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En este trabajo se parte del supuesto de que el uso de recursos
gráficos, además de ser positivo, está creciendo continuamente en
la enseñanza. Con el fin de facilitar la utilización de recursos
gráficos en la realización de transparencias, mapas mentales, mapas
conceptuales, resúmenes, etc., se proponen unas reglas básicas que
constituyen en sí mismas un lenguaje gráfico

INTRODUCCION

El uso de gráficos e imágenes está siendo progresivamente creciente en la
enseñanza durante los últimos arios. El alumno recibe la mayor parte de la in-
formación visualmente, mediante libros, apuntes, transparencias, diapositivas,
encerado, ordenador, etc. Tradicionalmente el soporte fundamental de esta in-
formación ha sido la forma escrita de los lenguajes hablados. La introducción
de recursos gráficos en la enseñanza puede justificarse desde diversas perspecti-
vas. Quizás la primera sea aquella que busca ayuda para la explicación de un
determinado tema o lección. Con el fin de facilitar la memorización, son mu-
chos los autores que recomiendan diversas técnicas de conexión gráfica. Recien-
temente los mapas mentales y mapas conceptuales están ganando adeptos entre
los docentes. También puede recurrirse a los gráficos aduciendo que éstos se
adaptan mejor a las características de la percepción visual que la escritura. El
ordenador y la técnica multimedia son herramientas que incrementarán el uso
de gráficos e imágenes.

No es objetivo de este trabajo analizar lo dicho en el párrafo anterior. Existe
una amplia bibliografía que se encarga de hacerlo, entre la que podemos citar
(Alonso, del Río, Fernández, Fry, Persico, Shone). No obstante, asumimos que
esa tendencia al uso creciente de los gráficos es positiva y debe ser potenciada.
Siendo precisamente aquí, en la potenciación del uso de los recursos gráficos,
donde se va a centrar el presente trabajo.

Proponemos unas reglas sencillas que, partiendo de la lengua escrita, permi-
tan introducir progresivamente la cantidad de recursos gráficos que aconsejen
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las circunstancias. Existen otras propuestas de lenguajes gráficos (Basil, Tama-
rit), algunos de los cuales se están usando en la educación de personas con defi-
ciencias mentales. Las peculiaridades más importantes de esta propuesta, que
la hacen diferente a las demás, son:

1.°) Que pretende evolucionar a partir del lenguaje escrito y por tanto resul-
ta de uso inmediato en cualquier idioma, sin aprendizaje previo.

2.°) Que, al integrar en su estructura el lenguaje escrito, permite el uso de
más o menos recursos gráficos, a gusto del autor.

30) Que se ha pensado para poder incorporar toda la potencialidad de la
expresión gráfica (dos dimensiones, tres dimensiones, formas, texturas, color,
fotografía, gráficos con realismo, imágenes aleatorias, fractales, movimiento, etc.),
con la ayuda de los ordenadores.

En el siguiente apartado se explican las reglas básicas del lenguaje gráfico,
y posteriormente se realiza la traducción de tres textos escritos (uno de Histo-
ria, otro de Ciencias Naturales y un tercero de Física) con dos niveles de pro-
fundización gráfica distintos.

REGLAS BASICAS DEL LENGUAJE GRAFICO

Como punto de partida este lenguaje gráfico incorpora totalmente el len-
guaje escrito, pero además pretende utilizar todos los recursos gráficos que se
consideren de interés en cada momento. Para conseguir ambas cosas se ideó una
gramática gráfica en la que tuviera cabida cualquier tipo de expresión gráfica,
incluida la forma escrita de los lenguajes hablados.

La organización del lenguaje gráfico se sustenta en los cuatro conceptos si-
guientes:

— Signo gráfico
— Estructura
— Modificador de estructura
— Conexión entre estructuras

Signo gráfico
El signo gráfico es el elemento más pequeño del lenguaje. De acuerdo con

la clasificación de Peirce los signos pueden dividirse en:

— Iconos
— Indicios
— Símbolos

Iconos son las representaciones gráficas que tienen un alto parecido con lo
que representan. Por ejemplo, el dibujo de un perro, de un coche, de una silla,
etc. En este grupo incluiríamos también las fotografías.

Indicios son las representaciones gráficas que dan una pista de aquello que
representan. Por ejemplo el uso de una flecha para indicar acción o movimiento
sería un indicio.

Símbolos son las representaciones gráficas de carácter arbitrario. Por ejem-
plo, la palabra «mesa» es un símbolo.

