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FUNDAMENTACIÓN 

La  comunicación  social  tiene  entre  sus  desarrollos  e  implicancias  efectivas  la  

práctica  profesional  del  trabajador  de  prensa  y  de  radio.  Este  interesante  

campo  del  saber  y  del  ejercicio  concreto  en  los  medios  de  comunicación,  

consuma  entre  sus  fundamentos  los  postulados  teóricos  de  la  comunicación  y  

de  las  perspectivas  analíticas  e  investigativas  disciplinares  de  base.  Articulada,  

a  la  vez,  y  sustentada  en  su  carácter  práctico  y  profesional,  en  el  ámbito  

de  la  tarea  y  la  producción  periodística  específica.  Es  por  eso  que  en  este  

espacio  curricular  se  desarrollarán  los  aspectos  elementales  del  quehacer  

periodístico  que  en  este  singular  desarrollo  versarán  principalmente  sobre  los  

géneros  gráficos  y  radiofónicos.   

Llegados  a  este  punto  en  la  orientación  COMUNICACIÓN,  y  luego  de  haber  

transitado  los  dos  años  previos  del  Ciclo  Orientado,  en  el  6º  año  de  la  

formación  el  estudiante  avanzado  cursará  Discursos  Periodísticos  Orales  y  

Gráficos  de  forma  simultánea  con  las  materias  Comunicación  Digital  y  

Producción  y  Gestión  de  la  Comunicación. 

 

Acerca  de  la  adecuación,  correlatividad  y  vinculación  curricular  de  la  

orientación 

Definimos,  entonces,  el  estatuto  relacional  que  debe  observarse  entre  

Introducción  a  la  Comunicación,  Comunicación  y  Medios  y  Discursos  

Periodísticos  Orales  y  Gráficos.  Tal  articulación  constituye  de  por  sí,  el  eje  

específico  que  recorre  de  forma  correlativa  los  tres  años  de  la  formación  

orientada.  En  menor  medida,  pero  atendiendo  a  diversos  aspectos  

contextuales  y  de  la  llamada  cultura  general,  también  se  podrá  establecer  

vínculos  con  el  espacio  de  5º  año  Comunicación,  Arte  y  Cultura  que  actúa  

de  soporte  referencial,  contextual  y  marco  de  análisis  para  el  espacio  

Producción  y  Gestión  de  la  Comunicación  de  6º  año.   
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Fundamentados  en  estos  criterios  de  articulación  curricular,  habrá  que  atender  

a  los  nexos  e  interacciones  específicas,  con  una  perspectiva  transversal  del  

arco  comunicacional  de  cara  a  los  espacios  del  mismo  ciclo  lectivo.  Nos  

referimos  a  las  relaciones  relevantes  que  el  eje  consignado  como  propio  de  

la  orientación  establece  con  Comunicación  Digital  de  6º  año.   

Finalmente  y  para  consumar  el  sentido  integral  de  la  propuesta  formativa,  se  

debe  situar  la  pertinencia  del  espacio  cierre,  Producción  y  Gestión  de  la  

Comunicación,  que  configura  el  saber  hacer  comunicacional,  institucional  y  

pedagógico  sobre  la  base  de  los  fundamento  teóricos  desplegados  en  la  

orientación. 

De  esta  forma  queda  definida  la  estructura  curricular  de  la  Orientación  

Comunicación  prevista  por  la  Ley  de  Educación  Provincial  2511,  en  adecuación  

a  la  normativa  federal  de  la  LEN  26206. 

Antes  de  revisar  una  serie  de  aspectos  nodales,  vamos  a  considerar  algunas  

palabras  introductorias  sobre  el  espacio  curricular.   

La  prensa  gráfica  se  constituye  desde  el  S.  XVII  en  Europa  Occidental  como  

un  portavoz  de  la  incipiente  opinión  pública  de  las  nacientes  burguesías  en  

tanto  forma  de  posicionamiento  ante  las  monarquías  reinantes.  Sin  embargo,  

y  como  ocurre  con  la  mayoría  de  los  medios  de  comunicación,  los  fenómenos  

de  masas  involucrados  y  las  lógicas  y  prácticas  propias  del  ámbito  periodístico  

profesional,  responden  a  hitos  y  procesos  tributarios  –    y  desplegados  –    en  

el  S.  XX.  Pensamos  en  la  aparición  de  las  corporaciones  de  prensa  y  su  

capacidad  para  constituirse  como  instrumentos  institucionales  de  poder,  

reconocibles  y  con  estatuto  propio  en  el  espacio  social  y  cultural,  investidos,  

además  de  una  impronta  de  actualidad  y  vigencia  efímera  del  acontecer  

noticioso.  También  como  ámbitos  donde  la  práctica  periodística  consolidó  sus  

reglas,  gramáticas  y  estilos,  temáticas  de  interés  y  sus  formas  de  

intervención  social.  Es  importante  destacar  que  aun  hoy  la  prensa  gráfica  se  

constituye  como  el  efectivo  productor  de  la  irradiación  noticiosa  en  la  

sociedad  y  es  legitimado  en  este  lugar  productivo  por  la  resonancia  que  

provocan  las  réplicas  de  los  restantes  medios  masivos,  conformando  así,  la  

idea  de  sentar  “agenda”.  Desde  esta  premisa  surgen  las  ideas  que  ubican  a  
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la  prensa  seria  y  política  como  patrimonio  de  la  gráfica,  valorizando  el  

espacio  coloquial  e  intimista  en  la  radio  y  el  entretenimiento  y  el  

espectáculo  como  reino  de  la  televisión.   

También  se  desprenden  entre  premisas  siempre  cuestionables,  pero  que  

todavía  signan  socialmente  legitimidad  discursiva,  la  existencia  de  una  prensa  

“blanca”,  seria,  veraz  y,  de  otra  “amarilla”,  vulgar  y  sensacionalista.   

Lo  que  es  innegable  es  que  la  rutina  noticiosa  de  la  prensa  periódica  

constituye  el  espacio  por  antonomasia  de  la  tribuna  política  y  lugar  del  

debate  público,  el  intercambio  de  ideas  y  la  irradiación  de  valoraciones  

socio-políticas  sumamente  actuantes  en  el  cotidiano  social  de  las  

comunidades.  En  nuestro  país,  las  experiencias  pioneras  de  los  periódicos  

centenarios  reconocen  en  sus  slogans  y  publicidades  primeras,  su  estatuto  

eminentemente  político  y  de  tribuna  ideológica  de  la  llamada  generación  del  

´80.   

Además,   habrá  que  pensar  en  las  formas  en  que  una  prensa  internacional,  

articulada  a  las  grandes  agencias  informativas  mundiales,  constituye  la  forma  

de  legitimación  política  y  simbólica  del  acontecer  planetario.  También,  habrá  

que  evidenciar  como  la  prensa  local  queda  restringida  a  fenómenos  

particulares  tributarios  de  un  criterio  noticiable  de  proximidad  y  localía.   

Sin  embargo,  la  prensa  periódica,  no  es  la  que  única  que  conforma  el  

escenario  de  aparición  de  la  gráfica  periodística.  Una  multiplicidad  de  

publicaciones,  toman  a  su  cargo  noticias,  saberes  y  descripciones  de  

fenómenos  que  no  tienen  que  responder  a  las  presiones  de  los  criterios  de  

“actualidad”  y  “primicia”  ni  de  la  agenda  política  por  excelencia.  

Informaciones  silvestres  y  de  “color”,  dossiers  y  misceláneas,  espacios  para  el  

ocio,  la  divulgación  científica  o  literaria,  el  entretenimiento,  los  viajes  y  el  

turismo  comercial  o  cultural,  el  espectáculo,  la  llamada  “farándula”    -  o  

mundo  de  las  Celebrity  -,  la  información  temática  y  especializada.  Todas  

estas  formas  de  discursos  gráficos  invaden  el  espacio  público,  ofreciendo  un  

espectro  de  datos,  percepciones,  valoraciones,  estereotipos  y  agendas  de  

variada  factura.  De  esta  suerte  de  distribución  parcializada,  surgen  las  

publicaciones  del  tipo  semanario,  mensual  o  bimestral,  las  compilaciones  
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denominadas  anuarios  u  otras  formas  de  aparición  regular,  que  por  su  lógica  

temporal  también  condicionan  sus  contenidos  y  tratamientos  informativos.  

Cierto  es  que  algunas  publicaciones  dilatadas  en  su  aparición  temporal,  

ofrecen  tratamientos  más  profundos,  investigaciones  y  temáticas  disciplinares  

de  índole  social,  económica,  histórica,  política  o  cultural  en  sentido  amplio.   

Finalmente,  deberemos  considerar  el  tipo  de  publicaciones  que  no  responden  

necesariamente  a  criterios  comerciales  y  que  no  participan  de  la  llamada  

“industria  cultural”,  sino  más  bien  a  formas  de  difusión  generalmente  no  

periódicas  que  tienden  a  ser  órganos  de  difusión  de  agrupaciones,  

asociaciones,  partidos  políticos,  instituciones  o  de  gustos  y  preferencias  

culturales.  Así  aparecen  las  formas  gráficas  culturales  de  tipo  fanzine,  

vinculadas  a  la  expresión  artística,  contracultural  o  contra-informativa  o  del  

tipo  House  Organ  de  las  empresas  u  organizaciones,  boletines,  informes,  

gacetillas  institucionales,  entre  otras.   

Capítulo  aparte -  y tema de otros desarrollos contemplados en la estructura 

curricular -  será  considerar  cómo  estas  formas  gráficas  y,  claro  está,  las  de  

la  prensa  convencional,  se  ven  afectadas  por  la  aparición  de  las  nuevas  

tecnologías  y  las  aplicaciones  Web  2.0 

En  este  apartado,  vamos  a  sentar  algunas  nociones  introductorias  sobre  

discursos  periodísticos  orales. 

Identificar  la  existencia  de  discursos  periodísticos  orales  es  pensar  

fundamentalmente  en  las  generadas  en  y  por  los  medios  o  emisoras  

radiofónicas;  sobre  todo  en  aquellos  que  incorporan  temas,  modos  y  reglas  

del  periodismo  y  hacen  de  ese  quehacer  profesional  su  sustento  discursivo.  En  

este  sentido,  y  como  ya  habíamos  expresado,  el  medio  radial  toma  

primariamente  de  la  prensa  gráfica  la  información  o  conjunto  de  datos  de  

carácter  informativo  periodístico  y  los  adecua  al  lenguaje  radiofónico  a  partir  

de  una  específica  redacción  que  se  sirve  de  pautas,  reglas  y  especies  

discursivas  singulares.   

Sin  embargo  esta  adaptación  del  dato  informativo  de  la  prensa  gráfica  a  los  

géneros  y  formatos  radiofónicos  lejos  está  de  ser  una  mera  adecuación  de  
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contenidos  o  simples  aspectos  formales.  El  lenguaje  radiofónico  transforma  y  

reformula  la  especie  o  el  dato  periodístico,  generando  así  un  nuevo  tipo  

discursivo  que  tiene  en  la  oralidad  y  en  su  combinación  con  los  otros  

elementos  del  lenguaje  específico,  un  estatuto  propio. 

Tal  construcción  así  definida,  se  materializa  en  la  práctica  periodística  radial  

mediante  efectivas  modalidades  de  producción,  difusión  y  recreación  de  los  

discursos  puestos  a  circular  socialmente.  Noticiero  matutino,  flash  informativo,  

“diario  hablado”,  noticias  de  último  momento,  conferencia,  cobertura  de  

eventos,  archivos  “enlatados”,  entrevistas  e  información  en  vivo  provista  por  

movileros  son  algunas  de  las  formas  y  prácticas  que  revisten  de  espesor  

periodístico  al  escenario  radiofónico.  La  información  periodística  en  radio,  

constituye  así  un  tropo  diferencial  con  características  propias  que  si  bien  se  

sirve  de  la  materia  prima  de  la  prensa  gráfica1,  logra  componer  un  “otro”  

discursivo,  capaz  de  convocar  a  sus  audiencias  desde  una  modalidad  

radicalmente  distinta  a  las  formas  de  interpelación  de  los  periódicos  o  las  

revistas.   

