 

2. La ilustración 

3. La caricatura 

4. Las caricaturas de animales 

5. Lo no figurativo 

Para reducir al máximo el margen de error en la interpretación 

del mensaje que podría darse por la polisemia de la imagen, 

siempre es conveniente introducir mensajes verbales (textos de 

anclaje y de relevo para Gubern); ya sea que éstos expliquen los 

iconos y por lo tanto se provoque una redundancia que permita 

reafirmar el mensaje, o se insinúe una relación entre ambos 

mensajes para propiciar un mayor esfuerzo mental al obligar al 

cerebro a ligarlos (24). A nuestro juicio, de las dos opciones arriba 

mencionadas la segunda es la mejor si se pretende que el sujeto 

retenga la información durante más tiempo. 

Desde esta perspectiva, la imagen ofrece algunas ventajas 

sobre el lenguaje verbal que resulta conveniente aprovechar. 

Entre esas ventajas destacan, primero, la imposibilidad de 

presentar icónicamente los vocablos con formas asociadas al 

significado en nuestra escritura occidental, y segundo la de poder 

plasmar en toda su fuerza un estado emocional o los rasgos de la 

personalidad y de carácter de un personaje (25). 
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Casi siempre el mensaje verboicónico, estructurado como una 

unidad, emplea la imagen para la connotación y el texto para la 

denotación (26). Ya sea que tiendan a la denotación o a la 

connotación, tanto texto como imagen son importantes pues de 

su unión se obtiene un mensaje enriquecido. Obviamente 

dependerá de la naturaleza y de la intención de la información si 

se le otorga un mayor peso a lo icónico o a lo verbal. 

Dentro de las publicaciones institucionales existen distintas 

formas de presentar información icónica, entre ellas destacan: las 

fotografías, los esquemas, los diagramas, los organigramas, los 

mapas y los comics. Todas estas formas se complementan entre 

sí y de ninguna manera son excluyentes. Es preciso destacar que, 

de acuerdo con los apuntes obtenidos en la carrera en la materia 

de Relaciones Públicas impartida por Alma Rosa Alva de la Selva, 

no es conveniente publicar un house organ sin un mínimo de 

ilustraciones. La tendencia oscila entre un 40% del espacio para 

imágenes y un 60% de texto, y la relación inversa, es decir 60% 

de ilustraciones y 40% de texto. 

1.1. Fotografía 

Después de la cosa representada, a la fotografía le 

corresponde el más alto grado de iconicidad. 

16 



El uso de la historieta en la revista Institucional mexicana 

Las ventajas de la imagen 

De hecho, las imágenes que percibe el ojo humano de la 

duplicación icónica de la cosa mediante procedimientos 

fotoquímicos sobre un soporte material (generalmente papel), es 

la forma más efectiva para que el lector fije su atención en la 

información y la retenga durante más tiempo (27). 

Dentro de la revista no existe un medio más útil que la 

fotografía para autentificar esa parte del mundo que el 

comunicador desea mostrar al lector; ya sea la imagen de un 

lugar (instalaciones, paisajes), un objeto (productos, equipo) o de 

personas (miembros de la organización o gente relacionada con 

la misma). 

El alto grado de iconicidad de la fotografía no implica que ésta 

sea una representación total y objetiva de la cosa; precisamente 

su poder radica en la posibilidad de fotografiar sólo una parte del 

todo, jugar con la luz, la velocidad de obturación, la sensibilidad 

de la película, la perspectiva y la distancia, para obtener un 

producto con buena dosis de subjetividad, que sólo muestre 

aquello que deseamos comunicar. 

Gran parte de la eficacia de una fotografía radica en su 

calidad. Por ello es muy importante contar con un buen fotógrafo, 

pero si el presupuesto no lo permite, entonces es conveniente 

que el mismo comunicador aprenda a realizar sus tomas para 

reducir costos y no prescindir de este recurso icónico. 
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Después de la cosa representada, la fotografía posee el más alto grado de 
!conicidad. Para que no admita polisemias debe ir acompañada de un texto 
de anclaje. 

Figura 1. Fotografía de instalaciones. 
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Figura 2. Fotografía de 
personal. 

Figura 3. Fotografía de equipo. 
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Es raro que un house organ carezca de fotografías. Si así ha 

sido acordado en el diseño y en la línea de la publicación se 

comprende que existirán alternativas que cubran las necesidades 

icónicas tanto del mensaje como del lector, ya sean dibujos, 

esquemas, diagramas, efectos por computadora, historietas, 

etcétera. 

Generalmente las fotografías siempre van acompañadas de 

texto para explicar o precisar su contenido. Es decir, denota la 

imagen y proporciona la información que ésta es incapaz de dar; 

como por ejemplo la relación que guardan entre sí los sujetos 

fotografiados. 

Figura 4. De Izquierda a derecha: Juan Bustlllos, 
subgerente de ventas, Ricardo Palmer, jefe de distribución, y 
José Luis Camargo, subgerente de convenios. 
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Incluso, puede resultar muy estimulante para los miembros de 

la organización si se convoca a un concurso fotográfico o se les 

invita a mandar regularmente material, con el compromiso de 

publicar los mejores trabajos. En cualquier caso, las fotografías 

sólo podrán publicarse si presentan un mínimo de calidad de 

acuerdo con el criterio del comunicador. 

1.2. Gráficas 

Varios autores tienden a emplear indistintamente los términos 

gráfica, esquema y diagrama, o cada uno suele jerarquizarlos de 

manera diferente e incluso contradictoria. 

Para este estudio englobaremos dentro de la categoría general 

de gráfica a los esquemas, los diagramas (incluidos los 

organigramas}, los mapas y las diversas gráficas (circular, de 

barras y lineal). A esta categoria de signos Pierce y Bertin 

coincidieron en considerarla como iconos lógicos o signos 

monosémicos racionales, es decir, signos a los que les 

corresponde un sólo significado, capaces de articularse entre sí 

siguiendo el modelo verbal, tal y como lo ha indicado Roman 

Gubem (28). 
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Su utilidad en los house organ radica en que ilustran, instruyen 

paso a paso las operaciones a realizar, jerarquizan con simpleza y 

eliminan la información parasitaria. 

1.2.1. Esquemas 

Moles ubica a los esquemas como el punto medio entre "el 

isomorfismo de lo real y lo arbitrario del signo" (29). Agrega que 

toda imagen tiene algo de esquemático 

introduzca la perspectiva se encuentra 

bidimensionalidad. 

pues aunque se 

limitada por la 

Para efectos prácticos, el esquema es un dibujo que pretende 

respetar las lineas y los contornos básicos de la cosa 

representada con la mayor fidelidad (o grado de iconicidad) 

posible. De tal forma que permite explicar pieza por pieza los 

componentes de una máquina, proporciona información sobre 

cómo se vería el objeto si se le practicara un corte transversal o 

lateral, paso a paso cómo armar u operar un equipo, etcétera. 

Por regla general, el esquema pierde sentido y sus alcances 

comunicativos se anulan si no va acompañado de texto que lo 

explique. 
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Figura 5. Esquema del Columbia. Sin texto que lo explique, 
el dibujo aporta muy poca Información. 

1.2.2. Diagramas 

En contraste con los esquemas, el grado de iconicidad de los 

diagramas es mucho menor porque se caracteriza por plasmar 

icónicamente la denotación de la cosa representada. Es decir, 

muestran mediante signos con un alto nivel de abstracción, las 

relaciones entre los elementos del referente. 
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Dentro de esta categoría se encuentra el organigrama, 

indispensable en la mayoría de las organizaciones formales. En él 

se proporciona información acerca de la estructura de la empresa, 

las jerarquías, relaciones, inferencias y por supuesto, las redes de 

comunicación. 

Figura.;. El organigrama es una herramienta Indispensable 
en cualquier organización formal. 

Los diagramas también pueden resultar muy útiles para 

explicar paso a paso los distintos procedimientos formales dentro 

de la empresa. 
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Generalmente los diagramas se basan en convenciones 

icónicas: flechas, recuadros, jerarquización óptica (entre más 

arriba esté colocado el icono o más grande sea, significa que es 

más importante y viceversa). 

Los diagramas dependen aún más del lenguaje lingüístico, 

pues sin él prácticamente desaparece toda posibilidad de 

comunicación. 

1.2.3. Mapas 

Los mapas son una especie de hibrido entre el esquema y el 

diagrama. Corresponden al segundo grado de iconicidad 

propuesto por Rodríguez Diéguez (vid. supra p.14) cuando no se 

encuentran en un alto grado de abstracción (diagramas) y 

pretenden reproducir la cosa o el lugar con iconos análogos al 

referente (esquemas). De acuerdo a la misma escala, si en el 

mapa se representan los referentes con convenciones con un 

grado de abstracción creciente, el grado de iconicidad desciende 

hasta llegar al quinto nivel. 

Los mapas son de gran utilidad para ubicar espacialmente a 

los miembros de la organización. Es conveniente incluirlos en los 
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manuales de bienvenida. Incluso puede jugarse con ellos en la 

revista, omitir los nombres de los lugares o cambiarlos de posición 

y hacer que los lectores los completen en forma correcta. 

En cualquier caso, los mapas no sirven si no van 

acompañados de texto que los explique (30), o de convenciones 

sígnicas que reemplacen al lenguaje verbal. 

·~ 

.··.·.-·\ ., 

Figura 7. Aunque pueden emplearse algunas convenciones slgnlcas, 
los mapas siempre requerirán de un texto que los explique para evitar 
confusiones. 
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1.2.4. Gráficas 

Las gráficas son empleadas para explicar o presentar datos 

estadisticos: avances de la empresa en determinado plazo, 

relación costos-ganancias, penetración en el mercado, 

características del personal, distribución del presupuesto, 

etcétera. 

Pueden presentarse en forma circular o de pie (como 

visualización de porciones de un total), de barras horizontales o 

verticales (para realizar comparaciones en determinados 

periodos) y lineales (para registrar el comportamiento de alguna 

variable), en todos los casos pueden manejarse en dos 

dimensiones o en perspectiva (tridimensionales). 

