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I. INTRODUCCION 

1. 

Este trabajo tiene como finalidad el establecer las bases 

que permitan proponer la elaboración de una historieta con pro—

pósitos educativos a través de los resultados del análisis se 

miológico de la historieta Archi. 

Para el logro de lo anterior, se toma como punto de parti 

da esa publicación en la cual se pretende detectar, en primer - 

lugar, los elementos estructurales que la conforman, es decir, 

conocer cuál es el código que se maneja, tanto de manera formal 

como en su aspecto denotativo y connotativo. Este último merece 

especial atención porque es donde se puede descubrir elementos-

tales como: valores morales, normas de conducta, formas de vi 

da, etc. Además, una vez conocido el código es más práctico - 

hacer inferencias confiables y fidedignas, sin perder de vista, 

desde luego, la relación entre el texto y la imagen. 

También se intenta poner de manifiesto las formas que re-

viste la ideología en las historietas, ya que éstas, con su pe-

culiar lenguaje que Roman Gubern denomina "icóno-literario" con 

sus onomatopeyas y su idea cinematográfica del movimiento, han-

venido revolucionando los esquemas de la cultura de masas y per 

mitiendo el acceso al conocimiento de mitos y símbolos, esteren 

tipos y arquetipos. 

Por último se pretende proponer alternativas para la ela- 



2. 

boraci6n de una nueva historietá con fines educativos no forma• 

les. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se pondrá en-

práctica el método estructural de análisis de Louis Hjemslev,-

el cual ha sido empleado solamente por Andrew Tudor para el --

análisis de películas; en esta ocasión se utilizará para anali 

zar la historieta referida, aclarando que anteriormente no se-

había puesto en práctica para analizar historietas. La razón -

por la cual se decidió emplear este método es•que en él, se --

.analiza el mensaje, por un lado, y el receptor por otro, a fin 

de conocer cómo piensa y las repercuciones que provoca el mensa 

je en el receptor. 

La idea de analizar historietas se debe a que la evolu-

ción de las mismas ha traido como resultado, que un medio de co-

municación masiva como éste deje de considerarse inofensivo y -

permita reflexionar sobre cuál es, en realidad, la función de -

este tipo de publicaciones. De ahí que como inferencia de lo - 

anterior, se planteen las siguientes hipótesis fundamentales: 

las historietas, en tanto cumplan una función mercantil (como 

es el caso de las ya existentes), venden y seguirán vendiendo 

implícitamente una información ajena al marco de referencia na-

cional. Además, en las historietas, el referente es distorsiona 

do, lo cual conduce a que su finalidad sea ideológica. También; 

presentan una serie de personajes que desempenan todos los pape 

les sociales, sin existir ninguna limitante para que siempre --

salgan adelante ante cualquier situación. 
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Para cumplir con los objetivos y demostrar las hipótesis 

era necesario seleccionar una historieta, a la cual se aplica-

ría el método mencionado, en este caso, se escogió Archi por -

que constituye un ejemplo claro de importación de ideología, 

penetración de valores y costumbres de una sociedad que no es-

la propia. 

En la realización del trabajo se revisaron las historie-

tas Archi aparecidas durante un año. Enseguida, se eligió una-

muestra de unidades que comprendiera los fenómenos del univer-

so de Archi y permitiera conocer entre otras cosas: el argumen 

to, los personajes, los valores detentados por éstos y las re-

laciones de socialización existentes entre ellos, así como los 

planos o encuadres empleados y las onomatopeyas. 

Después se ejemplificaron, con un'ejercicio de denota-

ción y connotación, los diferentes procedimientos para encon 

trar la estructura del texto y la imagen de la historieta Ar 

chi. 

También, se realizó una encuesta con el fin de detectar-

por qué las personas leen historietas y, al mismo tiempo, para 

conocer los cambios que les gustaría hubiese en las mismas. 

Una vez encontrado lo anterior, e interpretados los re 

sultados de la encuesta, se obtuvieron los elementos necesa- - 

rios para proponer otra historieta que tome en cuenta al recen 

tor de tal forma que éste pueda, en un determinado momento, --

participar también en la elaboración de los mensajes. Desde --

luego, con esta nueva publicación no se eliminará lo ideologi-

zante y enajenante de su contenido. 
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En gran medida, con este estudio se pretende demos - 

trar a los lectores de historietas que los mensajes recibi 

dos sólo dan a conocer una parte de la realidad, la cual -

muchas veces, no tiene correspondencia con la cultura del 

receptorde la información; y mucho menos responde a lo 

que el emisor quiere que reciba. 

Por último, se pretende que la información en poder-

del receptor le permita cuestionar, reflexionar y adquirir 

conciencia sobre la realidad y el momento histórico que es 

tá viviendo, lo cual no será posible de inmediato, sino a-

mediano y a largo plazo. 
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II. ANTECEDENTES DE LA HISTORIETA 

Para precisar el nacimiento de los comics algunos auto-

res se remontan a las pinturas rupestres, jeroglíficos, etc., 

pero lo cierto es que uno de los caracteres específicos de --

los comics reside en su naturaleza de medio de expresión, de-

difusión masiva que nace y se vehiculiza gracias al periodis-

mo. 1 

Los comics aparecen casi simultáneamente con otros me -

dios masivos de comunicación, fundamentales en la sociedad ac 

tual. Empiezan a adoptar sus características específicas y --

forma actual hacia 1895, año en que nace' el cine. 

La aparición de los comics no puede desligarse del flo-

recimiento de periódicos ilustrados y caricaturas periodísti-

cas que a fines del siglo XIX crearon la plataforma expresiva 

de donde habrían de surgir. 

La rápida importancia que cobraron los comics en gran--

medida se debe a dos principales rotativos de Nueva York: El-

World (New York World) propiedad de Joseph Vulitzer desde - 

1883 y el Morning Journal, adquirido por William Randolph - 

Hearst, en 1895. 
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En este ambiente de competencia comercial el periódi-

co "World" creó en 1893 un suplemento dominical en color en 

el cual publicaron los dibujantes del periódico. Entre és 

tos figuró Richard Felton Outcault quien desde julio de - 

1895 dió vida a una serie de viñetas mal dibujadas sin na 

rración secuencial que en forma caricaturesca mostraba la 

vida de un barrio de Nueva York. 2 

A través del tiempo fué tomando cuerpo un protagonis-

ta infantil: "...calvo, orejudo, de aspecto simiesco y ves-

tido con un camisón de dormir color amarillo y fué bautiza-

do como Yellow Kid (niño amarillo). "3 Es en este comic --

donde ocasionalmente aparecen globos con locuciones inscri-

tas, pero generalmente Yellow Kid se expresaba a través de-

textos escritos en su camisa, con un lenguaje crudo y popu-

lachero propio del universo en que se movía. A este hecho - 

se debió la aceptación del comic por el Publicd lector. Pe 

ro al adquirir Hearst el Morning Journal e iniciar, en Octu 

bre de 1896, la publicación de su suplemento dominical ti-

tulado "The American Humorist", arrebató a Outcault a su 

rival y le bizo que continuara las andanzas de Yellow Kid 

en sus páginas, adquiriendo ya la forma de narración se - 

cuencial de viñetas. 

Al mismo tiempo World proseguía la publicación del - 

mismo personaje pero dibujado por Geo B. Lucks. Así fué co 

mo Outcault se convirtió en el fundador de un género popo -

lar. 
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Los comics primitivos,siempre de carácter jocoso, ini-

ciados por Randolph Dirks en el "Morning Journal",se orien 

taron fundamentalmente hacia los protagonistas infantiles-

y sus travesuras (Kids Strips), tendencia en la que desta- 

caron los revoltosos niños germanoamericanos "The 	 

Katzenjammer Kids" (1897). Cuando Dirks se separó a su vez 

de Hearst y trasladó sus personajes a las páginas del"WorldY 

continuó dibujándolos Harold H. Knerr para el "Morning".Con 

la duplicidad de Yellow y con este nuevo episodio se instau 

ró definitivamente en los comics la supervivencia de los 

personajes más allá de la voluntad e incluso de la muerte -

de sus creadores originales. 

Con James G. Swinnertan, que dibuja para el "Morning 

Journal", surgió la estirpe de animales protagonistas; la 

creación recibió el nombre de."Little Tiger" (1897). 

Con esta nueva forma de comunicación se asistió a un 

libre desbordamiento de la fantasía y afloración .de un mo 

vimiento de vanguardia en los comics. 

Más adelante se cre6 un nuevo tipo de comics con doble 

lectura, es decir las viñetas eran leídas al derecho y al -

revés y recibieron en nombre de: "Upside Downs", dibu5ados,  

por el holandés Gustave Verbeck. 

Sin embargo, en la era de la adolescencia de los co 

mics, el punto más alto de la utilización de la fantasía,- 



sin inhibiciones industriales, corresponde a la aportación de 

Windson Mc. Cay que inició la explotación del universo oníri-

co, contemporáneamente a Freud, ton la' serie "Dreams of the -

Rarebit Fiend", en la que un personaje que había comido en 

exceso Welsh Rarebit (tostada cubierta de queso derretido Con 

cerver4),tenla en cada episodio una pesadilla de la que des - 

pertaba en la última viñeta.4 

En una palabra los dibujantes dejaban volar su imagina 

ci6n y creaban tantos personajes como situaciones y audacias 

técnicas se les ocurrían. Esta fantasía creativa empezó a es-

tancarse hacia 1915 debido en parte a la estandarización y - 

conservadurismo industriales impuestos al género, al ser tute 

lados los comics por los sindicatos distribuidores de material 

dibujado a los periódicos;5  de esta forma le ahorraron a las-

empresas periodísticas el mantenimiento de dibujantes propios. 

El número de sindicatos se fue incrementado, en realidad 

fue una consecuencia lógica del previo desarrollo de las agen 

cias distribuidores de noticias, en la industria periodística: 

la francesa "Hallas" ( 1335), la inglesa "Reuter" (1851) y las 

estadounidenses "Associated Press" (1848) y la "United Press" 

(1907). Con la creación de los sindicatos se desvinculó el --

dibujo de comics de las redacciones de cada periódico, lo que 

dio enorme difusión al género, pero también un retroceso tan_ 



to para imponer una estandarización ( forMato de las viñe-

tas, dimensiones de las tiras, etc..). y temática ( elección 

del tema y situaciones inocentes, con lo que se evitaba mo 

lestar a su vasta y heterogénea clientela), como por la 

abrumadora influencia ejercida sobre los autores y produc-

tores cuya libertad e independencia artística quedaron se 

riamente amenazadas.ó 

Una de las pocas ventajas que ofrecieron los sindica-

tos fue la elevación de la rentabilidad de los comics ya -

que cada tira o página dominical se distribuíaa muchos pe-

riódicos ( con el consiguiente beneficio y prestigio para 

el autor). De esta menera se libró una continua batalla -

competitiva que aportó nuevas fórmulas de producción y di 

fusión. Uno de los principales incentivos para los dibu - 

jantes era ocupar las páginas dominicales, con el fin de 

innovar el montaje, la ilustración y el color, lejos de - 

la rigidez del blanco y negro y la estructura rectángular 

de la tira diaria.7 

El cine también éjerci6 una gran influencia para la 

aparición de pequeñas historias llamadas "Minute Movies" 

( películas diminutas). Su creador fue Ed Wheelan (1921) 

quién tomó como modelo la estructura empleada en el ci - 

ne, 	las viñetas estaban realizadas como si estuvieran 

encuadradas por una cámara cinematográfica;esto se debe-

a la influencia del cine de Hollywood. 

9.- 
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Aunque el nacimiento y florecimiento de los comics se 

dio en Estados Unidos, tanto por su impulso industrial co-

mo por su creatividad artística, lo cierto es que en muchos 

paises europeos se produjeron obras valiosas en este campo, 

Gran Bretaña, en donde proliferaban las revistas ilustradas 

y las publicaciones humorísticas, figuraba a la cabeza en 

su contribución a la génesis del nuevo arte. Al mismo tiem 

po en Italia, la revista: II Corriere dei Piccoli" (190S); 

fue el vehículo de la nueva narrativa..." con el fantasio-

so negrito "Bilbolbul" (1908), de Attilio Mussino, y la 

dislocada fantasía poética del dibujante'Antonio Rubino".8  

En Finlandia, el ingenuo y rústico: "Pekka Puupaa" 

(Pedro Cabeza de-madera) del dibujante Fogeli, se convir-

tió en una verdadera institución nacional, mientras que en • 

la Rusia conmovida por la revolución, el .caricaturista Ce-

remnych, con la colaboración de Vladimir Majakowski, ini 

ciaba en 1919 la producción de comics de agitación y de pro 

paganda para la "ROSTA" (Agencia Telegráfica Rusa) 

Durante la Segunda Guerra Mundial el comics llega a--

la edad de oro, debido en parte a la ampliación temática-

producida con la introducción de la mitología aventurera y 

en parte al apogeo del cine que esa época constituía el - 

espectáculo principal para el público, momento que los co, 



mies aprovecharon para imitar tanto el sombreado como la 

tridimensionalidad. 

En la medida que los comics se iban desarrollando, se 

plantearon tres géneros mayores de la épica aventurera: - 

la aventura exótica, la ciencia ficción y la aventura po 

licial y de intriga. La "King Feactures Sindicate", para-

recuperar el terreno perdido, encargó al dibujantes Alex 

Raymond nuevas tiras de aventuras; y en Enero de 1934 lan 

zó al mercado a "Flash Gordon", destinado a competir con-

Buck Rogers a Fungle Fin cuyas aventuras eran réplica de-

la tira de "Tarzán" y a "Secret-Agent-X-9. Desde luego ad 

quirió más popularidad " Flash Gordon". 

En el terreno de la ciencia ficción surgió Brick Brad 

ford(1933) precursor de "Flash Gordon" guioñizado por Wi 

lliam Ritt y dibujado por Phil Davis. 

En el frente de las tiras policiales y de intriga Red 

Barry del -dibujante Will Gould, se convirtió en un perso 

naje polémico por su dudosa moralidad ( desapareció en --

1940). Despúes, por los años treintas,aparecieron los Co-

mics Barks, el más célebre de éstos fue el arquetípico - 

"Superman",obra del escritor Jerry Siegel y del dibujante 

Joe Shuster,que apareció en 1938 en el primer número de - 

"Action Comic Magazine",el "Captain Marvel" (1938) ideado 

por.los hermanos Earl, Otto Binder y CcBeck,pero fue rápi 

damente suprimido por ser una burda copia de "Superman". 
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Despúes de la Segunda Guerra Mundial volvió a darse un 

resurgimiento de este medio expresivo que conduciriá inclu_ 

so a nuevos y audaces planteamientos estéticos. Junto con -

este resurgimiento se abrieron una serie de campañas mora -

listas contra los comics en un clima de acentuado nacional 

puritanismo. Ante estas severas críticas que podría dañar_ 

el futuro de la industria, los sindicatos reforzaron su au 

tocensura y en enero de 1955 se constituyó el "New Paper 

Comics Council" con la finalidad de diferenciar la produc 

ción destinada a los periódicos de corte más conservador y 

la dirigida a los Comics Books. 

Posteriormente, en el transcurso de 1955, la "Cerdos - 

Association of America" ( fundada en 1953) creó el Comics 

Code, un código de autocensura, del que quedaron excluidos _ 

los "Pocket-books" ( libros de bolsillo), considerados co 
9 

mo publicaciones para adultos. 

El renacimiento de los comics profundizó en temas tratados 

con sentido humorístico. Walt Kelly (excolaborador de Wald 

Disney) rompió el frente con la excelente tira "Popo" (1948) 

que utilizó incisivamente fábulas animales, ubicadas en los 

pantanos de Okefenokee ( Georgia) para comentar con agudo - 

acento crítico la realidad política y social. El nuevo enfo 

que adulto y polémico de"Pogo" también fue empleado por Char 

les M. Schulz en "peanuts". Los protagonistas de la serie-

"Charlie Brown", con su intrigante hermana Lucy, además de 
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Paty y Violet -compusieron un microcosmos en el que se pro 

yectaban las angustias cotidiana y las neurosis del mundo-

de los adultos ( que nunca aparecen en la serie) con el con 

trapunto del indolente, escéptico y mitómano perro "Snoopy",  

el cual contempla con ojo crítico las conductas de la condi-

ción humana. 10  

A este movimiento pertenecen también "Miss Peach" (1957) 

de Mell Lazarus; y "Daniel el travieso" de Hank Ketcham. La-

evolución de este medio de expresión estuvo intimamente re 

lacionado con la evolución de las costumbres y de la sensi 

bilidad colectiva; en este caso de los anos de la "contracul 

tura" juvenil de signos protestarlos, cultivadas especialmen 

te en los centros universitarios de California. 

En el renglón de los sofisticados álbumes del comic para 

adultos, surgieron las andanzas del Cow-boy especial: 

"Lane Sloane" (1967); "Scarlett Oream" "Saga de Xam", etc. 

Los temas de ciencia ficción se revelaban especialmente-

idóneos para la experimentación formal y narrativa; Esteban-

Maroto consolidó su prestigio en este género con la serie 

"Cinco por infinito", superviviente de la raza espacial ex 

tinta. 

En América Latina también se ha producido, en los últi - 
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mos años, un resurgir del arte de los comics pese al dominio-

colonial ejercido en el continente por las tiras de Estados -

Unidos y a la escasa tradición editorial de muchos países de-

este continente. Entre los países que lograron crear sus pro-

pias historietas se encuentran: Argentina y México. 

En Argentina, el género estaba consolidado desde los -- 

años treintas y contaba 	con revistas difusoras, como: "Rico- 

Tipo" 11 (1944); "Patoruzito", la revista de mayor importan-

cia en su boca (1945); e "Intervalo", creada en el mismo año. 

Ya en nuestros días una historieta result6 clamorosamente re-

cibida por el público con la insolente niña "Mafalda" (1964), 

de gruesa cabeza sobre diminuto cuerpo. Obra del Argentino --

Joaquín Salvador Lavado (Quino); aquella encabezaba un clan:-

Manolito, Felipe, Susana, Miguelito y el bebé Guille, opuesto 

polémicamente a los clanes de niños neuróticos y bien alimen-

tados de las tiras estadounidenses. 

En el caso de México los antecedentes los encontramos 

en las ilustraciones de historietas mudas, reproducidas por 

la fábrica de cigarrillos "El buen tono", para obsequiarlas -

dentro de sus cajetillas de cigarros. Apareci6 allí una histo 

nieta muda llamada: "Filippo"; con esto se pretendía hacer pu, 

blicidad. 12 



La caricatura política también tuvo gran auge a fi- 

nes del siglo pasado en periódicos tales como: "El Mundo" 

(1897), "C6mico" (1900), "El hijo del Ahuizote" (1900), 

"El Colmillo Público" (1903). 13 

Un caricaturista importante en esta etapa fué Guada 

Iupe Posada, con sus, calaveras cumpli6 un importante pa - 

pel contra la opresi6n desde la, época de Santa Anna. jun-

to a éste, otros grabadores, pintores y muralistas,14 se 

Preocuparon por reflejar la condición social del pueblo -

mexicano. 

Poco después surgen semanarios c6micos como: "El - 

Mundo Kikiriki" y 'Arlequín", que contenían pequeñas his-

torietas. Audiffred en el periódico "Argos" publica la --

historieta "Don Lupito" (1810), ésta surge ante la necesi 

dad de tener en México las propias historietas sin tener-

que recurrir a importarlas de Norteamérica. 

La primera producci6n de historietas mexicanas es 

hacia 1921 en el "Heraldo de México" y el "Universal" - 

con: "Don Catarino", de Salvador Pruneda; "Mamerto"15  y-

sus conocencias, de Hugo Tilghman; "Don Prudencio y.su Fa 

milia" y "Adelaido el conquistador", de Juan Arthienac; - 

"Chupamirto,16 de Jesús Acosta"; 	señor Pestaña, de An 

15. 
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drós Audiffred", "Recombole" y "Segundó I, rey de Moscovia", 

de Carlos Neve. Todas estas historietas aparecían en forma-

to de tira cómica en blanco y negro, en la sección que los -

periódicos dedicaban diariamente a pasatiempos."  

Tambi6n hubo dibujantes creadores de historietas que -

en respuesta a la invasión de las extranjeras, crearon histo 

rietas propias. En esta generación se encuentran: "los Su 

perlocos", "Jimel6n Metralla"; "La Familia Burrón"; "El - --

hombre invisible"; "Batacazo limpio"; "Pocaluz";, "llueledeno 

che"; "Rolando el rabioso"; "Los Supersabios"; "Don Prover - 

bio"; "Dr: X"; "Don Catarino el de Silao" y "Profesor Sirio", 

"Robotes", "Reboticia" y "Agente vago", de Gerardo de la To-

rre. 

Esta nueva generación de dibujantes trató de divertir-

y entretener al público mexicano con histdrietas propias en-

las cuales se refleja el modo de vida de los mexicanos, ya-

que la influencia de los comics extranjeros se refleja en -

muchas de las historietas publicadas en los diarios. Aparte 

de divertir, se pretende romper con los cánones de la pren-

sa y con los temas propios de la clase media a la que se 

había venido haciendo alusión desde el nacimiento de las 

historietas y en su lugar introdujeron personajes proleta - 

rios; de esta forma es en "...la cultura popular urbana" en 

la que se fijará la imagen, el idioma, la voz y las tonali-

dades". 18 



Los-creadores de dichas tiras, aún y con todo esto, 

siguieron un esquema formal de realización donde el obje-

tivo era no repetir las mismas situaciones de humor hoga-

reño del comic norteamericano y preocupándose únicamente-

por establecer la diferencia con lo• extranjero, importado 

a través de la indumentaria y el lenguaje. 

Ante estas circunstancias el nacimiento de la histo 

rieta mexicana se aferra a la consagraci6n de las propias 

costumbres, tal vez como reafirmación en contra del comic 

de Estados Unidos. O como menciona Higilio Alvarez "se vi 

ve una atmósfera de nacionalismo cultural en el que lo 

más importante es, aparte de divertir, reflejar modós 

vida, preservar y mitificar tipos populares, dándoles ex-

tensos reconocimientos. 19  

En cada una de las historietas se pretende dar un -

mensaje a modo de sermón y moraleja. Para conseguirlo, --

se toma como pretexto, la pobreza. 

Los dibujantes de estas historietas pronto vieron - 

limitado el camino debido a la falta de medios adecuados-

(revistas) y sólo podían publicar sus "muñecos" en tiras-

de periódicos. Solamente unos cuantos contaron con carto- 

17. 



nes, revistas encaminadas a impulsar la labor de estos 

dibujantes. Entre los dibujantes sobresalientes se en-

cuentran: "Chamaco", "El fabuloso Wama", al cual tratan-

de revivir en "Tawa", "Chanca ", la más celebre historie-

ta nacional". 
20 

Con el paso del tiempo las historietas fueron con-

virtiendose en un lucrativo negocio debido al descubri - 

miento de su utilización como producto aut6nomo y al 

hecho de poder aprovecharla comercialmente. Aparecieron-

entonces "Paquín", publicada en 1934 por la editorial --

"Sayrols", pionera en el camino para la proliferación de 

compañías productoras de historietas; "Paquito", "Pe- - 

pín", publicado un año más tarde por la editorial "Juven 

tud", 
21  y "Chamaco". Todas ellas dieron gran impulso a 

Gabriel Vargas, a Germán Butze, a Cervantes Bassoco; al-

mismo tiempo desaparecieron otros dibujantes tan buenos-

como los primeros que no pudieron competir con las histo 

rietas en forma de libro, tanto mexicanas como norteame-

ricanas, las cuales comenzaban a inundar nuestro merca - 

do. 

