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INTRODUCCION

Diagramar , proyectar o diseñar una página de un diario, 
una revista, un libro o un folleto es, aparentemente, un 
proceso sencillo. Sin embargo, cuando se mira un diario, 
una revista, un libro, etc. se puede ''sentir" de inmedia 
to una sensación de agrado o de rechazo. Intituitivamen 
te se puede apreciar la corrección o la falta de armonía 
de los elementos que integran sus páginas. Sin embargo, 
el conocimiento de los principios que conforman ese lla
mado a la captación del interés del individuo due mira y 
lee no sólo se basa en los conceptos de presentación ar
tística, también hay una técnica en la preparación o dis 
tribución de esos elementos; y más que eso, hay concep
tos de comunicación.

La diagramación de un texto gráfico nos per
mite la manipulación de los elementos que conforman el 
mensaje? lectura, ilustraciones, color, etc., y por ello 
todo el sistema está basado en la teoría de la comunica
ción.

Dentro de este contexto podemos sostener la 
hipótesis que una buena diagramación de la primera pá
gina de un diario permite obtener la más rápida retro- 
alimentación, y con ello saber, luego de los correspon
dientes análisis, si ese medio de comunicación de masas 
está alcanzando a los públicos que quiere; si su mensaje 
está bien estructurado, si su alcance es efectivo y cómo 
influye en la opinión pública.

Pero el alcance de este trabajo no apunta a 
esa dirección, sólo se ha intentado demostrar cuales son 
los elementos que constituyen un diseño, analizando tam
bién algunos medios de comunicación diarios de nuestra 
capital, para apreciar si se cumple en ellos esas con
diciones que señalara Mauricio Amster: la compaginación 



debe presentar un conjunto armonioso; ordenado, atrayen
te y, sobre todo, legible.

El diseño gráfico en su correcta acepción 
es un proceso eminentemente técnico, porque supone la 
utilización armón: ca de la técnica gráfica y sus recur
sos en un plano o superficie blanca de la hoja de papel, 
en un formato dado, con signos gráficos que conforman el 
lenguaje, signos complementarios, colores, etc. Además, 
significa la utilización de recursos artísticos para e
quilibrar, hacer agradable y atrayente a la vista esos 
recursos, y todo ello inmerso dentro de leyes psicoló
gicas que van implícitas en la distribución de esos ele
mentos. Todo ello para obtener un resultado: que el o 
los mensajes lleguen eficientemente a los receptores, 
bien decodificados y sin interferencias. En otras pala
bras, que la comunicación sea efectiva.

Willy Wolf Cubillos

Profesor Guía
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CAPITULO I
LENGUAJE Y COMUNICACION
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La capacidad de poder comunicarnos mediante el lenguaje 
parece un hecho tan natural que casi nunca nos preocu
pamos por entenderla y definirla. Esto se dele a que la 
mayoría de las personas la toma como un instrumento sin 
prestarle una atención crítica.

La adquisición de un lenguaje difiere de o- 
tras facultades humanas, ya que el acto de hablar está 
íntimamente relacionado con el acto de pensar. Por ejem
plo, un individuo aprenderá a bailar sea cual fuere la 
sociedad en que nazca. En cambio si es llevado de una 
sociedad a otra distinta a la de su origen, su lenguaje 
será totalmente distinto.

Algunos autores están de acuerdo en que el 
lenguaje no es instintivo. Según Eduard Sapir, el len
guaje es un método exclusivamente humano para comunicar 
ideas, sentimientos, emociones y deseos a través de un 
sistema de símbolos que son ante todo, auditivos y se 
producen por los órganos del habla.

No hay en el habla humana, dice Sapir, una 
base instintiva apreciable, si bien cierto que las pre
siones instintivas y el ambiente natural pueden servir 
de estímulo para el desarrollo de tales o cuales ele
mentos del habla, y que Las tendencias instintivas de 
cualquier especie pueden dar a la expresión lingüística 
una extensión en un molde predeterminado.

Funciona con dos clases de material; en for
ma física y en la idea que se desprende, del sonido o es
critura, es decir, en el significado. Estas dos etapas 
pueden denominarse: expresión y contenido.

SUS ORIGENES

Innumerables estudios se han hecho acerca de la cuna del 
lenguaje. Entre las teorías existentes está la interjec- 
cional, descartada ya que no existe prueba tangible que
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demuestre que el conjunto de los elementos del habla y 
de los procedimientos lingüísticos han surgido de las 
interjecciones. Lo mismo ocurre con las onomatopéyicas, 
referidas a las imitaciones que habría hecho el hombre 
a partir de los sonidos provenientes de la naturaleza-.

La naturalista es la que ha logrado mayor 
aceptación. Según ésta, el lenguaje surgiría en forma 
natural a partir de la necesidad de representar direc
tamente ciertos fenómenos que el hombre vive, con el 
fin de comunicarlos.

UN INSTRUMENTO CREALO POR EL HOMBRE

La mayor importancia del lenguaje radica en que hace 
posible la comunicación de los hombres entre sí. El 
hecho que exista es, sin lugar a dudas, la base más só
lida de nuestra sociedad, permitiendo su existencia a 
través del tiempo.

"Los hombres con la ayuda del lenguaje ex
ploran el mundo que los rodea, desentrañan en las co
sas y en su propia persona insospechadas perspectivas, 
perfeccionan o corrigen conductas y ejercitan en 
habilidosa y continua dialéctica sus facultades supe
riores, El lenguaje contribuye definitivamente al de
sarrollo integral del individuo. Es la llave maestra de 
la cultura, segunda naturaleza del ser humano".

El estudio de la relación hombre-lenguaje 
es sintomático. La historia de la humanidad nos mues
tra como el hombre, mediante este instrumento sin pa
ralelos, progresa en todos los niveles de la vida, cien
cia, arte, cultura, etc.

DEFINICION

Según Saussure, "la materia de la lingüística está cons
tituida, en primer lugar, por todas las manifestaciones 
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del lenguaje 1x1111.8110, ya se trate de naciones civiliza
das o pueblos salvajes, teniendo en cuenta no solamente 
el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las 
formas de expresión. Como el lenguaje no siempre está 
al alcance de la observación, el lingüista deberá tener 
en cuenta los textos escritos, ya que son los únicos 
medios que nos permiten conocer los idiomas pretéritos 
y presentes*'.

Mas adelante señala la necesidad fundamen
tal, antes de iniciar el trabajo, de realizar una aca
bada definición acerca de qué es el lenguaje. Pero tam
bién surgen dificultades al no haber acuerdo acerca de 
los hechos y características del lenguaje por lo que 
no se logra unanimidad al tratar de definirlo.

Para Saussure, el lenguaje tomado en su con
junto "es multiforme y heteróclito; en diferentes do
minios, a la vez físico, fisiológico y, síquico, per
tenece ademas al dominio individual y social; no se de
ja clasificar en ninguna de las categorías de los he
chos humanos porque no se sabe como desembrollar su uni
dad".

Varios autores intentaron su definición po
niendo énfasis en el aspecto del "signo" en el lenguaje.

fíudolf Carnap: "Una lengua, por ejemplo, la 
inglesa, es un sistema de actividades o hábitos, es de
cir de disposiciones para ciertas actividades que sirve 
principalmente para fines de comunicación y coordina
ción de actividades entre los individuos de un grupo".

J. Harria: las palabras son símbolos de 
ideas generales y particulares de las generales, pri
mordial, esencial inmediatamente de las particulares 
sólo secundarán accidental y mediata".

Federico Hegel: "el lenguaje es el acto de 
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inteligencia teórica en su verdadero sentido, porque 
es su expresión externa",

Eislos: "el lenguaje es toda expresión de 
experiencias por una criatura con alma".

Frobor: "el lenguaje es una serie ordena
da de palabras por las cuales el que habla expresa sus 
pensamientos con la intención de dárselos a conocer al 
oyente".

Otto Jesperson: "el lenguaje es una acti
vidad humana que tiene por objeto comunicar ideas y 
emociones".

Dittrich: "el lenguaje es la totalidad de 
las capacidades expresivas de los seres humanos indivi
duales y de los animales para ser comprendidos al me
nos por un individuo".

Joseph Bram: "el lenguaje es un sistema es
tructurado de símbolos vocales arbitrarios, con cuya 
ayuda actúan entre sí los miembros de una sociedad".

Adam Schaff: "todo sistema de signos de un 
tipo definido que sirve al propósito de la comunica
ción humana".

Benedetto Crocce: "el lenguaje es sonido 
articulado y limitado, organizado para fines de expre- 
sion".

Morris: "el lenguaje en pleno sentido se- 
miótico de la palabra es, cualquier conjunto intersub
jetivo de vehículos de signos, cuyo uso está determina
do por reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas".

Uno de los hombres de mayor influencia en 
el estudio del lenguaje fue Saussure, profesor de lin- 
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guística de la Universidad, de Ginebra. Dos alumnos su
yos publicaron postunamente su "Curso de Lingüística 
General" (1959), en éste aparece por primera vez una 
concepción estructuralista del lenguaje como sistema 
funcional de signos.

El papel de Saussure no reside en haber in
troducido este tema sino en haberlo reencontrado, y so
bre todo, en haberlo podido imponer después de los éxi
tos de la gramática comparada. Esta se había dedicado, 
ante todo, a establecer correspondencia entre los ele
mentos (morfemas) de las lenguas cuyo parentesco se 
presumía.

Saussure, para restablecer la originalidad 
de los sistemas que se manifiestan en los diferentes 
estados lingüísticos, tuvo que atacar la misma noción 
de elemento, porque ella era el fundamento de las in
vestigaciones de los historiadores. Su aporte al es
tructura lismo lingüístico consiste quisas en el hecho 
de proponer el elemento en el sistema.

Saussure estudió el lenguaje desde dos pun
tos de vista: la lengua y el habla. Aunque ya se había 
establecido la distinción entre estos dos conceptos, 
tuvo el mérito de otorgarle calidad científica.

"La lengua para nosotros no se confunde 
con el lenguaje. La lengua no es más que una determina
da parte del lenguaje, aunque esencial. Es, a la vez, 
un producto social de la facultad del lenguaje y un 
conjunto de convicciones necesarias, adaptadas por el 
cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facul
tad en los individuos. La lengua es una totalidad en 
sí y un principio de clasificación. En cuanto le damos 
el primer lugar en los hechos del lenguaje, introduci
mos un orden natural en un conjunto que no se presta a 
ninguna clasificación.
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”E1 habla es, por el contrario, un acto in
dividual de voluntad y de inteligencia en el cual con
viene distinguir primero las combinaciones por las cua
les el sujeto hablante utiliza el código de la lengua 
con miras a expresar su pensamiento personal; segundo, 
el mecanismo sico-físico que le permite exteriorizar 
esas combinaciones".

Saussure hacehincapié, en su curso, sobre 
la importancia que tiene la lengua sobre el habla, se
ñalando que a L caracterizar a la lengua caracterizamos 
a la lingüística en general, y todos los elementos del 
lenguaje que están contenidos en el habla se ven obliga
dos, subordinados a esta ciencia de la lengua.

El estudio de la lengua, dice Saussure, se 
compone de dos partes: una esencial, que tiene por ob
jeto la lengua que es social en su esencia e indepen
diente del individuo. La otra, secundaria, tiene por 
objeto la parte individual del lenguaje, es decir, in
cluye la fonación y es sicofísica.

"Sin duda ambos objetos están estrechamen
te ligados y se suponen recíprocamente: la lengua es 
necesaria para que el habla sea inteligible y produzca 
todos sus efectos; pero el habla es necesaria para que 
la lengua se establezca

"Oyendo a los otros es como cada uno apren
da su lengua materna, que no llega a depositarse en su 
cerebro hasta que al cabo de innumerables experiencias 
lo logra. Por último, el habla es la que hace evolucio
nar a la lengua, las impresiones recibidas oyendo a los 
demás son las que modifican nuestros hábitos lingüísti
cos .

"Hay, pues, interdependencia de lengua y ha
bla, aquella es a la vez el instrumento y producto de 
ésta. Por eso no les impide ser dos cosas absolutamente
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di s tinta s".

Para Saussure, la lengua existe en la co
lectividad, o en los grupos, como una suma de conven
cionalismo que se depositan en el cerebro o en las per
sonas. En cada uno de ellos existe una cantidad casi 
idéntica de palabras que por intermedio del convencio
nalismo llegan a tener el mismo significado. Por eso 
dice que cada individuo tiene un diccionario en su ce
rebro, igual al del resto.

El habla es la suma de todo lo que la gen
te dice y comprende: a) combinaciones individuales, 
dependientes de la voluntad de los hablantes; b) actos 
de fonación igualmente involuntarios necesarios para 
ejecutar tales combinaciones. No hay pues nada de co
lectivo en el habla, sus manifestaciones son individua
les y momentáneas;

CARACTERES DE LA LENGUA

Saussure define cuatro características de la lengua:
1. Es un conjunto bien definido, el de los hechos del 
lenguaje. Es la parte social del lenguaje exterior al 
individuo que por sí sólo no puede modificarla ni crear
la; no existe más que en virtud de una especie de con
traste establecido entre los hombres de una comunidad.

2. La lengua, distinta del habla, es un objeto que se 
puede estudiar separadamente. Ya no hablamos de lenguas 
muertas, pero podemos muy bien asimilarnos a su organis
mo lingüístico.

3. Mientras el lenguaje es heterogéneo, la lengua así 
delimitada es de naturaleza homogénea: es un sistema de 
signos en el que sólo es esencial la unión del sentido
y de la imagen acústica, y donde las dos partes del sig
no son igualmente síquicas.
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4. La lengua, no menos que el habla, es un objeto de na
turaleza concreta, gran ventaja para su estudio. Los sig
nos lingüísticos no por ser esencialmente síquicos son 
abstracciones; las asociaciones ratificadas por el con
senso colectivo, y cuyo conjunto constituye la lengua, 
son realidades que tiene su asiento en el cerebro. Además, 
los signos de la lengua son, por decirlo así, tangibles; 
la escritura puede fijarlos en imágenes convencionales, 
mientras que sería imposible fotografiar en todos sus de
talles el acto del habla; la fonación de una palabra, por 
pequeña que sea, representa una infinidad de movimientos 
musculares extremadamente difíciles de conocer y de ima
ginar .

En la lengua, por el contrario, no hay más que 
la imagen acústica, y esta se puede traducir en una ima
gen visual constante. Esta posibilidad de fijar las co
sas relativas a la lengua es la que hace que un dicciona
rio y una gramática puedan ser su representación fiel, 
pues la lengua es el depósito de las imágenes acústica y 
la escritura la forma tangible de esas imágenes.

PUNCION PEE LENGUAJE

Los hombres se comunican de diferentes maneras para in
tercambiar ideas y estimular sus emociones. Entonces se 
valen de gestos, lenguaje fónico, imágenes, escritura y 
señales previamente convenidas que ordenadas en un sis
tema constituyen una forma de lenguaje.

Adams Schaff (introducción a la Semántica) 
dice que señal es: "un signo cuyo propósito es evocar, 
cambiar o hacer que alguien desista de una acción". La 
señal es un sustituto de las expresiones verbales, reem
plazadas como un lenguaje cifrado.

Seznikov, en su Teoría del Conocimiento, 
dice que las señales lingüísticas son estímulos con
dicionados creados por la sociedad y usados intencional-
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Lente por todos los miembros de la colectividad social, 
los cuales no desempeñan solamente una función de seña
lización, sino también significativa y constituyen un 
medio de reflexión generalizada, conceptual de la rea
lidad, sirviendo a los fines de la comunicación,

Adán Schaff señala que existen otros signos 
sustitutivos por centraste con las señales, estos son 
signos de "algo" cuya función es representar a otros ob
jetos, estados de cosas o acontecimientos. Si se repre
senta un objeto abstracto hablamos de símbolos.

El verdadero sentido del símbolo es acercar 
a los hombres a los conceptos, presentándoles ideas abs
tractas en forma de objetos materializados; por eso son 
empleados en los movimientos de masas, en propaganda etc. 
El segundo rasgo específico del signo -su carácter con
vencional- está enlazado con la función de representar 
nociones abstractas por objetos materiales, que es la 
función propia del símbolo en el proceso de la comunica
ción .

Cuando se analiza la naturaleza de la comu
nicación hay que hacer una distinción entre signo y sím
bolo... . En su "Introducción a la Semántica", Adam Schaff 
explica la función del signo como medio de comunicación 
y para el propósito de ésta. Schaff define el signo co
mo todo objeto material o sus características, así como 
todo acontecimiento material se convierte en signo cuan
do dentro del proceso de la comunicación interhumana, en 
el marco del lenguaje admitido por los interlocutores, 
sirve para la comunicación de una idea sobre la realidad, 
es decir, sobre un mundo exterior o sobre las experien
cias de uno de los interlocutores.

Ferdinand de Saussure explica que lo que el 
signo lingüístico une no es una cosa y un hombre, sino 
un concepto o una imagen acústica. Según él, el signo 
lingüístico es una entidad síquica de dos caras, que
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puede representarse por la figura concepto-imágen acús
tica . Estos dos elementos están íntimamente unidos y se 
reclaman recíprocamente. En cuanto a los caracteres del 
signo, afirma que el lazo que une al significante con el 
significado es arbitrario.

Aclara que se ha utilizado la palabra sím
bolo para designar el signo lingüístico, lo que él lla
ma, el significante. Sin embargo, hay objeciones para 
admitirlo porque el signo tiende por sus características 
a no ser arbitrario. En seguida Saussure se refiere al 
carácter lineal del significante por ser de naturaleza 
auditiva. Representa una extensión mensurable. Es una 
dimensión: una línea. Sus elementos se presentan uno 
tras otro formando una cadena en oposición a los signi
ficantes visuales que ofrecen complicaciones simultaneas 
en varias dimensiones*

Quien hable del lenguaje tendrá que remitir
se a la comunicación y viceversa. Es sabido que la co
municación no sólo se lleva a cabo mediante el lenguaje 
verbal o fónico, tampoco es menos cierto que éste es un 
medio exclusivamente humano de influir en otros.

Por medio del uso de las palabras, la comu
nicación hace posible una forma de conducta que puede 
predecirse relativamente. Sabemos que esperar de otros 
y ellos saben qué esperar de nosotros.

Según Karl Búhler, la función comunicativa 
del lenguaje se cumple en tres dimensiones fundamenta
les y distintas: representativa, expresiva y apelativa. 
En el primer caso se refiere al lenguaje en relación 
con la realidad, que circunda al individuo; en el segun
do, a la relación entre el lenguaje y su uso para influ
ir en el comportamiento. Las tres funciones pueden dar
se simulta'neament e, siendo la representativa, básica, 
pues sin ella no puede haber comunicación.
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LA COMUNICACION HUMANA

La gente puede comunicarse a muchos niveles, por muy di
versos motivos, con gran número de personas y en múlti
ples formas.

Podemos decir que toda comunicación humana 
tiene alguna fuente, es decir, alguna persona o grupo de 
personas con un objetivo y una razón para ponerse en co
municación. Una vez dada la fuente, con sus ideas, nece
sidades, intenciones, información y un propósito por el 
cual comunicarse, se hace necesario un segundo componen
te. El propósito de la fuente tiene que ser expresado en 
forma de MENSAJE. En la comunicación humana el mensaje 
puede ser considerado como conducta física: traducción 
de ideas, propósito e intenciones, en un código, en un 
conjunto sistemático de símbolos: en un lenguaje.

¿Cómo llegan a traducirse en código, en len
guaje, los propósitos de la fuente...? Este proceso re
quiere otro componente, un ENCODIFICADOR. El encodifica
dor es el encargado de tomar las ideas de la ”fuente" y 
disponerlas en un código, expresando así el objetivo de 
la fuente en forma de mensaje.

En la comunicación de persona a persona la 
función de encodificares efectuada por medio déla capacidad mo
tora de la misma fuente: mecanismos vocales, los siste
mas musculares de la mano (que dan lugar a las palabras 
escritas, los dibujos, etc.), los sistemas musculares 
de las demás partes del cuerpo (que originan los gestos 
del rostro y ademanes de los brazos, las posturas, etc)»

Cuando se trata de situaciones de comunica-
clones más complejas, separamos el encodificador de la 
fuente. Tomaremos solamente la fuente de comunicación 
con su objetivo y un encodificador que traduzca o expre
se ese objetivo en forma de mensaje. Así estaremos pre
parados para introducir un cuarto elemento: EL CANAL.
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Podemos considerar los canales en distintas 
formas. La teoría de la comunicación ofrece, por lo me
nos, tres significados para la palabra canal. Nos con
formaremos con decir que es un portador de mensajes, o 
sea, un conducto. Es exacto decir que los mensajes sólo 
pueden existir en "algunos" canales. Pero a pesar de 
esto la elección de canal es, e menudo, un factor im
portante para la efectividad de la comunicación.

Hemos hablado de: PUENTE, ENCODIEICADOE, MEN
SAJE y CANAL. Si nos detemos aquí, ninguna comunicación 
se habrá producido. Para que ésta ocurra deberá haber al
guien en el otro extremo del canal. Si tenemos un objeti
vo, encodificamos un mensaje y lo ponemos en uno u otro 
canal, habremos efectuado tan sólo una parte de la ta
rea. Cuando hablamos, se hace necesario que alguien es
cuche; cuando escribimos, alguien tiene que leernos. La 
persona o personas situada en el otro extremo del canal 
puede ser llamada RECEPTOS de la comunicación, el blanco 
de ésta.

Las fuentes y los receptores de la comuni - 
cación deben usar códigos similares. Si no lo hacen, 
la comunicación es imposible. Cabe dar un paso más y de
cir que la fuente y el receptor pueden ser la misma per
sona (el individuo escucha lo que está diciendo, lee lo 
que escribe, piensa). En términos sicológicos, la fuen
te trata de producir un estímulo. Si la comunicación tie
ne lugar, el receptor responde a ese estímulo; si no res
ponde, la comunicación no ha respondido.

Así como la fuente necesita de un encodifica
dor para traducir sus propósitos en mensajes, para expre
sar el propósito en un código, al receptor le hace falta 
decodificar para entender. Decodificar el mensaje y darle 

la forma que sea utilizable por el receptor.

Estos son los componentes básicos de un pro
ceso de comunicación: fuente de comunicación, encodifica
dor, mensaje, canal, decodificador y receptor de la co-
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muñíoación.

RETROALIMENTACION E INTERFERENCIAS

Los seres humanos, al comunicarse, tratan de alcanzar ob
jetivos relacionados con la intención básica de influir 
en el medio o en ellos mismos. A menudo se pretende que 
los receptores de sus mensajes den ciertas respuestas, 
que sepan determinadas cosas, que piensen de una forma 
u otra, que actúen en determinada forma.

Pero, para que esto ocurra, tiene que exis
tir una relación interdependiente entre la fuente y el 
Emisor, que cada uno afecte al otro, que se necesiten 
mutuamente para su definición y existencia.

Para que la comunicación funcione con efec
tividad debe haber un proceso donde los elementos en 
juego funcionen a la perfección. Se relacionen e inter
actúen correctamente para lograr el proceso en forma,, 
circular, es decir, que se produzca la "retroalimenta- 
ción".

La retroalimentación o feed-back, es un con
cepto de gran importancia en el modelo de comunicación. 
Es, en primer lugar, lo que asegura el carácter siste
mático de la relación: Emisor, Mensaje, Receptor.

LA COMUNICACION ES INTERACCION

Muchos autores se han delicado a estudiar y analizar el 
proceso de la comunicación humana. Algunos en forma só
lo teórica, otros de manera más práctica y científica .
Unos a nivel personal; otros a nivel masivo. La 

mayoría ha partido del supuesto que: El propósito fun
damental de ésta es influir en el receptor y producir 
una respuesta .

También han elaborado modelos para explicar 
el funcionamiento de este proceso. Charles Steinberg, en 
su obra "Los Medios de Comunicación Social" señala: para 
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que el proceso de la comunicación funcione con efectivi
dad son necesarios cuatro factores. El comunicador, el 
recipiente (receptor) el contenido (mensaje) y el efecto.

Para Steinberg, la comunicación es un proce
so de ida y vuelta, ¿u.e contiene un estímulo y una reac
ción, La reacción evocada por un comunicador se convier
ta , a su vez, en un estímulo y un comunicado por su pro
pio derecho. De esta manera, puede convertirse en una 
serie de comunicaciones, donde cada una puede ser tanto 
respuesta como estímulo.

Este autor hace mención a la reciprocidad de 
la comunicación y manifiesta: "En la comunicación se e
fectúa una inversión constante de papeles. Es decir, el 
receptor se convierte en comunicador y éste en comuni
cante ."

"Al mismo tiempo que los papeles de los dos 
se intercambian, cada uno toma las funciones del otro. 
El comunicador, cuyo papel inicial es enviar el mensaje, 
se convierte en la persona que lo recibe. Por su parte, 
el receptor que ha estado recibiendo el mensaje, con 
frecuencia inicia con su propia reacción un mensaje sub
secuente. De esta manera, al invertirse los papeles, tan
to el comunicador como el receptor contribuyen al proce
so de comunicación".

De esta manera surge el criterio sobre el 
éxito o efectividad de la comunicación. Steinberg dice 
que podría afirmarse que la comunicación tiene lugar con 
éxito cuando el efecto producido por el comunicado, es 
el que intentaba el comunicador. Es decir, cuando se 
produce el proceso de "retroalimentaclon" o feed-back.

Para los matemáticos cono Claude Shanon, ba
rren Weaver y Norbert Wiener, el tema fundamental de sus 
estudios es la transmisión de mensajes exactos o aproxi
mados desde un punto a otro. Sus estudios matemáticos
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también derivan del concepto de retroalimentación. Aquí 
este es un proceso circular más que lineal y constituye 
el fundamento de los dispositivos automáticos.

Mientras el matemático está interesado en 
señales electrónicas, el antropólogo lingüista estudia 
las señales humanas. Mientras tanto el sicólogo social 
está interesado en lo que concierne a la comunicación 
humana en su propia cultura y en su época.

En todos estos aspectos, la "retroalimenta
ción" es una cuestión de la comunicación, de la trans
misión de la información. Como la respuesta a un mensa
je condiciona a menudo al siguiente, la retroalimenta
ción es una de las claves fundamentales para comprender 
la comunicación en general.

Este concepto tan utilizado en comunicacio
nes también ha sido aplicado a la ciencia política mo
derna. El profesor Karl Deutsch, una de las figuras im
portantes en este campo, lo designa como realimentación.

Deutsch señala que: "Nuestra vida se halla 
rodeada por aplicaciones del principio de realimenta
ción en la actual ingeniería de control. "Los termos
tatos que funcionan en los hogares, dice el autor, los 
ascensores automáticos de los edificios de oficinas, 
así como las guías automáticas de tiro en las baterías 
antiaéreas y los misiles teleguiados que ahora se están 
desarrollando, representan una aplicación de este prin
cipio" .

El científico explica este proceso mediante 
la aplicación de un "impulso" en un sistema eléctrico. 
A través de este, el sistema deberá acercarse a un "ob
jetivo" y para que esto ocurra debe darse el sistema de 
"realimentación", es decir, recibir información concer
niente a la posición del "objetivo" y a su propia dis
tancia que lo separa de éste, provocadas por su propio 
funcionamiento.
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De esta manera, el sistema deberá estar en 
condiciones de responder a esta información mediante 
cambios adicionales en su propia posición o comporta
miento. Válido de estos mecanismos, y si se le ofrece 
la libertad suficiente, el sistema tenderá a acercarse 
a su objetivo.

Beutsch encuentra cierta similitud en su 
postulado de búsqueda de objetivos con los conceptos 
de impulso, indicio, respuesta y recompensa.

Este autor habla de realimentación negativa 
y positiva. En la negativa la información referente al 
funcionamiento de un sistema de decisión se devuelve a 
éste y puede servir para negar, oponerse o invertir su 
acción en curso, si tal acción alejara al sistema de su 
objetivo.

En el caso de la realimentaoión positiva, 
la información acerca de la respuesta de un sistema 
sirve para reforzar esa respuesta en la misma dirección 
y la información acerca de esta respuesta puede produ
cir un refuerzo adicional de ese comportamiento. Los 
pánicos en las muchedumbres, en la Bolsa, las carreras 
armamentistas son ejemplos de esta realimentación posi
tiva ,

Para David Berlo, el "feed-back"o retroali- 
mentación, es el uso que una fuente hace de la retro- 
alimentación para determinar su propio éxito. "El feed- 
ba ck, dice Berlo, proporciona a la fuente la informa
ción con respecto al éxito que obtuvo al cumplir su ob
jetivo. Al hacer esto, ejerce un control sobre los fu
turos mensajes que la fuente encodifica."

Be ello desprende que: "Cuando una fuente 
recibe un "feed-back" que recompensa, sigue produciendo 
el mismo tipo de mensaje. Cuando recibe un "feed-back" 
que no recompensa, continuará eventualmente su mensaje.
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Al responder a un mensaje., el receptor ejerce control so
bre la fuente”.

El conocimiento y utilización del "feed-back" 
aumenta la efectividad de la comunicación. Así, un men
saje puede ser considerado como estímulo o respuesta, se
gún de donde halla partido la comunicación.

Berlo advierte que el "feed-back" es "un ti
po de interdependencia de acción-reacción, es decir, al
go mecánico que niega el concepto de proceso. Es sólo
una secuencia de acontecimientos interdependientes entre 
sí", la intención de este autor es dejar establecido que 
el Emisor tiene dos tipos de retorno cuando envía un men
saje. En primer lugar, las espectativas que tenga de sí 
mismo, del canal, del contenido, del receptor, etc. y, 
en segundo lugar, de la respuesta que el receptor de su 
mensaje tenga. Al primero de ellos lo identifica como 
"empatia" y al segundo como "feed-back" o retroalimenta- 
c i ón.

RUIDOS 0 INTERFERENCIAS

EN LA COMUNICACION

Los ruidos, barreras o interferencias en la comunicación 
son las dificultades de expresión y de significación en 
el lenguaje, las que llegan a conformar los llamados rui
dos semánticos, técnicos, sociales y emocionales.

Ahora, para que la comunicación sea tal, de
be ser efectiva. Mientras mejor conozca el emisor los de
talles del proceso de la comunicación, aumenta la capaci
dad del hombre para afrontar los problemas de comunica
ción que debe encarar en su trabajo, cualquiera sea la 
naturaleza de éste.

Para David Berlo, muchos de los errores de 
la comunicación atribuidos a distintas causas externas 
son producto del desconocimiento por parte de los acto
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res del proceso comunicativo de las reglas y caracterís
ticas de éste.

Se pueden producir interferencias semánticas, 
incomprensión por parte de emisor y receptor del signi
ficado de palabras. Esto ocurre principalmente con dia
lectos o aforismos empleados en países o regiones, jjcr 
e j emplo.

En el campo social, la falta de libertad de 
prensa, la de asociación, de reunión y de opinión piibli- 
ca se consideran como ruidos sociales, ya que la gente 
no puede tener conocimiento libre de los hechos. Esto se 
da en los gobiernos totalitarios que impiden, la comunica
ción plena, porque tienen controlados los medios de comu
nicación. Dentro de este campo estarían también las in
terferencias emocionales que se producen cuando las per
sonas no se pueden concentrar en un proceso de comunica
ción.

En el "Procmso de la Comunicación" de Berlo, 
éste plantea que la comunicación solamente será efectiva, 
en la medida q_ue el receptor "actúe o piense" como la 
fuente espera que lo haga. Para que esto se cumpla, la 
fuente debe considerar todos aquellos elementos que au
mentan o reducen la probabilidad de alcanzar el objetivo. 
Debe analizar todos los factores que determinan la cali
dad de la comunicación.

"Cuando los receptores, dice Serlo, se ven 
enfrentados a cualquier situación de comunicación, puede 
suceder que "entiendan",,"entiendan a medias" o simple
mente "no entiendan" , algo no está funcionan lo "entre 
los dos". Ese algo, en teoría de la comunicación, se lla
ma interferencia.

•

Este concepto fue desarrollado por Shanon y 
VVeaver, quienes analizaron los problemas de la comunica
ción electrónica. Berlo toma como base la conceptúa liza-
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ción de estos teóricos y define el "ruido" como "los fac
tores que distorsionan la calidad de una sedal reducien
do la efectividad de la comunicación’’.

Asi como hay factores que reducen la efecti
vidad, Berlo postula -que también existen elementos que 
aumentan esta efectividad. Esto se llama "fidelidad".

Be acuerdo a ello, el autor señala que la fi
delidad sería sinónimo de efectividad. Y, en la búsqueda 
de ésta, Berlo, intenta un análisis de sus determinantes 
en cada uno de los componentes de su modelo de proceso, 
para lo cual plantea una agrupación de fuentes y encodi
ficadores y receptores y decodificadores en la comunica
ción jnterpersonal.

PROPOSITOS BE LA COMUNICA OI OLI

Aristóteles definió el estudio de la comunicación como 
la "búsqueda" de todos los medios de persuasión que tene
mos a nuestro alcance. Analizó las posibilidades de los 
demás propósitos que puede tener un orador. Sin embargo 
dejó muy claramente asentado que la meta principal de la 
comunicación es la "persuación", es decir, el intento 
que hace el hombre de llevar a los demás a tener su mis
mo punto de vista. Este tipo de enfoque del propósito 
comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mi
tad del siglo XVIII, aún cuando el énfasis ya no se pu
siera sobre los métodos de persuación, sino en crear bue
nas imágenes del orador.

A fines del siglo XVIII existía una teoría 
sicológica que apuntaba al dualismo alma-mente tomada 
como base para dos propósitos de la comunicación: in
telectual y emocional. Be acuerdo con esta teoría, uno 
de los objetivos de la comunicación era informativa: 
llamamiento hecho a la mente. Otro era persuativo: lla
mado hecho al alma, a las emociones.
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Los sicólogos actuales no sostienen ya la 
teoría de esta escuela, pero quedan reminiscencias de 
ella en la definición del intento comunicativo. Hay al
gunos que aún distinguen entre el entrenamiento en la 
argumentación: llamado a la mente utilizando pruebas 
racionales, argumentos lógicos y el entrenamiento en la 
persuación por medio de las emociones mediante pruebas 
irracionales, argumentos ilógicos.

La teoría actual sobre la conducta humana 
encontró útil el abandono de la dicotomía mente-cuerpo. 
Los conductistas tienden a defender la posición de que 
el organismo puede ser analizado en forma más producti
va pensando que estas entidades no son ya operativas. 
Una de las críticas hechas al concepto de una triple 
división del propósito se refiere a la naturaleza del 
lenguaje- Más adelante podrá verse que existe una ra
zón para creer que todo uso del lenguaje tiene una di
mensión persuasiva, y que la comunicación se hace com
pletamente imposible si ésta, en una forma u otra, ca
rece del intento de persuación.

La distinción que se hace entre informa- 
ción-persuación-entretención ha llevado a confunsión. 
Hubo una tendencia a interpretar como que estos propó
sitos son excluyentes. Es decir, que cuando una perso
na está entreteniendo no está dando información; que 
cuando está persuadiendo no está entreteniendo, y así 
sucesivamente.

Por ejemplo, es muy común que en la actua
lidad se distinga entre educación que informa, propagan
da que persuade y entretenimiento que distrae. Algunos 
comunicadores profesionales de la prensa y de la educa
ción afirman que no están tratando de persuadir a la 
gente, que "sólo Ja están informando", otros consideran 
la industria del entretenimiento como algo independien
te de la persuación e ignoran totalmente cuáles son los 
efectos que sus mensajes pueden llegar a producir en el 
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conocimiento, en los procesos del pensamiento y en las 
actitudes del público.

El teatro, por ejemplo, con una gran dosis 
de tradición y herencia, mucha gente lo clasificaría 
como un "vehículo" de entretenimiento, a pesar de lo 
cual hay innumerables ejemplos de obras de teatro cuya 
intención es provocar determinados efectos en el públi
co, completamente distintos de un entretenimiento.

Esta distinción entre información-persua- 
gión puede presentar dificultades si se parte de la ba
se que en la comunicación estos propósitos son indepen
dientes. También puede ser motivo de error el hecho de 
que los términos utilizados sean tan abstractos que ha
gan que nuestras formas de interpretarlos se tornen de
masiado amplias, indefinidas y vagas. Se hace difícil 
relacionarlos directamente con la experiencia.

Una última crítica al intento de definir el 
propósito es que éste no se halla a menudo centrado en 
la conducta, sino en el mensaje: discurso, escrito, o
bra de teatro, publicidad. Desde el punto de vista con- 
ductista, resulta más útil definir el propósito como la 
ni e t a « . «

Lo que si se puede hacer y, con seguridad, 
decir que el propósito de la comunicación debe ser:

1 . No contradictorio lógicamente ni inconsistente con
sigo mismo.

2. Centrado en la conducta; es decir, expresado en tér
minos de la conducta humana.

5 . Do suficientemente específico como para permitirnos 
relacionarlos con el comportamiento comunicativo re
al .

4. Compatible con las formas en que se comunica la gen
te*
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¿A QUE SE LLAMA COMUNICACION DE MASAS?

Comunicación es el proceso por medio del cual se trans
miten significados de una persona a otra. Para los se
res humanos el proceso es, a la vez, fundamental y vi
tal. Fundamental en cuanto toda sociedad humana, desde 
la primitiva hasta la moderna, esta fundada en la ca
pacidad del hombre de transmitir sus intenciones, de
seos, sentimientos, saber y experiencia, de persona a 
persona. Es vital en tanto la posibilidad de comunica
ción con los otros aumenta las oportunidades individua
les para sobrevivir, del mismo modo como su ausencia es 
vista, generalmente, como una forma de trastorno de la 
personalidad.

En su uso popular, la expresión comunica
ción de masas se vincula con la idea de la televisión, 
cine, periódicos, revistas, etc. Pero no debe confun
dirse esos elementos técnicos con el proceso con el 
cual están relacionados. Esta comunicación está dirigida 
a un auditorio relativamente grande, heterogéneo y anó
nimo. Cada uno de los criterios enumerados para un au
ditorio de masas es relativo; el límite es arbitrario. 
Una definición provisional podría considerar "grande" 
a todo auditorio expuesto durante un período breve de 
tiempo y de un tamaño tal que el comunicador no pueda 
interactuar cara a cara con sus miembros.

La segunda condición es que debe ser hetero
géneo. Así queda excluida la comunicación dirigida ha
cia un auditorio exclusivo o de élite. Por ejemplo, la 
transmisión de noticias -cualquiera sea el medio que 
emplee- dirigida exclusivamente a los miembros del gru
po gobernante o clase dirigente no es comunicación de 
masas. Las noticias transmitidas por medios masivos se 
dirigen a un conglomerado de individuos que ocupan dis
tintas posiciones dentro de la sociedad: personas de 
ambos sexos, diferentes edades, niveles de educación, 
ubicación geográfica, etc.
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Por último, el criterio de anonimato sig
nifica que en general, cada uno de los miembros del au
ditorio no conoce personalmente al comunicador. Esto no 
quiere decir que estén socialmente aislados. Es eviden
te que gran parte de la comunicación con medios masivos 
se realiza en grupos sociales pequeños; además, que ca
da miembro aislado del auditorio está relacionado con 
cierto número de grupos sociales primarios y secunda
rios que pueden influir en su reacción ante el mensaje. 
Pero, en lo que respecta al comunicador, el mensaje es
tá dirigido "a quien pueda interesar”.

La comunicación de masas se caracteriza por 
ser pública, rápida y transitoria. Lo primero, porque 
en tanto el mensaje no va dirigido a nadie en especial, 
su contenido está abierto q la atención pública. Rápida, 
porque los mensajes están dirigidos a grandes audito
rios en un tiempo relativamente pequeño y aún simul
táneamente -a diferencia de las expresiones artísticas-, 
que perduran a través de los años. Es transitoria por
que, por lo general, se hace en vista a un empleo in
mediato y no para un registro permanente. Por supuesto 
que hay excepciones, tales como microfilms de documen
tos, grabaciones radiales y registros videocassettes y 
kinotosoópicos; pero, en general, la producción destina
da a los medios masivos es vista como perecedera.

ALGUNOS OBJETIVOS Y FUNCIONES

BE LA COMUNICACION MASIVA

Harol Lasswell, especialista en ciencias políticas, au
tor de un estudio sobre comunicación de masas, señaló 
cuáles son las tres actividades más importantes de los 
especialistas en comunicación:

1 . La supervisión del ambiente; 2. La concordancia de 
las partes de la sociedad en respuesta a ese ambiente; y 
5. La transmisión de la herencia social de una genera
ción a la siguiente.
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Utilizando las categorías de Lasswell con al
gunas modificaciones y agregando una cuarta "entreteni
miento”, tenemos la clasificación de los objetivos más 
importantes de la comunicación de masas.

La supervisión se refiere a la recolección y 
distribución de la información referente a los sucesos 
del ambiente, externo e interno, de toda sociedad parti
cular. En alguna medida, corresponde a lo que es popular
mente concebido como el "manipuleo11 de noticias . Aquí se 
incluye la interpretación de la información acerca del 
ambiente y la prescripción de la forma como reaccionar 
ante dichos sucesos. Popularmente esta actividad es cono
cida como propaganda. La transmisión de la cultura se re
fiere a la comunicación de la información, valores y nor
mas sociales de una generación a otra o de miembros de un 
grupo a aquellos que pasan a integrarlo. Habitualmente se 
le considera como una actividad educacional.

Finalmente, el entretenimiento se refiere a 
los actos de comunicación básicamente entendidos como di
versiones, prescindiendo de todo efecto instrumental que 
pueda tener.

En síntesis, la comunicación de masa se di
ferencia de la comunicación personal principalmente por 
las siguientes característicasí se dirige a un auditorio 
relativamente grande, heterogéneo y anónimo5 los mensajes 
son transmitidos públicamente, y muchas veces llegan si
multáneamente a gran cantidad de personas, y en forma 
transitoria: el comunicador opera dentro de una compleja 
organización, la que puede implicar grandes gastos,

LA SEMIOLOGIA GRAFICA

La semiología es ls ciencia general de los signos, es de
cir, de todos los sistemas de comunicación distintos de 
las lenguas naturales. Durante mucho tiempo se han con
fundido estos sistemas bajo el nombre de lenguaje, o de
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lenguaje; sin asegurarse previamente si todos tenían el 
mismo tipo de funcionamiento que las lenguas naturales, 
los mismos tipos de unidades, los mismos tipos de reglas 
de combinación de dichas unidades entre sí; o sea, si 
pertenecían a la misma familia de sistemas de comunica
ción .

Saussure había sugerido estudiar desde este 
punto de vista las propias escrituras, que no son exac
tamente paralelas al lenguaje hablado; el alfabeto de 
los sordomudos, los ritos simbólicos y las costumbres, 
las formas de urbanidad-, la pantomima, los signos vi
suales - como los códigos marítimos la moda. Este 
amplio programa no despertó verdadero interés hasta des
pués de 1950.

Entre estos sistemas de comunicación entre 
los hombres está el dibujo, la representación gráfica 
en general; y el funcionamiento de ese sistema es el que 
describe científi sámente por primera vez la Semiología 
Gráfica (Jaques Bertin, 1967)* "Para darse cuenta del 
gran lugar que ha adquirido en nuestra civilización este 
medio de comunicar, es necesario ver el gran atlas de 
Drioux y Leroy, de 1887, que ofrece un solo diagrama pa
ra un centenar de mapas, y compararlo con cualquiera de 
los atlas escolares actuales en los que el número de 
gráficos o esquemas, diagramas o cartones representan el 
doble o el triple de los mapas, por lo menos varios cen
tenares " .