La  voz,  con  su  entonación,  modulaciones,  cadencias,  ritmos,  registros  y  

sonoridades,  con  esa  riqueza  sugestiva,  empática  y  en  virtud  de  su  caudal  

poético,  permite  ligar  a  los  escuchas  a  partir  de  su  potencia  expresiva  en  

consonancia  con  los  contenidos  y  tópicos  que  se  enuncian.   

Además,  la  oralidad  se  complementa,  provocando  discursos  nuevos,  con  

efectos  sonoros,  componentes  musicales  y  con  el  uso  del  silencio  que  cumple  

una  serie  de  funcionalidades  que  pasan  la  mayor  de  las  veces  no  advertidas,  

pero  que  sin  embargo  reportan  tanto  interés  en  la  gramática  y  en  la  sintaxis  

radiofónica,  como  las  que  implican  los  signos  de  puntuación  en  el  registro  

escrito.  El  silencio  evoca,    suspenso,  intimidad,  complicidad,  ligazón  empática  

                                                            

1  Claro  está  que  la  radio  también  se  sirve  de  informaciones  autogeneradas,  de  datos  
provistos  por  los  géneros  televisivos,  y  sobre  todo,  de  las  agencias  informativas  vía  
cable,  y  recientemente  por  medio  de  la  red  Internet.  Sin  embargo,  todavía  se  sigue  
emulando  en  radio  el  “diario  hablado”,  la  lectura  explícita  de  titulares  de  los  
matutinos,  se  continúa  ubicando  a  ciertos  segmentos  de  opinión  en  términos  de  
columnas  y  otras  formas  y  modos  “gráficos”  que  todavía  perviven  y  legitiman  el  
tenor  periodístico  en  el  medio  radiofónico.   
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entre  oyente  y  conductor,  o  bien  personalización  del  respeto,  admiración  y  

otros  perceptos  y  afectos  que  comunican  y  hacen  a  la  matriz  misma  del  

discurso  radial2.  Claro  está  que  lo  que  puede  ser  considerado  un  “bache”  en  

el  vértigo  y  carácter  de  actualidad  de  la  mañana,  se  comprende  como  pausa  

reflexiva  en  la  entrevista  sensible  del  programa  de  la  tarde  noche. 

Los  efectos  sonoros  por  su  parte,  cumplen  funciones  de  contextualización,  

ambientación,  ejemplificación,  ilustración,  ubicación  situacional,  marco  de  

acción  y  evocación  emotiva.  Su  potencial  es  tan  rico  y  eficaz  que  cuando  

son  bien  utilizados,  con  la  economía  de  recursos  que  requieren  para  no  

saturar  el  espacio,  provocan  en  los  oyentes,  sensaciones  sumamente  vívidas  y  

verosímiles,  que  pueden  transportar  psicológicamente  a  las  audiencias  hacia  

espacios  simbólicos  de  sensible  impacto.   

Por  su  parte,  los  fragmentos  musicales,  tanto  los  instrumentales  como  los  

cantados  o  vocalizados,  se  presentan  también  como  un  bolsón  de  recursos  de  

increíble  ductilidad  y  eficacia.  No  sólo  pueden  ser  utilizados  en  tanto  

acompañamiento  o  música  “de  fondo”;  también  pueden  ser  usados  en  función  

de  “escritura  musical”,  por  ejemplo  en  el  programa  informativo  de  la  

mañana.  Es  decir,  componer,  sustanciar  sentidos,  evocar  o  establecer  modos  

discursivos  claves  de  una  enunciación,  no  sólo  por  fuerza  de  la  letra  cantada  

y  el  tenor  expresivo  de  la  voz,  sino  por  la  plasticidad  estética  de  las  

melodías,  los  tempos  y  los  compases.  Además,  la  música,  permite  la  

recreación  de  atmósferas,  tanto  espaciales  o  temporales  como  psicológicas,  

sitúa  a  los  oyentes  en  épocas  o  momentos  históricos  distintos,  evoca  

emociones  vinculadas  a  experiencias  particulares,  vivencias  y  sentires.   

                                                            

2  Las  nociones  de  perceptos  y  afectos,  aplicadas  a  las  obras  de  arte  y  a  la  
reflexión  estética  remiten  a  lo  que  los  filósofos  Delleuze  y  Guattari  en  su  obra  
“¿Qué  es  la  filosofía?,  explican  en  tanto  “bloque  de  sensaciones”.  El  percepto  va  más  
allá  de  la  percepción  de  los  sentidos,  es  lo  que  queda  después  de  la  mera  impresión  
de  un  estímulo  en  los  sentidos,  así  como  el  afecto  conmueve  más  allá  de  la  
afección  singular.  Un  compuesto  de  perceptos  y  afectos  constituyen  este  bloque  de  
sensaciones  que  la  obra  de  arte  genera.  Aquí  establecemos  un  uso  flexible  y  
genérico  de  tales  nociones,  en  vinculación  a  las  impresiones  y  afecciones  profundas  
que  el  silencio  en  el  discurso  radial  evoca  y  provoca  y  en  lo  que  deja  como  
sensación  más  allá  de  la  recepción  singular. 
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Los  componentes  y  elementos  sonoros  que  mencionamos,  se  combinan  en  el  

lenguaje  radiofónico,  provocando  un  discurso  de  carácter  coloquial,  ameno  y  

en  algún  punto  intimista  con  la  audiencia  que  los  recepciona.  Esta  

aproximación  de  la  producción  radial  hacia  las  audiencias  le  permite  

establecer  modulaciones  aun  con  mayor  efectividad  que  las  que  logra  la  

prensa  gráfica.  Pensamos  en  cómo  esta  vinculación  afectiva  se  sustancia  en  

modalidades  de  escucha  con  una  fuerza  e  irradiación  imposible  de  encontrar  

en  la  “letra  molde”,  generalmente  estructurada  en  tonos  más  impersonales  y  

neutros.  Pensamos  en  la  entrevista  en  piso  y  aun  telefónica  que  resalta  y  

potencia  en  la  voz  del  entrevistado  y  del  entrevistador,  la  empatía  y  

emotividad  de  los  oyentes  que  al  sentirse  convocados  y  evocados  pueden  

llamar  a  la  emisora  para  compartir  su  estado  anímico  con  los  realizadores  e  

invitados.  Pensamos  en  la  utilización  de  los  planos  sonoros,  que  jerarquizan  y  

destacan  espacios  y  lugares,  evidencian  o  sugieren  sutilmente  maneras  del  

decir  y  del  actuar,  establecen  componentes  diegéticos,  narrativos  y  

descriptivos  y  caracterizan  la  espacialidad  y  ubicuidad  de  personajes,  objetos  

y  distancias  tanto  físicas  como  psicológicas3.   

Los  conductores  y  locutores  establecen  complicidades  y  guiños  en  las  

audiencias  que  en  la  “no  presencia”  y  en  el  estatuto  diferido  de  la  

enunciación  gráfica  deben  construirse  a  partir  de  otros  recursos  sin  alcanzar  

nunca  la  efectividad  de  la  palabra  hablada.  Tengamos  en  cuenta  además,  

como  las  inflexiones  de  la  voz,  el  resalte  o  destacado  de  ciertos  tonos,  la  

expresividad  de  una  notación  musical  o  el  suspenso  que  nos  aporta  un  

                                                            

3  Lo  diegético  es  lo  relativo  a  lo  narrativo  y  al  lugar  desde  el  que  enuncia  el  
narrador  de  un  relato.  Se  entiende  desde  la  antigüedad  en  los  clásicos  de  La  
República  y  La  Poética  de  Platón  y  Aristóteles,  respectivamente,  que  la  diégesis  
atañe  al  narrador  simple,  involucrado  en  el  relato  que  cuenta  en  primera  persona  lo  
que  ve  o  acontece.  Sin  embargo,  para  Platón  la  diégesis  da  cuenta  de  un  modo  de  
la  mímesis  (noción  de  imitación,  que  él  condena)  y  en  cambio  para  Aristóteles  es  su  
antítesis,  vinculado  a  lo  que  representa  y  recrea.  Gérard  Genette  en  su  texto  “Las  
fronteras  del  relato”  da  cuenta  de  estas  precisiones.  Actualmente,  lo  diegético  puede  
evidenciarse  en  los  diálogos  y  registros  sonoros  del  cine  y  la  música.  Si  un  personaje  
en  un  film  escucha  o  produce  música  es  un  registro  diegético,  mientras  que  si  sólo  
el  fragmento  presenta  lo  que  se  conoce  como  “música  de  fondo”,  es  decir,  que  no  
es  “escuchada”  por  los  personajes,  la  música  actúa  como  recurso  extradiegético.   
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silencio  bien  utilizado,  amén  de  un  efecto  sonoro  preciso,  no  pueden  ser  

emulados  por  los  recursos  gráficos.   

Así  también  cortinillas  y  ráfagas  invisten  de  frenética  actualidad  a  un  

segmento  noticioso,  un  separador  nos  ayuda  a  segmentar  y  discriminar  una  

noticia  o  una  serie  de  ellas,  de  otras,  y  el  registro  sonoro  del  ambiente  “en  

vivo  y  en  directo”  nos  sitúa  con  todo  su  carácter  indicial  “en  el  lugar  mismo  

de  los  hechos”  que  la  prensa  gráfica  deberá  informar  con  el  acontecimiento  

en  frío  y  ya  consumado4.   

Finalmente,  es  del  todo  imposible  para  la  prensa  gráfica  alcanzar  y  habilitar  

la  efectividad  de  las  funciones  fácticas,  de  contacto,  que  las  muletillas,  los  

conectores,  las  modulaciones  o  aspiraciones  de  la  voz,  provocan  para  

convocar  e  interpelar  a  las  audiencias,  para  mantener  atenta  la  escucha,  

para  pulsar  las  calidades  emotivas  y  las  vibraciones  estéticas  que  conectan  y  

seducen.  La  prensa  gráfica,  en  la  formalidad  y  distancia  que  imponen  sus  

conectores,  no  puede  ni  podrá  jamás  suplir  ese  específico  dominio  sonoro  

que  hace  a  nuestro  registro  coloquial  y  que  tan  bien  expone  Roland  Barthes  

en  la  serie  de  entrevistas  que  constituyen  su  trabajo  “El  grano  de  la  voz”5 

Aun  así  podemos  pensar  en  un  territorio  común,  capaz  de  ligar  o  articular  

estas  dos  modalidades  diferenciales  de  producir  discursividades.  Entonces,  

tengamos  en  cuenta,  luego  de  precisar  las  diferencias  y  especificidades,  los  

puntos  en  común,  los  territorios  compartidos,  las  vinculaciones  que  

complementan  y  movilizan  espesor  periodístico  o  de  entretenimiento,  entre  

ambos  medios.  De  forma  evidente  es  más  sencillo  situar  las  formas  en  que  

                                                            

4  Lo  indicial  en  su  sentido  más  específico  remite  al  aspecto  que  el  fundador  de  la  
disciplina  semiótica,  Charles  S.  Peirce,  estableció  en  relación  al  carácter  sígnico  que  
refiere  al  objeto.  De  su  signo  tripartito  constituido  por  los  componentes  
representamen,  objeto  e  interpretante,  se  deriva  la  tricotomía  icono,  índice  y  
símbolo  en  relación  al  objeto.  Lo  indicial  refiere  a  una  conexión  o  relación  de  
existencia.  Un  ejemplo  está  en  los  signos  físicos  de  una  enfermedad  evidenciada  por  
una  mancha  corporal,  la  existencia  de  un  incendio  anticipada  por  el  humo  que  se  
eleva  o  la  huella  que  deja  un  animal  tras  su  paso  transformándose  en  un  rastro  
para  el  cazador. 
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la  prensa  gráfica  es  tomada  en  tanto  materia  prima  en  el  discurso  

radiofónico.   

La  lectura  del  texto  escrito  es  palpable  y  tangible  en  la  práctica  radial  

cotidiana.  De  hecho,  el  efecto  “leído”  se  establece  por  los  realizadores  como  

un  componente  a  evitar. 