Cuando la historieta empez6 a considerarse en base 

a criterios mercantiles, se decidió lanzarla al mercado-. 

de consumidores de "entretenimiento", como un producto -

mas. Es entonces cuando la historieta demuestra ser una-

mercancía con gran atractivo y penetración entre un ex -

tenso páblico lector y con posibilidades de éxito comer-

cial. 

18. 



Actualmente ha aumentado la producción de historie-

tas al grado de producirse casi SETENTA millones de histo 

rietas y fotonovelas mensualmente. 22  Los temas son tan-

variados que van desde "infantiles" (especiales para ni-

ños), hasta historietas de amor como: "Lágrimas, Risas y - 

Amor", "Destinos Opuestos", "Cariño", "Novelas de Amor", 

"Capricho", etc.; y también novelas policiacas, hasta lle-

gar a las de héroes (muchos de ellos copias de algún perso 

naje al cual toman como modelo) y superhéroes (son éstos 

los modelos de los héroes por ejemplo: " Supermán", "Tar 

zán", "El Payo", etc.) 

Finalmente puede decirse que ha evolucionado poco el 

formato de las historietas, el cual ya definido es de - 

fascículos tipo tabloide con variaciones eft sus dimensio 

nes y número de páginas. Pueden estar integradas, con mate-

riales enviados por agencias norteamericanas;23  en cuanto 

a las historietas elaboradas en México son dibujadas por 

los mismos artistas o creadores que las hacían para los 

diarios. 

19. 
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III. LA  HISTORIETA Y LA SOCIEDAD 

"Las historietas son historias donde siempre predomina 

la acción, presentan la misma estructura narrativa, son con 

tadas en una secuencia de imágenes que se encuentran en pe-

queños rectángulos llamados viñetas y con un repertorio es-

pecifico de signos.1  Las historietas ocupan un lugar impor-

tante dentro de la sociedad debido a la relativa facilidad 

de acceso a ellas, a diferencia de los demás medios como el 

cine, la televisión, la radio.2  La historieta - a la par - 

de los otros medios de comunicación masiva, día con día ha 

ido adquiriendo mayor importancia. 

Por esa razón, la historieta responde a las cáracterísti• 

cas de la formación social en la cual está encuadrada, en 

este caso, capitalista. Esto provoca que al analizarla se -

tome en cuenta el tipo de sociedad en la cual se desenvuelven. 

Es importante señalar que estos medios aunque denomina-

dos de comunicación, no cumplen con esta función; la comuni-

cación, para ser considerada como tal, y siguiendo la defini 

ci6n de Paoli, " es un proceso por medio del cual se relacio 

nan o interactúan dos o más sujetos, para evocar en común. un 

significado. Y los medios son los vehículos por los que es 

trasmitido el mensaje. 

22. 
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En teoría, los medie de comunicación deberían cumplir 

con lo estipulado en la definición, pero en este sistema -

(el capitalista) los medios más que de comunicación son de 

información porque no se permite interacción de ningún ti-

po entre los individuos; sino más bien, inducción a una de 

terminada forma de actuar, pensar y comportarse. 

En un proceso de comunicación y/o difusión; intervie-

nen los siguientes elementos: "emisor, código, mensaje, me 

dios y recursos, referente y marco de referencia, receptor 

y formación social. "4  

Para fines de este estudio los elementos que se anali- 

• zarán son: código, mensaje, medios y recursos, referente, -

receptor y formación social. 

3.1 Formación Social 

Como se mencionó con anterioridad la formación social 

es determinante para dar forma y estructura a los medios de 

comunicación. La formación social es el modo de producción 

específico y las relaciones sociales a que se dan lugar, en 

un determinado país. 
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Nos encontramos inmersos en un modo de producción ca-

pitalista establecido, por un lado, cdn una minoría posee-

dora de los medios de producción (incluyendo los de mensa-

jes) y, por el otro, con una.  mayoría que no posee otra cosa 

que su energía, la cual tiene que vender en fOrma de traba 

jo, para poder subsistir; por lo cual le pagan, en dinero, 

una cantidad para satisfacer sus necesidades primordiales. 

Al momento de ser utilizada la fuerza de trabajo, se le ex 

traé una plusvalía. Y lo que el individuo cobra, es solo 

una-parte de la jornada de trabajo. El resto, es trabajo-

gratis para el capitalista. 

En el momento que los individuos venden su fuerza de-

trabajo, ésta se convierte•en mercancía. Las mercancías -

son la base del sistema capitalista. Y precisamente si la 

base de este sistema son las mercancías, los medios de co-

municación, a la par de otras empresas buscan la expansión 

de mercado y lo que en un primer momento estuvo determina-

do por la búsqueda de otros mercados y de mayores ganan --

cias, es ahora un verdadero instrumento de penetración y -

dominación ideológica5; si recordamos como iniciaron las - 

historietas6 podremos observar que el principal motivo de 

su expansión es incrementar el capital, lo que con el paso 

del tiempo constituyó un negocio altamente lucrativo.
? 
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Marx define a la mercancía como "un objeto externo, -

una cosa apta para satisfacer necesidades humanas de cual-

quier clase que ellas sean. El carácter de estas necesida-

des, el que broten por ejemplo del estómago, o de la fanta 

sía, no interesan en lo más mínimo".8  

De tal forma, los medios de comunicación al igual que 

otras empresas producen mercancías "mensajes" que. se encar 

garán de vender en el mercado con diversos fines pero funda 

mentalmente: incrementar su capital y reforzar la ideolo - 

gía. Es importante remarcar, que el hecho de buscar merca- 

do en donde colocar los "productos - mensajes", pone de - 

manifiesto que no se puede analizar la difusión masiva par 

tiendo solamente de las implicaciones culturales; sino más 

bien tomando en cuenta la forma como estos procesos cultu-

rales se vinculan y relacionan con los procesos económicos 

de las sociedades. Así pues, la ideología se da en los men 

sajes elaborados de una forma tal que trata de obtener la-

adhesión a tal o cual forma de vida y de concepción de la-

realidad. Para clarificar más el concepto de ideología - - 

daremos una definición -retomando a Marx y Engels-: la 	-

ideología significa un sistema de creencias sociales (poli 

ticas, económicas, jurídicas, pedagógicas, artísticas, mo-

rales, filosóficas, etc.) que expresan determinados intere 

ses de clase y encierra correspondientes normas de conduc-

ta, actitudes y valoraciones.
9 
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Las mercancías, cuando llegan al mercado se ven en la 

necesidad .de competir con otras mercancías (otros mensajes 

en este caso), es decir están sujetas a las leyes del mer-

cado: oferta y demanda; la oferta son los bienes que están 

disponibles para el consumo; la demanda es la cantidad de-

bienes que se venden (o .se consumen), la demanda puede ser 

potencial o real, la primera consiste en la cantidad de bie 

nes disponibles y la demanda real es lo que realmente se -

consume. 

Como fenómeno inherente a cada sistema encontramos la 

división de la sociedad en clases, en el caso de capitalis 

ta, existen dos clases sociales básicamente: burgueses y - 

proletarios; "por burguesía se comprende a la clase de los 

capitalistas modernos, son los propietarios de los medios-

de producción social y emplean trabajo asalariado. Por 

proletarios se comprende a la clase de los trabajadores 

asalariados modernos, que, privados de medios de produc-

ción propios, se ven obligados a vender su fuerza de traba 

jo para poder existir. 10  

En medio de éstas existe una clase que no pertenece 

ni a una ni a otra clase: la clase media. Según Marx, se 

catalogan como clase media al "Pequeño industrial, el ten-

dero, y el artesano. Aunque Marx elabora su teoría de las 

clases en función de la situación dicotómica proletarios 

y burgueses, en su análisis aparece una clase intermedia 

que era definida como pequeña burguesía. La pequeña burgue 
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sia es la clase que dispone de modestos medios de produc - 

ción y en la lucha de clases se polariza y se convierte en 

proletariado o burguesía.11 

Debemos aclarar que el concepto de clase media desde-

el punto de vista de las clases sociales marxistas, no 

existe como tal, pero equivale al de pequeña burguesía. La 

clase media no tiene ni proyectos históricos ni conciencia 

social de lo que es, ni una visión política revolucionaria 

del mundo. Se mueve dentro de las indeterminaciones socia-

les de la vida social y racional del capitalismo.12  

Para efectos de este estudio se utilizará la defini - 

ción de clase media de G. Careaga: La clase media la con - 

forman: los burócratas, los empleados, los pequeños comer-

ciantes, los profesionistas, los intelectuales, los estu - 

diantes, los técnicos, los'gerentes de banco, los ejecuti-

vos, las secretarias, en una palabra, los hombres y muje -

res que permiten la ligazón entre proletariado y burguesía. 

Se mueven dentro de un mundo de mistificación, de ilusio 

nes, de sueños desaforados, de frustraciones constantes, 

de sentimentalismo creciente; su mundo es ideológico; es 

decir, esta mistificado.13 

En México no solamente se encuentra la burguesía na - 

cional sino que nos encontramos con la afluencia de trans-

nacionales (de comunicación) que nos hacen llegar (vía sa-

télite o impresos) mensajes con la intención de, por un la 
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do, ampliar su mercado e incrementar sus ventas y por el -

otro proporcionarnos una forma específica de concebir la -

realidad. La intencionalidad de la burguesía nacional es -

la misma. 

En el caso concreto de la historieta Archi,forma par-

te de la transnacional Archi Comic Publication, Inc. crea-

da en 1952. En diciembre de 1956 se publicó en México por-

la Editorial Novaro (que adquirió los derechos de la trans 

nacional para publicarla; la publicación fue mensual, ya -

para 1962 se publicó quincenalmente, y en 1966, debido a - 

la demanda, se publicó cada semana. En 1975 se presentaba-

en dos tamaños, uno al que se le denominó: "Avestruz" re-

vista quincenal, que mide 25 cm. de largo por 16.5 cm. de-

ancho; y otro al que se le llamó: "Pequeño Colibrí" (histo 

rieta de bolsillo), la cuál descontinuaron•al poco tiempo-

porque no redituaba las ganancias que se esperaban. A úl-

timas fechas se publicó otra serie llamada: "Aguila que mi 

de 19.5 cm. de largo por 14 cm. de ancho y aparece semanal 

mente. Esta historieta servirá para el análisis. 

Actualmente el tiraje en la serie: "Aguila" es de 

89,200 ejemplares semanales y en la serie: "Avestruz"-

38,800. La Editorial Novaro distribuye la revista en Centro,  

y Sudamérica.14  

Las historietas para seguir compitiendo con otros me- 
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dios han buscado la forma de llamar la atención, es por es-

to que evolucionaron de las viñetas en blanco y negro hasta 

las magníficamente dibujadas y coloridas; con el fin no só-

lo de llamar la atención sino más bien de mantenerla. En 

Archi, por ejemplo, el número de viñetas fluctúa entre cua-

tro y seis por página y tiene un total de 32 páginas; se 

utilizan colores fuertes y llamativos como el verde, rojo,-

amarillo, azul, naranja, negro, etc. La imagen es clara y 

sencilla, fácil de comprender. El texto viene encerrado en-

globes en la parte superior de las viñetas, y está hecho en 

tipografía. Presenta expresiones gráficas, por ejemplo es - 

trellas en la cabeza de alguno de los personajes, y onomato 

peyas. Comúnmente incluye cuatro pequeñas historias, y dos-

páginas dedicadas a chistes, bromas y juegos de dos persona 

jes. Después de cada histori 	se dedica una página para 

publicar juguetes, cursos por correspondencia, objetos de 

adorno, etc. 

Mensaje y Código  

Lo que el emisor estructura y llega a los sentidos del 

receptor es el mensaje. Hay mensajes individuales, que co - 

rresponden a la comunicación interpersonal, y, mensajes so-

ciales; es en los últimos donde se pondrá mayor atención. 

Un mensaje social es el que llega a un gran número de-

receptores, y lo comparten aún sin conocerse entre ellos; 

para la transmisión de estos mensajes se utilizan canales 

especiales. 15 



También debe decirse que el mensaje, al momento de -

ser estructurado por el emisor -consciente o inconsciente 

mente-, responde a sus intereses de clase. En el caso de - 

las historietas , el capitalista tiene una intencionalidad 

bien específica: mantener la ideología de su clase, por' 

medio de patrones de conducta y transmisión de valores cul 

turales.15  

La estructura del mensaje de la historieta, consta - 

de dos sistemas: lenguaje e imagen. La función de la ima - 

gen es mucho más que ilustrativa, la actión es sustentada-

por palabra e imagen, lo que conlleva a que ambos siste--

mas se necesiten mutuamente. En la práctica, esto provoca-

una determinada redundancia de información; la cual varía- 

gradualmente según las distintas historietas. En general - 

el texto tiene la función de precisar la imagen (anclaje)- 

y esporádicamente, en algunas historietas, tiene un papel- 

completamente subordinado, el de ser un complemento de la- 

información ic6nica. 

Se habla de dos sistemas en la historieta, en los --

que se profundizará ahora, el tipo de lenguaje predominan-

te en la historieta es el estilo directo. Por ello, no se-

necesita de frases introductorias tales como: "Dijo", "Pre 

guntó" etc. La identificación del que habla y la caracteri 

nación de lo dicho en estilo directo?  se logra a través de 

un medio gráfico: el globo que aparece sobre la cabeza de-

quien habla. El uso de signos gráficos es muy común en la-

historieta. 

30. 



Ocasionalmente, se utiliza el comentario, cuya fun-

ci6n es exponer la secuencia de la historieta, dar el co-

mentario final y hacer entendibles las secuencias retros 

pectivas (Flashbacks), necesarias para la comprensión de-

la trama. Gráficamente, una viñeta tiene la forma de un -

espacio rectángular, casi siempre de un lolo color. 

31. 

Además de los dos sistemas que presenta la historie 

ta, existe uno intermedio y son las onomatopeyas. Estas 

son letras más grandes que das encerradas en el globo; 

por lo general, multicolores,*y caen en forma diagonal so 

bre el campo visual: RING, SONG,. KRAKK, etc. Con ayuda de 

las onomatopeyas, y a través del texto e imagen, se logra 

crear un sonido sin utilizar un medio acústico.l6 

Por cuanto se refiere a la imagen, podemos decir: -

que la narración transcurre sobre una serie de imágenes -

que en su mayoría están enmarcadas en áreas cuadradas de-

distintos tamaños. Y se leen en una. secuencia horizontal, 

de izquierda a derecha. 17  

Como ya se dijo, anteriormente, en las historietas-

se encuentran símbolos gráficos, una especie de palabras-

imágenes: un foco sobre la cabeza de un personaje signifi 

ca un acto de comprensión repentina (se le enciende una -

luz); las notas del pentagrama, significan canto o música. 
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Y cuando están distorsionadas indican una música infernal. 

O bien, una serie de garabatos.),  signos, que carecen de --

significado específico, nos inducen a pensar que se trata-

de palabras mal sonantes. 

Estos símbolos, podemos encontrarlos en cualquier - 

historieta incluida "Archi". Dichos símbolos se han con - 

vertido en convenciones sociales, tienen aplicación inter 

nacional y son entendibles por el lector de inmediato, de 

bido a que existe un código que conocen los receptores y-

que engloba todos los signos y símbolos aparecidos coti - 

dianamente en el mensaje. 

Como puede verse, la elaboración del mensaje no pue 

de ser arbitraria; es condición fundamental de la emisión 

de mensajes el hecho de que deben responder a determina 

das reglas sociales de elaboración. Estas reglas se ocu 

pan de fijar la forma de combinar el mensaje coñ otros --

mensajes. De ahí que para elaborar las historietas sea ne 

cesario recurrir a un código formal, previamente estable-

cido, en donde tanto el mensaje icónico como el verbal --

aparecen integrados en el interior de la viñeta, és de- 

cir "... en la superficie mínima de papel acotada que - -

ofrece pictográficamente el mínimo espacio y/o tiempo sis.  

" 18 nificativo (o unidad de montaje) de la narración. 
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Además 	la viñeta siempre (o casi siempre) se lee - 

dé izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (según 1 la 

tradición occidental de escritura y lectura). También la 

composición interna de la viñeta indica que la parte supe-

rior izquierda representa el "antes" de la acción; mien -

tras,la inferior y la derecha significan el 'después"P 

En las historietas los diálogos de los personajes no 

tienen entidad acústica, aparecen escritos e inscritos en-

los espacios denominados globos. Existe también el "Dream-

Ballon": indica que el personaje está pensando. Todos es -

tos elementos responden a reglas de elaboración y por con-

siguiente forman parte de un código que nos ayuda a - - 

comprender el mensaje de las historietas.20  

Con lo anterior hemos encontrado que dentro de la --

historieta todos los eleMentos cumplen una función especí-

fica y no concurren arbitrariamente. Cada uno de los sig - 

nos aparecidos son soporte de un mensaje simbólico. De es-

ta forma no podemos estudiar separadamente los significan-

tes de los significados, la denotación de la connotación.-

Y al hablar de signos nos vemos en la necesidad de definir 

el signo. El signo está formado por significado y signifi-

cante, el significado se refiere al concepto y.el signifi-

cante a la representación acústica. Desde el punto de vis-

ta semiológico ya que desde esta perspectiva está contem--

plado. "La semiología tiene por objeto todos los sistemas.-

de signos, cualquiera que fuere la sustancia y los límites 

de estos sistemas: las imágenes, los gestos, los sonidos - 



melódicos, los objetos y los conjuntds de estas sustancias 

-que pueden encontrarse en ritos, protocolos o espectácu - 

los- constituyen si no lenguajes al menos sistemas de comu 

34. 

21 
nicación". 

Lógicamente "el signo semiológico está también - 

compuesto por un significante y un significado". Muchos.--

sistemas semiológicos (objetos, gestos, imágenes) tienen 

una sustancia de la expresión cuyo ser no está en la signi 

ficación; suelen ser objetos de uso separado de la socie-

dad con fines de significación: el vestido y la comida sir 

ven para vestir y alimentar respectivamente pero al mismo- 
22 

tiempo sirven para significar otra cosa". 

Es decir no podemos desligar los significados de -

los significantes, así como tampoco la denotación de la - 

connotación, ya que en todo mensaje existe una "doble -

lectura": la primera correspondeal mensaje literal, a los 

elementos observados a simple vista, y la segunda lectura 

(o segundo lenguaje) es un lenguaje que está oculto, y su 

perficialmente no lo vemos. 

Para definir los conceptos de denotación y connota-

ción se tomará la definición de Eco: "Como denotación de-

bemos entender la referencia inmediata que un término pro 

voca en el destinatario del mensaje. La denotación ha de-

ser la referencia inmediata que el código asigna a un --

término en una cultura determinada,23 mientras que el si& 



nificante puede24  evocar institucionalmente en la men-

te del destinatario.25 

En tanto que la connotación" es el conjunto de-

todas las unidades culturales que una definición in - 

tensional del significante puede poner en juego.26 

35. 

Cabe señalar que en las relaciones humanas, el 

segundo lenguaje siempre estará presente y con fre-

cuencia devorará al primero. Al mismo tiempo debe se 

ñalarse: "en oposici'on a los mentalenguajes27  las --

connotaciones impregnan las lenguas sociales en las,--

cuales un primer mensaje o mensaje literal (denota- --

ción) sirve de soporte a.un sentido segundo de orden -

afectivo o ideológico general".28 

Hablando específicamente de las historietas, és-

tas responden en mayor grado a cuestiones ideológicas. 



Medios y Recursos. 

Medio es el vehículo a través del cual se propaga un 

mensaje. En el caso de las historietas, la revista en sí 

sirve de vehículo para el mensaje (el contenido de la mis- 

ma). 29 

Las historietas que circulan en México requieren en-

tre otras cosas de: papel, tinta, lápices, colores y sobre 

todo de un equipo dé dibujantes encargados de realizar las 

diferentes viñetas o, en algunos casos, de un solo dibujan 

te que se dedica a diseñar los muñecos; otro, a vestirlos, 

y otro más, a hacer la "escenografía" del fondo de cada --

una.,Además de un grupo de personas especializadas en la 

impresión, con el fin de realizar la edición. Cuando se --

trata de historietas de producción extranjera, mandan al -

país en cuestión todo el material ya impreso; aquí, sólo -

es necesario hacer el doblaje al español. En la revista - 

"Archi" no se necesita de recursos humanos, ya que el mate 

rial es enviado desde Estados. Unidos; lo más importante pa 

ra los concesionarios de la editorial, es la venta del pro 

ducto (mensaje). 

Receptor.  

El receptor es todo ser que recibe un mensaje. El -= 

ser humano recibe el mensaje dracias al conocimiento del -

código en el que viene cifrado el mismo. El receptor reali 

36. 
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za la decodificación, lo cual implica un esfuerzo de in-

terpretación de su parte. Hay pues una dosis de activi 

dad que significa selectividad,30  discriminación, acep= 

tación o rechazo.31  

Desde luego, debemos tener en cuenta que los dis - 

tribuidores de historietas definen,  al receptor como con-

sumidor y en función de esto elaboran el mensaje; por es 

ta razón, los productores siempre van a buscar la forma-

de vender sus "mercancías" al receptor considerándolo un 

consumidor en potencia. 

Hasta ahora, la función de los medios es dar el 

mensaje lo más simple posible, con el fin de que el re 

ce.ptor no se vea obligado a pensar y, sobre todo, condi-

cionarlo para aceptar el mensaje tal como se le da; por-

que.si se permitiera la participación del receptor forzo 

samente se hablaría de una comunicación horizontal; lo -

cual, conllevaría al cuestionamiento de muchos de los --

mensajes emitidos, los cuales la mayoría de las veces no 

corresponden a la situación real en que se está vivien--

do. 

Referente y Marco de Referencia. 

Cuando se lanza un mensaje, siempre está referido-

a algo; en 61 encontramos datos pertenecientes a tal o - 

cual sector de la realidad. Esa referoncialidad es.la  --

que le da validez y lo hace parte de un proceso humane.
32 



Referente es la porción de la realidad que aparece 

dicha en el mensaje. En las historietas se da una vi- - 

sión parcializada- en la medida que sólo vemos lo que el 

emisor quiere que veamos- de la realidad a que se hace 

alusión.33  

Al momento de. elaborar un mensaje, debe hacerse en 

función de los signos que conocemos; y podemos dar a - 

esos signos solamente el significado aprendido con res - 

pecto a ellos; es decir, los signos pueden tener el sig-

nificado que la experiencia del individuo -o la relación 

de oposición del signo con respecto a otros, y el con.tex 

to en el que se encuentra le permite leer en ellos. A es 

ta colección de experiencias y significados se le llama-

marco de referencia.34  

A todo es conglomerado de elementos, conformados -

del marco de referencia, se encuentra aunado otro, en el 

cual se hacen modificaciones o distorsiones, de acuerdo-

con los intereses del emisor: la Cultura "es el peculiar 

arreglo de los instrumentos cognocitivos y valóricos --

con que los conjuntos humanos significativos perciben --

las relaciones que mantienen entre si y formulan alterna 

tivas de control y modificación de éstas mismas relacio-

nes concretas. Sucintamente, diremos que la cultura es 

el conjunto de instrumentos sociales de la percepción, 

38. 



con el entendido de que la percepción se concibe como la 

práctica y como una práctica social." 35  

Persua sión. 