Bertin tiene razón -dice Georges Mourim - es 
necesario enseñar la comunicación gráfica, el arte de 
transcribir una información determinada de un sistema 
de signos cualquiera, muchas veces una lengua, a un sis
tema de signos gráficos, exactamente igual al que se en
señó a leer y a escribir a todo el mundo hace un siglo. 
Ese arte es mucho menos conocido de lo que suponemos, 
cuando confiamos en los dibujantes como antiguamente se 
confiaba en los escritores públicos, ya sea porque el
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dibujante no es otra cosa que el copista, agente de eje
cución y no tiene cualidades que necesita el "redactor 
gráfico", o bien porque se ve seducido, es decir, des
viado por la investigación de efectos estéticos o tipo
gráficos a expensas de las leyes de construcción o de 
legibilidad del dibujo. Luego señala que la gran obra 
de Bertin es un tratado orgánico y completo de traduc
ción gráfica. Primero estudia cómo extrae el redactor 
gráfico de un documento, formulado en un código-fuente, 
los significados que va a tener que transmitir en có
digo-meta gráfico; se trata del análisis de la informa
ción. También enumera los medios de la información: los 
significantes que constituyen el propio código gráfico, 
es decir, las unidades gráíicas mínimas: puntos, líneas, 
zonas. Después, las unidades más numerosas que se pue
den construir a partir de las primeras, haciendo variar 
su tamaño, su valor: del negro al blanco pasando por to
dos los grises perceptibles; su grano (variación de la 
finura de los constituyentes de una mancha: puntos o lí
neas), su color, su orientación, su forma. Después se 
refiere a las grandes clases de representaciones gráfi
cas que se pueden construir con ellas: diagramas, redes, 
mapas, simbolismos gráficos. Por último, extrae las pro
piedades funcionales de esas jerarquías de unidades grá
ficas, así como sus reglas de construcción y de legibili
dad .

Las obras de lingüística general conceden un 
lugar a los medios que permiten comunicar sin recurrir 
al lenguaje articulado. Saussure insiste en no mezclar 
la ciencia que estudia los sistemas de comunicación ba
sados en signos, siempre originariamente fónicos (la lin
güística), con la ciencia que estudia el conjunto de sis
temas de comunicación (la semiología).

Nuestro lenguaje actual, ordinario o cientí
fico, ha terminado por encerrarnos en un universo lingüís
tico que primero había modelado su terminología incluso 
insconscientemente, con lo que nos impide observar toda
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clase de sistemas de comunicación no lingüísticos. Estos 
sistemas no lingüísticos, después de haber sido despre
ciados durante siglos, han adquirido una extensión muy 
digna de estudio.

Eric Buyssens clasifica los procedimientos 
de comunicación no lingüísticos de acuerdo con tres cri
terios. Existen procedimientos de señalización "siste
máticos", cuando los mensajes se descomponen en signos 
estables y constantes: es el caso de las señalizaciones 
de las carreteras con sus discos, sus rectángulos, trián
gulos, que constituyen familias bien definidas.

En el caso contrario, también existen proce
dimientos "asistemáticos": un cartel publicitario que 
utilice el color y la forma para atraer la atención de 
un producto.

El primer grupo de comunicación se encuentra 
entre lingüística y semiología: el de los procedimientos 
de señalización "sustitutivos" del lenguaje hablado. Es
tos son las escrituras, alfabetos fonéticos o Braile, de 
la marina, de las telegrafías, de las critografías, etc. 
Para obtener la significación del mensaje todos ellos 
exigen que se vuelva a pasar poi’ los sonidos del lengua
je ha b la d o .

Buyssens, Martinet e Istrine opinan que la 
"escritura es un medio de comunicación entre los hombres, 
complementario del lenguaje articulado, que refleja de 
una manera u otra el lenguaje articulado y que sirve pa
ra la transmisión de dicho lenguaje y para su fijación 
en el tiempo".

Un segundo grupo abarca todos los procedimien
tos efe' comínicación ’éistemáUoos" las cifras y su empleo; to
dos los lingüistas lo mencionan y saben, pero nunca se 
detienen a hablar de ellos. Sin duda, vale la pena de
tenerse para considerar que el lugar relativo que las
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cifras ocupan en las comunicaciones humanas, no es una 
constante eterna: "usamos muchas más informaciones cifra
das que hace un siglo, infinitamente más que hace diez o 
veinte siglos".

Leemos el tiempo en cifras, las fechas, las 
horas, la temperatura, las direcciones, las cotizaciones, 
los índices, las velocidades, etc. todos los días y todo 
el día. Leemos más informaciones personales diariamente 
sobre cuadrantes, miras de tablillas, billetes, fichas, 
sumas, facturas, que las cartas recibidas. Si añadimos a 
las cifras los signos o símbolos matemáticos - que multi
plican la cantidad de oraciones que se puede enunciar por 
medio de nuneros -advertimos que el cálculo es un medio de 
comunicación no lingüístico extraordinariamente difundido, 
cuyo lugar relativo entre las publicaciones científicas y 
técnicas es algo que resulta tentativo calcular. Esto de
muestra la evidencia del lugar inesperado que ocupan los 
ideogramas independientes de las lenguas naturales en 
textos en que nunca esperamos verlos.

La señalización de carreteras también entra 
en el grupo de comunicación no lingüística. Se trata de 
un sistema de comunicación compuesto por señales conven
cionales, con dibujos reconocibles, utilizables práctica
mente en todas las naciones, y de uso cotidiano para una 
gran cantidad de hombres del siglo XX. Todas sus señales 
sólo utilizan la primera articulación del lenguaje y son 
unidades de sentido. El nexo entre sentido y señal es di
recto y no sustitutivo. Se trata de señales destinadas a 
crear reflejos motores que no deben verse retrasados por 
la traducción, incluso mental, a la lengua hablada.

Pero el hombre moderno ha multiplicado y per
feccionado medios de comunicación basados en sistemas vi
sibles, porque las señales que nos transmiten y las cosas 
que nos dicen ya no corresponden a la extensión de nues
tro concepto de la palabra "señal" y de la palabra "decir".
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La cartografía es un sistema de comunicación 
no lingüístico: los mapas geológicos, meteorológicos, se 
leen gracias al código universal de convenciones gráficas 
que permiten traducir en oraciones o conceptos las indi
caciones que llevan. Es necesario señalar que la escuela 
desarrolla cada vez más el aprendizaje y la utilización 
de dichos sistemas de comunicación no lingüísticos. Bas
ta con comparar el lugar que se reserva a los esquemas 
de experimentación en un manual de física o química, el 
lugar que se reserva a los diagramas económicos y demo
gráficos en un libro de historia o de geografía, hace un 
siglo y en la actualidad.

EL USO DEL SIGNO EN EL PROCESO BE LA COMUNICACION

Para resolver en parte el problema relativo a cómo se rea
liza el proceso de la comunicación humana, hay que anali
zar con precisión el signo y entender claramente el senti
do del termino.

El problema de su esencia y papel, de la tipo
logía de sus diferentes formas y variedades. Sólo así po
dremos darnos cuenta si se le considera parte del proceso 
relativo a cómo se comunican los hombres entre sí. Los 
hombres se comunican a través de signos, en diferentes 
formas. De ahí la importancia teórica y práctica de los 
signos y la necesidad de una teoría definida de ellos.

Todo intento de presentar una tipología del 
signo suele empezar con una definición de éste. De otro 
modo sería difícil formular una tipología y jerarquizar-j 
los. El signo forma un todo que se descompone en partes 
y aspecto - material y semántico - sólo por abstrac
ción mental.

Su uso en el proceso de la comunicación con
duce a una reíativización doble del signo porque funciona 
como una relación. Es decir el objeto que aparece como 
signo está en relaciones definidas y complicadas con las
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personas que lo usan como signo; con la relación que de
nota o con la que está conectado por su relación de sig
no con otros signos con los cuales forma un sistema lin
güístico, y sólo en cuyo contexto se hace comprensible. 
Así el signo esta relacionado con las personas que se 
comunican de un modo definido, socialmente condicionado 
y con el objeto.

La función principal del signo es comunicar 
algo a alguien, informar a alguien acerca de algo. Esta 
función es común a todas las categorías de signos y en 
consecuencia sirve de fundamento para la definición del 
signo.

"Todo objeto material, o la propiedad de ese 
objeto o acontecimiento material se convierte en signo 
cuando en el proceso de la comunicación, sirve para trans
mitir ciertos pensamientos concernientes a la realidad, 
esto es, relativos al mundo exterior o experiencias in
ternas (emocionales, estéticas, etc.) de cualquiera de 
los copartícipes .del proceso de la comunicación". (Adam 
Schaff)

Esta definición es muy general, pero capta 
la propiedad común a todas las variedades del signo: la 
propiedad de informar acerca de algo, de comunicar algo.

Todos los signos propiamente dichos son arti
ficiales, y en principio también convencionales. El fac
tor que permite la subdivisión está vinculado a su fun
ción en el proceso humano de la comunicación: función de 
influencia directa sobre la acción humana, en un caso, y 
representar ciertos objetos., situaciones o acontecimien
tos, en otros.

Cumpliendo la función de representar algo, 
el signo es el que aparece en lugar de un objeto y evoca 
en la mente humana, ideas, imágenes y pensamientos que 
suelen ser evocados por aquel objeto, estado de cosas o
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a contecimientos.

Los signos propiamente tales son siempre 
''para algo", son artificiales, producidos para el pro
pósito de la comunicación, y en consecuencia para in
fluir de algún modo sobre la conducta humana. También, 
todo signo es un signo de algo que señala "más alie de.., 
sí mismo,Ly como tal desempeñó la función de'sustitución.

No obstante hay signos propiamente dichos 
cuya función es sustituir, y cuya influencia sobre la 
conducta humana es directa. Al adoptar esta diferencia 
como criterio de clasificación, los signos propiamente 
tales, se pueden subdividir con expresiones derivadas 
en señales y signos sustitutivos, y a su vez estos úl
timos en símbolos.

En el sentido específico de nuestro traba
jo, los signos gráficos corresponderían dentro de la 
clasificación a los signos sustitutivos basados en un 
convenio, y representan los sonidos del habla, sus gru
pos de palabras, frases, etc., materializados en carac
teres escritos. Esta división no es estrictamente rígi
da . La única cuestión seria es el mecanismo de esa sus
titución o representación de un objeto por otro desde 
el punto de vista de los procesos mentales.

Los medios audiovisuales son un conjunto de 
signos y símbolos. Su rol es conducir a una realidad, 
situada más allá de las formas. Pero cualquier signo es 
ambiguo ya que se puede entender de varias maneras. Pue
de ser un camino abierto o una "cortina de humo". Para 
que los signos transmitan lo que se desea hay que cum
plir dos etapas de preparación:

1 . Estudiar los signos o imágenes usadas corrientemente 
en el lenguaje para establecer la pareja "significante- 
significado", indispensable para el uso claro del len
gua j e .
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2. Estudiar la forma del signo eligiendo la adecuada pa
ra que entre fácilmente en la memoria.

Pero, además, habrá que evitar el peligro 
del exceso, sobre todo en la tendencia a personalizar 
el mensaje gráfico, que podría paralizar la actividad 
reflexiva del receptor.

El signo es totalmente convencional, fruto 
de una comunicación previa de un acuerdo o educación 
previa. Sus cualidades son la brevedad y la simplicidad: 
el signo abrevia o simplifica, representando gráfica
mente motivos realistas, abstractos o simbólicos. Ob
jeto, gesto, símbolo o signo, pueden ser vistos o re
presentados en alguna imagen. La imagen es la síntesis 
de lo que perciben nuestros ojos y lo que reconoce nues
tra mente. Es un conjunto de partes relacionadas entre 
sí, ya sea naturalmente o con la intervención del hom
bre. Por lo tanto no habría imagen independiente del 
hombre.

TECNICA MOTIVADORA BEL SIGNO

Es importante conocerla tanto para usarla 
como complemento del aprendizaje del lenguaje visual y 
para poder decodificar le publicidad y reaccionar fren
te a ella. Más que en cualquier otra etapa u otro uso 
es aquí donde más aparece la importancia de la relación 
entre el signo y sus receptores.

En lugar de partir de la realidad hay que 
partir del receptor y de presentar el mensaje de tal 
forma que éste pueda captarlo en forma óptima para que 
pueda hacer su propio aporte. La elaboración de un men-' 
saje gráfico pasa por tres etapas:

Elección del elemento motor.

Determinación del concepto evocación.

Construcción del esquema de transmisión.
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1 . La elección del sistema motor es el estímulo que hace 
que una persona llegue a decidirse y a actuar efectiva
mente. Se trata por lo tanto de un estímulo motivador, 
es decir, una motivación que proporcione incentivo su
ficiente para actuar. La construcción de una imagen n.o- 
tivadora responde a una preocupación eficaz en la trans
misión de un mensaje sencillo, destinado a aumentar los 
motivos favorables y a disminuir los desfavorables para 
que el receptor del mensaje actué.

Aprovechar el elemento motor, se entiende 
ante todo como reforzar una motivación ya existente pro
veniente del medio donde se origine el mensaje o de la 
representación gráfica de éste. El objetivo de tal o ci al 
presentación gráfica relativa a los signos es aumen
tar los motivos para actuar u opinar. El mensaje motiva- 
dor se selecciona en función de su mayor sencillez y de 
su mayor poder de convicción en el orden de la satisfac
ción que provoca en el receptor un mensaje bien presen
tado .

Esta satisfacción motivadora una vez deter
minada , constituye el elemento motor como tal. Es impor
tante destacar que la línea técnica de la satisfacción

í
motivadora considera generalmente los deseos del recep
tor del mensaje para obtener la retroa.limentaoión y con
tinuar el proceso de la comunicación diaria en la pren
sa, principalmente. Be este modo obtenemos secuencias de 
un hecho noticioso, donde se desplegan insistentemente 
recursos gráficos y técnicos con el objeto de motivar al 
receptor.

¿Cómo se selecciona el elemento motor? Te
niendo presente todas las motivaciones posibles, se se
lecciona dicho elemento en función de los siguientes 
criterios:
Universalidad:- Que la motivación sea válida para el ma
yor número de receptores. Fuerza:- Que sea deseado y a
ceptado. Retroalimentación:- Despertar reacción.
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Polivalencia:- Estimular motivación complementaria, si es 
posible .

El aspecto moral y cultural es evidentemente 
importante, especialmente en relación al criterio ele re- 
troalimentación. Se puede decir que desde este punto de 
vista un titular, por ejemplo, dudoso o poco claro en su 
redacción y presentación gráfica: tipos inadecuados a la 
importancia de la información, es técnicamente malo.

2 . La determinación del concepto de evocación, se deduce 
del elemento motor, primer paso para concretar el mensa
je gráfico visual. Es el que atrae el espíritu del re
ceptor. La evocación puede ser directa, en la que el re
ceptor reaccione casi espontáneamente o, indirecta. En 
este último caso el espectador sacará una conclusión por 
comparación o recopilación de datos (investigación o con
versaciones con sus semejantes).

La prensa escrita debe controlar ambos tipos 
de evocaciones mejorando o entregando en lo posible una 
buena presentación gráfica del mensaje.

5 . La construcción del sistema de transmisión es la fase 
de realización del mensaje. Considerando los aspectos an
teriores, se prepara el proyecto del mensaje gráfico de
finitivo .

Los principios de construcción son los si
guientes :

— Confeccionar el esbozo de lo que podrá ser el titular 
de primera plana, por ejemplo. Utilizando varios recursos 
de diagramación: familias, cuerpos, blancos, interlíneas, 
con el fin de que la percepción se logre en un corto tiem
po .

— Elaborar el mensaje gráfico de tal modo que la comuni
cación sea instantánea, que éste lleve consigo una mejor 
captación de atención y motivación, ya que el problema 
principal es llegar a significar claramente el mensaje en 
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forma visual. El mensaje en la prensa escrita se hace por 
medio de signos gráficos; en primer término, estos son 
los portadores de un mensaje que lleva implícito consi
deraciones humanas y sicológicas en relación al conteni
do mismo que se quiere entregar.

Este mensaje es el resultado de lo que téc
nicamente llamaremos diagramación, cuando se realizan 
todos los elementos del signo gráfico convencions1.



- 37 -

ELEMENTOS

CAPITULO II

SICOLOGICOS LE LA COMUNICACION
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PERCEPCION-SENSACION

Es bastante común que se confunden los términos, y esto 
se produce generalmente con los significados: Percepción 
y Sensación.

Percepción es el conocimiento directo de los 
objetos por medio de los sentidos, es decir, que consti
tuye una vivencia para el sujeto, a diferencia de ten
dencias, emociones, recuerdos que pueda tener éste. Se 
dice en forma correcta que percepción es la relación di
recta entre el sujeto y el objeto.

Sin embargo, la percepción está íntimamente 
ligada a nuestra experiencia, de modo que es casi imposi
ble percibir algo sin relacionarlo con ella. Ejemplo: an
te una mancha roja y algo esférica percibimos una manza
na; pero es indudable que reconocemos ese objeto gracias 
a la experiencia que de él hemos tenido anteriormente.

Objeto y sujeto, entonces, se complementan, 
se dinamizan y se condicionan mutuamente, desarrollán
dose y modificándose para ajustarse a una forma de con
vivencia .

La percepción se obtiene de una forma global, 
por el conjunto de los sentidos y de las funciones y ór
ganos sensoriales que la investigación moderna sobre fi
siología general nos ensena. Estos órganos y funciones 
reaccionan según la clase de energía que los excita: me
cánica, térmica, química, radiante.

Sentidos mecánicos son el tacto, el rotato
rio, el de gravedad y de equilibrio, sentido del cuerpo 
o la facultad de reconocer la posición de sus miembros 
y de reaccionar a los diversos tipos de presiones de los 
estímulos.

Sentido térmico o percepción cambiante del
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aire, del calor, del frío, las emanaciones, los olores, 
gustos, pertenecen al sentido químico.

Sentido radiante (ondas sonoras o lumino
sas): oído o visión, y también, el sentido del dolor, 
que ocupa un lugar aparte, tanto en relación a la forma 
de energía que lo excita como lo que respecta a los di
ferentes órganos sensoriales.

El proceso perceptivo, puede señalarse como 
un conjunto de actividades que extraña el proceso psico- 
físico de la visión, al recibir consciente e inconsciente
mente las distintas señales que emanan del mundo circun
dante y que provocan estados, reacciones, etc., también 
en forma consciente e inconsciente.

Por ejemplo, el hecho de ver: radiaciones 
luminosas inciden sobre alguna substancia fotosensible 
de las células sensoriales; en relación con ello se ori
ginan excitaciones de potencial eléctrico que son trans
mitidas por las células y se valoran, finalmente en un 
sistema nervioso central. Ahora, en el proceso de la vi
sión, el ojo y el sistema nervioso son asociados íntima
mente para formar un todo. Estos tres elementos ocasio
nan los tres procesos subsidiarios siguientes: sensación, 
selección, percepción.

Los ojos y el sistema nervioso operan la sen
sación y la percepción. Aldus Huxley distingue lo que es 
sentido como; "Una serie de sensaciones dentro de un cam
po visual (un sensum visual es una de las manchas colo
readas que forman, por así decirlo, la primera materia 
de la visión, y el campo visual representa la totalidad 
de esas manchas susceptibles de ser sentidas a cada mo
mento) .

La sensación es seguida de la selección, pro
ceso por el cual una parte del campo visual es descrimi
nada, separada del resto. Existe también una base psico-
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lógica para la selección, porque siempre hay una parte 
que importa distinguir claramente de otra.

El proceso final comporta la percepción; que 
conduce al reconocimiento del sensum sentido y seleccio
nado, como la apariencia de un objeto existente en el 
mundo exterior.

En el proceso de la visión concurre también, 
la atención (espontánea y voluntaria), la memoria, el 
cambio, y el movimiento; sin estos componentes es im
posible la sensación ni la percepción.

Existen dos principios básicos: relatantes, 
que pertenecen esencialmente al objeto (cono es su com
posición) y organizadores, que corresponde a la reacción 
del sujeto (sus manifestaciones).

El desarrollo del proceso de la percepción 
alcanza hasta el punto que la experiencia identifica, 
valora y relaciona los objetos, los que se obtienen por 
dos tipos de mecanismos: mentales (sensación, selección, 
atención, memoria) y físicos (movimientos y cambios).

SENSACION

Por otra parte, se denomina sensación en su aceptación 
más amplia, a la impresión que las cosas producen en la 
conciencia a través de los sentidos. En otros términos, 
cuando el análisis de lo que hemos percibido llega has
ta el último límite, se llega a determinar las cualida
des más sencillas del objeto, más allá de las cuales no 
es posible diferenciar más éste. Según la psicología es
to se denomina SENSACION.

En conclusión, diríamos que son los conteni
dos más sensibles e indivisibles de la percepción. Por 
ejemplo, los colores y las formas, los tonos y los rui
dos, las cualidades de lo blando y de lo duro, lo amargo
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y lo dulce, e te. .

RELACION ENTRE PERCEPCION Y SENSACION

la investigación científica ha llegado a la conclusión 
de que las sensaciones que descubrimos al analizar la 
percepción proceden de influjos del mundo exterior que 
designamos como estímulos, la experiencia ha demostra
do que casi nunca ocurre que una sensación sea captada 
por nuestros sentidos en forma aislada e independiente, 
sino, que, por lo general, lo que llega a nuestra con
ciencia son configuraciones globales de sensaciones. En 
nuestra percepción, las diversas sensaciones aisladas 
nos son dadas como cualidades de objeto, seres y acon
tecimientos, y forman parte de unidades mayores y más 
complejasj dotadas de significación.

Aún cuando las sensaciones producidas por 
los estímulos del mundo exterior, transmitidas por los 
órganos de los sentidos y convertidas en vivencias por 
el sistema nervioso central, no son condiciones sufi
cientes para la concepción del mundo, son, no obstante, 
antecedentes de extraordinaria importancia. Su yuxtapo
sición espacina y temporal no constituye en modo alguno 
la percepción, pero contribuye a fundamentarla.

Si los órganos de los sentidos nos propor
cionan a nuestra conciencia la materia prima de las sen
saciones, no tendríamos conciencia alguna del mundo y 
el círculo funcional de la vivencia quedaría destruido.

Dentro de lo que es percepción se tiene la 
siguiente clasificación:

1 . La percepción del espacio: se entiende por tal los 
aspectos geométricos de las cosas, es decir, su locali
zación, su dirección, su tamaño y la distancia, üna for
ma geométrica es un conjunto de relaciones entre puntos, 
líneas y superficies que lo constituyen.
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Ahora bien, la importancia de este tipo de 
percepción radica en que los órganos que perciben el as
pecto son móviles. Así, por ejemplo, diferentes objetos 
tocados con el mismo dedo son ubicados en diferentes lu
gares, la vista sigue el objeto teniendo una superficie 
de fondo y elementos de diferencia.

2. La percepción.del mozir lento: cualquier objeto en mo
vimiento, ya sea real o aparente, será captado por nues
tro sistema nervioso.

Lo que si debemos aclarar es que veremos un 
movimiento, no perqué hemos tenido anteriormente la ex
periencia de movimiento real. Se produce cuando nuestra 
retina lo capta. Es el cambio de nuestra perspectiva de 
las cosas. Por ejemplo, tenemos un campo de referencia; 
para captarlo necesitamos que varíe el marco en que uno 
se encuentra. Hay dos trenes, uno parte, pero la perso
na que se encuentra en él parado cree que es ella que va 
en movimiento.

Los distintos niveles en que opera la per
cepción produce sus propios tipos de reacciones. A este 
respecto interesa destacar aquí el vínculo existente en
tre la percepción y reacción instintiva; percepción y 
reflejo; percepción y pensamiento. En el plano de reac
ción se sitúan las experiencias correspondientes a los 
significados de las cosas y a los sistemas del lenguaje 
o comunicación.

UN COMPLEJO MUNDO INMERSO LE LA SICOLOGIA

Percepción visual

Tal vez no resulte sencillo entender, hasta 
este momento, las definiciones de los conceptos, pero 
la percepción visual es un acto, más que nada, sicológi
co, ya que depende de nuestra concepción del mundo que 
nos rodea, de nuestros estados de ánimos, del concepto 
que tengamos de la palabra arte, de nuestras experiencias 
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adquiridas a lo largo de nuestra vida... en fin, de una 
serie de factores internalizados en la mente, que sin 
lugar a dudas será la que nos permite entender lo que 
estamos percibiendo por la vista.

Muchas \eces, cuando estamos frente a una 
pintura moderna-llámese abstraccionismo, cubismo o sur
realismo- y no entendemos el mensaje que el autor desea 
comunicar, se nos produce una sensación de impotencia 
al no poder captar la obra. Esta sensación de angustia 
no representa en ningún momento sicológicamente hablan
do que seamos incapaces en ese campo del arte. Es sim
plemente que nuestros ojos y nuestros pensamientos no 
logran descubrir las categorías generales que serían 
necesarias para entender el cuadro.

Pero si nos hicieran explicar con palabras 
lo que hemos observado, podríamos expresar, tal vez, en 
términos generales: vale decir, un cuadro, con figuras 
unas dentro de sí, compuesto de tales colores y con uno 
de ellos imperante... etc.. Cosas o aspectos exteriores 
a la obra, pero no profundidad, tales como ls que trató 
de decir el autor o el significado de una determinada 
figura.

La profundidad del término percepción se 
torna cada vez más complejo, ya que maneja una serie de 
variables del individuo.

Con respecto a los factores que están en 
juego en el proceso de la percepción, B. Arnheim señala 
"Mirar el mundo es el resultado de una relación entre 
las propiedades que impone el objeto y la naturaleza del 
sujeto que observa. Ese elemento objetivo de la experien
cia justifica los intentos de distinguir entre concep
ciones adecuadas e inadecuadas de la realidad... (2)

1. "La Creación en Publicidad". S. Davis, pág. 10.
2. "Arte y percepción visual" de Buiolf Arnheií , pág.
3. "Arnlieim, Bv.lolf, pág. 11.

10-13.
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Lo que ha sido materia de estudio es la for
ma en que captamos una realidad diferente de otro seme
jante: "La visión, lejos de ser un registro mecánico de 
elementos sensoriales, es la captación verdaderamente 
creadora del individuo. Ella es imaginativa, inventiva, 
perspicaz y hermosa.... Actúa en las varias capacidades 
de la siquis, porque ésta siempre funciona como un todo. 
Percibir, es al mismo tiempo, pensar, razonar, intruir, 
observar, inventar...".

Nuestro análisis está relacionado con el 
campo de las artes gráficas, específicamente, la dia- 
gramación como uno forme de comunicación entre el me
dio y el receptor. Por lo tanto, las diferentes mane
ras que tienen los individuos de recibir un mensaje, mu
chas veces es el resultado de la acción del diagramador 
o artista, quien, en fonaa intencionada o insconciente, 
produce un determinado efecto en los lectores llámese 
éste confusión, mala interpretación, ambigüedad, etc..

Para tal efecto, es importante destacar al
gunos de los elementos del arte o comunicación visual 
que se prestan para que los individuos interpreten una 
realidad en forma totalmente diferente.

PSICOLOGIA LE LA FORMA

¿Por qué se producen percepciones diferentes al fenóme
no real?. Por ejemplo cuando dos líneas presentadas al
ternativamente, pareciera ocurrir que una se desplazara. 
Este tipo de problema es el punto de partida de la Teo
ría de la Gestalt o de la forma.

"Gestcilt" es una palabra alemana que se tra
duce como forma, aún cuando no es una traducción muy li
teral. "Gestalt" tiene la significación de figura o for
ma como propiedad de las cosas, o de algo reparado que 
posee figura o forma como uno de sus atributos.
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Esta teoría trabaja básicamente con elemen
tos simples en las experiencias perceptivas, porque es
tán exentas de significación, y por lo tanto, sus pro
piedades de conjunto son una "Gestalt", y no agregados 
de la experiencia y la significación (No descarta estas 
variables, pero no las supone como agregados).

La
percibido como

"Gestalt" postula 
forma, pero sería

que el mundo entero es 
exagerar que el mundo

entero es una "Gestalt".

cuando so
forma que seLa percepción es una

intenta analizar fragmentariamente.
destruye 
La peroep-

ción es integral, no se puede disociar.

Un postulado de la teoría de la "Gestalt", 
respecto a la función de la psicología, es que debe re
construir un mundo que siempre se estudia desintegrado. 
Esto es posible porque su objeto de estudio está en el 
punto donde se cruzan la naturaleza inanimada, vida y 
espíritu.

Koffka considera inadecuado el problema de 
la dualidad de forma y contenido, cantidad y cualidad, 
además de otras antinomias semejantes, porque a su jui
cio son procesos bipolares y unidos en un todo no divi
sible .

Este postulado queda expresado en la ley de 
Weber, que dice que las funciones mentales son expresa- 
bles sólo cuantitativamente, pero no todo es medible. 
Además, en toda cantidad hay expresada una cualidad.

La Gestalt postula que el orden es caracterís
tico de la naturaleza, y que se puede aplicar al mundo 
físico, químico, orgánico y psíquico. Sin embargo, se a- 
clara que muchas ordenaciones son subjetivas.

Las formas son estructuras que tienen organi
zación interna, en que las partes, al ser disociadas se
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transforman en otra estructura con identidad propia.

La Gestalt postula que la percepción ingenua 
libre de preformulaciones es la única verdadera.

El liarlo temporal_de la psicología de la GesteIt

1910. Max Wertheimer, psicólogo alemán, rea
lizó un trabajo de psicología de la forma, por lo ^ue se 
considera el padre de esta escuela psicológica.

En forma paralela realizan trabajos Wolgang 
Kóhler y Kurt Koffka.

Con los descubrimientos en los fenómenos de 
la percepción, los "gestalistas"'inician una crítica a to
da la psicología qnterior (el fenómeno del movimiento 
aparente lo describe como un símbolo griego, para que no 
se confundan con las ramas psicológicas de la época).

En 1912 aparece publicado el trabajo de Wer- 
theimer.

Kóhler es el más conocido en norteamérica, 
porque editó allí el libro "The mentality of apes". Lue
go Koffka editó: "The growth of the mind" y después han 
aparecido diferentes textos acerca de la psicología de 
la forma.

El problema de la cualidad de la forma

En 1885 Ernst Mach publicó: "El análisis de 
las sensaciones". Expresa que la sensación es el funda
mento de toda ciencia (física o psicológica).

Mach distinguió entre sensaciones de la for
ma y sensaciones de lo temporal. Es decir, incluyó pa
trones especiales y temporales, independientes en cuan
to a forma de las cualidades sensitivas particulares.
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En 1890 Von Ehrenfels perfeccionó la idea de 
Mach y creó la formulación más conocida. Mostró que exis
ten cualidades de la experiencia que no se explican me
diante las propiedades de las sensaciones generalmente 
admitidas. A estas cualidades las denominó gestaltquali- 
taten o cualidades de la forma. Ejemplo: una melodía tie
ne cualidades diferentes a la simple agregación de soni
dos .

Un triángulo es identificado como tal, sea 
de trazos largos, cortos, de colores, trazos firmes o dé
biles, etc.. La escuela de Graz que surge en 1890 estu
diando estos problemas expresa que "la forma existe, pe
ro no esta en ninguno de los elementos específicos".

Von Ehrenfels y la escuela de Graz plantean 
que: "la f orina constituye un elemento en sí misma. Crea
do por el intelecto al operar sobre los elementos sensi
tivos .

Graz no resuelve el problema de los elemen
tos, sino que además agrega uno nuevo: la forma.

Willianm Janes, norteamericano, fundador del 
pragmático, desarrolló otro anticipo de la Gestalt, al 
criticar el elemental!sino de los asociacionistas de Wundt 
(creador del primer laboratorio de psicología experimen
tal, en Leigzig, (1879)*

Los elementos de los asociacionistas los ca
lificó de "abstracciones artificiales". Insistió en que 
la conciencia, por ejemplo", es una corriente y no un 
encadenamiento ni un mostrarlo". James fracasó en la de
finición de la forma, al admitir que "el todo debe ser 
fragmentado para fines específicos y prácticos; por lo 
^ue el todo transformó en elementos.

Gestalt coincide con Graz en que la forma es 
distinta de los elementos sensitivos, es transportable,
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no se reduce a los elementos. Difiere en cuanto se opone 
al elementalisao. Acepta el conjunto segregado, pero pre
existente y mantenido dentro del contexto. No crea ele
mentos .

De James, la Gestalt difiere en cuanto no a- 
cepta que los objetos aparezcan cuando son separados de 
su contexto. Afirma que, cuando se mira lo que se ve, 
son todos integrados de partes.

El principal enemigo de la teoría de la Ges
talt es, sin embargo, la psicología experimental de Wundt.

La f o rma

Kohler: "Forma significa un conjunto aislado". 
Respecto del concepto de campo dice Kohler lo siguiente: 
"Donde se distribuye y por sí mismo se ordena dinámica
mente un accidente, según la constelación de la condición 
dada para la totalidad de un campo. Allí existe un caso 
que cae dentro del dominio de la psicología de la forma".

Wertheimer: "Formas son conjuntos cuya con
ducta no se determina por las conductas de sus elementos 
individuales, sino por la naturaleza interna del conjun
to". Wertheimer establece un contraste entre forma y su
ma: "Un conjunto es una suma de las partes o piezas, cuan
do, a merced de ellas, colocando una tras de la otra, se 
puede componer sin que ha consecuencia del ensamblaje se 
altere una de las partes. La definición de Koff'ka se a- 
proxima a la de Kohler; sin embargo, hace referencia al 
concepto de totalidad del cual parte. "El proceso que con
duce a la forma es organización". Como definición no se
ría suficiente sí en ella no se recogieran la clase de or
ganización si tal vez y como se exprese en la ley de la 
totalidad. La organización es diametralmente opuesta a la 
distribución ocasional. Se aproxima a esta definición 
Matthaei: Es la relación del agrado de una forma se deter
mina el todo y a una parte recíprocamente. Las partes se
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hallan unidas en forma totalmente dependiente unas de o- 
tras; imprimen al todo su estructura".

Petermann reduce el concepto de forma a la 
percepción. "Forma es la totalidad de las partes dentro 
de la totalidad de nuestro campo de percepción. Sander, 
por el contrario, llama la atención acerca de la incor
poración de las formas a la totalidad de la consecuencia 
en toda su extensión. "Formas son las totalidades de las 
partes de la totalidad de la conciencia con los caracte
res de la particularidad de los miembros".

LEYES LE LA TEORIA DE LA "G-ESTALT"

Para el examen de aquellos factores que son le utilidad 
para la estructuración del campo visual en unidades in
dependientes, la psicología de la forma se ha servido de 
preferencia de figuras ópticas sencillas, formadas por 
puntos y líneas. De una parte hay algo que habla a favor 
de que en la constitución de las cosas la vida diaria 
entran en juegos otros factores, además de los que va
mos a señalar a continuación.

Por otra parte, se puede fácilmente atribuir 
demasiado valor a la importancia para nuestra orienta
ción en el mundo circundante de las leyes reveladas por 
las figuras artificiales imaginadas ingeniosamente. Ta
les figuras semejantes a las ilusiones ópticas, las cua
les, en efecto, son muy instructivas teóricamente y se 
discuten por los psicólogos de la forma; pero ¿quién en 
la vida no ha sido realmente víctima de una ilusión óp
tica?.

Reunimos, por tanto, las condiciones más im
portantes relativas a la realización de formas ópticas.

Ley.de la mejor forma

Aquellas partes de una figura que forman una

ey.de
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buena curva o tienen, un destino común, forman con facili
dad unidades. Esta ley impide en muchos casos, que partes 
que pertenecen a diferentes objetos se reúnan, y respec
tivamente, ayuda a que objetos que ópticamente se hallan 
en contacto "se vean separadamente" con exactitud. Las lí
neas del contorno de estas partes de diferentes objetos 
forman una con otras precisamente una buena curva, pero 
tienen un destino común. .

Cuando se perciben estímulos, sea cual sea su 
grado de integración, tienden a presentarse en un contex
to en que impere la máxima regularidad, los más simples 
y los más simétricos. Por ejemplo, es la forma que adop
ta una burbuja, como se ve se aplica en el mundo físico.

Ley de la transferencia

Una figura o configuración puede transportar
se a diferentes sustratos sensitivos, porque no es una 
propiedad de las cosas, sino una particular configuración.

Organización interior

Toda configuración tiene una organización in
terna, que no es una simple segmentación.

Isomorfismc

Es un postulado de la Gestalt, que expresa 
que la relación del mundo físico y psíquico es .una in
tegración y no una adición como lo resuelven otros psi
cólogos .

La ley de la organización interna implica el 
concepto de formar fuertes y formas débiles. Las configu
raciones se originan en los rasgos sólidos y firmes de la 
percepción-que se interfieren como gestalt, que tiene una 
organización interna compuesta de formas débiles.
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ley de Weber

Se na comprobado que los órganos encargados 
de percibir y conducir la estimulación reaccionan a la 
ley del todo o nada, también llamada ley de los umbra
les. Consiste en que se requiere de cierta cantidad de 
estimulación para que el receptor reaccione, y una ves 
que reacciona lo hace con el máximo de potencia. El lí
mite o umbral de sensación puede variar. Por ejemplo, en 
una habitación muy alumbrada el umbral visual estará muy 
alto, se requirirá mucha estimulación para que se pro
duzca el proceso sensorial. Si se estrena viendo mati
ces de colores se requirirá un umbral menor para di
ferenciar los tonos.

Máximo y mínimo

Es otro enunciado que se puede considerar 
como ley general de la lestalt, Consiste en la captación 
de las formas más estructuradas con un mínimo de esfuer
zo. Se extrae de leyes físicas.

Leyes de la organización

Ley de la Proximidad: La unión de las partes 
que constituyen la totalidad de un estímulo tiene lugar, 
en igualdad de condiciones, en el sentido de la mínima 
distancia. Los objetos tienden a agruparse según la proxi
midad que existe ante éstos.

Ley de la semejanza

Los objetos se perciben interrelacionadas 
cuando existen semejanzas entre ellos.

La ley de la igualdad

Si son varios los elementos de diferentes ac
tivos de clase, entonces hay una tendencia a reunir en
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grupos los elementos de igual clase. la uniformidad pue
de relacionarse también con el contenido parcial de los 
elementos, bien porque tengan el mismo color o la misma 
forma.

Ley de la plenitud de la forma

Las formas siempre se estructuran en series 
completas, no en fragmentos.

La ley de la segregación

Existen en todas formas elementos componen
tes que realmente son todos estructurados, tienden a ha
cerlo, completándose en la mejor forma posible.

La ley de la mejor forma implica que la for
ma que se produce es la más regular, simple y simétrica.

COLOR Y PSICOLOGIA

El atractivo psicológico del color no se fundamenta so
bre preferencias, ni tampoco exclusivamente sobre el 
grado de reflexión de luz que cada tono puede suminis
trar, sino sobre su poder emocional en cuanto cada co
lor en sí, y sobre su relación contraste.

Diversas experiencias permiten afirmar que 
la mirada humana percibe la forma antes que el color. 
Si se acerca al centro del campo visual, en forma pro
gresiva, un fragmento de papel de color se distingue el 
papel sin reconocer el color. Asimismo se perciben unos 
colores antes que otros. Se ha comprobado que al mante
ner un sujeto la vista en forma continua en un punto 
central, si se introduce un objeto de color hacia el 
centro de su campo visual, éste se percibirá como forma 
antes de poder indicar el color, y su tonalidad, sólo 
se la observa cuando se encuentra más o menos cerca del 
c entro .
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En cada color se distingue generalmente la 
calidad o tonalidad que corresponde a las frecuencias 
comprendidas entre el rojo y el violeta; la claridad, 
según un color se aproxima más o menos al blanco (lu
minoso) o al negro (sombrío) pasando por el gris y la 
satura ción.

Un color, al poder ser diluido, se le con
sidera tanto más saturado cuando menos blanco o negro 
contenga, al no ser ya puro (espectrado).

El poder de excitación, el valor de aten
ción que provoca un color no dependen únicamente de su 
tonalidad, claridad o propia saturación sino también de 
la superficie que ocupa y de los colores que le rodean 
(especialmente el del fondo).

Una vez atraída, la atención sobre un color, 
los sentimientos que surgen en nosotros pueden tradu
cirse, psicológicamente, en deseo, falta de interés o 
repugnancia .

Eor tanto, csds objeto, cada texto, se en
cuentra algo ligado automaticamente al clima de las to
nalidades de su presentación. Eos colores cálidos a
traen más que los fríos y la yuxtaposición de estas dos 
clases de colores (rojo con verde, naranja con azul, 
amarillo con violeta) acentúa la impresión. Un agrupa- 
miento de los colores faltos de armonía crea una im
presión de lucha que la vista no puede soportar duran
te mucho tiempo, habiendo demostrado más eficacia y ven
tajas las relaciones naturales.

En la otra Teoría, "Técnica y práctica de la 
publicidad", de C. R. Has, podemos leer lo siguiente al 
respecto:

"Cada uno de los colores ofrece una acción 
dinámica distinta de todos los demás y se ha demostrado
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que pueden ser clasificados, desde este punto de vista, 
más o menos de acuerdo con el orden del espectro, es de
cir, en disminución continua, desde el rojo hasta el 
violeta"-

"El dominio de los colores es uno de los que 
mejor se prestan a las sinestesias: un color puede evo
car sin ambigüedad un grado de temperatura (colores cá
lidos y colores fríos), un sentimiento (colores agresi
vos, violentos, dulces), un grado de plasticidad (colo
res blandos y colores duros), un sonido. Van Cogh habla 
de los "bemoles de rojos y verdes" a propósito de uno de 
sus cuadros. Be forma inversa, los tonos musicales pue
den evocar un color, fenómeno conocido bajo la denomina
ción audición coloreada".

"Existen, además» un auténtico simbolismo de 
los colores, que contribuyen a atraernos o apartarnos de 
ciertos colores. Existen tonos nobles, otros comunes: 
armonías tranquilas, insolentes; otras que incitan a la 
audacia. Bien se haya ignorado u olvidado el origen de 
la significación convencional atribuida a tal color, di
cha significación, respetada desde hace siglos, corres
pondiente a similitudes aceptadas por multitud de indivi
duos, orígenes y las más diversas tendencias, se ha con
vertido en indisoluble con dicho color. Por ello existe 
un auténtico "lenguaje", más o menos artificial, más o 
menos claro, más o menos evocador, pero nunca despreciá
is i p h

"A título de documentación hemos resumido a 
continuación las observaciones más frecuentes sobre la 
acción de cada color, bien entendido que tales considera
ciones poseen sólo un valor discutible hasta tanto no se 
vean confirmadas por experiencias psicológicas".

"El rojo es un color cálido, actúa con vivaci
dad. Es un color dinámico, que no se repliega sobre si- 
mismo, sino que avanza hacia el especiados, se desborda,



- 55 - 

fluye hacia él. El rojo no admite ser dominado por nin
gún otro color y reina sobre el conjunto. Como recuerda 
la tonalidad del fuego que abrasa y de la sangre que vi
vifica, se le da una significación simbólica de amor 
(rosa), de orgullo (púrpura) de deseo (carmesí) y más 
generalmente de violencia.

"Anaranjado es el más cálido de todos los 
colores, posee una especie de poder hipnótico, parece 
penetrarnos, enraizarse en nosotros. Cuando contiene 
una proporción débil de rojo nos produce un sentimien
to placentero, pero que transforma en un sentimiento 
violento, a veces intolerable a medida que aumenta el 
contenido de rojo. Evoca mejor que el rojo el color del 
fuego. Por ello su significación simbólica de gloria, 
esplendor, vanidad, progreso".

"Amarillo es también un color calido, ale
gra la vista y anima el espíritu. Da impresión de ca
lor, luz, plenitud; de sosiego y reposo. Sus correspon
dencias simbólicas son: para el amarillo oro, riqueza, 
prosperidad, alegría, pureza; para el oscuro, pruden
cia, engaño; para el amarillo limón perfidia".

"Verde es una mezcla de un color cálido 
(amarillo) y otro frío (azul), el verde adquiere mayor 
frialdad a medida que se acerca al azul y pierde amari
llo, atrayendo o apartando, por tanto, según la calidad 
de su mezcla, al espectador. El verde invita a la calma 
y al reposo. Ciertas tonalidades oscuras resultan par
ticularmente favorables a las sensaciones de plenitud 
y de euforia. El verde es el color simbólico de la es
peranza " .

"Azul es el más frío de los colores, de dé
bil luminosidad, parece retroceder. En consecuencia, 
acentúan el dinamismo de los colores cálidos, y, por 
tanto, es elegido a menudo como fondo para que contras
te con los detalles predominantes de gran colorido. Sim-
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boliza la lealtad, la honradez, la fidelidad, así como 
el ideal. El azul claro simboliza la fe; el vivo, la 
vi rtud".

"Violeta es un color resultante de la mez
cla de azul y rojo. Cuando contiene gran cantidad de 
rojo produce una impresión de movimiento, o mejor di
cho, de tendencia hacia un punto de reposo. Es un co
lor serio, simbólico, melancólico, a veces da sensación 
de riqueza (simbolizando entonces la pompa, la majestad); 
otras de desagrado, resultando insoportable y puliendo 
inspirar temor".