Mayor  dificultad  presenta  la  idea  de  establecer  de  qué  formas  pueden  los  

componentes  sonoros  presentarse  o  emularse,  al  menos,  en  el  discurso  

gráfico.  Sin  embargo,  y  más  allá  de  ciertas  estrategias  que  implican  el  

acompañamiento  de  un  suplemento  gráfico  de  un  CD  con  expresiones  

verbalizadas  y  musicalizadas,  podemos  evidenciar  otras  formas  de  

aproximación  y  utilización  de  un  imaginario  de  lo  sonoro  en  el  cuerpo  de  la  

gráfica.  Por  caso,  los  signos  de  puntuación  remiten  a  modalidades  del  habla,  

en  tanto  silencios  y  pausas,  tonos  de  interrogación,  de  exclamación  y  

suspenso  marcado  por  los  tres  puntos  al  final  de  la  oración.  La  tipografía  

con  su  variación  estilística  y  cromática  sugiere  a  los  lectores,  titulares  

catástrofe  que  nos  “gritan”  pánico  o  desesperación  o  sutiles  apariciones  en  

un  texto  poético  que  nos  susurran  al  oído.  Estas  modalidades  pueden  

verificarse  en  todo  el  cuerpo  redaccional  del  periódico  o  la  revista,  entre  las  

principales  publicaciones,  pero  se  evidencian  mayormente  en  los  titulares  de  

las  tapas,  a  partir  de  tipografías,  disposiciones  y  distribuciones  configuradas  

en  el  cuerpo  redaccional.  También  se  presentan  con  total  expresividad  en  los  

afiches  de  promoción  de  films,  en  banners,  gigantografías,  gráficas  de  

vehículos  o  prendas,  y  otros  soportes  que  sustentan  estrategias  publicitarias,  

en  un  territorio  a  caballo  entre  el  diseño  gráfico  y  el  lenguaje  visual. 

 

Sin  embargo,  más  a  tono  con  las  formas  gráficas  de  las  publicaciones,  

podemos  notar  como  el  ritmo  de  la  escritura  evoca  también  una  sonoridad  y  

una  cadencia,  un  querer  significar  desde  una  expresividad  extrapolada  desde  

la  vocalización  y  la  rítmica,  los  matices  y  “marcas”  propias  de  la  voz  o  de  

ciertos  sonidos.  En  ocasiones  nada  frecuentes  una  forma  onomatopéyica  puede  

destacar  sentidos  y  jugar  con  las  sonoridades  de  los  sentidos  primarios  de  

una  práctica.  Con  mayor  frecuencia,  se  registra  en  las  formas  de  redacción  
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de  la  prensa  gráfica  alguna  apelación  poética  que  juega  con  las  rimas,  las  

métricas  y  las  formas  de  versificación  que  sugieren  la  materialidad  expresiva  

de  la  palabra.   

Finalmente,  en  el  campo  extenso  de  la  oratoria,  como  arte  de  la  elocuencia  

y  la  persuasión,  y  de  la  retórica  vinculada  a  los  géneros  discursivos  orales,  

pero  con  claros  acompañamientos  de  textos  escritos,  puede  encontrarse  otro  

ámbito  donde  ambos  tipos  se  retroalimentan  y  complementan.  En  discursos  de  

tribuna,  políticos,  culturales,  del  espectáculo  y  otros,  en  donde  se  juega  la  

efusividad  de  los  registros  vocales,  afirmando  y  enfatizando  datos  y  

contenidos,  las  nociones  canónicas  de  inventio,  dispositio  y  elocutio  juegan  su  

papel  en  la  elección  de  tropos  y  temáticas,  momentos  y  disposiciones  

discursivas,  formas  de  interpelación  a  las  audiencias,  componentes  tonales  e  

inflexiones  vocales,  modos  que  pueden  condicionar  la  normativa  fonética,  

afectaciones  de  la  voz  en  clave  histriónica  y  otras  técnicas  que  tienen  como  

finalidad  la  empatía,  convencimiento,  complicidad  y  persuasión  de  los  

públicos.  En  estas  formas  discursivas  no  es  extraño  que  los  textos  escritos,  

sin  que  en  principio  tengan  intervención  los  modos  gráficos,  acompañen  las  

exposiciones  orales,  a  fin  de  dar  lugar  a  la  voz  autorizada,  la  claridad  

argumental,  el  enunciador  a  distancia  y  cierta  noción  atemporal  que  actúa  

como  referencia  probatoria,  no  afectada,  en  principio,  por  la  contingencia  

situacional  del  orador.  A  la  inversa,  en  ciertos  metadiscursos  vinculados  a  

prácticas  literarias,  como  la  presentación  de  libros,  ensayos  e  investigaciones  

académicas,  poéticas  y  científicas,  es  el  componente  oral  el  que  

contextualiza,  sitúa  y  evoca  complicidad  sobre  la  base  de  textos  escritos  y  

gráficos  que  actúan  como  referencia  central  y  generalmente  dan  lugar  a  

lecturas  de  fragmentos  destacados. 

Es  por  eso  que  en  este  espacio  curricular  vamos  a  profundizar  acerca  de  las  

especificidades  y  sobre  las  articulaciones  entre  estos  dos  registros  

diferenciales  que  hacen  de  la  noticia,  el  dato  y  la  información,  la  referencia  

al  entretenimiento,  el  ocio  y  la  distensión,  la  evocación  de  la  expresividad  y  

las  impresiones  estéticas,  un  modo  de  vincular  a  las  personas  y  recrear  

sentidos  a  partir  de  singulares  producciones  discursivas. 

 



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Discursos Periodísticos Orales y Gráficos  13

“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, 

en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

OBJETIVOS 

 Comprender  conceptualmente  la  noción  de  discurso  y  sus  implicancias  

teóricas  en  los  lenguajes  gráficos  y  sonoros 

 Analizar  las  estructuras  de  composición  de  ambos  lenguajes  en  su  

especificidad  y  en  sus  articulaciones  a  partir  de  estudiar  distintos  

soportes,  géneros  y  formatos  orales  y  gráficos 

 Indagar  en  los  modos  en  que  el  lenguaje  gráfico  establece  formas  

específicas  de  vinculación  con  sus  lectores  a  partir  de  revisar  

materiales  periodísticos  en  clave  interpretativa 

 Atender  a  las  modalidades  de  escucha  de  los  oyentes  del  lenguaje  

radiofónico  a  partir  de  analizar  emisiones  seleccionadas 

 Evidenciar,  identificar  y  comparar  los  tipos  tradicionales  y  otras  formas  

novedosas  de  la  prensa  gráfica  en  el  análisis  de  tapas,  titulares  y  

cuerpo  redaccional  de  diversas  publicaciones 

 Cotejar  y  comparar  los  elementos  del  lenguaje  radiofónico  que  hacen  

a  distintos  géneros,  formatos  y  estilos  radiales  a  partir  de  analizar  

emisiones  radiales 

 Identificar  y  diferenciar  las  nociones  de  medios,  soportes  y  lenguajes  

para  los  discursos  orales  y  gráficos  en  distintos  materiales  o  recursos  

gráficos  y  sonoros 

 Analizar  la  influencia  de  los  discursos  gráficos  y  radiofónicos  en  la  

construcción  del  sentido  de  noticia,  actualidad  y  acontecimiento  a  

partir  de  lecturas  y  escuchas  compartidas 

 Evidenciar  y  problematizar  el  espesor  político  de  los  medios  gráficos  y  

radiales  en  la  constitución  de  las  agendas  periodísticas  de  la  

actualidad  mediante  análisis  de  tapas,  titulares  y  cuerpo  redaccional  o  

en  producciones  radiofónicas 

 Producir  materiales  gráficos    y  sonoros  que  revisen,  recreen  y  

reformulen  los  modos  tradicionales  de  producción  periodística  gráfica  y  

radial 

 Participar  de  espacios  de  producción,  indagación  y  revisión  de  
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materiales  periodísticos  orales  y  gráficos 

 

EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con  el  propósito  de  presentar  los  saberes  a  enseñar  y  aprender  en  este  

ciclo,  se  han  establecido  ejes  que  permiten  agrupar,  organizar  y  secuenciar  

anualmente  esos  saberes6,  atendiendo  a  un  proceso  de  diferenciación  e  

integración  progresivas,  y  a  la    necesaria  flexibilidad  dentro  del  ciclo. 

Además,  se  tomaron  en  cuenta,  en  la  instancia  de  enunciación  de  los  

saberes,  los  criterios  de  progresividad,  coherencia  y  articulación  al  interior  

del  ciclo  y  con  el  nivel  anterior. 

“Proponer  una  secuencia  anual  no  implica  perder  de  vista  la  importancia  de  

observar  con  atención,  y  ayudar  a  construir  los  niveles  de  profundización  

crecientes  que  articularán  los  aprendizajes  de  año  a  año  en  el  ciclo”  (CFCE-

MECyTN,  2006:  13). 

En  este  marco,  reconociendo  la  heterogeneidad  de  nuestras  realidades  como  

un  elemento  enriquecedor,  el  Estado  provincial  se  propone  la  concreción  de  

una  política  educativa  orientada  a  desarrollar  acciones  específicas  con  el  

objeto  de  asegurar  la  calidad,  equidad  e  igualdad  de  aprendizajes,  y  en  

consecuencia,  garantiza  que  todos  los  alumnos  alcancen  saberes  equivalentes,  

con  independencia  de  su  ubicación  social  y  territorial.  De  este  modo,  la  

jurisdicción  aporta  a  la  concreción  de  la  unidad  del  Sistema  Educativo  

Nacional. 

Desde  esta  perspectiva,  los  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios  para  el  Ciclo  

Orientado  de  la  Educación  Secundaria  (2012)  actúan  como  referentes  y  

estructurantes  de  la  elaboración  de  las  versiones preliminares  de  los  

Materiales  Curriculares  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación  Secundaria  de  la  

provincia  de  La  Pampa. 

                                                            

6  Saberes:  conjunto  de  procedimientos  y  conceptos  que  mediados  por  intervenciones  
didácticas  en  el  ámbito  escolar,  permiten  al  sujeto,  individual  o  colectivo,  

relacionarse,  comprender  y  transformar  el  mundo  natural  y  sociocultural. 
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En  el  espacio  curricular  Discursos  Periodísticos  Orales  y  Gráficos  para  el  6°  

año  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación  Secundaria,  se  definen  los  siguientes  

ejes: 

 Eje:  Nociones  de  discurso 

 Eje:  La  construcción  del  discurso  periodístico 

 Eje:  El  lenguaje  gráfico 

 Eje:  El  lenguaje  radiofónico 

 Eje:  Articulaciones  entre  lenguajes 

En  una  situación  de  enseñanza  y  aprendizaje,  los  saberes  enunciados  al  

interior  de  cada  uno  de  los  ejes  pueden  ser  abordados  solos  o  articulados  

con  saberes  del  mismo  eje  o  de  otros  ejes. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

Eje: Nociones  sobre  discurso 

El  discurso  social  es  una  entidad  de  sentido  compleja  que  va  más  allá  que  

su  aspecto  en  tanto  mensaje  o  contenido  de  un  enunciado  para  atender  al  

proceso  de  enunciación  y  comprender  de  ese  modo  la  diversidad  de  las  

interacciones  comunicacionales.  El  discurso  como  tal,  atraviesa,  da  forma,  

establece  las  condiciones  de  posibilidad  y  es  marco  de  las  interacciones  

humanas  con  las  que  nos  comunicamos  y  relacionamos.  Requiere  entenderlo  a  

partir  de  unas  formaciones  discursivas  específicas  en  tanto  condiciones  de  

producción,  reconocimiento  y  circulación  discursiva. 

Eje: La  construcción  del  discurso  periodístico 

El  discurso  periodístico  reviste  una  forma  de  construcción  particular  que  lo  

diferencia  de  otros  tipos  discursivos.  Su  impronta  de  actualidad,  tenor  

informativo  y  de  opinión,  tratamiento  temporal  y  adecuación  a  criterios  de  
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noticiabilidad,  configuran  un  modo  singular  de  constitución,  tratamiento,  

difusión  y  aparición  mediática.   