Pbrfa 600% 

Adnirislralivo 250% 

PRESUPUESTO 
93-94 

Figura 8. 
Gráfica circular. 
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AVANCES EN EL MERCADO (1993) 
APASCO 

LA COMPETENCIA 

........ ___ _._ ___ ....._ ___ ....._ ___ ~ 
Enero Febrero Marzo Abnl Mayo 

Figura 9. Gráfica lineal. 

PRODUCCION (1992) 
120 ~-------------.aeentro 

•Pacifico 

100 

80 

60 

'º 
20 

1er. Trimestre 2ndo. TrimHtro 3er. Trimestre 

Figura 10. 
Gráfica de 
barras 
horizontales. 
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COMPOSICION DEL PERSONAL (EDAD) 

30 

o 
2 3 4 

•De 18 a 25 al\os 
O De 26 a 35 al\os 
•De 35 a 50 al\os 
•Mayores de 50 al\ os 

Figura 10. Gráfica de barras horizontales. 

En las gráficas también es indispensable la presencia de texto, 

por lo menos para indicar sobre qué tratan y precisar porcentajes, 

tiempos y naturaleza de las variables. 

1.3. Comfc 

Existen diversas definiciones de la historieta (31). En el 

presente trabajo destacaré dos, una de ellas señala: "Se trata de 

una sucesión de dibujos yuxtapuestos destinados a traducir un 

relato, un pensamiento, un mensaje; su propósito no es ya sólo el 
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de divertir al lector, sino en ocasiones el de transmitir por medio 

de la expresión gráfica, lo que no siempre logra expresar la 

abstracción de la escritura" (32). 

Por su parte Gubem lo define como: "Una estructura narrativa 

formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los 

cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética" (33). 

Existe tal diversidad de historietas que resulta difícil establecer 

una serie de requisitos indispensables para que un dibujo pueda 

ser considerado como comic. Tal vez las únicas características 

necesarias sean la presencia del dibujo de la situación o 

persona(s), los códigos específicos (cinéticos, gestuales, globos y 

onomatopeyas) y la narratividad de la historia (aunque ésta pueda 

parecer exclusivamente descriptiva y por ende sincrónica). 

Figura 12. Vineta en la que se distinguen los principales elementos del 
com/c: El marco de la vineta, el personaje, la situación y el globo. 
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Sin embargo, lo que la mayoría de los lectores distinguen de la 

historieta es su particular mimesis entre los iconos formalmente 

estáticos y los diálogos escritos, concretados en el papel y la tinta 

(34). Mimesis que se convierte en un lenguaje que llega a ser 

mucho más que la simple suma entre lo icónico y lo verbal. 

Existen también historietas "mudas", es decir, carentes de texto 

pero cuya narratividad icónica remite a lo lingüístico. Así, puede 

afirmarse que el comic representa el grado último de la 

integración verboicónica. 

Tras un estudio realizado con jóvenes españoles, el 

investigador Bernardino Salas concluyó que la información 

recibida vía comic es retenida cuantitativamente más que la 

proporcionada verbalmente y que el lenguaje verboicónico es muy 

efectivo para informar acerca de situaciones o estados, no así de 

cifras, nombres o fechas (35). 

Por desgracia y no obstante que investigadores tan 

importantes como Umberto Eco han reconocido los alr.:ances 

comunicativos, pedagógicos e inclusive ideológicos lle las 

historietas, socialmente son considerados subproductos culturales 

y se les relega como lectura exclusiva de niños o de personas con 

bajo nivel educativo. 

Probablemente influye en esta apreciación la enorme cantidad 

de historietas con contenidos extremadamente pobres tanto 

icónica como verbalmente. No obstante, existen comics cuyos 

autores no sólo se han preocupado por hacer reir a sus lectores, 

sino por hacerlos reflexionar. La diferencia estriba en el mensaje 
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que se pretende comunicar y en el grado de educación del 

público destinatario. Es decir, el éxito en la introducción de comics 

en un house organ mucho depende de que el perfil del lector de 

la misma se encuentre correctamente determinado. A partir de 

esa información deberá establecerse el grado de abstracción y de 

complejidad del mensaje. 

De acuerdo con los estudios de Arrieta Erdozain y Rodríguez 

Diéguez, la ventaja de la historieta es precisamente su flexibilidad 

y la elevada penetración en cuanto a la transmisión de las valores 

culturales de la organización. Sería absurdo que si las 

condiciones de la empresa lo permiten (existencia de un plan 

general de comunicación, políticas laborales amables para con el 

trabajador, gerencia consciente de la utilidad de la comunicación, 

disponibilidad de recursos humanos y materiales), no se echara 

mano de la historieta como un instrumento de gran potencial para 

coadyuvar al logro de los objetivos organizacionales. 
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2. Características del comic en 
la revista institucional 

'' ... para tres generaciones de mexicanos1 los manitos 
han sido silabario y cartilla de lectura, lección de historia 
y fuente de educación sentlmental, acceso a mundos 
exóticos y materia prima de suenos, satisfacción vicaria 
de frustraciones económicas, sociales y sexuales. Las 
historietas han crecido mitos y consagrado !dolos, han 
fijado y dado esplendor al habla popular, han ratificado 
nuestro machismo y nuestra fe guadalupana." 

Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra. 

Todo house organ, por regla general, debe tener 

perfectamente bien definido el perfil del grupo al que va dirigido, 

así como los objetivos que persigue y las estrategias a seguir para 

alcanzar sus metas (36), y cómo se realizará su evaluación. 

La revista institucional es tal vez el 

medio de comunicación organizacional 

más socorrido. Pero para que sea un 

órgano efectivo debe cuidar la veracidad 

de su contenido, lo atractivo de los temas 

y del formato, asi como el proceso que se 

seguirá para su elaboración (incluyendo la 

determinación de recursos humanos y 

materiales). 
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Al momento de determinar los aspectos básicos de la 

publicación: públicos, objetivo, nombre, línea editorial, secciones, 

formato, tipografía, tipo de papel, porcentaje ilustración-texto, 

distribución, periodicidad, etcétera; deberá considerarse también 

el tipo de ilustraciones que se emplearán en la misma. Lo 

deseable es que dependiendo de la información se utilicen 

diagramas, esquemas, gráficas, fotografías, dibujos, efectos por 

computadora e historietas, éstas últimas pueden usarse solas o 

en combinación con las anteriores. 

Figura 13. El comic 
puede usarse en 
combinación con 
otro tipo de 
ilustraciones. 

Cabe recordar que el fin último de la comunicación 

organizacional, y por ende de los house organs, es "crear o 

reforzar entre todo el personal una actitud positiva en la empresa" 

{37), esta es la razón primordial por la que el contenido de la 

34 



El uso de la historieta en la revista Institucional 

Las características del comlc 

publicación debe planearse con total cuidado número a número. 

También es conveniente contar con el material completo o casi 

completo (incluyendo las historietas) de los dos números 

posteriores al que se enviará a la imprenta. 

Las revistas institucionales pueden ilustrarse con fotografías, 

gráficas (esquemas, diagramas, mapas y gráficas) y comics. 

Las fotografías y las distintas clases de gráficas resultan muy 

útiles para demostrar o ilustrar de lo que se está hablando, o para 

proporcionar información cuantitativa o más tendiente a la 

denotación. 

Los dibujos, por su parte, nos remiten casi siempre a la 

connotación y permiten comunicar estados de ánimo. En México, 

tal vez la forma más difundida de dibujos sea Ja historieta (y su 

pariente cercana la caricatura), conocida como tebeo en España, 

comic en los países angloparlantes (término que prácticamente se 

ha universalizado) y fumetto en Italia. Los mexicanos somos 

grandes consumidores de historietas, prácticamente no existe un 

adulto que sepa leer que jamás haya leído un comic. 

Tradicionalmente la historieta ha sido menospreciada como 

elemento cultural, se le acusa de ser basura intelectual, pasquín 

alienador e instrumento ideológico del imperialismo.; pero también 

ofrece un medio de comunicación sui generis en el que se 

sintetizan el lenguaje verbal y el icónico. Se ha señalado 

insistentemente que el comic representa un gran instrumento con 

un enorme potencial, su carácter positivo o negativo dependerá 

exclusivamente de la intencionalidad con la que se elabore. 
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Así pues, la exposición central de este trabajo radica en que 

resulta absurdo no aprovechar la enorme tradición de lectura de 

historietas que existe en México para un fin productivo. 

Si bien ciertas características del comic se han utilizado en 

distintas organizaciones de nuestro país para la elaboración de 

manuales de bienvenida, folletos, manuales de seguridad y 

capacitación, en muchos casos se le sigue empleando, por regla 

general, con la idea de que es "chistoso" o con el afán de 

menospreciar la capacidad intelectual del público al que va 

dirigido el mensaje (generalmente obreros y empleados menores 

con bajos niveles educativos). Quienes así proceden están 

desaprovechando no sólo los alcances comunicativos del comic 

sino que subestiman la capacidad intelectual de sus públicos. 

El comic puede contribuir a reforzar una actitud positiva entre el 

personal porque resulta un elemento fresco que distiende la 

formalidad introducida por el texto. Existe gran variedad de 

formatos en la historieta: tira, página completa, libro y 

macroviñeta; así como de temáticas: ciencia ficción, fantasía, 

género negro, femeninas, familiares, infantiles, contraculturales 

(comix), de aficionados (fanzines), intelectuales (highbrow), de 

aventuras, de horror y cómicos. 

En el caso de las revistas institucionales generalmente se usa 

el género cómico o simples gags (chistes); también se recurre a la 

creación de un personaje que presenta la información a la manera 

de narrador o cuyas peripecias ilustran historias en las que se 

manejan los valores culturales de la institución. 
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Un género paralelo al comic es el cartón, conocido en el medio 

periodístico como caricatura o editorial gráfico, consistente en un 

cuadro único en el que presenta a un personaje o una situación 

reales en el que los elementos más relevantes se exageran. 

Con la caricatura se debe ser muy cauteloso pues, por lo 

general, destaca los defectos del sujeto y puede ocasionar burlas 

o situaciones no deseadas; por ejemplo, a nadie le gusta que le 

digan que tiene los ojos saltones o la nariz demasiado grande; por 

otro lado, una caricatura que favorezca al sujeto luce falsa. En 

este punto, es preferible omitir el cartón si éste no satisface con 

plenitud las exigencias anteriores. 