Un elemento que no se contempla dentro del proceso 

de difusión es la persuasión, pero es conveniente mencio 

nar a grosso modo este concepto en relación con el emi -

sor. El emisor (de acuerdo con su posición ideológica) - 

apunta a determinado fin con el mensaje y en función de 

esto lo estructura; casi siempre, el emisor quiere conse 

guir algo del receptor. Una de las formas más generaliza 

das de la difusión de masas, hoy día, es la persuasión.-

Por medio de ella, se trata de ganar adeptos, (recepto- -

res) con relación a alguna idea, ser u objeto. Los meca-

nismos empleados para persuadir casi siempre son dirigi-

dos 36  al inconsciente de los individuos::Vance Parckard - 

menciona entre otras cosas que para persuadir a las per-

sonas a la compra de objetos (O mercancías en general)--

se utilizan colores llamativos (como amarillo, rojo, ver 

de, naranja, azul, negro, etc.), invitación a formar par 

te de un grupo dxclusivo, incentivos, superación perso - 

nal, promoción de valores culturales, seguridad, etc. 

Algunas do estas formas de persuasión van implícitas en-

la historieta Archi. 

39. 

La persuasión de alguna manera justifica la aliena 



ci6n se entiende como la incapacidad para reconocer sus 

aportes a una realidad que se le impone." 

Intencionalidad. 

Unas líneas atrás, se habla de la intención del emi 

sor al elaborar un mensaje, ésto nos conduce a definir --

qué es la intencionalidad de acuerdo a los intereses de  

los productores de mensajes. 

Los mensajes siempre son intencionales. Así podemos 

ver que la intencionalidad puede ser: mercantil, propagan 

dística, educativa estética, etc. La•intencionalidad mer  

cantil supone que mientras existan mercancías, el mensaje 

-también mercancía- tiene como fin agilizar la relación -

con las mismas, con el objeto de que circule el capital -

que está en la base del mercado. Un ejemplo claro de la 

intencionalidad mercantil lo constituye la publicidad; ya 

que ésta aparece cuando se da un aumento en los bienes de 

producción y, obviamente, a la par de esto, se presenta -

un rezago en los biénes de consumo. Es por eso que la pu- 

blicidad 	intenta a toda costa provocar la compra de di- 

chos bienes. La intencionalidad mercantil es la que predo 

mina en nuestro país y por lo general alcanza a todos los 

niveles de la población. 

La intencionalidad propagandística se encuentra ín-

timamente relacionada con la primera. Se entiende por in-

tencionalidad propagandística el intento de persuadir a - 

40. 



los integrantes de una clase, de que lo mejor es la 

ideología que le muestran y l'a acepten y consideren 

como propia (esto no se lo dicen directamente; de -

ahí, la utilización de la persuasión). 

La intencionalidad educativa es la que se da  

en un proceso de comunicación en el que el emisor 

-receptor tienen la posibilidad de intercambiar - -

papeles, se juegan y transforman dinámicamente en - 

un compartir la intencionalidad para lograr un fin-

común. 38 

41. 
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NOT AS 

1. K. Baur, Elisabeth. La historieta. México, Editorial Nue,  

va Imagen, 1978. p. 23 

2. También se consideran medios masivos de comunicación: la 

prensa, las revistas, la publicidad, las distintas técni 

cas de propaganda, la música ligera, la literatura popu-

lar etc. Cfr. Eco, Umberto. La estructura ausente. Intro  

ducción a la semiótica. Barcelona, Editorial Lumen (Pa - 

labra en el tiempo), 1975. p. 25 

3. Cfr. Paoli, A. La comunicación. México, Editorial Edicol, 

1977. p. 15 Ampliando esto Paoli nos dice que al hablar-. 

de significado se parte de los que es el signo (según - 

Ferdinand se Saussure), como la combinación de dos ele - 

mentos: significado y significantes. El significado es - 

aquello que nos representamos mentalmente al aceptar un-

significado... y el significantes podrá ser una palabra, 

un gesto, un sabor, un olor, algo suave o áspero. 

4. Prieto Castillo D. Elemehtos para una teoría de la comu-

nicación. México, Escuela Nacional de Estudios Profesio-

nales "Aragón", 1979. 

5. No perdamos de vista que los medios de comunicación son-

también medios de producción ideológica. 

6. Vid Supra p. 5 y sigtes. 

7. Cfr.Arriaga, P.Publicidad,economía y comunicación masiva. 

México, CEESTEM y Editorial Nueva Imagen, 1980 p. 176 

8. Marx, Carlos. El capital.México,F.C.E. Tomo 1,1974 p.3 
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xico, Cuadernos Joaquín Mortiz, 1980. pp. 17-19 
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12.- Op. Cit. Careaga, p. 28 
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29.- Op. Cit. Prieto, p. 20 
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IV.LA HISTORIETA Y LA EDUCAC/ON 

En el capítulo anterior se mencionó someramente las inten 

cionalidades de la comunicación, y si retrocedemos la vista po 

dremos darnos cuenta que la historieta surgió, en principio, - 

con un fin eminentemente comercial, lo cual debería inducirnos 

a pensar que ésta no puede cumplir otra función. 

Ya en la práctica, y dada la evolución que ha venido produ 

ciéndose, la mayoría de las historietas, en tanto medio de di-

fusión que debe mantenerse en el mercado, busca la forma de  

sacar mayor provecho; y desde luego las características de la-

misma coadyuvan a esto porque se trata de un medio predominan-

temente narrativo, compuesto de elementos verboicónicos,además 

del empleo de un código bien definido y sobre todo porque su-

realización se efectúa con tendencia a una amplia difusión. 

El hecho de que la historieta pueda servir para fines edu 

cativos se debe a que además de la imagen, la historieta se -

apoya en lo 'que Barthes llama- textos de relevo, y son "frag-

mentos verbales que explican la relación existente entre una-

vifteta y otra"» 

Gracias a los elementos conformadores de la historieta,se- 

le puede emplear tanto en la educación formal como en la no - 

formal. La ventaja de la historieta -imagen y texto- es que - 
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la imagen por interacción de sus diversos componentes y por 

la secuencia presentada, puede constituir un mensaje perfec 

tamente unívoco. En tanto, el mensaje verbal de la histo - 

rieta cuya tendencia es monosémica, refuerza didácticamente 

el sentido por la vía de una redundancia que garantiza la 

decodificación correcta del mensaje por parte del recep-

tor.2  

En la educación formal el acto didáctico constituye -

"la acción intencional de la persona del maestro en el mo -

mento en que establece una relación bipolar que se actuali-

za en un proceso dialéctico personal, que comienza en el -

estímulo magistral transeunte (enseñanza) para terminar con 

la respuesta inmanente asimiladora de una verdad (aprendiza 

je) por parte del alumno." 3 

Una educación es formal cuando requiere de un lugar - 

específico con un horario fijo y unos contenidos delimita - 

dos acordes a planes y programas de estudio. Desde luego 

esto implica necesariamente un proceso de comunicación en - 

el cual se da una interacción entre docente-discente que - 

conlleva una alternancia de respuestas: "Un estímulo El 	-

provoca en el sujeto S1  una respuesta R1 , que se convierte-

.en estímulo E2  para el sujeto S2  y que provoca la res- 
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puesta R2 un nuevo estimulo para Si", Con esta fórmula ade 

más de interacción se da un cierto grado de retroalimenta-

ción. 

En tanto la utilización de la historieta en la educa—

ción formal se debe primero a la amplia facilidad de difu 

sión con que cuenta; además el lector puede, seleccionarse 

solo y no tiene que estar físicamente en un lugar para ad 

quirir conocimientos, lo importantes en este tipo de edu-

cación es delimitar el contenido de la comunicación, lo - 

expresado, directa o indirectamente; es el carácter de la 

información en esencia lo que constituye el mensaje. 

La historieta en tanto imagen puede cumplir varias 

funciones didácticas entre las que resaltan: la función 

vicarial, informativa y la facilitación redundantes; ya 

que son funciones que se pueden aplicar con mayor ampli 

tud en la creación de una historieta para educación no 

formal. 

La función vicarial "supone sustituir una realidad -

por su imagen", es muy común que en disciplinas como his 

toria del arte se emplee este tipo de imágenes. En tanto 

que; en la informativa "lo verbal es la transcodificación 

del mensaje icónico..."6 ; la facilitación redundante su 

pone "expresar ic6nicamente un mensaje ya expresado con -

suficiente claridad y precisión porla vía verbal".7 
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Las historietas o mensajes verboicónicos de hecho 

constituyen un medio de comunicación asistemático (lo - 

cual facilita la educación no formal) al no existir prác-

ticamente en ella unidades ni reglas de composición trans 

feribles de mensaje a mensaje.8  

Existen diversas opiniones con respecto a la utili-

zación de la historieta con fines educativos por ejemplo-

Luis Gasca señala: "...no basta con incluir alguna ilus - 

tración cada cuatro páginas. Es preciso modernizar los -.-

textos de enseñanza, valorizar la imagen y que por un fe-

nómeno inverso sea la letra impresa la que complete al --

grabado".9  

Por otro lado, el norteamericano Hogben opina que 

la técnica de la historieta para enseñar o por lo menos 

despertar interés sobre temas sencillos de historia nacio 

nal o de geografía social, es buena  Ya que se podría adap_ 

tar a estos tópicos, pero en materias más complejas como-

matemáticas o ciencias naturales el utilizar la historie-

ta implica cierta economía y abstracción lo cual conlleva 

ría el desinterés hacia esas materias debido a la pobreza 

de imágenes." 

Un ejemplo fehaciente de que la historieta puede --

emplearse en la educación no forMal y con fines didáctico 

ideológicos lo constituye "Butifarra", tebeo
11 nacido en-

España durante la dictadura franquista. La idea de crear 
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esta historieta era tener un 	...vehículo que utilizan 

do el chiste y la historieta, como medio de probado - -

arraigo popular, sirviera tanto de• denuncia de situacio 

nes concretas como de medio para la creación de un esta 

do de opinión colectiva, sin olvidar el resto de temas-

que pueden interesar a los receptores de esta revis-

ta...u.12 

Los puntos en los que se puso mayor atención al -

elaborar "Butifarra"13 'fueron: "... se plantea el comic 

como medio de comunicación popular. En primer lugar, --

porque los temas tratados no son libres de 'creación' -

(lo que a uno se le ocurre), sino que deben ajustarse--

a una realidad muy concreta y, además, aportar aquellos 

- datos que expliquen la cuestión que interesa; es decir, 

deben aportar los elementos suficientes que permitan al 

lector interpretar un problema (para que después él sa-

que conclusiones, y no porque se le den consignas). Y -

en segundo lugar porque cierto didactismo es ineludible, 

puesto que gran parte de los temas publicados guardan -

estrechas relaciones con hechos o procesos históricos,-

o con conceptos socioeconómicos, que obligan a explicar 

los sintéticamente".14 
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Aún y cuando esta historieta llega al mercado, su-

finalidad no es presentarse como producto de consumo; de 

ahí que la incidencia sobre temas de actualidad inmedia-

ta es baja y si ahonda en otros problemas de fondo, a ma 

nera de cuadernos de información sociopolítica, a través 

de la imagen, puede ser un instrumento útil para la edu-

cación de la clase trabajadora.15. 

50. 

La organización de Butifarra es de tipo colectivo-

:asamblea•rio; los beneficios aunque escasos -el precio de 

venta es de 35 pesetas- sirven para gastos de edición y-

distribución y para un reparto de pequeñas cantidades 

proporcionales entre los realizadores del número.16 

Las historietas con fines didácticos (educación no 

formal) en México ya ha tenido varios intentos, un caso-

concreto lo constituye Eduardo de los Ríos -Rius- autor 

de "los supermachos" (primera época) y de "Los Agacha- -

dos"; estas historietas son una prueba evidente de la ca 

pacidad didáctica de este medio masivo que hace posible-

dialogar y comunicar cuestiones sociales importantes pa-

ra todos así como informar acerca de los temas más varia 

dos de una forma accesible y entretenida. 

Otro ejemplo lo constituye "Episodios Mexicanos",-

publicación que con un tiraje de 250 mil ejemplares sa 

lió a la venta en septiembre de 1981, a cargo de la Se 

cretaría de Educación Pública, con esta historieta se 



pretende "ofrecer un tipo de historieta alternativa de-

mayor calidad y de contenido más profundos...".17  

Desde luego el tiraje de este tipo de historietas 

es irrisorio comparado con la cantidad de números de 

historietas que se leen anualmente: 800 MILLONES. 

En el pasado Encuentro Internacional de la Histo-. 

rieta,18  los historietistas a manera de alternativa - 

plantearon que se debe despertar la conciencia del pue-

blo, y a manera de conclusi6n expresaron: "Demandamos 

a las autoridades mexicanas que, mediante los organis 

mos pertinente, intervengan en' la catastr6fica situa- - 

ci6n en que se encuentran la mayoría de los profesiona-

les de la historieta, a los que la industria editorial-

no reconoce su calidad autoral, paga 'salarios misera-

bles y obliga a un trabajo intensivo y rutinario que --

impide el desarrollo de la inventiva y la creativi- - 

dad". 19  

Los problemas los que se enfrentan los creado 

res de historietas son muchos y son motivo de otra in 

vestigaci6n; pero sin soslayar esta situación debemos 

darnos cuenta que no se puede exigir la creaci6n de una 

historieta de calidad: ,sino, más bien, apelar a aque- - 

llas personas que les interesa contar con un pueblo que 

piense y analice la situaci6n prevaleciente para que -

modifiquen en la medida de sus posibilidades la calidad 

de la historieta. 
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1. Citado en Rodríguez Diéguez, J.L. Las funciones de la  

imagen en la enseñanza. Barcelona, Editorial Gustavo-

Gili, 1978. p. 67 

2. Op. Cit. Rodríguez, p. 45 

3. Op. Cit. Rodríguez, P. 29 

4. Op. Cit. R. p. 22 

5. Op. Cit. R. p. 51 

6. Op. Cit. R. p. 53 

7. Op. Cit. R. pp. 53-54 

8. Op. Cit. R. p. 46 

9; Op. Cit. R. p. 131 

10. Esta discusión esta enmarcada dentro de la educación• 

formal. 

11. Nombre que recibe la historieta en España, en recuer,  

do de una historieta denominada TBO. 

12. Vidal Beneyto, José:Alternativas populares a las co,,  

municaciones de masas.Madrid, España, Centro de Inves 

tigaciones Sociológicas, 1979, p. 510 

13. Cfr. Vidal p. 509. El Dibujante Alfonso López dice 

que Butifarra es fruto de las experiencias de utiliza-

ción de la historieta en la Prensa de Barrios de Bar-

celona y Comarca al servicio de reivindicaciones popu 

lares. 

14. Op. Cit. V. p. 513 

15. Op. Cit. V. p. 515. 

16. Ibidem. 

17. "Uno Más Uno". México, Diario. 18 de agosto de 1981. 

18. Celebrado en Cocoyoc, Morelos del 17 al 23 de agosto 

de 1981. 

19. "Uno más Uno". México, Diario. 24 de agosto de 1981 	,, 
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V. PROPOSICION DE METODO PARA EL ANÁLISIS DE LA HISTORIETA 

El método empleado para analizar la historieta - 

Archi es el de L. Hjemslev, el cual toma como punto de 

partida al signo (de acuerdo con la acepción de Saussu 

re). Andrew Tudor ha utilizado este método para el 

análisis de películas.1  Entre estos dos medios masivos-

historietas y cine- existen ciertos paralelismos, en 

tre lbs que resaltan: 

a) Ambos son medios de expresión que comunican 

mediante imágenes y palabra; 

b) Tienen un ritmo visual determinado; 

c) Necesitan una planificación y un montaje; 

d) Ambos pueden prescindir de la palabra, pero 

no de la imagen.2 

Lo anterior, nos permite analizar la historieta 

utilizando este método. 

Para Hjemslev, el signo está formado por un sig-

nificado (el que significa) y un significante (lo que-

es significado); es decir, se refiere al plano del con 

tenido y al plano de la expresión, respectivamente, y-

para inferir con un cierto grado de confiabilidad, -

Hjemslev propone que antes de todo se debe tener en --

cuenta el código; ya que con éste se puede conocer el-

lenguaje en que viene cifrando el mensaje. Para ello - 



SIGNO 

a)Plano del conte 
nido. 

Sdo. 

b)Plano de la ex-
presión. 

Ste. 

es necesario emplear los elementos propuestos eh el -

siguiente cuadro: 

SUSTANCIA 
	

FORMA 

54. 

Contenido humano 
de la realidad. 

Estructura tema-
tica. 

1 2 

Materiales del 
medio. 

Estructuras téc-
nicas. 

3 4 

En el plano de la sustancia dél contenido (1), - 

nos referimos al "Contenido Humano" del sistema de si& 

nos; es decir, la historieta en s5 (todos los elemen 

tos culturales que la hacen posible). 

En el plano de la forma del contenido3 (2) nos 

referimos a la estructura formal dentro de la cual es-

tá encerrado el contenido humano, (constituye lo que 

en la sustancia de la expresión se ha llamado materia-

les del medio) y está conformada por las viñetas en --

primer lugar, imágenes, onomatopeyas, globos, persona-

jes, expresiones, plástiCas y secuencias narrativas. 

En el plano de la sustancia 	de 

la expresibn4 se encuentran los materiales del medio,- 



es decir abarca a la materia prima de la historieta --

(imágenes, textos, globos, onomatopeyas) además de que 

en "...muchos sistemas semiológicos (objetos, gestos,-

imágenes) tienen una sustancia de la expresión cuyo --

ser no está en la significación; suelen ser objetos de. 

uso separado de la sociedad con fines de significación: 

el vestido sirve para protegerse, la comida para nu- - 

trirse, aunque sirvan también para significar.1 En --

otras palabras se ocupa del aspecto (linguistico; es -

decir, encuadres, tradición del diseño, estilo, etc.)  

Y en el plano de la forma de la expresión (4) --

encontramos las estructuras técnicas que se refieren 

a la interpretación de las estructuras formales a tra-

vés del montaje, la composición y los significados ---

formales de las viñetas. 

Estos elementos forman parte del paradigma que-

propone Hjemslev, en el que se contemplan tres aspec--

tos: el Cognoscitivo, el expresivo y el normativo. 

En el siguiente cuadro se aprecian mejos dichos 

aspectos. 
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56. 

) Cognosciti-
vo. 

) Aspecto 
expresivo. 

) Normativo 

Naturaleza del Univer 	Estructura Temática 	Estructura Formal. 
so del film. 	r 	. 

Naturaleza fáctica 
del universo del - 
film 

1 

Hechos del desarrollo- 
temático, 	(por ejemplo 
el argumento). 

2 

Significados fácticos- 
transmitidos ponla 	- 
forma. 

3 

Significados emocio 
nales asociados air 
universo film. 

4 

.... 
Ínvolucración emocio - 
nal en la estructura - 
temática. 

5 

Consecuencias emociona 
les de la estructura - 
formal. 

6 

Significados norma- 
tivos implícitos en 
e1 universo film. 

7 

Significados normati - 
vos implícitos en la - 
estructura temática. 

8 

Significados normati - 
vos transmitidos por -
medios formales. 

. 	9 

Cada uno de estos aspectos se aplicará, en lugar 

de a la cinta cinematográfica, a la historieta. 

1.- Este punto se refiere a la clase de mundo (o --

porciSn de la realidad) que, definida por un conjunto de -

historietas, pueden ser un factor importante en la compren 

sión de una cultura porque abarca, dentro de un género, la 

vida cotidiana. 
• 

2.- En la estructura temática del aspecto cognosciti 

vo, el punto principal es el "argumento", entendido más co 

mo la consecuencia de acontecimientos presentada por la --

historieta que como un simple hecho, escrito en el guión. 
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3.- Aquí nos ocupamos de la información trasmiti-

da por las técnicas formales. Esto incluye toda la ga—

ma de elementos: imágenes, texto, onomatopeyas, expre 

siones plásticas, globos, etc.; sus combinaciones y per 

mutaciones formales pueden informar, hasta cierto pun - 

to, al lector acerca de los acontecimientos y de dos 

participantes en una historieta (ya que se transmite in 

formación entre los personajes). 

4.- En el aspecto expresivo5  nos enfrentamos de - 

nuevo a una cuestión de género; el mundo de la historie 

ta lleva consigo connotaciones emocionales. Sin duda, 

esto variará de un caso a °ti-O y de una cultura a otra. 

5.- La estructura temática en general y la es-

tructura narrativa en particular, provoca en nosotros 

la respuesta emocional: Nos sentimos integrados, disgus 

tados, conmovidos o divertidos por tales estructuras. - 

Las consideramos estéticamente agradables o desagrada - 

bles. En suma obtenemos un significado expresivo de es-

ta experiencia.6 

6.- Este punto se centra sobre la teoría del mon 

taje y sobre todo en la capacidad formal del medio para 

comunicar significados expresivos. Esto es posible gra-

cias a las combinaciones del "tempo", la composición, - 

las expresiones plásticas y demás, este elemento (el --

montaje) llega directamente a las emociones del especta • 

dor. 



7.-. Cualquier historieta tiene una estructura, - 

tanto social como natural. Y si tiene estructura tiene-

también un esquema de evaluación normativo incrustado -

en ella. Tiene una forma característica de "ideología"-

que con toda probabilidad, circunscribe significados --

normativos más concretos, es decir en las historietas -

hay algo que dice pero sin el sentido implícito de que-

rer decirlo en la forma y en el contenido.7 

8.- Este punto nos sirve para analizar los valo-

res de muchas artes narrativas, en este caso de la his-

torieta; la configuración de los temas traiciona una re 

lación de ordenación que expresa una ideolog!a. El aná-

lisis estructural de la "visión del mundo" de un produc 

tor se suele ocupar de hacer inferencias a este nivel.8  

9.- Los elementos formales de la.  historieta - --

también nos pueden comunicar significados normativos. 

"Los ejemplos más crudos son los asociados al "montaje-

intelectual" que entraña generalmente una especie de --

yuxtaposición irónica. Aunque más sutilmente del estilo 

de cada historieta puede surgir cierta evaluación, de - 

acuerdo a los intereses de quien la publica. 

Al aplicar este método para el estudio de las his 

torietas habrá que recurrir a las fuentes directas, en-

este caso a la historieta Archi directamente, en la 

cual podremos encontrar lo postulado en los tres prime-

ros puntos que se refiere al aspecto cognoscitivo; para 
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conocer el expresivo y el normativo será necesario 

encuestar al lector a fin de obtener datos fidedig-

nos; además de que también con esto se pretende, -

de alguna forma, que el lector de historietas pueda 

participar en la creación de una nueva historieta. 
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5.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA MUESTRA 

El procedimiento de análisis de la historieta -

"Archi" es una investigación de carácter semilógico -

que recurre fundamentalmente alas historietas, a fin 

de conocer de que elementos está formada. Así como el 

código que se maneja, en sus formas denotativa y -

connotativa. Para ello, se analizará el texto y la 

imagen primordialmente. 

La recopilación del material de análisis impli- 

có la revisión del universo total de la historieta - 

"Archi" revista semanal, aparecida durante un año; 

la muestra, fue de 48 ejemplares que se publicaron 

en 1980, de los cuales se escogió una tercera parte. 

El material seleccionado corresponde a 16 histo 

rietas que nos permiten tener la información necesa 

ria para decifrar e interpretar las diferentes histo-

rietas. A partir de ello, se seleccionó y delimitó el ma 

terial que permitiera procesar y sistematizar los da-

tos con mayor facilidad y precisión. 