Eje: El  lenguaje  gráfico 

El  periodismo  gráfico  es  una  forma  de  discurso  singular  que  no  se  agota  en  

las  particularidades  de  un  oficio  y  un  ámbito  laboral.  Constituye  a  su  vez,  

una  particular  forma  de  interacción  entre  una  serie  de  informaciones  y  

saberes,  datos  y  mensajes  adecuadas  a  correlativas  formas  de  recepción  de  

públicos  lectores  y  mediadores  sociales.  Su  lenguaje,  modalidades  de  

enunciación,  reglas  y  condiciones  productivas  y  de  circulación  requieren  de  un  

conocimiento  complejo  para  entender  cómo  impacta  en  todos  los  órdenes  de  

la  vida  pública  y  privada  de  las  personas. 

Eje: El  lenguaje  radiofónico  

El  lenguaje  sonoro  es  un  discurso  específico,  producido  conforme  a  unas  

reglas  precisas  que  permiten  a  las  audiencias  recepcionar  una  serie  de  

mensajes,  contenidos,  datos  e  informaciones  sociales,  clasificando  e  

identificando  géneros  y  estructuras  programáticas.  Es  necesario  conocer  su  

incidencia  en  los  ámbitos  políticos,  formativos,  culturales  y  en  las  

interacciones  cotidianas  a  partir  de  conocer  sus  componentes,  sus  

combinaciones  y  sus  formas  de  circulación  e  irradiación. 

Eje: Articulaciones  entre  lenguajes 

Los  lenguajes  gráficos  y  sonoros  se  articulan  de  diversas  formas  para  construir  

discursos  significativos.  En  ciertos  casos  el  discurso  gráfico  se  apoya  o  utiliza  

recursos,  modalidades  y  modulaciones  del  lenguaje  sonoro.  En  otros  más  

notorios,  es  el  lenguaje  radiofónico  el  que  sustenta  su  tenor  informativo  o  

sus  géneros  y  formatos  en  antecedentes  o  recreaciones  originalmente  gráficas.
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La  comprensión  del  discurso  social  como  entidad  social  compleja  y  

productora  de  sentido  que  estructura  y  sustenta  las  prácticas  e  interacciones  

humanas.   

El  saber  sobre  el  discurso  periodístico  como  forma  singular  de  construir  

acontecimientos  sociales. 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL SEXTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Eje: Nociones  sobre  discurso 

 

 

 

Esto supone: 

 especificar  y  delimitar  conceptualmente  la  noción  genérica  de  discurso  

social.   

 Problematizar  sus  diferentes  acepciones,  usos  y  definiciones  en  sus  

diversas  apariciones  sociales. 

 Entender  la  producción  social  de  sentido  como  proceso  de  significación  

necesario  en  los  diferentes  discursos. 

 Precisar  el  estatuto  discursivo  como  construcción  social  y  humana  

distinta  de  cualquier  postura  o  noción  objetivista  o  metafísica 

 Indagar  sobre  el  modo  de  funcionamiento  discursivo  mediante  la  

comprensión  de  sus  condiciones  de  producción,  circulación  y  

reconocimiento. 

 Distinguir  los  distintos  tipos  y  modos  discursivos  de  acuerdo  a  sus  

ámbitos  de  desempeño  y  sus  modalidades  productivas  y  receptivas. 

 Identificar  y  explicitar  la  incidencia  de  la  enunciación  como  aspecto  

constitutivo  fundamental  de  cualquier  discurso  social. 

 

Eje: La  construcción  del  discurso  periodístico 

 

 

Esto supone: 
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La  comprensión  sobre  el  periodismo  gráfico  como  discurso  que  produce  e  

instala  temáticas  con  decisiva  incidencia  en  el  acontecer  social 

 comprender  cómo  el  discurso  periodístico  establece  la  agenda  noticiosa  

de  los  acontecimientos  sociales. 

 Atender  los  modos  en  que  los  discursos  se  generan  socialmente  y  

luego  son  replicados  en  la  discursividad  social  a  partir  de  los  medios  

masivos. 

 Comprender  la  lógica  por  la  que  son  constituidos  los  distintos  criterios  

noticiables  en  los  medios  gráficos  y  radiofónicos. 

 Estudiar  las  modalidades  enunciativas  que  interpelan  a  los  distintos  

actores  sociales  desde  la  prensa  gráfica  y  los  programas  radiales. 

 Analizar  distintos  géneros  y  formatos  del  lenguaje  gráfico  y  del  

lenguaje  radiofónico  aplicados  al  tratamiento  de  la  noticia  o  la  especie  

informativa. 

 Comprender  nuevos  formatos  periodísticos  a  partir  de  la  práctica  

profesional  sustentada  en  el  periodismo  2.0 

 

Eje: El  lenguaje  gráfico 

 

 

Esto supone: 

 reconocer  la  especificidad  del  discurso  periodístico  gráfico  

diferenciándolo  de  otros  discursos.   

 Identificar  las  lógicas  políticas,  culturales  y  laborales  que  condicionan  y  

delimitan  el  discurso  gráfico  en  relación  a  la  noción  de  editorial. 

 Comprender  las  diversas  relaciones  entre  prensa  gráfica  y  poder  

dominante  entre  distintas  instituciones  y  organizaciones  sociales. 

 Historizar  los  procesos  de  construcción  de  la  prensa  como  discurso  

predominante  del  acontecer  social. 
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Reconocer  el  discurso  oral  como  interacción  entre  productores  y  audiencias  

con  fuerte  impacto  en  las  formas  de  vinculación  y  producción  social  de  

sentido 

 Identificar  sus  ámbitos  de  desempeño  profesional  y  aparición  social. 

 Indagar  sobre  los  lenguajes,  prácticas  y  oficios  que  constituyen  el  

saber  hacer  del  periodismo  gráfico.   

 Problematizar  la  comprensión  de  sus  modos,  géneros  periodísticos  y  

estilos  en  relación  a  los  rasgos  retóricos,  temáticos  y  enunciativos. 

 Producir  y  generar  discursos  gráficos  a  partir  de  la  comprensión  de  sus  

componentes,  modalidades  productivas  y  vínculos  con  los  lectores. 

 

Eje: El  lenguaje  radiofónico 

 

 

 

Esto supone: 

 reconocer  la  especificidad  del  discurso  periodístico  sonoro  en  relación  a  

las  emisiones  de  carácter  radiofónico.   

 Identificar  las  lógicas  políticas,  culturales  y  laborales  que  atraviesan  el  

quehacer  profesional  del  periodista  radial. 

 Comprender  la  modalidad  de  vinculación  radial  con  las  audiencias  en  

función  de  sus  componentes  empáticos  y  emotivos. 

 Historizar  los  procesos  de  construcción  de  las  radioemisoras  como  

productoras  de  un  sentido  del  directo  y  la  instantaneidad. 

 Identificar  y  comprender  la  especificidad  de  sus  géneros,  formatos  y  

estilos.   

 Comprender  el  lenguaje  radiofónico  en  la  interacción  de  la  voz,  la  

música,  el  silencio  y  los  efectos  sonoros. 

 Investigar  sobre  sus  prácticas  profesionales  y  su  impacto  en  la  noción  

de  cotidianeidad. 
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El  conocimiento  de  diversas  formas  de  articular  el  lenguaje  gráfico  con  el  

lenguaje  sonoro 

 Producir  discursos  sonoros  y  radiales  para  experimentar  las  formas  de  

producción  del  lenguaje  radiofónico. 

 

Eje: Articulaciones  entre  lenguajes 

 

 

Esto supone: 

 identificar  los  componentes  específicos  de  ambos  lenguajes.   

 Comprender  los  modos  en  que  ambos  lenguajes  se  posicionan  en  un  

espacio  de  producción  compartido. 

 Analizar  los  aportes  del  discurso  gráfico  periodístico  en  la  construcción  

de  la  noticia  en  las  emisiones  radiales. 

 Comprender  cómo  modalidades  y  elementos  sonoros  pueden  ser  

replicados  y  reelaborados  en  el  discurso  gráfico. 

 Estudiar  el  impacto  de  la  interacción  de  ambos  lenguajes  en  la  

producción  social  de  sentido.   

 Analizar  los  modos  de  vinculación  de  ambos  lenguajes  que  se  producen  

en  dominios  emergentes  a  partir  de  la  utilización  de  nuevas  

tecnologías. 

 Generar  y  crear  producciones  gráficas  y  sonoras  que  articulen  y  

relacionen  sus  componentes. 

 

Acerca  de  la  adecuación,  correlatividad  y  vinculación  curricular  de  la  

orientación 

Definimos,  entonces,  el  estatuto  relacional  que  debe  observarse  entre  

Introducción  a  la  Comunicación,  Comunicación  y  Medios  y  Discursos  

Periodísticos  Orales  y  Gráficos.  Tal  articulación  constituye  de  por  sí,  el  eje  
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específico  que  recorre  de  forma  correlativa  los  tres  años  de  la  formación  

orientada.  En  menor  medida,  pero  atendiendo  a  diversos  aspectos  

contextuales  y  de  la  llamada  cultura  general,  se  podrán  establecer  vínculos,  

además,  con  el  espacio  de  5º  año  Comunicación,  Arte  y  Cultura  que  actúa  

de  soporte  referencial,  contextual  y  marco  de  análisis  para  el  espacio  

Producción  y  Gestión  de  la  Comunicación  de  6º  año.   

Fundamentados  en  estos  criterios  de  articulación  curricular,  habrá  que  atender  

a  los  nexos  e  interacciones  específicas,  con  una  perspectiva  transversal  del  

arco  comunicacional,  con  los  espacios  del  mismo  ciclo  lectivo.  Nos  referimos  

a  las  relaciones  relevantes  que  el  eje  consignado  como  propio  de  la  

orientación  establece  con  Comunicación  Digital  de  6º  año.   

Finalmente  y  para  consumar  el  sentido  integral  de  la  propuesta  formativa,  se  

debe  situar  la  pertinencia  del  espacio  cierre,  Producción  y  Gestión  de  la  

Comunicación,  que  modaliza  y  configura  el  saber  hacer  comunicacional,  

institucional  y  pedagógico  sobre  la  base  de  los  fundamento  teóricos  

desplegados  en  la  orientación. 

De  esta  forma  queda  definida  la  estructura  curricular  de  la  Orientación  

Comunicación  prevista  por  la  Ley  de  Educación  Provincial  2511,  en  adecuación  

a  la  normativa  federal  de  la  LEN  26206. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Consideraciones  sobre  el  tratamiento  didáctico 

Ya  hemos  transitado  varios  tópicos  de  la  comunicación  en  general  y  de  

aspectos  específicos  que  hacen  a  la  comunicación  en  relación  a  los  medios,  

en  los  espacios  curriculares  Introducción  a  la  Comunicación7  y  Comunicación  

y  Medios,  correspondientes  al  4º  y  5º  año  del  Ciclo  Orientado,  

respectivamente.  En  ese  sentido    establecimos  una  serie  de  criterios  y  

coordenadas  epistemológicas  y  metodológicas  para  pensar  y  definir  las  

orientaciones  didácticas,  y  no  será  esté  documento  una  excepción  a  esos  

criterios  guías.   

Este  apartado,  entonces,  se  presenta  como  una  colección  de  repertorios  

posibles  atento  a  los  fines  de  generar  itinerarios,  recorridos  y  entornos  de  

participación  y  producción  en  el  aula  y  en  otros  espacios  institucionales  y/o  

comunitarios;  máxime  cuando  arribamos  al  último  año  de  formación  de  la  

orientación  y  se  requiere  un  mayor  grado  de  especificidad  y  profundidad  en  

los  despliegues  metodológicos,  operativos  y  epistemológicos.   

Presentamos  así,  este  mapeo  factible  de  aplicarse  en  los  procesos  curriculares  

que  los  docentes,  desde  una  perspectiva  holística  e  integral,    podrán  

aprovechar  para  materializar  su  propuesta  educativa  en  el  aula,  la  institución  

y  la  comunidad. 