"Negro. Todos los colores, incluso los dé
biles, producen mayor efecto colocados sobre un fondo 
negro, haciéndose a veces más intensos y presentando 
una apariencia de saturación. El negro, aplicado sobre 
un fondo negro, haciéndose a veces más intenso y pre
sentando una apariencia. El negro, aplicado sobre un 
fondo de color, desprende un vivo resplandor, gracias 
al poder de iluminación del color del fondo, del cual 
obtiene la totalidad de los colores complementarios co
rrespondientes. Adelgaza. Utilizando con el blanco pro
duce una impresión de solemnidad y rigidez. Simbólica
mente, el negro está asociado a las ideas de lá muerte, 
luto, terror así corno a las de ignorancia y soledad".

"Blanco. Cualquier color, por fuerte que 
sea, pierde brillo y tonalidad al ser colocado sobre 
un fondo blanco. Puesto al lado de otros colores, el 
blanco se adorna con el tono complementario (aparece 
anaranjado junto al azul, verdoso junto al rojo). El 
blanco engruesa. Aliados a ideas de pureza, de perfec
ción, de limpieza, de frío, el blanco simboliza la ino
cencia , la castidad, la modestia, la timidez, la calma 
y la paz".

"Gris. Posee una acción compensa dora, flexi
ble. Es el típico color de fondo. Simbólicamente signi
fica tristeza, gravedad, austeridad, pobreza (gris claro),
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desesperación (gris oscuro).

COL.O NOS AFECTA EL COLOR

El color y la música constituyen fundamentalmente, el 
"lenguaje" del sentimiento y también de la emoción, que 
representa el aspecto culminante de los fenómenos de la 
vida afectiva. Es sabido que el color llega a nuestra 
esfera sensitiva luego de cierto análisis de la percep
ción; pero la música, incide sobre esa parte secreta y 
misteriosa que carece de análisis en nosotros.

Es con referencia al color que matizamos 
constantemente nuestras conversaciones en forma inscon- 
ciente nuestro reconocimiento psicológico del valor cro
mático. Decimos, por ejemplo, "una rosada oportunidad", 
"roja pasión", "temperamento gris", "verle esperanza", 
ete.

Según lo explicado en las carillas anterio
res, las sensaciones visuales se dividen en acromáticas 
y cromáticas. Las acromáticas según lo establecido, están 
constituidas por el blanco y el negro, con todos los gra
dos intermedios (grises) de su fusión.

Desde el punto de vista psicológico, el blan
co y el negro tienen un sentido simbólico generalizado, 
ya que adjudicamos la idea de "luz" al blanco y al negro 
la de "sombra", quizá porque los cuerpos de color blanco 
refractan todas las ondas luminosas, devolviendo la luz 
que sobre ellos incide, así como los de color negro ab
sorbe todas las ondas espectro.A causa de nuestra sensi
bilidad damos al blanco el sentido de la pureza y la lim
pieza; al negro el de la sordidez y la suciedad. El blan
co y el negro representan el contraste máximo dentro de 
la medida de las sensaciones visuales, constituyendo con 
el color rojo, el terceto primordial de contraste.
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Colores cálidos .7 fríos

Víctor A. Mendía en su libro "Psicología Pu
blicitaria" se refiere a esta división psicológica de 
los colores:

"Hace años ¿ue el psicólogo V/unlt estableció 
la división fundamental -en el sentido psicológico- de 
los colores, agrupándose en "cálidos" y "fríos".

"Todos los colores que incluyen la vibración 
particular del rojo, es decir, que contienen, matices a
preciables de dicho color, entran en la denominación de 
"cálidos", los restantes con menor influencia del rojo, 
coro el anaranjado y parte del amarillo donde las vibra
ciones del rojo van desapareciendo, son también "cáli
dos", siendo "fríos" todos los demás hasta el violeta.

"Al exponer, ahora , alfgunas interesantes 
consideraciones sobre esta dualidad en cierto sentido 
"térmica" de los colores, será conveniente aclarar con 
anticipación que no se está tratando de la utilización 
de los colores en cuanto al efecto físico de los mis
mos, sino en un sentido eminentemente psicológico.

"A lo largo de los años de nuestra existen
cia, durante toda nuestra educación y experiencia diver
sas, hemos notado al color rojo como el color físicamen
te más "activo" y psicológicamente más impresionante... 
del mismo modo las sensaciones del calor y del ardor 
tienen su corresponcencía en el color rojo.

"El siguiente gráfico nos permitirá exponer 
los principios de la interpretación de los colores:

AMARILLO (Lus)

ROJO (Fuego) VIOLETA (Electricidad)
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"Efectivamente, el rojo es el color que me
jor expresa el fuego; .el amarillo corresponde a la luz 
(dentro del espectro, el que más se asemeja a la sínte
sis de los colores o luz blanca); y el violeta, el co
lor "frío" del otro extremo de la gama cromatica, es re
almente el color "eléctrico", como puede observarse en 
las descargas o chispas de dicha energía que ni poseen 
rojo, sino tonos del azul y el violeta.

"Los colores fríos: verde, azul, índigo y 
violeta, poseen su peculiar acción sobre la sensibili
dad humana. El color azul, que es el color frío por ex
celencia , es reconocido como el color de la religiosi
dad, la meditación y el misticismo. Este color posee 
una vibración de onda - longitud de onda - que da pla
cidez a los ambientes y al ánimo la sensación de la cal
ma y el recogimiento".

De acuerdo con estos principios, tenemos en 
la gama del rojo a los colores del dinamismo y del ca
lor; la del anaranjado, la progresión del fuego a la 
luz; en la del amarillo, distintos matices típicos de 
la luminosidad; en la gama del verde, la frescura y la 
humedad; en la del azul, índigo y violeta, la frialdad, 
profundidad y electricidad.

Por consiguiente, tenemos que reconocer en 
los colores dos principios de acción: su poder físico, 
basado en la capacidad de producir sensaciones visuales, 
de las cuales se trató en las líneas anteriores, y su 
poder psicológico, basado en la propiedad de poseer un 
significado y una acción sobre el ánimo. Ambos valores 
tienen su mérito dentro de la técnica; el primero, o 
sea la acción física, por su valor para llamar la aten
ción y el segundo, la acción psicológica, por su valor 
concurrente a la técnica de la sugestión.
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Las condicionantes sicológicas que se producen en nues
tra cíente, son producto - en gran parte - de cono per
cibimos las cosas. La visión, lejos de ser un registro 
mecánico de los elementos sensoriales - dice R. Arnheim- 
es una captación verdaderamente creadora de la realidad. 
Es imaginativa, inventiva, perspicaz y hermosa.

Junto al acto de percibir - se ha dicho - 
se piensa, se razona, se intuye, observa, inventa. El 
proceso de ver el mundo es el resultado de la interac
ción entre las propiedades que impone el objeto y Is na
turaleza del sujeto que observa.

Por su parte, Joan Costa, no está de acuer
do con Irving A. Taylor quien señala que: "la fuerza 
energética de las imágenes depende de su contenido, for
ma, función y suposición básica". Para J. Costa el "con
tenido, la funciónj la forma y la suposición básica, no 
están en la imagen, sino en su interprete, que es el hom
bre, y es éste quien lo modifica con el tiempo. Lo unioo 
realmente estable es la imagen misma".

En este aspecto creemos que J. Costa está 
más cerca de lo que hoy se considera fundamental en el 
proceso de la comunicación.

El significado de los signos gráficos no es
tá en su imagen misma o en su signo icónico, sino en la 
mente de la persona que lo percibe. Por eso podemos com
pletar ahora esa frase - atribuida a los chinos - que 
dice: "una ilustración equivale a 10.000 palabras" con 
el agregado de que se sepa el significado de éstas.

Por ello es indispensable conocer los compo
nentes o elementos de la comunicación psico-visr.al; para 
ello analizaremos: forma, equilibrio, espacio, dirección, 
proporción, ritmo, contraste, perspectiva, resalte, etc..

En el lenguaje visual, todos estos elementos
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tienen una función. Su correcta utilización enriquecerá 
y valorará el mensaje, puesto que cada uno de ellos tie
ne la capacidad de franquear diferentes niveles sicoló
gicos. En este estímulo visual se incluyen todas las so
licitaciones visibles con la s que se evidencian los objetos 
y se representan las ideas.

Espa ció

A menudo, pero no siempre, la superficie más 
simple es la más pequeña posible. Esta tendencia no sólo 
existe en la percepción visual, sino también en la física. 
Dado que la superficie interior se induce por las líneas 
que conforman el contorno, puede suponerse que el grado 
en que el fenómeno se advierte en cualquier punto dado, 
dependerá de factores tales como la distancia entre el 
punto y el contorno. Cuanto mayor veamos la figura, tan
to más débil será la influencia de la línea de contorno 
sobre el interior, y la intensidad del fenómeno decre
cerá hacia el centro, a medida que aumente la distancia 
del contorno.

Estudios realizados por sicólogos norteame
ricanos señalan que la superficie rodeada tiende a con
vertirse en figura, mientras que la rodeante, será el 
fondo. Esta situación o principio se mantiene cuando só
lo las unidades más grandes están colocadas de tal mane
ra ^ue pueden formar un fondo continuo ^ue sea indefini
do o de estructura continua que se encuentre por debajo 
de las más grandes. En general, las leyes de la perpec- 
tiva implican que los objetos de mayor proporción, sean 
los más próximos al observador.

El fenómeno de figura y fondo se puede apre
ciar en un grabado que contenga colores fuertes y suaves. 
Los tonos sobresalientes serán los que producirán la sen
sación de estar adelante de la superficie compuesta por 
colores de cierta suavidad. Es el caso de una pradera de 
un verde claro que contenga una casa de un rojo vivo. La
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percepción del cuadro producirá en el individuo observan
te, la perspectiva. Pasa lo mismo cuando se produce la 
interposición entre dos figuras.La que no haya perdido su. 
integridad se verá delante de la que sí perdió.

Es cierto que el observador infiere intelec- 
tualmente la posición espacial de los objetos de un gra
bado, pero también el dibujante, artista o diagramador 
puede inducir al observador a que capte lo que éste de
sea. El sólo hecho de combinar en una superficie dos co
lores opuestos, se producirá de inmediato la sensación de 
profundidad.

Espacio Formato

El espacio - para Germani Fabri - es el 
marco en el cual se objetivan los signos, por cuya razón 
posee la capacidad de contenerlos.

El espacio para el diagramador se limita y 
se convierte en formato, por lo que adquiere la identi
dad de una forma o figura.

En las artes gráficas el espacio o formato 
es el soporte de toda impresión.

Existen diversos tipos de formato-espacios.
En primer lugar son espacios el blanco y el negro: espa
cio formato y espacio forma; espacio interno y espacio 
externo.

Forma

"Unas pocas líneas y puntos bastan para re
conocer algo". Toda forma tiene cabeza, pie y lados; 
además presenta orientación y dirección. Toda forma está 
formada por puntos, líneas y masas.

Rudolf Arnheim señala que existen pruebas
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suficientes de que la percepción comienza con la capta
ción de los rangos estructurales destacados. El autor 
define a la forma como una de las características esen
ciales de los objetos que la vista capta. Se refiere a 
los aspectos espaciales de las cosas, excepto su ubica
ción y orientación.

La forma de un objeto está determinada, mu
chas veces, de la concepción que hayamos tenido de ésta, 
y del cómo se haya internalizado en nuestras mentes. Va
le decir, un individuo puede estar observando una silla 
común, pero sólo una parte de ella, ya que el escrito
rio interfiere 
visto la silla

su percepción total. El sujeto, que ya ha 
otras veces, sabrá de cual se trata, por

que esa figura está en su subconciente como un artefac
to registrado.

Podemos decir entonces que la forma no sólo 
se determina por lo que impresiona al ojo en el momento 
de la observación, sino que también por la experiencia 
del momento presente, que entra en contacto con las for
mas percibidas con el pasado, las que han dejado huellas 
en su memoria. Sobre esta fase de su similitud estas 
huellas de formas, influyen recíprocamente, y la nueva 
imagen no puede escapar a esta influencia.

La simplicidad absoluta es algo que todos 
los seres huraños podemos captar con extrema facilidad, 
ya üue las partes del objeto son visibles al primer 
contacto. Las dificultades van apareciendo en la medida 
que las figuras se tornan de cierta complejidad. Enton
ces aparecen los juicios personales y subjetividades 
con respecto a lo observado. Una figura sofisticada 
siempre será percibida de maneras distintas, ya que el 
grado de razonamiento es diferente.

Arnneim señala al respecto: "la simplicidad 
puede definirse por el grado de tensión con que se car
ga la experiencia del observador a partir de un fenómeno
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y por el proceso que paralelamente tiene lugar en el ce
rebro. La reacción del observador puede ser inadecuada: 
un objeto puede parecerle absolutamente complicado o con
fuso, dado a su propio estado de ánimo, que no es capaz 
de captar 1.a simplicidad; o a la inversa, una situación 
puede resultarle simple, porque es ciego a sus compleji
dades ... " .

Las formas genéricas de estructuras son el 
cuadrado o el rectángulo; en ellos están basados las ho
jas de papel, libros, revistas, grabados, lienzos y mu
chos otros, dada la característica de simplicidad para 
componer, trabajar, observar y manipular. Las cualidades 
que esta conformación impone son alteradas por la in
clinación de los tipos y la intervención de las líneas 
oblicuas y curvas que, por su propia acción, modifican 
la expresión quieta de la forma regular y producen un 
efecto más variado y activo.

La forma más opuesta al cuadrado es el cír
culo. Este y el óvalo actúan con respecto a aquél como 
la curva sobre la recta. La espiral es una forma de abs
tracción poderosa que capta la vista y la lleva a diver
sos elementos de interés, o concentra a éste en un. punto 
más frontal. Cuando se le usa como esqueleto, sin evi
dencia visible, es excelente para la disposición de fi
guras, objetos, masas... etc., porque crea una sensa
ción de movimiento, de actividad, que rompe con los es
quemas de seriedad de los rectángulos.

El meandro (adorno formado por enlaces si
nuosos y coniplicados) y el zig zag son formas de movi
mientos muy parecidas a la acción que ejecuta la espi
ral, ya que pueden ser orientadas hacia adelante o afue
ra .

Las líneas pueden ser arregladas de manera 
armónica para que atraigan la atención del sujeto j ten
gan une expresión emotiva fuerte.
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La reducida serie de formas básicas pueden 
ser opuestas entre si - círculo sobre cuadrado - y con
trastar - espiral sobre rectángulo, dominar - triángu
lo sobre óvalo - y complementarse entre si - horizon
tales con verticales diagonales con curvas... .

Eg uilibri o

Los aspectos que el ojo humano capta no son 
gráficos solamente. Al mirar un objeto-disco podemos ob
servar no sólo que ocupa un lugar, sino que también ma
nifiesta una cierta inquietud, que puede expresarse como 
una tendencia del disco a modificar su posición, o más 
específicamente, como un impulso hacia uno dirección en

■ partícular.

En el campo visual hay elementos que estimu
lan la retina. Los ejemplos de estructuras inducidas no 
son raros i Por ejemplo, en una fotografía que presenta 
un cuadro perspectiva central, el punto de fuga puede 
establecerse por las líneas convergentes, aunque en su 
punto de encuentro no se vea ningún objeto representado. 
Es necesario señalar que la inducción a que nos referi
mos no es una operación intelectual, no es una interpo
lación que se basa sobre un conocimiento adquirido pre
viamente, sino un elemento integrante de lo que se per
cibe en forma inmediata.

Según Arnlieim, equilibrio es - visual y 
físicamente - el estado de distribución de las partes 
por el cual, el todo ha llegado a una situación de re
poso. Es una composición equilibrada, todos los facto
res de forma, dirección y ubicación se determinan entre 
sí, de tal manera que no parece posible ningún cambio, 
y la totalidad se manifiesta en la necesidad de todas y 
cada una de las partes.

Esta combinación ajustada de potencias y e- 
lementos a ambos lados de un eje, se designa como simetría
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especialmente cuando las fuerzas son iguales a un lado y 
a otro. Asimetría: fuerzas diferentes pero compensadas.

El desequilibrio es una sensación de mayor 
peso arriba, en uno de los lados o en la base, o el mo
vimiento excesivo de una diagonal en lucha con las hori
zontales del marco. Sicológicamente, ambas causas produ
cen una impresión de inquietud e inestabilidad.

Con respecto al color utilizado en una obra, 
página de impreso, foto, etc. debe ser bien distribuido, 
para evitar toda sensación de desequilibrio.

Existen algunas formas que permiten que este 
fenómeno no se produzca: en los conjuntos asimétricos 
una masa grande, cerca del centro, se equilibra por otra 
más pequeña, distante de ésta. Una gran área clara, por 
otra oscura más reducida. Cuando el peso gravita en la 
parte superior, se habrá de reforzar la base y atenuar 
los valores de arriba. Una diagonal que imponga excesi
vamente su influencia por la dirección, puede ser com
pensada por otra en sentido opuesto, que reduzca la po
tencia de aquella.

Sin embargo, no sólo son los tamaños ni la 
cualidad de los colores son los que afectan el equilibrio. 
Si la masa grande, cercana al centro, tiene muy poco in
terés en relación con la pequeña, próxima al borde del 
marco, también se produciría asimetría, aunque es más 
fácil explicar el principio en término de peso, el caso 
afecta al interés.

Para situar bien la potencia del factor re- 
quirente y hacer que éste sea más interesante, se le po
drá reforzar con algo más de contraste, por una mayor 
elaboración o aumentando la intensidad del valor o color.

Todo cuadro tiene un eje, junto al que se si
túa el centro de interés; pero cuando la atención de un
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lado es muy pronunciada, parecerá que el cuadro se en
cuentra en un grave desequilibrio. La simetría de los 
dos lados - a derecha e izquierda del eje - es más im
portante que el de las partes superior e inferior. La 
vista acepta una composición en que el interés esté cen
trado en la parte alta, o en la base, pero rechaza el 
desequilibrio cuando éste se manifiesta a un lado y otro 
del eje vertical. Como vemos, el peso y la dirección de
terminan el equilibrio

Proporcien

La proporción es la buena disposición, con
veniencia y armonía de ciertas partes con otras, y de 
éstas con el conjunto.

Proporción es correspondencia, relación de 
medida y relación entre las dimensiones comparadas entre 
sí, y después entre las diversas partes del todo.

Hay proporción entre dos dimensiones cuando 
existe una dependencia recíproca , aumentando o disminu
yendo una de ellas, aumentan o disminuye la otra.

Proporción y espacio: la proporción se de
sarrolla en el espacio. Uno de los elementos determinan- 
tes y más fácilmente controlables al disponer una compo
sición, es la proporción entre masa y espacio-formato.

La igualdad de dos medidas o una diferencia 
excesiva entre ellas, anula el placer estético que pro
duce una buena relación. Una línea dividida en dos par
tes iguales tiene una mala relación de sus partes y 
siempre producirá monotonía en el efecto deseado. La 
línea ha de ser dividida en tres y cinco partes, y el 
rectángulo con esta misma relación en altura y ancho. 
La división a un tercio, determina que una parte es el 
doble de la otra. El corte ha de ser realizado para ob
tener una irregularidad satisfactoria, entre la mitad
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y el tercio, vale decir, la relación de 3:5.

Ningún grabado debe ofrecer la impresión de 
estar partido en dos partes iguales, ya que producirá 
un efecto - como señalamos anteriormente - monótono.
La línea de horizonte debe estar situada a un tercio en
cima de éste - cuando tenga predominio el terreno - o 
por debajo cuando lo tenga el cielo.

Estas observaciones obligan al artista, dis- 
grsmador o pintor a que someta su emoción a la aritméti
ca , sino que tenga un concepto de esta norma para que 
luego pueda aplicarla al sentido creativo.

Sección Aurea

Para otros autores proporción es correspon
dencia, relación de medida y relación entre dimensiones 
comparadas entre sí, y relaciones de las diversas par
tes con el todo.

Al dividir una longitud en dos partes desi
guales de tal modo que ls razón entre la menor y la ma
yor sea igual a la razón entre ésta y la suma de las 
dos (o longitud inicial). Picho en otra forma: cuando 
un segmento está dividido en dos partes, de modo que una 
de ellas es la media proporcional entre todo el segmento 
y la parte restante, o el segmento entero es a ls parte 
mayor como la parte mayor es a la menor. Esta es la sec
ción áurea.

Pero no fue el hombre quien inventó 1? pro
porción áurea, sino la naturaleza, que tiende a ella 
continuamente y se esfuerza en obedecer sus leyes: el 
hombre se ha limitado ha descubrirla.

Lúea Paccioli la llamó: proporción divina; 
Kepler, que fue el primero en observarla en la botánica, 
la consideró una joya preciosa, uno de los tesoros de 
la geometría y la llama también sección divina. Leonardo
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Da Vinci le da el nombre de sección áurea y de allí na
ció la denominación en varios idiomas cornos goldener 
Schnitt, en alemán; golden section en inglés, section 
doré en francés, y la de número de oro al valor mané- 
rico que de allí se determina: 1,618...

A pesar de que 1,618 es un número inconmen
surable, pertenece, como todos los números algebraicos 
de segundo grado a la categoría de los números que pue
den construirse cuotidianamente, es decir, rigurosamen
te por medio de la regla y el compás.

fíi tu o

Este comprende la buena y armónica disposi
ción de las líneas, masas y espacios. En una composición 
son tan valiosos estos elementos como la estructura li
neal y masiva del dibujo.

El ritmo es también un movimiento concerta
do, que fluye por toda la composición y conduce a la 
vista al punto de mayor interés, derivando, ésta, luego 
a otros intereses accesorios, para volverla al centro 
focal o sacarla fuera del cuadro.

Para producir un ritmo continuo, muchos ar
tistas usan la línea principal y básicamente, se desen
vuelve por todo el cuadro, curvándose y volviéndose a 
sí misma unas veces rápidamente y otras con lentitud. 
El movimiento es controlado para llevar la vista al cen
tro de interés y evitar que aquellos no salgan del cua
dro hasta que haya sido captado completamente el mensa
je. Das curvas largas y poco movidas son reposadas, pe
ro cuando son rítmicas y rápidas, crean una impresión 
de movimiento.

Germani-Paires, en el libro "Fundamento del 
Proyecto Gráfico" acotan al respecto: "El concepto de 
energías o fuerzas organizadas significa que el ritmo y
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equilibrio pueden regular el efecto compositivo, espe
cialmente como origen de la unidad estilística requerida".

"Ritmo, sucesión y armonía de los valores vi
suales: dibujo, espacio, color, dimensión y equilibrio... 
Cuando sea preciso hay que utilizar las reglas de las 
matemáticas y geometría

"El ritmo constante es la sucesión regular de 
un mismo organismo según un movimiento de traslación o de 
rotación. Ritmo constante emplea relación 1+1+1+1... En 
la práctica es una repetición."

"El ritmo libre es una sucesión <¿ue varía in
definidamente en la proporción compositiva. El equilibrio 
entre las partes se obtiene en la variedad de las super
ficies, de los elementos... de la posición."

"Procesos rítmicos: - período simple es el 
ritmo elemental que resulta fundamentalmente respecto a 
una suma de procesos rítmicos sucesivos. Significa un 
signo compuesto."

"Simetría... cuando existe un equilibrio de 
energías o fuerzas contrastantes. El equilibrio se obtie
ne mediante las especiales disposiciones de los distin
tos elementos, de los cuales, la más común es la repeti
ción. Esta repetición sugiere la idea de movimiento. Se
gún sea ésta, tendremos diversas formas de simetría: li
neal, alternada, bilateral."

Contra ste

Este es oposición entre líneas, valores y 
colores, para destacar el valor de los elementos y au
mentar la potencia y variedad de éstos. Cuando las lí
neas cruzan el cuadro en un mismo sentido, la vista es 
arrastrada hacia afuera del grabado. Podemos evitar este
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efecto, contrarrestando la dirección con la del otro e
lemento lineal, que un movimiento opuesto.

Los fuertes contrastes de tamaño hacen más 
drástico el efecto. Por el contraste tonal se aumenta 
considerablemente la efectividad. El más fuerte y desta
cado debe ser situado en el sitio en que concentre mayor 
interés.

Si la intervención del blanco o el negro en 
un grabado no produce los efectos deseados, podemos uti
lizar grises de diferentes gradaciones;

Gemani-Labres señala "las estructuras com
positivas se rigen casi siempre por la lucha de elemen
tos antagónicos, unidos por una contrastante unidad de 
conflicto. El resalte implica contraste.

Resalte

Producimos este fenómeno cuando hacemos re
saltar un elemento o masa con mayor potencia que los de
más componentes del cuadro. El destaque está relacionado 
con el centro de interés o puntos más focales. Ha de ser 
fundamentado en líneas, formas o tamaños no corrientes, 
o en un contraste positivo de valores o colores.

Todo grabado debe tener un tono dominante; 
cuando todos son de análoga intensidad o tamaño, se pier
de la unidad, ya que ninguno de ellos tendrá el destaque 
sobre los otros. El punto a destacar debe estar bien de
terminado para ajustar y contrastar sus valores o compo
nentes.

La ley del resalte, según Germani-Fabris 
exige un elemento dominante, según el significado y ls 
finalidad de la composición. Establece en cada composi
ción un punto principal de atención.
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Dirección

La dirección está influida por la ubicación 
del objeto. El pese de todo elemento compositivo atraerá 
los objetos vecinos y le impondrá una dirección. Dado 
que el individuo siempre lee de izquierda a derecha , to
do objeto que se ubique en ct sector de la derecha pare
cerá tener mayor peso.

La orientación y dirección de un signo gráfi
co, al igual que el peso, están determinados por; - la 
posición del signo en el espacio formato y - la atrac
ción recíproca que se ejerce entre los demás signos.

Peso

El peso y la dirección determinan el equili
brio. Cuando más lejos del observador se ubiquen los ob
jetos, mayor será su peso, ya que un elemento distante 
se muestra relativamente más grande a causa de la pers
pectiva. El peso también depende del tamaño de cada uno 
de los objetos que componen un cuadro.

Para que una superficie negra compense a una 
blanca, la primera deberá ser de mayor tamaño. El dese
quilibrio puede resultar con la introducción de un obje
to altamente deseado o viceversa - técnica utilizada 
por los publicistas -.

Peso, en síntesis, es el grado en que una ma
sa se concentra en torno a su centro.
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CAPITULO IV

ELEMENTOS LE LA COMUNICACION

GRAFICA
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INTRODUCCION

Desde el punto de vista de la Teoría de la Comunicación, 
diagramar se nos presenta como la creación de un código 
de comunicación, que nos permite leer con menos dificul
tad, mirar y ver sin perturbaciones y tomar conciencia 
de los mensajes que conlleven esos signos.

Muchas veces nos ocurre que al voltear la 
página de un periódico ya nos hemos olvidado de lo que 
vimos anteriormente, quizás, recordemos sólo algo, pero 
totalmente confuso. Analizando la diagramación puede ob
servarse los elementos que participan: (Textos, títulos, 
fotos, blancos, etc».) sean buenos; pero la disposición 
general a que se llegó no sea la más adecuada. Muchas 
pueden ser las razones por las que puede fallar la dia
gramación, pero también debemos considerar que así como 
evolucionan los sistemas de comunicación, también evolu
ciona la percepción de los individuos; por lo tanto, los 
códigos en esta diagramación también deberán variar.

Desde le invención de la imprenta hasta 
nuestros días la percepción de los hombres ha cambiado 
junto con sus pensamientos. Da irrupción de diferentes 
medios técnicos que permitieron hacer colectivos los 
mensajes obligó s cambiar también a aquellos, esto de
muestra un cambio en la forma y contenidos de la comu
nicación .

Si con anterioridad los mensajes se dirigían 
a un pequeño grupo, la variación por crear un común de
nominador que hiciese más comprensibles los mensajes a 
un mayor número de individuos.

Frente a este desarrollo, Marshall McLuhan, 
plantea su teoría que sirviera como tierra fértil para 
una cultura de masas. Es decir, muchos engullendo los 
mismos signos y los mismos contenidos. Pero desde la 
perspectiva de ese investigador, también se descubre
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otro proceso importante para la diagrama ción.

Con antelación al invento de la imprenta, el 
medio de comunicación por excelencia era la vía oral y 
en un nivel básico el visual. Los manuscritos sólo lo 
descifraban las minorías y el establecimiento de rela
ciones de información no tenía respaldo técnico ni cien
tífico. Con la llegada de la imprenta se formó más la 
via visual, y hubo de internalizarse un código de lectu
ra con normas reiterativas que fueron cambiando poco a 
poco la percepción de los individuos. Podemos citar como 
ejemplo la costumbre insconciente del barrido de lectura
- en nuestra cultura - de izquierda a derecha, que no 
sólo atañe a signos lingüísticos sino también a signos 
icónicos. Se puede afirmar entonces que la imagen se hi
zo cada vez más poderosa, sin desconocer, claro a la 
luz de los anos y nuestra cultura, la importancia de la 
palabra escrita o hablada. Licha relevancia queda mani
fiesta en la siguiente cita de un hombre de otra cultu
ra, que también basó sus fundamentos en la palabra, pero 
solamente hablada: "quienes ahora estamos aquí somos an
cianos, encargados de dirigir los asuntos de nuestras 
naciones, y como somos viejos puede pensarse que la me
moria de estas cosas puede perderse con nosotrosj que
no tenemos, como vosotros, el arte de preservarlas me
diante la cultura. Pero, nosotros tenemos también manera 
de transmitir de padres a hijos un relato de todas esas 
cosas, por la que preservarán el recuerdo de ellas fiel

mente , y nuestras generaciones sucesivas sabrán lo que 
ha pasado, de manera que no se olvidarán mientras la tie
rra exista". (Kanickchungo, Gran jefe de las seis nacio
nes iroquesas, Philadelphia, Octubre de 1756).

En los cimientos de nuestra cultura occiden
tal encontramos ya ha Platón afirmando en su obra Pedro:
- Sócrates:... Pues este descubrimiento (la escritura) 
provocará el olvido de las almas de quienes aprenden, 
por qué no usarán su memoria y se fiarán de los caracte
res escritos externos y nos recordarán por ellos mismos.
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Frente a esas verdades habría que agregar en
tonces la importancia de la imagen en el mundo de hoy. 
Todo el surgimiento de los mensajes gráficos icónicos 
viene a aumentar con el advenimiento de medios técnicos 
y especialmente electrónicos, y al trasluz de la fisio
logía del hombre, pareciera que la civilización ha pro
gresado hacia un más justo equilibrio entre información 
acerca del mundo exterior y cerebro, ya que apenas un 
10 $ del córtex humano está implicado en la recepción e 
interpretación de los mensajes visuales. Se estima que 
el hombre recibe mediante el sentido de la vista el no
venta por ciento de su información externa. En este de
sarrollo de la civilización, el proceso de reeducación 
cultural del ojo mediante las llamadas extensiones tec
nológicas (McLuhan) ha conducido a fomentar los estudios 
de percepción que, sin duda, revalorizan el concepto de 
diagramación.

Adentrándose más en la diagramación y en la 
importancia de lo gráfico y su aplicación dentro de la 
composición estética, debemos tener en cuenta el desarro
llo técnico de todos los elementos y equipos técnicos 
que se utilizan para la obtención de un impreso, es de
cir, desde la evolución de la cámara fotográfica hasta 
las fotocomponedorasy jasando por las diversas innova
ciones en los sistemas de impresión, sin olvidar los im
plementos para bocetar y obtener una buena diagramación. 
Esta suma de elementos nos obliga a distinguir cuatro 
etapas en la diagramación de ilustraciones en páginas o 
bocetos de ilustración más texto.

la primera dice relación con la fundamenta- 
ción teórica de la ilustración. En segundo lugar, la 
relación formal de la ilustración con el todo. Tercero, 
la relación de la ilustración y sus formas de reproduc
ción gráfica o impresión. Por último, ciertas observa
ciones prácticas.
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LA FOTOGRAFIA

El surgimiento de le ilustración es prehistórico, recor
demos los petroglifos de Altamira; pero, dentro del con
cepto le diagramación debe considerarse desde el surgi
miento de la imprenta, es decir, desde que se combinan 
los factores tipográficos, grabados y comunicación masi
va. Ya en los manuscritos se empleaban ilustraciones, 
que generalmente acompañaban los textos religiosos o los 
que se relacionaban con la mitología. Aun cuando también 
formaron parte de textos científicos.

Dichas ilustraciones estaban siempre en ma
nos de los mejores artistas y de quienes habían desarro
llado en mejor forma los sistemas primarios de grabado: 
Xilografía y Litografía. Pero en nuestro tiempo la téc
nica nos brinda uno de los mejores ejemplo de ilustra
ción: la Fotografía.

La realización de la técnica fotográfica se 
debe a una paulatina y constante sucesión de estudios y 
experimentos. Su origen se nutre de dos corrientes cien
tíficas: una basada en principios mecánicos y la otra en 
principios químicos. Puede decirse que el primer estudio 
se relaciona con la cámara oscura. Los primeros experi
mentos referentes a esta cámara son antiquísimos... ya 
Aristóteles, en el siglo IV A. 0. observó y describió 
los efectos de un rayo de luz al penetrar por un peque
ño agujero en un ambiente oscuro.

Transcurren dieciseis siglos de silencio, y 
en 1267, Bacon explica el fenómeno de la cámara oscura, 
indagando sobre las leyes que la regulan y las causas 
por las cuales la imagen se ve al revés. Pero, quien hi
zo una descripción precisa y completa de su construcción
y funcionamiento, 
nardo Da Vinci, a

y de las leyes que la rigen, fue Lec- 
quien se atribuye la invención.

Ha cia 1700 se inician las primeras tentativas
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f otoquímicas , intentando resolver el problema de fijar la 
imagen obtenida por la cámara sobre determinadas sustan
cias. De esas investigaciones se obtuvo el conocimiento 
de la transformación de las sales de plata a la luz y no 
al calor.

Hacia 1822, el francés Niepce, después de una 
decena de años de estudio, descubrió la sensibilidad del 
betún de Judea a la luz. Primero obtuvo la reproducción 
de simples dibujos realizados en materias transparente 
sobre planchas metálicas y, luego, con el hallazgo de nue
vas sustancias sensibles y en colaboración con Luis Pa
gúeme, llegó a obtener fotografías mediante la cámara 
oscura y a fijarlas, haciéndolas inalterables a la aceión 
de la luz.

En 1855, habiendo muerto Kiepce, Pagúeme que
da solo estudiando y perfeccionando estos procedimientos, 
presentándolos en forma oficial en 1823, con la denomina
ción de daguerrotipia. Por la misma época, el físico in
glés Fox Talbot estudió y trató de resolver el problema 
de la reproducción por medio de la cámara oscura. Sin em
bargo, sigue el mismo camino 
pleando el papel en lugar de

trazado por Wedgwood, em- 
la plancha de metal, con la

diferencia de que consiguió preservar los claroscuros de 
la ulterior acción de la luz. Así nace la fotografía mo
derna. Sobre estos trabajos básicos se han ido perfeccio
nando los productos y sistemas para una buena técnica fo
tográfica .

Desde un comienzo, las primeras fotografías 
fueron suscitando polémicas entre los pintores y estetas, 
la validez estética de ella, y su relación con la percep
ción. Se partió de premisas equivocadas derivadas de su 
doble e inseparable naturaleza: medio de reproducción y 
de expresión. Como medio de reproducción la fotografía 
es, como la escritura fonética, un procedimiento que du
plica, con ventaja, la función primordial de la memoria; 
es decir, la fijación y mantenimiento de la información.
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Desde este punto de vista la fotografía debería conside
rarse como una forma de escritura icónica, fijada por 
procedimientos fotoquímicos sobre una superficie sopor
te - película o papel - a partir de una información 
óptica exterior a la cámara y que ha impresionado la e- 
mulsión fotosensible. Esta función puramente reproduc
tora fue la q^ue impresionó a algunos contemporáneos de 
Daguerre, quienes afirmaban: "el daguerrotipo (fotogra
fía primaria) representa a la naturaleza inanimada con 
un grado de perfección inalcanzable con los procedimien
tos del dibujo y de la pintura, con una perfección igual 
a la de la propia naturaleza".

Los ejemplos más obvios y comunes de la fo
tografía como mero medio de reproducción sería, tal vez 
las fotocopias de documentos, las fotoscartográficas> 
astronómicas; en general, de orden científico; las fotos 
de carnet, pasaportes u otros servicios burocráticos.

Resulta así difícil poder establecer una lí
nea que delimite la función reproductora de la fotogra
fía a partir del momento en que el fotógrafo, alterando 
las condiciones técnicas del proceso de fotoimpresión, 
introduce casi siempre un porcentaje de creatividad en 
su obra, ya sea voluntario o involuntario.

Y es sabido el hecho que las rutinarias fo
tos de identidad ofrecen con mucha frecuencia una imagen 
desfigurada del sujeto, y, por lo tanto, estéticamente 
distorsionada. Es así como las fotos de pasaporte y de 
otros documentos de identidad, contempladas generalmen
te como estrictos duplicados no artísticos de una infor
mación icónica, se hallan en un terreno que rebasa la 
fotoreproducción para ingresar en el de la foto-expre
sión, aún cuando dicha expresión pueda ser atractiva o 
no.
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CARACTER FORÍAATIVO DE LA FOTOGRAFIA

Las fotos son información constituidas por complejos de 
signos icónicos. Según Morris y Eco, serian como dupli
cados modificados e incompletos de nuestra percepción 
óptica instantánea y monocular. Sólo alcanzan a ser du
plicados y no originales "per se", por la ausencia de 
esa carga efectiva y cultural del perceptor. Los dupli
cados poseen algunas características de aquello que de
notan; pero carecen de otras, suplidas en parte por el 
aprendizaje y por la proyección de quienes los contem
plan. Los medios formativos, presentados como limita
ciones técnicas que permiten una copia realmente fiel 
de la realidad, son fáciles de distinguir en el mensaje 
f otográfico:

1 . Abolición de la tercera dimensión por la bidimenciona- 
lidad del soporte, con la posibilidad de variar la pers
pectiva de acuerdo con la distancia focal de los objeti
vos utilizados. La negación de la tercera dimensión trans
muta el espacio real encuadrado por el objetivo en el es
pacio virtual del mensaje fotográfico.

2. Limitación del espacio en el encuadre.

3. Supresión del movimiento. De esta ausencia deriva el 
efecto de foto movida.

4. Su estructura granular y discontinua del mensaje icóni- 
co, generalmente imperceptible por el ojo humano o mas 
bien por la calidad perceptiva de completar la forma (Ges
talt).

5. Supresión del color, (fotos blanco y negro) con posibi
lidades de alterar el grado tonal y de brillo de la



32

e sea la.

6. Posibilidades de alterar la escala de representa
ción, lo que en caso de grandes ampliaciones magnifica 
la calidad del grano de la foto.

7. Abolición de los estímulos sensoriales no ópticos: 
sonido, color, temperatura, etc.

Al releer los distintos medios informo-tivos 
del mensaje fotográfico se debilitan las versiones que 
consideraban a la fotografía una copia fiel de la na
turaleza. Porque cuando en el lenguaje común se afirma 
que una persona fotografiada salió peor o mejor que 
”el natural” se admite implícitamente la diferencia ca
tegórica entre la imagen de la persona y su representa
ción fotográfica. Esta diferencia marcada destruye tam
bién la aparente identidad entre significante y signi
ficado, que derivaría de la. confusión naturalista entre 
el signo (icono) y lo que el signo denota, la singular 
naturaleza lingüística del signo fotográfico se aclara 
cuando se comprende total en que consiste el significa
do del icono fotográfico. En terminología saussariana, 
el significado es una representación síquica (concepto) 
asociada al estímulo del significante (y que no debe 
confundirse con la realidad de lo designado). Pero la 
representación síquica en la comunicación fotográfica 
es producto de una reelaboración subjetivo de los sig
nos del mensaje por parte del observador, principalmen
te mediante su proyección que los completa o reorganiza 
para reforzar su ilusión de realidad y explicitar su 
significación: atribuyendo profundidad y relieve a la 
representación plana, lo que lleva a atribuir diferen
tes planos de profundidad a los signos; completando el 
significado ambiguo de un gesto fraccionado por la in—: 
movilidad; reestructurando formas imprecisas debidas 
al desenfoque, al movimiento, a la penumbra o al grano 
excesivo: interpretando los valores cromáticos omitidos 
o alterados; asumiendo elementos qué están fuera del
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encuadre, etc.. Es decir, que el receptor del mensaje 
fotográfico procede a una verdadera decodificación de 
los signos icónicos del ensaje para hacer surgir su re
presentación síquica (significado).

A pesar de la profunda alteración y falsea
miento que sufren las apariencias ópticas de la reali
dad, en relación con su percepción visual y directa, 
durante el proceso de su fijación fotográfica, la fo
tografía sigue conservando un alto prestigio como "do
cumento fidelísimo" que no puede mentir. De esta para
dójica fidelidad documental deriva el que una fotogra
fía "indiscreta" pueda comprometer gravemente la re
putación o prestigio de una persona; porque la foto
grafía "no miente" (salvo si se trata de un truco), 
mientras no puede decirse lo mismo de un dibujo "in
discreto", expresión que apenas tiene sentido. Tal pa
radoja se desvanece cuando se distingue la veracidad 
perceptiva (la restitución fiel de nuestras percep
ciones visuales) que la fotografía no posee, de la ve
racidad histórica (lo que que la fotografía muestra 
aconteció verdaderamente ante la cámara), caracterís
ticas que si posee la fotografía, a diferencia del di
bujo o la pintura.

De la profunda transfiguración que las 
apariencias ópticas de la realidad padecen en el pro
ceso de su fijación fotográfica, debe concluirse que 
aún en la más banal utilización de la fotografía como 
medio de reproducción hay cierto coefeciente de crea
tividad por parte del fotógrafo, mediante la selec
ción espacial del encuadre o a través de algunos de 
los otros medios formativos enunciados. Sin embargo, 
es también evidente que ante las diferentes actitudes 
psicológicas y funcionales del fotógrafo sea posible 
establecer, en tanto tendencias, dos formas de conce
bir la fotografía: como medio de reproducción (mínima 
creatividad, estéticamente irrelevante) y como medio 
de expresión (importante nivel de creatividad).
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EL REPORTAJE GRAFICO

El desarrollo de la perspectiva histórica de la foto
grafía fue llevando poco a poco hacia una de las es
pecializa cion.es que mas sirven dentro del esquema de 
la comunicación: el reportaje.

Cabría definir la fotografía de reportaje 
como aquella que obtiene un duplicado de espacios: 
- instantes no previamente organizados por el fotógra
fo y priviligiados desde el punto de vista de su sig
nificación, sea esta significación histórica, deporti
va, etnográfica, zoológica, etc. Es evidente que la 
fotografía de reportaje ofrece un especial!simo inte
rés, tanto por su función histórica testimonio de un 
acontecimiento fijado permanente sobre un soporte, co
mo por su importancia social, haciendo que lo que per
cibieron los ojos del fotógrafo: acontecimiento béli
co, caída de un avión, un gol del equipo preferido, 
etc., pueda, gracias al periodismo gráfico, ser luego 
contemplado cómodamente por millones de ojos que no 
tuvieron la oportunidad de presenciar tal circunstan
cia especial.

El progreso en el campo de la instantánea 
puede medirse mediante su más idónea piedra de tope, 
que son los documentos fotográficos tomados en el cur
so de guerra, catástrofes y convulsiones sociales.

Las primeras fotos de guerra que se cono
cen proceden de la guerra de México, tomadas por un 
autor desconocido; pero que no son fotos de acción 
propiamente tal, son vistas generales de la marcha del 
ejército en un plano general picado. Podríamos tomar 
como base de la fotografía como ilustración periodís
tica los acontecimientos bélicos, como lo sucedido du
rante la guerra de Crimea. La coexistencia de fotogra
fías y dibujos inauguró una interesante vertiente del 
periodismo gráfico.

cion.es
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Pocos años antes, las fotos de Biowx y Stelz- 
ner sobre la destrucción del Distrito de Alster en Ham- 
burgo, en Mayo de 1842, consideradas como las primeras 
fotografías "periodísticas" de la historia, fueron re
chazadas por el Illustrated London News, que desconfió 
de su autenticidad, y fueron reemplazadas por un dibujo 
del mismo asunto que ocupó la portada de un número. Por 
la coexistencia de ambas formas de representación en 
las páginas de los periódicos ilustrado era inevitable, 
contrastando por lo general la estática y austera ob
jetividad de la fotografía con el dramatismo hipertro
fiado de los dibujos.