Figura 14. Macroviñeta que muestra la trama, los medios estlllsticos y las 
convenciones tlplcas del comic. 
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Confinar a las historietas al género cómico simplista o al 

ilustrativo es desaprovechar sus alcances (38). El comic es todo 

un sistema con elementos y convenciones que puede no sólo 

enseñar y reforzar los valores vigentes (39), sino invitar a la 

reflexión utilizando para ello los distintos recursos con los que 

cuenta en sus diversos niveles estructurales: trama, medios 

estilísticos, valores imitativos y valores ideológicos (40). 

La trama discurre en el nivel narrativo y por lo mismo cae en el 

terreno del lenguaje lingüístico (aunque se trate de una historieta 

muda). Los medios estilísticos podemos considerarlos como los 

recursos leónicas empleados en el comic. Los valores imitativos y 

los ideológicos se encuentran presentes en los niveles superiores 

y son los que deberán cuidarse con mucho mayor celo para crear 

un medio de comunicación amable y positivo para la organización. 

Como antecedentes de la historieta en general se encuentran, 

entre otros, las pinturas rupestres, los cuadros de la edad media 

con filacterias (bandas de texto), las Biblias ilustradas y las 

historias ilustradas chinas de la dinastía Ming. 

Se considera que el comíc moderno nació cuando se 

conjugaron las siguientes características: la narración de una 

historia por medio de pictogramas sucesivos, la presencia 

constante de un personaje y el empleo del globo (41). A nivel 

mundial, el lugar y Ja fecha de ese nacimiento es controversia!, sin 

embargo la mayoría de Jos estudiosos lo ubica el 16 de febrero de 

1896 en Estados Unidos, cuando dentro de la serie del Yellow Kid 

(creada por Outcalt el 7 de julio de 1895 y responsable del 
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apelativo de prensa amarilla), aparece el primer globo 

(originalmente transparente) que fue proferido por un loro. 

El género se desarrolló impulsado sobre todo por la guerra 

entre Jos magnates de Ja prensa estadounidense Joseph Pulitzer y 

William Randolph Hearst, que encontraron en las historietas una 

forma de atraer lectores para sus respectivos periódicos. 

El desarrollo posterior de Jos comics en Estados Unidos estuvo 

muy relacionado con Jos acontecimientos sociales, económicos, 

politicos y culturales del país. Así, pueden reconocerse las 

siguientes fases: prensa amarilla (1885-1920), representada por el 

pionero Outcalt; Ja década del pin-up (1920-1930), impulsada por 

Harold Foster y su estrecha relación con Jos avances 

cinematográficos; Ja edad de oro (1930-1940) con Hogar! y sus 

estilemas basados en Ja pintura renacentista; mitología y guerra 

(1940-1950), Ja bienvenida y el apogeo de Jos héroes; 

intelectuales (1950-1968), búsqueda de nuevas formas como 

respuesta a Jos comics comerciales. Actualmente se encuentran 

fragmentados en un sin fin de géneros, pero a grandes rasgos se 

han dividido en comics lowbrow o masscu/t, de pésima calidad 

icónica y temática y Jos highbrow o intelectuales, estimulados por 

las experiencias vanguardistas de Italia y Francia. 

Por su parte, los comics europeos se desarrollaron con cierta 

independencia de sus parientes estadounidenses, por Jo menos 

hasta la segunda Guerra Mundial; al término de Ja misma aumentó 

la circulación de historietas gringas y se importaron algunos de 

sus estilemas. En Oriente, Mao empleó Jos comics para difundir su 
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revolución ideológica y en Japón abundan los de tipo erótico 

(manga y shunga), con ilustraciones y temáticas del más explícito 

hard core. 

En México, las historietas encuentran su antecedente más 

inmediato en las caricaturas políticas y de humor surgidas a 

principios de! siglo XIX en la prensa (con amplia influencia 

europea). Periódicos como El Ahuizote y la revista La Orquesta 

fortalecieron el género; mientras tanto, las revistas ilustradas de la 

segunda mitad del siglo cobraban auge (42). Personajes como el 

Padre Cobas de lrineo Paz crearon su trinchera política en la 

prensa y atacaron la dictadura de Díaz. Es entre 1919 y 1934 que 

la historieta mexicana adopta los cánones estadounidenses, a 

partir de entonces y tras una débil resistencia nacional los comics 

mexicanos se convierten en una mala copia de sus parientes 

gringos. Por mencionar algunos: "Don Catarino", "Don Concho" y 

"Chicharrín y el Sargento Pistolas". 

Considero importante señalar que si bien en la historieta de 

viñetas múltiples México es bastante 'pobre y mediocre, en las 

caricaturas cuenta con muy buenos elementos (tanto nacionales 

como extranjeros), entre ellos: Abel Quezada (q.e.p.d.), Naranjo, 

Magú, Palomo, El Fisgón, Rocha, Jis y Ahumada (43). 
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- ·:t. -. ~ 

Figura 15. El padre Cobas, tenaz critico de Porfirio Diaz. 

.-
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El común denominador del surgimiento de la historieta 

moderna fue entretener, captar la atención; sin embargo, los 

cambios sociales propiciaron que el comic fuera rescatado del 

estereotipo de comicidad simplista así como de la feroz crítica del 

cartón. Se buscó educar con la imagen; a nivel de propaganda 

ideológica el ejemplo chino sorprendió a los mismos 

investigadores (44). Es decir, se reconocieron los alcances 

comunicativos del comic y en esa medida se han realizado 

estudios para sacarle provecho en otros campos que no sea sólo 

el distractivo. 

En las empresas, instituciones y organizaciones en general, la 

historieta puede convertirse en un vehículo de unión entre sus 

miembros y de identificación con la empresa. Pero, no obstante 

sus ventajas, el comic no puede lograr maravillas, es decir, 

requiere que el plan general de comunicación en el que se 

encuentre incluido, esté respaldado por las políticas laborales 

y la estructura de la empresa. 

2.1. Dualidad del mensaje 

Existe una dualidad del mensaje en primer término porque el 

comic implica la unión del lenguaje icónico con el verbal, es decir, 

es un mensaje bimedia tal y como lo denomina Abraham Moles 

(45). Esto es, en primer lugar se asimila mentalmente la 
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información icónica a través de la comparación; luego, se recurre 

a la lectura del mensaje verbal; posteriormente los lenguajes 

verbal e icónico se integran en uno solo que le dé sentido a la 

viñeta, y por último se enlazan las viñetas para establecer una 

continuidad temporal o continuum . Este continuum puede darse 

incluso en una sola viñeta, pues un lector que conozca la línea de 

indicatividad de la lectura occidental (de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo) y las convenciones cinéticas, puede establecer un 

antes y un después dentro de un solo cuadro. 

El continuum puede aprovecharse para reforzar el 

conocimiento del lector acerca de los procesos productivos o 

administrativos que se distinguen en la empresa. Es decir, pueden 

presentarse dos cuadros (A y C), en donde B se sobreentiende, 

pero cuya construcción mental es indispensable para ligar 

coherentemente A y C. 

En cuanto al grado de iconicidad, el comic no sólo representa 

imágenes visuales imitativas o isomorfas (es decir, con alto grado 

de iconicidad), sino recurre a convenciones iconográficas 

arbitrarias (con muy bajo grado de iconicidad) (46). 

Tal vez la característica más importante del comic sea que 

conscientemente relacionamos linealmente el espacio real y el 

espacio ideal representado en la viñeta (47). 
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Figura 16. El Individuo se ve forzado a construir mentalmente la 
acción que sucede entre ambas vinetas y que no es representada. A 
este proceso se le conoce como contlnuum. 

Además, el mensaje verboicónico puede magnificar sus 

alcance si tanto en lo connotativo (generalmente la imagen visual) 

como en lo denotativo (casi siempre el texto), la idea se expresa 

sin contradicciones. Por ejemplo, si vamos a representar a un 

obrero feliz, es conveniente que su entorno, sus facciones, su 

ropa y demás factores de adjetivación icónica así lo demuestren y 

concuerden con el lenguaje verbal. Por otro lado, la reproducción 

de esa situación ideal debe ir respaldada por las condiciones 

reales; si no es así, el mensaje es incongruente y no conviene 

difundirlo, pero al menos sirve como ejercicio para establecer las 

carencias de la organización y comenzar a planear su solución. 

La historieta, al ser un producto cultural, no se salva del 

proceso dialéctico; es decir, en su calidad general de medio de 

comunicación de masas ha influido sobre los individuos y a su 
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vez, ha sido influido por los acontecimientos y el desarrollo 

social (48). El comic institucional debe basarse en las 

características generales de la historieta, pero su desarrollo y 

estilemas debe recogerlos poco a poco a través de la aceptación 

por parte de su público, así como de la evolución de la 

organización. 

2.2. Viñeta 

Por lo general, se considera a la historieta como una estructura 

reticulada y se denomina "viñeta" a cada uno de los cuadros de 

esa retícula. para Roman Gubern, la viñeta es "<<la 

representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo 

significativo que constituye la unidad del comic»" (49). Es decir, 

la viñeta es la unidad mínima en la que se distingue la dualidad 

espacio/tiempo (narratividad), la significación (trama o mensaje). 

el montaje (disposición espacial del material en el soporte) y la 

percepción diferencial (proceso de lectura icó.1ico/verbal) (50). 

La viñeta constituye el universo en donde se desarrolla la 

acción y puede presentarse corno una representación estricta del 

mundo real o dar cabida a un mundo aparente en donde "la vista 

escucha, la mano oye, el oído ve, las metáforas poéticas caen en 
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una repentina interpretación literal y se convierten en 

imágenes" (51). 

Decir que el comic representa la acción a través de imágenes 

fijas presupone el empleo de convenciones que ayuden a 

establecer en el momento "actual" (predominantemente sincrónico 

o descriptivo), un "antes" y un "después" (es decir, una diacronla o 

narración); el lector queda obligado a llenar los vac~os y recrear 

las imágenes omitidas para coherencia al mensaje y establecer e 

continuum. 

Es precisamente esta dimensión de temporalidad dada por el 

orden, la duración y el intervalo entre los acontecimientos (52), la 

que permite que en toda historieta exista una narración, no 

obstante predomine el recurso descriptivo. Por ejemplo, una 

macroviñeta en donde se represente una especie de "mapa" de 

una organización, en la que se desarrollan acciones simultáneas 

de los trabajadores, pero que también impliquen un origen (inicio), 

un momento "actual" y una dirección (término). 