A los efectos de las reglas del lenguaje gráfico es indiferente que los signos
gráficos usados pertenezcan a uno u otro grupo. Su tratamiento es el mismo.
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La diferencia estará en la mayor o menor facilidad de percepción visual. En este
sentido se recomienda el uso de iconos, siempre que se pueda. Los iconos tie-
nen dos ventajas, la primera es que no requieren aprendizaje y la segunda, que
su percepción visual es más rápida.

Existen muchos conceptos para los que será necesario utilizar indicios o sím-
bolos. Su invención no es ni urgente ni siquiera necesaria, pues ya tenemos las
corespondientes palabras del lenguaje escrito, que son en sí mismas símbolos
gráficos.

Estructura

Definimos la estructura como el conjunto de uno o más signos gráficos co-
nectados entre sí mediante las leyes de cualquier gramática gráfica. Es esta ge-
neralización la que permite incluir el lenguaje escrito en toda su amplitud, ya
que tanto una palabra como una o varias frases son estructuras, quedando así
la escritura incorporada al lenguaje gráfico plenamente. Otras representaciones
de interés que pueden considerarse como estructuras son los ejes de coordena-
das cartesianas, la nomenclatura matemática, las fotografías y las imágenes en
movimiento. Estas últimas tendrán utilidad en los montajes multimedia.

Modificador de estructura

Los modificadores de estructura son signos destinados a limitar, determi-
nar, transformar o matizar el significado de una estructura. En la Figura 1 se
relacionan algunos modificadores de estructura, incluyéndose también unos ejem-
plos de aplicación. La posición y orientación de los modificadores sobre la es-
tructura se considera indiferente.

Cuando se asocia el modificador «ejecución de la acción» a una estructura
se deriva su significado hacia la acción más próxima al concepto que dicha es-
tructura representa. De la estructura coche obtendríamos «circular»; de barco,
«navegar»; de oreja, «oír»; etcétera.

De una forma similar a la anterior actúa el modificador «concepto de la ac-
ción», con el que determinamos el concepto de la acción más próxima a lo que
representa la estructura. Así, de coche tendríamos «circulación»; de barco, «na-
vegación», etcétera.

Los modificadores «plural», «interrogación», «negación» y «tiempo» tienen
el mismo sentido que en el lenguaje hablado. Observando los ejemplos de la
Figura 1 se comprenderán fácilmente. El modificador tiempo se presenta con
tres opciones: pasado, presente y futuro, pero pueden añadírsele más si el uso
lo requiere.

La lista de modificadores deberá ampliarse a medida que el desarrollo del
lenguaje lo demande.

Conexión entre estructuras

Una vez establecidos los conceptos de «estructura» y «modificador de es-
tructura» el lenguaje se completa definiendo los diferentes tipos de conexión
entre estructuras. En la Figura 2 se relacionan los más importantes.

De todos los tipos de conexión, el primero de ellos (dominio/subordinación)
es el más potente ya que permite un muy amplio abanico de expresiones. Este
tipo de conexión se establece mediante la posición espacial relativa de las es-
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FIGURA 1

Modificadores de estructura y ejemplos

tructuras. La estructura que está más próxima al observador (decimos que está
«encima» o «delante») es la dominante, mientras que la que se encuentra más
lejana (decimos que está «detrás» o «debajo») es la subordinada. También puede
decirse que la estructura dominante «tapa» un trozo de la estructura subordina-
da. El resultado de esta conexión es que el concepto o significado de la estruc-
tura subordinada queda acotado por la estructura dominante. Por ejemplo, si
la estructura «rojo» domina a la estructura «coche», quiere decir que «el coche
es rojo». Una misma estructura puede estar subordinada o dominar a varias es-
tructuras.

El resto de la conexiones se considera que no precisan una explicación espe-
cial. En la Figura 3 se exponen algunos ejemplos que ilustran su aplicación
práctica.

Finalmente en la Figura 4 se hace un resumen de las reglas del lenguaje gráfico.
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B hace referencia a A

B está conectado con A

A implica B

C fluye o se mueve entre A y B

B es igual a A

Interrelación o intercambio entre A y B

Unión de A con B

Intersección de A con B

B está incluido en A
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FIGURA 2

Conexión entre estructuras

APLICACION PRACTICA DEL LENGUAJE GRAFICO

De lo dicho hasta aquí se desprende que este lenguaje gráfico puede utili-
zarse con el grado de profundidad que desee el autor. Teniendo en cuenta que
el lenguaje escrito está integrado en su estructura, el uso de más o menos recur-
sos gráficos es optativo.