La importancia de la ilustración periodís
tica como rival de la fotografía "puede ser valorada 
repasando las viejas portadas - según Román Gubern - 
de Le Petitt Journal Illustre, La Domeniea del Corrie
re o Radar, que parecen demostrar que cierto público 
prefiere el mayor patetismo aportado a la ilustración 
por la imaginación del ilustrador a la objetividad fac
tual de la fotografía, de la que aquellos dibujos son 
su "Kitsch" (copia burda) más palmario".

La coexistencia de la fotografía y el dibu
jo de reportaje se prolongó hasta la Segunda Guerra 
Mundial, especialmente por dos razones: para suplir 
la ausencia de cámaras fotográficas y para manipular 
e hiperdramatizar ciertas escenas bélicas con finali
dad política y propagandísticas.

Sin duda el desarrollo técnico, mecánico y 
electrónico provee en el presente de los elementos más 
adecuados para cada ocasión fotográfica, lo que ha da
do solución a la distancia que existía entre la cali
dad formal de la fotografía y su contenido.

El primer documento fotográfico que alcan
zó cierta notoriedad semántica más que su deficiencia 
caligráfica, fue una fotografía tomada por el alemán
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Erich Salomón a tres diplomáticos que, al sorprender al 
fotógrafo en un acto indiscreto, se le abalanzaron, lo
grando Salomón una cara bien delineada y otras con fi
guras en movimiento. Pero esa foto movida demostró algo 
muy importante: que el público y la industria periodís
tica toleraron de buen grado las deficiencias técnicas 
de las fotografías cuando aquellas deficiencias están 
justificadas o compensadas por los valores de la infor
mación transmitida.

Con el desarrollo del periodismo fotográfi
co, sobre todo tras la aparición de la .Revista bife el 
23 de Noviembre de 1936, este principio iba a tener un 
desarrollo de gran fecundidad estética, evidenciando 
que para la fotografía de reportaje, en condiciones téc
nicas, a veces muy precarias, su interés periodístico 
reside más en la calidad de la información aportada que 
en la perfección técnica.

LAS ILUSTRACIONES EN LA, DIAGRAMACION

La relación que existe entre las ilustraciones y el to
do a diagramar dependerá en gran medida de la publica
ción. Ya sea en su estilo, formato, su público, su pe
riodicidad, especialidad, o financiamiento. Pero exis
ten otras variantes de sentido práctico cercanas a los 
cánones estéticos gráficos, que las deciden los diagra
madores o en algunos casos los redactores o reporteros 
gráficos.

Partiendo del objetivo que diagramar es or
ganizar, provocar una clara percepción, suscitar cier
tas emociones para influir y obtener un determinado e
fecto, llegamos a establecer algunos pasos previos de 
origen práctico, pero indispensable para el trabajo:

1 * Determinación del límite de la página, es decir, la 
caja dentro del formato.
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2 « disposición de los elementos que deberá contener la 
página: Textos, títulos, ilustraciones, ... etc...

3 . Evaluación rápida de las relaciones de influencia o 
conformidad de los elementos, las tensiones sicovisua- 
les, los valores cromáticos o el ritmo que pueda ofre
cer la composición al alternar los blancos y negros ¿el 
texto con los de las ilustraciones. Todo en forma in
formal. Esta primera aproximación deberá resultar en un 
boceto o dibujo de la página, que sea sencillo de modo 
que permita una rápida comprensión del mensaje. Compren
dido el mensaje se logrará el objetivo. Para ello impac
tarse visualmente con una impresión fuerte. Se requerirá 
hacer un previo análisis de las ilustraciones con el 
propósito de descubrir aquella que pueda crear un recha
zo en el lector, para eliminarla o atenuarla.

Conociendo los detalles señalados, se avanza 
a una segunda fase en la cual se establecen cuatro pun
tos ^ue atañen tanto a la composición estética, su fun
cionalidad y al diagramador mismo.

a) Por parte del realizador: Experiencia artística y 
dominio cultural que le permita comprender la línea u 
orientación de la publicación. Ello le permite distin
guir los elementos distintivos del medio, y logre así 
traducir el pensamiento de la publicación a signo de un 
código determinado.

b) El conocimiento del sector o especialidad que cu
brirá la publicación: revista, diario, libro o folleto.

c) Tener, por lo menos, un conocimiento generalizado 
de los costos de materiales del producto. Valor del ti
raje, de las tintas, películas gráficas, etc..

d) El aspecto funcional, estético y publicitario de la 
publicación, que incluye visualización en los kioscos, 
su valor perceptivo por el formato, y fácil acceso al 
logotipo .
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, el 
diagramador podrá realizar con mayor facilidad la si
guiente etapa, que es la de interpretar la idea a rea
lisar. Todo el esquema mental que se ha formado Jo plas
ma en armonía adecuando los diferentes "lengua je s*'s sig
nos lingüísticos, tipográficos, e icónicos, determinan
do así algunos aspectos expresivos de acuerdos a las 
exigencias.

Dentro de la interpretación y de la disponi
bilidad de tiempo se hace necesario leer atentamente los 
textos y visualizar las ilustraciones con el propósito 
de que exista afinidad de las últimas en relación a la 
disposición del texto. De esa manera, también, podrá e- 
valuar la importancia de una. fotografía, para darle re
salte o subordinación, Hay que tener en cuenta que no 
siempre una mejor fotografía necesita ser la más impor
tante en la diagramación, existen ocasiones en que el 
valor lo tiene el significado periodístico.

Terminado el proceso de la interpretación, 
queda el camino abierto a la ejecución. Debemos aclarar 
que todos los procesos mencionados corresponden'al ini
cio de una publicación; por lo tanto, en el transcurso 
de algunos números la visualizáción, interpretación, 
búsqueda de distinción resulta innecesaria, lo ^ue per
mite y hace que el diagramador solamente haga un traba
jo de medición de textos e ilustraciones y las que ubi
que adecuadamente.

CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE. IMPRESION

Y RECURSOS GRAFIOOS

La eficacia de un diagramador será mayor mientras más 
conocimientos tenga en relación con los sistemas de im
presión- La tipografía, el offset y el huecograbado po
seen similitudes y diferencias que el conocimiento de 
ellos permite aprovechar en sus mejores ventajas.
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Existen premisas que hacen valorar a un sis
tema más que al otro. Por ejemplo, para la 
textos es mejor la impresión en el sistema
El tipo es más pleno y la página queda más 

impresión de 
tipográfico.
tersa. Encor

demos que el huecograbado pica los bordes del tipo. Be
bemos conocer que para la impresión de ilustraciones en 
color el huecograbado se presenta como el mejor resulta
do. Así, debemos tener en cuenta también que por las fa
cilidades de montaje y versatilidad el sistema offset 
resulta muy ericas.

Fuera de esos conocimientos, el diagramador 
deberá conocer perfectamente los diferentes sistemas de 
composición. Hay que tener en cuenta que lo electróni
co, también ha llegado a los sistemas gráficos. Por e- 
jemplo, las fotocoirponedoras permiten una serie de ven
tajas .

ILUSTRACIONES EN LOS MEDIOS PERIODISTICOS

Cabe hacer una advertencia: la mayoría de las observa
ciones que se mencionan corresponden básicamente a la 
fotografía que es la ilustración por excelencia en los 
medios periodísticos.

La portada: Desde que se descubrió que el 
color era un fuerte llamado de atención en las porta
das, la decisión de toda publicación fue de llevar co
lor en ellas. Sin duda logró ser una distinción; pero 
el uso del color en todas las publicaciones hizo que el 
primer llamado de atención, en los puntos de venta, se 
convirtiera en un factor común. Esto hace necesario ca
da vez más simplificar la fotografía en cuanto a sus e- 
lementos, incluyendo la tonalidad del color; es decir, 
resulta más conveniente tener un primer plano priman
do, por ejemplo, la tonalidad del color verde a elegir 
al mismo personaje en plano general perdido, quizás, en 
un ambiente natural con muchos árboles, follaje u otros 
elementos coloridos. Tal es el caso al cual están re-
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eurriendo las Revistas Gráficas y, en muchos casos, las 
revistas interpretativas. Esta simplicidad en la ilus
tración permitirá, también, realizar una armonía más 
simple entre la ilustración y el logo de la portada, lo
grando así mantener su distinción.

Lo pulcro de la ilustración permitirá solu
cionar con mayor soltura el problema de los títulos o 
llamadas. Recordemos que en la actualidad esos títulos 
son los que, en parte, ayudan a la venta de las revis
tas. La diagramación, por lo tanto, deberá armonizar 
bíistantes elementos: Fotos, logo, títulos, llamadas y 
el precio. El precio es una obligación legal.

El diseño de la portada corresponde a una 
fotocolory debe hacerse la separación de colores, lo que 
obliga a mandarla realizar con antelación. Sin duda es
to determina en cierta manera el aspecto periodístico, 
para poder salir con una portada que fuese de último 
minuto, lo que obligaría a un turno especial de traba
jo para la sección fotograbado o fototono. La fotogra
fía de portada puede estar preparada, pero hasta la ho
ra de cierre se le podrá cambiar, agregar o quitar al
gunos títulos o llamadas. Estos últimos, que son agre
gados con posterioridad y señalados en color, deberán 
no ser ubicados sobre piarte de la fotografía o como par
ches de color que hagan que se pierda la lectura de e
llos.

Una de las ventajas que se obtiene al dia
gramar la portada con anterioridad es el poder proyec
tar con el reportero gráfico. En el caso que sea posi
ble, el diagramador podrá sugerir algunos motivos. Por 
ejemplo, podrá determinar de antemano los colores, al 
menos los fondos, o el ángulo de toma. Sin duda el fo
tógrafo debería entregar, a lo menos, unas cinco posi
bilidades cercanas a lo solicitado.

Pero, recordemos que el periodismo exige a
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veces la circunstancia. Existen algunas observaciones pa
ra el fotógrafo que derivan de la diagramación misma. Una 
de ellas es la conveniencia casi obligatoria de tonar la 
fotografía en un mínimo de negativo o diapositiva de 120 
miligramos.

En el caso de notar que la fotografía deberá 
ser ampliada se debe cerrar a un punto el diafragma, con 
el fin que se mantenga la tonalidad real de los colores. 
Todas estas exigencias van en pos de un mejor resultado 
y deben ser respaldadas por un aparataje tecnológico: 
buenas máquinas de impresión, fotográficas, laboratorio 
de revelados, etc.

la ilustración de la portada, y quizás toda 
la fotografía , debiera tener un movimiento determinado 
expresivo, ya sea dándoselo con un orden de visión o de 
lectura en los títulos. El movimiento puede ser dado al 
personaje con un gesto, la inclinación del cuerpo, etc. 
En algunas ocasiones se logra mayor expresividad alte
rando el eje de gravedad de la fotografía. Recordemos 
que lo que se pretende es hacer resaltar la publicación 
y como consecuencia: Venderla.

Uno de los problemas que presenta mayor di
ficultad en la actualidad es de los títulos y llamadas.

- Más de alguna vez nos enfrentamos a una pu
blicación que viene sobrecargada de elementos. Desde el 
punto de vista de la teoría de la comunicación es un 
problema de diferentes connotaciones. Dificultad de per
cepción (figura y fondo), interferencia en el mensaje, 
dificultad para la memorización, ilusiones ópticas, to
do ello hace una mala portada.

Páginas interiores

Para situar las observaciones, señalaremos 
que la publicación se realiza generalmente en dos plie
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gos de 16 0 32 páginas cada uno. Esto determina en parte 
la pauta y su diagramacien. El primer pliego tiene mayo
res posibilidades de tiempo para diagramar. El otro plie
go es resultado de las últimas noticias e informaciones 
que se obtengan y es este el que da el cariz adecuado de 
actualidad.

Por supuesto que las primeras 16 o 32 pági
nas dan mayores posibilidades. Incluso, se puede hacer 
una visualización de las páginas, volviendo entonces a la 
posibilidad de que el diagramador pueda hacer sugerencias 
tanto al reportero gráfico como a los redactores. Al pri
mero, ciertos ángulos y otros detalles, y a los segun
dos, cierto alcance respecto a la extensión del texto.

En relación directa con las fotgrafías en 
blanco y negro hay que recordar que en este caso se tra
bajará con la. escala de grises. De hecho existirá una ín
tima relación con la tonalidad de las fotos y la manera 
de hacer resaltar las páginas, ya sea jugando con los 
blancos, títulos invertidos, agrisados, etc. En este ca
so, también existen algunas recomendaciones para el re
portero gráfico derivadas de la diagramación.

1 . La calidad del papel puede determinar no tomar fo
tos a contraluz, ya que en la práctica se pierden cuan
do no se alcanza el debido contraste.

2. En ningún caso se deberá emplear luz cenital sobre 
el objeto, porque a diferencia del caso anterior, la i
magen se contrasta más de lo normal.

5. Se deberá tener conocimiento del tamaño que irá la 
fotografía para variar el plano de toma. Es decir, si 
una fotografía será diagramada en pequeño tamaño S x 5,5 
cm., por ejemplo, resulta conveniente un plano medio o 
primer plano, para evitar que la foto sea confusa.

4. Cuidado deberá tenerse al ubicar una fotografía que 
vaya más allá del doblez de la revista. Este doblez par
te la imagen en dos, produciendo molestias al lector.
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5. Teniendo en cuenta la regla que los personajes de las 
fotos deben quedar con la vista hacia el interior de la 
publicación existe la posibilidad de invertirlas. Pero 
hay que tener presente que existen algunos detalles que 
a veces no lo permiten. Generalmente se recurre a este 
artificio cuando hay primeros planos.

— Otros aspectos importantes que deberá tener en cuen
ta la diagramación de fotografías es cuando estas vayan 
como fondo de texto o esfumadas, ya que los textos en 
negro o calados pueden perderse dentro de los grises de 
la fotografía .

— La calidad fonográfica de la foto en relación con el 
grano de la película. Por condiciones especiales, muchas 
veces las películas son tratadas en forma alterada, lo 
que hace agrandar el grano de la emulsión. A simple vis
ta a veces no se nota; pero, en las ampliaciones, resul
ta desastroso.

Asimismo, existe una ventaja en relación con 
las fotos que presentan pérdida de foco o que suelen es
tar movidas. Por ejemplo, si es copia es 18 x 24 cm., su 
diagramación deberá ser disminuida con el propósito de 
atenuar el defecto.

— Uno de los factores que facilita la labor es la pro
ductividad fotográfica. Pues resultará mucho más fácil 
donde se encuentren fotografías variadas de ángulo, pla
no y tonalidad. Aun siendo monótono el objeto fotogra
fiado, se puede levantar la pagina ocupando diversas di
mensiones; en caso contrario tendrá que volcarse a en
contrar soluciones con otros recursos: filetes, recua
dros , etc .

---- Una observación general guarda relación con la dia
gramación de las páginas que anteceden y las que siguen. 
En muchas ocasiones se pasa por alto, se cometen así erro
res no sólo a simple vista, como también en el momento 
de hacer un recuento de lo que se trató de entregar. Mu
chas veces el diagramador cae en la horizontalidad, ubi-
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cando las fotos, títulos marcadamente en el orden horizon
tal, dando al lector un sentido monótono, en este ceso ca
s i sub1imina 1.

Hay veces en que se debe subordinar la canti
dad o la calidad de las imágenes en relación con las ilus
traciones de los avisos.

Es un hecho que los gustes y las apreciacio
nes estéticas van variando, por ello se hace necesario te
ner conciencia que si bien se diagrama de acuerdo a una 
maqueta inicial primigenia, ésta debe ir moldeándose a las 
circunstancias. Se debe fijar cierto período para los cam
bios. Es preciso fijar etapas que por supuesto se van eva
luando con el llamado "feed-back". Sea por números vendi
dos, cartas o encuestas, le manera que se puede llegar a 
establecer el uso de determinados elementos y en especial, 
del plano fotográfico.

La idea es que el lector mantenga la percep
ción de que la revista siempre es nueva. Así como van cam
biando los temas tratados o contenidos, los requisitos 
formales que varían hacen un juego que no es más que al
terar un poco el orden, pero no el producto.
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CAPITULO V

OTROS ELEMENTOS DE LA COMUNICACION GRAFICA
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EL_COLCP

La influencia del color en nuestra vida cotidiana es tan 
notable y permanente, que tal vez debido a esto último 
no siempre notamos su presencia .

En este capítulo, veremos algunos conceptos 
del color, considerándolo como uno de los elementos de 
mayor gravitación en la confección gráfica de un medio 
de comunicación escrito. Hoy, cuando el periodismo brega 
incesantemente por atraer más lectores a sus páginas, el 
uso adecuado del color protagoniza un rol de gran impor
tancia . Su adecuada distribución, su perfecta armonía, 
su exacta combinación... son variables que se deben con
siderar para utilizarlo en la impresión.

Entre los elementos de que dispone el dia
gramador para alcanzar sus objetivos de comunicación 
gráficos, el color ocupará un sitial de avanzada.

Qué es el color

El color es una propiedad del mundo percep
tivo que se experimenta a través del sentido de la vis
ta. El color puede definirse como la cualidad por la cual 
podemos distinguir visualmente entre un área uniforme 

y otra, independientemente de todas las variaciones de 
extensión o duración.

La apariencia de los colores puede descri
birse y ordenarse en los términos de tres variables: ma
tiz, saturación y brillo. Estas variables son necesarias 
y suficientes; por eso, el margen de los colores perci
bidos puede representarse por un sistema especial de 
coordenadas tridimensionales.

Los rasgos del mundo objetivo que se rela
cionan con el color son: la naturaleza de la energía ra
diante; la estructura atómica y su capacidad para emitir
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o absorver la energía; la función del ojo que lo capaci
ta para detectar muestras seleccionadas de esa energía 
radiante, y, el sistema de nervios que lo lleva del ojo 
al cerebro las señales codificadas correspondían!es a 
las sensaciones luminosas.

La energía radiante puede analizarse como 
ondas en una escala, con más o menos potencia por cada 
longitud de onda. Sólo la energía radiante con longitu
des de onda alrededor de 380 y 780 namómetros es detec
tada por el ojo; y sólo esto puede llamarse luz. Si un 
estrecho haz de luz en la oscuridad circundante es dis
persado por un prisma o retícula de difracción, el mar
gen de longitudes de ondas visibles se extiende en una 
serie llamado espectro.

El ojo ve el espectro como una gama de colo
res brillantes, desde el violeta, en el extremo de la 
onda corta, pasando por el azul, verde, amarillo al ro
jo, en el extremo de la onda larga. Hay energía radian
te más allá de cada extremo; pero el ojo no puede detec
tarla y permanece invisible, como el caso del ultravio
leta e infrarrojo.

En la revista "El Arte Tipográfico", N°368 
publicada por la North American Publishing Compony, 
1969, se puede leer lo siguiente: "El color es aquella 
parte del espectro visible cuya luz blanca está forma
da por el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el 
naranja y el rojo, tal como se ven en el arco iris o 
cuando se hace pasar un haz de luz blanca a través de 
un prisma. Es la aptitud de los objetos expuestos a la 
luz blanca para absorver y reflejar dichos colores se
lectivamente, lo que nos da la impresión de color. Así, 
si se absorven todos ellos, el objeto parece negro y si 
se reflejan todos, el objeto parece blanco".

J. Bergmans, en su obra, "La visión de los 
colores", biblioteca técnica Philpis, 1961, agrega: "Si 
el sentido humano de la vista no poseyese la propiedad 
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de distinguir las diferentes clases de luz, no podríamos 
hablar del concepto de color. La impresión del color, 
que nuestro sentido de la vista recibe a través de una 
cierta clase de luz, es, pues, el punto de partida en el 
estudio de los colores... El problema se complica por
que diferentes clases de luz¡ que producen la misma im
presión de color, difieren considerablemente en su com
posición física; en otras palabras, que lo que vemos co
mo del mismo color no tiene necesariamente la misma ra
diación de luz".

El mismo autor señala cierta diferencia en
tre dos conceptos usados comúnmente para referirse al 
concepto de color.

"El color es una propiedad de los objetos.' 
Decimos que un objeto tiene cierto color. Esto no quiere 
decir, sin embargo, que un objeto produzca dicho color, 
sino sólo que tiene una preferencia en reflejar o trans
mitir la luz de ese color. Si el objeto se ilumina, con 
una luz en la que falte el color en cuestión, el objeto 
no se ve de ese color. Un objeto se ve rojo sólo cuando 
se ilumina con una luz que contenga tonalidades rojas: 
de lo contrario, dejará de apreciarse como rojo. Un ob
jeto, pues, no posee como propiedad intrínseca el color 
con que se percibe, sino que dispone sólo de propieda
des de reflexión o transmisión".

Por otra parte, en la tesis "Interacción del 
color" de Schleyer, Scaff y Molina, Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1976, se define el 
color como: "... el atributo de la experiencia visual que 
se puede describir como que tiene tres dimensiones cuan
titativamente especificables de: matiz ; que es la di
mensión del color que se refiere a una escala de percep
ciones que van del rojo, pasando por el amarillo, el ver
de, el azul y el violeta.

satura ción: es la di
mensión del color que se refiere a una escala de percep- 
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cior.es que representan el grado de alejamiento de un co
lor cromático.

brillantes; es la 
dimensión del color que se refiere a una escala de per
cepciones que representan una similitud de un color con 
uno de la escala de colores que van desde muy oscuro a 
muy trillante".

Función del ojo

En relación al sentido de la vista debemos 
fijar las nociones básicas del fenómeno visual que de- 
nomínamos sensación de color. Como todos los dema's sen
tidos, la vista es una especie de "centinela" u órgano 
de captación que comunica con el órgano central; el ce
rebro por medio de nervios sensoriales. Podemos hallar 
el símil del hecho sensitivo, en el esquema le una ins
talación telegráfica. Un estímulo determinado (en este 
caso el rayo luminoso) provoca la corriente eléctrica 
que, circulando por los conductores del circuito (ner
vios), pene en acción el instrumental de la estación re
ceptora (cerebro). Lo que en el instante previo era, en 
lo externo, una vibración electromagnética, es seguida
mente energía nerviosa, y, por último, sensación lumi
nosa en lo interno de la masa cerebral.

Las sensaciones visuales se dividen en:

Acromáticas: correspondiendo a los tonos comprendidos 
entre el blanco y el negro (la escala de grises).

Cromáticos: conjunto de colores del espectro solar: ro
jo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Como el color de los objetos depende de la 
luz y especialmente de la luz blanca que tenga la dis
tribución energética espectral adecuada, puede decirse 
que el color es luz y que sin luz no vemos el color, 
sino únicamente forma o configuración en diferentes

cior.es
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graduaciones de negro o gris. De la misma manera, aun 
cuando el color es luz, no habría color si faltase el 
observador con facultad de ver o descubrir los diversos 
colores del espectro que constituyen la luz blanca.

Aunque existen muchas teorías - todos he
mos oido hablar de los conos y bastoncillos de nuestros 
ojos - en realidad se sate poco del modo en que funcio
na realmente la visión cromatica y sobre el por qué al
gunos de nosotros vemos bien el color, mientras que o- 
tros sólo lo ven parcialmente (daltonianos) y otros, co
mo algunos cuadrúpedos (gatos, perros e incluso los to
ros) no ven los colores en absoluto, sino que viven en 
un mundo blanco y negro; en cambio los monos poseen la 
misma visión cromatica que el hombre.

Qué es la luz

la luz es una de las formas de energía e- 
lectromagnética originada en una fuente y propagada en 
el espacio a una velocidad de 300 mil kilómetros por se
gundo aproximadamente en recta o en forma de ondas. Par
ticipa de la naturaleza vibratoria y corpuscular.

La luz visible comprende sólo una pequeña 
parte del espectro electromagnético y sus ondas tienen 
una longitud comprendida entre 7.600 a 3.800 i

O

El Angstrom (A ) es la unidad de medida de 
las ondas de luz y equivale a unas diez millonésima de 
milímetro.

El espectro electromagnético posee longitu
des de onda tan cortas como los rayos gamma, pasando por 
la parte visible (3-800 a 7.600 A ) y ondas tan largas 
como las de radio del orden de cientos y miles de metros

Propiedades de la luz

Difracción: capacidad de difundirse por la 
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sombra geométrica producida por un objeto.

Reí lección; capacidad de dispersión de la luz al inci
dir en la superficie de un objeto. El rayo reflejado de
penderá de la capacidad reflectante de la superficie.

Refracción: capacidad de atravesar superficies trans
parentes (prisma). La luz blanca se descompone en una 
banda gracias a esta propiedad.

Polarización; es una propiedad que adquiere la luz al 
atravesar ciertos medios o al reflejarse en la superfi
cie que separa dos medios de distinto índice de refrac
ción. Ordenar la vibración de sus atemos en un mismo 
plano.

La física nos enseña que con un espectros
copio podemos separar los diferentes colores de la luz 
blanca, gracias a la ya conocida propiedad de refrac
ción (descomposición de la luz por medio de un prisma 
principio descubierto por Isaac Newton en 1 .666) en los 
conocidos colores espectrales: violeta, azul, verde, 
amarillo, naranja y rojo.

Color* y su utilizació.n en las Artes Gráficas

Para poder comprender con mayor facilidad 
los principios de la selección de colores, es convenien
te recordar y tener presente algunas nociones fundamen
tales sobre la luz, particularmente los conceptos de 
síntesis aditiva y sustractiva, colores primarios y se
cundarios .

A fin de evitar confusiones, estableceremos 
ante todo la exacta terminología que emplearemos para 
nombrar los diferentes colores. Denominaremos por tanto: 

Rojo = rojo-anaranjado

Magenta = rojo-violáceo
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Azul

Cyan

Amarillo

V erde

= azul

= azul-verdoso

-■ ama arillo

- verle

También es necesario y conveniente definir, 
para una mayor comprensión del tema, algunos conceptos.

Entendemos por colores primarios aquellos 
componentes esenciales que en los procedimientos de co
lor sirven para producir los demás matices al mezclar
los. En los procedimientos aditivos tricolores, los 
primarios luz son: rojo; azul y verde; mientras que en 
los procedimientos sustractivos, basados en colores 
pigmentos, los primarios son: magenta, cyan y amarillo.

E. Raviola, en "Fotolitografía", Ediciones 
Ron Sosco, Barcelona, 1969, al referirse a las síntesis 
señala:

Síntesis aditiva

"En este tipo de síntesis, los colores pri
marios (rojo, azul y verde) se superponen dando luz 
blanca. Se ha comprobado que tres radiaciones monocro
máticas de apropiada longitud de onda, oportunamente 
mezcladas, pueden darnos la sensación de todos los co
lores, incluido el blanco.

"Estas tres radiaciones reciben el nombre 
de luces o colores primarios. Se ha elegido este trío 
porque con él se consigue reagrupar un gran número de 
colores existentes en la naturaleza.

"Los tres colores primarios actúan de es
timulantes ante nuestra vista para hacerla percibir to
dos los colores. Sumando parcial o totalmente estas lu- 
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oes se perciben todos los colores. Nuestro ojo ve enton
ces por síntesis aditiva”.

i s_ sustrae tiva

"El resultado que se obtiene mezclando o im
primiendo colores naturales o pigmentos es completamente 
opuesto. Cada, color absorverá, o sea, restará algunas 
radiaciones de la luz incidente, por lo que con la su
perposición de 2 ó 3 colores resultará una sustracción 
parcial o total de luz. Por esto, la impresión de dos 
colores complementarios da negro.”

"Los colores primarios, o dicho con más pro
piedad, los colores básicos en síntesis sustractiva son: 
amarillo, magenta y cyan. Sus colores complementarios? 
azul, verde y rojo”.

En este procedimiento, en vez de superponer 
colores, se controla absorbiendo luz mediante tintas. 
Se llama así - síntesis sustractiva - porque los colo
res finales se obtienen mediante la eliminación contro
lada de la luz. Un vistazo a los espectros complementa
rios muestra que la eliminación de ondas largas del es
pectro de la luz blanca produce un color verde azul (cy
an); la eliminación de las longitudes medias produce el 
color magenta y la eliminación de las ondas cortas, ama
rillo <.

Con filtros de esos tres colores puede con
trolarse la cantidad de luz que se deja en cada una de 
las tres bandas espectrales. En los lugares en que se 
superponen el amarillo y el cyan; quedan solamente ondas 
medias, dando color verde. El amarillo y el magenta dan 
el rojo y anaranjado, mientras que el magenta y el cyan 
dan toda la gama de los azules y púrpuras.

Con los tres juntos se obtiene toda la serie 
de los grises, pardos y demás colores oscuros, mientras 
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que para obtener el blanco basta quitar los filtros pa
ra que pase sin atenuación toda la luz.

Principio tricromático

El objeto de la reproducción del color es 
lograr una imagen en la que los colores percibidos en 
cada uno de sus puntos sea una representación de los co
lores de la escena original.

"Con procedimientos fotomecánicos y gráfi
cos - manifiesta Reviola - es posible reproducir cro
máticamente cualquier objeto u original en colores, em
pleando sólo los tres colores básicos sustractivos: a- 
marillo, magenta y cyan. En la práctica, al imprimir se 
añade a los tres colores el negro. Este refuerza la ima
gen, definiendo mejor las modulaciones. Sin el negro, 
la superposición de los tres colores no daría la sufi
ciente profundidad, "

" Do sificándolos y combinándolos adecuadamen
te puede obtenerse un gran número de colores".

De la mezcla del amarillo y del magenta se 
obtiene toda la gama que va del amarillo al rojo por la 
escala de los anaranjados. Con el amarillo y el cyan to
da la gama de los verdes. Con el magenta y el cyan toda 
la gama de los violetas.

Técnicamente, para obtener la descomposición 
de los tres colores se sacan del original sucesivamente 
tres reproducciones distintas interponiendo filtros ade
cuados.

La selección del amarillo se obtiene con

La selección del cyan se obtiene con el fil-
tro rojo.

La selección del magenta se obtiene con el
filtro verde.
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filtro azul.

Como puede observarse, el color del filtro 
es complementario del color que se obtiene.

Filtros

La acción del filtro consiste en dejar pa
sar las radiaciones luminosas del propio color del fil
tro, interceptando las del complementario.

Así, el filtro rojo (magenta + amarillo) 
intercepta el cyan. En el negativo, por tanto, las par
tes correspondientes al amarillo, magenta y blanco sal
drán opacas, mientras que las zonas correspondientes al 
cyan y al negro serán transparentes. Esto obedece a que 
las radiaciones del cyan lian quedado retenidas por el 
filtro rojo y no podrán, por tanto, impresionar la pla
ca sensible.

A su vez, el negativo permitirá la obten
ción del positivo del cyan, porque reproduce las par
tes correspondientes al cyan y al negro del original. 
Del mismo modo se procede con los otros colores. El 
filtro verde (amarillo + cyan) intercepta el magenta; 
el filtro azul (magenta + cyan) intercepta el amarillo.

Retoque enmascarado

Teóricamente, la selección tricromática ob
tenida por interposición de filtros debería resultar 
perfecta. Tendría que proporcionar tres positivos que, 
una vez impresos, reconstruyeran todos los valores del 
original.

En la práctica, esto no se obtiene plena
mente y el resultado no es satisfactorio, porque los 
negativos obtenidos conservan todavía restos de los co
lores que se querían eliminar. Esta incompleta elimina
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ción no es imputable ni a los filtros ni a las emulsio
nes , sino a los pigmentos empleados en la reproducción 
de los originales, o sea, en la impresión. Estos refle
jan sólo una parte de la luz que reciben, reteniendo el 
resto.

Por ejemplo, en la selección del magenta se 
tendrá también un porcentaje de magenta impresionando 
en las zonas en que debería haber solamente cyan. 0 sea, 
en las zonas del negativo correspondientes al cyan no 
habrá una opacidad absoluta (100 %), sino solamente al
rededor del 50%, repercutiré en el negativo, en detri- 
mente de la reproducción. Igualmente, quedarán también 
porcentajes de amarillo en las zonas propias del magen
ta y el cyan.

La eliminación de estos porcentajes, es de
cir, el retoque en los respectivos negativos y positi
vos lo hacía el retocador con acidulaciones apropiadas. 
Los ácidos reducen la extensión de los puntos o los e- 
liminan por completo*

.Actualmente, la corrección de estos valo
res de tono queda muy facilitada, realizándose, casi ex
clusivamente con el enmascarado. Estos procedimientos 
son numerosos y sus principios fundamentales son:

Supongamos que la densidad de los tres co
lores primarios, controlada en el densitómetro con los 
filtros correspondientes, sea la siguiente:

Por ejemplo, el magenta (que tiene valores 
más sobresalientes). En él advertiremos en seguida que 
en la reproducción a través del filtro verde sobre el 
positivo ha pasado con 65% de magenta que imprimirá en 
las zonas propias del cyan hacia el violeta. Se trata, 
por tanto, de eliminar el magenta en la parte ¿el cyan 
(en la proporción del 65%)-

Durante la selección del magenta se efectúa 
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una primera exposición con la máscara del cyan (negati
vo obtenido con filtro rojo) y después una segunda ex
posición con el filtro verde: esta segunda exposición 
se hace- naturalmente, sin máscara. De la misma manera 
se procede con el cyan empleando la máscara magenta, y 
con el amarillo, usando también la misma máscara magen
ta .

La separación de color

La iluminación es el más importante aspecto 
en la fotografía para la separación de color. Cada se
paración por si sola es una captación de ciertos valo
res lumínicos que proporciona la luz de la iluminación 
y que son transmitidos por reflexión por el original.

El último aspecto básico es el de los fil
tros. Cada uno de ellos debe absorver dos zonas del es
pectro y transmitir sólo luz en su propia zona de color.

Los diferentes volúmenes de luz que pasan a 
través de cada uno de los filtros de color son captados 
en los tres negativos de separación de color en varias 
densidades fotográficas. Esas densidades son, desde lue
go, no en colores diferentes, sino que aparecen como ne
gros y grises sobre la base transparente de la emulsión 
fotográfica .

El color y sus, efectos

En un estudio realizado por la Universidad 
de Michigan en Estados Unidos, sobre el efecto que pro
duce el material impreso en colores, se dieron a cono
cer los siguientes resultados:

1 . el material impreso en color atrae más lectores que 
el impreso en blanco y negro.

2. por regla general, el coito adicional del color lo 
justifica el hecho de que deja una impresión más pro
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funda en el lector y aumenta la visibilidad del im
preso.

3 , el material impreso en color es más efectivo que el
blanco y negro porque llama más la atención del lec
tor »

4 . los colores oscuros dan a los elementos impresos un
aspecto más pequeño y pesado; los colores claros pro
ducen un efecto más grande y ligero.

5* las combinaciones de colores más legibles son las si
guientes: negro sobre amarillo; verde sobre blanco; 
azul sobre blanco; blanco sobre azul y negro sobre 
blanco.

6. las combinaciones de colores menos legibles son: ro
jo sobre amarillo; verde sobre rojo; y rojo sobre 
verde.

7. el azul es el color más preferido, seguido por el ro
jo y el verde*

8. los colores menos preferidos son el naranja y sus ma
tices hacia el amarillo y el rojo.

9. los colores oscuros son más preferidos que los colo
res claros.
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CAPITULO VI

ELEMENTOS TIPOGRAFICOS EN

UNA,LIAGRAMACION
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INTRODUCCION

En todas las épocas de la historia el hombre ha senti
do la necesidad de ir registrando su pretérito, de ir 
comunicando a otros los hechos que consideraba signifi
cativos. Primero lo hizo en forma tosca y rudimentaria, 
ayudándose con aquellos elementos que la naturaleza po
nía a su alcance. Das pinturas rupestres, los pictogra- 
mas e ideogramas fueron las primeras manifestaciones de 
su quehacer intelectual.

Posteriormente, perfeccionó su manera de 
imprimir. Avances tecnológicos permitieron que depura- 
sus métodos; pero, toda evolución requiere de tiempo 
para lograr la perfección y, solamente, en el año 1.440 
en Alemania, Juan Gutenberg vino a crear los moldes de 
fundición tipográficos. Esto permitió solucionar los 
problemas que la fabricación y manipulación de los ti
pos móviles presentaba. A pesar del prodigioso progre
so de la imprenta, el tipo actual es esencialmente i- 
gual al que se fundió en esa lejana época.

El invento de Gutenberg tuvo trascendenta
les consecuencias en el devenir de la humanidad. Faci
litó el acceso de un gran número de personas a los im
presos; abarató el precio de los libros, lo cual hizo 
posible que el conocimiento no fuera privilegio de unos 
pocos. Enormes transformaciones culturales fueron pro
ducto de esta creación y el predominio de la iglesia 
en la conservación del conocimiento fue perdiendo su 
prima cía...

Los libros - que hasta la fecha se publica 
ban en escaso número - se multiplicaron.

El incipiente periodismo encontró un gran 
aliado en la imprenta. Productos de su época, los pri
meros periódicos mostraban en su confección su claro 
antecedente: su formato.
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Mauricio Amster, en su obra "Técnica Gráfi
ca", señala: "En una u otra manera, el periodismo en su 
aspecto más simple - registran noticias para la infor
mación general - parece haber existido en todas las 
comunidades civilizadas... podemos observar que los pri
meros periódicos eran monótonos, sin grabado, casi sin 
títulos, excepto la cabecera..* la impresión se efectua
ba en las mismas prensas que los libros. Los primeros 
periódicos constaban de una sola hoja, remedo de las a- 
leluyas en verso. Más tarde se imponían en folios de 
cuatro páginas. Dos columnas por página eran usuales y 
el periódico siguió la costumbre. Siguió también la cos
tumbre de los márgenes anchos exterior...".

Estas ideas nos permiten concebir cómo eran 
los periódicos antiguos. Su confección era realizada por 
una sola persona que debía reportear, redactar, diagra
mar, etc..., es decir, cumplía las funciones que hoy 
se encuentran parceladas en manos de profesionales.

A medida que el periódico aumentaba su pres
tigio como órgano creador de opinión pública, su impor
tancia crecía de rango. Políticos y comerciantes intu
yeron su valor. Las nuevas técnicas de impresión y la 
adecuada conjugación de los elementos que conforman el 
diario cambiaron su rostro. Se buscaba la forma de a- 
traer más lectores y, paulatinamente, fueron esbozando 
el periódico actual.

CONCEPTOS BASICOS DE DIAGRAMACION

La temática principal de este trabajo es ver y analizar 
los elementos tipográficos que entran en una diagrama- 
ción, pero no sólo aquellos utilizados en diarios, si
no también los que emplea el diagramador en revistas de 
diversos tipos.

En una primera aproximación al concepto de 
diagramación, se puede decir, en forma tentativa, que 
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es un proceso mental en el cual el profesional concibe 
lo que pretende hacer. Mentalmente diseña su periódico, 
revista o libro. Luego, su creación la dejará estampada 
en un boceto o maqueta, esperando su impresión final. 
Su labor consiste en darle una fisonomía propia a su 
medio, coordinando los espacios, los textos, las ilus
traciones, etc... para obtener el máximo de legibili
dad dentro de una presentación estéticamente concebida, 
que permita establecer una comunicación con el lector. 
En esa forma se podrá llegar a informar, educar y en
tretener, que es la trilogía a la que aspira todo pe
riódico moderno.

La fisonomía gráfica de cualquier tipo de 
publicación depende de varios factores, entre los cua
les destacan:

1 . la influencia de las corrientes artísticas sobre el 
grafísmo de una publicación.

2. la capacidad, el gusto y la personalidad del diagra
mador .

3. la tradición gráfica del periódico.

4. el hábito visual de los lectores.

5 . el procedimiento de impresión.

6» la experiencia y preparación técnica del personal.

La presentación gráfica de los periódicos, 
considerada como una técnica y arte aplicado, ha teni
do una interesante transformación. Si se comparan los 
primeros periódicos del siglo XVII y XVIII con los ac
tuales, se puede apreciar su progreso informativo y 
también un creciente desarrollo técnico y funcional. 
Los primeros periódicos, en su aspecto exterior, re
cuerdan los libros por su tamaño y fisonomía.

Para un medio de comunicación como el perió
dico, la funcionalidad es la forma más propicia y co
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rresponde de manera óptima al contenido, al fin y al 
destino de lo que tiene que comunicar.

No existe ni puede existir una norma única 
para la confección» El aspecto funcional puede ser ex
presado de diferentes maneras, porque la presentación 
gráfica es el puente entre redacción y lectores.

La diagramación moderna debe contribuir al 
cumplimiento de ciertos requisitos:

1 . Colabora para que el relato de la noticia sea más 
agradable, más atractivo y no aburra.

2. Permite colocar las noticias con cierta estética de 
acuerdo a sus propias normas.

3. Sirve de guía al lector para que no se pierda en el 
mundo noticioso. Con la diagramación existe un or
den noticioso. Las noticias ubicadas arriba al lado 
izquierdo son siempre las más importantes.

4-. Permite al lector encontrar con facilidad aquello 
que le interesa leer. Hoy, el título permite que con 
sólo mirarlo el lector reconozca aquello que le in
teresa .

5 . La diagramación le da personalidad al diario y lo 
hace reconocible en cualquier lugar y debe estar re
gida por estos principios que son:

1) Legible

2) Ordenada

3) Armoniosa

4) Atrayente

LEGIBILIDAD

Son varios los preceptos que debe tener en 
cuenta un diagramador al concebir su idea. Armonía, 
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contraste, ritmo, simetría, asimetría, subordinación, 
etc.. En esta parte del trabajo sólo me remitiré a uno 
de ellos que es el primer requisito para que un impreso 
tenga cierta calidad: la legibilidad.

Carlos Frassinelli señala: "La legibilidad 
es el primer requisito que se exige a un impreso tipo
gráfico. Pero hay dos maneras de entender la legibili
dad: primera, legibilidad de una o varias palabras; se
gundo, legibilidad de toda la página del texto".

"La legibilidad se encuentra estrechamente 
relacionada con la óptica y puede ser afectada por las 
siguientes causas:

1 . La forma gráfica de la. letra

2 . Los blancos propios de las letras y los blancos en
tre letra y letra

3. El cuerpo y tamaño del carácter

4 • La longitud de la línea

5. El espaciado, la interlineación y los márgenes

6. La calidad de la impresión".

ANALISIS PE CONTENIDO Y POEMA

El análisis de un periódico se puede hacer desde dos 
puntos de vista:

a- contenido, redacción e intención del texto perio
dístico y,

b- materialización gráfica o presentación.

Con ello se obtiene la razón de la posi
ción de los textos y fotografías, la razón de la ti
tulación y la presentación gráfica en su conjunto.



115

La posición de textos* La colocación de un texto debe 
ser estudiada tanto para averiguar las razones, como 
los efectos que se desean producir.

La titulación: Es interesante analizarla para determi
nar su importancia: dimensiones, familias y su conteni
do o redacción.

La presentación gráfica: Se refiere a la diagramación 
de las páginas en general, es decir, los detalles de la 
composición de textos, ilustraciones, filetes, color, 
aplicación de fondos, tramas, recuadros...

En este sentido puede considerarse también 
los detalles de la presentación gráfica, con la parti
ción de textos, que comienzan en una página y terminan 
en otra.

Una vez creada la fisonomía de una publica
ción, es aconsejable cuidarla y mantenerla, no de mane
ra rígida, sino flexible y abierta a renovaciones par
ciales y progresivas. En otras palabras, es necesario 
mantener la personalidad exterior de la publicación, 
pero al mismo tiempo seguir adoptando mejoras ante nue
vas situaciones justificadas.

Mucho más consecuente debe ser el manteni
miento de formas cuando se trate de elementos esenciales 
como: el formato, la cabecera,el orden de las secciones, 
el número y ancho habitual de las columnas, las fami
lias de tipos empleados para el texto y los titulares 
salvo en casos especiales - el color, el tipo de pa
pel, etc. - Elementos que crean un hábito y acomoda
ción de los lectores. La constancia de estos elementos 
une al público con su medio y le mantiene fiel.

La existencia del hábito visual implica una 
paulatina creación de una tradición gráfica de la pu
blicación. Pero este respeto a la tradición no significa 
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una absoluta monotonía o resistencia al progreso técni
co. Es un error adoptar una diagramación de mucha sime
tría para un periódico nuevo.

La mayoría de los diarios más antiguos o 
tradicionales han introducido, a lo largo de su histo
ria, muchas innovaciones, siguiendo los cambios tecno
lógicos y los hábitos sociales.