Momento 
#1 

Momento 
#2 

Momento 
#3 

Flg. 17. En una tlplca tira de tres cuadros puede apreciarse un 
ejemplo de narratividad secuencial. De acuerdo con la llnea de 
indlcatividad de la lectura occidental, el Inicio de la secuencia 
corresponderá al primer cuadro de izquierda a derecha. 
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Momento #1 

Momento #2 

Momento #5 

Momento #3 

Flg. 18. En una macroviñeta pueden encontrarse ejemplos descriptivos 
(sincrónicos) y diacrónicos (narrativos). En este ejemplo se proporciona 
el diagrama de una narración circular a la que paralelamente pueden 
ocurrir otras acciones sincrónicas. 

Rodríguez Diéguez (53) propone una de las mejores y más 

amplías clasificaciones de los elementos de la viñeta , a la que he 

agregado puntos tomados de Gubem (54), además de incluir 

algunas observaciones propias: 

1. Continente (absolutamente icónico) 

1.1. Líneas {continuas, punteadas, quebradas, gruesas, 

delgadas, con color, transparentes, imaginarias, etcétera) 
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1.2. Formas (rectangular, cuadrada, redonda, triangular, no 

geométrica, etcétera) 

1.3. Dimensiones (página completa, media página, 

dimensiones exactas, etcétera) 

2. Contenido 

2.1. Contenido icónico 

2.1.1. Sustantivo (grado figurativo y de iconlcidad) 

Flg. 19. Animal 
antropomorftzado. 

48 



El uso de la historieta en la revista instltucional 

Las caracterlstlcas del comfc 

Flg. 21. Dibujo de 
bajo nivel de 
lconlcldad. 

2.1.2. Adjetivo (matices) 

Flg. 20. Dibujo 
realista. 

2.1.2.1. Encuadre (tanto en el nivel de montaje como 

en el de viñeta, representa la delimitación 

del espacio bidimensional puede ser desde 

el punto de vista del lector u objetivo, o 

desde el punto de vista del personaje o 

subjetivo) 
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Flg. 23. Encuadre 
subjetivo. 

Flg. 22. 
Encuadre 
objetivo. 

2.1.2.1.1. Plano (tomado de la 

terminología cinematográfica) 

2.1.2.1.1.1. Plano general 

Flg. 24. Plano 
general. 
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Flg. 25. Plano 
entero. 

2.1.2.1.1.2. Plano entero 

2.1.2.1.1.3. Plano americano 

Fig. 26. Plano 
americano. 

2.1.2.1.1.4. Primer plano 

Flg. 27. Primer plano. 
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2.1.2.1.1.5. Plano de detalle 

Flg. 28. Plano de 
detalle. 

2.1.2.1.2. Angulación (posición de la cámara 

respecto del horizonte) 

2.1.2.1.2.1. Horizontal 

2.1.2.1.2.2. Picado 

2.1.2.1.2.3. Contrapicado 

2.1.2.1.2.4. Vertical prono 

2.1.2.1.2.5. Vertical supino 

2.1.2.1.3. Horizonte (normal e inclinado o lo 

que es lo mismo, perspectiva lineal o aérea) 
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Flg. 30. Horizonte 
a 1/2. 

Flg. 29. Horizonte 
normal. 

2.1.2.1.4. Movimiento 

2.1.2.1.4.1. Trayectoria 

2.1.2.1.4.1.1. Lineal simple 

2.1.2.1.4.1.2. Lineal color 
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Flg. 32. Movimiento 
oscilatorio. 

Flg. 31. Trayectoria 
lineal simple. 

2.1.2.1.4.1.3. Oscilación 

2.1.2.1.4.2. Efectos secundarios 

del movimiento 

2.1.2.1.4.2.1. Impacto 

Flg. 33. La estrella 
implica Impacto. 
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2.1.2.1.4.2.2. Nubes 

Flg. 34. Las 
nubes de polvo 
son otro efecto 
del movimiento. 

2.1.2.1.4.2.3. Deformación cinética 

Flg. 35. La capa volando de 
nuestro personaje es un 
ejemplo de deformación 
cinética. 

2.1.2.1.4.2.4. Descomposición 

visual 

Fig. 36. Las patas simulan 
ovillos por el movimiento. 
También puede hacerse 
como una secuencia 
fotográfica y descomponer 
paso a paso el movimiento. 

2.1.2.1.4.2.3. Instantánea 

2.1.2.1.5. Profundidad 
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2.1.2.1.6. Iluminación (sombras, contraluces, 

claroscuros, etcétera) 

2.1.2.1. 7. Gestualidad (adjetivación icónica 

del personaje) 

2.1.2.1.7.1. Rasgos fisicos (tamaño y 
forma de la cabeza y el 

cuerpo, incluidos los ojos, la 

nariz, la boca, las cejas, los 

oídos, etcétera, así como la 

combinación de movimientos 

de ojos, cejas y boca que 

manifiestan estados de 

ánimo) 

Flg. 37. Parte del 
gestuarlo que propone 
Reman Gubern. Las 
combinaciones son tantas 
como diversos los gestos 
humanos. 
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2.2. Contenido verbal 

2.2.1. Voz en off 

2.1.2.1. 7.2. Vestimenta 

2.1.2.1. 7.3. Proxémica 

2.1.2.1.7.4. Kinésica 

2.1.2.1.7.5. Apariencia 

2.2.1.1. Relevo (explica cambios temporales como el 

flashback o el flashforward, o aspectos no 

representados por el dibujo) 

2.2.1.2. Anclaje (redunda el mensaje icónico) 

2.2.2. Globo (a este respecto, considero que tanto la 

silueta como el delta del globo son propiamente 

icónicos) 

2.2.2.1. Silueta 

2.2.2.1.1. Convencional 

2.2.2.1.2. Convencional compleja 
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2.2.2.1.3. leónica 

2.2.2.1.4. Ausente 
Silueta ausente 

/ 

2.2.2.2. Delta 

2.2.2.2.1. Lineal simple 

2.2.2.2.2. En sierra 

2.2.2.2.3. En burbujas 

2.2.2.2.4. Múltiple 

2.2.2.3. Contenido 

2.2.2.3.1. Verbal 

2.2.2.3.1.1. Convencional 
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2.2.2.3.1.2. Rotulado 

2.2.2.3.1.3. Onomatopeya 

$ 
2.2.2.3.1.4. Metáforas visualizadas 

(representaciones icónica-analógicas 

del lenguaje verbal arbitrario) 

ITJ 
o 

o 

2.2.2.3.2. !cónico 
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2.2.2.3.3. Paralingüístico (sonidos inarticulados 

emitidos por la boca) 

2.2.2.3.4. Mixto 

2.2.1. Contenido icónico 

Para Nazareno Taddei las imágenes tienen dos contornos; el 

primero representa a la cosa, es decir, constituye lo sustantivo 

icónico (para Abraham Moles vendría siendo el componente 

semántico); y el segundo, se ocupa de cómo se representa la 

cosa, o sea, es su expresión, lo adjetivo icónico (para Moles, el 

componente estético) (55). 

En el comic institucional ambos contornos deben ser tratados 

cuidadosamente (muchas veces auxiliados de estereotipos); por 

ejemplo, si vamos a representar a una secretaria amable y 

educada, no la vamos a poner flaca como un palillo, con la cara 

llena de acné, mirada hosca y aspecto sucio. 

Según el análisis de la representación de Panofsky, una obra 

de arte puede analizarse desde los siguientes niveles, mismos 
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que el comunicador debe tener muy presentes para hacerlos 

coincidir a la hora de elaborar el guión, para reducir así las 

probabilidades de una incorrecta decodificación del mensaje: 

1) Descripción preiconográfica. Se limita a identificar motivos y 

formas. En el caso del comic sería la descripción básica del 

cuadro, sin interpretar acciones. 

2) Análisis iconográfico. Implica el análisis superficial y 

convencional de la acción o de la cosa representada en la viñeta. 

3) Análisis iconológico. Consiste en descubrir el significado 

intrínseco de la representación, lo que en realidad pretende 

comunicar el mensaje (56). 

Tanto lo sustantivo como lo adjetivo icónicos tienen mucha 

importancia para poder lograr un producto verboicónico efectivo. 

El comunicador organizacional debe tener mucho cuidado a este 

respecto, pues se podría decir que lo sustantivo son los huesos 

del esqueleto y lo adjetivo las articulaciones del mismo. 
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Otro punto en el que el comunicador debe estar muy atento es 

que el nivel iconográfico del mensaje sea un refuerzo del nivel 

iconológico, pues de otra forma pueden crearse confusiones y, en 

consecuencia, el mensaje perderá efectividad. 

El montaje o la disposición espacial de las viñetas en el 

soporte, puede considerarse como un elemento del conjunto 

iconográfico. A través de esta disposición (que generalmente 

obedece a la línea de indicatividad de la lectura) se ayuda a la 

narratividad de la historia, misma que puede darse 'por la 

contigüidad de los cuadros, por el empleo de disolvencias (a 

negro o a blanco), o por la combinación de ambas. 

En el caso de la viñeta única, la diacronía debe inferirla el lector 

a través de la línea de indicatividad de la lectura, los códigos 

cinéticos, la presentación de acciones o voces fuera de cuadro, o 

indicaciones contenidas en los diálogos o en los textos de relevo. 

Por lo que respecta a los planos y encuadres, la historieta es 

deudora del cine y la fotografía; a las que ha retribuido con 

algunas innovaciones al respecto. Tan es así, que directores 

famosos del cine mundial como Orson Welles y Federico Fellini 

reconocen haber aprendido de la historieta algunas técnicas 

cinematográficas (57). 

De la pintura, el comic ha recogido las nuevas corrientes que 

han ido surgiendo (esta es una de las razones por las cuales se le 

ha acusado de kitsch) y a su vez ha servido de inspiración a otras 

como el arte pop (58). 
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Flg. 39. Ilustración de 
arte pop. 