Existen muchos profesores que utilizan transparencias como apoyo de sus
explicaciones. Quizá sean éstas, las transparencias, el lugar ideal para comenzar
a introducir las reglas de este lenguaje gráfico. Estamos convencidos de que la
incorporación de recursos gráficos potenciará significativamente su riqueza ex-
presiva, ayudando a captar la atención visual de los alumnos.
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FIGURA 3

Algunos ejemplos

Otros campos en los que consideramos de gran interés la aplicación del len-
guaje son los mapas mentales, los mapas conceptuales y la realización de esque-
mas y resúmenes. Todos ellos buscan una conexión espacial que, sin duda, se
verá favorecida con el uso de más recursos gráficos.

En el supuesto de que esta propuesta de lenguaje gráfico tuviera éxito po-
dría pasarse a la realización de libros de texto con un uso importante de recur-
sos gráficos.

Somos conscientes de que una materialización eficaz de este lenguaje re-
quiere el uso del ordenador. Existe en el mercado una amplia gama de progra-
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FIGURA 4

Resumen de las reglas del lenguaje gráfico

mas para la realización de gráficos que además permiten incorporar texto, y cuyo
manejo resulta sencillo de aprender'.

A continuación se ofrecen tres ejemplos concretos de aplicación del lengua-
je con dos niveles distintos de profundización gráfica. Son tres textos corres-
pondientes a libros de BUP. Las Figuras 5 y 6 corresponden a un texto de Ciencias
Naturales; las 7 y 8, a uno de Física; y las 9 y 10, a uno de Historia.
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FIGURA 5

Traducción de un texto usando pocos recursos gráficos
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FIGURA 6
Traducción correspondiente al texto de la Figura 5 usando más recursos gráficos
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Si nos encontramos mirando por la ventana de nuestra habitación, en seguida
sabemos si un coche, una «bici», etc., se mueven o no. Basta con que les veamos
cambiar de posición.

En cambio, la respuesta ya no sería tan inmediata si se nos hubiese planteado
este caso: Imaginemos que vamos sentados en un tren en marcha. ¿Nos move.
riamos?

Evidentemente, responderiamos que no, puesto que no cambiamos de posi.
ción. Pero con la misma seguridad también deberíamos responder que sí,
puesto que cambiamos de posición respecto a cualquier punto exterior al tren.

¿Qué solución es, entonces, la correcta? —Las dos.
Al hablar de movimiento de un cuerpo tenemos que relacionar este fenómeno

con un cambio de posición experimentado por el mismo respecto a un sistema
de referencia. Sin determinar un sistema de referencia no se puede hablar de
movimiento.
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CONCLUSIONES

El lenguaje gráfico que se propone en este trabajo ofrece, como una de sus
principales características, la integración del lenguaje escrito en su estructura.
De ello se derivan dos consecuencias importantes:

1.a ) Que puede ser utilizado de inmediato, sin aprendizaje previo, salvo unas
pocas reglas muy sencillas.

2.9 Que la cantidad de recursos gráficos a incorporar en cada trabajo queda
en manos del autor.

Otra característica importante del lenguaje es la posibilidad de usar todos
los recursos gráficos que ofrecen los ordenadores: dos dimensiones, tres dimen-
siones, formas, texturas, color, fotografías, gráficos con realismo, imágenes alea-
torias, fractales, movimiento, etcétera.

Como ámbito de aplicación práctica inmediata se sugieren: las transparen-
cias, los mapas mentales, los mapas conceptuales, los resúmenes, los esquemas,
etcétera.

FIGURA 7
Traducción de un texto usando pocos recursos gráficos
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FIGURA 8

Traducción del texto de la Fig. 7 utilizando más recursos gráficos

FIGURA 9
Traducción del texto usando pocos recursos gráficos
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FIGURA 10

Traducción del texto de la Figura 9 usando más recursos gráficos

Notas
1. En la Universidad de León hemos desarrollado un programa específico para este lenguaje gráfico,

que ponemos a disposición de los interesados.
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Resumen: En este trabajo se parte del supuesto de que el uso de recursos gráficos, además
de ser muy positivo, está creciendo continuamente en la enseñanza. Con el fin de facilitar
la utilización de recurso gráficos en la realización de transparencias, mapas mentales, ma-
pas conceptuales, resúmenes, etc., se proponen unas reglas básicas que constituyen en sí
mismas un lenguaje gráfico.
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