  Ya  hemos  reiterado  que  tal  propuesta  escapa  a  cualquier  intento  de  

prescripción  normativa  sobre  el  deber  hacer  de  los  docentes  en  sus  contextos  

y  prácticas.  Con  opuesto  criterio,  se  promueve  dar  forma  a  un  mapa  de  

saberes,  enfoques  y  orientaciones  que  puedan  brindar  elementos  y  criterios  

operativos  y  metodológicos  para  el  trabajo  de  los  actores  institucionales.  La  

única  previsión  reposa  en  atender  a  la  especificidad  y  pertinencia  de  cara  a  

los  tópicos,  sentidos  y  procesos  que  son  propios  del  campo  y  dibujan  sus  

                                                            

7  MCE_DC2013_Introducción  a  la  Comunicación.  Puede  consultarse  en:  

http://www.lapampa.edu.ar/MaterialesCurriculares/Documentos/CicloOrientado/MCE_DC2013_Introd

uccion_a_la_Comunicaci%C3%B3n.pdf    Comunicación  y  Medios,  disponible  en:   
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límites,  accesos,  abordajes,  entre  otros  tropos  en  sentido  “topográfico”  del  

paisaje  comunicacional.   

Es  preciso  dar  cuenta  de  la  necesaria  articulación  de  los  espacios  específicos,  

y  los  de  formación  general  que  ofrecen  una  mirada  panorámica  sobre  el  

proceso  formativo,  estableciendo  nexos,  conexiones  y  criterios  de  

correlatividad,  relacionalidad,  adecuación,  gradualidad  y  proyección  de  los  

contenidos  y  propuestas  año  a  año  y  en  simultáneo  con  los  espacios  del  

mismo  ciclo  lectivo.   

De  esta  forma,  las  intersecciones  comunicación,  medios  y  cultura  mediática,  

historia  de  los  medios,  estética,  arte,  cultura  y  comunicación,  comunicación,  

discursos  y  lenguajes,  impacto  social  de  la  comunicación,  cultura  popular  y  

comunicación,  comunicación  e  impacto  tecnológico,  comunicación  y  educación,  

comunicación  institucional  y  otras  posibles  zonas  de  articulación  están  

definidas  en  la  estructura  curricular  de  acuerdo  a  un  criterio  de  graduación  

de  la  complejidad  y  secuencialidad  año  a  año. 

Sin  embargo,  tal  criterio  no  inhabilita  que  cada  docente  en  su  proyecto  

anual  de  planificación  o  a  partir  de  su  propuesta  en  educación  por  

proyectos,  de  su  formación  específica,  de  su  contexto  laboral  o  de  la  

modalidad  que  elija,  pueda  afianzar  y  consolidar  su  proceso  de  trabajo  en  

base  a  alguna  de  las  intersecciones  señaladas  u  otras  posibles.   

De  esta  forma,  el  docente  tomara  en  cuenta  sus  propios  criterios  específicos  

a  fin  de  definir  la  secuencia  de  “unidades  curriculares”8  u  otros  modos  de  

organizar  los  contenidos  a  enseñar. 

Por  lo  mismo,  creemos  que  no  sería  recomendable  la  pretensión  de  querer  

abarcar  todos  los  tópicos  sugeridos  para  Discursos  Periodísticos  Orales  y  

Gráficos.  Se  trata  de  que  los  alumnos  profundicen  y  sistematicen  algunos  

tópicos,  temáticas,  problemáticas  y  saberes  complejos  del  escenario  

comunicacional  con  especial  énfasis  en  la  producción  de  discursos  específicos  

                                                            

8Se  entiende  por  “unidad  curricular”  a  “aquellas  instancias  curriculares  que,  adoptando  distintas  

modalidades  o  formatos  pedagógicos,  forman  parte  constitutiva  del  plan,  organizan  la  enseñanza  

y  los  distintos  contenidos  de  la  formación  y  deben  ser  acreditadas  por  los  estudiantes”.  En: 

Lineamientos  Curriculares  Nacionales  para  la  Formación  Docente  Inicial.  Documentos  de  

Formación  Docente.  Documento  Aprobado  Resolución  N°  24/07.  CFE.  Ministerio  de  Educación  y  

Cultura  de  la  Nación,  2007.  pp.22 
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del  escenario  mediático  con  relación  a  los  medios  gráficos  y  radiales  y  a  las  

modalidades  productivas  que  habilitan  sus  lenguajes.  Conservamos,  así  la  

advertencia  al  respecto  de  querer  abarcar  y  contener  la  totalidad  de  los  

recorridos  que  serán  listados  en  las  orientaciones  didácticas  como  temáticas  

específicas,  pertinentes  y  relevantes  del  campo.   

En  este  sentido,  cada  repertorio  de  selección  de  parte  de  los  docentes,  

deberá  prestar  particular  atención  a  su  recorte,  observando  que  este  no  

cristalice  en  miradas  parciales  e  insuficientes  que  conlleven  la  pérdida  del  

sentido  de  integralidad  de  la  orientación  y/o  del  espacio  curricular.   

Una  vez  más,  y  a  partir  de  esta  aclaración  se  presenta  un  mapa  de  opciones  

y  recorridos  posibles,  que  como  observamos  anteriormente,  cada  docente  

podrá  explorar  y  articular  siempre  que  observe  y  persiga  un  equilibrio  

pertinente  y  consecuente  con  las  características  inherentes  al  campo  

comunicacional. 

 

Sobre  las  coordenadas  metodológicas  y  epistemológicas  del  campo.  Las  

claves  de  producción  y  los  campos  de  inserción. 

De  acuerdo  a  una  perspectiva  eminentemente  cualitativa  en  su  concepción  

metodológica  y  próxima  en  su  constitución  a  los  postulados  de  la  llamada  

perspectiva  de  la  investigación-acción9,  vamos  a  indicar  distintas  

configuraciones  claves  que  oficiarán  como  mojones  y  orientadores  del  sentido  

de  las  prácticas  formativas  que  queremos  establecer  como  marco  de  acción  

pedagógica  para  el  campo  comunicacional.  Asimismo  vamos  a  dar  inscripción  

a  estas  claves  de  acuerdo  a  distintas  dimensiones  y  ámbitos  de  desempeño  

que  los  delimitan  y  contienen.   

Tales  claves  pensadas  como  formas  de  acceso  e  intervención  para  las  

orientaciones  didácticas  observan,  además,  un  correlato,  no  mecánico  pero  si  

pertinente,  con  las  objetivos,  ejes  y  saberes  desplegados  en  la  

Fundamentación  para  el  espacio  Discursos  Periodísticos  Orales  y  Gráficos. 

 

                                                            

9  Para  una  comprensión  de  las  implicancias  de  la  investigación‐acción  en  educación  véase  ELLIOT  

(2005) 
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Las  claves: 

Lo  racional  e  interpretativo 

El  poder  y  sus  tensiones 

Las  emociones  y  empatías 

Lo  sensible  estético 

 

Es  claro  que  tales  claves  así  pensadas  no  configuran  ordenes  privativos  y  que  

cada  espacio  da  cuenta  de  sus  articulaciones  con  los  restantes.  Se  trata  de  

precisar  los  énfasis  y  las  cargas  de  sentido  en  cada  uno  sin  deslindar  los  

componentes  de  las  demás. 

Las  dimensiones  y  ámbitos  de  inserción  en  los  que  las  claves  transitan  y  

definen  sus  implicancias  pedagógicas  son: 

Lo  ideológico 

La  historicidad 

Lo  social 

Lo  cultural 

 

LAS  CLAVES 

Así  vamos  a  definir  una  clave  racional  e  interpretativa,  es  decir,  reflexiva  

y  analítica  que  se  fundamenta  en  un  saber  comprender,  interpretar,  

discriminar  y  desagregar,  cotejar  y  comparar,  vincular,  integrar  y  relacionar.  

El  sentido  de  la  mirada  critica  e  indagadora,  lo  pensable,  lo  racional  y  los  

criterios  lógicos  y  sistemáticos  de  la  relación  teoría  y  practica,  se  juegan  en  

este  terreno.  Una  perspectiva  epistemológica  y  su  fundamentación  en  una  

teoría  de  la  comunicación  conforman  el  sentido  de  esta  clave  que  delimita  el  

campo. 

 

Articulada  a  la  anterior  pero  perteneciente  a  un  orden  con  caracteres  

diferenciales  vamos  a  identificar  la  clave  del  poder.  El  conocimiento  es  

poder  y  las  articulaciones,  diferencias  y  posiciones  en  el  campo  establecen  

las  posibles  configuraciones  entre  relaciones  simétricas  y  asimétricas,  derivadas  
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directa  o  indirectamente,  subordinadas  o  dominantes,  subsidiarias  y  

demandantes,  ostensibles  o  veladas,  patentes  y  latentes.   

Se  trata  de  situar  un  juego  de  articulaciones  que  produce  efectos  de  sentido  

en  un  campo  determinado  y  dominado  por  la  lógica  del  conflicto  de  

intereses.  Consideramos  el  espesor  y  pertinencia  del  conflicto  pensado  en  

tanto  dimensión  constitutiva,  propositiva  y  positiva  y  no  tomado  en  su  

sentido  como  negatividad.   

El  espesor  de  lo  histórico,  lo  ideológico,  los  posicionamientos,  la  suma  y  

articulaciones  de  fuerzas  y  el  juego  de  los  intereses  y  las  tensiones  

condensan  y  dan  presencia  efectiva  a  este  campo  de  acción  e  intervención. 

 

Un  orden  complementario  y  a  la  vez  distintivo  se  establece  al  pensar  la  

afectividad  y  el  territorio  de  lo  emotivo.  Pensamos  en  las  relaciones  que  

se  juegan  mediante  simpatías  y  empatías,  afinidades  y  filiaciones.   

En  este  territorio  el  motor  de  lo  lúdico,  la  fruición,  el  disfrute  y  el  gozo  

categorizan  y  define  los  límites  del  campo.  Este  territorio  clave  no  evade  

necesariamente  el  conflicto  pero  lo  re  sitúa  en  un  escenario  cuyo  espesor  y  

potencia  se  juegan  en  la  materialidad  de  un  sentido  de  lo  afectivo  como  

criterio  impulsor  y  sensibilizador.  Esta  materialidad  situada  en  lo  afectivo  

favorece  un  juego  de  efectos  que  se  orientan  al  placer  de  lo  corporal  y  la  

libertad  de  sus  desplazamientos  en  el  espacio,  del  vinculo  relacional  y  

empático,  el  compartir  y  sentir  la  efectividad  de  una  energía  con  otros  y  

para  otros,  colocando  en  su  accionar  las  preferencias,  el  gusto,  las  elecciones  

y  las  emociones  para  constituir  el  sentido  sensible  del  campo. 

 

Finalmente,  y  vinculada  preferentemente  con  la  clave  anterior  –  aunque  

relativa  a  todos  los  campos  –  se  juega  el  territorio  de  lo  sensible  estético  

y  la  creatividad  como  potencia  motora  de  un  saber  hacer.  Este  saber  hacer  

se  manifiesta  en  el  juego  de  las  creaciones  y  recreaciones,  la  plasticidad  de  

las  formas,  la  fluctuación  y  la  intertextualidad  de  textos,  la  exploración  en  

la  experimentación  con  los  soportes  y  las  distintas  técnicas,  la  materialidad  

de  lo  simbólico  y  el  terreno  de  las  representaciones.  Esta  clave  coteja  en  su  

constitución  el  espesor  de  la  poética  en  sentido  amplio,  el  universo  de  la  
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capacidad  metafórica,  las  distintas  modulaciones  retóricas  y  las  marcas  

estilísticas  propias  del  campo  artístico  y  estético. 

 

 

LAS  DIMENSIONES  Y  ÁMBITOS  DE  INSERCIÓN: 

Lo  ideológico  es  una  dimensión  constitutiva  de  cualquier  aspecto  humano  y  

por  lo  tanto  su  ámbito  de  inserción  hace  al  territorio  de  todos  los  discursos,  

ideas,  cosmovisiones  y  cosmogonías.  Las  claves  arriba  señaladas  se  insertan  y  

cobran  significatividad  a  partir  de  esta  dimensión  que  ordena,  clasifica,  

orienta  y  configura  los  sentidos  que  creamos  y  las  posiciones  que  adoptamos  

en  comunidad. 