Todos los elementos del encuadre (plano, angulación, 

horizonte, movimiento, perspectiva, iluminación, profundidad) 

sirven para resaltar momentos de la historieta, imprimirles 

dramatismo o transformar la viñeta en un descanso. Por ejemplo, 

si en una secuencia un personaje va a hacer algo incorrecto, 

como bajar accidentalmente una palanca, para resaltar esa viñeta 

puede dibujarse en plano de detalle, en contrapicado y con mayor 

iluminación que el resto de los cuadros. 

Otro punto de adjetivación icónica de gran importancia 

corresponde al personaje: sus rasgos físicos, los gestos que 

evidencian sus estados de ánimo, la vestimenta, la apariencia 

externa, la distancia que guarda con respecto a los otros 

personajes y la forma en que se mueve. 

La diversidad de gestos posibles se consigue a través de 

convenciones icónicas e Implican brazos, piernas y rostro (59). 

Bremond indica que los gestos pueden emplearse para que el 
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personaje se comunique con los demás, o pueden usarse como 

un vínculo con el lector para proporcionarle información (60). 

En cuanto a los rasgos físicos, vestuario y demás formas de 

adjetivación icónica, generalmente son estereotipos de figuras 

retóricas. Si existe un villano en la trama su imagen es grotesca o 

repulsiva, si se trata del héroe, posee las características físicas 

consideradas como bellas dentro de la concepción estética 

predominante; si es el jefe tendrá la oficina o el coche más 

grande; si es el trabajador cumplido tendrá aspecto pulcro, 

etcétera. 

Una de las convenciones específicas, más no imprescindibles, 

de la historieta es el globo (bal/oon en E.U., fumetto en Italia, 

bocadillo en España, ectop/asme/ballon/bulle en Francia). El globo 

indica que el personaje está hablando, pensando, soñando o 

emitiendo algún sonido por la boca. Casi siempre su fondo es 

opaco pero pueden existir globos transparentes (como los de las 

primeras historietas de Outcalt). 

Existen diversos tipos de siluetas que refuerzan a manera de 

metalenguaje el contenido del globo. Los formas más usuales de 

siluetas icónicas son: algodonosa, para los sueños o 

pensamientos; redonda, para diálogo normal; con picos 

irregulares, para los gritos; ausente, como estilema del autor; y 

ondulado, en caso de movimiento o vibración. 

Cuando el contenido del globo es verbal, también puede 

reforzarse el mensaje empleando una tipografía específica. Los 

contenidos icónicos, paralingüísticos (sonidos inarticulados, 
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metáforas visualizadas, onomatopeyas, notas musicales, etcétera) 

o mixtos, poseen sus propias características icónicas, 

intrínsecamente ligadas con lo verbal (61). 

Del mismo modo, el delta (esa especie de pico o prolongación 

de la silueta) puede usarse como referente metalingüístico al 

indicar de dónde proviene el sonido, o ayudar a la sensación de 

diacronía en el mensaje. 

Otra de las convenciones específicas del comic son los signos 

cinéticos. Gracias a ellos se puede dar la ilusión de movimiento y 

con él, por supuesto, de temporalidad. Así, los signos cinéticos 

ayudan a crear un antes y un después incluso en una misma 

viñeta. Por ejemplo, si en el cuadro un trabajador resbala y cae, la 

estrella de impacto y el zapato suspendido en el aire son pistas 

que indican que probablemente "antes" el personaje iba 

caminando, "ahora" cae y "después" estará adolorido. 

Los elementos arriba mencionados pueden parecer simples u 
obvios, pero si no logran combinarse adecuadamente entre sí y 

con la parte verbal del mensaje (si es que existe), el mensaje 

puede resultar contraproducente o sencillamente ineficaz, en el 

caso contrarío el mensaje se encontrará correctamente 

estructurado y el impacto verboicónico ayudará a que el lector 

retenga por más tiempo la información. Por ejemplo, si 

presentamos a un obrero no calificado vestido como campesino, 

hablando como licenciado y con rasgos físicos de anglosajón, 

estaremos produciendo un mensaje con múltiples incongruencias; 
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lo menos que inspirará será indiferencia y lo peor, indignación del 

obrero si lo llega a interpretar como una burla. 

2.2.2. Contenido lingüístico 

Si existe, el contenido verbal explícito de la viñeta puede 

ubicarse en los cartuchos, los globos y las onomatopeyas. 

Los cartuchos son superficies opacas acotadas, normalmente 

rectangulares, en donde se incluyen textos que vienen a ser la 

voz en off del cuadro. Los contenidos verbales de los cartuchos 

pueden ser de relevo (explican una transición temporal ocurrida 

entre dos viñetas) o de anclaje (son más bien redundantes al 

proporcionar más información sobre el dibujo o explicar la acción 

representada en el mismo). En ambos casos se trata de 

comentarios narrativos. 

Los globos, como ya se vio, contienen los diálogos (estilo 

directo), monólogos, pensamientos o sueños de los personajes 

(monólogo interior). También puede suceder que el personaje 

interpele directamente al lector. Este estilema, poco usual, 

convierte al receptor en cómplice del personaje de manera 

explícita y ayuda a meterlo aún más en la historia. Otra variante 
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sería que un personaje fungiera como narrador y asumiera la 

función de los textos de relevo y de anclaje. 

Es importante cuidar el léxico para que vaya de acuerdo al 

perfil del lector y no quede ni muy abstracto ni demasiado simple. 

Es decir, si se dirige a trabajadores, que se maneje en su nivel; si 

es para corporativo, que se ajuste a su vocabulario. 

En medio del texto y la imagen se encuentran las 

onomatopeyas (62). Para Gubem, las onomatopeyas son otra 

convención específica de las historietas y constituyen 

representaciones mediante escritura fonética de ruidos o sonidos 

animales (63). Sin embargo, la tipografía con la que se 

representan, el color, el tamaño y las características de la misma, 

le otorgan importantes cualidades icónicas. 

Para que el receptor pueda comprender un comic es necesario 

que comparta con el emisor el conocimiento de la línea de 

indicatividad de la lectura, el código de valores socioculturales 

implícitos en la imagen y las convenciones específicas de la 

historieta. 

La línea de indicatividad de la lectura que se emplea en México 

es la occidental: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

En cuanto al código de valores, el comunicador organizacional 

deberá estar muy pendiente de adecuarlo a los resultados que 

arrojen los estudios sobre el perfil de los lectores y a la cultura de 

la organización. Respecto a las convenciones especificas no 

existe mayor problema ya que prácticamente todos hemos leído 

un comic y las conocemos. 
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Fíg. 40. Un error muy común entre los principiantes es confundir la 
linea de lndicatividad de la lectura. 

De manera deliberada no he mencionado como condición 

compartir el código lingüístico, porque si bien es necesario para 

una adecuada decodificación del mensaje verbal, existen 

numerosas historietas mudas o cuyos globos contienen 

únicamente mensaje icónicos. 

Sin embargo, cuando de manera explícita la viñeta carece de 

texto (ni siquiera letreros), tanto los contenidos icónicos de los 

globos como la estructura narrativa con la que se ha construido el 

mensaje (aunque ésta sea mínima), remite de manera inmediata 

al lenguaje lingüístico, por lo que la asociación verboicónica se 

mantiene. 
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2.3. Personaje(s) 

Flg. 41. Ejemplo de 
vifieta muda. 

En el caso de las revistas institucionales, es conveniente que si 

se crea un personaje, éste pueda ser identificado como salido de 

la vida diaria, sin superpoderes o características poco creíbles que 

puedan alejar al lector. 

La personalidad del personaje tampoco debe caer en lo bobo. 

Si se desea recurrir al humor las situaciones cómicas no tienen 

por qué ser trilladas o excesivamente simples, hay que recordar 

que "la parodia y la ironía se dirigen antes a la inteligencia que a 

la emotividad" (64), pero hay que tener mucho cuidado porque el 

humor es muy subjetivo y lo que puede resultar gracioso para una 

persona puede no serlo para otra. 
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El diseño del personaje debe ligarse básicamente a los 

resultados obtenidos por la investigación del perfil del lector para 

mover sus mecanismos de identificación y proyección del "yo", y a 

los objetivos perseguidos por la organización (valores y 

conductas}. A partir de eso deberán determinarse cuatro aspectos 

básicos: el carácter, la edad, el sexo y la apariencia (65). 

El personaje debe satisfacer tanto estética como 

intelectualmente al lector. El responsable de realizar el diseño va 

madurando ambos niveles a lo largo del tiempo, hasta que el 

personaje adquiere sus rasgos definitivos. 

Flg. 42. Ejemplo de un personaje empleado por el Fideicomiso de 
Riesgo Compartido para Ilustrar los folletos que se le entregan a los 
campesinos. 
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2.4. Realización 

Si el comunicador organizacional decide elaborar un personaje 

distintivo de la empresa, deberá tener una estrecha relación con el 

diseñador o el dibujante a quien le planteará sus ideas. Si la 

directiva de la empresa está de acuerdo seria conveniente 

someter los distintos personajes a la opinión del público meta para 

que sea él quien Jo elija, también puede proponerse un concurso 

en el que los mismos trabajadores elaboren personajes. 

Esta última opción puede resultar muy útil en organizaciones 

sin mucho presupuesto y además constituiría un elemento de 

integración entre sus trabajadores o entre distintas áreas; así, Ja 

elaboración de los dibujos podría realizarla un miembro de Ja 

organización a quien se le proporcionaría el guión y por supuesto 

un breve curso sobre las características generales del comic. 
También se puede recurrir al departamento de diseño o de 

arquitectura de la propia empresa. 

Como último recurso en caso de no contar con presupuesto 

para contratar a un dibujante y de que no exista en toda la 

organización una sola persona apta para el dibujo, podría 

recurrirse a incluir alguna o algunas viñetas de historietas 

comerciales, siempre citando a Ja fuente. Pero esto implica 

también un arduo trabajo de selección para poder hallar viñetas 

que más o menos se adecuen al mensaje que se quiere 

comunicar. 
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3. Problemas que pueden surgir al emplear 
el comic en la revista institucional 

"Los comics han impregnado nuestra cultura y 
cambiado de manera casi imperceptible nuestro 
modo de ver, de comprender y de hablar ... " 

Fulchlgnonl 

Por sf solo el house organ se enfrenta a múltiples peligros que 

pueden afectar su grado de penetración en el público meta. 