La revisión de las historietas consistió: en --

primer lugar en conocer el marco general del proble -

ma; para luego, analizar los ejemplares de "Archi" de 

acuerdo a los objetivos propios de la investigación. 
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N 
	

S 

1. En lo subsecuente, en lugar de referirnos al film-

nos referimos a la historieta. 

2. Cfr. Tubau, Iván. Dibujando historietas. Barcelo-

na, Ediciones CEAC, 1971. p. 46 

3. Para Metz es la estructura temática. 

4. Haciendo la aclaración y con la salvedad de que la 

forma y sustancia de la expresión son indivisi-

bles; pero para cuestiones de este estudio, convie 

ne analizarlos por separado. 

5. Para detectar estos elementos es necesario recu-

rrir al lector y conocer su opinión, esto será po-

sible por medio de una encuesta. 

6. Op. Cit. Cornejo, p. 121 

7. Ibidem 

8. Ibidem. 



VI. APLICACION DEL MÉTODO A UN CASO: ARCHI 

Los números de las historietas que sirvieron de ba-

se para el análisis son de la Serie Aguila
1 de las si- 

guientes fechas: 

No. Cantidad de Fechas 
Historietas 

2-857 5 22 de enero de 1980 

2-861 u 19 de febrero 	tl 

2-862 u 26 	II 	II 

2-863 ft  4 	" Marzo 	ft 

2-867 ft  2 	" Abril 	u 

2-872 u 6 	" Mayo 	u 

2-874 u 20 	" 	u 

2-878 4 18 	" Junio 	II 

2-879 25 	I! 	 ft 

2-887 u 19 	Agosto 	u 

2-891 u 18 	Septiembre 	ft 

2-893 5 lo. 	Octubre 	u 

2-894 5 8 	u 

2-895 5 15 	ft 	 ft 

2-898 5 6 	Noviembre 	ff 

2-902 4 3 	Diciembre 	VI 
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Desde luego para conocer el  código utilizado en - 

Archi fue necesario leer nuestro universo completo para 

extraer: el argumento, los personajes, valores y carac-

teres de los mismos; así como las relaciones de socia-

lización, encuadres y onomatopeyas. 

6.1 Argumento 

Después de leer nuestro universo completo se in 

fiere que el argumento2 es limitado y se reduce a una 

serie de situaciones cotidianas como se muestra ensegui 

da: 

.Publicidad de productos de belleza, 

'Publicidad a productos nuevos, 

.Comercialización, 

.Realización de campañas políticas a nivel escolar, 

.Modas (lo nuevo), fomento para que los lectores ad 

quieran nuevas mercancías, 

.La pesca como entretenimiento, 

.Feminismo (formación de clubes donde se defienda -

los derechos de la mujer), 

.Práctica de deportes (beisbol, futbol américano), 

.Asistencia a lugares de recreo (generalmente, la-

playa, pistas de hielo), 

.La pobreza es vista como un problema que se solu-

ciona con donativos, 
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fabricación 

adquisición 

la nada, 

siempre con la 

de sueños, 

de poderas de 

esperanza de- .Asistencia a clases 

64. 

.Situaciones en las que está nevando, (lo que ---

implica generalmente el uso de patines, trineos, 

etc.) 

.Realización de campañas para protestar contra la-

cantidad exagera.da de productos. 

.Realización de eventos sociales: fiestas, 

conciertos, 

concursos, 

.Retroceso al pasado (sustitución, distorsionada - 

de hechos pasados) 

.Invención de tecnología: cohetes, maquinaria que-

sustituye al hombre., 

.Promoción de la fuerza de trabajo, eventualmente-

con el fin de obtener dinero, 

.Consumo de golosinas tales como: helados, 

.hamburguesas, 

pizzas, 

hot dogs, 

refrescos, 

.Creación de fantasías: plantas malignas, 

seres extraterrestres, 

que se suspendan, 
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.Triunfo del personaje principal (Archi), aún en 

situaciones adversas,.  

.Eterna preocupación de los personajes por obte-

ner dinero de la forma más fácil, 

.Invención de mercancías a partir de materias 

primas sin costo alguno, 

eterno noviazgo entre: Archi 	Verónica, 

Archi - Bety. 

Como puede observarse, en forma genérica, se está 

reforzando la adquisición de objetos, así como la forma 

de mantenerse entretenido, el individuo, en su tiempo - 

libre. También se crean mitos y.fantasías para el consu 

midor de historietas. 

6.2 Personajes 

Para encontrar la Sustancia del contenido3  fué ne 

cesario detectar los valores que mostrara cada persOna-

je. Para lo cual se consideraron los siguientes persona 

jes: 

Archi 

Verónica 

Bety 

Carlos 

Torombolo 

Don Logorio 

Gorilón 

Personaje principal 

secundario 



Martha o María 	Personaje secundario, 

Srita. Canuta 

Sr. Paz 	ft 	 /I 

Dilton 	 ft 

Juanita 

Pepe 	to 	ft 

Alfredo 

Sra. Rosas 

Sr. Mata 	Terciario 

Magda 

Don Cleto 	I! 	 ft 

Jaime 

Gastón  

Raúl 	Ti 	te 

Nancy 

Pancho Valdez 

María 

Adam 	tt 

Esther 	It 	 ft 

Madre de Verónica 	it 

Los personajes anteriores, se clasificaron en prin 

cipales, secundarios y terciarios, con la finalidad de -

saber o, mejor dicho, poner de manifiesto la frecuencia- 

con que aparece cada personaje;.obviamente, los persona-

jes principales aparecen, en cada una de las historietas 

o narraciones que vienen en cada historieta; los secunda 
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ríos, aparecen con menos frecuencia;*y los terciarios, - 

sólo de vez en cuando. 

Dentro de la historieta, cada personaje, de acuer-

do con su comportamiento y forma de expresarse, responde 

a intereses de la clase social a la cual pertenece (y re 

presenta en este caso). Pi'ácticamente, se muestra a los-

lectores un modelo de socialización y de comportamiento, 

por parte de cada uno de los personajes mencionados. 

6.3 Valores de. los Personajes 

Para detectar los valores
4 
 que detentan los perso-

najes de la historieta Archi se consideraron: valores --

económicos, políticos y morales/culturales. 

Como inferencia de los valores económicos se puede 

afirmar que la mayoría de los personajes pertenecen a - 

la clase media: estudiantes (Archi, Verónica, Beti, Car-

los, Torombolo), comerciantes (Pepe, duefto de la fuente 

de sodas), ejecutivos (Don Logorio, el Sr. Paz), emplea-

dos (los padres de Archi y Beti). Con excepción del pa -.  

dre de Verónica (Don Logorio), estos personajes no po-

seen medios de producción, razón por la cual venden su -

fuerza de trabajo. La alternativa presentada en Archi es 

vender su fuerza de trabajo eventualmente para adquirir-

dinero e invertirlo en diversiones tales como: ir a bai- 
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lar a discotecas, asistir a conciertos, ir a la playa, 

comprar golosinas. Continuamente se quejan de la tares 

tía de lo que consumen; la alternativa es: "no importa", 

si todo es más caro se debe trabajar más, pero nunca se-

cuestiona el porqué de esa situación. 

En general, los personajes son considerados como -

mercancías que se cotizan en el mercado al mejor postor, 

un ejemplo claro lo constituye Verónica que "se vende" - 

con quien pueda invitarla a divertirse y comprarle obje-

tos de valor. Al mismo tiempo, el que ostenta valores --

económicos tiene influencia o ejerce poder sobre aque-

llos que carecen de bienes económicos. 

Los representantes de la burguesía son: Don Logo--

rio (padre de Verónica), Verónica y.  Carlos porque poseen 

medios de producción, circunstancia que les permite en -

un determinado momento adquirir nuevos medios.para enri-

quecerse más, o descubrir nuevas formas para producir - 

mercancías al menor costo posible. 

En cuanto a los valores políticos, encontramos la-

posesión del poder en unos cuantos personajes, así como-

la distorsión de conceptos de acuerdo a los intereses --

de los propios personajes. Se manifiesta de manera táci-

ta: quien posee bienes económicos automáticamente tiene-

poder sobre los demás ya que cuenta con los elementos ne 

cesarios para ganar "adeptos". 

En los valores morales/culturales encontramos una-

rica gama de elementos entre los que resaltan pautas a - 



seguir en el vestir (imposición de modas), formas de -- 

comportamiento para conquistar al sexo opuesto, para --

ser un hombre recto, los requiSitos que debe reunir la-

madre abnegada y a la vez la "mujer hogatefia"; de mane-

ra vélada se impone el rol que debe jugar la mujer en - 

esta sociedad: ocuparse de mantener en buenas condicio-.' 

nes la fuerza de trabajo (su esposo) así como vigilar 

el buen desarrollo de la también 

jo (su hijo). También encontramos 

de los personajes por ser líderes; 

cién de valores morales como 

futura fuerza de traba 

el constante interés-

así como la imposi-- 

el bien y el mal, 

Desde luego existe una interrelación entre los va 

lores enunciados (valores económicos políticos, mora - 

les y culturales) pero se puede afirmar que la historie 

ta Archi es una mercancía que lleva mucho tiempo en el 

mercado e implícitamente nos hace llegar en cada una de 

sus revistas la "supuesta cotidianeidad" de un grupo de 

personas y se dice supuesta porque no es posible que 

un grupo tan reducido atraviese por todo tipo de situa-

ciones. 

Esto va aunado a la información tanto a nivel de-

notativo como connotativo en la cual se va condicionan-

'do al individuo a ver la realidad de acuerdo a lo - ---

impuesto por los personajes, es decir, la porción de la 

realidad a la cual se alude está desconectada de la si-

tuación real y se adapta a los intereses de la historia 

que se quiere narrar en la historieta. Por ejemplo hay- 
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un caso donde se describe la función de los abogados:5  - 

Beti, es abogada y acusa a Ver6nica de robarle a Archi,-

a partir de esta situación hacen.una descripción de las-

actividades realizadas por los abogados, y el proceso a-

seguir en un litigio. Se toman fragmentos de la realidad. 

y se condicionan a las necesidades de la historia. 

Además pudo detectarse también, el individualis-

mo como una constante en todos los personajes, cada quien 

busca su propia satisfacción aún a costa de los demás. 

6.4 Carácter de dos Personajes. 

Otro punto que debemos tener en cuenta con yes--

. pecto a los personajes, es el carácter6  de cada uno. Es 

importante hacer notar que cada personaje tiene bien de-

finido el carácter, de ahí que éstos tienen un comporta-

miento más o menos lineal en cada historia. Las acciones 

y respuestas de los personajes, de antemano ya las cono-

ce el lector; sabe (ya lo ha leido) como debe reaccionar 

ante situaciones dadas, el personaje. 

El carácter de los personajes de la historieta 

Archi es estereotipado, con esto se pretende abarcar - -

simplificando a la vez, los caracteres de los lectores,-

de tal forma que se identifiquen con alguno o algunos de 

los personajes. 

6.5 Relaciones de Socialización. 



En las relaciones de socialización se hace la -

reproducción de la sociedad en: pequeño, en donde existe 

un explotador .y es además, quien posee los bienes mate-

riales (de producción) como por ejemplo Verónica; en --

tanto en tanto que en oposición a ella está Beti que 

de alguna manera se somete a Verónica. 

Cada.personaje busca su propia conveniencia,  y - 

obtener benefitios,para sí mismo, así como la manera 

de tener a los demás bajo su dominio, es decir cada per 

sonaje busca su interés particular. Implícitamente se 

fomenta el individualismo, independientemente de las re 

laciones que a simple vista se manejan (lo que corres 

ponde al plano denotativo). 

6.6 Encuadres 

En la historieta Archi se manejan un número de-

terminado de encuadres con la finalidad de hacer más di 

námica y variada la narración; así como para resaltar -

situaciones especiales como por ejemplo: cuando el per-

sonaje está asombrado, se utilizan los acercamientos. 

Los planos (o encuadres) más comunes en Archi,-

y de los personajes principales son: 

.Plano general.- aparecen los personajes de --

cuerpo entero, 

.Plano medio.- aparecen los personajes de la - 

cintura hacia arriba o hacia abajo, según sea 

el caso. 
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.Plano americano. Los personajes son tomados de-

la rodilla hacia arriba. 

.Plano de conjunto. Aparecen varios personajes.  - 

en una misma toma (viñeta). 

.Acercamiento.- Se refiere a aquellas tomas en 

que como su nombre lo indica se toma de cerca 

un detalle o una parte del cuerpo.?  

También podemos inferir, a partir del número de 

veces que aparece cada personaje, que Archi es quien más 

veces aparece a lo largo de la historieta; y en orden de 

aparición le siguen: Beti, Verónica, Carlos y Torombolo-

respectivamente. 

6.7 Onomatopeyas 

Como ya se mencionó las onomatopeyas son letras 

más grandes que las encerradas en el globo y su función 

consiste en reproducir un sonido gutural, corporal o pro 

vocado por un objeto o instrumento. Para representarlas-

se utilizan expresiones ESCRITO-VERBALES y GRAFICAS. 

Un sonido o movimiento representado por las ono-

matopeyas toma, según su tono, volúmen o fuerza, diferen 

tes expresiones. Las onomatopeyas que con regularidad se 

utilizan en Archi tienen un número determinado y confor-

man un código válido en este caso para la historieta en-

cuestión.8 
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Una vez encontrado el código, en forma general,-

podemos ver en Archi una historieta conformada por un de 

terminado número de personajes bien definidos físicamen-

te y en cuanto a su personalidad; también un argumento -

delimitado (se ocupa de la vida cotidiana de los persona 

jes) y unas relaciones de socialización específicas. En-

Archi se hace uso de onomatopeyas y símbolos gráficos a-

fin de hacer más variada y entretenida la narración ver-

boicónica. 

El código de la historieta Archi aunqUe es varia 

do se reduce en el aspecto denotativo a una serie de si-

tuaciones de la vida cotidiana de un 'grupo de estudian -

tes y su desarrollo tanto en la escuela como.en sus ca 

sas. En'el aspecto connotativo se puede observar9  que la 

manera que tiene el personaje de interpretar la realidad 

depende del contexto social en el que está inmerso; en - 

este caso, Archi es una historieta realizada en Estados-

Unidos", de ahí que el argumento responda a la realidad 

de aquel lugar, tanto en imágenes y escenografía de la 

viñeta, como en la vestimenta, costumbres alimenticias 

etc. 

La vestimenta constantemente cambia en Archi, 

los personajes están a la moda (con sus excepciones, cc), 

mo el gorro que Siempre'lleva puesto Torámbolo) e inclu-

'sive se realizan eventos en los cuales se refuerza el 

uso de ropa extravagantell p para ello se organizan con 

cursos, fiestas, etc. 
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En cuanto a los personajes, son un número deter-

minado que aparece en cada una de las historias. Es con 

veniente remarcar que estos personajes como ya se mencio 

nó, están bien definidos, tanto en su aspecto físico co-

mo en su personalidad, razón por la cual cada personaje-

realiza acciones determinadas y, desde luego, de acuerdo 

a la personalidad arquetípica para que de 	alguna -

manera el lector se identifique con éstos, permanentemen 

te. Los personajes de la historieta Archi no escapan a - 

la formación de estereotipos.12 

También se trata de reproducir situaciones (par-

ciales en este caso) de la vida real para que el lector 

perceptor encuentre porciones de la realidad y al mismo-

tiempo pueda asimilar aquello que no corresponde pero --

que le gustaría conocer y/o poseer de la realidad mostra 

da en cada viñeta. 

El contenido en las historietas se expresa de mu 

chas formas. En Archi, la ideología dominante le es - -

impuesta al lector(perceptor)a través de una educación 

no formal-. En forma velada se van moldeando las actitu 

des y comportamientos a través de la lectura. 

No es gratuito que en Archi se dé un número de 

terminado de temas; y los personajes cambien y "revolu 

cionen" su vestimenta constantemente; así como la promo-

ción de todo tipo de objetos; con esto, Archi pretende -

mantenerse en el mercado y sobre todo mantener y de ser, 
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posible incrementar el número de lectores, ya que si algo 

en la historieta Archi no funciona, se busca un cambio ya 

sea en el tamaño, en la presentación etc.13, como sucedió 

en la historieta Archi en un tamaño denominado "colibrí"-

(d bolsillo), aparecida durante algún tiempo pero como 

no redituaba las ganancias esperadas desapareció y, en su 

lugar se editó otra de mayor tamaño.14  

La función de la historieta es comercial, de ahí-

que a los productores en tanto se vendada mercancía,.no-

les importa conocer la opinión del lector. "Nos preocupa-

mos en preguntarle al lector cuando las ventas bajan o de 

plano ya no vende la historieta, que generalmente nunca -

pasa", afirmó el Sr. Antonio Hernández responsable de la-

edición de la historieta Archi en la Editorial Novaro. 15 
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6.8 Ejercicio de Denotación y Connotación 

Para no hacer reiterativo el proceso de análisis del 

texto en relación con la imagen, en cada una de las historietas, 

a manera de ejemplo se hizo un ejercicio en el'cual se pone de  

manifiesto los aspectos denotativo y connotativo del mensaje. 

El desarrollo de este análisis se ha hecho considerando - 

principalmente el texto que viene encerrado en los globos y a - 

partir de ello se han descrito las formas ocultas o el transfon 

do de lo que dice y hace cada personaje, pero no debemos olvi--

dar que existe una interrelación diálect•ica entre texto e imagen. 

Para ello se partió del signo y la división de éste en --

plano de la expresión (lo que corresponde al aspecto detonativo) 

y.plano del contenido (correspondiente al aspecto connotativo). 

El contenido se expresa de múltiples formas, enseguida ve 

remos un ejemplo de como la ideología dominante se convierte en 

educación no formal autoritaria, puesto que conforma las mentes, 

las actitudes, etc., de los receptores (lectores) de la histo—

rieta. 

El ejemplo corresponde a la historieta titulada? "mejoran 

do la vida"16 y consta de 29 viñetas. 
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En la primera viñeta (1) encontramos en plano general un lu-

gar con muchas rocas, en un costado se ve la entrada de una cue 

va, hay varias piedras, del otro lado está un animal gigantesco 

(Brontozoario), en el cielo vuela un pájaro del cual sólo se ve 

la silueta (asemeja a un pterodáctilo). En el piso hay tierra - 

y hiervas pequeñas. Sobre las rocas de la entrada de la cueva-

está sentado Archi que viste una piel que le cubre solamente --

un hombro, y una parte del pecho; y en la parte de abajo tiene-

la forma de un calzón. 

Al lado de él está Carlos, recostado sobre una piedra, vis- 

te taparrabo, ambos están descalzos. 

* Con esta primera viñeta se ubica al lector en la era de las 

cavernas. Los personajes visten ropa adecuada al momento histó 

rico que se quiere representar, la época prehistórica. 



Surge el diálogo: 

Archi: Supongo que todo acabó 

Carlos: Si, Archi. El Final. 

* Con el carácter apocalíptico de este diálogo se capta de 

manera inmediata la atención del lector. 

En la viñeta (2) hay grandes peñascos, en el fondo están - 

las nubes. En plano medio están Carlos y Archi que ven hacia-

el frente; enseguida está Béti y Verónica de espaldas a ellos, 

pero volteando la cabeza; ellas visten Bikini moteado para - 

dar la impresión de que es piel. 

Continúa el diálogo: 

Archi: Triste pero así es. 

Carlos: El día tenía que llegar. 

* En esta viñeta todavía no se trata el asunto, se sigue 

manteniendo la atención del lector. 

78. 
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En la viñeta (3) no hay esceno-

grafía. Beti y Verónica están en pla 

no medio, las dos se muestran sorpren 

didas. Beti tiene la mano en la meji-

lla y la boca abierta. 

Una a otra se preguntan: 

Verónica: ¿ Qué les pasa? 

Beti: 	Se les oye como si 

Algo fuera a terminar. 

*Solo redondean la duda, pero sigue aún sin darse elementos 

para saber de que están hablando. 

En la vineta (4) se ven piedras y. dos 

grandes rocas; en el piso hay peque-

flas ondas que indican que hay tierra. 

En plano medio esta Archi que tiene 

los brazos levantados y está viendo 

a Bet¡,Ist-a 	lo observa. 

Archi: Civilización, es todo 

Beti: ¿Todo? 

* El escenario sigue siendo el mismo, con la particularidad -

de que ya se da información del asunto a tratar, la civilización 

que además es uno de los conceptos .en los cuales se centra esta 

historieta. 
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En la viñeta (5) en el piso sigue 

habiendo pequeñas ondas y un peñaco 

grande. Se encuentran en plano medio -

Carlos y Archi. 

Carlos: Hemos llegado lo más 

'lejos posible. 

Archi: No tenemos más por 

conocer. 

* Continúan dando información sobre el tema, y sobre todo con 

la frase de Archi se nos informa "en la civilización ya todo-

lo conocemos" lo único que deberla preocuparnos es descansar-

y no tratar de buscar nada nuevo. 
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En la siguiente viñeta (6) hay rocas y una grieta grande 

por donde corre agua. Ahí mismo están el brontozoario de la -

primera viñeta y el pájaro gigante. Una linea atraviesa toda-

la viñeta, indica corriente de aire. En plano de conjunto ve-

mos a Archi y a Carlós, éste último está de pie frente a la -

caverna, al lado de ellos están Beti y Verónica que observan-

hacia donde señalan Carlos y Archi. Siguen vestidos de la mis 

ma forma. 
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Archi: Ni nada que inventar 

Poseemos todas las comodidades 

Carlosl Imposible mejorar este Paraíso, 

Verónica: Tienen razón, 

* En esta viñeta se reafirma que en la civilización exis-

ten todas las comodidades, y es un paraíso terrenal. 

En la siguiente viñeta (7) siguen 

las rocas y la corriente de aire. Hay un pla-

no general de Beti y Verónica, la primera está 

sentada sobre una piedra y la otra sobre el 

suelo, el lado de Beti está un animal qup tie-

ne dos cuernos al frente y gruesa piel. 

Beti: Fuego, comida, refugio.... 

Veronica: 
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En la viñeta (8) no hay escbnografía.-

Aparece un acercamiento de Archi que -

tiene la boca abierta y está volteando 

hacia Beti. Esta, en plano medio, tie-

ne los brazos extendidos;en el cuellp-

lleva un hilo con un colmillo de un 

animal. 

Archi: Es duro llegar al fin 

del progreso. 

Beti: Ya no hay retos. 

Se sigue reafirmando que teniendo lo esencial, que lo cons 

tituye la alimentación se llega al final del progreso, ya el 

hombre no necesita nada, si con lo anteriormente dicho puede 

ser feliz. 

En la viñeta (9) hayrocas,tierra 

en el piso y también una nube.En-

plano medio están Archi y Veróni-

ca; el primero tiene un brazo.le-

vantado y con la otra mano se to-

ca la mejilla;tiene las cejas li-

geramente arqueadas,atrás de el - 

está Verónica. 

Archi: Pero si hay algo 

que podemos hace.r. 

Verónica: ¿Quó? 

* Archi encuentra una solución al problema. 
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En la vifieta (10) sigue el mismo ecce 

ncrio. Hay un acercamiento de Archi y 

tiene el indice levantado y la boca -

abierta a la vez que mira a Carlos; -

tiene las cejas arqueadas. En plano -

medio Carlos, un poco inclinado hacia 

adelante observa a Archi. 

Archi: Demos un paso hacia atrás. 