El papel del diagramador

1 . Debe sentir y conocer los conceptos es
téticos para que su trabajo en el aspecto gráfico, sea 
un conjunto lógico, claro y armonioso*

2. bebe encontrar el modo más adecuado pa
ra materializar la información y los mensajes en la 
forma gráfica adecuada, porque el grafismo tiene como 
fin atraer a los lectores.

3. Debe destacar los elementos que comple
tan y ayudan a la información contenida en los textos 
mediante títulos, fotografías, dibujos, color, etc..

4. Con la finalidad de despertar el inte
rés de los lectores, buscará las posibilidades gráfi
cas más interesantes y sugerentes.

5. Debe pensar en todo momento, en la ca
pacidad, nivel cultural y criterio del público lector 
medio, para ello procurará aplicar soluciones adecua
das a este tipo de público.

6. No debe sacrificar la claridad de la ex
presión gráfica a ensayos y fantasías.

7. Das ilustraciones como simple recurso, 
es decir, sin valor informativo o documental no es a- 
consejable en diarios y revistas.
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8. El uso de colores debe contribuir 8 los 
fines perseguidos.

9. Debe mantener el equilibrio entre man
chas: textos, títulos, ilustraciones y blancos.

10. Finalmente debe considerar que un perió
dico muy noticioso con buenos comentarios y críticas, 
con ilustraciones altamente periodísticas, etc. repre
senta una publicación recomendable y de valor informa
tivo. Pero su éxito, sin embargo, no depende solamente 
de estas características, también la presentación grá
fica debe estar a su altura.

11. Uno de los primeros elementos que debe 
conocer y manejar a la perfección el diagramador es el 
CATALOGO de tipos de la empresa pues en aquel está la 
relación documental gráfica de las distintas familias 
de tipo que dispone la imprenta.

Además de este muestrario de familias, el 
catálogo está provisto de tablas de cálculo. Estas per
miten averiguar de una ojeada el promedio de cada fami
lia y de cada cuerpo que pueden caber en cualquier an
cho de composición.

A falta de este catálogo es indispensable 
hacerlo. Para ello es indispensable contar con una mues
tra de composición hecha con cada familia y cuerpo en 
el orden que se quiere dar:

- se cuentan las letras, signos y espacios de varias 
líneas para obtener un término med'O,

- se multiplica el número de signos del término medio 
de las líneas por el número de líneas de la página; 
luego, con esta cifra del total de la página.

- se multiplica por el número total de páginas. Así ob
tendremos el total aproximado de las letras, signos y
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espacios que contiene el original.

12. Otro elemento de suma importancia para, 
realizar esta labor es el TIPOMETBO, regla dividida en 
picas o ciceros que sirven para medir el ancho de com
posición de las columnas. Ambas medidas tipográficas 
son precisas, pero arbitrarias y sólo se usan en la im
prenta. El cicero se divide en 12 puntos, cada uno de 
los cuales representa 376 milésimas de milímetro, la 
pica se divide también en 12 puntos de 351 milésimas 
de milímetro cada uno. Comparada con el cicero, la pi
ca tiene medio punto menos. En medidas pequeñas la di
ferencia no se nota, no así en las medidas grandes, 
donde la diferencia es considerable. Los dos sistemas 
son incompatibles entre sí.

El primer contacto que tiene el diagrama
dor con su obra es un frío acercamiento con las hojas 
- en blanco - de lo que será el diario.

Sin el conocimiento de las ventajas y de 
las limitaciones de los elementos tipográficos su la
bor creará serios problemas en el taller al solicitar 
cosas que sólo la imaginación permite concebir. La im
portancia de conocer bien los elementos queda refleja
da en este ejemplo: un estudiante de Diseño tuvo que 
diagramar la primera página de un diario comunal. Con
cibió la página de acuerdo a los conceptos básicos de 
belleza y el resultado era aceptable, pero al llevarlo 
al taller comenzaron a gestarse sus problemas: en qué 
cuerpo va a ir el título, en qué familia, a cuántas pi
cas, de qué ancho serán las columnas, etc.. Todos es
tos problemas, que para los que no conocen los secre
tos de la tipografía, constituyen meros detalles que 
deben ser resueltos en el taller. Sin embargo, un dia
gramador con amplio dominio de las existencias del ta
ller no tendrá nunca estos problemas y su trabajo no 
será cuestionado por nadie.
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EL DIARIO VA ADQUIRIENDO VIDA

En su mesa de trabajo, el profesional tiene todo el ma- 
terial periodístico que debe incluir en la página;: Re
portajes, crónicas, informaciones, fotografías, gráfi
cos, caricaturas. Iodo ello conforma el cúmulo de mate
rial que debe ser diagramado. Su labor consiste en dis
tribuir correctamente el material y utilizar cada uno 
de los elementos tipográficos en una secuencia lógica.

Sexto

Cada una de las informaciones, crónicas o 
reportajes debe llevar un título que sirve de "anzuelo'' 
para que el futuro lector se interese por su lectura. 
En conformidad con esta norma, el diagramador debe ubi
car el título en un lugar destacado y con una tipogra
fía adecuada. En idioma gráfico, éstos se conocen con 
el nombre de titulares.

Eos titulares, después de las ilustraciones, 
constituyen el primer elemento gráfico que perciben los 
lectores. Su función gráfica y apelativa es muy impor
tante. Puede atraer o rechazar al lector; inducirle a 
leer o provocar su total indiferencia por un texto va
lioso .

El diagramador debe considerar la importan
cia de la noticia . Sería extraño que 1a. noticia más im
portante estuviera compuesta en cuerpo pequeño y en el 
centro de la página. Esto desconcierta al lector.

Como suplemento de los titulares se emplean 
subtítulos y los epígrafes: dos recursos que posee el 
periodista para llamar la atención sobre su texto. El 
diagramador debe usarlos en forma armónica con el títu
lo. Eos compone en un cuerpo menor para establecer una 
diferencia.
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Indicaciones para la confección de un título

1. No mezclar nunca las familias de los ti
pos . Esto demuestra falta de cultura gráfica.

2. Lo importante es que una familia domine 
la página y quizás el periódico. Es necesario que este 
dominio tenga una suficiente lógica en la relación con
tenido-forma y que dos títulos de distinta familia no 
estén muy cerca uno de otro.

3. Las minúsculas deben dominar no solo en 
el periódico en general, sino también en los títulos, 
por conveniencias ópticas y de legibilidad. Se puede 
componer títulos más cortos en versales; pero mezclar 
versales y minúsculas en un mismo título es un error 
imperdonable, en especial en nuestro idioma en el que 
predomina la escritura en baja.

4. Hay que componer los títulos de la mis
ma manera para establecer una identidad. El ajuste si*- 
métrico es más tradicional, pero el asimétrico, más e
fectivo,

El blanco

Este elemento tipográfico es fundamental.
Se usa para provocar contraste, ya que permite que los 
carcateres se puedan leer. ¿Qué sucedería si se impri
miera sobre papel negro con tinta de otro color?.

La adecuada distribución de los blancos 
contribuye a hacer más legible la lectura. Mauricio 
Amster y Carlos Frassinelli, concuerdan en que: "El 
blanco tiene la misma importancia que el negro. El blan
co no se lee pero hace legible al negro. Las letras ne
gras se destacan sobre el fondo blanco del papel gracias 
al contraste... siguiendo el mismo razonamiento es com
prensible que una composición roazamorral, sin párrafos 
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ni líneas cortas, hecha en negrita y sin interlínea, sea 
menos legible que una composición dividida en párrafos 
con sus sangrías, interlineada, hecha con tipos claros y 
provista de blancos adicionales entre párrafo y párra
fo".

"El blanco - agrega Amster - es el más 
sencillo y notable de los recursos de imprenta. Es tam
bién el que más espacio consume. Una buena distribución 
entre los blancos y negros da como resultado una buena 
composición".

En su libro "Tratado de Arquitectura Tipo
gráfica", Carlos Erassinelli señala: "la belleza de una 
página tipográfica, ya sea clásica o moderna, comienza 
con la elección de los caracteres, sigue con el espacia
do entre palabra y palabra¿ continúa con la interlinea- 
ción y termina con los márgenes de la página mima... 
para que una página clásica pueda ser considerada bien 
espaciada, debe estar compuesta con un tipo de letra, di
señado de tal manera que los blancos guarden relación 
con los blancos entre letra y letra; el blanco de la in- 
terlineación no debe ser inferior a los espacios entre 
palabra y palabra".

"La función del blanco - sigue Erassinelli 
consiste en:

- dar a las letras una evidencia que permita reconocer
las fácilmente.

- dividir el asunto en párrafos o secciones, a fin de 
permitir el reposo y las pausas necesarias para re
flexionar o interpretar el pensamiento del autor.

- para resaltar las partes importantes de un texto y,

- para agrupar la composición tipográfica y crear un e
fecto que confiera distinción al autor".
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Interlínea, filetes,,corondeles

- La interlínea es un espacio añadido entre las líneas 
compuestas; se mide en puntos y se expresa con un nú
mero precedido de una diagonal: 1 o/l 2 , significa cuer
po 10 con dos puntos de interlínea.

Los filetes son elementos accesorios que desempeñan 
un papel importante en la consecución de los objeti
vos determinantes de la disposición: separar y atraer.

Se llaman filetes cuando son rayas simples, 
delgadas o gruesas, sencillas o múltiples. Dentro de 
esta nomenclatura varía el nombre según el caso. Así 
tenemos las rayas sencillas, hasta 5 puntos ^ue se 
llaman filetes finos; seminegros y negros. A partir 
de los 4 puntos comienzan a llamarse lutos. Un filete 
de dos rayas paralelas se llama filete doble. Cuando 
una de ellas es más gruesa que la otra se llama media
caña.

Se usan para separaciones dentro del mismo 
texto o para distinguir mejor grupos de subtítulos 
consecutivos. Su misión consiste en ahorrar espacio 
blanco o enfatizarlo más sin constituir, no obstante, 
una separación definitiva. Además, con los filetes se 
puede subrayar y valorar; aislar y distinguir; sepa
rar, agrupar, decorar. En ocasiones se usan para ha
cer recuadros, cuya misión es separar una informa
ción de otra y destacarla.

- Años atrás, los diarios usaban los corondeles para se
parar una columna de otra. Estos son filetes delgados 
que estaban fundidos en cuerpo 6, o menor, de modo 
que la distancia entre dos columnas equivalía a media 
pica, o menos, con raya al medio. En la actualidad es 
recurso poco utilizado y fue reemplazado por el blan
co. Sin embargo, algunos periódicos los siguen usando 
parcialmente, como efecto decorativo.
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- El material decorativo, viñetas y orlas apenas tienen 
utilización en los diarios, salvo en la publicidad.

Esta última llega generalmente en forma de 
originales listos, con sus adornos propios, pero no 
hay regla fija al respecto y cada empresa determina 
su propia política al respecto.

Fotografías e ilustraciones

La fotografía es un elemento gráfico que, 
en muchos casos, tiene la misma importancia que el tex
to o los titulares. En los periódicos merecen un lugar 
preferente.

Junto a las fotografías existe otro tipo de 
ilustraciones: esquemas, mapas, dibujos, caricaturas, 
historietas*... Normalmente este material se considera 
como suplementario para la labor del diagramador.

Un elemento gráfico importante es la cari
catura sobre todo en la política. Puede ser ilustrati
va, argumental o intencionada. Consigue muchas veces la 
popularidad de algunos redactores o colaboradores del 
periódico o revista.

Casi siempre en la fotografía hay detalles 
que se pueden o deben eliminar para destacar lo esen
cial. Le esta manera se obtiene una variedad de formas 
y una mayor libertad para el diseño que debe considerar 
las fotografías una vez medido su valor periodístico.

La ilustración es más que una fotografía 
porque relata una historia completa, pero esto no sig
nifica que la fotografía no sea una ilustración. La i- 
lustración puede definirse como un dibujo referido a al
gún hecho u acontecimiento. En este plano entran las ca
ricaturas, las historietas, las tiras cómicas. En general 
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se puede decir que la ilustración se crea para algún 
fin. En cambio, la fotografía muestra la realidad tal 
como es. Indudablemente que en ciertas ocasiones se 
puede - por intermedio del laboratorio - desvirtuar 
esa realidad (lease montaje...). En síntesis, la ilus
tración es un dibujo perecedero, en cambio la fotogra
fía es imperecedera, por cuanto puede ser usada en rei
teradas oportunidades.

Siendo la persona humana el principal ac
tor de la noticia, es lógico que las fotografías se re
lacionen con ella. Sin embargo, hay fotografías que sin 
tener personas humanas son buenas periodísticamente (un 
incendio forestal, un árbol caido sobre una casa...). 
Claro que el ideal es que aparezca una persona porque 
humaniza la fotografía, la hace sentirse nuestra. En 
toda fotografía de prensa que pretende ser tal, el i- 
deal es que exista una persona, porque se dice 
que es la medida de todas las cosas. Tienen relación 
con nosotros, nos sitúa. Además, hay una máxima perio
dística que señala que toda noticia relacionada con 
personas es buena.

Dentro del mundo periodístico hay un profe
sional encargado de decidir qué fotografías se publica
rán: recibe el nombre de Editor Gráfico. Su misión con
siste en recoger todo el material que los reporteros 
gráficos han tomado. Después de un profundo análisis 
decide qué fotografías serán publicadas. Esto siempre 
va a depender de la noticia, porque se buscará siempre 
la "noticia" gráfica de acuerdo a ciertos principios 
dictados por una política de dirección. Cada medio tie
ne su propio camino para dictar las normas sobre el ma
terial gráfico que incluirá en sus páginas y el editor 
debe realizar su trabajo pensando en esas pautas.

En reiteradas ocasiones las fotografías de
ben cortarse. Esto es adecuarse al espacio disponible. 
Esta tarea la cumple el diagramador con un criterio muy 
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personal. No se puede cortar una fotografía de una per
sona en el cuello porque parece decapitado. Siempre - si 
es imprescindible cortar - se hará pensando en que la 
fotografía no pierda su valor periodístico.

la ubicación de las fotografías va a depen
der del criterio del diario. Se dice que la fotografía 
vertical es más dramática que la apaisada. Sin embargo, 
no existe ninguna norma que establezca rotundamente que 
en una página deban combinarse ambas. Ello depende de 
los conocimientos del diagramador. Claro que siempre 
hay que cuidar que no se "peguen" dos fotografías.

No son convenientes las fotografías en que 
aparezca un grupo numeroso, porque pierde al lector. Pe
ro, si es inevitable, hay medios para llamar la atención 
sobre algún detalle (ya sea el resalte, el corte...). 
También se puede siluetar a la figura principal del gru
po para que sea reconocible. Uno de los inconvenientes 
en las fotografías numerosas es que hay que nombrarlos 
a todos.

En este último tiempo, los periódicos tien
den a desechar las fotografías típicas por cuanto no 
tienen "vida" y no presentan ningún movimiento aparente. 
Este tipo de fotografías es entregado reiteradamente por 
los Eelacionadores Públicos y su valor periodístico es 
casi nulo. Se usan cuando es el único testimonio gráfi
co de un hecho noticioso. Pero en verdad no tienen in
terés periodístico.

La fotografía grande es más aconsejable que 
la chica. Más vale una fotografía grande que cinco chi
cas en una página. La razón: el impacto visual que pro
ducen en los lectores (sobre todo si es en colores). 
También es más fácil de trabajarla, por cuanto en su 
reducción gana en detalles; en cambio, una foto chica 
pierde detalles al ampliarla.

Los personajes nunca deben mirar hacia 
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afuera de la página. Cuando la diagramación no permite 
su desplazamiento, se puede dar vuelta el negativo, 
siempre que no existan elementos que delaten la inver
sión. Tampoco deten ponerse fotografías en que un per
sonaje, al saludar, mire hacia otro lado, y no al sa
ludado .

Para destacar una fotografía se le puede 
dar más blanco. Hay que darle "aire" o sea, un pequeño 
margen a sus lados para que no quede aprisionada entre 
textos.

La fotografía debe estar ubicada de tal ma
nera, que se relacione con el texto. En caso contrario 
pierde al lector. Y la fotografía puede ser del ancho 
del título o más pequeña. En esto hay libertad de cri
terio, dependiendo del diagramador. Esto también rige 
para las lecturas de grabado, pero el ideal es que va
yan debajo de la fotografía.

La lectura de grabado debe aportar algo al 
lector. Nunca debe decir cosas obvias que se ven a sim
ple vista. Cualquier detalle ayuda. Hay que identificar 
a las personas para no inducir a error.

No es aconsejable que las fotografías vayan 
en el doblez de la página. Si no hay otro recurso, hay 
que tratar de adecuarla a las exigencias; pero nunca 
poner en el doblez una foto con una figura humana,

En fin, hay muchas indicaciones referidas 
a cómo debe ir una fotografía en el periódico, pero 
siempre reinará el buen criterio, es decir, primarán 
aquellas normas artísticas o estéticas que tiendan a 
una buena presentación gráfica.

Pie .de grabado o lectura de monos

El pie de grabado debe hacerse normalmente 
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al mismo ancho que la fotografía, como una forma de que 
no quede ésta con una base mes pequeña, pues de otra 
forma parecería que queda inestable. En el caso de adop
tarse como norma hacer la lectura menor que la foto, de
be sangrarse a ambos lados, pero sólo una pica.

Al nombrarse las personas, cuando hay mas 
de una, o especialmente en les grupos, deben nombrarse 
aquellas siguiendo el orden siguiente: de izquierda a 
derecha y desde arriba hacia abajo, por filas.

En todo caso, la lectura de monos- debe ir siem- 
pT'A ay ^resAYi + o. ?vilque sabemos1 que la acción fue el
día anterior, pero para el lector que esta' viendo por 
primera vez el acontecimiento, éste transcurre en ese 
momento.

Además, la lectura debe ir en cuerpo dis
tinto del texto, puede ser en negrita, cursiva o en un 
cuerpo mayor.

En general la lectura debe dar la razón por 
la cual se ha colocado la foto; la identificación de 
las personas y algún detalle que el lector pueda pasar 
por alto.

En el caso que una foto merezca ir sola , 
sin texto, debe llevar una lectura de mono más larga, 
que normalmente se llama lectura comprensiva, porque 
en ella se dan muchos más antecedentes que los normales. 
Para destacar esta lectura, se coloca, a menudo, un epí
grafe, o lo que los norteamericanos llaman "Catoh line". 
Debe ser, en todo caso de cuerpo mucho mayor, y puede 
ir colocado arriba a la izquierda o arriba centrado.
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Originales

En Artes Gráficas el término original se 
emplea corrientemente para distinguir el dibujo, pin
tura o fotografía. Es preparado o realizado ex profeso 
para ser reproducido e impreso.

Naturalmente el original ha de ofrecer ca
racterísticas determinadas para que su reproducción y 
posterior impresión no presente dificultades técnicas.

Tenemos dos grupos:

- los originales que serán impresos únicamente en ne
gro y,

- los que serán impresos en color.

Los originales pluma: todo dibujo hecho 
con un negro absoluto sobre una superficie blanca; es 
decir, un dibujo donde no existen medias tintas, gri
ses, degradados o tonos continuos entre el blanco y ne
gro.

Los originales plumas tramados: son idén
ticos a los anteriores, pero con la particularidad de 
que en el dibujo aparecen tramas de puntos c tramas li
neales, para representar partes en sombras o zonas de
gradadas .

Las tramas de punto o lineales pueden ser 
manuales o mecánicas. Las manuales son aplicadas por 
el dibujante o grafista, utilizando tramas impresas, 
tramas tipo letra set o tramas Crafting. Las tramas im
presas son hojas que el grafista recorta y pega en las 
zonas del dibujo pluma que el considera que han de ser 
tramadas. Las tramas tipo letraset son hojas adhesivas 
que el grafista utiliza como calcomanías, pegándolas 
también en determinadas zonas. Las tramas crafting se 
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venden en formas de hoja de dibujo, en las que el fabri
cante ha impresionado químicamente una trama que se ha
lla en estado latente.

Las tramas mecánicas son aplicadas por el 
grabador, de acuerdo con las instrucciones que se dan 
sobre intensidad y clase, según sea trama de puntos, li
neal, regular o degradada.

Originales de medio tono o directos; debe 
entenderse todo dibujo, fotografía o reproducción im
presa que al contrario del original pluma, ofrezca gui
sados y degradados, medios tonos y tonos grises, además 
de negros y blancos.

El original más representativo del medio to
no es la foto normal en blanco y negro. Dentro del ramo 
de las artes gráficas el original de medio tono recibe 
el nombre de directo.

LA PRIffiBA PAGINA 0 PORTADA

La confección de la primera página es una tarea de suma 
importancia, ya que el diseño de la portada ejerce un 
gran poder sobre los lectores. Estos esperan el máximo 
efecto gráfico en ella y en la información principal.

En la práctica, el diseño de la primera pá
gina no es tan sencillo. El diagramador de un diario 
debe saber perfectamente que un acontecimiento impre
visto le puede derrumbar las mejores ideas de la pre
sentación de esta página.

Para que ello no ocurra se necesitan dos 
cosas:

a- Asegurar un espacio para las informaciones de úl- 
ma hora que pueden ser tratadas con más cuidado y, 

b- Diferenciar el espacio fijo y flexible de la página.
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Siempre se puede planear de antemano la línea domi
nante y el esqueleto del diseño.

En algunos periódicos, la confección de la 
primera página es de exclusiva responsabilidad del di
rector. Este, luego de un minucioso examen del aconte
cer noticioso, determina qué noticia debe ocupar el ti
rulo principal y cuales irán en orden decreciente de a-- 
cuerdo a su rango periodístico. También, en otros pe
riódicos, la. confección gráfica de la portada se hace 
mancomuna damente entre jefes de sección y director. Ca
da uno aporta sus ideas para una mejor presentación 
gráfica.

Independiente de quien confeccione la pri
mera página (director; jefe de sección o diagramador) 
hay ciertos principios básicos que se deben respetar. 
También se debe considerar que la portada cumple una 
función apelativa e incita a la compra del medio escri
to. Por estas razones, toda portada necesita para cum
plir con sus objetivos gráficos los siguientes elemen
tos :

- Debe llevar un título principal, con una tipografía 
adecuada que incite a la compra. Este en la mayoría 
de los tabloides va a seis columnas, es decir ocupa 
el ancho de la página y en dos líneas.

- Toda portada debe llevar una fotografía que esté re
lacionada con el título principal y que tenga un va
lor periodístico. También es usual que se ubiquen fo
tografías que sicológicamente inducen a la compra.

- Debe llevar títulos de segunda importancia que sir
ven de llamado para la lectura de informaciones in
teriores. Van en tipografía de cuerpo mas pequeño que 
el titular principal.

- Es recomendable que lleve color en su confección, ya 
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sea fotografías o titulares. Lo más usual es que el 
xojjj un color que llama la atención, se utilice pa
ra estos fines.

- Debe mantener el estilo del diario para que el lector 
se acostumbre a su lectura. El hábito visual es un 
concepto que no debe olvidarse en la confección grá
fica de la portada. Y cada medio tiene un estilo di
ferente que lo distingue de sus semejantes.

Todo esto confluye hacia un sólo objetivo: 
que la portada con aquello que la diagramación es el 
primer contacto comunicasional con el lector. Una buena 
portada, estéticamente bien concebida, armoniosa, equi
librada y con una adecuada distribución de titulares, 
fotografías... atraerá siempre más lectores a sus filas 
que otra con una presentación monótona y sin contraste. 
Siendo la portada lo primero que ve y lee el lector 
debe ser lo suficientemente atractiva para incitar a la 
compra.



152

CAPITULO VII

CARACTERISTICAS PE LA DIAGRAMACION

EN DIARIOS
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EL CRONISTA (1 er. Semestre, 1980)

PAUTA;

- Aspectos generales .

- Hábitos visuales

- Pauta del diario

- Portada

- Contraportada

- Material gráfico

- Pasos de la diagramación

- Compaginación

- Suplementos

- Opiniones diversas del personal

La historia de este diario es sumamente cono
cida. Por lo que sería innecesario ahondar en detalles de 
este tipo. Pero sin lugar a dudas, lo que más ha llamado 
la atención han sido sus excesivos cambios en 1a. diagra
ma ción.

Antes de que ingresara su actual Director, el 
matutino era de una línea sensaclona lista, que se veía re
flejada en sus grandes titulares de primera página e in
tentos de atracción similar en las interiores. En ese pe
ríodo, la idea de quienes lo dirigían era entregar un pro
ducto que atrajera por la vista al lector, sin importar el 
contenido ni el tratamiento periodístico de las informa
ciones'. Este esquema permitió al cuerpo de diagramadores 
una libertad que hoy se ha visto restringida a causa de la 
política impuesta por el nuevo equipo.

Los componentes de la sección arte, que aún 
permanecen en el diario, han señalado que lo característi
co de "El Cronista" en esos años era el uso desmedido de
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elementos tipográficos y fotografías. Los colores en la 
primera página y títulos muy grandes, tenían una sola 
finalidad: Producir el impacto visual. Siempre se predi
có una reducida cantidad de texto y un alto número de 
fotos.

La dirección .1980

Aunque todo cambio tiene finalidades concre
tas, el actual director se ha mostrado optimisma en cuan
to a una pronta recuperación de tiraje. Según algunas o
piniones, elevar su volumen es construir el camino para 
el matutino "La Nación", que aparecerá en el mes de ju
nio de 1980.

Otro aspecto es el cultural, pues, sin ob
viar lo económico, hace hincapié en la información com
pleta pero liviana. Quizás la aseveración lleve a una 
contradicción, porque si se desea aumentar el tiraje, 
debe darse extrema importancia a la portada y, en espe
cial, a todo lo que es refiera a material de "gancho". 
Vale decir: colores, grandes títulos, buenas fotos, etc. 
Aspectos que no son tomados en cuenta actualmente según 
algunos criterios.

Hábito visual

El Cronista 1980 es un diario que presenta 
cierto orden en la distribución de sus secciones. A modo 
de ejemplo, la hípica siempre va ubicada después de de
porte. Este ordenamiento es constante, pero cuando ocu
rren hechos que sobresalen, la sección que lo cubre ten
drá a su haber una mayor extensión, limitando a las de
más, pero no al orden establecido.

La secuencia de los diferentes temas a tra
tarlos diariamente son: portada, recuento de las princi
pales informaciones, más un análisis escueto de cada una 
de ellas. Las dos siguientes, internacionales. Luego vie
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ne el editorial, que rompe el esquema respecto a los 
demás diarios santiaguiños, que lo ubican en la tercera 
página. Posteriormente, toda la actividad nacional; go
bierno, economía, iglesia, educación, etc. Las centra
les, más las páginas anteriores y posteriores son para 
deportes. Luego, las dos que siguen, presentan distin
tos aspectos de la hípica, para finalizar en las seis 
últimas que son de espectáculo.

Los fines de semestre, cuando las empresas 
comerciales realizan sus respectivos balances, el dia
rio sufre modificaciones en cuanto al número de páginas. 
Lo normal es que salga con 44 a 48 páginas, pero en esas 
ocasiones sobrepasa las ochenta. De todas maneras, no 
se produce un desconcierto en el orden, aunque el alto 
número de avisa je díga lo contrario.

La pauta diaria

El Cronista se caracteriza por ser un matu
tino que contabiliza mucha publicidad, sobretodo balan
ces de empresas comerciales. El bajo costo de ésta hace 
que en los últimos días del mes, gran cantidad de avisa
je sea incluida en sus páginas. Para eso, el jefe de 
crónica hace la pauta para todas las secciones y le se
ñala en cada una de ellas la cantidad de espacio dispo
nible para información. A modo de ejemplo: pág. 52, lle
va un aviso de diez por cuatro columnas.

Análisis de la portada

Ha variado la tipografía del titular de por
tada. Antes era realizado solamente en altas. Hoy ha 
cambiado por altas y bajas. Está compuesto en cuerpo 60, 
familia Claredon Book. Los epígrafes son de la familia 
Univers, cuerpo 50 y las bajadas,'en cuerpo 18, negro. 
Cada titular va acompañado de su respectiva información, 
que está compuesta en tipografía romana, cuerpo 8/8, Las 
lecturas de grabado están hechas en la familia Garamond,
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10/10 y los llamados, en altas de la misma familia.

El logotipo de "El Cronista" fue dibujado. 
Igualmente se hace cuando se anuncia un suplemento en 
las páginas interiores.

El aspecto del diario tiene un estilo defini
do en cuanto a la distribución de las noticias, pero no 
en el color de los grabados. Estos van muchas veces tam
bién en blanco y negro. Lo único que predomina es el ne
gro del titular central.

Los días que imprimen fotos a color, la por
tada presenta más atractivo, pues denota un buen trabajo 
de los talleres. Pero cuando esta página es sólo en blan
co y negro, pierde atractivo, aunque la diagramación ha
ya sido hecha en forma esmerada. Sin embargo lleva file
tes en color azul.

Los filetes son usados escasamente y solo se 
utilizan para encerrar informaciones que han llegado en 
la hora del cierre. Este elemento tipográfico, más que 
para separar, se usa como una solución de compromiso.

La contra porta da

Es utilizada para temas magazinescos. Un es
pacio de dos columnas lo redacta una animadora de tele
visión para que haga sus comentarios acerca de su mundo 
y t ema s a f ine s.

La tipografía del texto es idéntica a la de 
la portada - romana 8/8 - Los títulos van compuestos 
en cuerpo 40 de la familia Garamond. Son contadas las 
oportunidades en las que se usa el color, aunque la pri
mera página esté ilustrada por uno o dos "monos" en co
lor. El material fotográfico es de tamaño similar al de 
la primera página. Vale decir los, grabados son regular
mente de 9 centímetros de alto por tres columnas.
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Páginas interiores

Predomina el cuerpo 8/8 romana. Se redujo el 
cuerpo de la tipografía para que cupiera más material de 
información. Según antecedentes proporcionados por el 
Subdirector,"el periódico debe prescindir de todo ele
mento decorativo que conlleve a un impacto visual al lee 
tor, que tendrá que comprar el producto sólo por su con
tenido". El material fotográfico fue reducido para dar 
cabida a una mejor cobertura de la noticia.

Sobre esta base están realizadas las páginas 
interiores. Predominan las informaciones largas y escaso 
metería! gráfico. Muchas veces adquieren características 
de "sábana" por este exceso de texto.

Antes, una página se completaba con 70 lí
neas de texto y cuatro fotos de 12 centímetros de alto 
por tres columnas. Hoy se logra con 150 líneas de texto 
y tres fotos de 10x2 col.

Según las propias palabras del Subdirector 
de "El Cronista", la empresa está abocada a entregar más 
"agilidad", pero dentro de un marco en que la informa
ción periodística tenga una importancia vital. Ahora in
teresa el fondo; antes, la forma. La diagramación perdió 
por extensión de la noticia. No importa que la página 
resulte poco atractiva...

Siete u ocho noticias conforman una. página 
interior. Algunas veces se dedica una completa a un re
portaje de actualidad. En pocas ocasiones se usan file
tes para separar las diferentes informaciones. No se a
provechan los espacios blancos ni tampoco se juegan con 
los títulos.

El material gráfico se distribuye comúnmente 
en los extremos de la página. No existe una búsqueda del 
sector más atrayente para su ubicación.
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Las páginas centrales del diario, que son de 
deporte, presentan una mejor diagramación, debido a que 
son los propios periodistas de la sección los que reali
zan el boceto previo. Las páginas interiores reciben los 
pases de las informaciones de portada.

Cuando se recibió el periódico por la actual 
administración, los titulares en las páginas internas se 
realizaban con altas. Con el tiempo fue variando hasta 
quedar finalmente en altas y bajas. Vale decir, los sus
tantivos propios con mayúsculas, y los comunes con bajas

Material gr á f i c o

Como anteriormente se ha señalado, este ha 
sido reducido. Lo que debe primar en este tipo de mate
rial son los primeros planos. En la portada siempre va 
una fotografía a cuatro columnas. Si existen dos informa 
ciones que merecen ubicarse en la primera página, se re
ducirá una foto y habrá dos. El color es utilizado cuan
do el "mono" posee características impactantes o bien, 
es agradable a la vista. Es muy común apreciar, sobreto
do en portada, que se incluyen secuencias fotográficas, 
por ejemplo de fútbol. El negativo es ampliado al doble 
de lo que fue en su original y se mantiene la. forma de 
la película con su textura en los extremos. En este as
pecto el diario posee una línea definida, porque hay 
días en que sale totalmente en color (fotos) y otros, 
en blanco y negro. El impacto que produce en el compra
dor la portada en color es excelente.

En páginas interiores, las fotografías no 
son mayores a los 10 oentímetros por dos columnas. En 
portada, como es lógico, se le dá más espacio: 12 cm. x 
4 columna s.

Como se ^esta la .diagramación

Una vez que el periodista se le ha asignado
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el tema a reportear y la extensión en el que lo lele re
dactar, éste escribe su información en hojas marcadas en 
sus extremos con su equivalente en líneas impresas. Ese 
material pasa a las manos del jefe de sección, quien lo 
corrige y titula; luego el material es introducido en 
una hoja doblada con el número correspondiente a la pá
gina del diario y a la sección que pertenece. Si la in
formación sobrepasa las dos carillas, se numerará en su 
extreno superior, agregándole a la primera parte del tí
tulo. La última carilla debe ir obligadamente con la le
tra "y", que indica que se trata del final (fig. 1 y 2).

Las fotografías de la información van en ho
ja aparte, con su'número y la lectura de "monos” corres
pondiente, la que es pegada atrás. El original represen
ta el total de lectura y mono,

El jefe de la sección no da ninguna indica
ción acerca de la tipografía. Todo el material llega a 
diagramación, donde proceden a distribuirlo en una ma
queta, Primero ven la cantidad de líneas y fotos, y la 
posibilidad que quepan. Eig. 3. Una vez- que el bosquejo ha 

sid o realizado, proce den a señalar la tipografía del título, 
bajadas, epígrafes, subtítulos, lecturas de monos, lla
mados y texto en general. Todas estas indicaciones de
ben ir claramente expresadas en la hoja que entregó el 
periodista .

En resumen, lo que se refiere a ordenar la 
tipografía, corresponde exclusivamente a díagradación. 
Los jefes de secciones pueden aconsejar la mejor distri
bución de la página, pero no el elemento tipográfico.

Una vez que la página ha sido .totalmente dia
gramada , pasa a los talleres. Allí se "tipea o pica" y 
la información se transforma en una cinta perforada. Lue
go la cinta pasa por la fotocomponedora, que según las 
instrucciones del encargado de ella, permite obtener fi
nalmente una tira de papel fotográfico en positivo, con
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la columna del texto justificada, en el cuerpo y familia 
ordenado, con interlínea y los subtítulos completos, se
gún las indicaciones.

El compaginador

Antes que la noticia, transformada en colum
na de papel fotográfico pase a manos del compaginador o 
montajista, debe ser leída por el corrector de pruebas.

El compaginador, basado en la maqueta de dia
gramación, verá primero si la cantidad de líneas corres
ponde al espacio asignado. Para esto reemplazará las fo
tografías por trozos de papel negro o rojo del tamaño 
exacto de la fotografía.

En seguida, comenzará a cortar y pegotear la 
extensa columna, haciéndola calzar en el espacio indica
do. Fig. 4-

La publicidad de la página, va indicada en 
un recuadro con las medidas. Cuando la labor del pegoteo 
ha finalizado, la página pasa directamente a fotograbado 
y de allí posteriormente a la prensa. Nadie compara la 
maqueta de diagramación y el resultado. Fig. 5.

Hay veces que el resultado final de la pá
gina es diferente al estipulado por el departamento de 
arte. Esto se debe a que se ha realizado un mal cálculo 
en la extensión, por lo que en talleres han eliminado 
alguna foto o acortado el texto que sobrepasó las medi
das. Fig. 6.

Cuando hay que reducirla algunos compagina
dores se dan el trabajo de acudir a conversar con el pe
riodista que redactó la información. Otros lo dejan a su 
propio criterio. Por eso es común encontrarse con sor
presas al día siguiente.
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Suplementos

El periódico posee cuatro suplementos: Lunes 
deportivo, Jueves deportivo, Beca Presidente de la Repú
blica y TV Espectáculo.

Cada uno de ellos rompe de raíz la línea de 
seriedad que se le ha entregado al diario. El color pre
domina en toda su magnitud. Los titulares se nacen en 
color y su diagramación denota un mayor tiempo.

Dado que las características son similares 
entre los suplementos, tomaremos el deportivo del día 
lunes como una muestra.

Portada: Sobre un fondo de color va todo el material fo
tográfico muy bien distribuido. Estas fotos son 
también en colores* Cada una bordeada en un fi
lete negro y bajo ellas se ubica la lectura de 
grabado en cuerpo 9/9 romana. Ei S» 7 y 8.

Los títulos, que van resumidos en un cuadro 
aparte, están compuestos en cuerpo 30 familia 
Univers. El logo es dibujado y sobre éste están 
las cinco argollas que representan el signo o
límpico. En rasgos generales, es una página 
bien hecha. .

Contraportada: Es dejada exclusivamente a una sección.
Allí se hace un resumen de toda la actividad de 
fin de semana. Este recuento es más gráfico que 
de redacción. Lo único diferente respecto a la 
portada es que va en blanco y negro, bordeado 
por un filete azul. Las fotografías suelen ser 
tan grandes que muchas veces son de 20 x 3 col.
En algunos casos también va con color. Flg. 9 y 10.

Páginas interiores: No es mucho el cambio que denotan con 
las informaciones deportivas. Lo que sobresale 
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es el tratamiento que se realiza de la informa
ción. Respecto a la diagramación hay un mejor 
trato y se aprecia en las centrales. En conta
das ocasiones estas páginas incluyen fotos en 
colores.

En otras palabras, la portada y contraporta
da del suplemento deportivo - y de todos - 
quiebran radicalmente la línea del diario. To
do lo que va dentro se rige por la nueva polí
tica de la dirección, variando solo el tamaño 
de las fotografías.

Consultas .al personal

Este periódico cuenta con un equipo de siete 
diagramadores, todos con cierta experiencia. Este grupo 
es el que realiza toda la diagramación del diario median
te maquetas que posteriormente en los talleres los com
paginadores las materializan.

Muy pocas veces se verá realizado esta labor 
por los jefes de sección.- Hay excepciones especialmente 
cuando la cantidad de material es grande y el tiempo re
ducido ,

Según el personal de talleres el material 
que les llega, no está muy bien calculado, por lo que 
ellos deben arreglar las paginas.

Susana González - Jefa de Diagramación - 
"La rapidez con que hay que trabajar en un diario no per
mite la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
universidad. No podemos jugar con espacios en blancos, el 
color y otros elementos, que en el fondo permiten al dia
gramador demostrar sus aptitudes de arte. Tampoco nos es 
posible estudiar más detenidamente determinadas ubica
ciones de la página para entregar una noticia mejor pre
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sentada. Lo que nosotros llamamos aprovechar las condi
ciones artísticas del profesional, no se nos permite, 
porque la información debe ser dada lo más simple posi
ble, evitando cualquier proceso que lleve a la confusión"

"Para mí, diagramación, en el sentido que la 
realizamos, es presentar la cara de la noticia en forma 
ágil, limpia y seria. El arte y los conocimientos los 
dejo para las revistas y los suplementos.”

"En las únicas páginas que nos detenemos más 
son en la portada y contraportada. Allí intentamos cum
plir con las reglas de la diagramacion, jugando con al
gunos elementos que permiten entregar un producto atrac
tivo."

Opinión de los compaginadores: La mayor parte concuerda
1 ' '"ll 1 fe

con la aseveración de que la totalidad del cuerpo de 
diagramadores no realizan bien los cálculos de extensión, 
produciendo problemas en los talleres, que requieren de 
un trabajo metódico, pero rápido. Los compaginadores cor
tan las informaciones sin consulta previa, pues su ex
periencia les permite hacerlo. Uno de ellos señala que 
si se consultara a diagramacion todo el material que dia
riamente se debe recortar, quedarían solo 55 páginas de 
las 40.

Por eso la maqueta es respetada sólo para 
ubicar el material gráfico.

El Cronista

- El Cronista, en su diagramacion, es diferente a los 
demás medios, pues cuenta con un cuerpo especializado 
para esas labores. A pesar de todo, los resultados no 
se diferencian mayormente de sus similares.

- En lo que si hay una línea definida es en el uso de 
una familia determinada. Con ella se titula la primera
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página y las interiores. La utilización de la familia 
Claredon para titular y la Garamond en el texto, entre
gan cierta uniformidad en la presentación de las pági
nas que no adopta la característica de muestrario tipo
gráfico .

- En la portada a primera vista, el logotipo se pierde 
entre el texto. Este ha sido dibujado y no sobresale. 
Primero por su color y segundo por su forma indefinida 
en cuanto a sus características tipográficas, lo que se 
presta a confusión, pues se pierde en la tipografía de 
los títulos que van en portada.

- Este tabloide presenta el desglose de una u dos in
formaciones en cuerpo ocho romana, lo cual da la sensa
ción de sábana. Creemos que el tratamiento de una noti
cia amplia debe ir en las páginas interiores para un 
diario de su formato.

- Sólo en sus últimos números se dejó de titular con 
altas solamente para cambiar al sistema de altas y bajas.

- Cuando la lectura de grabado se ha hecho extensa en la 
primera página entonces surgen los problemas visuales 
del lector, porque el cuerpo 8/8, negrita es casi ilegi
ble y se debe esforzar mucho la vista para descifrar el 
contenido. En general, todo el texto de la portada pre
senta esta característica: cuerpo muy pequeño, con mu
cho material.

- Existe un filete azul que va en la cabeza de la página. 
La idea no es mala, pero no se aprovecha este color para 
intentar otros recursos y levantar la página que contie
ne mucho texto. Tampoco se usa en la contraportada donde 
casi siempre el grabado es en blanco y negro, salvo en 
contadas ocasiones en que se utiliza.el color sólo en la 
contraporta da. Así de absurdo.

- El Cronista es el único medio de prensa que usa su pri-
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mera página para fines publicitarios. Un cuadro de 7 cm.
x 6 columnas va puesto en el extremo inferior.

En algunas ediciones, los títulos de portada 
van acompañados de largas bajadas que afean la página. 
Creemos que el acompañar el título con un epígrafe y, 
más aún, con bajadas es demasiado extenso para la porta
da o

- En las páginas interiores se evidencia limpieza en la 
distribución de las informaciones. No hay mayores cruza
mientos de títulos y fotografías, pero en relación al 
cuerpo que usan en el texto, la diagramación se ve en 
duros aprietos. la política de querer introducir la. ma
yor cantidad de información por página hace que se sus
citen errores como el no destacar un título importante o 
excederse en los recuadros, parcelando las informaciones 
en una página que no denota desahogo. Eig, 11 y 12,

- Pese a que este medio carece de publicidad, la distri
bución de noticias en las páginas no está realizada de 
acuerdo con las normas actuales de la teoría de la co
municación. Los puntos de atracción sicológicos no son 
aprovechados por los diagramadores. Tampoco se utiliza 
la diagonal de lectura y el lector tiene asi dificulta
des para seguir su disposición normal de leer desde el 
comienzo al final de la página.

- El material gráfico siempre es de pequeño tamaño y nun
ca se levantan los ángulos muertos. Viendo este sistema 
de posición gráfica, lo que sumado al pequeño cuerpo del 
texto, las páginas son pesadas.

- Este fenómeno se percibe menos en las páginas de hípi
ca, deportes y espectáculo, pues la cantidad de fotogra
fías es superior al resto de las secciones.

Pero lo que resulta más molesto para el lec
tor es la falta de blancos alrededor de los titulares.
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- Estos van apretados y presionados hacia arriba, sin 
ninguna razón lógica. Esto hace que la página presente 
una falta de equilibrio total.

- La línea de los suplementos indudablemente que quiebra 
la del cuerpo de informaciones. Hay mayor libertad y el 
color abunda sobre todo en la primera, centrales y últi
ma página. La atracción es mayor y se permiten algunas 
franquicias que no se logran en el diario mismo. Por e- 
jemplo el mejor uso del blanco, el juego con algunos tí
tulos; y en general, una diagramacion más trabajada.

- A pesar de tener todas estas garantías, los suplemen
tos también presentan, en algunas páginas, caracteres de 
sábanas, dado que el cuerpo s/s también se utiliza con 
profusión.

- La portada utiliza el desglose de informaciones y con 
eso pierde un tanto el atractivo, ya que contrasta con 
el tamaño de las grandes fotografías.