En primer lugar, la revista institucional debe ser un medio 

primordialmente informativo y exhortativo, sería un error muy 

grave si cayera en lo imperativo o meramente en el 

entretenimiento; otro error sería que, por ejemplo, lo exhortativo 

no se presentara correctamente matizado y por lo mismo, 

encontrara algún rechazo por parte de sus públicos. 

Recordemos que los objetivos fundamentales de la 

comunicación organizacional son la integración del personal, la 

consolidación y el sustento de la imagen de la organización, el 

diagnóstico, la evaluación y el regulamiento del clima 

organizacional y el apuntalamiento y la renovación de los valores 

de la cultura de la empresa; y aunque el house organ debe 
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cumplir con su parte para alcanzar estas metas, es necesario que 

lo haga de forma tal que agrade y convenza al lector. 

En este sentido, la revista sirve para que sus públicos se 

identifiquen, o al menos conozcan, las políticas de la 

organización, su historia, sus valores y objetivos, etcétera. Es muy 

importante que la periodicidad de la misma se respete, pues esto 

le confiere seriedad y vigencia dentro de un lapso determinado. 

La revista institucional puede enfrentarse a dos problemas muy 

grandes: 

1) La resistencia del público receptor hacia cualquier 

información que hable sobre, provenga o enaltezca a la 

organización: "Nos quieren lavar el cerebro", "Puras mentiras", 

"Me paso todo el día metido en la oficina y al salir no quiero 

saber nada más de ella", etcétera. 

2) La resistencia generalizada a la lectura: "¡Qué flojera!", "¿No 

trae monitos?". 

El primer punto puede subsanarse después de investigar a 

nuestros públicos, delimitarlos y realizar un proyecto editorial que 

sea de su interés; además, la forma en la que se presente la 

información a nivel de redacción puede lograr que ciertos temas 

adquieran un matiz atractivo. 

El segundo punto se soluciona si la diagramación de la revista 

incluye el manejo de una importante cantidad de descansos 

visuales (iconos y "aire" o espacios en blanco); así, la publicación 

no dará la impresión de estar saturada de texto, sino 
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perfectamente balanceada con elementos icónicos; o incluso, 

puede optarse por transmitir la información exclusivamente a 

través del lenguaje icónico. 

Ahora bien, si el comunicólogo organizacional se ha inclinado 

por emplear historietas o características de ellas en el house 

organ, debe tener presente que pueden surgir ciertas dificultades 

y errores. A continuación menciono algunos de ellos. 

3.1. Desde el punto de vista del comunicador 

Los problemas pueden surgir si: 

- El comunicólogo no realizó adecuadamente los estudios 

sobre el perfil del lector o simplemente los ignoró. Por ejemplo, 

elaborar una viñeta excelente para miembros del corporativo, pero 

sin sentido para los trabajadores de la planta, o en el peor de los 

casos con significado totalmente distinto, e incluirla en la revista 

dirigida a los trabajadores. 

- Si los directivos de la empresa hacen caso omiso de los 

intereses de los trabajadores y elaboran un mensaje que a nadie, 

excepto a ellos, le interesa. Por ejemplo, una historieta en donde 

el personaje no cuente con la aprobación de sus públicos y se 
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constituya en un vocero demasiado obvio y falto de gracia de la 

organización. 

- Si el comunicólogo abusa del comic o lo prejuzga como una 

lectura "menor'' y lo destina a ser relleno de la revista. Por 

ejemplo, si sólo lo usa para ilustrar chistes sin sentido o sin otro 

propósito que el de la diversión, pues el lector se acostumbrará a 

que todo lo que se le proporciona vía comic es intranscendente. 

- Si se le da a la historieta un uso exclusivamente cómico, y si 

esta comicidad es demasiado simple. Por ejemplo, si el 

comunlcólogo no conoce bien lo que sucede en la organización, 

qué se comenta, el tipo de bromas que existen, etcétera, puede 

elaborar un mensaje universal (es decir, que cualquiera entienda), 

pero para ello deberá recurrir a los estereotipos más trillados y 

desde ese momento el mensaje perderá gran parte de su validez. 

- Si el dibujante no es bueno o inconstante. El comunicador 

debe encontrar la forma de comprometer al dibujante y si no es 

muy hábil, capacitarlo, para que ni de un momento a otro lo deje 

sin viñetas, ni le entregue material de baja calidad. 

- Si el comunicólogo confunde lo que debe expresarse con 

seriedad y lo que puede hacerse con humor. Por ejemplo, si los 

lectores resultan muy religiosos y el comunicólogo pretende hacer 

reír involucrando sus creencias, el rechazo será automático. En 

las revistas institucionales, por respeto a los lectores es mejor no 

mostrar posturas sobre temas referentes a la religión, el sexo o la 

política, sino simplemente y en caso necesario, proporcionar 

información profesional acerca de los mismos. 
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- Si se pretende que la revista solucione todos los problemas 

de la empresa, o si el comic es visto como el arma mágica de 

comunicación en las organizaciones sin que se encuentre inserto 

en un plan global de comunicación (66), además de que se caiga 

en el error de pretender hacer una misma revista para públicos 

distintos. 

Todos Jos puntos anteriores pueden evitarse si el 

comunicólogo realiza su trabajo con seriedad y profesionalismo. 

Es decir, si se preocupa por determinar las características de la 

revista dependiendo de su público meta, del tipo de organización, 

del presupuesto y, sobre todo, de los objetivos que se pretendan 

alcanzar con la misma. 

Tampoco debe olvidar las múltiples variantes que presenta la 

comunicación en las organizaciones (formal o informal, en 

distintas direcciones: horizontal, vertical y transversal, y en sentido 

ascendente o descendente). 

Otro punto importante que debe tomar en cuenta es el clima en 

el que se desenvuelve Ja organización, su tamaño, la diversidad 

de sus públicos tanto internos como externos y las características 

de cada uno de ellos, las relaciones de poder y liderazgo, y sus 

objetivos y valores, entre otros aspectos. 

El comunicólogo no debe aventurarse a emplear una 

herramienta si no sabe cómo funciona ni cómo debe usarla. Es 

muy importante que si se decide a incluir características del comic 
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en el house organ tenga la seriedad de informarse sobre sus 

alcances, elaboración, procesos y limitantes. De esta forma no 

dará palos de ciego y asegurará en buena medida el éxito de su 

publicación. 

3.2. Desde el punto de vista del receptor 

El mensaje verboicónico de la historieta puede enfrentarse al 

rechazo del lector si éste se encuentra influido negativamente con 

respecto a ella. 

En muchos sectores existe la creencia que el comic es un 

"subproducto de consumo infantil, sin validez cultural, artística o 

ideológica" (64) y por lo mismo se rechaza cualquier mensaje 

emitido en forma de historieta. 

Otra razón por la que el receptor puede negarse a confiar en la 

información o incluso a recibirla, es que la organización o su 

dirigencia no cuente con una buena imagen entre sus 

trabajadores y por lo mismo ya no crean en ella o le tengan una 

franca aversión. 

Por desgracia, o por fortuna, la única manera de combatir el 

prejuicio que nuestro receptor tenga con respecto a los comics 

queda en las manos del comunicólogo. Es decir, si después de 
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haber realizado una investigación minuciosa el profesional conoce 

con precisión a sus públicos meta, debe preocuparse entonces 

por ofrecer un producto que despierte su interés y posteriormente 

evaluar la aceptación o rechazo del mismo; y a partir de esa 

información modificar el house organ y su contenido. 

3.3. Desde el punto de vista del mensaje 

El valor comunicativo del mensaje puede verse mermado si: 

- Se encuentra mal estructurado, se contradice lo verbal con lo 

icónico, o el o los personajes son inconstantes. 

- Si el repertorio lingüístico empleado no es compartido por Ego 

{emisor) y Alter {receptor). 

- Si la impresión es deficiente o la distribución no es puntual. 

- Si los dibujos no están bien elaborados. 

- Si el guión no es lógico ni apegado a los intereses del 

trabajador. 

- Si los textos no tienen coherencia con lo icónico. 

- Si el montaje no sigue las líneas de indicatividad de la lectura. 
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- Si los iconos no concuerdan con los valores estéticos 

predominantes. 

- Si los estereotipos no están bien definidos ni presentados. 

Como la planeación, elaboración, distribución y evaluación de 

la revista son, en última instancia, responsabilidad del 

comunicólogo, los anteriores problemas o peligros sólo pueden 

evitarse si el profesional del área se encuentra muy al pendiente 

de estos procesos. 

Es de gran importancia que el comunicólogo se rodee de 

personal capacitado y confiable para alejarse de los riesgos, sin 

embargo no debe descuidar ninguno de los aspectos 

mencionados anteriormente. 

mA mrs 
SAUI DE lA 
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Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha mencionado que la revista 

institucional o house organ constituye uno de los muchos 

instrumentos que se emplean en una organización para hacer 

circular la información entre los distintos públicos (internos y 

externos) de la misma. De esta manera, la revista institucional 

coadyuva al logro de una mejor comunicación entre los miembros 

de la organización y su medio ambiente, para, en última instancia, 

lograr una mayor productividad. 

Sin embargo, se ha establecido también que una buena revista 

no es suficiente para cumplir con las necesidades comunicativas 

de una organización. La organización es entendida como un 

sistema que se encuentra abierto a factores externos e internos 

sumamente complejos y, por lo mismo, es imposible que sea el 

único instrumento que vincule a los elementos de ese sistema 

entre sí y con el medio ambiente. 

Es muy importante que la revista institucional se encuentre 

contemplada dentro de un plan general de comunicación, 

elaborado de manera especifica para cada organización. Por si 



El uso de la historieta en la revista lnstltuclonal mexicana 
Conclusiones 

solo el house organ es incapaz de transformar un clima de apatía 

e ineficacia en un ambiente cordial, entusiasta y productivo. 

Para llegar a conocer los intereses de un determinado público 

y asegurar el éxito de la publicación, se debe realizar una 

investigación minuciosa y profesional, además de procurar evitar 

imposiciones de contenido por parte de los directivos de la 

empresa. Si las expectativas de los públicos no son satisfechas 

en cuanto a contenidos, la revista puede perder interés y se corre 

el riesgo de que no sea leída número tras número, así tenga la 

mejor diagramación e impresión. 