Hemos inventado todo lo -- 

83. 

bueno, ¿cierto? 

Carlos: ¡Si: 

* Todo lo bueno lo constituye la civilización  y junto con-

ésta una forma de vida que sólo contempla vivienda.  y comi-

da y deja de lado la posibilidad del individuo de adquirir 

conocimiento de otras actividades que ayudan al desarrollo 

pleno del hombre y que se suscitan con su devenir históri-

co como: el desarrollo de las ciencias, el arte, la litera 

tura, la educación, la tecnología, etc. 

En la viñeta (11) hay un 

camino que está marcado por 

rocas de gran tamaño, el pi 

so es de tierra. En plano -

general, Archi corre. En 

plano medio, Verónica se 

muestra sorprendida (tiene-

los ojos y la boca abier- -

tos). 
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Archi: ¡ Pues inventemos algo malo! 

Ahora verán. 

* En esta viñeta se conforma o mejor dicho se reafirman los 

valores sustentados por esta sociedad: en el grado de desa-

rrollo en que nos encontramos es el mejor ya•no debemos, bus 

car nada; el hombre ya se "realizó plenamente" todo lo que-

haga después de esto es malo. 

En la viñeta (12) se ven rocas; y -- 

ouna serie de signos gráficos y onoma 

topeyas. En plano medio sé encuen- - 

tran Beti, Carlos y Verónica que mi-

ran hacia atrás de las rocas donde -

está Archi. 

* En esta parte de la secuencia se trata de mantener la == 

atención del lector, e inclusive no aparece texto, lo que 

hace entendible la viñeta son las onomatopeyas escrito-vi 

suales y gráficas que indican la actividad. 

En la viñeta (13) con la 

misma escenografía aparece -

Archi que tiene puesto un --

pantalón, chaleco, corbata y 

zapatos. Tiene un brazo ex -

tendido y el otro levantado. 

Con el índice señala hacia 

arriba. 
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Archi: !Acabo de iventar 

la moda! 
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* La forma como aparece vestido Archi es.representativa de 

la sociedad actual, chaleco, corbata, pantalón y zapatos;-

y nos hace suponer que, la moda es preducto de esta socie - 

dad, lo cual es cierto, pero si ahondamos un poco observa-

remos que moda es un fenómeno necesario que tiene como fi-

nalidad el uso y desecho irracional, en la mayoría de los-

casos, de mercancías; fenómeno que solamente se da en la - 

sociedad de consumo, en 6sta es necesario estimular el de-

sarrollo de los bienes de consumo ya que si se produce un-

rezago, éste puede provocar graves consecuencias en el sec 

tor bienes de producción. Aunado a esto encontramos que la 

moda requiere de sacrificios. 

En la viñeta (14) con la misma esceno 

grafía, Archi está en plano general,-

vestido de la misma forma. Verónica -

aparece señalando a Archi con el índi 

ce. 

Archi: Eso sí, habrá que qui-

tarse todo esto al - -

acostarse. 

Verónica: Genial. 

En la viñeta (15) en 

plano de conjunto apare- 

cen carlos, que viste sa 
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co y corbata,en'el saco tiene pega-

dos algunos parches;Verónica lleva-

puesto un vestido (amarrado de la 

cintura por una cinta) y Beti tam 

bién tiene puesto un vestido con 

parche en la parte de adelante.Le 

queda corto de adelante y largo de-

atrás.Todos llevan puestos zapatos. 

Verónica: ¡Mis pies: 

Carlos: ¡Oh siento que me ahogo: 

Beti: Ansío que ya sea de noche. 

En estas dos viñetas se muestra cómo el deáarrollo dé la so-

ciedad fue creando formas de vivir y vestir desagradables, por-

eso es mejor ya quedarnos así, no buscar nuevos horizontes ya 

que ello implicará "mayores sacrificios" 

En la viñeta (16) hay un me 

dio acercamiento de Archi, lleva 

puesto un sombrero del mismo color-

que el chaleco. Plano medio de Be -

ti, sigue vestida igual y está 

viendo a Archi. 

Archi: Además inventé una -

palabra ¡Trabajo: 
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Beti: ¿Qué es eso? 

En la vjfieta ..01J1. hay vari`1s rocas y^ 

al fondo un volcán ,Nuevamente AYcht 

y Beti 

Archi: Inventemos su skgnificado 

;;Beti: PUede significar algo que 

no nos guste, 

*En estas viñetas se maneja otro concepto; el trabalp, y se 

presenta como algo malo, como el retroceso del individuo, por 

eso es mejor no trabajar. Contrariamente a esto, es el traba-

jo el que ha dado origen al desarrollo del hombre, Para ello 

recordemos que para que el hombre llegara a ser lo que es, en 

gran medida es gracias al trabajo, Como dice Engels1,7 el traba-

jo fue decisivo en la transformación de mono a hombre, cuando 

éste, al principio, intent6 realizar alguna actividad tal vez 

fue muy torpe, pero popo a poco adquiri6.mayor destreza, 

!TE ~GIMAS Al CACI( LA NUChl 
F (l'HUIMOS ISTOS IRAP0%7 
(GLORIOSO! 
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En la viñeta (18) en plano americano, Beti, tiene los 

brazos extendidos. Verónica, en plano medio, tiene una ma-

no puesta en la cara. 

Beti: ¿Te imaginas al caer la noche 

quitaremos estos trapos? 

¡Glorioso: 

Verónica: ¡Cierto: 

Y en la viñeta (19) hay la misma escenografía. En plano 

de conjunto: Archi viene cargando leña y está sudando, caen-

gotas de sudor a los lados de éste; Beti con un rastrillo ha 

ce surcos en la tierra; Carlos tirado en el suelo lucha con-

tra un animal (tiene cuernos y varios picos en la nuca, es de 

patas gruesas y parecida a las de los elefantes),tiene un ga 

rrote en la mano con el cual quiere golpear al animal; Veróni 

ca sentada sobre una piedra tiene frente a ella un perol so-

bre el fuego, lo que contiene éste, esta hirviendo y Veróni-

ca lo está meneando con un pedazo de madera (lo que constitu 

ye el mango de la cuchara),el perol tiene varias boli 
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tas arriba 9 da la impresión de que está hirviendol, Todos 

tienen cara de fatigados. 

Archi: Esto es la muerte 

Beti: Y que lo digas. 

Carlos: jDetesto la carne para cenar! 

Verónica: Si creen que trabajan mucho 

hagan esto. 

* En estas viñetas se reafirma: el trabajo y todo lo que impli-

que civilización y progreso es malo, porque'conlleva sacrificio 

y negación del individuo. 

En la viñeta (20) el sol se está 

metiendo, arriba de éste se ven nubes 

negras y grisáceas. En plano medio ve 

mos a Archi y Beti, Archi está sudando 

(resbalan gotas de sudor por su cara_, 

Beti tiene un tronco delgado en la ma 

no y su cara refleja cansancio, los dos 

están viendo hacia el sol. 

Archi: Ya se está poniendo el sol. 

Beti: Ya era hora. • 
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*En esta viñeta se propone de manera tácita no trabajar, ya 

que el trabajo agota al individuo. 

En las viñetas (21) (22) y (23) se nos muestra el arri- 

bo a la cueva y el despojo de las ropas que les disgustan. 

*En esta secuencia se connota que sin el desarrollo del tra-

bajo, y junto con él, el del individuo, se estaría mejor, en 

una etapa de estabilidad en la cual no existirían 4'problemas", 

en otras palabras se recomienda" no sigamos desarrollándonos" 

porque con ello puedes crear tu destrucción, mejor dejalo to-

do tal como está. 



Ts., 1AJO, NI PODA: Y TODAVÍA 
`.E PI.EE1NTA A 11041.11. 

SIEMPRE HE comino-) PEPO ANDRA 
CON V5TEDES 

91.- 

En la viñeta (24) ya en el interior de la cueva, en una 

de las paredes hay dos antorchas encendidas, por la entrada -

se ve la luna y varias rocas. En plano de conjunto están to -

dos los personajes asentados sobre bancos de piedra, y sobre-

una mesa también de pieda, tienen varias hamburguesas.Cada -

uno de los personajes tiene una en la mano. Verónica y Carlos 

ven hacia la entrada de la cueva, por donde entra Torómbolo 

con las manos en los bolsillos del taparrabo. 

En 'la viñeta (25) en un acercámien.  

to, Carlos está furioso y tiene el 

puño izquierdo cerrado. 

Carlos: Ni trabajo, ni modas -

y todavía se presenta-

a comer. Pero ¿Cómo se 

atreve? 

En la vifietá (26) con la 

escenografía del interior de -

la cueva. Aparece en plano me-

dio Archi y Torómbolo, este úi 

timo sostiene una hamburguesa. 

Torómbolo: Siempre he co- 

mido con uste-

des. 

Archi: Pero ahora trabaja 

mos. 
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*En las viñetas 0241, 0251_ y _del_ se nuestra la otra parte de 
la moneda, el lado bueno, Tor6mbolo ejemplifica el contraste-

el no trabajar y no desarrollar alguna actividad) de esta má,  

nera mantener el status quo, situación que permitiría al hom-

bre ser feliz. 

En la viñeta (27) sin el rectan-

gulo que encuadra la viñeta y en sur 

lugar un cuadrado que suple la esce-

nografía. En plano general aparece 

Tor6mbolo. 

Tor6mbolo: Yo no me opongo síganlo 

haciendo y sean felices. 

 

YO TAMBIÉN SOY MUY FELIZ. 

^¡Y- 	1 

CADA QuiEn A SU MODO. 

 

En la viñeta 0281 sin escenogra_ 

fía.Aparecen Archi y Tor6mbolo en 

plano medio. 

Tor6mbolo: Yo.tamhi6dsoy muy 

feliz,Cada quien a 

su Modo. 

*En estas dos viñetas se marca el contraste de por un lado man-

tener el estado actual de la sociedad en la que "cada quien va 

a ser feliz a su manera" como dice Tor6mbblo; o por el ótro ser 

infelices con actividades que, aun y cuando se desarrollan , no 
hacen felices a los individuos. 
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En la viñeta (29),última de la historieta, hay varias ro-

cas en la parte superior, y una corriente de aire.En plano de 

conjunto,Verónica está junto al perol meneando, con las dos-

manos sostiene el mango de la cuchara, el perol está en él 

fuego; Archi lleva cargando leña; Beti con el rastrillo si 

gue surcando la tierra; en tanto que Carlos lleva cargando 

un animal.Todos están vestidos a la "moda",yientras Tor6m 

bolo está en una hamaca acostado, comiéndose una hamburguesa. 

Verónica: ITor6mbolo es un grandísimo vago: 

Archi: Siempre hay uno así. 

Beti: Nosotros somos felices. 

Carlos: ISit 

* En esta última viñeta se hace patente el contraste: orante 

nerse apacible y gozar de todo tal y como está o realizar - 

actividades quo requieren desgaste del individuo y junto 

con ello la infelicidad. 
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En el desarrollo de la secuencia narrativa de la historie-

ta "mejorando la vida" se pudo detectar que el sentido connota 

tivo latente, gira en torno a tres conceptos básicamente: la ci 

vilización, la moda y el trabájo. 

La civilización'es abordada desde el punto de 'vista; del 

último grado de desarrollo de la seciedad en el cual ya todo - 

lo conocemos y ese todo está Constituido por la alimentación, ' 

la vivienda y el vestido; con esto se ha llegado al final del 

progreso.Aqui el hombre ya culminó todas sus aspiraciones,lo . 

que realice o intente realizar para salir de este paraiso te-

rrenal está mal, y no le va reditUar más que problemas. 

Esta posición hasta cierto punto es metafísica porque s6 

lo contempla una parte del todo que conforma la sociedad y de 

ja de lado el desarrollo espiritual y social del individuo, - 

no toma o no quiere tomar en cuenta el desarrollo de las cien 

cias, la filosofía, la literatura, el arte, etcétera. 

La moda sirve de pretexto para reafirmar que si en la ci 

vilización hay que aguantar sufrimientos, una etapa de desa - 

rrollo más avanzada, puede provocar la aniquilación de la so-

ciedad; la alternativa es,este sistema (el capitalista) es el 

mejor no hay por que cambiarlo. 

El trabajo es planteado como la negación del individuo, 

como un "retroceso" en el cual el hombre va a destruirse por 
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si solo y no como uno de los factores decisivos en la crea-

ción y desarrollo del mismo. Se presenta al trabajo como un 

constante ejercicio que provoca desgaste en, el individuo y-

no como una actividad, dentro de la cual se va enriquecien-

do el conocimiento del hombre en todos los campos. 

A manera de conclusión la historieta plantea: "Tú, - 

hombre, ya no trabajes, no te desarrolles más, mantén el 

statu - quo y sé feliz con lo que tienes". Se fomenta el 

conformismo y la mediocridad, es en cierta forma una invi-

tación para que el individuo no modique las relaciones exis 

tentes en la sociedad. 

Como ya se dijo con anterioridad esto sólo constituye - 

un ejemplo de la forma como se va conduciendo y condicio 

nando a los lectores de historietas a observar y aceptar la 

información que se les da a través de las mismas. 

A lo largo de este análisis se ha pretendido por un la-

do mostrar la información contenida en la historieta tanto-

verbal como icónica, y por el otro, dar a conocer de manera 

científica, el mensaje oculto o connotativo de la misma. 
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NOTAS 

1. De la Editorial Novaro. 

2. Estructura temática (forma del contenido) Cfr. p. 54 

a) 2. Este argumento corresponde a la sinopsis de la • 

historieta ArcHi. 

3. Cfr. p. 54 a) 1 

4. Ver apéndice 

5. "Archi". Revista semanal. No. 2-893. lo. de Octubre-

de 1980. pp. 8-12 

6. Ver apéndice. 

7. Generalmente esta toma se hace a la cara de los per-

sonajes. Los encuadres son los significados fácticos 

trnsmitidos por la forma (sustancia de la expre-

sión). Ver apéndice. 

8. Ver apéndice. 

9. Ver apéndice. 

10. Vid Supra p. 28 

11. Ver apéndice. 

12. Ver apéndice. 

13. Información proporcionada, en una entrevista, con el 

Sr. Antonio Hernández H. Editor responsable de la 

revista "Archi". 
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14. Ibidem. 

15. Vid Supra pp. 34-35 

16. "Archi". Revista semanal. 4 de marzo de 1980. No. 

2-863. Año XXXIII, Editorial Novaro 

17. Marx, Carlos y Egeis F. Obras Escogidas. El origen 

de la familia, la propiedad privada y el estado. 

Moscú, Editorial Progreso, S/Año. p. 312 



VII. PROPOSICION DE HISTORIETA CON FINES EDUCATIVOS. 

7.1 Encuesta 

Aplicando el método de análisis de L. Hjemslev se 

pudo detectar el código manejado en la historieta (un -

caso particular: Archi). Por lo que corresponde al as - 

pecto cognoscitivo, se puede concluir que la estructura 

o viñeta es uniforme, no varía, generalmente viene ence 

rrada en un rectángulo. También se encontró que el argu 

mento tiene una misma temática. Los personajes están --

bien definidos en cuanto a carácter y personalidad. Así 

mismo se utiliza un número determinado de encuadres; y- 

las onomatopeyas cumplen la función de representar soni 

dos y hacer más dinámica la historieta. 

Ahora, para conocer el aspecto expresivo y norma-

tivo de la historieta, es necesario recurrir al lector-

que es quien puede proporcionar la información requeri-

da. 

Para esto fuó necesario elaborar un cuestionario-

con once preguntas, el cual se aplicó en una encuesta--

realizada en las 16 delegaciones políticas, con el fin-

de abarcar varias zonas del Distrito Federal. 

La encuesta pretendió conocer porqué le gusta 

leer historietas a la gente, qué temas le interesan y 

cuál considera que debe ser la función de la misma. 

98. 
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Una vez obtenida la información se procesó y cuan 

tificó. también se elaboraron varias gráficas que haCen-

posible contemplar por pregunta las respuestas del total 

de la muestra. 

Participaron 234 mujeres de diferentes edades .y --

266 hombres también de diferentes edades1. Se comprobó - 

que la mayoría de las personas independientemente de su-

edad leen historietas por entretenimiento y sólo. algunos 

casos esporádicos opinaron: sirve como medio de catarsis, 

es un medio informativo; también hubo personas a las cua 

les no les gusta leer historietas porque distorsionan la 

realidad2. 

En cuanto al tipo de historietas que acostumbra --

leer la gente, encontramos que entre 10 y 20 años de - 

edad prefieren: sentimentales (temas de amor), ciencia 

ficción, animales humanizados.3  De 21 a 30 leen adapta—

ción de temas históricos y ciencia ficción.4 De 31 a 40-

se da una división casi igual en los diferentes temas.5-

Con personas de 41 a 50 años encontramos que se vuelve a 

leer con mayor frecuencia historietas sentimentales.6 Y-

de 50 o más pudo detectarse que estas personas casi ya--

no leen historietas y cuando llegan a hacerlo son de va-

queros y temas históricos y son las mujeres quienes más-

leen estas historietas. 

Cuando se les preguntó cual consideraban que debe-

ría ser la función de la historieta, la gente contestó--

que educativa en primer lugar; educativa y de entreteni- 
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miento ya que puede aprendrsé al mismo tiempo que se entre 

tiene; cultural porque de esta forma podían conocer cómo vi 

ve la demás gente, sus costumbres y demás; otros considera-

ron que la historieta debe ser informativa. 

Finalmente cuando se les pregunté que cambios harían-

en la historieta contestaron: que deberían cambiarse los te  

mas y en lugar de los ya existentes abordase aquellos en 

los cuales se dejara de lado la fantasía, el trato maniqueis 

ta de los personajes y la introducción de costumbres ajenas 

a las nuestras. Y en su lugar tratar temas con situaciones- 

reales, como la que vive el país, los descubrimientos y 	- 

avances de la tecnología; también temas en los que se pusie 

ra de manifiesto la explotación de los obreros, el sindica-

lismo charro, o simplemente historias de la vida cotidiana; 

así como temas sexuales (para romper con el.tabá) pero tra-

tados de manera científica, sátira política y critica so 

cial. 7  

En segundo lugar consideraron que debería modificarse 

el lenguaje y emplear otro más sencillo y correcto para 

que todas las personas pudieran entenderlo. En tercer lugar 

la gente consideré que debería cambiarse la presentación so 

bre todo de la portada porque generalmente trae mujeres se-

mi o desnudas completamente, o también hombres y mujeres que 

en la vida real no son tan bien parecidos, en otras pala 

bras romper con el estereotipo de la belleza. 8 
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7.2 La historieta educativa. 

La inquietud por proponer una historieta educati-

va ha sido el motivo de este estudio; desde luego es --

conveniente aclarar que las historietas existentes en *-

el mercado actualmente, también educan ya que enseñan -

y transportan al lector a una situación que no refleja-

sus problemas cotidianos ni sus necesidades reales, pe  

ro de alguna manera propone pautas a seguir en cuanto a 

conductas actitudes y valoraciones. 

Como inferencia del análisis semiológico y toman-

do en cuenta los resultados,de la encuesta podemos afir 

mar que en la elaboración de una historieta educativa -

debemos contemplar varios elementos, como: el uso de vi 

fletas en la historieta para hacer dinámica la narra- - 

ción, así como de tomas o encuadres. Es importante -

emplear varias tomas con el fin de marcar la diferencia 

entre los distintos momentos que se quieren captar y pa 

ra no hacer tediosa la secuencia. 

La utilización de onomatopeyas, en tanto represen 

tación visual de un sonido, es necesaria por que cumplen 

la función de sustituir la acústica en general; esto --

implica la necesidad de acarrearse de un buen reperto - 

rio de onomatopeyas con el fin de dar los significados-

correctos a cada sonido. También son importantes las ex 

presiones gráficas porque representan ciertas actitudes 

y actividades de los personajes, dentro de la narra- - 

ci6n, lo que coadyuva a dar vida y movimiento a los per 

sonajos. 

sl 
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Lo anterior constituye el aspector formal de la--

historia pero «Junto con estos hay otros elementos que -

la conforman: los personajes, el carácter y la persona-

lidad de los mismos, la escenografía y la temática (el-

argumento). 

Los personajes deben ser variados y sobre todo --

apegados a la realidad . Además de cumplir con los requi 

sitos que se planteen en el argumento, deben responder-

y acatar el papel correspondiente, en lugar de hacerlos 

aparecer como beldades, sin defectos físicos; más bien, 

deben ser dibujados de acuerdo con los rasgos étnicos 

de la región a la cual corresponden. De esta manera se 

pretende romper con la formación de estereotipos.. 

Cuando se trate de personajes históricos se busca 

rá esencialmente, encontrar los rasgos más significati-

vos del personaje para no distorsionar su imagen. 

Lbs personajes deben estar bien definidos no solo 

en su aspecto físico sino también en su personalidad y-

carácter, esto conlleva a buscar las acciones que mejor 

se adapten a cada personaje, así como la forma de ha-'-

blar y en general de expresarse, sin caer en un lengua-

je complicado o de plano vulgar el cual sólo algunos --

o nadie va a comprender, lo mejor es utilizar un lengua 

je sencillo y claro para que no haya duda de que será--

comprendido de inmediato por el lector. 

El carácter de los personajes se interpreta co-

mo las emociones y sentimientos que ha de expresar el - 
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personajes, válidos solo para el desarrollo del tema que se 

esta tratando. 

La escenografía al igual que los demás elementos constitu-

ye un factor importante dentro de la historieta debido a que 

ésta se ocupa de representar el ambiente físico,donde se va a 

desarrollar la escena. Al diseñar la escenografía es convenien-

te hacer uso de aquel material que pueda ser útil o auxiliar en 

1 "creación' de la porción de la realidad que ha de imitarse. 

Primordialmente debe tenerse cuidado de que el fragmento -

de la realidad al cual se haga alusión sea acorde con la reali 

dad misma. 

En tanto la elaboración del argumento ha de tener bases --

científicas lo que provoca necesariamente un estudio acerca del 

tema a desarrollar, con el fin de hacerlo fidedigno y lo más a-

pegado posible a la realidad del fenómeno,especialmente cuando-

los temas son de tipo histórico o científico.. 

En los temas a tratar han de contemplarse situaciones de la 

vida real, apegadas a las condiciones culturales específicas del 

momento histórico que se quiere representar. Además en el argu-.  

mento deben abordarse temas en los que se deje de lado la fan- 

tasía y la creación.de  mitos y costumbres 	ajenas a las nuestras; 

al mismo tiempo debe suprimirse el maniqueismo e individualismo 

y todos los contenidos negativos distorsionantes y colonialistas 

que imprimen a la historieta un sello ideológico; y en su_lugar-

incrementar aquellos temas que despierten conciencia, o por lo-

menos, informen al lector del medio ambiente en el cual está in 

merso (social, político,económico,etc.). 

Algunos temas a desarrollar de acuerdo con el interés de 
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los lectores (resultados de la encuesta)son: 

.Descubrimientos y avances de la tecnología, 

.Personajes históricos, 

.Formas de vida de las diferentes regiones del país, 

.Formación de sindicatos, 

.Formas de explotación del individuo, 

.Temas que sirvan de información para conocer el funciona-

miento de: Cámaras de Senadores y Diputados,Sócretarlas -

do Estado, etc., 

.Romper con el tabú en torno al sexo y presentarlo en las 

historietas como algo natural.9 

Dadas las características de la historieta no es fácil u-

tilizarla en algunos campos como por ejemplo para desarrollar 

temas matemáticas,química o física ya que hablamos de una his-

torieta para utilizarla en la.educación no formal, en la cual-

el individuo va a aprender por sí mismo, por esta razón es más 

complicado hacer abstracciones en este campo. 