- El color que presentan las páginas- centrales está cir
cunscrito a los titulares y tramas en algunos párrafos 
que han sido encerrados en filetes muy negros.

- En cuanto a titulares, tanto en portada como en paginas 
interiores, podemos apreciar que siguen la política de 
usar altas y bajas.

El exceso de bajadas produce una sensación 
de mucho texto.

- Las lecturas de fotografías son más cortas que el an
cho de la fotografía. Esta falta de conocimiento de la 
técnica gráfica afea la página.

- En general, la diagramacion de este diario, a pesar de 
contar con un cuerpo especializado no presenta una dia- 
gramación notable con los otros medios de información y
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se advierte Lina falta total de una línea definida y fa
llas garrafales de las normas gráficas universa luiente 
aceptadas en la actualidad.

ULTIMAS NOTICIAS

PAUTA:

- Aspectos generales

- Hábitos visuales

- Pauta del diario

- Portada

- Contraportada

- Material gráfico

- Pasos de la diagramación

- Compaginación

- Suplementos

- Opiniones diversas del personal

Las "Ultimas Noticias" es un periódico de cor
te popular, razón por la que su línea es sensacionalista. 
Utiliza la mayor parte de sus recursos para captar la a
tención del lector e incitarlo a su compra. Explota todo 
lo referente a la crónica roja y entrega grandes espacios 
de deporte e hípica •
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Actualmente - I semestre 1980 - se ha es
tipulado que los periodistas que laboran en el diario 
cumplen su cometido igual que empleados normales? pero 
su política es la agilidad en el reporteo y en las pá
gina s,

Este matutino pertenece a la empresa "El 
Mercurio" y cuenta con el sistema de fotocomposición 
más moderno del país. Este sofisticado equipo ha agili
zado la redacción y composición del periódico. También 
se ha implantado una línea de ayuda al público. Los re
sultados han sido elocuentes, pues el tiraje se ha eleva 
do.

Hábito visual

Investigando los diarios de un mes, se pue
de apreciar que existe un orden más o lógico en la dis
tribución por secciones. Primero tenemos las de actuali
dad, por las que el diario ha titulado en portada. Luego 
viene el editorial, que se presenta en el mismo espacio 
diariamente. Enseguida están las cartas al lector, que 
ocupa ls página en toda su extensión. Prosigue una com
binación de noticias nacionales e internacionales. El 
deporte abarca las páginas centrales y las subsiguientes 
hípica y espectáculos.

Como en todos los diarios, hay ocasiones en 
que el exceso de publicidad acorta el número de páginas 
por secciones, pero si una información es importante 
resta espacio a las otras. Por tal razón veremos que la 
cantidad de E s páginas otorgadas todos los días es re
lativa, pero de ninguna forma altera el- orden estableci
do por secciones.

Portada

Grandes titulares en rojo sobresalen en la 
primera página. Una o dos fotos en colores les acompañen 
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dando un carácter sensacionalieta que trata de acaparar 
la atención. En la parte superior del diario se aprecian 
llamados en tipografía negra (Galaxi cuerpo 48).

El logotipo varía de posición y está calado 
en un fondo rojo, los llamados 48 galaxi Bold van sobre 
un fondo amarillo, las bajadas futura cuerpo 12 y epígra
fes contempa cursiva cuerpo 48 van en tamaño muy reduci
do, respecto a los cuerpos de los tipos usados en títu
los .

Es una página en la que predomina el color. 
Su diagramacion corresponde a la modalidad circo. Es una 
mezcla de las informaciones, que según el diario, son 
las más importantes del día. Cada una va acompañada de 
su respectiva bajada.

Las "Ultimas Noticias" utiliza la familia 
Vega médium cuerpo 56 para titular (ampliado a cuerpo 
112 en talleres). El texto de las diferentes páginas 
está compuesto en cuerpo 9 familia satellite. La foto
grafía siempre ocupa una extensión preponderante. Como 
término medio ocupa entre 15 a 20 centímetros por tres 
a cuatro columnas.

Se usa mucho el filete negro para separar 
las cuatro o cinco informaciones que se ubican en la pá
gina principal. Los grabados también van encuadrados en 
un filete del mismo color.

En general la presentación de la portada es 
de corte llamativo, que hace mucho hincapié en el color 
y el impacto visual. Todos los titulares, excepto el 
central, van en altas y bajas.

Contra porta da

Siempre incluye algún tema de actualidad. La 
fotografía va a veces a todo color y también en los ti
tulares principales. En ocasiones la página presenta una 
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información bien tratada. En otras, va compuesta por dos 
temas. La tipografía que predomina en los titulares es 
contempa cuerpo 96. El logotipo, idéntico al de portada, 
tampoco tiene un espacio fijo. El texto del contenido de 
las informaciones va en cuerpo 9/9 de la misma familia.

Un filete de color bordea toda la página. 0- 
tros, negros, separan noticias entre sí. La fotografía 
también presenta tamaño similar al de portada.

Páginas interiores

Hay una combinación del cuerpo S/S y 9/9 en 
la tipografía. Ambas son romanas. Se usa mucho el recur
so de los filetes. Estos son muchas veces negros y otros 
finos. La función que cumple el material gráfico también 
es importante: grandes fotografías integran las páginas. 
Casi todas de carácter sensacionalista. Se juega con los 
títulos y los fondos; Nunca hay color, pero si variación 
en los matices. En cada página no hay más de tres noti
cias, que se ubican en forma equilibrada. Cuando el tema 
lo merece se ocupa una página completa y las fotografías 
a seis columnas. Las secciones deportes, hípica, espec
táculo, sobresalen por la cantidad de material gráfico. 
En ciertas oportunidades ocupa el 80% de la página.

Con sesenta líneas (dos carillas) se llena 
la página, más las fotografías.

La distribución de las noticias en la página 
denota una rapidez por despacharlas, lo q.ue deriva en 
ciertas características de desorden.

Existe una modalidad en los comienzos de las 
informaciones. Sus titulares van en altas y bajas, y los 
"leads" cuerpo 14 futura ocupan un cuerpo distinto del 
resto del texto (romana cuerpo 9).
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Material gráfico

Como en los párrafos anteriores se ha señala
do, la fotografía juega un papel importante. Un ejemplo 
muy palpable se produce en la sección hípica. Todos los 
lunes se realiza un resumen acerca de lo que fue la jor
nada del fin de semana, las doce carreras - llegadas - 
van colocadas en orden correlativo. Dos páginas comple
tas ocupa esta visión globalizada de la actividad. En es
pectáculos la situación no se diferencia mayormente, por
que las fotografías - sobretodo de las vedettes - van 
a lo ancho y largo de la página.

las páginas interiores son sólo en blanco y 
negro. Cuando Ja toma del reportero gráfico ha sido acer
tada, irá en la portada del diario o también ocupará un 
lugar especial dentro de éste.

Como se gesta la diagramación

‘ Esta función las realizan los jefes de sec
ción del diario. No existe un departamento de arte. Por 
lo tanto, las indicaciones que se dan s la fotocomposi- 
ción son órdenes del jefe del frente. Eig.13. Estádarás decir 
que los cálculos son hechos rápidamente, ya que ese pro
fesional realiza otras labores, tales como escribir, co
rregir y lanzar la información a los terminales. Por es
ta razón el ochenta por ciento del producto entregado a 
talleres es confeccionado nuevamente por los compoginado- 
res. La distribución poco armónica es elocuente, pues la 
página impresa lo señala en forma clara.

La diferencia es que deben poner el número 
de la información correspondiente a la clave que otorgó 
la máquina cuando recien se comenzó a redactar^ todas las 
demás indicaciones tipográficas (cuerpo y familia) ya fue
ron proporcionadas al receptor electrónico, por lo que no 
se coloca en la página diagramada. La política del diario 
dentro de los próximos meses, indica que deberá existir 
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un cuerpo de diagrama dores ya que los resultados actuales 
son menos que regular.

C pimpa gina ción

En el momento que la información ha sido re
dactada , se oprime el botón o tecla que la dirige al ter
minal. Allí se halla la fotocomponedora, que la procesa 
en escasos minutos. La noticia sale convertida en colum
na sobre papel fotográfico positivo y va a la sala de 
compaginación o montaje.

Estos profesionales verifican la clave con 
la sección y "engoman" los trozos de material y los ubi
can en la página correspondiente. La página es armada 
hasta quedar lista para fotografía fig. 14, 15 y 16. Lue
go pasa al fotograbado y finalmente es impresa.

Que dicen los diagramadores

En este periódico existen dos diagramadores. 
Ellos, por supuesto, hayan deficiente la labor realizada 
por los jefes de sección. Su función específica es con
feccionar las portadas y contra portada de sólo cuatro 
suplementos: "Pequeña Biblioteca", "Candilejas", "Todo 
el Deporte" y "Mundo del Domingo".

Señalaron que pronto el diario será diagrama
do exclusivamente por ellos, pues actualmente la distri
bución del material en las páginas no satisface el gus
to de la dirección.

Suplementos

El matutino presenta un suplemento distinto 
cada día. Para analizarlos hemos elegido uno que haya 
sido diagramado por un especialista, para este caso el 
suplemento "Todo el Deporte" es el más indicado.
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La portada y la contraportada presentan carac
terísticas similares a las del diario mismo. Ambas son en 
colores, con titulares negros y rojos, y muestran filetes 
rojos y negros.

El logotipo de este suplemento está dibujado 
e impreso en rojo, bordeados en blanco, sobre un fondo ne
gro. Las bajadas y epígrafes están invertidas. Una colum
na al lado izquierdo explica lo que fue la jornada depor
tiva y presenta fotografías diversas. No podría decirse 
que quiebra la línea del diario, pues corresponde a su es
tilo, Hay mucha utilización del color y grabados igualmen
te atractivos y de gran dimensión.

El amarillo también es usado de fondo, y so
bre él recaen pequeños títulos en negras. Todos los titu
lares son en altas y bajas. Hay un cierto orden que deno
ta una mayor preocupación del tratamiento distributivo. 
Lo que sobresale en ambas páginas es la gran cantidad de 
elementos gráficos.

Páginas internas

Todo es en blanco y negro; también se aprecia 
una mayor exposición de material. No es mucha la diferen
cia que hay entre estas páginas y las del diario. El fi
lete es un recurso muy usado para separar las noticias. 
La tónica .son las fotografías. No hay una dimensión exac
ta para ellos. Todo depende de su grado de espectacular!— 
dad. El texto corresponde a cuerpo 9/9 romana. Se usa mucno éL 

negro para titular. Pe igual forma se juega con los espacios 
blancos. Hay errores de diagramación, pero no de ls forma 
en que se encuentran en el diario mismo.

Resumiendo, este suplemento está confecciona
do en rasgos similares a todas las demás páginas. Su por
tada es atractiva , quizás sea por el tamaño de sus foto
grafías .
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Ultimas noticies

- Este diario se caracteriza por presentar diariamente un 
desorden en materia de diagramación, sobre todo en prime
ra pagina. Este desorden se refiere a la mola utilización 
de los elementos tipográficos y a la excesiva cantidad de 
estos. Fuera del título principal.

- Habitúalmente hay cuatro o más títulos destacados, de 
tal forma que el lector no sabe por donde comenzar a leer 
ni cual es la información principal.

- Sobre cada titular se ubica, además un epígrafe y en o
tros se colocan bajadas que confunden aún más.

- En 78 años de vida, este periódico ha sido el único 
quizás que no ha logrado establecer una personalidad de
finida en cuanto a presentación. Sólo en el último tiem
po se hs visto más preocupación al respecto y el logo se 
está colocando en el ángulo superior derecho.

- El desorden y poca claridad que presenta en la actuali
dad se debe principalmente al carácter sensacionalista 
que adopta en la presentación del material noticioso.

- Aparte de los títulos, usa uno o dos recuadros en color 
con titulares más pequeños con bajadas y epígrafes. Este 
factor, en contraposición con la única fotografía en co
lor o blanco y negro, contribuye a que se pierda el cen
tro de atención en la primera página. Hasta el logo pier
de importancia ya que la tonalidad del rojo es idéntica
a la del título principal y se tira a confundir.

Páginas interiores

- La característica, principal de las páginas interiores 
es el exceso de negro, factor que dificulta la legibili
dad y lo convierte en un diario pesado, porque pierde 
agilidad y atractivo para el lector. Tanto la información 
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como los grabados están recargados de una sola tonalidad 
de negro, convirtiéndose la página en una mancha obscura 
fig. 17 y 18.

- También es frecuente que se agrupe demasiada informe - 
ción en cada página. El lector se confunde, no sabe qué 
leer ni por donde empezar. La cantidad de información 
que pretenden entregar tiene un efecto negativo pues el 
lector, al verse enfrentado a tanto material mal impre
so, decide dar vuelta la página.

- Habitualmente se encuentran títulos mal ubicados con 
respecto a la importancia de la noticia y destacados con 
tipografía más grande. Hay páginas donde van dos noti
cias y la más importante va titulada con tipografía más 
pequeña. En cambio, la menos importante va con un títu
lo destacado en tamaño y tipografía.

- El exceso de filetes en páginas con informaciones me
nos importantes produce interferencia visual y confusión, 
ya que además utilizan varias familias de tipo. No hay 
uniformidad y esto hace que la página carezca de armonía.

- Las citas textuales son prácticamente ilegibles. Én 
vez de hacerlas en cursiva por ejemplo las hacen en ne
grita consiguiendo recargar más el negro, característica 
negativa tratándose de un tabloide.

- Como el objetivo es entregar la mayor cantidad de in
formación posible, se cruzan títulos y para evitarlo 
cargan de recuadros algunas secciones lo que produce un 
aspecto de mancha y disgregación.

- Se producen generalmente páginas falsas al colocar ti
tulares muy grandes que van en páginas enfrentadas.

- La diagramacion de este diario dista mucho ser bue
na . La la sensación que el diario es del día anterior.

- No cumple con el requisito de armonía, ya que los ele-
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mentos tipográficos genera luiente difieren y no están co
locados en relación unos con otros.

Así como en el último tiempo se comenzó a 
destacar más un título principal en rojo y el logo en un 
sitio fijo, se ha caído en la inconsecuencia de usar tí
tulos en alta y baja sin rqzón aparente. Se utiliza este 
sistema contra toda regla gramatical y solo en un afán i
mitativo de otros países, que habla muy a las claras del 
colonialismo mental que los lleva a este sistema. Tal vez 
esta misma falta de consecuencia con las normas gramatica
les produce un gran nal a los estudiantes que, en una for
ma u otra creen ver en los diarios un ejemplo.

Otro aspecto que se pudo establecer cuando se 
hizo el cambio de sistema, en la composición fue que el 
diario se siguió imprimiendo en tipografía. 0 sea, se 
compuso en fotocomposioión, luego se hizo el montaje y se 
grabó en un clisé. A continuación se hizo la estereotipia 
y luego se imprimió en la rotativa tipográfica .

Lo lógico era tener primero el sistema offset 
para imprimir y luego pasar a la fotocomposición. Este 
era el proceso correcto y económicamente lógico.
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LA TERCERA DE LA HORA

PAUTA:

- Aspectos generales

- Hálitos visuales

- Pauta del diario

- Portada.

- Contra portada

- Material gráfico

- Pasos de la diagrama cien

- Compaginación

- Suplementos

- Opiniones diversas del personal

Introducción

Antes de entrar al análisis de la diagrama- 
clon de "La Tercera de la Hora", es necesario dejar es
tablecido ciertos parámetros generales para lograr en
tender la finalidad que persigue este medio escrito. Y 
en este caso ese fin no se presta a confusión. El anhelo 
de ser "la primera de todas maneras" se cumple cabalmen
te, pues para ellos se emplean todos los recursos huma
nos y técnicos para entregar un producto que sea "con
sumido" por los lectores fácilmente.

Desde esa perspectiva la diagramación tiene 
una importancia trascendental, ya que con ella perfecta
mente lograda, se atrae sicológicamente a la gran masa 
lectora. En las páginas siguientes intentaremos buscar 
aquellos detalles que confluyen para crear un estilo 
propio a la diagramación tercerina.

Habito visual

Una de las primeras impresiones generales al 
tomar contacto con este matutino, es que posee un orden 
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en la distribución noticiosa. Este hecho es beneficioso 
para el lector porque encuentra en seguida lo que busca. 
No hay pérdida, de tiempo. Existe una ordenación visual 
adecuada. Las distintas secciones - léase deporte, e- 
coñomíaj educación y otras - poseen una ubicación tra
dicional, variando la cantidad de páginas de acuerdo a 
la importancia, del tema noticioso.

Portada

La primera característica que resalta con 
toda nitidez es el empleo del color en la página prin
cipal, recurso de gran utilidad para los fines de ven
ta. El valor sicológico del color es un tema que nadie 
discute como "gancho" para el lector.

Analizándola lentamente veremos un gran ti
tular rojo en dos líneas y a seis columnas. Correcta
mente justificado, la tipografía corresponde a una fa
milia lapidaria cuerpo 96, chupada. Luego nos encontra
mos con dos o tres fotografías a todo color, enmarca
das por un filete negro. Otros titulares de portada van 
con colores diferentes, por ejemplo, el que se ubica ba
jo el principal, es casi siempre negro, sobre un fondo 
amarillo. Todos pertenecen a la misma familia, pero son 
de cuerpo 48. Las bajadas y epígrafes corresponden al 
cuerpo 18, negro. El epígrafe del título principal está 
invertido y es de 24 puntos.

El logotipo dibujado nunca ofrece un lugar 
estable. Las lecturas de grabados corresponden a una fa
milia romana cuerpo 8/8 altas y bajas. Sobre esto, cabe 
mencionar que todos los titulares de primera están he
chos en altas, incluso las bajadas y epígrafes.

Por lo tanto, la portada usa el color en to
da su magnitud. Los titulares de las diferentes informa
ciones del día hacen que su diagramacion sea del tipo 
circo, de la sensación de un tratamiento artesanal de 
la página, con tendencia a colocar demasiadas fotos pe
queñas .
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El elemento sexo es ampliamente explotado por 
La Tercera, razón por la que mayormente atrae al lector 
masculino. La línea que sigue la portada diariamente es 
la misma, lo que la identifica de otros tabloides.

Contraporta da

Presenta el elemento decorativo mediante el 
color. Siempre trata algún tema magazinesco. La página 
entera se usa para esa información, que entrega rasgos 
interpretativos en su desglose. Los títulos son menores 
que en la portada, pues están hechos en colores inverti
dos o negros. El texto de la información va sobre un fon
do amarillo. La utilización del elemento gráfico es im
portante, pero se diferencia de la portada porque muchas 
fotografías son en blanco y negro, bordeadas por un fi
lete rojo. A veces se enmarca por un filete grueso de co
lor. El logotipo va a una columna y tampoco tiene un lu
gar establecido. Como término medio el cuerpo de la tipo
grafía es de 48 puntos y el texto de la información va en 
romana cuerpo 9/9. Las lecturas de grabados no correspon
den al largo de la foto. El material gráfico ocupa gran 
parte de la página y cuando la noticia no es única, enton
ces se separan con filetes de color.

Páginas interiores

Cabe mencionar que este diario posee una fa
milia tipográfica standar en sus titulares: Grotesca. Los 
textos de las páginas 2 y 3 van compuestas en tipografía 
diferente a las siguientes. Es una familia grotesca en 
cuerpo de 9 y 10 puntos. En las demás páginas encontra
mos que el tipo predominante es la romana, cuerpo 9 y 10. 
La mayor parte de los títulos van semieneerrados en file
tes; pero pocas veces encontramos recuadros completos de 
la noticia . Cuando el hecho es de suma importancia, el 
título está confeccionado en altas, cuerpo 48, siempre 
grotesca. Los otros se distribuyen en altas y bajas, ne
gras y chupadas, cuerpo 36 e inferiores. Fig. 19-20-21-22.
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Las tramas en los títulos son usadas en aque
llas páginas donde no han sido puestos anuncios publicita
rios. Según los propios empleados, los avisos ocupan mu
cho negro y si se le agrega la trama, resulta poco atrac
tiva la página. Además hay otra razón de peso que es el 
óasto excesivo de tinta para realizar estas tramas. Ac
tualmente se ha reducido esta peculiaridad y se deja los 
títulos sin fondo alguno. Las lecturas de grabado y lec
turas explicativas ocupan idéntico columna je, pero menos 
medida que las fotografías. El texto corresponde a roma
nas, cuerpo 9; y el llamado va en altas.

El problema en estas páginas internas es el 
exceso de avisos. Quizás sea esta situación la que hace 
perder su sentido de armonía a muchas páginas. En algunas 
la publicidad alcanza al SO % de la superficie de la ca
ja .

Los lunes podemos encontrar en las páginas 
centrales alguna fotografía en color. Resulta atrayente 
y da otro matiz a la página.

Igualmente, el hecho de colocar títulos y fo
tografías contiguos, induce a leer en forma errada dos 
informaciones diferentes. El lector comienza en una y ter
mina leyendo la otra, porque no hay una separación mani
fiesta .

Referente a la diagramación, este periódico 
no posee una línea definida, pues en cada sección existe 
un diagramador con criterio diferente. A modo de ejemplo, 
la sección espectáculo destaca en todas sus páginas in
formaciones a cuatro y cinco columnas, en cambio, la sec
ción nacional, rara vez exceden sus títulos las tres co
lumnas .

Material gráfico

Ocupa un lugar significativo en este matutino, 
pues se le distribuye en amplio colorido en la primera y 
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última página. Respecto al tamaño de las fotos en las di
ferentes secciones, hay una línea definida. Nunca se so
brepasa más allá de los 8 cm. x 3 columnas. A pesar del 
reducido tamaño, el material gráfico es usado en la tota
lidad de las páginas. Fig. 23. Muchas veces se pierde 
cuando ha sido mal diagramado y al lado de la foto hay 
un aviso que también incluye una foto. Pero si hacemos 
une relación de texto y grabado, veremos que predomina 1o 
primero.

Las fotografías sensacionales de portada y 
contraportada son muy utilizadas por este medio de comu
nicación escrita.

Proceso de diagramación

La Tercera no posee diagramadores en cada 
sección. Sólo para crónica y cables los hay estables. Pe
ro en deporte, espectáculo e hípica, son los propios je
fes los que deben realizarla.

Luego que el periodista ha finalizado su cró
nica , ésta pasa a manos del jefe, quien agrega bajo el 
título la extensión que se le desea dar y marca el ancho 
en picas. Fig. 24. Esa es la única información que se in
cluye en el trabajo próximo a ser diagramado por él mis
mo. Fig. 25. Los espacios destinados a las fotos llevan 
llamados que se identifican con el comienzo de la lectura 
de monos. En La Tercera de la Hora, las indicaciones de 
color son puestas al borde de la maqueta, donde se seña
la el color, fondo, título, bajada o epígrafes.

Una vez finalizada la diagramación, los tex
tos pasan a manos de los "tipiadores", que proceden a 
perforar la cinta, que luego irá al fotocomponedor. Sal
drá transformada en columna sobre papel fotográfico. La 
hoja correspondiente al título irá a manos del titulero, 
quien la "tipiará" basándose en las indicaciones del dia
gramador. Le acuerdo a la extensión en picas, ocupará el 
cuerpo necesario.
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Compaginación

Este departamento sigue la maqueta del dia
gramador para armar y pegotear. Fig. 26,2¿. Anonas veces el 
cálculo ha sido mal hecho, entonces el montañista deberá 
acudir aL "dueño” de la crónica para que sea él quien lo 
acorte. Nadie tiene el permiso de reducir por cuenta pro
pia. Lo que si varía son las fotografías, las que a veces 
son reducidas mas de lo que se ha expresado en la maque
ta. Todo esto se debe al error de calculo por parte del 
que realizó la diagramacion.

Los diagramadores de suplementos

Hay siete diagramadores de acuerdo a cada uno 
de los suplementos que salen diariamente. Las maquetas de 
este material son realizados sobre la base de un trata
miento metódico y más artístico. Estas son entregadas s 
compaginación llevando consigo todos los antecedentes ti
pográficos y de medidas. Para este efecto, el diagramador 
realiza el título en letraset, y según sea el ancho en 
picas que dé, se ampliará o reducirá.

Al lado de este título irá la indicación res
pecto al color deseado, sea fondo o trama.

Los titulares de la portada de un suplemento 
están confeccionados también con letraset. El texto que 
conforma la noticia se compone en cuerpo 8 ó 9 de una fa
milia romana.

La Tercera de la Hora

- Las páginas son confeccionadas por diagramadores, en 
algunas secciones y, en otras por los periodistas5 pero tam
bién en algunas secciones hay combinación de diagramado
res y periodistas.

- La diagramacion del diario presenta una distribución 
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lógica. Cada sección tiene asignadas sus páginas y se res
peta esa ubicación, salvo acontecimientos noticiosos im
previstos que trastrocan la pauta. Esto crea un hábito vi
sual en los lectores ya que pueden ubicar fácilmente sus 
páginas predilectas.

- En la portada o primera página utilizan un estilo "cir
co" que hace atractivo la presentación del medio por su 
colorido, pero existe una tendencia a colocar demasiadas 
fotos en poco espacio, lo que confunde a primera vista, y 
pierde fuerza el titular principal. Por destacar muchos 
elementos se corre el riesgo de no destacar nada.

- Pese a que el logotipo cambia continuamente de ubica
ción se puede decir que es una portada que siempre se 
identifica, caracterizando por si sola al medio.

- Varios pequeños titulares, generalmente sobre fondo de 
color muestran una síntesis de lo que el diario trae. Se 
aprovecha así también los colores básicos utilizados en 
la o las fotos.

- La tipografía de portada es coherente, pues solo utili
za una familia grotesca en diversos cuerpos y chupada, lo 
que le permite titular en poco espacio. Además, los títu
los van todos en alta.

- En los títulos de páginas interiores usan correctamente 
les altas y bajas (mayúsculas y minúsculas) de acuerdo a 
las reglas gramaticales existentes en nuestro idioma. Es
to es muy importante como una contribución a la educación 
de los lectores.

- Los títulos encabezan la información, a veces con epí
grafe y bajadas, después el texto, y a un costado ubican 
la fotografía con su respectiva lectura, que también po
see un llamado. Lo incorrecto de este distribución es que 
muchas veces una fotografíe queda huérfana de su respec
tiva información o puede confundirse con el texto que no 
corresponde.
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- En las páginas interiores hay gran cantidad, de fotogra
fías, pero muy pequeñas, casi siempre a una columna, esto 
puede deberse a la gran cantidad de avisos. Estas foto
grafías alivianan la página, pero confluyen para que su 
presentación no sea atractiva.

- Aunque la diagramación de las páginas interiores esté 
condicionada por el avisaje, se respetan los blancos, ayu
dando abiertamente a la legibilidad, pero la distribución 
de las informaciones no sigue en ningún caso las normas
de la diagonal de lectura.

- El grave problema de este medio es que debe colocar mu
cha información en poco espacio e indudablemente que esto 
atenta contra los principios generales y particulares de 
la diagramación.

- En la última página siempre usan color, lo cual ayuda 
para que sea atractivo.

- En todos los suplementos se aprecia mayor dedicación en 
su confección y el color es también un aliado de su buena 
presentación; pero, asimismo, tienen el problema del ex
ceso de avisos que deben incluir, lo que llama la aten
ción es que los titulares son confeccionados en letrsset
- con el consiguiente gasto extra - en circunstancia que 
la empresa dispone de modernos equipos de fotocomposición, 
que permiten con su variedad de familias de tipos, cuer
pos y posibilidades de ampliación, realizar ese trabajo 
con mayor rapidez y eficiencia.

- En su diagramación general se aprecian pequeños errores 
corregibles: usan filetes para encerrar un título, quedan
do la información divorciada del llamado; cruzar muchos 
títulos que no son los centrales.

- Para concluir se puede decir que La Tercera presenta una 
diagramación correcta, porque para analizarla hay que con
siderar la gran cantidad de avisos, lo que atenta contra 
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una mejor presentación gráfica. Pese a ello, el medio no 
incurre en grandes errores y el saldo también puede con
siderarse positivo.

EL MERCURIO

PAUTAi

- Aspectos generales

- Hábitos visuales

- Pauta del diario

- Portada

- Contraportada

- Material gráfico

- Pasos de la diagramacion

- Compaginación

- Suplementos

- Opiniones diversas del personal

"El Mercurio" cuenta con toda una tradición.. 
Es un diario de prestigio y su contenido ha ganado la 
confianza de sus lectores.

Su funcionamiento interno está bien organi
zado y los aspectos importantes están en manos de dos o 
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tres personas. En cuanto a diagramación se refiere, está 
en manos de los jefes y su resultado es coordinación y 
firmeza.

En la actualidad se tiende a la libertad de 
parte del periodista para diagramar su pagina, según su 
espacio e importancia. "El Mercurio" tiene una línea fi
ja, un estilo, que sus lectores identifican perfectamen
te: sobriedad y seriedad.

Hasta el momento, y por muchos años, se ha- 
llevado amato un sistema de diagramación que fue diseña
do por el experto norteamericano H. Taylor. Dentro de 
seis o siete meses■cambiará la composición a un sistema 
de fotocomposición electrónico, que actualmente usa el 
diario "Las Ultimas Noticias". Este nuevo sistema de fo- 
tocomposición permitirá una mayor rapidez en el proceso, 
pero la línea y estilo se mantendrá.

Analizaremos, a continuación, los casos de 
la diagramación de este diario, considerando desde el 
momento de la "caza de la noticia" misma hasta su publi
cación y venta en los kioskos en todo el país.

Adjuntamos en esta investigación una "co^ia 
de prueba" del diario del lunes 12 de mayo de 1980, que 
fue a provincias, esto quiere decir, que puede tener al
gún cambio de última hora en la edición de Santiago.

Quien decide las medidas tipográficas...

El estilo sobrio y poco sensacionalista del 
diario "El Mercurio" tiene una estructura definida en lo 
que se refiere a la diagramación. Las tragedias, muertes, 
pornografía y todo lo relacionado con "prensa roja" no 
son motivo de sus grandes titulares ni fotos destacadas.

"La noticia nos llega a través del reportero, 
el teléfono o de agencias informativas. Normalmente, esta 
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noticia se conversa con el jefe de cada sección y se le 
da el ángulo adecuado a las circunstancias’1, dice el je
fe de crónica de este diario.

Una vez redactada la noticia, se entrega al 
jefe de cada sección, quien, reune informaciones y pro
cede a hacer una evaluación de acuerdo a su importancia.

La extensión del texto de cada noticia será
de acuerdo a la preponderancia del hecho; pero, general
mente, fluctúan entre las dos y tres carillas. El crite
rio periodístico y la experiencia del jefe de cada sec
ción deciden su ubicación dentro le la página¿ es él 
quien marca en el ángulo superior derecho de las hojas 
que se usan para redactar, las medidas tipográficas que 
deberán usarse para su publicación.

"Cuando el problema de la ubicación está re
suelto, se diagrama, teniendo en cuenta el equilibrio, 
que no se vayan a pegar las fotos, los títulos, etc. 
Eig. 28. Actualmente en "EL MERCURIO", la portada y pri
meras páginas van, normalmente, con cuerpo 7 u 8 el texto, 
y sus titulares en 48, 60 y 72 puntos, Las lecturas de 
grabados de estas páginas van en cuerpo 10. Subtítulos y 
epígrafes en 12 ó 18 puntos.

Llama la atención que, en portada y en pá
ginas interiores, en los títulos se usen sitas y bajas 
al mismo tiempo, vale decir, cada palabra comienza con 
mayúscula salvo las conjunciones... ¿Por qué?.

"El Mercurio usa las familias Spartrn y Tem
po Eold Italic en sus titulares que van desde el 13 al 
43, son grotescas ambas.

Todo lo que sea texto se imprime en la fami
lia romana "-corona". Estas son familias que tienen tipos 
fáciles de leer, porque corresponden al grupo de legibi
lidad.
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Estilo de 3.a portada

La portada de "El Mercurio" refleja un re
sumen de lo más importante que ha ocurrido en lo nacio
nal e internacional. La gran preocupación de sus ejecu
tivos es que ésta se muestre siempre limpia y transpa
rente en el contenido de sus titulares y del material 
gráfico en general. Fig. 29.

La decisión del material que va en la porta
da es el fruto de la reunión y análisis entre el direc
tor y los jefes de las diferentes secciones: espectácu
los, economía, deportes, polieia, etc., quienes ofre
cen lo más importante de su frente con una buena foto
grafía .

Esta página, lleva, además de fotos y titu
lares de considerable tamaño, una "columna de llamados". 
Esta consiste en una lista de medianos titulares que 
sintetizan las noticias más relevantes y su ubicación 
dentro del diario.

De la crónica a talleres

Cada jefe de sección del diario ha diagrama
do, de acuerdo a los criterios que ya hemos mencionado, 
la totalidad de sus páginas con el material gráfico ad
junto. Fig. 30.

Se procede a enviar este material al taller, 
antes del cierre, vale decir, de la hora límite. En ta
lleres existe un jefe que controla y registra el horario 
de recepción de cada página. Además está encargado de 
revisar si el material que aparece diagramado correspon
de al que se envía adjunto con sus respectivos llamados 
y medidas. Luego procede a distribuir las páginas entre 
los linotipistas y el material gráfico pasa a fotograba
do .
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Cada página está previamente marcada con los 
avisos comerciales. Esto indica qué espacio pueden ocu
par.

Posteriormente, el jefe de taller entrega 
una o dos páginas a cada compaginador para que la arme 
como viene indicado en el diagrama. Posteriormente saca 
una prueba, con copia, para entregar una al jefe editor 
y otra al corrector de pruebas. Fig. 31»

Esta prueba está sujeta a cualquier correc
ción o cambio de alguna medida que ordene el jefe editor 
o el corrector de prueba. Una vez que el jefe editor y 
el corrector de prueba aprueban la página, puede pesar a 
matrizaree. Para esto se ocupa el cartón de estereotipia. 
Este pasa por la calandria, de tal forma que las letras 
quedan grabadas en él, en bajo relieve. Fig. 32. Inmedia
tamente después pasa a la fundición donde se prepara la 
teja. Este clisé curvo pasa al fresado, donde se limpian 
rebajando los blancos altos. Cuando las páginas metálicas 
quedan limpias de imperfecciones, se imponen en la pren
sa; se imprimen y el diario queda terminado. Fig. 33.

El material fotográfico

El equipo le profesionales que integra la 
Sección Fotografía de este diario, produce unas 100 mil 
fotografías anuales. Cada año se publican alrededor de 
1 5 mil y las restantes van a engrosar el Archivo del Ser
vicio de Documentación.

Con tres camionetas provistas de equipos de 
radio conectados a una central instalada en el edificio 
del diario, los reporteros gráficos cubren diariamente 
todos los hechos noticiosos. Cuentan además, con 10 e
quipos portátiles que les permiten enviar fotografías 
por teléfono desde provincias y el extranjero. También 
funciona un sistema receptor de radiofotos para recibir
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los servicios de las principales agencias extranjeras.

El criterio con que se usa la fotografía y 
cualquier tipo de material gráfico, es variable. Va de 
acuerdo a los hechos y a su importancia. No hay una lí
nea definida en cuanto al uso de primeros planos, pla
nos generales, etc., dependerá de la información y del 
material con que se cuente.

So que sí es característico del diario; no 
se usa el desnudo, las fotos sensa dona listas ni nada 
que impacte negativamente.

El Mercurio

- El jefe de cada sección - periodista - es el encarga
do de diagramar sus páginas, excepto en los suplementos 
donde la diagramacion la realizan otros profesionales.

- Utilizan una diagramacion vertical en block que data 
de hace veinte anos diseñada por el norteamericano Ho- 
ward Taylor, la cual se ha ido variando levemente.

- En las portadas de cada cuerpo usan la diagramacion 
por bloques verticales. Normalmente tres bloques por 
cuerpo. Siguen en forma bastante fiel la diagonal de ■■ 
lectura ocupando los ángulos muertos con fotos, informa
ciones en recuadro con filetes, etc. Utilizan también 
comunmente las fotos en colores. Pero caen muchas veces 
en la exageración de colocar varias fotos pequeñas, con 
lo cual no se destaca nada. En el interior hay un cam
bio notorio con respecto a las portadas debido al avisa
je.

- En el suplemento literario se ha utilizado una diagra- 
mación totalmente simétrica, porque se realiza con tiem
po y calma, factores no conjugados en el diario mismo.

- Existe un orden lógico en la presentación gráfica de 
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las noticias: vertica luiente ubican fotografías, lectura 
de fotografías, título e información.

- Las lecturas de fotografías llevan epígrafes y el an
cho de esas lecturas es igual al tamaño de las fotogra
fías, lo cual es correcto, porque aprovechan todo el es
pacio disponible. Y en eses lecturas usan tipografía di
ferente al de la información.

- En la portada usan exageradamente los resúmenes para 
indicar la ubicación en las páginas interiores. La norma 
indica no resaltar tanto y racionalizar el uso de estos 
resúmenes.

- En portada usan mucho el pase de página. El ideal es 
no usarlo tanto, porque dificulta la lectura; pero tie
nen el buen tino de reunirlos en la última página del 
cuerpo, lo cual no causa mayores problemas al lector. 
Sin embargo, esta página pierde atractivo por la esca
sez de fotografías, las cuales pueden realzar o levan
tar una página.

- Los títulos van en altas y bajas (mayúsculas y minús
culas) sin ninguna razón lógica. Es sencillamente una 
aberración, porque induce a errores gramaticales. No hay 
ni puede haber una razón que explique el mal uso del i- 
dioma en los titulares; es una burda copia e influencia 
norteamericana. Un titular en alta y bien interlineado 
no pierde legibilidad, aunque sea en dos líneas. Además, 
la tipografía que usa El Mercurio permite utilizar solo 
altas en los títulos. Por lo demás, es sabido que es más 
fácil leer las bajas que las altas, y nuestro idioma se 
caracteriza por tener solo los sustantivos propios en 
mayúscula.

- Al final del semestre, El Mercurio varió su número de 
columnas de 8 bajó a 6 y en la cabecera de cada cuerpo 
se identificó éste con una letra. Pero aquí se nota la 
falta de cultura gráfica: en esa cabecera se presentan 
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tres familias de tipos distintos: la egipciana caracte
rística del título El Mercurio; la identificación del 
cuerpo: Deportes, El País con una familia romana clási
ca y el pequeño recuadro: B o C con grotesca.

- En líneas generales se puede decir que El Mercurio 
presenta una diagramación definida. No hay tantos erro
res, salvo fallas que con esmero y dedicación pueden 
ser corregidas. Quizás lo positivo de esta diagramación 
se deba a que son los periodistas los encargados de ella 
y estos poseen uniformidad de criterio para la confec
ción y apreciación de las noticias.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
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En el primer capítulo de este seminario se analizó de
tenidamente en complejo mundo del lenguaje y la comunica
ción „

En el desarrollo de ambos temas partimos des
de los orígenes para situarlos históricamente hasta lle
gar a las concepciones modernas de sus términos. Vimos 
las características de la lengua, la retroalimentación, 
la comunicación de masas, el signo, la semiología gráfi
ca, para llegar, finalmente, a la técnica motivadora del 
signo.

En el segundo capítulo, titulado "Elementos 
Sicológicos de la Comunicación", se trató de distinguir 
claramente la diferencia entre percepción y sensación, 
para lo cual se analizaron las definiciones más conoci
das. Posteriormente, se estudió la sicología de la for
ma, con sus distintas leyes, para finalizar con un trata
miento acabado del cólor.

Elementos de la Comunicación Sico-visual 
corresponde al siguiente capítulo, en el cual se trata 
todo lo referente al espacio, equilibrio, proporción, 
sección aurea, ritmo, contraste, resalte, etc.

En los capítulos siguientes (Elementos de la 
Comunicación y Tipográfica) se trató todo lo referente a 
la fotografía e ilustraciones, explicando sus diferencias 
y sus cualidades. También se analizó el color desde el 
punto de vista gráfico en los distintos sistemas de im
presión, para entender la separación de colores, los fil
tros, enmascaramiento, etc.

En cuanto a los elementos tipográficos, se 
estudiaron los distintos recursos que se usan para que 
una página tenga una presentación gráfica armónica y so
bre todo legible.

Si en los capítulos anteriores se penetro 
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detenidamente en los "Secretos" de un proceso de diagra
mación (léase en todos los pasos previos a la presenta
ción gráfica de una página) tratando siempre de justifi
car y explicar el por qué se usan ciertos elementos; es 
necesario que este estudio confluya hacia un sendero fi
nal, es decir, en el terreno analítico de cuatro medios 
de comunicación gráficos de circulación nacional: El Mer
curio , La Tercera de la Hora , Las Ultimas Noticias y El
Cronista, para rescatar las conclusiones 
can a una mejor comprensión del tema.

que nos conduz-

Es preciso señalar que estas conclusiones 
pueden pecar de idealistas, porque en la práctica la 
"diagramación ideal" puede ser un objetivo utópico, ya 
que en el terreno cada medio elige su propio estilo. 
Estas conclusiones son:

1 . Hemos visto como para obtener una buena diagramación 
se necesita básicamente conocer lo que es la técnica grá
fica, saber como funcionan sus elementos: los signos grá
ficos, y como estos elementos se pueden estructurar en
tre sí.

2 . El conocimiento de estos elementos supone haber la ra
zón del por qué las familias tipográficas representan no 
sólo el signo gráfico sino también su connotación, su 
intencionalidad y lo que representan en la historia de
la comunicación humana.

3 . La técnica gráfica actúa también por otros elementos 
que no se dan, pero que están allí: los blancos, y que 
tienen tanta importancia, porque hacen destacar los o
tros elementos.

4. La fotografía y las ilustraciones, en general, nos 
permiten completar el mensaje, y no sólo eso, también 
son códigos que permiten que el receptor capte mejor la 
intencionalidad del mensaje y produzca la reacción de
seada, o retroalimentaclón.
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5. Otro aspecto es la necesidad de que un buen diseño de 
página estructure la diagonal de lectura, para que el re
ceptor reciba todos los mensajes que esa página conlleva.

6 . Podemos afirmar, taxativamente, sin que sea una ver
dad absoluta, pero el análisis y conocimiento empírico 
de cada medio nos permite afirmar: la diagramacion debe 
estar dirigida por periodistas o, en caso contrario, 
asesorando a los diagramadores; pero los periodistas de
ben conocer cabalmente esta materia. El periodista es 
quien el valor de la noticia y debe asignarle su lugar 
de acuerdo a su rango en la página.

7. Ea mayoría, de los diagramadores demuestra un total 
desconocimiento de las artes gráficas.

8. Es necesario dejar establecido esta premisa: la buena 
diagramacion de los diarios sufre el atentado de la enor
me cantidad de avisos que lleva, ello hace que la diagra- 
mación se adecúe al avisaje, salvo en la primera página.
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Fig 3- Maqueta de diagramacion incompleta.
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teda «mlnwMr. Hoy m podii tet. d era tu despedida ) 
obUgadaroenielerda quedar la rucha ungidocontoel smertfor

La brka re lome rota rrloi y la purria re abre Miaarmenle AHI 
ra la entrada. rrth 1ó liglir* alicaída. que Cóc u> manto atol. .n*s 
parace la dr IH> ÍUgtf ipe trae comido ri rvosdo nr«»ark». "El 

ipierfendo comunicarte... F.l nlvtnn et arompanado per una 
rirllcada flor que dire. Tero aralp». ¿ Por quéeAA» irktr en mi 
■kvpedMa? Tr bimpré rnlrc «ida la gente ¡ no te hall* ¿ Qué 
ptoW .. Turrare mewAala que hu ralada IrHr por mi currara.

¿Wm? . Hoy w cansé ntat que tureca. No pude rrprr Ir eran tollo, 
ImKea dr aaiaA,» cuando rao iro» froru pr «»y "viejo" para 
«Una 'n4rcM*q>ro cmjdtlero* a mi ladoe Ig «tímenle pude quedar 
lertcro mire din.. Tara mita un honor y ujaU lo rea para ti Saca 
la cureña. I'a alto mío aoa ocho layo*. Cürrmi m. trago nada 
luna que cincueo la y dan y aún no rae voy al dear aaao. Yo té que 
Ir mejor que ¡«xírta haber hrvho hoy hubiera dita (anal. pero na 
pude Lañaron tiren» mba velona y dala prueba habría ocurrido 
dus temporada, aniel, no tmgto dudal. hubiera vencido por uu 
dtoancla roatadcrabJc v corriendo como n ti I* |pata. de atril, y 
atrapeflante, ra k» aetadeeiua metra Ha ale». Pero re «te Gran 
Premio no ae pudo aunque Iwiretlé repintar, pero me a*ad 
rrtajtto

al Pida uun Sermón melodía T* rabra teromegutasrorrcT pinto a 
<4. y mA» aún mando me turen* soavemraue alguna reudqnUa 
alegre Me arntf bien hada lu» primen» mfl qulnientw. . kuoiraa 
que faltaban, k» arla muy lejano» No a», la arena me ruderas». mb 
í*a bureaban el atando deaeanau.