Una ventaja del house organ es que se ajusta al ritmo de 

lectura de cada individuo; si no puede leer la revista en el 

momento, puede hacerlo a ratos en su casa o en el transporte 

público; aunque como su lectura no es obligatoria, puede suceder 

que todo el mundo la tome pero muy pocos la lean. 

El house organ debe fungir como una puerta abierta para que 

sus públicos expresen sus inquietudes, ya sean críticas sociales o 

de orden laboral; obviamente la publicación de las colaboraciones 

estará sujeta al criterio de los editores. 

Como ya mencioné, el que el contenido de la publicación sea 

de interés para los trabajadores es de gran importancia para su 

éxito. Sin embargo, la calidad de impresión de la revista también 

tiene mucho peso para la imagen que proyecta. Si no se cuenta 

con los recursos para hacer una publicación a todo lujo, ésta por 

lo menos debe de ser decorosa, pues estos detalles hablan del 

respeto que se le tiene a los públicos. 
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Por otro lado, tampoco debe exagerarse la calidad de la 

impresión, pues si el público meta son obreros, éstos pueden 

considerar la publicación como un desperdicio de recursos y 

generar cierta animadversión no sólo hacia el órgano de 

comunicación sino hacia la empresa. 

Considero que a lo largo de la presente exposición ha quedado 

claro que la propuesta no constituye convertir a la revista 

institucional en una historieta, sino que el comic posee ciertas 

características que podría emplear la revista para hacer más 

claros y perdurables sus mensajes. Esto es: se usarían algunas 

de esas características algunas veces. ¿Cuáles características? 

El conjunto de convenciones y técnicas icónico-verbales, los 

dibujos, íos recursos para presentar los textos, la forma de su 

discurso narrativo, etcétera. ¿En qué ocasiones? Algunas veces 

será necesario que para que quede más clara una idea, se 

obligue al lector a razonar la información a través del lenguaje 

verboicónico del comic; otras, será conveniente que únicamente 

se presente el icono como refuerzo cognitivo. Las posibilidades, 

combinaciones y formas son muy amplias, todo dependerá de los 

objetivos que se persigan, así como de la ínformacíón y de los 

recursos de los que se disponga. 

Partimos de la idea de que cualquier revista institucional puede 

tener elementos pertenecientes al comic: desde un manual 

corporativo hasta un manual de prevención de accidentes. La 

diferencia entre uno y otro la dará el enfoque y manejo que se 

haga de los elementos de la historieta. Incluso, se puede diseñar 
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una especie de mascota o personaje que se constituya en un 

elemento de identificación entre los miembros de la organización, 

cuyo diseño o realización bien puede correr a cargo de los 

trabajadores. 

Estas y otras ideas tienen como propósito fundamental 

distender el carácter excesivamente formal que adquieren 

muchos mensajes provenientes de los directivos hacia el común 

de los empleados. En segundo lugar, se busca crear una 

identificación del público al que va dirigida la publicación con las 

metas de la organización. 

Deseo hacer hincapié sobre la gran ventaja que representa 

que el individuo pueda acercarse a la información, no sólo a 

través de mensajes lingüísticos, sino que pueda percibirla también 

por medio de imágenes. Esta dualidad propiciará que el individuo 

descomponga los elementos del mensaje, los ubique dentro de un 

contexto y posteriormente los conciba como una totalidad. De lo 

anterior se desprende que incluir características del comic en una 

revista institucional no significa plagarla de "manitos", al contrario, 

implica todo un proceso de investigación seria que determine qué 

elementos nos son útiles y para qué circunstancias. 

Resulta necesario estar conscientes de los riesgos que implica 

el empleo de la historieta en un house organ. Por un lado, si la 

investigación previa no se realiza o se hace en forma deficiente, 

corremos el riesgo de elaborar personajes y viñetas que a 

nosotros nos parezcan geniales mientras que para nuestros 

públicos resulten aburridos, tontos o simplemente no logren 
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despertar su interés. Por otro lado, si abusamos en el empleo del 

comic, ya sea a nivel de mensajes demasiado superfluos o de 

repetición constante de las mismas fórmulas, puede que nuestros 

públicos lean con interés el primer número, pero seguramente 

rechazarán los posteriores . 

Hay que dejar claro que la propuesta de este trabajo es 

simplemente considerar a la historieta como una herramienta que 

puede ayudar al house organ a ser más eficiente, aunque no 

dudo que resulte útil para los demás medios de comunicación 

institucionales. 
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Anexos 

En este apartado me propongo brindar una serie de 

instrumentos que faciliten al comunicólogo organizacional una 

rápida información sobre los aspectos básicos del presente 

trabajo. 

Los instrumentos consisten en cuadros cuyo contenido 

sintetiza lo antes expuesto y constituyen una guía práctica y 

rápida sobre los usos de la imagen, particularmente del comic, en 

las revistas institucionales. 

De cualquier forma, es recomendable la lectura de la totalidad 

del trabajo para una correcta comprensión de las características, 

los alcances y las limitantes de la historieta como vehículo de la 

comunicación organizacional. 
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de l.i rns.1 rr1>rcsent,1da con 1.1 
m.1't!lr füfolidad o p,r;v.lo de iconicld."1 
posible. 

- (s conveniente que sean r.xplicacJos 
por tm texto de anclaje. 

g,,'!';bº J:~~l~~~~~f¿>~idd.lCI y .11to 

- Rcprcscnt,1 ic6nic.1mcntc l."l 
dcnot.1ci6n del.1 cosa rcprcscnt.l<la, 
es decir, las tcladoncs entre los 
elCnlefltos del rcfefcntc. 

- Cmple.ln ciertas convenciones 
como re-cuadros y Oech.1s. 

- Dept'f\dcn en gr.1n n'IC<lid.1 de 
lextos que los cxrliquen. 

- Son un hlhrido entre los 
esquemas y los di.1gmmas. 

- [ntre ma)'ot i;ea el gr.ido de 
ab~tr.1ccil1n, nec~i1.1r.1 más de 
un lexto que lo preci!>e. 

- Testimonio de lugares (p.ej. instalilCioncs), 
objetos (p.ej. productos y C!9lli~) y/o 
flCfsonas {p.ej. personal o directivos). 

- Puede convocarse a un concurso entre 
el personal. 

- Remembranzas, novecfadcs, ilustrilci6n 
o descanso visual. 

- Permite cxplic;u raso a paso clima 
opl!fa un equipo o los componentes 
de una m.'\1:111ina. 

- Org.1nigr;un.u. 

~ ~;~~'._!!~i\S de flujo de inform.lCilln 

~~~i~1':,~~~.c procedimientos 

- Ubic.u geow,\fic.uncnte o 
cspacila1ncnte i\ los individuos. 

- Localiz;lCión de pl.inlns, encinas e 
inst.1ladoncs en gcnefill. 

- Poseen un aho grado de abstr.1cdfin. - Avances de la empresa. 

- Represenla datos es!adíslicos. - RcL1ción costos- ganancias. 

- Pueden ser circulares, de b<trras o 
lineales. 

- Necesit.1n fnrzosamenle de un texto. 

- Sucesión de dibujos o un sólo dibujo 
que bl.1sca d.v a cntcndrr un rcbto, un 
pcnsamincto, un mcns.1jc con el 
k!opósito de expres.11 grMic.1mcnte 

ahs1i1.~c\l~n s~~.~ret.,;r~:,~,~xpres.11 la 

- Put-.de o no combinarse con texto. 

- empica códigos cspccfficos (clnl>ticos, 
gestuak-s, globos y onom.1tupcyas). 

- lmplirnn narrativid,'\l.I. 

- Pm . ..tJc combinarse con !.u v.11i.lntcs 
icllnicas dcscrit,'\5 <tnleriorrnentc. 

- Cuactcrísticm: del person.11. 

- Estadísticas. 

- Presupuestos. 

- Hoce m..\s d;iro un mcns.1jc de 
difícil comprensión. 

- PCfs.on;ijc institucional. 

- P<iblico fomili.11izado con el lctigu.1je 
vcrboicónico. 

- Puede asumir las funciones de o 
complementar l.u fotowafí.15, los 

~~~~~f.5f.c.~s~ ~~~~h~~.m~~~io~=~c. 



Elementos del comic 

{ 

Líneas 
l. Continente Formas 

Dimensiones 



Contenido verbal 
(denota) 

Léxico de: 

- obrero 

- corporativo 

- gerente 

- campesino 

Momenlo 1" r Momenlo 2 

Momenlon ;/ 

Viñeta #1 

Continuum 

Momenlo I" r Momenlo 2 

Momenlon ;/ 

Viñeta #2 

Contenido 1comco 
(connota) 

Imagen de: 

- obrero 

- corporativo 

- gerente 

- campesino 

Momenlo I" r Momenlo2 

Momenlon ;/ 

Viñeta n 

- Pueden ligarse a manera de causa efecto. 
- Corno recorrido demostrativo. 
- Ruptura, explicación. redundancia y/o 
amenlzaclón del texto. 



Lo que NO 
debe hacerse en las 

historietas institucionales 

- Ignorar el perfil del lector, 
así como sus intereses. 

- Prejuzgar al género 
(el comic) y destinarlo 
a ser el elemento chistoso 
o trivial de la revista. 

- Elaborar mensajes que 
hagan reír pero no pensar. 

- Usar iconos que contradigan 
al texto o no sean coherentes 
con el discurso. 

- Usar un repertorio lingüístico 
inadecuado o incomprensible 
para el lector y/o fuera de la 
realidad del personaje. 

Un mensaje deficiente genera 
resultados deficientes 



Citas 

(1) cfr. Rogers, Everett y Rekha Agarwale, Communication in 
organizations, p.7. 

cfr. Martínez de Velasco "Escuelas del comportamiento 
organizacional" en Femández Collado, La comunicación 
en /as organizaciones, pp. 35-60. 

(2) cfr. Robbins, Comportamiento organizacional, pp. 439-445. 
cfr. Andrade Rodríguez "Cultura organizacional, administración 

de recursos simbólicos y comunicación" en Femández 
Collado op.cit., pp. 109-114. 

cfr. Robbins, op.cit., pp. 209-210. 

(3) cfr. Robbins, op.cit., pp. 218-220. 

(4) cfr. Roger D'Aprix, La comunicación: clave de la productividad; 
pp. 27-38. 