 

La  historicidad  es  también  una  dimensión  constitutiva  de  cualquier  orden  de  

lo  humano.  Todos  los  procesos  sociales  se  inscriben  en  una  historicidad  que  

sitúa  sus  desarrollos  y  devenires,  que  da  cuenta  de  las  continuidades,  las  

rupturas,  la  pluralidad  de  los  acontecimientos  humanos  y  las  miradas  y  

procesos  que  los  definen  como  tales. 

 

Lo  social  hace  a  todo  el  espesor  eminentemente  humano,  es  decir,  a  su  

sentido  gregario,  a  la  necesidad  de  concebirse  en  un  nicho  institucionalizante,  

contenedor  y  regulado  por  distintas  normas,  en  las  manifestaciones  humanas  

en  sentido  colectivo,  en  su  despliegue  y  en  sus  interrelaciones.  También,  y  

consecuentemente,  en  su  adecuación  a  un  territorio  material,  histórico  y  

colectivo  que  trasciende  cualquier  subjetividad  individual. 

 

Lo  cultural  aparece  en  esta  lógica  como  dimensión  de  lo  social  en  acto,  

como  factura  antropológica  que  define  su  quehacer,  su  ocupar  un  territorio  

material  y  simbólico,  la  restructuración  dinámica  del  orden  de  lo  cotidiano,  

la  apropiación  y  actuación  de  las  creencias,  del  legado  social  e  histórico,  de  

lo  trascendental,  de  sus  idearios  y  cosmovisiones,  de  lo  cognoscible  y  lo  

incognoscible,  además  de  la  materialidad  del  quehacer  artístico,  técnico,  

organizativo  y  tecnológico. 
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Otra  vez,  queda  claro  que  al  situar  estas  dimensiones  sólo  lo  hacemos  en  

términos  analíticos  y  que  es  imposible  y  sin  sentido,  un  intento  de  

separación  y  demarcación  cerrada  y  reduccionista  de  lo  real.  Estas  

dimensiones  y  ámbitos  de  inserción  se  juegan  en  sus  cruces,  intersecciones  y  

modulaciones  y  en  sus  territorios  transitan  las  claves  aludidas  anteriormente.   

Por  lo  mismo,  en  la  articulación  de  las  claves  y  dimensiones  con  los  

objetivos,  ejes  y  saberes,  resultaría  ocioso  buscar  un  correlato  exacto  y  

prescriptivo.  Más  bien,  la  articulación  debe  pensarse  como  el  accionar  de  una  

serie  de  coordenadas  de  carácter  metodológico  que  guardan  coherencia  con  

aquellos  aspectos  nodales  de  la  fundamentación  del  espacio. 

Visto  así,  los  ejes  Nociones  de  discurso,  La  construcción  del  discurso  

periodístico,  El  lenguaje  gráfico,  El  lenguaje  radiofónico  y  Articulaciones  

entre  lenguajes,  así  como  los  saberes  de  ellos  derivados,  observan  una  

adecuación  metodológica  y  epistemológica  con  las  claves  y  dimensiones  

desarrolladas. 

Así,  las  claves  de  lo  racional  y  del  poder,  lo  emocional  y  lo  estético,  en  su  

anclaje  en  las  dimensiones  de  lo  ideológico,  la  historicidad,  lo  social  y  

cultural  fundamentan  y  sustentan  los  ámbitos  donde  los  ejes  y  saberes  del  

espacio  Discursos  Periodísticos  Orales  y  Gráficos  cobran  significatividad  

pedagógica. 

 

ITINERARIOS  Y  TEMÁTICAS  POSIBLES  DEL  CAMPO  COMUNICACIÓN 

Al  continuar  desplegando  el  desarrollo  de  este  espacio  curricular,  nos  

encontramos  con  la  apertura  de  diversos  itinerarios  posibles.  Vamos  sin  

embargo  a  delimitar  un  corpus  de  orientaciones  didácticas  posibles  a  la  vez  

que  propicias,  para  que  el  docente  en  sus  prácticas  pueda  contar  con  un  

mapa  de  recursos.  Al  ser  este  espacio    parte  del  eje  que  involucra  una  línea  

de  continuidad  entre  Introducción  a  la  Comunicación  y  Comunicación  y  

Medios  y  de  cara  a  un  criterio  de  integralidad  estructural  que  debería  

observarse  al  transitar  el  espacio  Producción  y  Gestión  de  la  Comunicación,  

es  necesario  pensar  las  orientaciones  didácticas  de  este  espacio  en  

correlación  con  los  antes  mencionados.  Aun  así  cada  espacio  curricular  

observa  un  carácter  autónomo  y  específico  que  permite  un  desarrollo  singular  

y  adecuado  a  sus  alcances  en  el  campo  de  la  formación  media.    
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Presentamos,  entonces,  una    serie  de  herramientas  didácticas  y  actividades  

que  podrían  considerarse  para  el  desempeño  en  el  aula.   

 

Nociones  de  discurso 

Para  tratar  el  complejo  campo  vinculado  al  concepto  de  discurso  el  docente  

puede  valerse  de  algún  texto  bibliográfico  específico,  que  diferencie,  

discrimine  y  especifique  los  componentes  discursivos  básicos.  Por  caso,  el  

docente  podrá  cruzar  mediante  cuadros  conceptuales  del  tipo  Cmap  o  

similares,  aspectos,  nociones  y  observaciones  propias  de  dos  modos  

complementarios  de  comprender  el  carácter  y  el  estatuto  relacional  del  

discurso.  Por  caso,  mediante  la  mirada  sociocultural  de  Agenot  frente  a  la  

perspectiva  más  semiótica  de  Eliseo  Verón.  De  este  modo,  el  profesor  podría  

explicitar  las  diferencias  del  discurso  como  constructo  productor  de  sentido,  

frente  a  la  noción  “informacional”  de  mensaje  que  pervive  en  las  lecturas  

tradicionales  de  la  comunicación  a  partir  del  modelo  matemático  de  Shannon  

y  Weaber.  Un  modelo  de  aplicación  donde  delinear  la  noción  discursiva  de  la  

red,  puede  verse  a  partir  de  cotejar  y  evidenciar  las  interacciones  producidas  

en  las  redes  sociales  como  Facebook,  Twitter,  Twenti,  Flickr,  Google  +,  u  

otras.  Así,  el  docente  podrá  destacar  el  modo  en  que  el  estatuto  de  lo  

discursivo  se  vale  de  condiciones  de  producción  y  condiciones  de  

reconocimiento.  Así  también  de  ciertas  operatorias  y  “gramáticas”  que  lo  

conforman  y  permiten  su  despliegue  como  explicación  de  los  fenómenos  

comunicacionales  y  sociales.  Otro  aspecto  de  interés  estará  en  dar  cuenta  de  

que  el  soporte  o  medio  donde  se  emplaza  la  producción  de  sentido  no  tiene  

que  ser  necesariamente  verbal.  De  esta  forma,  los  lenguajes  plásticos  y  

pictóricos,  las  danzas  y  la  producción  musical,  la  gestualidad  y  las  prácticas  

sociales  que  estudian  las  disciplinas  kinésicas  y  proxémicas,  permiten  enlazar  

la  noción  de  discurso  a  partir  de  la  materialidad  de  diversas  formas  

expresivas.  Para  ello,  mediante  emisiones  sonoras,  musicales  y  radiofónicas,  

así  como  en  el  análisis  visual  de  films,  publicidades  o  videoarte,  además  de  

las  producciones  gráficas  en  soporte  papel  o  virtual,  permitirán  acceder  a  los  

alumnos  a  aspectos  discursivos  aprehensibles  y  en  el  terreno  de  la  práctica  

social  cotidiana  y  no  tanto  como  constructos  eminentemente  teóricos  y  con  

fuerte  carácter  abstracto.     
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La  construcción  del  discurso  periodístico 

El  discurso  periodístico,  ya  sea  gráfico  o  sonoro  reviste  la  incorporación  de  

una  serie  de  tareas  y  modalidades  de  acción  que  se  pueden  trabajar  tanto  

en  el  aula  como  en  el  espacio  institucional  pensado  como  un  ámbito  

privilegiado  de  desempeño  informativo.  De  esta  forma  y  tomando  el  aula  

como  espacio  de  taller  pero  proyectando  las  actividades  hacia  el  espacio  

institucional,  el  docente  podrá  trabajar  con  sus  alumnos,  distintos  criterios  

noticiables,  géneros  periodísticos  y  producciones  a  partir  cotejar  y  contrastar  

diversas  fuentes  de  información.  En  este  aspecto  será  interesante  proponer  a  

los  alumnos  la  búsqueda  de  información  no  solamente  a  partir  de  motores  de  

búsqueda  en  la  web,  sino  también  a  partir  de  entrevistas,  fuentes  

testimoniales  ya  sean  primarias  o  secundarias,  fuentes  documentales  de  todo  

tipo  y  por  supuesto  bibliográficos  y  de  archivos  periodísticos  en  distintos  

archivos  de  los  medios  locales.  También,  a  partir  de  una  aplicación  del  tipo  

Spicynodes  o  Gliffy  el  docente  podrá  demostrar  la  articulación  a  nivel  global  

de  las  grandes  agencias  internacionales  y  sus  vinculaciones  con  otras  

nacionales  o  regionales  en  la  producción  de  noticias.   

Además,  se  deberá  trabajar  en  la  escritura  y  redacción  de  gacetillas  

periodísticas  preparadas  a  los  fines  de  ser  publicadas  en  un  medio  gráfico  o  

redactadas  para  ser  difundidas  en  un  programa  radial.  Estas  tareas  de  

simulación  de  redacciones  o  de  programas  radiales  resultan  sumamente  

significativas  a  la  hora  de  que  los  alumnos  experimenten  la  dinámica  de  un  

equipo  de  trabajo  en  contextos  específicos.  Otros  aspectos  interesantes  

estarán  en  la  identificación  y  posterior  redacción  de  acuerdo  a  la  noción  de  

géneros  periodísticos.  A  partir  de  ejemplos,  gráficos  o  sonoros,  el  docente  

podrá  presentar  las  diferencias  entre  un  artículo  informativo  de  prensa,  un  

anuncio  de  un  hecho  o  evento  a  producirse,  una  crónica  en  la  que  destacan  

criterios  temporales,  los  textos  de  opinión,  como  la  editorial  y  los  

comentarios,  la  nota  de  color  con  sus  impresiones  vivenciales  y  labilidad  

temática,  la  crítica  de  espectáculos,  la  miscelánea  y  el  dossier,  propio  de  los  

suplementos  o  revistas  especializadas.  Así,  entre  otros  tantos  géneros  

periodísticos,  deberán  adecuarse  también  a  las  clásicas  secciones  de  

periodismo  político,  sociedad  o  sociales,  editoriales,  deportes,  internacionales,  

más  la  batería  de  suplementos  previsibles,  del  tipo  cocina,  literario  y  
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turismo,  o  bien  innovar  en  otra  forma  de  configurar  la  lógica  informativa  de  

un  periódico  o  publicación  semanal.  Aquí  podrá  explorar  distintas  posibilidades  

periodísticas  en  función  de  contemplar  modalidades  tradicionales  de  escritura  

periodística  como  los  criterios  de  las  5  W  en  comparación  con  modalidades  

que  tienen  como  fundamento  nociones  del  periodismo  literario  o  Nuevo  

Periodismo10.  La  redacción  para  radio  deberá  adecuarse  a  las  posibilidades  del  

medio  de  acuerdo  a  los  criterios  de  redundancia,  claridad,  brevedad  y  

precisión,  cuantificaciones  aproximadas,  cuidados  de  utilización  de  siglas  y  

abreviaciones,  entre  otros  criterios  a  atender  en  la  redacción  para  la  emisión  

radiofónica  de  noticias  o  comentarios.  Para  ello,  la  redacción  de  breves  

noticias  para  ser  transmitidas  por  medios  radiofónicos  es  un  interesante  

ejercicio  en  el  terreno  propio  de  la  práctica  periodística.  Otro  aspecto  de  

interés  –  que  será  desarrollado  con  mayor  detalle  en  el  apartado  específico  –  

es  la  utilización  de  las  nociones  de  “artística”  y  “estética”  en  el  lenguaje  

radiofónico.  Estos  recursos  organizan  en  el  lenguaje  radiofónico  toda  una  

batería  de  recursos  sonoros,  sean  vocales,  musicales,  maquínicos,  electrónicos  

o  emuladores  de  registros  naturales  y  en  su  combinación  con  el  silencio,  

configuran  una  estética  particular  que  jugará  con  los  estilos  y  objetivos  del  

programa  y  su  propuesta  radiofónica  de  cara  a  los  oyentes.   