Sin embargo en temas relacionados con la historia, las cien 

cias sociales y naturales, la geografía, etc.,es más factible -

emitir una información que ayude al lector a comprender Ytener 

mayor conocimiento sobre un determinado fenómeno. 

Por ejemplo si se pretende hacer que el receptor conozca-

el nacimiento y desarrollo de plantas y animales debemos buscar 

.Nacimiento y crecimiento de plantas y animales.
10  
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los rasgos pertinentes que pongan de mgnifiesto la informa-

ción que se quiere dar a conocer a los lectores. 

En cambio, si lo que se pretende es desarrollar o realizar 

un argumento con temas de tipo social o histórico se requiere-

definir la información, los personajes, esto incluye tanto su 

personalidad física y moral así como su carácter, y el papel 

que jugará en el problema o situación que se está analizando. 

Con una interrelación entre los elementos conformadores de 

la historieta, se puede producir una historieta, que a la vez-

que resulte entretenida aporte conocimientos, si tomamos en - 

cuenta la secuencia narrativa y la plástica, que en altima i\ns 

tancia es la característica de este medio y ademas la que más 

atrae la atención de los consumidores de nmonitosil. 

En forma genérica se han enunciado cada una de las partes 

que deben tenerse presentes en la elaboración de una historie-

ta con fines educativos, )yalue aquí no es posible desarrollar 

cada uno de los temas que como resultado de la investigación , 

se han vertido con anterioridad. 
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NOTAS 

1.- Ver apéndice Gráfica 

2.- Ver Apéndice Gráfica 

3.- Ver Apéndice Gráfica 

4.- Ver Apéndice Gráfica 

S.- 	Ver Apéndice Gráfica 

6.- Ver Apéndice Gráfica 

7.- Ver Apéndice Gráfica 

8.- Ibídem 

9.- Con temas como estos  

II 

ayudaría a la SEP en el cum- 

plimiento de planes y programas de estudios; ya - 

que, por lo: menos se adquirirían conocimientos a 

nivel informativo sobre éstos temas. 

10.- 	Ibídem 
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VIII.- CONCLUSIONES 

La historieta tiene un código convencionalmente esta-• 

blecido y aceptado, en su forma de expresión. La historie_ 

ta caracterizada como una secuencia narrativa, en su c6di_ 

go contempla principalmente: la viñeta y es el rectángulo-

en el cual viene enmarcada la escenografía y los persona 

jes, imagen y textos, onomatopeyas y expresiones gráficas. 

La elaboraci6n de la historieta implica tener en cuen 

ta, desde luego, la utilización adecuada de cada uno de lo 

elementos que van a componer la misma, de tal modo que per 

mitan reproducir física y p14,cql6gicamente los componentes 

de un hecho. Esto constituye la estructura forma (aspecto-

denotativo) de la historieta. 

En tanto, :en la sustancia o equitenido de la misma es-

en donde se puede detectar una rica gama de connotaciones 

de tal forma que la ideología dominantes hace concebir al-

lector de historietas un mundo fantástico en el cual todo 

es válido desde la venta de la fuerza de trabajo como al-

go natural y la divisi6n "necesaria" entre los que poseen 

bienes de producción y los que carecen de ellos, la nece-

sidad de consumir constantemente toda clase de objetos y_ 

símbolos hasta la creaci6n de mitos y sueños (de poder, 

de riqueza)etc. 

Todo esto conlleva necesariamente a un movimiento de 

consumo irracional de mercancías. La posesión de las mis- 
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gas da; status,fija normas de conducta e impone modelos y 

pautas.de  comportamiento; al mismo tiempo, provoca frustra 

ci6n para aquellos que no tienen acceso a las mercancías 

publicitadas. 

Asimismo la historieta fomenta el individualismo en-

cada uno de sus personajes, de tal forma que cada quien 

busca sus propias satisfacciones. 

El rol de dos personajes que aparecen dentro de la 

escena (viñeta) está determinado por sus rasgos permanen-

tes y variables, esto es por su caracterización morfo-psi 

colégica. Estos rasgos permanentes y variables constitu - 

yen el código fundamental de reconocimiento de los diferen 

tes personajes. Los primeros conforman la figura- y los le.  

gundos su comportamiento. 

La historieta utiliza principalmente personajes es - 

tereotipados, ya que éstos ofrecen una mayor y más fácil-

posibilidad de reconocimiento. Cada lector de histoTietas 

encuentra parecido o se identifica con alguno de los per-

sonajes; esto permite a un número reducido, atravesar por-

todas las situaciones imaginables y desconodidas para el-

receptor. 

Si se compara la información de la historieta actual, 

con la información que a los lectores les interesa puede-

detectarse que aun y cuando los lectores de historietas lo 

hacen por entreten'imiento,también sienten la necesidad de 

conocer una nueva forma de historieta en la cual aprendan 

algo. Con la aplicación de la encuesta (y más especifica. 
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miente del cuestionariol_se eyidenciarón muchas cosas de 

acuerdo .con el criterio de los encuestados t entre otras; 

la calidad y el contenido de la historieta deja mucho - 

que desear inclusive hubo personas que consideraron el-

mal, no en la historieta,(y en parte tiene razón porque 

la historieta como tal puede ser utilizada con fines in 

formativos, educativos etc.) sino en los escritores de guio 

nes y dibujantes y, por tanto proponían que se les diera 

oportunidad a otros historietistas. 

Dbsde luego el meollo del asunto no es cambiar a los - 

historietistas; porque ellos están inmersos también en un 

proceso productivo; del cual no pueden escapar;más bien lo que 

puede hacer posible la edici6n y publicaci6n de una•historie-

ta educativa es en primer lugar que el emisor de estos men-

gajes tenga conciencia de la labor a desarrollar,así como - 

de la intencionalidad perseguida con la elaboración de este 

tipo de mensajes. 

En uná historieta con fines educativos debe dejarse de 

lado en primer lugar su carácter ideol6gico,y en cambio tra-

tar;aunque se ocupe de fragmentos de la realidad y de hechos 

históricos;de que existe una interrelación dialéctica entre 

lo dicho en el mensaje (porci6n de la realidad) y el todo -

constituido por la realidad misma, es decir, en el mensaje-

deben proporcionarse los elementos suficientes que le den 

al lector la oportunidad de interpretar un problema o una 

situación especifica para que, una vez conociendo estos ele 

mentos pueda por si mismo sacar sus conclusiones. 
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El hecho de realizar -un historieta educativa no signi-

fica que por regla general deba cambiarse o modificarse to-

do sino más bien utilizar los elementos comunes en la histo 

rieta (código formal), de tal manera que la historieta sea - 

dinámica a la vez que aporta conocimientos. 

Precisando aun más la historieta educativa (educación 

no formal), además de lo enunciado con anterioridad debe te 

ner: 

a) Bases científicas apoyo en documentos con relación al_ 

tema al elaborar el contenido. 

b) Personajes variados que cumplan los requisitos plantea 

dos en el guión y el argumento, sin hacerlos estética-

mente bellos, no com o el modelo a alcanzar,sino acor-

des con rasgos étnicos de grupo, región o lugar al que 

se esta haciendo alusión. 

c) La personalidad y carácter de los personajes deben es-

tar bien definidos(más aun cuando se trata de adapta-

ción de personajes históricos). 

d) El empleo de onomatopeyas y expresiones gráficas con 

el fin de dar la significación correcta a cada sonido 

y expresión de los personajes. 

cl Los encuadres deben ser variados y de acuerdo al momen 

to que se quiere captar. 

Una ventaja que aporta la historieta en la utilización de 

la educación no formal,para las masas es que los lectores se 

seleccionan por si mismos. De hecho, el uso de este medio en la 

educación popular ya se inició como ejemplo puede citarse la 

historieta "Episodios Mexicanos" editada por la Sdcrétarla de 

Educación Pública. 
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6.1 ARGUMENTO 

FORMA DEL CONTENIDO• 

ESTRUCTURA TEMATICA** 

En las siguientes ejemplos se muestra icelnicamente lp 

que se plantea en el argumento. 

•Cfr. p.54 a) 2 

** Cfr. p. 56 a) 2 



¿QUE ES 
ESO? 
Nt' • 

{ADE S, TENGO DOS DOCENAS DE 
SONARAS PARA LOS OJOS, POLVOS, 

DELINEADORES, TINTES 
Y PLASTAS: 	 • , 

7ICIELOS, QUI 
CANTIDAD DE 

PRODUCTOS! 

.117-7\ 

¡ESTO ES UNA 
PLASTA: DIO 
TE PARECE? 

(ÉSTOS SON SÓLO` "N 
PARA CUIDAR MI 

rI  
¡HAY MÁS DE 68 
PRODUCTOS QUE GARAN-
TIZAN EL (RITO EN EL 

AMOR: 

IVO SOLAMENTE TENGO 221 

¡ES UNA GRAN DESVENTAJA 
,;17!=, PARA MI!  

) 

ECIU(i76517771(7  ¡SOY UNA CHICA 
ANTICUADA: DAMA CONQUISTAR( 

A ARCHlt 

PUBLICIDAD A PRODUCTOS.DE BELLEZA 

Los cosméticos sirven como medio para conquistar y 

tenor éxito en el amor. 

112. 



TE VIM.  MIIS TARDE, BETI. VOY A 
LA FABRICA DE MI PANCA VER EL 
NUEVO PRODUCTO QUE SACARA 

AL MERCADO. 

NO CREÍ QUE TE INTERESARAS 
EN LOS NEGOCIAS DE TU 

VERONICA. 

113. 

PUBLICIDAD A PRODUCTOS NUEVOS 



IS 	¡JA. JA! IC MO MC CUtEiJIm 
VERLES LA CARA LLENA DEL LDUU 

DE NUESTPO VIEJO un! 

¡'e', 
Irí 

likAdEllírl.'  : 
6 tí 

- 	- 

114. 

ESTE SITIO ES GRANDIOSO PARA 	Sr. TEMO QUE ALGLIM DÍA ME  
PESCAR; PERO CADA AÑO, EL LODO 	HUNDA Y DESAPAREZCA ENTRE 

SE VUELVE MKS Y MAS   11., TOREN:U:1LO. 	 /P74  
PEGAJOSO. ARCHI. 	,..,>,•,.. 	 '‘.... , , , 	 '1,i  /1 í 7-  - - 

si r 
\ \ 

t 	 I 	if 

11 4:1;¿> 	• • • • 

HAR rAN CUALQUIER ,  
COSA POR VERSE MAS 

BELLAS. 

COMERCIALIZACION 

Y PENSAR QUE ESTA COSA 
LA USAN LAS CHICAS EN 

LA CARA. 

MIENTRAS... 

.1.mUSO DE 
vumpt 

SIENTO SU fkESEF ,ER 
ACCIÓN EN MI 	RAPU1- 

LS, ‘nu  

	

PICL. 	 hIRLG: 

	

. 	Ir' 



(ES MEJOR QUE LAS CGE'AS 
IMPORTADASQUE YO TENSO. 

ZQUI¿N CERCÓ 
NUESTRO LAGO? 

(AHORA PERTENECE A "COSM(TICOS 
DEL VALLE". CHICOS. 

-trAVX7,15,-Wil 
O 

PA S E 

SI, ESE LODO ES UN PRODUCTO 09 
BELLEZA ÚNICO. 

115. 



VENTA ESPECIAL 
A /14/1;40 PE PRECIO 

S020 HOY 

IQU,E/  OPORTUNIDAD: TODOS ESOS ANIMOAS DE PELUCHE 
ESTAN A MITAD DE PRECIO... COMPRARE UNO 

PARA VERÓNICA. 

	1  

116. 

Como parte de la comercialización no pueden 

faltar las ofertas. 



ss. 

'11 

I .4" 

¡AUN TIENE USTED 	IJE! ESTO 
UNA OPORTUNIDAD PA 	EMPIEZA A 

ANOTAR! 	
111101.1111. 

00 471 • :
-17,9" 

It!1:.  900' 

1 -7 • 
./t 

o a c 	1111' 
1,  A ts. 

Y HORAS DESPUÉS... 
YA ES HORA DE 	txTRAFto! 

CENAR. 	NO TENGO NADA 
DE MAmDRE.' 

( 

.t 
t. 

Wiggr 

ION! NRACIAS A ESE JUEGO 
BAJE DOS KILOS! DEBERÍA COMPRARSE 

UN JUEGO DE ÉSOS. 
ICLAROIdASI 
PERDERÍA 

MUCHO PESO. 

  

4 da 

SU ORDEN. 
SERON. 

D(JELA POR AH , 
SERORITA. 

;11  •• 

LA EMOCIdN . DEL 	1 
JUEGO HA FRENADO 

MI APETITO. 

)1. 
	t/- 

4 
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En esta secuencia de viñetas se publicitan 

juegoslcomida (papas fritas,hamburguesas y-

malteadas) y sobre todo la invitación a ad-

quirir juguetes como medio para"hacer dieta". 



A HE TERMINADO MI LISTA DI REGALOS DE 
NAVIDAD PARA ESTE ARO, ¿Y Tú, ARCHI? ME 
PARECE QUE NO TE HE VISTO QUE 

HAGAS NINGUNA LISTA DE 
REGALOS. 

NO VOY A INTERCAMBIAR
.REGALOS ESTE ARO. 

O o  

0 ° 0  

o 

O 

t. 

ESO NO ES 
CIERTO. 

YO RENGSO SEGUIR 
FORMANDO PARTE DE 

LA COMEDIA. 

PORQUE LA NAVIDAD SE HA 
VUELTO UN MERO NEGOCIO 

Y YO ME OPONGO 
A ESO. 

LA INICA RAZON POR LA QUE SE DAN 
REGALOS EN NAVIDAD. ES  PORQUE LA 
GENTE DESEA RECIBIR ALGO MEJOR 

A CAMBIO, BETI. IALGUIEN TIEkE QUE ROMPER LA 
CADENA Y (SE SER( TO: 

¿QUIERES DECIR QUE NO VAS A 
DARLE NADA A NADIE 

ESTA NAVIDAD? 

DIME LA VEADAD,ARCNI, 
?ANDAS MAL DE DINERO? YO 

TE LO PDEDD PRESTAR. 

118. 

COMERCIALIZACION 



(I0iSTE ESO? (NUESTRO CHICO CREE 
EN TODAS ESAS TONTERIAS CREADAS 

POR LA PUBLICIDAD! 

JA, JA, 
ES TODAVIA UN 
NIRO CHIQUITO, 

•	 

EA DINDE VAS CON "•••IIA COMPRAR REGALOS DE 
TANTA PRISA, ARCHI7 	NAVIDAD ANTES DE QUE 

CIERREN! 

YO SABIZTJEJAH 
POSEE EL ESPÍRITU 
Íf LA NAVIDAD. 

4571, 

119. 

Se critica la comercialización y la publi-
cidad,pero como éstas"son males necesarios 

de la sociedad" hay que consumir. 



IVAMOS, VERESNICA: TODO 
MUNDO TIENE DERECHO A 

SONAR. 

ESTOY 
DE 

ACUERDO, 
AMIGA. 

(:,..... 

PERO Té... ¿UN MIEMBRO DE LA 
REALEZA? IPOR DIOS, BETII 

120. 

MODAS 

Se imponen y se refuerzan modas, como 

en este caso la vestimenta (falda abierta) 

de Verónica. 



¡NO VOY A DEJAR 
EL JUEGO POR UNA 
PIERNA HINCHADA! 

:,0 .5“ 

IERDALE I COJ 1E3 C:j D 
It41RA7171. 	E) 

¡DÉJELO, ENTRENADOR! 
SI LO DEJAN INVÁLIDO DE 
BRAZOS Y PIERNAS, PODRÁ 

CORRER DE CABEZA. 

ri '\17:1t."02  

bo,n 
• • 

-•.,1••• 

«M 	'°111. 

';!;;:1111,; 

4.91, 

121. 

PRACTICA DE DEPORTES 

Se hace promoción al futbol americano, 

deporte favorito de loa estadounidenses. 



122. 

CONCURSOS DE DISFRACES 

INO CABE DUDA: ESTE DISFRAZ QUE MANDÉ 
TRAER DE HOLLYWOOD ME MARA' GANAR EL 

PRIMER PREMIO. 

ELLOS SON LOS FINALISTAS DEL 
CONCURSO DE DISFRACES.  



PARECE SER QUE ESTE ROBOT ES EL 
FAVORITO DEI. 

SERALAAt A LADA UNO. Y SU APLAUSO 
DETERMINARA' AL GANADOR. t l• 

CZA 

• 

SU PREMIO INCLUYE A LA PRINLLSA 

41,71.k (15  
ouRAurt ESTA MOCHE. 

.^ • 3 4.1!:› 

r.
1 	

1) 

123. 

Se refuerzan los mensajes emitidos por otros medios 

como la película "la guerra de las galaxias",ademfis con esto - 

la historieta Archi está a la moda. 



POSEER DINERO. 

IARCHI, ME ACABAN DE DAR UN 
TRABAJO EN LA COMPAÑIA DE 

REFRESCOS: 

A.MÍ ME DIERON UNO CON LA 
COMPAÑÍA "SALCHICHAS 

SUPREMAS." 
QUIEREN A ALGUIEN CON 
CUALIDADES ARTÍSTICAS. 

o 
n 

~112=i221=11=ZUZit'ZITZ.3621111111 

AHORA ME DEDICO A HACER 
ENTREGAS SOBRE RUEDAS. 
AS( por UN SERVICIO 

RÁPIDO. 

ESP RUE, AREN'. 
SÓLO ENTREGO ESTE 

PASTEE Y 
REGRESO. 

124. 

PROMOCION DE LA FUERZA DE TRABAJO , EVENTUALMENTE CON EL FIN DE 



PRIMERO, COMPRAR LA S 
SABROSA DE LAS PIZZAs. 

, 

- \S jí 

) 

STE ES un HELADO DOBLE DE NUEZ. 
/NO SI TE ANTOJA? 

AHORA. HELADO DE CHOCOLATE 
CON CREMA BATIDA. 

1 

DIME QU TE 
PARECE. ¿TE 

DIVIERTE? 

I5.L0 TE PUEDO 
DECIR QUE ES 

FABULOSO! 

(1 

Ahí TIENES UNA DELICIOSA 
MALTEADA DE FRESA. 

SEGÚN COMO PONGA MIS MANOS. SE 
PROYECTAN UNAS FIGURAS, 

LAS SOMBRAS SERIN ¿y (so Edmo 
rIGURAS. 	 LO MACES? 

5 

125. 

CONSUMO DE GOLOSINAS 

10( DELICIA; ES UN REFRESCO CON 
HILADO DE IU SABOR FAVORITO. 



'AY, SE FUERON 
CON EL TIEMPO! 

TIENE RAZÓN. 'PURO 
PLATICO: 

• , 

'DEBERÍAMOS HACER V PE.DITS1AR 
UNA CANPARAt 	CONTRA LO NO 

NATURAL. 

¡CELEBREMOS MI DECISIdN CO 
JN DELICIOSO HELADO' 

'ESPERA! 

¡PROMETO SOLEMNEMENTE EVITAR 
TODO AQUELLO QUE NO SEA 

NATURAL! 

ILA MAYORÍA DE LOS 
HELADOS TIENEN SABORES 

ARTIFICIALES! 

'ASÍ COMO EL 
COLOR! 

126. 

En la tercera vifietitTorbmbolo promete 'evitar lo no na-

tural y señala con el índice, el dibujo que tiene en la comise 
ta ( un refresco y una hamburguesa). 

El desarrollo de la sociedad ha venido a sus- 
tituir lo natural por lo artificial y lo sinté 

tico.La alternativa es: " eso no importa siga-
mos consumiendo". 



127. 

CREACION DE FANTASIAS 
"""=":=-.........., 	, 

LA MALDAD ES ALGO QUE, SEGF4 PARECE, JAM
AS EJARA. 

DE EXISTIR EN EL MUNDO. ESTA EN TnOOS LOS LUGARES 
LO. Y ADOPTA LAS FORMAS MAS VARIADAS, C3m0, POP EJEmP 

EN EL CASO DE AQUELLA FLOR TAN BONITA... 

	

' 	IOH,. CIELOS: 	..; 4 	. S- it, ,to 

	

MIKIS, YA 	:1 	fr''-' 

f‘'I---; :l '°'T)(1 11.1111.13.15111(AU9 

DEJEN DE PELEAR 

	

DE ESE MODO: 	
yi-9 

	

t 	• 	'I'lf'll k 

	

ítii¿;:.'):19„, 	 0 
'''il ,Ii , 	, i• 	

., 	,... 	_.... 

j 9 
Fe 

:;.1,1%; • IIN,/ 	.•:› 

IldjALO: (L ES 	PEQUERO 
QUE 'd. 

.- NO IMPGRT,A,.7-7-7 

ME INCLItIAR vARA 
ATudux,  

IMUCHACHO.MALCRIADO,.VETE DE 
AQUrt  

iESP RAME, 	1 
HERMANO! 

.,< 	11 

VI Fi í Nil li, 
,e."-• 

o i 

IES MUY BONITA: PERO NO TENGO LA 
'MENOR (OCA. 

EY CAMIN¿ TANTO PARA QUC ME 
SALGA CONQUE NO SABE? NADIE LE PIDIEUNUNCA QUI • -R. 

CAMINARA COMO UNA TONTA! 	....s.,: 

..,"••-•1/4./•"", 

el,15,Aq 	IsIliNc101 
ISSN: 

(USTED NO MC VA 	Ist LE VIENE 
A LLAMAR TONTA: 	EL SACO, PUES 

EME OYE? 	PONGASELO: 

) ID 

v¥9N u fr> 	 L • 4.1...011,••....••••••• 



CUADROS 

Se anexaron estos cuadros para demostrar 

con bases cientificas,que existe un apo-

yo para la interpretaci6n de resultados. 

Esto no hubiera sido posible,sin un des 

glozamiento pormenorizado de loá conte-

nidos temáticos de la historieta. 

128. 



G.3 VALORES DE LOS PERSONAJES 

SUSTANCIA DEL CONTENIDO* 

Y CONTENIDO HUMANO DE LA REALIDAD* 

129. 

*Cfr. p.54 a) 1 

**Cfr. p.55ia)11  h)G, c)8 



130. 

6.3 Valores de los personajes  

 

Sustancia d el contenido 1-5 y R • (enntpnidn hlimnnn ron l' r nlífind, 

 

PERSONAJE: Archi 	CLASE SOCIAL: Media 

VALORES I1PLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS 

.Carece de medios de 

producción. 

.Posesión de objetos 

(automóvil). 

.Poder sobre otros-

personajes (mismo 

que adquiere a tra 

vés del dinero) 

.Creación de formas 

para inducir al con 

SUMO 

VALORES POLITICOS 

.Servilismo 

.Conquistador.  

.Distorsión de con- 

ceptos con la fina 

lidad cl'e justificar 

algo. 

.Interés par ser -- 

lider. 

VALORES MORALES/CUL-
TURALES. 

.Distorsi6n del len-

guaje. 

.Práctica de depor-- 

tes tales como: 

beisbol, 

boliche, 

fútbol Americano. 

.Pautas de conducta - 

para vestir. 

.Importación de cultu 

ra (costumbres). 

*Cfr. p. 
**Cfr. p. 