(5) cfr. Femández Collado, op.cit., pp. 24-28. 

(6) Andrade Rodríguez "Hacia una definición de la comunicación 
organizacional" en Femández Collado op.cit., p. 31. 

(7) cfr. Arrieta Erdozain, Un nuevo concepto de comunicación 
organizacional; pp. 56-58. 

(8) cfr. Cañal Cueva "Del papel a la realidad: seis experiencias 
mexicanas" en Femández Collado op.cit.. pp. 296-298. 
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Citas 

(9) Castillo Chávez "Historietas. ¡Búsquela todos los lunesl" en 
Excélsior, 6 de marzo de 1993, pp. 1-M y 19-M. 

(10) Arrieta ErdoZélin, op.cit., p. 81. 

(11) Nota: Al respecto conviene consultar las funciones 
lingüísticas y las funciones de la imagen señaladas por 
Rodríguez Diéguez en Las funciones de la imagen, pp. 
40-47. 

(12) cfr. Taddei, Educar con la imagen, pp. 25 y 26. 

(13) cfr. Casasús, Teorfa de la imagen, pp. 25-27. 

(14) cfr. Moles, La imagen. Comunicación significativa, pp. 11-19. 

(15). Gubem, La mirada opulenta, p.49. 

(16) cfr. ibid. p. 1. 

(17) cfr. Tumbull, Comunicación gráfica, p.194. 

(18) Taddei op.cit., p.22. 

(19) Daucher, Visión artística y visión racionalizada, p.11. 
cfr. Tumbull, op.cit., p. 37. 

(20) cfr. Gauthier, 20 lecciones sobre la imagen y el sentido, pp. 
7-9. 

(21) Casaús, op.cit., p. 32. 

(22) Nota: Moles define el grado de iconícidad como "la condición 
de identidad de la representación con el objeto 
representado", 
cfr. Moles, op.cit., p.35. 
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Citas 

/23) cfr. Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica en 
la enseñanza, p. 60. 

(24) cfr. Tumbull, op.cit., p. 197. 

(25) Nota: Al respecto Gubern señala: "El signo icónico posee, en 
relación con la realidad a al que reemplaza y representa, 
mayor concreción que el signo verbal, cuyos sonidos 
puede evocar la imagen de un ser o de un objeto 
designado, pero no pueden ofrecerlo como presencia 
óptica y, por lo general, informativamente más completa". 
Gubem, Literatura de la imagen, p.56. 

cfr. Steimberg, Leyendo historietas, pp. 22 y 23. 
cfr. Casasús, op.cit., p. 37 
cfr. Tumbull, op.cit., p. 195. 
cfr. Nebiolo, Los comics de Mao, p. XV. 

(26) cfr. Rodríguez Diéguez, Las funciones de ta imagen en ta 
enseñanza, p. 34. 

(27) cfr. Gubem, Imágenes icónicas en la cultura de masas, p. 45. 
cfr.Tumbull, ibid., p.195. 
cfr. Moles, ibid., p. 179. 
cfr. Taddei, ibid., pp. 56-59. 

(28) cfr. Gubem, La mirada opulenta, p. 94. 
cfr. Jacques Bertin "La gráfica" en Metz, et.al., Análisis de la 

imagen, p. 215. 

(29) Moles, op.cit., p. 35. 

(30) cfr. Tumbull, op.cit., p. 197. 

(31) cfr. Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica, 
pp. 18-21. 
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(32) Baron-Carvais, La historieta, p. 13. 

(33) Gubem, El lenguaje de Jos comics, p. 35 

(34) ibid. pp. 53-58. 

(35) cfr. Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica, 
p. 46. 

(36) cfr. Ramos Padilla, La comunicación: un punto de vista 
organizacional; p. 44. 

cfr. Arrieta Erdozain, op.cit., p. 49. 

(37) cfr. Arrieta, op.cit., p. 40. 

(38) Nota: El humor puede resultar muy útil manejado con 
inteligencia, es decir, de manera que obligue al lector a 
analizar y a sintetizar la información para encontrale un 
sentido. Por regla general, las situaciones humorísticas 
muestran un orden, el rompimiento de ese orden y su 
restablecimiento. 

(39) cfr. Eco, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, 
p.299 

(40) cfr. ibid., p. 189. 

(41) cfr. Gubem, La mirada opulenta, p. 217. 

(42) cfr. Rius, Un siglo de caricatura en México. 

(43) Nota: Para mayor información puede consultarse Un siglo de 
caricatura en México y La vida de cuadritos, gula completa 
de la historieta en México de Rius; Puros cuentos de 
Aurrecoechea; y las páginas 56 y 57 de La historieta de 
Baron-Carvais. 
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(44) cfr. Nebiolo, et. al., Los comics de Mao. 

(45) Moles, op.cit. p. 139. 

(46) cfr. Gubem, El lenguaje de los comics, pp. 178 y 179. 
cfr. Gubem, La mirada opulenta, p. 67. 

(47) cfr. Pierre Fresnault "El espacio interpersonal de los comics" 
en André Helbo et. al., Semiologfa de la representación, 
pp. 137. 

(48) cfr. Gubem, El lenguaje de los comics, p. 83. 

(49) cfr. Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica, 
p. 83. 

(50) ibidem. 

(51) cfr. Pierre Fresnault, op. cit., p.153. 

(52) cfr. Gauthier, op. cit., pp. 19, 63-68. 
cfr. Gubem, La mirada opulenta, p. 220. 

(53) cfr. Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica, pp. 
48, 49, 84 y 85. 

(54) cfr. Gubem, El lenguaje de los comics, pp. 121-133. 

(55) cfr. Rodríguez Diéguez, op.cit., pp. 88 y 89. 

(56) cfr. Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica en 
la ense11anza pp. 91-93, y Las funciones de la imagen en 
la enseñanza, pp. 68-106. 

(57) cfr. Baron Carvais, op.cit., p. 15. 

(58) cfr. Eco, op.cit., pp. 176-179. 
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(59) Nota: Consultar a Claude Bremond en Gubem El lenguaje 
de los comics, pp. 136-138; y a Rodríguez Dieguez El 
comic y su utilización didáctica, p. 75. 

(60) cfr. ibidem. 

(61) cfr. Rodríguez Diéguez, Las funciones de la imagen en la 
enseñanza, pp. 76-82. 

(62) cfr. Steimberg, op. cit., pp. 26 y 27. 

(63) cfr. Gubem, El lenguaje de los comics, pp. 139-159. 

(64) Gubem, La mirada opulenta, p. 215. 

(65) cfr. Medina, op.cit., p. 100. 
cfr. Eco, op.cit., pp.213-232. 
cfr. Gubem, La literatura de la imagen, p. 22. 

(66) cfr. Martínez de Velasco y Nosnik, Comunicación 
organizacional práctica, p. 9. 

cfr. Tumbull, op.cit., p. 33. 
cfr. Steimberg, op. cit., p. 33. 
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Referencias leónicas 

Figura 1. Planta de Cementos Apasco en Acapulco, tomada de Ja 
portada de CIMA, revista para el personal del Grupo Apasco, 
octubre de 1992, número 27, Nueva Época. 

Figura 2. Pierre A. Froidevaux, Director General del ·Grupo 
Apasco, tomado de CIMA, junio de 1992, número 25, Nueva 
Época, pp. 1. 

Figura 3. CIMA, diciembre de 1992, número 28, Nueva Época, 
pp.23. 

Figura 4.CIMA, octubre de 1992, número 27, Nueva Época, 
pp. 19. 

Figura 5. Imagen tomada de Ventura Publisher 4.0. 1986-1991 
Ventura Software Jnc. 

Figura 6. Freelance Graphics for Windows Versión 1.0. 1991 
Lotus Development Corporation. 

Figura 7. /bid. 

Figura 8. Gráfica elaborada con Freelance Graphics for Windows· 
con datos no verídicos. 

Figura 9. /bid. 

Figura 1 o. /bid. 
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Figura 11. /bid. 

Figura 12. Imagen de CorelDRAWI Versión 2.01L. Corel Systems 
Corp. 1990-91. 

Figura 13. /bid. 

Figura 14. Detalle de macroviñeta de Ruz y Anguiano, tomada 
de Ernesto Medina, Humor e imagen, pp.113. 

Figura 15. El padre Cobos dibujado por Lira, tomado de 
Aurrecoechea, Puros cuentos, pp. 59. 

Figura 16. Dibujo realizado por Víctor Hugo Huerta. 

Figura 17. Elaborado con Word for Windows Versión 2.0. 

Figura 18. CorelDRAWI ibid. 

Figura 19. Dibujo realizado por Víctor Hugo Huerta. 

Figura 20. Freelance Graphics for Windows ibid. 

Figura 21. Freelance Graphics for Windows ibid. 

Figura 22. Dibujo realizado por Víctor Hugo Huerta. 

Figura 23. Dibujo realizado por Víctor Hugo Huerta. 

Figura 24. Dibujo realizado por Víctor Hugo Huerta y Freelance 
Graphics for Windows. 

Figura 25. Dibujo realizado por Victor Hugo Huerta. 

Figura 26. Dibujo realizado por Vfctor Hugo Huerta. 

Figura 27. Dibujo realizado por Víctor Hugo Huerta. 
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Figura 28. Dibujo realizado por Victor Hugo Huerta. 

Figura 29. Dibujo elaborado por MAA para el Departamento de 
Divulgación de la SARH en Durango. 

Figura 30. /bid. 

Figura 31. Elaborado por Víctor Hugo Huerta. 

Figura 32. /bid. 

Figura 33. /bid. 

Figura 34. /bid. 

Figura 35. /bid. 

Figura 36. /bid. 

Figura 37. Gestuario de Roman Gubem tomado de Rodriguez 
Diéguez, El comic y su utilización didáctica, p. 77. 

Figura 38. Microsoft PowerPoint Versión 3.0. 1987-1992 Microsoft 
Corporation. 

Figura 39. Ilustración de Roy Lichtenstein de Historia de la 
pintura, Asuri ediciones, tomo IV, p. 853. 

Figura 40. Dibujo elaborado por MAA para el Departamento de 
Divulgación de la SARH en Durango. 

Figura 41. Microsoft PowerPoint. 

Figura 42. Dibujo elaborado por isidro Vargas (Chito) para el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
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