Tm» jarr qué «Mar Itrrlrnrtlkr f haMnr dr «otar < rrtn .Re- 
cuerdathacereit ata ruando nmsuoocimt»por primera rara...Tu

lo té Mr eiwvoliaba» algo ruitlrx». por mi eran 'cabenúa-y race 
huraña aaUr-nln que me daban un* carncteriuka dtanlda. potar

SETAMCION. Sria adre y aranera aran |uMoa. lucró ara atata 
«ara unMad rpaa ¡a»* H .ti ldari entre tarabea y raballa. Eaa

¿TRISTE? "Alejarme te mi gran amigo a preaao. La ao 
paredón rorata y mía ate ruando rw enteró rata en laa ptoU*. 
Ojal*«rae de mi jsneroeián talgpn traed.'*

de Inda. raaillear en mi y «ao fot lo principal pata que yo merin- 
Itera cdAlgadó a darte Mllrfacctara roano tt lo mcrerlaa. Que 
cartvrún fue mi debut ¿ recverdat?... T6 «andane a mi priiwe 
llnrtr. Cuatare Faríin, « limar la punta de InmrtLnto, y yo lehtaa: 
cau.. ganando por ar-a «urpae en loa 1.100 nwlrce .. ¿re trienio, 
uahm. le lo dediqué pknuúentc a d. aunque no Jo raptarM. Tua 
«Mr de eipertruci* y nal Jvreqrud acredreid*. te hociuajcabu la 
dkba y d aafnenn.

T bar oaeaoarU. cae cita — mi aegunda pruebe— cuando Irn 
tirata cuotriaciMt» no me drjaron corret addauie y lave que 
uhlcume peotlUioo, lojiaodo el <guixfc pumo ral el trame (in*l 
aifUdla ocaaMu «irMó para dmuntrarte qur podía rendir para db- 
ianrlaamtahrgm y por «ao tí decidhrc cambiar mi eatOo. por otro 
tnfalentny argum que ararmellera dr atril. Era nucí etapa de 
ral vida. I* utUlzrmoa en laotar rtctorlar que ,n« llevaron harta "El 
DnW r-c pnalt <|ur úrofrr ha. «nitalu porque o el i'ir.kv qur 
Tahua lu retandarhk Va .tuerta aanuvta Vu.ta mi rwlnlu ra. 
dlcbuiea. pera rayare el drerhre re cruel, un rita ante, del Hádcu me 
rnlrrmé de una lecrRile epidemia, igiehabla cMaadorairqgoaca 
nnrohm de mb oampaÁerm de prvfeaiAn. Crnciae a Ote, loa 
médkra pudiera, coetndar la peala y pararla a tiempo, «atea que 
ro maullara mM perjudicado. QutrA, «M lúe N momento mil «*>« 
de mi vida Yaonatia reeyfeUr. porque rabia queerad IrutiMede 
(remuele con el mtilmo premio düleno. Pctu no pudo mr y ar 
«abroeé en ganar y ganar. Tu cuidador eran mk mejora nuota-

Ya en ra tiempo me eoruideraba un caballo rsperimentado. Tú 
le cilratlabar par mb roaceionm tan raimkai antea dr un ct>m. 
pronitto. A nJ nada me perturbaba, parque rolo logré cun la 
tranquilidad que üernpre puibte ce mi canal, jamía dejarte que 
nadie ae acerrara a verme cuando faltaban alguna, hora, para I* 
carrera. Piir tro. a mi no np-lrn|»Kat>aq ladro raro "tramita 
prado." con Ina «upteadoa . de la clínica, ruando me examinaba» 
raro un dnndmen» de inctrumeaire To talla a la cancha con la 
mirada lija re la roete. No habla nada que drevlara mi alrnctAri ... 
Iih grito» del púlalkw me n»Imulaban , pura labia muy bien que 
me alrnlahan * mi...Draputa de ana agtlacibn muu.vlar.Jb rnr 
acariciaba» la cabera y dr(aLa> robre la pa|« raquUtaa lanáhartaa 
v tirare» parto verde Me tunoelaa muy Iden laaguaiot ..y me re- 
I rcgabal laa coaüdat preferida*

ft rKvenlu. luejre cuando gané curuecullvamrnir rete rUairai 
■pie hoy nu pude repetir ? ..Qué Hli la «enllaa. Yo. una m tata, 
dreuaitaba mk oalldadea que na hombre cvnm tú rot» aplmai 
a la prefaarfóu, Aunque no lo cuna, irrita un Inrnenw. danto de 
vencer rea nueva verdón, para are el único ejemplar chileno que 
hubiera repetido pr»r trrmi rcr la huella l’aro ahora que ortoy 
m*> traaqutln y dmaltd». pico» que lo mrjur luc llegar ewrol- 
landn a l« dua primera». Lu» hunora que vinieron deapufe 
Íicírn demarlvdri par* mi madre La. E*C manto azul fue lo mejor 
rpie pudo haberme ocurrido en 1* tarde. ¿Te Imagina*que gano? 
T<4n «a» manlleciacimea hubrtan vetikiu a wibrefe’.ieitanue por 
algo que yo loiarecmte habí* becho en una carrera. Fienjo que Im 
mérfteaerturieroo ramparUdoM,cu< «btmno. Mia demgs rolegu 
re edorwoa al mídoao por Bogar a la mda, lacho mil que u- 
flclenle coano pare que Torean galardonad» también eOou

Eney vicado eu lu rera que reta amriendo Me alegro lauto que 
ad rea. aunque noto aún que no tale* dd aaombro de verme 
halilaodn IruV|uUainciAe junio a ti...pero re» tolo U'hl lu vi 
Nnnan. El ua ílcl eocirto que guarda remo» por alreu pre

Alava nae qrerata drapnillliiw de U y agradrevrrc tmlo» rea dre- 
vrirn que le di. darlo a mi gran apetito y ncaairo regalunro Itaro 
n qire n tan «lo haber patacki mi nltn y |UVentud a tu lado. 
(Jim, tengo que regmar al Harta pata coinenxal ral nueva ac
tividad de reproductor La cntoctoaanle ¿Stbea? A rota, abe* y 
pmiéudnme nerrúrec Tero aparte de reo. Creo que ara A na* e». 
pm»c»KÍa bell* tener hljoa. por que a lo mejor «k alguno m mb 
caracieeteiear y gañí mochoa cúrlren- |Que buUo «erial y quAor- 
gullan tw pondría *1 tabtr que uno de tnh bija* e* ertck . Me 
trarnioranaria er» un padre sumamente realizado, pues ni» hay 
hieyrr papo de un producto de uno. que Jn Imite, raplrkndo viro 
Lorias e Induro uiperindolai. Y quién ube por ahí al alguno de 
<|||| predilecto, llega a tu corral y ocupa mi pesebrera Ojali fuera 
ad. Dr toda, lurrr a a mil pequemos le rellenaré la vida lujo d mis
mo puntó de viat* qae tú mola m«traste. Siempre adelante, ti» 
aflojar.

Feru u<> Ir pongai i riten nuevamente >rtas lígrlmu miga «oo 
ahora de emoción y de pena, porque lonim afir»» anida cuota 
nwpcrku en minuto» Ven amigo, ebrarame rere pul uno» d uno 
al rAro. ralut lataanir*. ajnmredinnin, y qué Importa haber 
ganada o vencltk» l»oy. il lu rata hrainuv» que puede imMtura « que 
rdamm somjMMtraido, re» un uthi ir.r, ¿Que illrla It gruta al nur 
riera aal Durando y charlando.. ? No ir» érenla. Penurias que ra 
una vUún;daro. nm» krt eabalfat M» hablan.

Ahora que roe viene * la mente le que oe-Jrrtó luego rar drao 
hacer memoria, porque Hr muy deugiadíale. Ero dhlrn argen
tino, en d que llegué cuarto, a cansí del barro que ararpre ha in
terferido en mi tranco, como queflémlate burler de rol por kx 
rpiinlcnias Hkn y (tacción que punumr hizo muy maJ.Tal vez rea 
uriiacMn la toponé cnp pta firme, pero lo que sucedió drepuét no , 
ya que rala ducho, deeidierort dejarme a competir lili por mis de 
cuatro n,«Mi. apartándome de lu ladn y hada de mi íid cuidador. 
iQmf maleta rita fueron rana..Xa áalrv que dcMalre aa ven Irme y 
pronto, porque ademé] de rer lodo muy dreouuddo. junta pude 
aculrlentimnc *1 dlma. QuIgAa fue «*a I* rveóo por la rp» I rae rer 
ron tnl nuevo preparador Para malí aírele, rae manqué y oo d 
que fue rLoioraac Era algo aal ron» 11 le Introdujeran aguja a la 
venia lie lutada.. Fen»n»l»pn>|iletarinto|»<aion por reírla r nía dr 
vuelta y por Ihatl meter ir ruin piló.

tbc di» lú rrtabu ron mi» «imitas competan* -leí «toral y le re- 
irallealv cuarula i egresé, porque ntabu Incierto d a qua nuo- 
vu<me volverla a rvctoioevrtv. |(Y>mo na te ll>« a conoen. ti 
rea ella «pilan anhelaba tanto poder ver! Pesó un burra tiempo y 
rapMameMe volví a la normalidad hsai medicdutu que cora- 
prat«> cera lanío amor, eran lai que me sanabiB re» lurmi rrtca. 
Pero piensa que lo qto mta adrianlá «*a aíroeUn fue lu gran 
vaHhny Wtltfjta hnrta'mtae.Tr.iaclaf arnlgnl

¡QUE DIA! *Vu meato axal y aa bella enrona fura» Im 
mejora regalos qnr pudieron úfreverme. Fue algo que tirrepre

Fig. 6. Página impresa



En la intimidad de una pesebrera, un hombre y un caballo,llamado “El Gomero", produjeron d milagro de habla 
ra vez... La historia, o más bien el cuento, tuvo un final triste... Dos amigos se separaron y lo único que quedó fue

. “Adiós campeón... te extrañaré”

EL CRONISTA «<>■»■*■» tll.trílo.l.kl'IMI

Fig. 5- Negativo al cual se han agregado las fotos e 
ilustraciones.



Pinochet a los Embajadores: 

CHILE NO CEDERA 
NI UN PASO ANTE 

ATAQUE SOVIETICO
e 'Los que creemos en nuestra civilización occidental y cristiana, observamos con pavor 

que el país que estimábamos como el líder no es tal, y que, por el contrario, pareciera 
estar entrabado para tomar alguna resolución de verdadero peso, y muchas veces 

quedamos atónitos, pues parece querer desquitar su debilidad aplicando sanciones.
deapreciando o desprestigiando a quienes se sentían sus amigos".

PrtVHÍfcSa por rl Jrfr <W Estado. C.mrral 
Aukvsto Mneítut Ugart*. w rírrtvó la wrr- 
monta <ir InaiiKV/MiA» de I* primer* reunido 
rrWíil dr loa Jrtn deMítlnnm Dlplamlllcas de 
Chite en el ertcr lor.

l-> primer» s«te*i ron|unta tuvo ItlJtsr m la 
rala 5 <5rl Edificio Dicto Ponaln. Inlriándw ri 
atrio con la InterprrlM-iftn de la Canción’ Na. 
cicrtal por tosfcn lor nürtentro.

S.E. Se enconluba acompasado del Ministro 
dr Hrtneiotxn Estertores Hernán Cubillos; 
MiiiMro Jefe dd Estado Mejor FmldcnclaJ, 
Cencía! de Srljuda Santiago StndsJr; Vire, 
mtnlrrro de RelscknKi Enarioim. General 
Enrique Valdía: y el Subsecretario de la Car
tera. lenientf raronet Emento Vidria.

El actual mcuentm —dijo rl hvaláeme Pl. 
rmeba —. V disperto por rnniiderirvc que con 
raemWn Mmulldneasseobtlnse, rnlra tarar 
etsun, nn mayor lutaRamhl» de rrpcrlenclu t 
Iñfnmiartanri de tn rrobaladoret v tía npor- 
■ unidad al Ministro <fe ftrlacUnra Eiterlara de 
rraítear un mejor balance de la verdadera

Adabmo -.Aadto S.E.-. da ocasión * los 
settarro esnbajadom" y le racimo fundamental, 
4 poder informarse direei amenté <M avane* del 
país V de Sos progteo* akan «dea en 1*3 diferen
tes tote de la rila «tetona!. lo que tes otorpj*

'amiento del jefe iH Estado en lo referido a la 
.Kru^lAo mundial, y Junto con ello algunas 
rrfleílñoer sobre rrta materia. "lo cual —pun
ió»! Wr—. ños permitirá evaluar las repereu- 
dones que ha tenido, tiene y landrX para OiO, 

ril'h dr esperantes frurtradas que vive hoy la 
humanidad-.

Ja. reunión Inaugura! se infrió * Im 0 horas y 
finalizó a les 9A5. ffotwiotásenle kn emb* 
¡adoren tonockeon una tniervendón dd Ministro 
de Bdaríoner Eilertore», y flnalitiente una 
onliurfón riel aCu> 1979. pord Viceministro de 
firiacfcmes-

l-ai «dones conlinuaron en la tarde, a lar 
15-30 horas, cutí el lesna Aspectos Admlnil- 
trat lvm. pord SuforerH arlo de la Cartera, y por 
Íilllmn Directiva Pulule» EsTerlar para IMD. por 
lajlirrrdtta dr RiñlflcariAnde la Candilerla

DISCURSO DE S.E.

EKKKS
rio * ir i.H3. ubum ■ atu. suits i « «mo g im nao ni

Resalló d Primer Mandatario que durante su 
rotada en ChÜe podrán compenétrate en 
profundidad de los diferente planea que el 
GoMemn lleva adelante par* forjar la gnndeu 
de [a Patria.

El Central Flnochit, ™ *1 Iranscur» da M to- 
tiervrnekSci. Ict mirrífi en forma directa rl pen-

Implacable Masacre
de Civiles Afghanos
Loa bdlcóptect» afghaaoa y 

’rcdMn MU lsxarx ana to-

Insyenrfc d 30 por dorio de kx 
ptséHoa a la largo de las peto 
ripaik* artete, dija un pe- 
licditra que estovo jMldonrro

mi dsí dtarlo íxtodoa titerera* 
■ron tea* «a □ Cairo- de Ifl

Grupo* rfc cuatro de loa 

tres de dios pdotaadca por af- 

fomUKíóft robre laa prósperos 
imMáciona «sortarias a lo Jaxgpr 
de la carretea, dijo Ni ai la.

Serrón Informó r! prrlodlMa. 
hs ficifcópcsm* drjsnm on 
robrlss y bombas Intlbcrl 
mlnadamenta. golpeando las 
MMd de Inoemte pueblerino* 
harta que la» paredes da barro 
te hundieron y dejando * «teñ
ios de personas, mire ellas 
nitljerei y rilóos, muertos y a 
trienios más mu liados.

La lucha por puier el control

Fíg- 7 y 8- Maqueta y resultado impreso de primera página, en la cual contraria
mente a lo habitual, no se aprovecha el color y sólo se subrayan las 
bajadas con filetes azules.



ARICA
En el Año del Centenario

Este es el año del Centenario de Arica. El 7 de junio será el día culminante de la celebración v para entonces los ariqueiios esperan tener todo listo para mostrar a Chile y rd mundo el nivel di1 desarrolla de lu zuna y la belleza H'nuizada tic sí, ciudad. n la que anhelan wr ronscrlídn en nudo de «nltce cultura), ceonóinim v turltlico de lo* países dfl Cono Sur.
Prcas ciudades en el 

procesa de transformaciones tan rápido y prnfundn como el de Arica, En menos de tres décadas caminó su rostro v tranco provincianos por Iris de una urbe moderna, dinámica, cosmopolita Aqrcl gruirá humano de 20 r> 341 OÍ» hábil antes de l.e años cincuenta, aislado del resto del ñau, en solitaria y «limada vivencia fronteriza. se hn multiplicado acelera, clámenle, llegando a constituir en la actualidad una población cercana a las 130,000 personas.
Dtl ritmo tranquilo y nct.rppasado con que se discutían los problemas dd alumbrado público, de lu falta de alcantarillado, del irregular abastecimiento marítimo, se Iw pasada a vivir lot problemas de una ind.ti- triaJlzaeíón afeltrada, de califique paireen reventar ron tantos vehículos. Todos de reciente fabricación, del ruido y de la contaminación.

plnsivo se reflejó también en el campo de las co-
Caceta", un periódico artesanal de propiedad de la lamilla Iglesias,' vinculado a las más antiguas tradiciones arlqucAas, debió ceder su lugar u nuevos y modernos medios de difusión. Su heredera directa, "Iji Defensa", conserva el cariño de los viejos arlqucños, poro hoy existo también “La Estrella", de la Empresa “El Mercurio". dotado de avanzada tecnología offset que permite imprimir, además, un diario para Iquiqnc, a despecho ele lu rivalidad clásica entre ambos ciudades. Arica tiene, también, nume- riKiu radioemisoras en AM y FM y ttn Canal

Pt>c Luojuu Váiqucz H.

propio de TV conectado i la rrd de h Universidad del Norte.
AricH debe ser la única ciudad chilena sin mendigos ni uspirunlrs a drSL-mpcñar oficios menores, No existen ios ■‘niidatlnrrs" de antas ni Ir» cargadores de muirlas Hay. empero, numerosas poblaciones marginalescsm.itmidas de iriuti-rinl insólita (hasta de cartón) La mayor parte

(kl pasudo V avanzan de preferencia hacia los alíelos lomajes dr! desierto. Sin embargo, aún esta miseria es contradictoria. Es frecuente el casa de pobladores con automóvil propio, con su “callampa" plenamente abas- tccida de clcctrotiomCs- ticrit.
Dentro de los Intensos preparativos del Centenario, la cnnstrircclftn de nuevas viviendas ocupa un lugar prioritario, El viajero lo per- 

Dndr rl «ricü wl»ro. «i ■ <M htaúriw Mam.

cila? desde su llegada en el Iruhajo activo para levantar edificios de toda índole. Comparado con lm niveles de! resto dd psds. las caías en Aríce uin aún las más baratas.
El gran «fuerzo nrir|irenn «tá volcado hacia I» industria del turismo Tiene buenas ruzi.iies para hacerlo: una "eterna primavera"-, m invierno la tcm|K*- raiura estable es de |T grados la mínima y de 22 la máxima; playas de agua libia: casino de juegos, y una ubicación geográfica privilegiada, en el corazón mismo del Hemisferio.
La bol derla ariqueñu, si bien delicilaria. tiene a MI haber uno de los « luhleciiiili-nlm de mayor atracción de Sudamé- rica: d Azapa Inn. El Director Nacínna) de Turismo, h-dro Fritz, después de visitarlo en febrero, hizo estas de- claraclnnes: "El Aaupa Inn w uno de ios mejores

El pirlán de <—al Axapa Inn.

hoteles del mundo, los □riijiieños deben estar orgullosos de ello. Y esto lo digo yo, que he estado en casi lodos los países del urlw Creo que por su ubicación geográfica y ja>r lodo el «fuerzo que M1 lia desarrollado v se está haciendo actualmente en este local, debe ser considerado como un establecimiento de excepción".El Azapa Inn está dirigido por un ariqueño; Eugenio Celedón Cassok. con quince años de experiencia en d rubro dd turismo, ex propietario de agencias de turismo, con nn impresionante currículum de viales jxir «Ñ todo el rnuriuo y estudios de perfeccionamiento a nivel Inter- nacional. El establecimiento pertenece a una sociedad presidida por el activo hombre de empresa Juan Aldea, propietario, también, de la Feria del Libro en Santiago.¿Cuáles son los méritos

Sim jvMtn* y parta de la páieiaa.

Fig. 9 y 10. En esta contraportada se han utilizado foto

H.CRCMSR
____________________________________________

«pie hacen de ate hotel nriqueña uno de los más hermosos y mejores del mundo? Quizás si el más vibresalicntc de Indos sea su emplazamiento en un oasis exuberante Sus 50 departamentos y cabañas. están en medio de un» vegetación tropical bellísima, en que destacan gigantescos gomeros y otras plantas Huidas especialmente de Brasil y Ikillvla. Sur pb¡- cinas, el mlní zoológico, canchas de tenis y de golf, conforman el escenario do habituales eventos internacionales y de reuniones y congresos nacionales, aparte de una nutrida concurrencia remanente de turistas rasileños, bolivianos, alemanes, peruanos, etc, 

En lar preparativos de la gren fiesta centenaria ariqueña. llevan una alta cuota de responsabilidad las máximas autoridades regionales, encabezadas por el Intendente, genera) Toro Dávila, y locales; Gobernador, coronel (R) Víctor Contador; Alcalde. Manuel Castillo, personaros universitarios y del sector privado. En general, la comunidad aririucnej toda w líenle trcnun por el acontecí miento y desde el taxista hasta el vendedor de Feria expresan con orgullo su voluntad de hacer de ¡a fecha aniversaria una poderosa plataforma de lanzamiento para un mayar progreso de la ciudad histórica.



p*.

s a todo color, cosa que no se hizo en la portada.
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Chile no Cederá
El Jefe de Halado denotó también ri fracaao de la dlrtnwJ6n niiin<ll*L ■■ fWwr armamenttott. la falta de diálogo entre pabea En- ■ Itnlrlaliradna y las nackiora en desarro lio, y en lo nacional destacé la tai|ilarable campaña dr deapmtlglo son en Ida por la Unión SwMflc*y«tta~trtiln m contra da nuratto pal».

(Viene de la Primera Página)

DI ALOCO DE SORDOS

El General Plmchei expuso m pensamiento anta los embaja- «inrrx. ciirtui responsable de la conducción externa del pali, se- Uniéndoles «pie entramos a vivir Im dor úlllmu dA-odu del rjgjn \X. sin «]tw te huyan cumplido, siquiera en parta, lar sueñe* de paz iiniverxal «pie tanto pregonaron las grande» potencial al término de tas <l*« Guerras Mundiales que ei mundo ha vivido en la que va de
. GitániM vcst» hemos leído, escuchado convenios, «teuerdoa y • rat adíe., donde se h»hta de la cooperación entre los pueblos ricos y r»*lKrs. para vencer el hambre y el subdesarrollo; «imo en tantea 'H-adunrs «r ha reafirmado el respeto y 1* colaboración lea! qtle rls-loc existir entre ta< naciones, y asi. »n Infinita» otras cotes hermosas v alravimfes que a la humanidad sólo le han servido de fe- uÜEo. «In atacar el mal: pero a la grandiosidad de ratas objetivo: «pn m- funintlarnn especialmente al término de la Primera y Se- gumía Guerra Mundial. 1* realidad « que liguen sin alcanzarteláir r! «inlrarh*. di* a día, wn mayores lu teruloncs y írostra- 

1 l*'nr-s rk- ta Guerra Fría. Al i «acaso de la distensión, corre paralela iiiu rktoucsurada fiebre crmamcnttaa que consume recursos gl- euiilcscov. asi comí» también «e observa la falla de diálogo entre los inihisitíalizaduv 1 la gran mayoría de naciones en desarrollo l. si l<i hay. c« un diálogo de snrdrn. donde Sólo reina draron flan xa; «»n angimia te nhorma cómo se deterioran principios fundamen- tafm del drrix'ho internacional, en particular el de la no Intezven- 1 i-*ii «ii k«s «simios internos de los Estados. lo que hoy no es un IhkIio aislado, «ino «pte ha tenido ttn cfeíño acumulativo, creándote .i*-i ss>mta'ii>ncs «-taramente peJigros» par* ia paz mundial. A todo "lln. kt« r|««c cnvmtrt en nuestra clvllizactfin occidental- y cristiana, '■lru-rsutii'i> ron palor qttr ej pah que raimábanlos como el líder un es tal. i «pie. |«nr ei rontrarki. paecciera estar entrabado para j-uua. alguna rraduelón de verdadero |«cw. y muchas veces■ (•t«lam*i« atónitos, pues parece querer desquitar mi debilidad ■lita ando «am bines, tlesprrviando «■ desprestigiando • quienes se M iqiau su» am. *»hhí*l*« sts ra«K ultimas metes, ante el rngafto y rl embuste per riniiMtoii- <k-l inundo tnialilarln, su reacción pareciera querer rr- íniuiir «-I Ihlerarg*,. !□ que cuenta crin la simpatía del inundo oc- t-iik'iilal

ha hecho, y que se debe volver a ejercer el dominio sobre él.De otra forma,- serla romper un dogma.He allí, señores Embaladores, por qué se no* combate tan encarnizadamente a todo nivel, tanto en lo InternactanaJ como en h,>neclonaL •En esta lucha, Rusia se aprovecha deloda lo que puede ser útil para producir un cambio en la conducción política del país y poder >ul retomar lo que perdió en 1075. No Importan tas medios, lm|x>r- tari finLa guerra fría Iniciada por Rusia en 1073 en contra de Chile lia sido a indo nivel y a un cono que no se conoce en la Historiado lii Humanidad, pura son millones de dólares los que esta super- ¡vilerxlaha empleado en contra de un pequeño pero valiente país.
ATAQUES MARXISTAS

Como señalara, anteriormente su campaña no ha ido rilo dirigida i ki Internacional sino también a lo Interno. Ají, xu propaganda perfectamente coordinada en el mundo Turnada ron kn íriiqrudos iioINÍwklogró desfigurare! verdadiro rurtrode Chile.Medios de comunicación social, uambleas, conferencias, nmniom <le Inda Indole, personalldudm marxMas. promarxlxtai o iillh» a citahpiler meóte que sirviera su íln, se ha empleado en ron- ira <€■ muutro pah. logrando ron ello la credibilidad en muchos pata»riel niuiiiln.Asi, u fines de febrero, nuevamente fuimos agredidos en uní rratlucíim discriminatoria y politizada votada en contra de Chile en la (iomiston de Derechos Humanos de lux Naciones Unidas, ac-
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RIESGOS PARA LAPAZ
A raí- t-iradm inquíname «• ha agregado, últimamente, el pr*ilrl*-ina «k-l jaSróípi, «pie causa grates trastornos * todos hjs IMiw « patliciilarmrnte a aquello' en drsarrrillo no productores. -■I 111 el no 1 irnipi '(•«■ plantea serios riesgos para la par. si no te en. «ii-rilra un ri-gimrn de icansírfrtn. armónico y seguro, que garau- li*s' *-l aluislccimienln y los prrcisn durante rl periodo en que rata ■siHihustjhk' w ira lia*-««-iidr> prrigrrdvamentcmáscteMo. ■ » ■A bis priiK upa «lira problemas q«l<- lie insert a<io resuma ahora rl .Ms'iUisKiiU'iiro que ha maiiadi* irtás drarnáiii-aifienta rsi» crisis. .■>r«i<>!,i «i la brutal imaMiin viliHU-i a Aíelianiatán.Eq«- m-iri de- (uiTza. que tlola los principios esenciales del déos bu mi.. ai-kirtal. ha cnnminído a !oda« tas naciones, y ha sitiori-piiiliwLi mi «ikx por bis paiten de occidente, sino también por l«utl«- d*' la» na< ámrs no alineadas del Tercer Mundo, muchas de las . u;»l*«> lian tl«-,|>erladii hniM ammre de la creencia de que k*i x>- 1 ><Su-i. Eiwi|H-rarian de bm-na ícen íadistensiónllura n aliiladqur ya no hace dudar rpieel mundo de noy está eñ ■-I «indiral tl«- la Tr-rycta Guerra Mundial, y me atseveria a decir. <ih-I*j««. rpu1 11 eritr*'* a ella, pues de qué otra manera psxJríamas 1 .>l«ÍH *f ta « rsu-nfa expaijsíón cnmimista. que sin pausa seexlitndc |***r i-f.. . 1 que lia 'igniíicadn la muerte de millones de hom-1<rrA. i-ii iliMtatas formas de cómbale, drade el término de la Según- ■ ta Gui'trq Mundial
hánns. ('innalmi'nlc drr|mri« «pie rl mundo está en pax. o (U<y..« ilu |«i> «pie n*i i-stá en guerra

PLAN MARXISTA DE DOMINACION MUNDIAL
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i'h’m que no merece sino nuestro total repulsa. Me valgo en cria «qairtunldad y en presencia de Indos los Embaladores para felicitar ni Embajador Trueco por Mi valiente actitud en deíenra de Chile.Nn puedo dejar de cftnr en estas palabras, cómo numerosas or* giioizacitincs de fachada del Partido Comunista Internacional y otras Influenciadas por su propagando, han apoyado con millones tl«- dólares a cirganlsmwS chilenos t> extranjeros para que actúen en contra de Chile de*dc fuera o dentro del país, para lo cual se re- vnrre u nú ¡mular scntimícrúos de retorno a los poliiloos o se los ha int ilarlo o incita u luchar contra el Gobierno, con la IlnaHdad de rvgrtwr a unn democracia lllvcraF que permita vi marxismo volver ul puls: lo «gie ahora «(serla Irroverslblc,EMr«s rnetllu, agresor» tan iltlbu ■ los que se encarga magnificar eiialspifct liri'ho, «aben quedólo asi cerní tallarán recibiendo tan suriilenln apoyo y además producirán i ib lea» on el ctirnplta- mli'iiui tic la ley |v>r los tirganlsnius responsables.

xlsitui, wm que rapidt z cambian sus di'«cl lies principios y para tranquilizar a sus conckiuclu mantienen ■ firme la lachadu de un *>dlfk-iri t-uyo Interior se derrumba y cae para no levantarse más l'nr s-llti insisto, abrirse en una democracia liberal y pluralista cse| primer signo de debilidad que será aprovechado por el agresor' s« «vi th ico,Grroíscñore* Embajadnrcs^que ante la Intervención de cualquier Upo que cfcctüe Rusia «i alguna partedd mundo, sea ert forma directa <i a irxsfs desús sal tilles, la reacción Inmediata de Chile v-rií tic u[wiyur la linlco. respuesta posible que debe tener Occidente riuts* rslB agresión, cual es. Una politlón de firmeza y decisión que «Hul'ltmc duramente las insnsgrvshmcs y dhiinda al agresor liocién- «lulv toiiipri-ndor «pie dclterá pagar un precio muy elevado por su i iiiiduita delk'lurna. Lo demás es ceguera o temor y. además, hace i'l jm-gii a lu esltatcgla ll-ilínlda

NO RETROCEDEREMOS CAMPAÑA INTERNACIONAL

Es dv conveniencia también, recordar que las FF. AA., Jas FiK-rzas de Orden y aquellos chilenos anilmanlstas, al examinar «ni serenidad el futuro de la Parrla,t¡*-m-n la convicción de su enor- iiii- responsabilidad nacida del mandato popular on II de Septiembre y reafirmada un 4 de enero de 197S. de que SU primer deber « lio iH-rmilir regresar famés. ni dlrvcla ni indirectamente, el retadn ik' succrox v de hechos <ptt cnlocá •! país cu rl umbral de la guerru ehll y pHibilítóla Infiltración extranjera.Tr»l<*l«mnri*nins tanto a nuestros «oMadns y cazablnerni que i'iisepin hichanski por la llltert*d, romo el pueblo misino, si re- ihHsnliérainos «m nombre dr una lirmnerdcta formal y vana, contri In *|iii- Chile vlvlft hasta antes drl 11 de Septiembre de 107.1 y vnl- vií-riinios a ese tipo ríe Gohk*rn<t ennirt algunos señures polutas* pretenden rcgrcMr, dando vigencia u un pluralismo ipi- b»|is riiti- lpiii iicjKxXn |v«r|«-mo% aceptar. Pareciera que asi csltu señun-seii su iifáii ile jhidrr vuelven a act-plar como cnmpxñern de ruta ul mar-
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Ht-m«is tenido In irliúe experiencia de haber sufrido la presen- <-ifi soviética en nuesfni suelo, Jo que casi nos hizo perder deflní- tisvtnienti* muflías libertades y transformarnos en otro de luí sa- n-iii«?s<l«- Mo.tei't. Hechos <¡ite muchos ya han olvidado, pero Otos ha «irte generosa cim rato pueblo de Chile y después de fi años ha reror- 1 I.liIi > a u< pipil<«« ingenims y cscépl leía sobre 1 a verdadera o a | urateza <k- Isi iH iirridn en te|itlcmbr«-dc 1973.
Y «-lln, de Iris propios labios del «ñor Brelhncv, quien ha enn- L-s.iilu *|iii' lu Invgslñri «le Afghanixtan fue motivada por d draside i>mu*lir «pieen «-M- |>cqiicñti p*l«w repitiera el caw dcGhlleAnte l*«« liiT-hos srnuliolos, nuestra diplnmucta h» debido enfrentar la bien rirganiziidu campaña ínternacionitl. desllnada a engañar u taiipinión pñhllM mnniliul.Sí-t-dmoteha luvfmiln heroivamBtñe por restablecer la verdad. « te'iino dl*i «■ ha Ingrarki i-n muchos Estados, manteniéndose .enjíai- -i 1I.1.I ««In qiií«'n«slicn*n iiurstasanlcnjctas idrológieas. De ahí qtie niii-slra ¡«Iflita exterior en los últimos años ha debido «r, pues, en liiieiiu medida, una política di-eselitrccimicnfo.Al mismo lii-nqKi tpu- se ha defendido el objetivo esencial de lü'iiiiiiir que i ! país « fi-ernara en paz y sin Interferencias externes. 

mi ««sunlriivziite v tas transfiMmni'InmA económicas y sociales m i 1-s.irlai pura Lindar l.i sólida [nstiiucionaiidari cjue requiere par* vi lnhirndi' grandeza y prosperidad

Amí-rlcn Latina, hemos crin! rl bu ido al perfeccionamiento del ■fi-rishri internacionafy, especialmente, a la aceptación eje noztnu q«u- defiendan a l»s países peqm-fios de 1# Intervención de los po- rir-rosos y que tiendan a la solución pacifica de las ccnlroverstai. También hemos iniciado la bicha -que ahora ha sido adoptada por el Tcrecr .Mundo- destinada a lograr condiciones más fustas en las r<Aackmcs económicas Internacionales,Este hisloiiB] de cooperación y entendimiento éntralas pueblos di- América, basado en tantos tactores de afinidad eompartidos y en (ttipciplux Jurídicos aceptados, debería ayudarnos a superar una vurhtdA goma de problemas que subsistan entre los palie» d«-l llnntih'rlcn y. hl que ni mái grave, el tlcsaflo que representa la uitif-naxá creciente de mi subversión que s*.- despliega con singular siruliHii ln <-n uní* xnnn de nuestro mnlbientey que creer rila a día.En rl plano mundial, siempre hemos estado dispuestos é prestar toda nuestra colaboración a los oduerzoi para fortalecer a Im NacUinex Unidas dnndtn nueva vitalidad a sumtslón de mantener la puz y la seguridad mttndlnles.Hemos ahogado en favor de que se aborde Con realismo y ex- piritn de cooperación el diálogo Noria-Sur para crear un nuevo or- ili'ii económica internacional que logre ¡a adhesión de todos y pueda, por consiguiente, hacerse una realidad.Hrmnx sostenido la urgencia de despolíiizar los órgano» téc- ■nhm-dela.ONÜ para que sean verdaderamente efectivos y puedan -vunpllr ítts ullos<ili|etlv»v' Gnmbaflinns rl resurgimiento del . pri*tcccinn|l.rmIj que mni-nnz.il al comercio mundial y especialmente a I01 palies en cl«-Mm»llrt-FaVr»reccmns, en cambín, lu cnnprraclón horizontal entre loa pulw-N <ximn«>| medio eficaz, para mejorar mi actual condición «le di'peii drncia «sxinómlca •

También visitaré H|l. Estado Insular di-l Pacíliro que vimpat- IC el interés lanías Veces expresado por Chile de desarrollar las relaciones comerciales, la navegación y comnnivactanes a i ravta dei l'at-illwi. en el convencimiento de tjuc este fomento Océano tvé llamado a ser el "Mar del futuro" ¡»>r dnñd* re Incrementarán nl in- Icrcamhlrj «•onómrcn en todos sus aspwtos y posiría «■« donde se trasláde el centro de gravedad de las relaciones intc-rnacionilescn el próximo sigloCirro, sin caer en utopia, el horizonte del futuro di- Ghilc está i'n el Poniente y todreparcec teftalarnos I» m-«3i*lud de prepararse pitra salir hasta el Oeste.
COMPLEJA ACCION

NUESTRA POLITICA INTERNACIONAL

VISITA A FILIPINAS

Las reflexiones que someramente les he expuesto permitan Comprender rn«) complejo y vasta a el campo de acción de los señores embaladores de la delicada función de representar a Chile, luir nominación del que hxhJa y la importancia que significa para Lui-qto rito desempeña 1* información que se os entregará y t! am'ilbfx de lc*« diferente! planteamientos que se expondrán en rata reunión general quese Inicia en el día de hoy.Durante estos años he estado preocupado por preparar un itrupo de selección de íiinclonarios de Relaciones Exteriores, pues sin desconocer la capacidad déla* penonm que integraban las anteriores misiones en el exterior, muchas vcce« observé en i'llus algún ilraiinucínilento tle niiMtra verdadera realidad y aón más, en «roiL-ha* ocasiones ni» hubo una verdadera reacción |arr parta de *in mi* itlbro de misión al embusta q*«c divulgaba algún enemigo de ChileItny erro qu>- En gran mayoría de Iris funcionarios de flela- ckuu-s Exteriores poseen la verdadera mística <lc este ¡nip'irtec.te u-rvicki >1*1 Estado.

fift ___________ „Embajadores chilenos en más dr MJ patarx y organismo! ínter- primera reunión general dcslinad* a analizar los linramlentotnaeinnalcv ir «ciaron ayer, en el edificio "Diego Portales", k de la pollina rxterinr de Chile v Im últlmto aconteyfrnienlMmundillo.
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rl'irnjdiitas cuas metas, nuestra política Internacional cou- ..... <lcli«MÍl«'iidit 1*« íntereas vitales del paix sin llinharte » nnu 
l i-.ii.il |iioviuviuita i»1*iridhta en In «sirnunldad Internacional.I'..r «-I tsirniariit. debemos mostrar, comí» .siempre, una vo- *n>r>*i> |»ir |*arti< lpat en los esfuerzos para cnrwi rulr unn «smu iiobiii iiiirroacúiiial veril adera mente justa V «olidaria.Nin-vifa uvrión %<■ hv vcnlradu, lógicamente, primero, en rte«- Itíi i'iiipiu eominente ckmde, junto ctin las repúblicas hermanas de

Mi Gobierno bu declarado su voluntad de mantener relaciones trio uulits h» países, cualquiera que sea su signa ideológico, siempre i c*iiuuh> estén dispuestos a respetar nuestra soberanía y a no Inter- fcrlren nuestra vida nacional. -Queremos fortalecer y desarrollar nuestras históricas relar intu-s con Iris pueblos dr Europa y ríe Asia y establecer nuevos» i lumias e<in las nuevas nncfoitcs de Africa y el PaefFirxi.. Mucho «c hn hecho en rae usniido en los úlfEmos años y queda jiimi mochil |>»ir luiccr.lili rimy pinos días más clnduaré una visita de Estallo a Filipinas, país Mmlgri que cxmipario con noioinn significativos valures ilúMi'iriixrc y cspliHiiales.! 1'eng'i i-l anhelo de qtic i-ste cotilueto sírva para destacar y ci- |iimiil»ir <1 awrcamli-nto mi sólo entre li><dr>s paíwsslnu lamlilén en «-I ri>n¡unio de las naciones integrantes déla Asociación de Naciones rli-l A«i« Siirr>ricn(al con indas las cuales hemos establecido rreleo- li'ini'ole rr-laclriiu's muy cordiales y deseamos e.tlitnular el comercio s his intercambios de todo orden.

ENTREVISTAS CON EMBAJADORES
íximo responsable d«-la condiicción délas relaciones exteriores rl»1 país, di'v.xi enimcet dlrcclemente de cada uno de los sí-ñ'ires Jí-Íi's de Misión, un breve ■'infarme-incmoriiidutn" de lo más im- lurrlanle «pie ha tenido on el cumplimlerúo dr su gestión y mil sngttchclas. ■Para ello, t-1 orden d<> rrilrevista será comunicada en la tarde 

i¡i- li«iv por bi Prroiricnciii id scónr Ministro de Relaciones l-.atrs-
Al ruroiiiinr, junio cim detenrlt-s el mayor éxito en iustrahn|m. h'K t'xprúM' mí trinflanz.a cti lo que Chile puede esperar de usted*'',, i>*> si'in un Reí ciiitipllmlenlo de vuestro deber, sino también un inuManto. «'iiliisiusta *■ infatigable espíritu i)i superación, con e] bu de lograr el > i-rdudcm sitial y grandeza de le Patria en sus ri-la- « kiliis iiil i-rnaclnnalrt.Señores Embaiatinret-. luchamos contra el marxismo soviético. (Tii-migo tenaz y poderoso pero no invencible.”

Cubillos
Instrucciones a Embajadores Para 

Defender el Derecho Internacional

Mu* h-n erecn que el ri«-sg>i de una catástrofe nuclear ha ■■quillbrailv s ni-nl«alízadr« las rhanfes de la» grande* potencias, i «rirjrii u-ria iho ir «pH- lid ríixgii ha acrecentadosuñancíalménleíu I«isihit«f1aii**s del im|H-rial¡sm<>«nitíicopueslaqiie ellpeligro nucíea- 1<* li.i pna-Mrr a mIs*i <fr lina ehnnagrack»n mundial, como lógica is ai aiivrn eQué pin-bloconquixtador, en el «irw de |a ftniu »l<- una garantía scmejxnte? Creo no encentrarlo. •rf*i parreirra wr parte de un gigantesco plan de do- riubal. que al < ««oíplinr. píte a paso, einspirado«n la i- ía-nin. ha significado hasta hoy el Iriunfo ■« la mayoría dr hicontlnenlm. Su accionar l*li««« ifcsptiés. he Ido aherrojando pueblo h íln-ztii logrado en su actuar con Chile, pa.ii l'anuiu ÍJirrúinLaa de América, y que habte r la tía clcsiiva loque jamás «e hable dado en lasi-uundij »1 pah pafteia haber entrado a lea 11 >1*- Srpi Lemhu-, las Fuerzas Armadas y de Oz- ’■■■ l>> ah* a su carro.rsr- qu-hi

El MJnlslrn de Relaciones Ea- l«‘rlnri*s. Hernán Culullos. *piH-n í-n ín mañana dr ayer ic ifirígló a lodos h» diplnmáilcns
Ih'imión de Embajadores, ex- pn-u> que "Chileha condenado % lo seguirá haciendo en lostér- más enérgicos, la vi». sistemática a bis principios d«- Derecho Interna- i tonal, i estamos instruyendo a «Hilas mirMras aih«r«nr< para ipu- •'■« sus nsijseetivas áreas. Iiuju-ri sistemó! ten r lucen snblraiunle por la defensa de ►Mus principios «jite hacen P-sihh-U< rciaeinnes enire h>«-

El Canciller explicó qirr (¡hile enfocará la problemática InlcinaiMinal ''«rriij un apoyo a huías las posiciones de principio rpu- -sivTnpic ha mantenido mirara polUfra exterior, «roo serenidad, y Iralando ríe aportar niKslro grano de arena a la s'uissa de la paz. mundial".

ulgitnos ifc- Ir» peligros Vihrc tos ulules Chile habla alertado yay que. f»«r ese período de !«an- ■piilhlad un fioco artificial que d mundo vivió «1 la época déla distensión, otros palso no linbian captado. "Yo erro que ¡«luirá i-l miindii vestá alertan-ski t iengo íe y confianza en occidente, «pie dcliidamcnle nlcr- nidri. es capa? de reaccionar''
REUNION

FF. V CONFIANZA

Cunllmió refiriéndote ■ la rrist» twilhlci y jurídica Internacional, expresando que "n-ndlr puede alegrarte dr qite ,«•1 mondo viva en un periodo de . . , I r-rhis. porque, aiinqite ésl*«1 J,r - ""«* -««Uto |)¡|rrac,n „ lln. ter-S ra abu dentro «kla r, t<WBn t |f>cf„ )1|s......  hecho «a ,la(.íl>n(<-r, tarazón de la Jr
... l.«g«*g.1.i-. qi.<- ya m.ichas1. í.liik' lóln es una , „lllls ahrtencki lo» oíos • . *i* !e- IriW-irsi- |o i|iir S«- \

Al referirte a lu Primera |l<'i«nií*n de Embajadores. In slit'ó q«i<- creía «¡lie esta erg una ni ni "mil iijuirt unidad de tener >1 lodos Iris Jríi-S de Misión di' < ¡bllc en el extranjero viviendo la realidad chilena y en c*>nlachí ron las aniorldadi-. del país, para escuchar en forma directa rk- dios, la oricni aclon de «yibh-rnri ert materia de política exterior. D» c-sta forma, podrán uilvrr Informados plimatiienlc # sus scdin d«' los ndntym y ■> - 1 t**nur gubernamental en el plan*» exterrg» e Interno. Ahora, !<■« áspeterrt de crisis que en- ¡r«"nia el mitndsi la hacen «- ¡usl ulmén re útil''En citunio al prnbleniu de Gohmbia que afronta la ■is'itparfón de la vede diplomática dr República Dnmi- níessna y la mantención de rehenes wt Mt Interior, el Canciller Cubillos indicó qite Chile lia manicrddii ron tacto directo v jieniianrnte csiu el Gobierno ■ k- Colombia Ih m.is ripresadu
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CANCILLER HERNAN (UfJILMK: El revio de! ■nitndnrslá abriendo los ojor *• ia realidad que Chile ya habla ' adelantado..
iwliilri solidaridad y deseos de aviada, parquees un problema qm-hoy es de este país, que ayer Irivú-rijii otras y que mañana piu-clc afectar también a otros.' Nos prcnriipa y es «tn síntoma mis. d*-l ra adn de crisis queco- fo'iila «I miinitn actual"
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PEDRO OA7.A: la» nrganbmm internar irmalra -pnc a estar dchllítadni- pueden hacer su aporte para el man- lenimH'nlt, da la par mundial.