11! Cuadro 1 



PERSONAJE: Verónica CLASE SOCIAL: Burguesía 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 
•  

VALORES•ECONOMICOS 

.Poseedora de valo - 
res económicos (bie 
nes de producción) 

.Riqueza 

.Poseedora de bienes 
suntuarios y de lu-

jo. 

.Consumista 

.Ella misma es consi 
dorada como mercan-

cía. 

.Adquisición de valo 
res y sentimientos 
por medio del dine-
ro. 

VALORES POLITICOS 

.Poseedora de poder 

.Organización para - 
cambiar las cosas de 

forma,pero no de --
contenido. 

.Dominio sobre los -

demás personajes. 

.Colaboradora en me-

dios de información. 

.Desinterós por apren 

der (no le gusta --
asistir a la escue-
la). 

.Impone lo que es la 
belleza. 

VALORES MORALES/CUL-
TURALES. 

.Justificación de la 

sociedad a partir -
de fenómenos indivi 

duales. 

.Imposición de formas 
de vestir. 

.Indica formas de --
comportamiento. 

.La clase social bur-
guesa vive con como-
didad (forma de ha--

bitat). 

.Interés por las di-

versiones. 

.Fama 

.Atributos proporcio-
nados por la belleza 

131. 

Cuadro 2 



PERSONAJE: Beti 	CLASE SOCIAL: Media 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOM1COS 

.Venta de su fuerza 
de trabajo. 

.Fomento para la 
compra de mercan-. 
cías. 

VALORES POLITICOS 

.Distorsión de las -
actividades profe—
sionales. 

.Realización de ~IP 

campañas como meca-
nismos de protesta 
contra el consumo. 

.Justificación del -
sistema en que nos 
encontramos inmer-
sos. 

VALORES MORALES/CUL-
TURALES. 

.Conformismo 

.Fuga de las activi-
dades de la vida co-
tidiana. 

.Utilización del de-' 
porte con fines de 
atraer la atención -
del sexo opuesto. 

.Formas de comporta--
miento para ser una 
mujer liberada. 

.Posesión de los me- 
dios de información 

132. 

Cuadro 3 



133. 

PERSONAJE: Carlos 	CLASE SOCIAL: Burguesía 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS VALORES POLITICOS VALORES MORALES/CUL- 
TURALES. 

.Poseedor de mercan-- .Superioridad (misma .Actitudes para dife- 
cias que le dan 	-- que adquiere con el renciar lo bueno y 
status. dinero y las mercan lo malo (maniqueis- 

cías que tiene). mo). 
'Poseedor de dinero 
(que emplea como -- .Poder que adquiere .Envidioso 
medio para conse -- con la "compra 	de 
guir un fin determi 
nado). 

adeptos". .Tramposo 

.Impone formas de - 
comportamiento. 

..Apuesto (Belleza) 

.Presumido 

.Eterno enemigo de - 
Archi,esto le ayuda 
a llamar la ntenci6n 

.Cuadro 4 



1314. 

. 

PERSONAJE: Don Logorio 	CLASE .SOCIAL: Burguesía 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS VALORES POLITICUS VALORES MORALES/CUL- 
TURALES. 

.Poseedor de medios .El dinero lo puede - .La alimentacikk es 
de producción. todo. opípara. 

.Inversión en la -- .Ningún hombre está - .Impone lo que estA 
creación de mercan- a la altura de su -- bien y lo que está 
cías. hija. mal. 

.Inversión en excava .No realiza activida- .Indica formas de -- 
ciones de tipo ar-- des que no estón de comportamiento. 
queológico que con acuerdo a su posición 
el tiempo le van a 

redituar ganancias. 
social.  

.Solo pueden ser ami- 
.Magnate gos suyos aquellos - 

que puedan ayudarlo 
.Comprador de medios a crear nuevos pro- 
de producción de -- duetos, o mecanismos 
diferentes produc-- parn hacer más pro- 

. tos,a precios bajos. ductivos sus medios 
de producción. 

Cuadro 6 



PERSONAJE: Gorillm 	CLASE. SOCIAL: Media 

VALORES 1MPL1CITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORI?,S ECONOMICOS 

.Consumismo 

VALORESPOLITICOS 

.Lucha por ser lider 

.Fomento del indi-
vidualismo. 

.Infeliz (está a --
disgusto con lo es-
tableCido). 

VALORES. MORALES/CUL - 
TURALES. 

.Utilización de con-
ceptos tales como: 
el bien, 

el mal. 

.Prototipo del norte-
americano (alto,pelo 
rubio,de figura --

gruesa) y en el fon 
do de "nobles senti 
mientos". 

135. 

Cuadro 7 



PERSONAJE:Martha o María 	CLASE SOCIAL:Media 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS VALORES POLITICOS VALORES MORALES/CUL-
TURALES. 

.Reproductora de la -
fuerza de trabajo. 

.Mujer abnegada que -
se ocupa de los que-
haceres del hogar. 

*Standar de la mujer 
de la clase media. 

.Reproductora de va-
lores morales en su 
hijo. 

.Ocupación del tiempos 
en labores hogare-
ñas. 

136. 

Cuadro 8 



137. 

PERSONAJE: Srita Canuta 	CLASE SOCIAL: Media 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS VALORES POLITICOS VALORES MORALES/CUL- 
TURALES. 

.Venta de su fuerza .Posibilidad de in - .Mujer dedicada de - 

de trabajo en 	la fluir en sus grupos lleno al trabajo -- 
de alumnos de acuer escolar. 

escuela de River- 

dale. 
do a sus intereses. 

.Representa autori—
dad y superioridad. 

.Marca pautas de --
comportamiento. 

 

• 
.Impone patrones de 
conducta,en los ro-
les que debe desem- 

peñar la mujer. 

Cuadro 9 



PERSONAJE: Sr. Paz 	CLASE SOCIAL:Media 

VALORES IMPL1CITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS 

.Adquisición de rique 
za por medio de he-

rencias. 

.Consumiste 

.Poseedor de su fuer-
za de trabajo. 

VALORES POLITICOS 

.Explotador (emplea -
su autoridad para ha 

cer trabajar a los -
alumnos en activida-
des como:barrer,lim-

piar,pintar, etc.). 

.Represivo 

.Manipulador 

.Participante en acti 
vidades políticas --
de los alumnos siem-

pre ayuda a Archi). 

VALORES. MORALES/CUL-
TURALES.. 

.Indica que es lo 

bueno y lo malo (ac 

titudes maniqueis-
tas). 

.Hombre recto que 
cuando llega a in-
fringir las reglas 
o normas estableci-
das es por causas 
ajenas a su volun-
tad. 

.Formación de grupos 
de poder qué est6n - 
bajo su autoridad. 

.Representa el poder 
y la autoridad. 

.Propugna porque se r 
pete lo establecido. 

138. 

Cuadro 10 



139. 

PERSONAJE: Torómbolo 	CLASE SOCIAL: Media 

VALORES IMHPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOIICOS VALORES POLITICOS VALORES MORALES/CUL- 
TURALES. 

.Consumista .Inconciencia .11óbitos alimenticios 
ajenos a nuestra -- 

.No posee medios de 
producción. 

. 

cultura. 

.Amor por los niños 
.Venta ocasional de 
su fuerza de traba- .La diversión cumple 
jo. un primer plano. 

.Protector de los ani 
males y de la natu-
raleza.  

.No tiene una dieta - 
balanceada,consnme - 

. en todo momento ali-
mentos de dudoso va-
lor nutritivo. 

.Aversión por el estu 
dio. 

Cuadro 5 



140.' 

e 
, 

PERSONAJE: Dilton 	CLASE SOCIAL: Media 

VALORES IMPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A:  

VALORES ECONOMICOS VALORES POLITICOS VALORES MORALES/CUL- 
TURALES. 

.Inversión en tecno- .Utilización de tec- .Hombre capaz, es el 
logia., nologla para la crea 

ción de armas de -- 
poder. 

genio de la histo--

rieta. 

.Siente aversión por 
.Sometimiento de -- 
otros a travós de -
la agresión física 
o verbal. 

el sexo femenino. 

.búsqueda de innova- 

• cionesI para mante-7  
ner sometidos tecno .... 
lógicamente a los - 
demós. 

• 

.Por la amistad se -
pueden hacer cosas 

golpear,degradar o 

lastimar. 

desagradables como  

.Cuadro 11 



PERSONAJE:Juanita 	CLASE:SOCIAL: Proletaria 

VALORES IMPL1CITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS 

.Venta de su fuerza 
de trabajo. 

VALORES POLITICOS • 

.Por su relación tan 
directa con los alurt 
nos puede provocar 
en un determinado - 
momento,la organiza 

ción de éstos con -
el fin de lograr --

mejoras para la co-
munidad. 

. Es enemiga (antagó 
nica) del director 
de la escuela. 

VALORES MORALES/CUL-
TURALES. 

.Generalmente apela 

a los buenos senti-
mientos de los alum 
nos para que ayuden 
a que el comedor -
de la escuela siga 

funcionando. 

.Las comidas que --
prepara son de ma-
la calidad pero la 
hace con amor y --

ello la hace comes-
tible. 

141. 

Cuadro 12 



142. 

PERSONAJE:Pepe 	CLASE SOCIAL: Comerciante 	• 

VALORES PIPLICITOS DEL PERSONAJE QUE SE REFIEREN A: 

VALORES ECONOMICOS 

.Posesión de mercan- 
cías. 

.Venta de mercancías. 

fuerza de trabajo,-- 
en su propio bene-- 
fleje. 

.Explotación de su -  

VALORES POLITICOS 

.Interés por manto- 

ner la atención de 
quienes puedan 	-- 
comprar sus mercan- 

cías. 

• 

• 

VALORES MORALES/CUL-
TURALES. 

.Fomento de las --
costumbres alimen-
ticias. 

• 
. 

Cuadro 13 



VALORES DE LOS PERSONAJES Y DISCURSO • 

LINGUISTICO TEXTUAL. • 



PERSONAJE: Archi 	VALORES DE LOS PERS0N‘,WS Y DISWRqn ~eTql-TC0 

• 
Ocupar un lugar en 

el que sea admira-
do. 

Creación de la 	10- 
da. 

Utilización del len 

guaje impropio. 

Servilismo 

• 

Diversiones (jue-- 
gos). 

• 

Conquistador 

Aversión al trabajo 

Crítica al consumo 

Preocupación por la 
falta de dinero parí 
conquistar.  

• 

. 

¡Soy una estrella! 	;Las chicas me perseguirán! 

¡Inventemos algo malo! Ahora verAn.-Eso si habrá que quitarse. 
-.todo esta al 	acostarse. • 

Por estar molestando a un "ruco",lo metieron en el "bote".Yo 
lo vi todo.Fsa es la"movida" que acontecióayer. 

Le mostraré agradecimiento a tu pnpA por traerme a su cabaña. 

!Taré leña de ese árbol el señor del Valle se pondrá muy conten 
to. 

¿puedes deshacerte de ellos? ya reserve las- lesas de boliche. 

Invite a. salir a la nueva alumna hoy. 

De cualquier manera tostar maíz con una linda chica es mejor que 
trabajar. 

Comprar regalos no hace a la navidad, es claro. 

A ella le gustara viajar en taxi,y yo no tengo dinero. 



w  PEÚSONAJ.:Archi VALORES DE LOS PERSONAJES Y D1SCURSn 11VIVIS.T7CU 

Conformismo 	• 

Creación de modas 

poro que In vida - 

tenga settidó. ' 

. 	... 	. 
Imposición de co-n 

Distorsión de con- 
ceptos. 	• 

El trabajo es algo 

desagradable pero 

interesante. 

Lo moderno es lo me 
jor. 

• 

Presentación de un 
mundo  fantasioso. 

• 

• 

. 

• 

... 

• 

, 

ductns. 	.  

• 

. 

• 

, 

' 

Ni nada mós que inventar,poseemos todas las comodidades. 

Hemos inventado todo lo bueno,¿Cierto? !Pues inventemos algo - 
malo! Ahora verón. 	!Acabo de inventarla moda! 

. 	. 
Eso si,linbró que-quitarse todo esto al acostárse. 

. 

iAdemós invente una palabra.Trabajol 	• 

• 
Esto es la muerte. 

 

. 

Actualmente un muchacho se peina con fijadores de pelo en aero- 

sol. Antes se peinaban con grasa del, pelo de dos osos. 
!Claro no olio muy bien pero - era natural!  

(Le- venden sueños ¿Quién conoce el inmenso poder de la mente hu-

mann? ¿Del alma humana?. Un poquito de fe y otro tanto de con--
fianza son los innredientes de una delicia inCreible). 
;Está mbs loco que un pastel de fruta! 	fabrica sueños según pe- 
dido!.Los enfermeros vendrón muy pronto por 61. 	- 	• 
iCuldadwArchl! Lo mismo dijeron de Colón cuando partió a desew 
t; r I r 	Amt-r i rt4 	Tnaric 	111 	1 1,3», -u,:•,,u3 	L,,c.,, _ .1 ",., 	: I 	4 „,.._ t , 	1 	4.t 



PERSONAJE: Archi 	• 	VALORES DE LOS P!TRSON.I.JES Y DISCURSO LINGUIST1C0 	• 

• 
Snobismo. 

Da lineamientos pa 
ra la moda. • 

. 

• 
Supéripridad del.. 

-, 	• 
• • --s-..„-..  

	

hombre, 	.-- 	
..,,, . 	. 

	

. 	• 
. 
.••• 

Superltición ... 

. 
• . 	• 

Importación de -- 

costumbres. 

Ropa ostentosa. 

. 	• 

• 

• • Beti,no 

•  

. 	. 
. 

. 

. 	. 
. 

. 

no terminaba en el horizonte. 

Esta casa estf. muy "in" - 

• 
Torio bolo tiene pésimo gusto en lo referente .a la moda -. 
Es el último grito de la moda. 
Me - gusta y lo•uso. Este es el precio que se paga por sobresa- 

'lir en el mundo de la moda.  

Este tipo de deporte es para hombres 	• 	 , 
• (geti pregunta que cosa estAs haciendo)  

llago un hoyo en el hielo ¿Do que otra manera se podría pescar 
aquí? 	iVah! iMujeres! 	 • 

• , 
Tal veza  no deberlamoS ir.No olvides que hoy es martes 13,Beti. 

abras tu paraguas adentro. 
iEso da mala suerte! 	iUn gato negro! 	INool 

• . 

Verónica quiere conseguir su Arbal de navidad hoy.  

. 	 . 

	

' 	. 

Miren a Verónica.Ella tiene unos patines de figuras nuevas. 

También sus zapatos son nuevos. Y su mascadó.Igual que su par 
de cnlcetns.Sus pantalones - son nuevns.Y ese sufter.de lana -..- • 
también. 

• 



• 

r• 

PrUSONAJE: Archt VALORES DE LOS PE!:SnNAjES Y n1SCURSO LINWISTICO 

!No soy un líder! iNo muevo masas! iZso,me pasa! ¡Tal vez lo 
podría aprender . poco a poco. 

Interés por ser - 
lider., 



PERSONAJE: Verónica. 

Exclusividad 

Riqueza 

Preocupación por las 

diversiones. 

Mecanismos de proteslja .  

VALORES DE LOS PEnSONAJES Y DISCURSO 	LINGUISTIC¿. 

Tengo una red de calor interior. Cables mAs finos que un ca— 
bello en lo que llevo puesto. Zapatos,blusa, etc. 

Pero' es un sistema de calor muy sofisticado. 

Solo gente.muy rica puede darse este lujo. Es costoso,pero 
si se es lo bastante rico,e1 automóvil nunca se enfría. 

Es una ventaja del dinero sólo una de ellas !Porque hay mas—
todavía! 

!Quiero ir a patinar saliendo de clases,asi que puedeá pasar 
por mi a• casa. 

iMhs te vale pasar por mi, o tendré que ir con Carlos!.  

!Tenemos alternativas por todos lados! !Creo que debemos or—
ganizar una campafia para cambiar nuestras vidas! 

(Lleva una pancarta) !Este cartel interesarA a todos! 

!Tal vez en la variedad esta la sal de la vida! 

!Somos ricos,paph! ¿Por qué hemos de permitir que nos casti—

gueel clima? !Para qué sirve el dinero si no es para co. 

Impositiva 

Justificación de la 
sociedad a partir de 

un ejemplo espectfic 

Justificación del 

sistema. 

Riqueza 



PURSONAJE:Veránica 

sa asfr 

Poder 

Status 

Colaboradora eri me-

dios de información. 

Despectiva 

Es considerada como 

mercancía. 

Utilización de situa 

ciones para sacar -

provecho. 

Adquisición de va-

lores morales (sen-

timientos). 

!Así se habla papá!; ahora si estás hablando como debe hacer-
lo un. magnate! 

Yo soy Verónica del Valle, de una prominente familia iSu ape- 

llido no tiene ningún abolengol.Ella es I3cti fosas. 

Ella es,probablemente,la seTunda chica más popular.' 

iEsa rubia tonta conquista a Archl mientras yo me dedico a 
ser reportera! 

iEsa cosa que trae el puesta ( supone que el, chaleco de Torón 

bolo es de la piel de su perro rito,cuando él le aclara que -

es sintética:) iPor supuesto! 

(Habla Archi) Estabas tratando de ganártela para que vaya - 

contigo a la fiesta verdad? 

Oye,Carlos,¿podrías hacermd otro favorcito? Debo guardar la 
vajilla nueva de mamá en la alacena, y no alcanzo. 

Y tengo dinero suficiente para comprar todo lo que quiera.lIn 

cluyendo el afecta de todos estos traviesos chiquillos Me!.  

iYo siempre lo he dicho:la-respuesta a todo es simplemente la 

nmhfcióri! U:uando se tiene suficiente dinero,todo se puede -- 

comprar! !Todo incluyendo respeto y amor amigo! • 



PEnSONAJE: Verónica 

Diferencia en cuanto 

a habitat y forma de 

vida. 

No sabía que íbamos a pasarla ahí sin comodidades.(habla de -

la cesa de Ileti). Yo siempre me siento a gusto en esta confor 
tnble cabañita que tienen ustedes. 

!Ah! Todo aquí es simple y hermosamente primitivo. 

Crítica a los ali-

mentos. 
¡Que raquítica cena! pero la disfrutar6. Esta noche voy a v 

vir coma vive la gente de la clase media. 

Consumo irracional 

Impositiv'a 

Ind.iferencin con lo 

galanes. 

Desinterls por la -

escuela y preocupa-

ción por su record 

de galanes 

Preocupación par --

mantenerse entrete-

nida y al mismo tica 

po divertida. 

IMe encanta este tipo de mercados al aire libre! Sólo mira 

cuantas cosas tan maravillosas y baratas me he encontrado ca-

si sin buscar. 

Archi te estaba buscando. Papá dará una fiesta y quiero que t'  

seas mi pareja. 

!Oh! pobrecito! espero que temejores pronto;le dire a Carlos 
que.• venga. 

El año pagado sólo se me declararon.7 chicos, y en este año -
fueron 19. 

Beti,¿Te has puesto a pensar que hay algo más en la vida que 

los vestidos Ylos chicos guapos? 

!Que desesperación y aburrimiento! 

!Quisiera vivir una aventura misteriosa! 



PLUSONAJE:Verónica. 

Caprichosa 

Abolengo • 

Atributos proporcio-

nados por el dinero. 

No queremos deslizarnós en un. trinea.Queremos ir a patinar. 
Nosotras nos vamos a patinar. 

Archi,esta navidad deberíamos darnos cosas prócticas como jo-
yas y abrigos de piel. 

¿Así que a eso se le llama poner la mesa,neti? ¡Lo haces bas- 

tante bien! Puedes hacer carrera como camarera.iApuesto 
que hasta sabes hacer las camas! 

Yo nací con eso que le llaman comúnmente "sangre azul". Tú 
sabes que pertenesco a la clase aristocrótadel mundo.Tengo 
sangre real. ¡Los del Valle siempre hemos sido de los "gran-
des"1. 

(Habla Archi) Verónica es.  a , única que la puede vencer ftcil-
menteen FAMA y BELLEZA. 
(Habla Carlos) EGRita trabaja en'los estudios "Iris" señores 
(labia Verónica) Siempre me alegra conocer a mis empleados. 
Papó,compró'los estudios "Iris" hace algunos dlas.Posterior-
mente me los regaló. 

Pretensión por adqui 
rir artículos suntua 
ríos. 

Desconocimiento de 
las actividades dom/ 
ticas. 



• N 
1 

PERSONAJE: Ilcti. VALORES DE LOS PERSONAJES Y DlSCW:SO LINGUISVICO 

Conformismo 

El mundo no está tan 

cambio de forma .no de 

contenido. 

Colabora en medios 

de información. 

• • 

Preocupación por su 

aspecto físico. 

Justificación del - 

sistema (pluralidad 

de opciones) 

Fuga de la vida co- 

tidinna. 	. 

Adjudicar ventajas - 
a los productos de - 

belleza para atraer. 

mal. por 

Organización para.un ¡Deberíamos 

Emprendedora Pero 

• 

. 

• 

. 

. 

• 

. 

Mis padres me dan sinmpre lo que les pido.  
• 

Ya tampoco.Realmente sí hay gente que.se queja y se enoja - 
todo,pero ninguna que se lamente por vivir en un mundo - 

de pléstico. 

hacer una campaña! 	 s 
• 

¡No te olvides Archi, de que hoy es el último día que tene- 

mos para acabarla Adición del periódico escolar de este mes 

	

. 	. 
me estoy preparando para regresar a la escuela a vender 

• . mis pasteles. 	 • 	. 
Escuchen muchnchas;tengo que pintarme las tiiins.¡Nos vemos! 

• 
¡En este mundo hay una gran variedad de cosas paln escoger! 
1E1 término "amor" es usado por lo menos en mil formas dife- 
rentes! 	¿O no? 	• 	 • . 	. 

No tengo por qué contar los detalles sosos de mi vida coti-
diana. 

Para probar que Verónica me robó a Archi,presento un frasco. 
de .perfume. 	. 



1 

PERSONAJE: Carlos. VALORES DE LOS PERSONAJ!'S Y DISCURSO L1NGUISTICO 

Tipo apuesto 

Rehuye n1 trabajo. 

Bromista 

Presumido 

Atrae la atención de 
los demos por sus a—
cciones. 

UtilizaCión del ding 

ro como medio para — 
conseguir un fin. 

• Desprecio. 

Juicios de valor 

Despótico 

Envidioso  

!Llegó el Gol in por fin! 

Ya era justo que supieras lo que es trabajar duro,amigo. 
Y yo disfruto muchisimo el .verte trabajar,Carlos. 

iA proposito de bromiStas...se me ocurrió una ideal. 

Ese presumido es tan bueno como él cree.isi quieres una foto 
del campeón,tómame a mi!. Adernfis en todos los deportes que. —
practic6,triunfo. Y ese es un deporte que también voy a do— 
minar. 	 '. 

Chico atrapaste al ladrón del estadio.Dinos.como lo hiciste 
iA pesar de estar lastimado derribó a un ladrón! !Que valor! 

Memo...¿Te gustaria.ganar •unos pesos?. Que entretengas unos 
guinde minutos a mi amigo Archi. 

• iJa 	!Lo mismo de siempre,eres un pobretón de primera! 

Sólo teniendo lo malo aprecias lo buenos. 

¿Rompes nuestra cita sólo para salir con ese Tarambana? 

iLa.gente dice que Pancho es mejor pntinndor que yolitiadie —
me puede ganar! yo soy el mejor... iEn todo! 