  Un  interesante  juego  de  simulación  para  llevar  a  cabo  con  los  alumnos,  es  

la  experimentación  con  los  planos  sonoros.  Toda  vez  que  el  tenor  informativo  

de  un  acontecimiento  registrado  “en  vivo”,  puede  ser  emulado  a  partir  de  

los  resaltes  figura  fondo  que  dan  un  contexto  vivido  y  situacional  a  las  

informaciones  captadas  “en  el  lugar  de  los  hechos”.   

 

El  lenguaje  gráfico   

Para  dar  cuenta  de  la  especificidad  del  lenguaje  gráfico  aplicado  a  la  prensa  

convencional,  pero  también  a  la  producida  de  forma  virtual,  tenemos  que  

identificar  claramente  sus  componentes  y  articulaciones.  También  debemos  

                                                            

10  Tom  Wolfe  da  cuenta  de  una  escritura  periodística  vinculada  con  componentes  expresivos,  

figuras,  tropos,  exclamaciones  y  aspectos  vivenciales  y  experienciales  para  dar  forma  a  sus  

relatos  periodísticos  en  clave  literaria.  La  intención  es  hacer  un  periodismo  que  intente  superar    

la  fría  pretensión  de  “objetividad”  de  las  llamadas  5  w,  en  alusión  a  las  preguntas  ¿What?,  

¿Who?,  ¿Where?  ¿When?  y  ¿Why? del periodismo tradicional. 
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posicionar  el  lenguaje  en  el  marco  de  un  sentido  de  discurso,  lo  que  implica  

pensar  en  ciertas  prácticas  que  se  interrelacionan  para  establecer  su  

productividad  y  campo  de  desempeño.  El  docente  podrá  preparar  sus  

documentos  sobre  la  materia  o  contar  con  bibliografía  específica  para  exponer  

los  contenidos  y  tópicos  que  refieran  al  lenguaje  gráfico,  en  términos  de  

elementos  tipográficos,  uso  del  espacio  redaccional,  configuración  y  

composición  visual,  uso  de  “blancos”  y  criterios  de  diagramación,  en  cuanto  a  

criterios  de  paginación  que  incorporan  tres  o  más  columnas  y  otros  

moralizadores  operativos  vinculados  a  la  forma  en  que  se  estructuran  y  

organizan  visualmente  los  formatos  gráficos.   

Para  ello  podrá  auxiliarse  con  mapas  interactivos  del  tipo  Gliffy  o  Popplet,  a  

fin  de  identificar  aspectos  relativos  a  los  saberes  de  este  apartado,  asociando  

los  componentes,  estableciendo  jerarquías  y  articulaciones  entre  las  partes,  

por  caso,  mostrando  las  relaciones  entre  jerarquización  de  ciertas  

informaciones  y  los  usos  de  la  tipografía,  uso  del  color,  ocupación  y  

orientación  en  el  espacio,  entre  otros.  En  este  sentido  una  indagación  

comparativa  entre  distintas  tapas  y/o  contratapas  de  periódicos  nacionales  y  

regionales,  permite  arrojar  luz  sobre  las  modalidades  productivas  y  el  vínculo  

con  las  condiciones  de  producción  de  ciertos  discursos,  por  caso,  para  dar  

cuenta  de  la  relevancia  que  adoptan  en  periódicos  del  interior,  las  temáticas  

locales.     

Un  aspecto  interesante  a  destacar  se  encuentra  en  el  análisis  del  sentido  

temporal  de  la  prensa  gráfica.  Para  revisar  las  nociones  de  “diferido”,  de  

hecho  consumado  o  de  simultaneidad  de  versiones  orientadas  de  acuerdo  a  su  

adecuación  a  la  cronología  de  los  hechos.  Por  caso,  a  partir  de  analizar  

artículos  en  periódicos,  evidenciar  cómo  ciertas  informaciones  que  se  están  

produciendo  en  ese  mismo  momento  o  instante,  se  solapan  con  las  versiones  

que  el  periódico  trae  del  cierre  de  edición  anterior.  En  este  punto  específico  

se  podría  contar  con  la  visita  de  un  editor  de  un  periódico  local.  Este  

analista  y  editor  privilegiado  podría  explicitar  las  lógicas  productivas  del  

discurso  gráfico  del  acontecimiento  noticioso.  En  ocasiones,  estas  lógicas  

fuerzan  a  elecciones  apresuradas  y  sin  el  tiempo  necesario  para  el  análisis  

del  caso  relatado,  en  función  del  estatuto  de  la  noticia  relevante  que  ocupa  

el  lugar  privilegiado  de  la  tapa  para  cumplir  con  la  premisa  de  la  pura  



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Discursos Periodísticos Orales y Gráficos  33

“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, 

en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

actualidad  o  con  aspectos  distintivos  a  partir  de  la  noción  de  “primicia”  y/o  

exclusividad.  Este  aspecto,  además  permite  evidenciar  otros  tópicos  relevantes  

del  discurso  gráfico.  Por  caso,  y  retomando  ciertas  ideas  tratadas  en  la  

noción  de  discurso,  evidenciar  quién  aparece  como  el  enunciador  de  la  

noticia  y  que  tipo  de  enunciatario  construye.  Así  a  partir  de  gráficos,  mapas,  

ilustraciones,  obras  plásticas,  letras  de  temas  musicales  o  mediante  el  análisis  

de  tapas,  noticias  o  aun  afiches  de  films  cinematográficos  o  artículos  de  

revistas  temáticas,  se  podrá  comprender  cómo  los  medios  gráficos  interpelan  

a  sus  lectores  y  públicos  a  partir  de  distintas  estrategias  discursivas,  nunca  

inocentes  o  azarosas  sino  compelidas  por  la  necesidad  de  persuadir  a  sus  

públicos  lectores  o  consumidores  de  formatos  gráficos.     

En  este  sentido,  un  trabajo  muy  interesante,  sería  cotejar  el  modo  en  que  

las  publicaciones  destinadas  a  las  mujeres  construyen  distintos  enunciatarios.  

Así  desde  la  perspectiva  de  género  que  se  postula  en  la  Ley  de  Educación  

Sexual  (ESI)  el  docente  podría  analizar  en  asamblea  con  sus  alumnos,  qué  

figura  de  mujer  aparece  y  cuáles  perfiles  quedan  neutralizados  o  meramente  

excluidos,  en  función  de  la  construcción  de  una  modalidad  “privilegiada”  de  

aparición  social  y  pública  del  ser  mujer  en  la  actualidad.  La  especificidad  del  

lenguaje  gráfico  se  podrá  observar  con  los  alumnos  para  dar  cuenta  de  cómo  

las  imágenes  de  mujeres  o  lo  femenino  en  sentido  amplio,  interactúan  en  el  

espacio  redaccional  con  ciertas  tipografías  que  refuerzan  visualmente  el  

contenido  explícito  o  subyacente  de  los  mensajes  emitidos.  Aquí  la  

vinculación  del  texto  escrito  con  las  imágenes,  adopta  formas  diversas,  ya  

sea  en  función  de  realce,  ilustración,  composición,  conjunción,  adecuación  o  

contraste.  Distintas  figuras  retóricas  de  la  imagen  pueden  conjugarse  con  los  

distintos  aspectos  semánticos  o  tópicos  temáticos  desarrollados  en  el  texto;  lo  

importante  es  que  los  alumnos,  en  trabajos  colaborativos  o  individuales,  

puedan  comprender  los  para  qué  de  la  utilización  de  ciertos  recursos  

retóricos,  articulaciones  o  juegos  de  lenguaje  a  fin  de  establecer  una  lectura  

crítica  e  informada  sobre  la  intencionalidad  discursiva  de  una  información  

sobre  soporte  gráfico.   

La  escala  cromática  y  el  uso  del  color  en  la  composición,  el  impacto  de  

códigos  lumínicos,  las  nociones  de  estilo  gráfico,  que  pueden  emular  estilemas  

de  antaño  o  tipografías  “futuristas”,  los  usos  que  se  privilegian  a  partir  del  
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contraste,  la  regularidad  o  irregularidad  de  una  serie,  las  nociones  de  

figura/fondo,  de  repetición  o  reiteración,  de  continuidad  o  discontinuidad,  de  

sombreado  o  recorte  nítido  sobre  el  plano  a  partir  del  contorno,  el  solapado  

y  el  uso  de  la  imagen  trucada,  editada  o  distorsionada,  permitirá  a  los  

alumnos  entender  cómo  el  lenguaje  grafico  se  vale  de  múltiples  recursos  para  

establecer  un  contrato  de  lectura  con  sus  lectores.  El  docente  así,  mediante  

uso  de  proyector  y  pantalla,  podría  explicitar  la  forma  en  qué  ciertos  

discursos  gráficos  se  construyen  en  función  de  ciertos  imaginarios  o  perfiles  

de  lectores  de  acuerdo  a  operatorias  de  estratificación  de  los  públicos  no  

sólo  a  partir  de  criterios  etarios,  de  género  o  residencia  geográfica,  sino  

sobre  todo  en  virtud  de  los  gustos  y  preferencias,  propios  o  instalados  

mediáticamente  en  los  públicos.   

 

El  Lenguaje  radiofónico 

Este  lenguaje  permite  trabajar  desde  estrategias  y  didácticas  muy  vivenciales  

y  sentidas  por  los  alumnos.  El  docente  podrá  emular  un  estudio  radiofónico  

con  la  sala  de  operación  y  la  llamada  “pecera”  o  sala  de  locución,  

dividiendo  con  los  alumnos  los  roles  en  el  equipo  radiofónico  y  estableciendo  

pautas  de  trabajo  que  jueguen  de  forma  experimental  con  las  lógicas  de  

programación  de  una  radio.  En  este  sentido  será  interesante  contar  con  una  

PC  y  experimentar  el  lenguaje  radiofónico  a  partir  de  editores  de  sonido.  Así  

se  podrán  combinar  tanto  los  registros  vocales,  con  sus  tonos  e  inflexiones,  

con  los  fragmentos  musicales  y  los  efectos  sonoros  de  acuerdo  a  la  

incorporación  de  silencios  o  fragmentos  sin  sonido,  capaces  de  marcar  y  dar  

el  tempo  de  registro  del  lenguaje  sonoro.  Prácticas  muy  interesantes  como  

asignar  un  fondo  musical  a  un  tipo  noticioso  serán  muy  útiles  a  la  hora  de  

que  los  alumnos  pongan  en  práctica  sus  saberes  previos  como  oyentes  y  sus  

competencias  para  la  generación  de  discursos  coherentes,  atractivos  y  

convocantes.  Por  caso,  se  podría  generar  un  programa,  con  todas  sus  

características  formales  y  compositivas,  y  llevarlo  a  cabo  en  una  radio  local,  

ya  sea  en  su  versión  grabada  –  o  enlatada  –  o  su  emisión  como  programa  en  

vivo.   

Otro  aspecto  de  interés  para  dar  cuenta  de  las  potencialidades  del  lenguaje  

radiofónico  será  el  trabajo  en  campo.  Salir  a  la  calle,  registrar  sus  sonidos,  
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captar  los  ambientes  sonoros  de  espacios  abiertos  o  cerrados,  notar  los  

diálogos  sueltos,  murmullos,    ecos  y  rebotes  acústicos,  establece  de  forma  

sentida  un  tratamiento  sonoro  que  no  se  puede  teorizar  sin  vivenciarlo.  Aquí,  

y  retomando  lo  mencionado  anteriormente,  se  podrá  trabajar  con  la  idea  del  

registro  en  relación  a  la  distancia  de  toma  que  implica  el  micrófono  para  

captar  la  idea  de  espacialidad  a  partir  de  la  noción  de  “planos  sonoros”.  