[

PERSONAJE: Torómholo 	VATORFS Dr LOS PUSONAJES Y niscrusn IGrI‹,:TiCri 

Aversión a las -- 
mujeres 

• 

Ya lo dije antes y lo repito:iLas mujeres están loquísimas! 

HAbitos alimenti- 
cios ajenos a nues 
tra cultura. 

Oye,¿Qué te parece si vamos a comernos una gran pizza? 

Defensa contra las 
mujeres. 

!Tengo que defenderlo de mujeres como tó!  

• 
Sometimiento Me rindo ante ella ( unte. Verónica) 

Amor por los niños irse niño ya debería estar en la escuela! ¿Algón problema,ami- 
go? 	iCalmatetchico! quiero ayudar. 

Distorsión de los 
conceptos. 

Nosotros por se sabios (Habla Carlos) mi mente está llena. 

Sólo la diversión Llegó nuevamente esa hora fatal.¿Por qué el tiemprs no vuela -- 
es buena. cuando no te estás divirtiendo¡Archi? 

Desinterés por el ¿Bromeas? ¿Qué puede haber en la vida de Napoleón 	que la haga 
estudio. 

un poco interesante? Por lo que a mi respecta, nada de lo que -
hizo me interesa. 

Entretenimiento.. ¿ Si? lo que me sucede es que estoy muy entretenido llenando un 
crucigrama. 



PEUSONAJE: Torambolo VALO1).L:S DE LOS prr:snNuys Y Dilzt-WW:,n t/N•rrry.rirn 

¡Celebremos mi decisión con un delicioso helado! 

¡Por fnvor,Archi,prestame SO pesos o,al menos, 50 centavos pa-

ra comer! ¡Oh,me estoy muriendo de hambre,¿Qué le diré a mi 
estomágo? ¿Qué debo hacer! 

¡Lamento estar cfi este mundo de plásticol- 

iSnif! iSnif! esos pasteles huelen delicioso,npuesto a que sil-
ben tan sabrosos como huelen ¿Dónde están?. 

'Siempre piensa en 

comei-. • 

Crítica de la situ. 

ción actual: ' 

COnSumo de alimen-
tos. 

Distorcian de con-
ceptos. 

Dinoburguesns ¿No? 

¡Prometo solemnemente evitar todo aquello que no sea natural! 
¡Celebremos mi decisión con un delicioso helado!.  

Inconciencia de lo 
que se consume. 

Protector 

animales, 
rol de la 
za)..  

de los - 

(en gene 

nnturale 

iY yo nunca Usarla la piel de ningún animal. 
Esto es pelo sintético.. 

(Veranica se burlo del chaleco que llevaba puesto torambolo,e1 

cual después utiliza ella y Torambolo le tomó una fotografía). 
¡Oh! ¿Horror? Nada de eso. Yo lo encuentro mas bien atractivo. 

Saca provecho de -

situaciones adver-
sas. 

• . u 



PERSONAJE: Don Logor o  VALORES DE LOS PF.1tSONAJES Y DISCU1.S0 LINGUISTJCO 

Magnate 

Hombre de negocios. 

Todo se nrregla con 

dinero. 

Inversión en investí. 

gación. 

Inversión en innova-

ciones (automatiza-

ción del individuo). 

Estaba en mi oficinn,arreglnndo unos doeumentos,Torómbolo. 

!Claro que no! yo estaba en mi escritorio,bobol . 

Te llamaré el lunes, sin fnita.Tengo que ir a casablanca 

fin de semana. 

(El señor del Valle, manda un sobre a los papás de heti) 

Que les parecería pasar este fin de semana en un hotel y asis 

tir a algún buen cspectSculo iSil !Paga todo! es una muestra 

de su gran aprecio. Es su forma de agradecer todo esto, vea 

que el señor... del Valle conoce a su hijita. 

Por varios años he financiado una expedición arqueológica, y 

recibi esto.Lee. 

Dilton diseño un cuárto para mi compañía que estS totalmente 

automatizado.Con solo oprimir algunos botones podré disfrutar 
de todas las comodidades que hay. 

(Un.robot habla). Le traigo su pijama y su bata,señor. 

ud.". un bnfio,señor? 

(Habla torómbolo) !Está programado para repararse a si mismo! 



PERSONAJE: Gorilón  VALORES . D17. LOS PFRSONAJES Y DISCURSO LINGUISTICO 

Agresivo 

Torpe. 

DerrotiAta 

Rechazo hacia la --
sociedad. 

Busca ser el centro 
de atracción.  

¡Estoy furioso con el mundo entero!.  • 
iGorilón es como un volcAn que est5 a punto de estallar. 

(Habla el Sr. Paz) iVaYa,vayal...por lo visto,gorilón • lo hi- 
zo de nuevo. 
Si no fuera por el tonto de gorilón,e1 mundoserin el,pnraiso. 

!Todo lo que hago estó mal! 
(l)ilton dice) Gorilón es muy sensible y le duele que lo humi- 

llen. 

IEStoy furioso con el mundo entero& 
¡Tal vez me ... agrada ser infeliz! !Quizá me haga dichoso el 
hecho de ser un miserable! 
Soy muy grande y muy tonto. 

Este libro dice que para ser popular hay que contar chistes a 
los amigos.. 



PEliSONAJE:  Mndre de Arehi 

Se ocupa de los • 

labores hogareñas. 

VELORES DF: LOS PUflSON1Jf.5 X 1)1CUPso TiGuicricu 



PLRSONAJE:Sr. Paz  VALORES DE LOS PERSONAJES Y DISCURSO L1NGUIST1CO. 

Represivo. 

--Ptoder .  

Parcialización. 

Manipulación. 

(Archi dice) Como-es director de la escuela, no puedo decirle 

'lo que pienso. (El señor Paz escucha) !Pasarás el resto, de 

tus días escolares en el salón de castigo! iTus.hijos se --
gradunrAn antes que. tia! ¿Me oyes? 

Por el.poder que ,tengo como director de este organismo me ¡son 
ro en nombrarte Santa Claus en el festival de Riverdale. 

Lo sé,Se debe tratar de hncerlo todo interesante porque ellos 
tienen una capacidad de atención limitada. 

(Archi,habla) Adnm,11 es el lider. Pense que el señor Paz por 
que es.el director de la escuela. 

Sí,acabo de recibir la herencia de un pariente quisiera inveri 
tirlo,pero yo no sé,mucho.de esas cosas. 

¡Ud. conoce mi política de hacer trabajar a los estudiantes! 

En lugar de castigos les doy trabajo. 

!Se supone que yo debo ser neutral en esto,pero no soporto -

ver que Carlos vaya ganando! ¿Acaso no deseas ser presidente! 

;Entonces debes cambiar tu actitud! illaz muchas promesas, 

Archil !que ingenuo! !No hiciste ni una sola promesal. 

(Por un mal entendido In secretaria,pone el altavoces para-

que .los estudiantes escuchen lo que dice cl_ Sr. Paz,e1 cual 
compone un radio) Quiero que todos corran a su tienda favori-
ta y comurl, n este íntimo disco! Iliolunt9.5 d.cspu:rettre.:-=en! 

Subestimo a los 

más. 

Reconocimiento de -

autoridad y'poder. 

Adquisición de rige 

za. 

Explotación. 



PURSONAJE:Dilton 	VALORES DE LOS pl;,2SM.J :s Y DISCURSO L1VIUTSTICO. 

Valores políticos Milton! 	IFs la única persona que si podró amanzarlo! 
(Cordura): 

Siempre he tratado de hacerle entender que la violencia no con 
duce a ninguna parte. 

!Siempre olvidas todas mis enseñanzas! 
• Debes aprender a ser amable y dulce con la gente. 

Sometimiento a tra 
ves de la agresión 
verbal o física. 

• Si insistes en ser un gruñón perderés a todos tus amigos. c,  

• • 

Emprendedor 
Cuándo todo lo demhs falla,debe uno recurrir al único lenguaje 

(procura innovar 

la tecnología). 
que él entiende. 

!Cielos! 	¡Es un cohete!¿Tó lo hiciste Dilton? 
¿Vuela? 	!Es genial! 	.., 	• 

• !Claro que yo lo hice! 	iAdemés debe volar! 
iY por supuesto que es genial! Lo construí solo. 	

• 

Creación de elemen Lo ignoro,pero es mejor que lo haga bien. 
tos de poder. Me costo mucho trabajo. 	 • 

Cuando baje,digaie que se lo agradezco mucho,me voy. 

Innovaciones tec-- 
Dilton,como desearía que alguien hiciera algo acerca del alto 

nológicas. precio de la gasolina. 

!Vaya coincidencia! Trabajo en ese mismo problema,Archi. 

Pero tengo otras ideas para resolver la crisis.Un coche de bater as 



• 1, 

VALOUES DE LOS PMS0A,IS Y nIscrw:.o ilwsTIrn 

Si sigues haelendote el payaso y no compras muln,serh mejor —

que te vayas de aquí. 

PEUSONAJF: PePe 

Interés por que se 

consuma. 



 

PERSONAJE: Mam& de VertSnica DISCURSO LINGUISTICO VALORES D': LOS PERSONAJFS Y 

 

      

 

Diversiones 

  

¡Vaya acabo de prestarle a unos amigos nuestra cabaña del 
lago! 

 

      

      

      



PEitSONAJE: Adam. 	V11.0S DE LOS PERSONAJLS Y DISCURSO LINGUISTICO 

. 

Extraterrestre 

•. 	. 	. 
. 	. 

	

Superioridad 	• . . 

. 	. 

• 

Fantasía (poderes 

extraterrestres) 

• 
. 

Comerciante 

Adaptabilidad 

. 

. 	. 

. 

• 

• 

Soy Adnm.Quedc huérfano a muy temprana edad 	y desde entonces 
busco mi planeta. 

• , 
Los convencl.En planetas poco... desarrollados como la tierra, 
casi nunca me creen. 	. 	• 

No,no como les dije sólo estoy buscando mi planeta de origen. 

Me llevaron al cielo de los desamparados al quedar solo. Soy -' 

huérfano y sólo se que yo nací en algún sitio de este gran uni 
verso.iTengo que encontrar mis raíces! 

¿Alguien de ustedes me pidió un refresco,chicos? 
¡No lo ped1,s6lo pense en hacerlo! 

¿Quó quieres decir,que pediste tu refresco con la mente? 
También lo hice con la mente.- 

;Es un vendedor interplanetario que me lleva a otros planetas .- 
a buscar huellas de mis antepasados! 	- ---: 

Encontraste alguna pista de tus padres,en ese extraño planeta. 
!No! pero ese lugar es bastante agradable. 

• . 

• 

• . 	. 



6.4 CARACTER DE LOS PERSONAJES 

ESTRUCTURA TIZ1ATICA* 

164. 

ASPECTO EXPREsivo** 

"'Cfr. P.54 a) 2. 
** Cfr. p.56 b) 4,5,6. 



Carácter de los personajes. 

CarActer 

OPORTUNISTA,FLOJO ,CONQUISTADOR, 

AVERSION POR EL ESTUDIO. 

CAPRICIIOSA ,VOLUBLE DESDE1OSA, 

VANIDOSA ,FLOJA. 

FANFARRON,PRnsuruDO numEsco; 
CALCULADOR ACTIVO, 

11PCITACTIA BUENA,FICRENDEDORA , 

INTELIGENTE ,ALTRUISTA I I-SONDADOS:Y, 

SE SACRIFICA POR LOS DEYIAS. 

PRACTICA DE DEPORTES. 

TOROMBOLO 	 ECUANIME IDESPREOCUPADO, 

DESALIRADO,PARASITO. 

Personaje 

ARCIII 

VERON ICA 

CARLOS 

DETI, 

.165. 



6.5 RELACIONES DE SOCIALIZACION 

ESTRUCTURA TEMATICA* 

ASPECTO NORMATIVO** 

166. 

* Cfr. p.54 e)2 
•* Cfr. p.56 c) 7,6,9. 



Relaciones de Socielizaci6n 

DespAs de analizar' el universo de le historieta Archi se 

encontraron lee siguientes relaciones 'de socializaci6n entre loe 

personajes principales. 

Noviazgo 

'SoMetimiento 
VERONICA: 

Noviazgo 

Explotador BETI 

ARCHI 
Compañero de escuela. 

Aliados (cuando por-

intereses conviene a 

los dos)' 

CARLOS 

 

Amigos 

Apoyo 
Ayuda reciproca 

Solidaridad. 

TOROMBOLO 

   

167. 



Novios ARCHI 

VERONICA 

BETI 

CARLOS 

TOROMBOLO 

Amigas. 

Sometimiento en el 
aspecto intelectual. 

Apoyo económico 
Dominio. 

Amigos 

Interés por los bene- 
ficios que puede spur 

tarje. 
Utilización. 

Compañeros de escuela. 
Aversión. 

Compañeros de clase. 

Utilización. 
Apoyo (pera molestar a 

otros). 

TOROMBOLO 

Compañeros de clase. 

Enemigos. 
Rivales en amores. 

Interés constante por -
conquistarla. 

. CARLOS 

ARCHI 

VÉRONICA 

Compañeros de escuela. 
Aliados en circunstancies SET! 
especificas.* 

Tatárararlos quiere salir con Verónica y Beti con Archi. 

168. 



Noviazgo. 

Ayuda económica. 

Apoyo en trabajos -

escolares. 

ARCHI 

  

169. 

BETI 

TOROM8OLO 

Amistad 

Apoyo 

Sometimiento en el - 

aspecto sconblice. 

Amistad. 

Solidaridad 

Compañeros de escuela 

Apoyo. 

Amistad.Compenerismo. 

Consejero. 

Indiferencia. 

Interés por obtener bene-

ficios económicos. 

Desdén. 

Compañeros de escuela. 

Amistad.Comprensi6n. 

Compañeros de escuela. 

Interés (por los bene-

ficios que puede recibir) 

Conveniencia. 

VEIONICA 

TOROMBOLO 

CARLOS 

ARCHI. 

VERONICA 

BETI 

CARLOS 



G. G. ENCUADRES 

170. 

SUSTANCIA DE - LA nximcsIoN* 

SIGNIFICADOS FACTICOS TRANSMITIDOS 

POR LA FORMA** 

*Cfr. p.54 n)3 

**Cfr. p.56 ' n)1 



En el siguiente cuadro se muestran los planos.(encuadres) 

de los principales personajes de acuerdo a la importancia de --

cada uno. 

Pin., 
per_ 	nos. 

sonajes. 

Plano 
general 

Plano 
medio 

Plano 
medio 
medio., 

Plano 
amera.- 
cano. 

Plano 
de con- 

' junto.. 

Acer- 
camien 
to. 

Total 

ARCHI '210 311 160 151 172 81 1,095 

BETI 85 138 104 92  79 36 534 
. . 

VERONICA 67 105 9G 92 84 34 478 

CARLOS .82 102 56 .47 68 . 27 382 

TOROMBOLO 78 .123 74 56 52 17 370 

, 	, 

171. 



6.7 ONOMATOPEYAS'.  

172. 

SUSTANCIA DE LA EXPRESION* 

SIGNIFICADOS FACTICOS TRANSMITIDOS 

POR LA FORMA** 

'Cfr. 1')• 54 a) 3  
• • Cfr. p. 56 a) 3 



ONOMATOPEYAS 	 VALOR SIGNIFICATIVO 
ESCRITO - VERBALES 

173. 

IGRRRRRRI 

ISOONI 

ZOOM ZOOM 

1VUAMI 

SLVOOSHI 

IVIIAP! 

SPLAT 

SPLASH 

JUAMI 

IDINGt lOONGI 

BING SANO 
PI 

1BONG BONG d  

Gruffire(enojo,ire,combetivided). 

Esquiar sobre la nieve. 

Deslizerse,correr con velocidad. 

Impacto choque. 

Embadurnar 

Caide de pintura. 

Timbre ( de puerta) 

M 

N 	11 

SLAMI 	 Cerrar puerta. 

ISMOOCHI 	 Besar 

SMACKI 

IBUAI IBUAI 	LLento,eollozo. 

CLINKI TUUOI 	Sonido de metales. 

CLANKI TINCI 	oe 



CaLds,choque 

• 

ITUUUNMI 

ICLOMPI 

BUNP 

KRASHI 

BOUNGEI 

CRUNCH 

ZOOM CRUNCH 
BOUNGI 

174. 

ONOMATOPEYAS 

ESCRITO - VERBALES 

BANGIJ  BANGI 

VALOR SIGNIFICATIVO 

Sonido de metales. 

Golpe con los pulíos.. 

Golpe de una mano contra otra. 

Tronar' los' dedos. 



ONOMATOPEYAS 
	

VALOR SIGNIFICATIVO 

ESCRITO - VERBALES 

'PLOP! 
	

Caidaydesmayo,conmoci6n. 

PLOP, PLOP 

GASP1 
	

Asombrc,edmireci6n. 

OHHH! 

GASP1 

FIUUUU1 	 Adulacifin,pircpa. 

GULPI CHOMPI 	Treger .  masticar. 

BURP 	 Comer.. 

URPI 	 Atragentersh 

BANGI BANG1 	Golpear con ira 

PAM1 

VROOM1 

IVHACKIttx 

iVHAM1, 

1VHAM1 

$VHAP1 

175. 



Risee,carcejedes 

Hervir 

Ladrar 

Brincar, alter. 

u 

Frenar o parar 

176. 

ONOMATOPEYAS 
	

VALOR SIGNIFICATIVO 

ESCRITO — VERBALES 

EXPLOSION 

SSSSSSSSS 

ROAR 	 Acelerar 

CRACCI CRAC! PAMI 	Ruido de cercache. 

JONK! JONKI 	Frenar 

PLAP PLAPI 	Aplausos 

SNARI GROUI 

IJA! 1.1A1 

IJARI IJAR! 

BLUP! SU88LE• 

IGUAUI !GUAU! 

VOOF VOOFI 

ZUUM CRASHI 

SPRINGI 

FLIPI PLOPI 

SCREEECHI 

SPRANGI SPRANG 



ONOMATOPEYAS 	 . VALOR SIGNIFICATIVO 
ESCRITO - VERBALES 

TUMPI 
	

Acción de caer. 

AAACHUUI 	 Estornudar 

=MI 

CLOCKI CLOCKI 	'Cacarear 

RING BRRING 	Timbre de teléfono 

CHOPI CHOPI CHOPI 	 Corter,serrer madera. 

VACKI 	 Partir 

SCREEEEEI MARI 	 Cortarpon sierre elécttice. 

SCREEEEEE 800000 	 Esbantereastister 

AAAAAAARG 	 Susto 

IAAAAAAYI 	Dolor 

AAAAAAGHH 

BZZZZZZZZZ 	 Objetos en vuelo 

SPLOOSH 	 Caer el agua 

KLUNK 	 u 

TAP TAP 	 Caer e plomo algo pegado. 

IJUOSHI SUODSHI 	 Alreeviento. 

177. 



ONOMATOPEYAS 	VALOR SIGNIFICATIVO 

ESCRITO - VERBALES 

178. 

ICLICKI CLIC 

RFJT 
4091. 

DA8BR 

FUFURUFUFU... FUIT 

THUMPI 

STOMPI STOMPI 

RIPI TEARI 

IZZZZIZZZ 

SSSSSZUZZU 

CLICK CRACK 
CROAAAC 

Encender fuego. 
Disparar cámara 

Etscribir e Máquina 

Silver 

Patee:* 

Romper¡deacocer 

Dormir 

Lanzar pelote 

Romperse el hielo 

WOOSH 	 Hacer camino en la nieve 

8Af:100DM 	Ruido de máquina 

SNIFFF 	Oler 



$1©0 
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ONOMATOPEYAS 

GRAFICAS 

VALOR SiINTFICATIVO 

Dolor 

Desmayo 

Llanto 

Mnsica o canto 

Asombro g desconeierto. 

Dinero 

Gritos l raria t histeria. 

179. 

MAsica horrible,Oesentonada. 



ONOMATOPEYAS 

GRAFICAS 

Noquendo l golpeado. 

Enamoramiento embeleznmiento 

Embolezamiento. 

VALOR SIGNIFICATIVO< 

Asombro 

Dinero 

InterrogaciU ldudn. 

P5rdida del conocimiento 



7.1 CU2STIONAIII0 Y GRAFICAS (Encuesta) 

ASPECTO EXPIIESTV0* 

ASPECTO. NO11,1 ,tT1V0* 

*Cfr. p. 56 b) 4,5,6 y c) 7,8,9. 

181. 





183. 

CUESTIONARIO APLICADO EN LA ENCUESTA DE LA HISTORIETA 

CUESTIONARIO 

Delegación Política: 	  

Grado de estudios: 	  

Ocupación: 	  
Sexo: 

Su edad se encuentra entre: 
10-20 años ( ) 	21-30 años ( ) 

	
31-40 años. ( ) 

41-50 años ( ) 	50 6 mAs 	( ) 

ZLe gusta leer cuentos (historietas)? • 

( ) Si 	( ) No 

¿Por qu8? 	  

2.-ZQué tipo de.historietas prefiere? 

a)Del oeste (vaqueros) ( ) 

c)Ciencia ficción 	) 
e)B6lica 	) 
g)Históricn (adaptación 

de hechos históricos) ( ) 
i)Animales humanizados ( ) 

k)Otra 

b) Sentimentales ( 
d) Intriga 	) 
f) De la selva 	( ) 

h) Fantasía 	) 
j) Personajes con 

poderes extraños ( ) 

especifique 

  

3.- Cómo le gusta que sean físicamente los personajes masculinos? 

4.-Z Cómo le gusta que sean físicamente los personajes femeninos? 



en la histo- 

5.- Prefiere que los personajes sean: 

a) Valientes ( ) 

c)Tímidos ( ) 
e)Bondadosos ( ) 

g)Tontos ( ) 

b)Malvados ( ) 
d)Malos ( ) 
f)Astutos ( ) 
h)Intrigantes( ) 

i) Ninguno de los anteriores 
especifique 

6.-4u6 lenguaje considera que deben emplear los personajes 

las historietas? 

7.- ¿Cómo prefiere el contenido? 

a) Corto ( ) 	b)Extenso ( ) 

8.- ¿Cómo prefiere que vistan los personajes? 

9.-¿Cuáles de los siguientes 

nieta? 
a) El bueno 	( ) 
c)E1 que siempre 

gana 	( ) 

e)R1 flojo 
g)E1 pobre 

t Por qué ? 

10.-¿ Cuál considera que debe ser la función de la historieta? 

a)Educativa ( ) 
	

b) Distracción ( ) 

c)Entretenimiento ( ) 
	

d) Cultural 	( ) 

¿Por qué? 

11.- ¿Si tuviera la oportunidad de proponer cambios en la histo-
rieta,quó cambiaría? 

a) La presentación ( ) 

b)Los temas que tratan ( ) 
c)Los personajes ( ) 

d)Ln forma como hablan los personajes ( ) 
e)La forma como aparecen vestidos los personajes ( ) 
f) Otra: 

especifique 

personajes deben existir 

b)E1 malo ( ) 
d)El que sirve 

de blanco para 
burlarse de 61 ( ) 

f)E1 rico ( ) 

1814. 

de 
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GRAFICA IV 
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GRAFICA VIII , 

FUNCION QUE DEBERIA CUMPLIR LA HISTORIETA 



GRAFI CA IX 

LOS LECTORES DE HISTORIETAS PROPONEN QUE DEBE CAMBIARSE 
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