Esta  práctica,  puede  resultar  de  sumo  valor  para  los  alumnos  en  situaciones  

de  aprendizaje  vivenciales  y  experimentales.  De  esta  forma  la  espacialidad,  

como  noción  subjetiva  pero  regulada  por  indicadores  más  o  menos  

prefigurados,  puede  ser  trabajada  por  los  alumnos  a  fin  de  dar  cuenta  de  

situaciones  que  impliquen  distancias  físicas  o  psicológicas.  Así,  soliloquios,  

razonamientos,  diálogos  donde  se  sugiera  desplazamiento  espacial,  énfasis  en  

paneos  sonoros  que  den  pistas  al  oyente  que  tal  dato  asume  valor  de  relato  

o  noticioso  y  otras  estrategias  que  el  profesor  puede  sugerir  para  que  los  

alumnos  puedan  construir  narrativas  o  noticias  contando  con  la  plasticidad  y  

valor  afectivo  de  este  recurso.   

Uno  de  los  sistemas  de  clasificación  de  mayor  empleo  y  por  ende,  

efectividad  radiofónica,  es  el  la  utilización  de  las  categorías  operativas  de  

género  y  formato.  Al  margen  de  que  la  utilización  pragmática  de  ambas  

clasificaciones  no  se  ajusta  en  un  todo  a  la  construcción  teórica  propia  de  la  

semiótica,  las  ideas  de  género    y  formato  permiten  establecer  ciertos  

criterios  operativos  sencillos  y  utilizables.  Así,  los  docentes  podrán  presentar  

como  géneros  radiofónicos  al  informativo,  al  entretenimiento,  al  género  de  

opinión,  generalmente  político,  al  recreativo  vinculado  a  tratamientos  sin  

preeminencia  informativa,  a  los  culturales,  a  los  temáticos,  los  musicales,  los  

orientados  a  la  mujer,  los  deportivos,  entre  tantos  otros.  También  los  

formatos  servirán  para  identificar  las  tipologías  de  “diario  hablado”,  mesa  

redonda,  magazine,  reportaje,  radioteatro  o  radiocomix,  columna  de  opinión,  

flash  de  noticias,  de  “último  momento”.  Insistimos  que  si  bien  estas  

clasificaciones  operativas,  no  revisten  un  estricto  tratamiento  en  cuanto  a  su  

especificidad  y  están  permeados  de  labilidad  y  flexibilidad  en  sus  fronteras  o  

modos  de  aparición,  resultan  claves  para  el  trabajo  en  modalidades  de  taller  

o  de  otros  trabajos  prácticos.  Así  el  docente,  podrá  poner  a  prueba  los  

saberes  previos  de  los  alumnos  en  tanto  oyentes,  cotejando  los  

procedimientos  creativos  y  los  modalizadores  de  las  FM  orientadas  a  
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adolescentes,  con  las  lógicas  y  tratamientos  formales  de  la  radio  AM,  con  su  

dirección  a  los  públicos  generalmente  adultos.   

El  lenguaje  radiofónico,  elaborado  a  partir  de  las  nociones  de  estética  y  

artística  radiofónica  podrá  ser  trabajado  contando  con  la  creatividad  de  los  

alumnos  para  dar  una  estética  integral  a  un  producto  radiofónico,  a  partir  de  

la  inclusión  de  componentes  expresivos  y  estéticos  que  den  cuerpo  y  

orientación  a  una  propuesta  radiofónica.  Por  caso,  ráfagas,  cortinas  y  

cortinillas,  golpes  y  fragmentos  musicales,  efectos  sonoros  de  realce,  

elementos  como  los  separadores,  cortinas  de  intro  o  cierre,  institucionales,  

enlaces  de  programación,  pistas  musicales  que  se  reiteran  con  cierta  

frecuencia  y  otros  recursos,  permitirán  que  los  alumnos  pongan  en  juego  

competencias  comunicacionales  para  la  generación  de  producciones  tendientes  

a  convocar  a  las  potenciales  audiencias.  El  trabajo  mediante  equipo  de  

audio,  PC,  consolas  y  amplificadores,  podrá  indicar,  de  forma  introductoria,  

algunas  de  las  acciones  necesarias  que  los  operadores  ponen  en  juego  para   

sobrellevar  los  múltiples  requerimientos  de  un  lenguaje  heterogéneo  por  

naturaleza.   

Finalmente,  la  idea  de  trabajar  un  guión  radiofónico,  es  decir  una  escritura  

orientativa  y  expresiva  que  sirve  como  herramental  de  privilegio  para  

planificar  la  propuesta  radiofónica,  podrá  introducir en la tarea de los alumnos  

la  necesidad  de  trabajo  en  equipo.  Las  formas  de  codificar  y  diseñar  el  

guión,  ya  sea  abierto  o  cerrado,  del  tipo  americano  o  más  bien  europeo,  la  

profusión  de  códigos  y  el  nivel  de  detalle  de  las  descripciones,  el  formato  

de  aparición  en  papel  y  los  criterios  diferenciales  entre  texto  indicativo  y  

“parlamentos”,  entre  otros  aspectos  considerados,  hacen  del  guión  radiofónico  

la  herramienta de más  propicia  y  significativa  del  diseño  radiofónico  a  partir  

de  una  concepción  colectiva  y  grupal.  Así  la  articulación  entre  equipos  y  

roles,  entre  los  encargados  de  la  escritura  del  guión,  los  roles  del  locutor  y  

el  operador,  los  movileros,  los  musicalizadores,  los  que  trabajan  sobre  los  

efectos  sonoros  y  los  productores  que  organizan  y  resuelven  todas  las  

necesidades  operativas  y  de  logística  del  lenguaje  radiofónico,  pondrán  en  

juego  las  capacidades  de  los  alumnos.  La  posibilidad  de  simular  la  estructura  

de  programación,  el  caudal  creativo  y  el  herramental  orientado  al  diseño,  

hacen  del  guión  un  componente  esencial  para  la  producción  radiofónica.  El  
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potencial  de  elevar  el  componente  lúdico  y  la  expresividad  con  base  en  la  

fruición  y  el  divertimento  a  la  hora  de  la  realización,  consuman  al  guión  

radiofónico  como  un  universo  organizativo  y  creativo  a  un  tiempo.    Por  eso,  

el  docente  tendrá  que  propiciar  tiempos  y  espacios  que  posibiliten  el  

despliegue  integral  de  esta  herramienta  contando  con  el  aval  de  los  actores  

institucionales  y  con  la  posibilidad  de  trabajar  con  alguna  emisora  local.   

 

Articulaciones  entre  lenguajes 

Ya  habíamos  expresado  el  potencial  de  articular  aspectos  discursivos,  

modalidades,  aplicaciones  y  criterios  programáticos  y  operativos  de  ambos  

lenguajes.  En  este  sentido  las  posibilidades  se  acrecientan  para  el  docente  en  

el  trabajo  con  sus  alumnos.  Lo  interesante  de  las  orientaciones  didácticas  de  

este  apartado,  radica  en  el  ejercicio  de  la  experimentación,  exploración  y  

apertura  de  cara  a  la  generación  de  diversas  producciones.  La  modalidad  que  

más  se  ajusta  con  estas  actividades  estará  en  el  taller,  considerando  el  

carácter  práctico  y  productivo  a  desplegar  en  este  particular  modo  de  hacer  

dialogar  ambos  lenguajes.  La  simulación  de  estudios  radiales  y  la  redacción  

de  escritura  para  ser  “transmitida”  a  partir  de  un  micrófono  resulta  un  

interesante  ejercicio  que  los  alumnos  podrán  desarrollar  en  el  aula,  en  una  

radio  pasillo  o  como  enlatado  para  un  programa  radial.  Lo  importante  es  que  

puedan  poner  en  acción  sus  competencias  para  la  redacción  pensada  para  el  

discurso  radiofónico,  diferenciando  los  aspectos  singulares  en  comparación  con  

la  escritura  para  un  formato  gráfico  o  una  publicación.  Aquí  aparecerán  con  

fuerza  las  previsiones  acerca  de  la  claridad,  brevedad  y  precisión  del  dato  o  

especie  informativa,  en  adecuación  a  las  limitaciones  que  impone  el  formato  

y  en  virtud  de  jugar  con  una  controlada  redundancia  para  destacar  la  

relevancia  de  lo  informado  sin  que  sea  afectado  por  un  efecto  “repetitivo”.  

En  un  orden  inverso,  será  interesante  ver  cómo  el  lenguaje  gráfico  “absorbe”  

y  resignifica  los  ritmos,  cadencias  y  matices  de  los  sonidos,  de  cara  a  emular  

o  sugerir  una  cierta  “sonoridad”  en  lo  textual.  Para  ello,  el  docente  podrá  

explorar  las  opciones  a  partir  de  aplicaciones  sencillas  del  tipo  wordle,  que  

juegan  con  distintas  combinaciones  tipográficas,  formatos,  orientaciones,  

combinaciones  cromáticas  y  encadenamientos.  Un  interesante  ejercicio  estará  

en  establecer  una  secuencia  de  imágenes  a  partir  de  la  aplicación  sugerida,  
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pero  acompañada  de  distintos  géneros  musicales  o  efectos  sonoros  para  

desarrollar  composiciones  entre  ambos  lenguajes.  Lo  importante  estará  

siempre  en  detectar,  interpretar  y  encauzar  las  posibilidades  creativas  que  los  

alumnos  vayan  desplegando.  En  este  sentido,  es  absolutamente  relevante  dar  

cuenta  de  los  saberes  previos.  Los  adolescentes  manejan  con  fruición  y  

capacidad  una  serie  de  dispositivos  y  de  forma  intuitiva  y  en  general  no  

reflexiva,  combinan  y  resignifican  los  lenguajes.  El  docente  podrá  establecer  

conexiones,  operatorias  y  acciones  a  la  vez  que  explicitar  y  orientar  sobre  

las  posibilidades  que  se  abren  a  partir  de  la  utilización  y  combinación  de  

componentes  de  ambos  lenguajes,  pero  no  sólo  a  título  informativo  y  

propedéutico,  sino  y  sobre  todo,  para  que  ellos  puedan  dar  cuenta  de  

aplicaciones,  aspectos  didácticos,  manipulación  de  elementos  y  posibilidades  

creativas  para  distintos  tipos  de  trabajos,  presentaciones  y  producciones  

escolares  y  no  escolares.    Por  caso,  un  interesante  juego  se  abre  con  los  

llamados  radioteatros  y  radiocomix.  La  escritura  dialogal  del  texto  de  teatro,  

podrá  ser  emulada  a  partir  de  un  guión  radiofónico  diseñado  para  la  

producción  del  radioteatro.  Con  las  mismas  previsiones  de  guión,  el  desarrollo  

de  un  radiocomix  establecerá  el  vínculo  entre  una  estructura  gráfica  y  

narrativa  como  es  el  comix  y  la  historieta,  pero  emulada  desde  registros  

sonoros.  Las  nociones  subjetivas  de  serialidad,  rispidez,  simultaneidad,  

acciones  intensas  y  velocidad  de  desplazamiento,  así  como  los  rápidos  

cambios  espaciales  y  temporales  que  propone  el  lenguaje  gráfico,  podrán  ser  

emuladas  y  evocadas  por  los  alumnos  a  partir  de  componentes  sonoros.  De  

esta  forma,  los  saberes  previos  y  las  competencias  comunicacionales  de  los  

alumnos  podrán  focalizarse  en  la  construcción  de  emisiones  con  fuerte  

impacto  de  los  componentes  estilísticos  y  las  nociones  de  géneros.  Así  el  

comix  del  western,  el  costumbrista,  el  urbano,  el  futurista  o  el  histórico,  

sólo  por  mencionar  algunas  posibilidades,  deberán  ser  explorados  y  

constrastados  por  los  alumnos  con  la  guía  del  profesor  y  con  la  asistencia  de  

otros  profesores  o  profesionales  del  campo.  Por  caso,  el  tratamiento  sonoro  

que  emule  un  constraste  expresivo,  el  razonamiento  de  los  personajes,  la  

focalización  en  alguno  de  los  mismos,  la  construcción  del  hilo  narrativo,  las  

nociones  de  la  polifonía  de  voces  y  otros  criterios  o  lógicas  del  lenguaje  

gráfico  pueden  recibir  un  tratamiento  desde  su  par  sonoro. 
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