El tema de los derechos Im mu mis en Chile, agitado por umllvris |»,llllm' dentro de las Nucionrs Unltles, ha Idn per, dhutln ceda vez. maym Ittipctr- taiiiía tai <|u«- m- pretende es prinhu-lr molestias Inlvrita- ■ l>«nali-s u núes r<« país, cusa que «>n m" ha lugratin T-a prueba m.» evirlrflta «Ir ello i-s que ÍJIillt' r-stá siendo elegido para pitsstlns Inquirí ames dentro del nrgaiiisiTH> Internacional, y por maso ñas sustanciales.expresiones fueron ver- par rl embajador per-marwmie «inte la ONU. Sergio Diez, quirra agrcg/i que mientras rl tema ha Ido "dcsesealan- <kr |wisicfoncs“. la nuestra sigue vlr-rttln muy clara »' ílTmc "U«^|mar«uis ln« irritados Ínter- mu-Minulrs. acuerdos «iitetltosV.

Daza
Nuestra Posición es 
Hacer oir ia Verdad

i i> reunión de a-mbtjlldures n,> -jlIii m min útil «■ importante p ira «enr-r una nwHrpriAn de tsiupintu. ¿«-I análisis de tvl« y■ le la ¡uhvaclón de las autiiFi- iludir: también lo OS para 
til vivii'niki el mundo actual, i-jiruteerizado jior el temor y lu iqin-hi'nstori que existe respecto ats-I ruutiicniinieiitode la par.Asi lo Indicó el einbajadnr iirttt- h OrEnnlxarión de Estados Amérit-anus. DEA. quien agregó «pie lev nrganismin in- «■'ruui'iiuiulc’t "qiu- nlmmurals*■ ll-lw-ii ¡ligar «in pupse] «luis- ím pirtaiúe en el manlenirnicota il>- la par en rl mundo, cuán ih'Lilúadns y pasando por iiiuni«-nl<rt de crisis".

. I’pm* a din agregó qiu- con- Italia en ipu- a je-sar de esta ■k-billdad, ¡vidrian liacs-r un .qairte útil frente a mi si- liUK-li'm.
POSICION CHILENA

En cnanto a la posición chilena deritio «le los nrgariis i 
ib* inlcHiUciisnali-s. Pedro 1 l)j>» «-«presó que tata se rcufir I midui rada vez mis “Nuestra ' jkislciún i-s hacer cxcii rilar urntara verdad. Cliilcmnti país piu ificu. y lienuis estudu l«t- i liando por la piar en lodos los nrganniiiiK Inicrnaciinialcs l'huto que Chile im sólo delie mantener su actual |X'II1uh y |H¡<ÍL*ión. sino insistir en elle".

Diez

El Papel de Chile en 
las Naciones Unidasw.lirda materia y procedlinlentas «pie sean de general apll- « ni lón >n las Naciones Unidas", l'.-ru. agregó nr« cooperaremos ion procedimientos ad hrtc, til i-pvcial«-s, porque estaríamos susriík-nndn la dignidad úel juik". De unid.! «pie v en bn.te x ivn-dra jwúitica ya lijad», Ws; n > s^. «tn problema para Ghilc, «- un problema de las Nacínties I tildas ipic debe lijar politices g wrales para nuestro país. N'tvii r*u no aceptaremos otro t'ixi di* prócstlluiíenios''

POSICION CHILENAAl preguntársele sobre la actual pus letón chilena dentro del organlstno Internacional, Diez <-»priisA que nuestro país ha gurí ario "lanKíonex íns| rumen- taita que son muy útiles. 1j ONU tu» sólo llene la Asamblea a la cu a! asisten Indos los países, sino que también el Consejo de Seguridad y el Crintejsr Eco- rumiiu y Social. Chile es hoy uds-mlirn J«' ystt¡ úllImo, elegido |x«r velación directa tota» de

íi

j

1 MRAJAIXHI MANUEL TRl’CGOi |.a resolución iul*'lil*tta por la Comisión de Den-vlins Ihimanns de laNU hacía Chile, es ilegal, injusta, discrimina taris y ah-

dos tercios de los países miembros de- la í tNI' i, también del Grupo de los 77 y de una serie «Ir comisMiru» de traba jo y ha ri'prewmtadn y representa ni Grupo Luí [nrtamerlcano tGHULA)."Ahora - agregó- Chile ricnc que vn|vct a Ia posklón de Ihfvtain «pie antes tuvo. Esto la i-stamos haciendo con la cautela y la lentitud qne et easn requiere. fzt estamos haciendo í'intiimic,¡talmente en las áreos lécnicas y económicas, porque nosotros tenemos tina cxpcrieri' <-ta de país en desarrollo. No «pteremox imponétscla i los dvniñs, pero creemos que éstas delren analizarla. Hay países en «Icsurrulln i|tte tienen una e.x- iwrívncia tic libertad enmu iClillc y ipte han tcnidri éxito.

Trueco

Rechazo al Tratamiento
Discriminatorio

Ulillr nbtenrtrá un ¡rala ghilml t-n relación a Jos do- rithui Iluto anas dentro de Ipn Naciones Unidas, en el próximo |iñrindo de srakines de la Asamblea General de este organismo, qtic* re realizará a fines del preH-nt caítoAsi lo estimó ayer el embajador ante las Naciones Unidas, ron sede en Chicbra. Miiimd Truenen. quien en ¡u -irsión pnangural dría Primera lliHinis'in General de l'linba- Hilares, citada |V«rr-| l'nildenta sil- li« República. recibió el N-isinocliiiionió publico dul l'tiinei .Mnnslutvrlsi por In ír>r- nui i-n i|iit* ha rcnlliradn su gi-s tVniExpresó lint1 el tema de los jtercchns htimBnos en Chile. «I* va "muriendo'' y si no

hubiera sido por la recomendación de >« Atarnbk-a General de la 'ONU, de qttr se mantuviera un relator especial para ■•I llamado "caví chileno": "habría muerto en esta reunión de lu Comisión de Derechos llumanns".Ejcmplif ieundo. ManuelTrtuxft fndisró rpie este año, y al considerar la Comisión de Derechos Humanos, previa- nu-ntc cstnles erar los lemas más inquirían!» a tratar, para líjsr y cutnistanes de tía- figuró el llatnado “caso en nlngiinn du< los primeros M Dt> hecho entonces, luí' Itt propia Comisión la que sliHs tniiiH* te falla de importancia, di-nuislrándrise la inenn- seenencí sistema *1uptnlinr's. reJobiclún ah-

Mirdá. injusta e ilegal contra Chile,
EVOLUCION

pero has- otros que siguen vk-ps esquemas ya fracasados como los que nosotros ya ten- tainos en el pasado (draorrrrtll.1- ino raatal) y qtic, r mi-nte.no han logrado Pin pota di! mlindo cimiento croo tapiro Itijtntdn por Chile".
Chile hoy i lene come m liw Naciones Unidas, participar cnu su creación e Inicial Iva en los diálogos entre países desarrollados y en desarrollo en el área eennómica; vfn per juicio de tener U posición qiro liemos señalad». Cn rl Area política. En esto añadió— se «Jebe aduar Acorde al Grupo l.alinnamericaho.cnn  el que las t<’lack»ri« son excéfentra. y con <•1 Grupo de lev 77 que nosotros

Míimiel Trueco observó q,u pese a s¡oi'hlgnrl!a>nc*in IWllds liuhn contra roirstoi país, "Ghilc h# evnliiytainudn ¡a- i«ir¡ibleineiite en las Naciones 1 fnlilut".Iluy- «pie tomar en cond- «k-radón - iigregó— que hace un año y medio el Gobierno «-liik-nu expresó públicamente *|iic no aceptarlo ni acatarle ninguna resolución adoptada [>ir >>zi:>inism<^ internacionales dónele Mr (rulara ems un coríc- h'r <s|»et'iul a Chile. Esto se hizo 11* «-n la Asambb.-a General de ONU «-I año pasad*,. <-u la Comisión «Je Derrehos Hu- inuoto. también el pusadi» aó** s *-ti lu ilItlriuL reunión. "O* iu»mi7i« 1 ¡in- lu posición de I lliile "siá t'lurumente definida Chile «niqicnird <-n todm hit orgums- inro iiitcrnachínales donde has u pr*HTriiniientns di- > urZcicr iB-ni-raí!'
1 i'mliajaíloresen la que participa ] al igual que locflS representan- les dipiisinállciA miraros acredílailo t-n diferenlcs panes ilf! mundo. Sergio Dlt-z expresó qiie en ><l milnimúo critico que viví' el mundo, tailln en crisis |uihtit-a, vtvitoim'u a y pirldlm, |mi el ahatidono de los principios iuternacíniiak'st "es i>|UirOinisirna”.

-SERGIO DIEZ.- No sacrificaremos lu dignidad del país aceptando tratamientos discriminatorios contra Chile.
representamos como cía dores,REUNION DE l-'MBAIADORES Al referirse a la reunión de

ncp>.

"El Presidente de la República no pudo elegir mejor momento para citarnos, En «ta se analizarán todos los problemas intcrnaciorialcs urgen- I les. Será iinu especie rie seminarte q«tc será enriquecido i ¡uir*¡*ie rada etnhnjador trae la | opinión del Gobierno ame c' i teuil iiviA acn-dliado. I



34— LAS ULTIMAS NOTICIAS — Lune» 28 da A «d>

Maipón Va 
Para Crack
• Sigue invicto «fi 2 presentacione»

• Bueno lo jugado del Club: S 20 937.877.

Se sigue notando apreciable repunte en el movimiento «le los hipódromo» céntrale!. El Club Hípico, sin nada extraer- dinnrio en iu programa, alcanzó un total de apuesta* tic * 20.M7.B77.En «i compromiso especial, premio "Guillermo Forster”. el dos arto* ''Maipón1'

se mantuvo invicto y derrotó, sin apelación posible, a Infanzón. Barbón y Díscít manoEl hijo dr Tantoul. padrillo de moda, dejó la mejor de laa impresiones y !<• Incor- pora por aus cabales al «ñipo selecto de íu divlilán,Resultados generales:

• LA DELEGACION de l* Embajada da Japón que llagó M domingo hasta al Club Hípico da Santiago D» Izquierda a derecha aparecen toa ntenlatroa contvjaro» Ka- ruma Mataukama y Tteehln Hayiahi. * q o lana* acompeiten aua eipoiaa. Al canlro, Sergio del Sania M-, presídanla del hipódromo da Blanco Encalada.
vslid» *puv.i*“5 ¡r &'■.el SREpilo.con5.t77 v*fo* Valor no- muul S 1,70.

PflíMEHA CARRERA.— I 34» metro» Indio* 35 al lí- » 75 000 ai 1.0.1.4 ( 4) CaauAo, 54. por Carrea <11 y Ftof da Ukno. Ote «Lid 'ChaM4IU'', poeta £- GurmAn....... Mi 115 50Jo I ijflMpam.sr.p CMOXo. m *,«( 1) Endemoniada. M C GMtefuMe». 717 »,5C4o (1» rwonore.4», J Serrta»___ 12*3 3.00
W03Ganada por naru. el lo 4 i/i prorvrw, el 4.0 a l'l cuerpo Tiempo, i 112'5 Preparador. J MaMonado No m merco rl N o 7 Condenado, el N o * Sonriiai y vi N o 11 Pu- yaminda Dividendo» | 14 50. | 7.SO y i 3,S0. Pnmrn, vUl da apúrala Triple, el No 4 Cartapo con ZIB vate*. Vítor no- minal i i. I«5

SEXTA CARRERA.— 1.1» mateo*. Clínico. Premio "JAPON". * 210.000 al primare.Lo [»J Chacho, M. por Nuroav y ChacM- dama,dal (íud '*Gu»J', jínalaL. Toro..2. a (7) Jabrt. 4», fl. P4roz.. .. „......----3. a (2)Paeomt<i.S».S VÉaguB*™,----4a (t) Critotoal. 50, P. CaílHIo- -------
2444 1*703112 5.4051*2 3.30!Í3I (.50

24577Ganada por 3<4 «po. el 3.0 a 2 eurnxu rl 4 o a 4 13 curro»» Tiempo. I 4» 4-5 Preparador. E Ccrtrr Corrieron iodos tbv^eodo. |S.7O.IE4O*Í 7 40SEPTIMA CARRERA — 13» matea» Carraca aipacIM

SEGUNDA CARRERA.— 1.JP0 ma*v». Condicfcwui. Pw» ponncaa da 2 atea i» pañadora* | ito oóo a la
1J ( 1} Harta Marta. M . por Prapóaai y Misa Martiyn. «tafeSM Curte** . |M- taJ.Berrio*___ ______ * 2330 0 3.10lo (lOlNadya.S^E.lMvB___ __ 1»4 SJO3.0 Buena-Papa, U, B. Aró» —..---- » 771 SAO
Ab ( 4) COraaga-51. u-t-luma.......  1010 7.10

10M7Ganad* por l 1/4 cpo., el lo * I 1/2 cpo,. el 4 o * 1/4 <-|M> Tiempo. 1 14 Pri-p*r».i,,r. A I1ul!rrd Mn rorrló vi ri o lt Vrroquila Dividendo» 5 3,10, í 2,40 y J 4.10. Sep/nda v* lida apuran Triple, el N a B Marte María ron 66 vale». Valor nominal f .1*49.

5 lM 0»M primero

12,40
Ganada por I epu , vi .1 o a 1 3 r-hía., rl 4 o a cbza Tiempo: I 18 3 5 Prvp A Hnuur No i-ornó lió) Morondo. Div. 1130; 1 1.6b y 5 3.8b Seitunda valida apuesta "S y 6". El 17) Mripón. ron 3 813 valí-» Valor AOrHinal 133*

TERCERA CARRERA— 1.3» metro*. Crmdtetenai Para potranca* de 7 ate» te ganadora* I 150000 a la

O. Eeeobar—.—---- ——2.» ( 7) Cereña 53, G Uua>a„„ 3.0 ( 2) Ameteda SI. R Toledo 4» (13) Tiernamente. S3.L Motea
54* Í1A»37M 2.B0105 í.*0H4 I1J0

OCTAVA CARRERA,— 1000 fflrlnjl, Indio» 1* ■) 11 I 55.000 al primera.I.o (12) TERUQUITA, 91, por rioltten Thom y Tarouc», om m« -I'mm+mi- ra". Jinete Ft Jarqui i ....   J./n 5,702.0 ( ») "lo bettelrte. 53, s *zóc*r ,„...... . 3 7(4 4.IB3.0 <10)R»m#r», 53, E SIN»...... . 3.111 7.304.a ( 7| Eamartedlru. 33. J, Olaz . 1.BÍ1 4.00
33MfGanada por I 1'2 roo.el lo a I 3’4 cpo .el 4 o » I cpo Tiempo l OO l 5 Prep P Inda No corrieran (5) Rimador y (11) Sigilo. Dtv. 5 5.70; *2.79 y I 2 20 Tercera «Mida apon la -5 y 6". el (12) Teniqu-la con 554 valra Valor nomina! » 2 363

1Í7WGanada por rabera, el loa I 1/3 cpo. el 4 0 * 1'4 rabera Tiempo. I 14 Preparador..Afinln E. MartitteZ. Corrieron ladra Dividendo» I 141.20. | S.M y f 220. Terrera Triple, a 1 er lujar I3) Sella Sombra, ron 4 vale» Dividendo definitivo 3 101 610 c <u A 4-o lunar (7) Corvina, cm 15 vale*. I 3 670 c/u,

NOVENA CARRERA - 10» rr*Un. frnriie * aJ 1. $ 50 0» ai primero1.0 { *) PERE CARIOCA. 54. por HuMIIo J Atadura, bel Er. Cartea Tapa P. JtnMeS.2úÁ«g».....     44* 43.»2.0 ( Bj rooaia 53, R. Jaoqueí____  5.1*3 3.B03 o {11) CriterilU*. 51. M Olguin J+C 23,7114uo (10) Angwa.5!,* feiicei.... . 1.2*7 14,7»
CUARTA CARRERA.— 1 300 metro» indica <1 M 2t 1 120.000 al primero.14 { 1) Eacriba. 60. por Grt»e«l y taearwlia. del Sr. Fernando Jacial A. Jinete. L.CWuerrte»............ ——— 11M 112,«I2.o (ti) Quino. 4®, P. CaalHIo...—-35M 5,«10 ( 4) Chaparano. 57. J.Pteax——1K* »-30*.o ( 6) Fur». 57. G. Llzam».. ......  137» 10.SO

M.W*Ganada por 1 rpo . rl 3 u * I 113 rpo , el 4.0 u 1 I '¡! cpo Tiempo 100 3/5, Erro C. Tapia No corrió US) Oro Dlv.: * 43.30; » 10.20 y $ 3.10 Cjart» Válida apurrl» *'S y 6".el (6) Pepe Carioca ron 7 vale». Valor nciinlnnl | IS0.623

21422Ganada por raheza, el 3 o a cabeza, el 4.0 a I i/4 cpo. Tiempo, 1.18 2/6. Preparador, F. Jacial Corrieron todos. Dividendo»: » 12,60,1 4,60 y í 3,30.
QUINTA CARRERA.— I.JOC metro». Indica IB o Interiore*. I *5M» al primero.
la (1) ASpulo, 57. por Idcoar y teetelz. 

dte MM X* Dtvtaa'. Anote B. Guante 
la (?)1ndtoo, M.N Vnvtta............. ......
lo (•) EMta, SO. S. VAequu--------____
4a (*) DoncMIU. Si. R Mrcz----------------

27*3 t*.M 100* 12-1# 1371 »,«>*47 1M0
174*5 • LINDO FINAL tuvo la tercera campéamela, por cabe/u» ee Impone Bella Bombea, que viene por lo» «atoa, a Corrina. Burai cometido d<H |lnete Cacar_ Ganada por 2 1’3 cuerpo», el 3o a 1 1/2 cpo.. el U * 1 1/2 cj» Tiempo. 1,18-4/5 ¡Preparador. A. Breque. No corría el 10 Desvariada. Dividendo. »4.50. S 2,20y 53.90. Primera

3 Boletas 
Se Reparten 
El PollónBuena jugada tuvo el Pollón de Oro; totalizó W.M3 tarieiaa. Hubo 63 terminaciones 983. que Se reparten en 5 93 600.Tres uñeta» quo hicieron 12 puntos, cobra cada una 5 216 300 y 52 aciertos de 11 puntos, cobra cada uno I 5.095,Ai no roRiatrarae Acierto de 13 punto*, ha quodailo en «1 Pollón un pozo do J.’7tl.21HA tcmilnuaclón la fómuiln de 13 punto».I*or lo visto, el Pollón sipin en alza y cuta resultando uno do ios juegoi quo mi» agrada, en forma Mpe- 

cíaJ a quien®» no concurren ala cancha.A partir del l o del me» próalmo el Pollón M podrí jugar en lo- d«s la» lurufMle» halla la* 12 d»l día dominico.
DECIMA CARRERA — 10» meteos Indice 1» ai 15. 1 *5.0» el primero.1.0 (2) BALFU, 55, por Pateof y FuB. rteí alud “La» Vagra". Jinete J Duarte--  *45 27.702.0 ( B) OArocMM. 53. E. SOva........ 2.413 «.«3.0 (13) Z»»naii).S3, C. CMapnitlo»—1.504 TS.JO 4.0 (11) Nnpo.53,P. Cerón.—---- - 4BÍ 45.20

3A.M0Ganada por pero., el 3.0 1 3/4 cpo,. íl 4.0 a 3/4 cpo. Tiempo: 1.00 1/5. Pri-p. A. Carreflo. Corrieron «alo», Div.:1 27.70; >9,70 y * 3.80. Quinta vAlltta Apunta "II y 0”, ni primer luyar (0) OTineatlo. con 1 val», valor deflnlllv» 1516.640; *1 2.0 lugar. <7) Madhava. oori 3 valen Í73 HI0 r/ul al 3 cr lugar, (5) Culebrón, can i Vftl"' I73.ÜI0. Por no. haber acierto *1 lusa?, queda poso para la próalma
UMOECIMA CARRERA.— 1.000 metroa Indice 10 M I. S 50.9» el 1.0.1* <•} traMatero, 54, per BO1M y GuindaSoca, det *Aad -Tnoeencaa'-, *nM AVdiquu..----------------- 424* B 5.202 0 (3) Carenera. 55.1-1*0*03---- — 5*14 4.»XO (l3)MudiM**1a,53.A.Gonz*taI «!< 5.504 0 >1) Aleara 55. E. Guanta  ___  «OM 3,70

31.cnGanada por 1/2 pero E Xo a 1 )-* epo FJ 4.0 a Z 1/4 cpo». El 5.0 al 1 cpo El 6 0 a ctra. Q 7 o a ¡>2 cpo B l o a 3/4 cpo .El 9.0 a 1 /2 cpo B lO.o a 1/2 chra £1 11.0 a I 3/4 cpo El IXo a 1 1/4 cpo. El 13.o » 1 3/4 cpo Tiempo 1W 4/5 Prep. R Alien No corrió (14) Reportn Div. t 5.20. | 2.40 y » 3,30
DUODECIMA CARRERA —1.ft» metro* Indice; llalli. » 55.000 MIA1.a (5) Croyente. 54. per ChMNId y 0||/w- gca, dM s»ud "MiU Mote’'. JlnMe N,Umilla.. .. ........      45»!. I »,»2a («)T*>rto. 55. E, Silva.——.....  M75 A,»03.0 {*) Ptouwnado, 54, S. Altear. 3741 5,*04.a (2)Partklari*, 55, v. Bañera. ...... 5MB 3,70

30.222Ganad* por 1 cpo. El 3.o a l 1/3 cpo. El 4.o a 1/3 pezo. El 5 o a ) cpo El B.o a 1/2 cpo. E17.o a 1/2 cpo. El Boa pezo. El 9.0 a 3 1/4 epos. El lú.o 1 nariz. Tiempo: 1.00 4/5, Prep L Eapinoza. No corrió: (6) Doncelleza. Div. f 4.30. 1 2.80 y 1 2.30-__________ ___DECIMOTERCERA CAhRERA.— 1.0» metro* Indice: 32 •I20.1 75 H» ai 1.0.1 o (•) Acento, so, por Lujeao 11 y Armadla.del S*ud "Lo» Qullleyé*", flnriá O Jara 4*74 1 5.M3.0 (10) Zumbada. M.J.Diaa»»,.... *433 1.19Lo (5> Macarena Marta. S*. L Mtatei caerte Acento4.a (5)i»bro*O. H A V4»qura_---- M2S *.l*
M.5MGanada por ctstu El la a 3/4 cpo B 4 o a l 174 cpo Kl 5 o a I cpo. B 6.0 a J/2 cpo. D7x,a 13/4 cpo £10.0a pezo. El 9o a 1 >2 pezo. a iñ.o a 1/2 peni E! II.0 a 1/3 rró. El 12o a nariz. El 13.n a l 3/4 cpo. Tiempo l 00. Prep P. Pola.neo. Corrieron toda». Div. de! corra! (6) Atento y (5) Macarena María. í 5.90, í 4» y J150.

Fig. 14. Montaje hecho



OBSERVACIONES

Fig. 13- Maqueta con poca información.



LAS ULTIMAS NOTICIAS — Lune, 21 rfr Abnl rir 1980

Maipón Va 
Para Crack
• Sigue invicto en 2 presentaciones 

• Buena lo fugada del Club: S 20 937 077

Se sigue notando apreciable repunte en el movimiento de los hipódromos centrales El Club Hípico, sin nad; diñaría en ■ ma. Alcanzó de apursl. 2013? 877

se mantuvo invicto y derrotó. sin apela ción posible a Infan zón, Barbón y Dracó manoEl hijo <1e Tantoul. padrillo de muda. dejó la mejor de las un presiones y se un <>r pora pul ñus cabales al grupo selecto di- su
Resultados genera

1.1
(injttadM.1«3» <•

"Guillermo Eorster' el dos üftiij "Maipón"

1.a «o í*i cnracrai. se. p c

. r Cortaz Corrieran

KZrpo. F-14.

NOVENA CARRERA.—-
C SO W3M primen:
( •) PEPE CARIOCA, S4, per Huall 
Madura. OH Sr. Canoa Ta^rU P. Jinete 
S. ZúlUge................. .......

J* < IJTopaza, 53.R, Jmovoz
X» (11)C*Uc*Uda.Sl.M. OlgUr.
A» (18) Angora. 51.S. SutraL

le 2:5 Preparador,.o # Sonrías: .7,80» >3,9 
fía ron 218

Fig. 16. Página impresa

Ganada por cabeza, el -Lo A Cubera, el 9 o a 1 1/4 ■ Tiempo. 1 11 2/5. Preparador, f. Jacial. Corrieron todos, •idendr» 113.W. 14.60 y í 3.30.

« LA DELEGACION *e la Embalada da Japón que llagó «I domingo hasta al Club Hípico da Santiago Da irqulerda a derecha aparejan loa ministro* consejero» Ka- Juma Malaukam* y Talihln Hayaahl, a quienes acompañan sus esposas A Sergio del Sania M , presídanla «et hipódromo de Blanco Encalada.

Ganada por 1 epo, el 3 Tiempo I 00 3'5 Prrp C I «..30. 5 10 20y 12 10 C uarta Pepe Carraca 

a 3 Boletas 
t ’ Se Reparten

El Pollón

U> TA CAHHERA — 1AM metras. cid rico Premio JA
PON" 1 210 800 ai primar».
(tj Cheche.

(2) Pecando.'5« 5

Buena jugado tuvo el Pollón de Oro; totalizó 60 983 tarjetas. Hubo 63 terminaciones 98.3. que se reparten en 1 93 600Tres tarjetas que hicieron 12 puntos, cobra cada una $216 390 y te aciertos de JI puntos, cobra cada uno $ 5 095Al no registrarse acierto de 13 puntos, ha qumlsdo en el Pollón un |»iu de 8 278 218A continuación la fórmula de 13 puntos.Por lo visto, el Po- )n sigue en alza y es- resultando uno de los juegos que mis agrada, en forma espe-
curren a la cancha,A partir del l.o del mes próaimo el Pollón se podrA jugar en todas las sucursales halla las 12 del día do-
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Puntos de Vista:

EL MONSTRUO CIBERNETICO

carea wnwjH'iWi aegul- 
er Inaialsdaa a firme ar> mi ctbaiMLa radio ara la radio. El diario ara ai diario. La la- viola ora la rovlala Loa horsrloa do salida aran loa miarnos T. como en acuerdo UdiW. lo dlaputa por el “golpe" ("scoop") periodístico representaba La úrica '»««" de ser de la COmpetencle solo ai mercado do tecla res

POR FILERO

do la tecnología compu- tachona I (cibomMca).que m engendró en la mente científica de Wte nar. rs a»U dolante pal neoporiodiala El neooe rtodtala aau.de el deber negrada do marrefai iinru monaburie ccn pantallaa, «te apéralos do teteirtoldn que » chiben un nombre que ni siquiera se lo lera- ble Sustantivo se llaman "terminales". E»ia» "ter- mlnotee") JcItwnHcos son algo mía difíciles de oonlrolar que loa Arganos etecirónlcrjs, con pLaraa programada», que si pú- Mico es Irritado a "locar" en lo» modernos supermercado» El neope- rfodlsme Carece, en mi opinión, de las herramienta» teórica» par» ra>mpr»rxl»r » forte» te» lujos tecnológico a que M procura su Spooa Per* te arrogancia doi progrese lo obliga a compsitr desde la pierna escrita con ei endrino engránale de la televislún miel «a. ¿CuAl as al "mensaje" que busca embwgar «i neo periodismo? Sí arl la te larlaJAn, según ei artihj gte O» Mk LKur, ai -medio os si ‘monasfe-. ¿te Iri ■ »er Lambíón en el "f»»Op»riodl»roo'7 El gran problema conslrla pitera en situar si noooo- nodtsmo a La altura tedrl Ca que permitió la Irrupción científica de la Era Clbarrtetlra

Fig. 17 y 18. Montaje sin i
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Puntos de Vista:
EL MONSTRUO CIBERNETICO

«I mismo nivel del "Clvili- iodo" superior por obra de la ca|a cibernético, el paleolítico moderno plantea exigencias arcaicas, cabe enfatúa i, paleolíticas, con utensilios que ignora cómo se genera ron y de cuya oriundez CtentlHce no podrá pizpar jamás ni la más leve brizna En otras palabras, lo que Ortega y Gas sel vaticinaba hace medio siglo "ta barbarte del especia- liste""EL MEDIO ES El. MENSAJE" So verificó de pronto.

El neopedodlsmo y su nueva expresión: ta Harria 2SW.

POR FIIEBO

<te la tecneiogia computaciones (cibernética), que se engendró en la mente científica de Wie- ner. ya esta datante del neoperiodleta. El neopo- rlodlsta asume el deber sagredo de manojar unos monstruos con pantalla», do apúralo* do televisión que exhiben un nombre que ni siquiera es tolerable sustenUvo se llaman "terminales" Estos "terminales" cibernéticos son algo mói difíciles de controlar que ios órganos electrónicos, con piezas programadas, que et publico es Invitado a "tocar" en loa modernos su- permeicados El neo periodismo carece, en mi opinión, de tas herramienta* teórica* para comprender » fondo los lujos tecnológicos que te procura »u época. Pero la ariogancla del progresa lo obliga a competir desde ta prensa escrita con ol enorme engranaje de la televisión masiva. ¿Cuál o» el ■ mensaje" que busca entregar el neo- periodismo? SI en la televisión. según el artihi- Qta de Mee Ltetan. el T* dio es *■ 'mensaje", ¿lo ir4 a ser también on el "neoperiodlsmo"? El gran problema consiste ahora en aduar *1 noope- rlodlsmo a la altura teórica que permitió ta Irrupción científica dir la Era Clboméllcr,

lustración y resultado de página impresa
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(a Talcahuano se enfrentan Naval-Palestino

U. Católica-Magallanes juegan de 
fondo en el doble de Santa Laura

* También se dispetae tres encuentros de Segunda División
Con dos encuentros de Primera y tres de Segunda División se inicia la tercera fecha del fútbol profesional esta tarde. Destaca ei programa doble mixto que se realizará en el Estadio SanLa Laura.

ingresando Escantilla en el mediocampo En Palestino no viajaron Figueroa ten China) y Dubó i lesionado). En su reemplazo juegan Toro y Herrera, respectivamente.
SANTA LAURA SEGUNDA DIVISION LUIS "Chupete”’ Horma- záhal, un zaguero central joven que na tiene trinaren frente a la responsabilidad.

ORMENO. la cuota de fuerza para el mediocam- po albo. Ingresarla por Inoslroza como volante retrasado.

Hormazáhal, talñir j Ormeno. nuevos oombres pan la lormación alba...

Un Colo Colo renovado
enfrentará a Wanderers

El informe del doctor Reyes
ííll¡,n Tollo l/>

De fondo, a las 15.30 horas, se enfrentan U. Católlca-Magallancs por el partido N“ 9 de la Polla Gol. En el cuadro cruzado ingresará Camilo Benzl en reemplazo de Gustavo Mostoso, que fue suspendido por el Tribunal de Penalidades Es muy po stble que haya alguna otra novedad en el equipo, pero Andrés Prieto está misterioso. Los albiceleslcs sólo tienen la novedad de Cárdenas que va en lugar de ''Pililo" Hernández, también suspendido. Este par!ido sera televisado
TALCAHUANO

En el Estadio "Ei Morro" de Talcahuano. a ¡as 15.30 horas, juegan Naval- Palestino por el partido N- H de la Poila Gol. Los choraros no contarán con CrisostQ i lesionado), que será sustituido por Flores,

En Santa Laura, a las 13.30 horas —de preliminar de ÜC -Magallanes- juegan S. Momíng-Trasandino. en partido no contemplado en c! Sistema de Pronósticos Deportivosl',n Snn Felipe, a las IS.,10 horas, es el psrlldo de San Fellpe-lndcpendíente por el partido N" 33 de la Polla Gol, EJ "Unl-U- nil " viene de ganar a Huachipato en Tal- cahiiaiio, mientras que Independiente perdió en Cauquen*» con Núblense
En Arica, a Jas 21 horas, en el Estadio ‘C3rios Dittborn". juegan Arfca-San Luis por el partido N“ 12 de la Polla Gol, El cuadro dueño de casa entra a buscar la rehabilitación ante su hinchada, va que perdió con Ferro en Talaganie. mientras que San Luís empato con Iberia, en Qul- llota.

Sin cambios llega Wanderers 
para jugar contra los albos

Cárdenas por Hernández

Con un solo cambio los 
albicelestes ante la “UC”

* Roería haber protlemas con la televisión, ya 
que Magallanes no está dispuesto i sacar la 

publicidad de Vulco de sus camisetas
Con un solo cambio en su alineación enfrenlará Magallanes 3 la Católica esta tarde Los albicelesles están dispuestos a hacer pasar más un mnl rato a los cruzados y si es posible quedarse con los puntos.No juega ‘•Pililo" i-tur nández por estar suspendido por ei Tribunal En su reemplazo Ingresa Car donas En consecuencia el equipo carabelero formará con: Cornez; Espido Silva, Vifáósola y Valenzuela Toro. Viveros y Suazo. Cárdenas. Bemal y CarvajalMagallanes finalizó ayer su preparación en el Es Lidio Municipal de San Bernardo Sus jugadores se mostraron optimistas y dis puestos a dar mas de una sorpresa"Los muchachos están bJen y ya más tranquilos, porque la semana pasada algunos se vieron afectados

por c) debut en el Campeonato Oficial, lo que hizo que n» pudiéramos repetir actuaciones del Torneo Polla Gol. donde anduvimos hien Sabemos que Católica es un equipo difícil e Incluso no [o he visto, pero fungo confianza en el equipo :• sé que .supera remos lo realizado ante Naval El único cambio es el de Hernández, obligado, por Cárdenas ', nos dijo Eugenia Jara, el entrenadorLa semana pasada es tuve muy apretado Hubiese preferido empezar jugando en provincia y no aca Eso nos aféelo, pero ahora ya estamos más iríinquilos y creo que liare mus u:i hilen papel ante Católica". seftato Juan Toro, el volante de la VillaMagallanes en estos momentos no tiene iesio- nadas, ya que Marcelo

VALPARAISO tWllly Estay).- Sin cambios viaja hoy en la tarde a Santiago la escuadra de Wanderers para enfrentar mañana domingo a Colo Colo en el Estadio Nacional. Loswan- derlnos hicieron la última práctica y Luis Alamos estimó que fuera el mismo elenco que Igualara con Cobreloa quien pelee los dos preciados puntos con los pupilos de su colega Pedro Morales Los futbolistas que estaban lesionados se recuperaron y están en. perfectas condiciones para el esperado encuentra. Se había pensado en la reaparición de Eduardo Cordero, pero sólo Irá en la banca por las dudas.
Seguirá como número seis Guillermo Páez, que en los entrenamientos de la semana se ha visto muy

bien, al parecer recuperado de sus dolencias a ta espalda.Un millar de seguidores del cuadro porteño van al campo ñuñoino en distintos medios de movilización para alentar a sus favoritos.La barra de los verdes ¡leva más de den Integran- Ies, que van dispuestos a romperse en las graderías para tratar de ganar este difícil compromisoEntre los profesionales hay optimismo, y la directiva Je ofreció a cada jugador la cantidad de sets mil pesos en caso que logren la ansiada victoria.El equipo caturro estará formado por los siguientes elementos: ürzúa; Rivera. San Martín. Vergara y Cabezas; Páez. Jorge García y Voltaire García. Leleller. Quevedo y Olivares

Colo Cola presentera un rostro renovado el próxima domingo ante Santiago Wanderers, en se debut en c) Catn-- peonaló Oficial 19flO. Las lesiones, por un lado, y la búsqueda de un mejor rendimiento, por otro, han llevado a la cúpula técnica a decidir —virtualmente— la inclusión de varios jugadores jóvenes en el primer equipo.En la práctica futbolística,realizada ayer en la mañana en la cancha principal de Pedreros -tras una charla técnica que se prolongó hasta pasadas las 11.0o horas—, el cuadro titular estuvo conformado por Adolfo Nef en el arco; Daniel Díaz, Leonel Herrera. Hormazába! yNecubiiren la defensa; Rivas. ürmeño y Vasconcelos en el mediocampo y Ponce. Caszeiy y ■'ín:«nd.-i t-n la ofensiva,De usa alineación, las mayores novedades serian las aportadas por loa zagueros Elannazábal y NoculfUr. El B-imero, un central con alguno experiencia en Primera ¡visión que rntinifiesfa no estar preocupa tic., “La decisión es de don Pedro, ¡ist que toda vía no fié Si entraré jugando. Si me toca, excelente. Es una nueva oportunidad para mi, luis veces que jugué creo haberlo hecho bien j eso me hace estar tranquilo El equipo pasa por un momento difícil, pero no se puede decir que uno u otro vaya a ser el salvador. Acá, cuando perdemos, pierde lodo el plantel V cuando se gana, ganamos lodos. Por eso, de ingresar, mi responsabilidad seria responder bien, nada más..."

Y el segundo, un zaguero lateral que debutarla: “Yo llegué I a ColoColod año74. desde Harrabases de Quinta Normal. Hice todas las divisiones, estuve en la selección cadetes, en la selección juvenil y desde el año pasado entrenando eort el primer equipo. «.Jugar?... No lo decido yo, pero si me corresponde hacerlo lo afrontaré con una gran responsabilidad”.Las otras variantes de! cuadro tienen su origen eñ lesiones diversas. Así, por ejemplo. Mario Osbén está afectado de un problema lumbar y dejarla su puesto a Adolfo Nef. "Lito” Rodríguez, que aparecía como titular en el puesto de lateral derecho, está en descanso controlado, igual que Atilio Herrera El volante Eddio InoSIroui. jxir su pnrte, se lesionó en el entrenamiento del jueves y el dingnósiíco es distensión muscular. En cuanto a loo delanteros, ayer se constató la recuperación de Lconnrtto Véliz, que entrenó y pnriíeípó del fútbol. En cambio. Juan Carlos Orellana está fuera del plantel pór su problema físico.El cuadro albo, que tiene un claro deseo de rehabilitación tras su fracaso en la Copo Libertadores, completará hoy su preparación para el match con Wanderers, entrenando en Pedreros parla mañana. Ahí se despejarán las últimas dudas sobre su alineación para el domingo y se conocerá la nómina de jugadores que se concentrará en un hotel céntrico por la noche.
la encabezan Gaisinsk,. Cáivez, Magdalena, Fuentes j Antolín

Salta a la palestra primera lista
para Ir a elección en el Cacique

En el vestuario se sabrá hoy el 
cuadro que entrará jugando frente 

a Magallanes

Los misterios de la UC
En la ultima procura de ayer, antes <tr enfrentar a Magallanes Universidad Católica se vimio de mis torio en el Estadio Santa Rosa de Las Condes -Si bien el cuadro ' cruzarlo" realizó un trabajo recreativo, ni> se conocieron las novedades del equipo que entrara a Jugar boj en el Esládlo Santa LauraLo más seguro es que podría ingresar Camilo Benzi en la puma izquierda. en lugar de Gustavo Moscova, suspendido por el Tribunal de Penalidades "Yo nu lo asegurarla .Mírlalo Andrés Prieto el cambio de Benzl por Mostoso Claro, es una posibilidad. pero no cierta en su

toialldad. Podría Ir por ese sector Espinóla o Hurtado o bien otro Jugador Lo Importante, es que.si bien es- lán aún golpeados Llnh y Alonso, lodos los jugadores quieren jugar y eso es muy Importante para el equipo. Magallanes es un equipo que corre bastante y que además tiene buenos Jugadores. Ya estamos encontrando el equilibrio, por lo menos la entrega de ellos es en un 100 por ciento".Hugo Solis. el mediocam- pisto que viene cumpliendo buenas actuaciones, señaló su gran optimismo"No he visto Jugar a Magallanes, pero me dicen que corre bástanle. Nosotros Llegamos bien a este

< ARDEN,Vi ix-eniphita a Iternándr, .... r| afaqu.. <h- Miigiillüiicb. que hoy juega con la UC.Liendre empezó a trabajar Iras haberse recuperado de su lesión, al igual que Rivera, que incluso Irá a la banca junto a Duarte, Gas- parlni y Pereira.¿PROBLEMA CON LA TV?Esta tarde se podría producir un problema con Ja televisión, ya que ayer en San Bernardo nos enteramos que Magallanes no piensa sacar la publicidad de Vulco de sus camisetas Recordemos que en la primera fecha a Wanderers se le hizo poner tela adhesiva en las camisetas pura Upar la publicidad de

RENE VALENZUELA, el defensa central de la UC, señaló «U optimismo por un buen multado ante Magalianei.
partido, después de la buena actuación en eí sur, que a mi Juicio fue excelente. Tengo una molestia al muslo, pero no es de cuidado. Si, entraremos a ganar desde un comienzo".

Roberto Cabañas pasó al 
Cosmos en 800 mil dólares

ASUNCION. lAFP).- En la transferencia más alta en el historial del fútbol paraguayo. Roberto Cabañas. de Cerro Porteño, pasó al Cosmos de Nueva York, por un total de boo ooo dólaresEl Jugador viajará hoy a Nueva York para unirse a su compatriota Julio Cesar Romero —transferido antes por 600 WX» dólares— en el club donde también jugaron el "Rey" Pelé y otros destacados astros del fútbol mundial.Balo el titulo de “Idolos van y dólares vienen'' r-¡ critico deportivo Julio de) Puerto, del diario ABC Color, se preguntó hoy sobre el porvenir que espera al fútbol paraguayo con una sangría semejante y permanente"Ante el estupor de todos los que gustan del fútbol y sus hermosas derivaciones. se concreta la transferencia de un muchachito de 19 años que llegó a la capital hace apenas un año", afirmó el comentarista.

"Cabañas se va con el muy etéreo pretexto de sanear una economía que nunca estará saneada por- 3ue es el destino Inevitable e nuestras clubes Hace años que reclamamos un ápice de respeto para la afición deportiva paraguaya". afirmó tras señalar que "en esta corriente vendedora de Jugadores, sólo se benefician los traficantes"' Esta formula de venaer a la primera oferta constituye un menosprecio para la afición deportiva que merece un respeto, pues básicamente es ella la que mantiene al fútbol . indicó el criticoPor otra parte. ABC Color reveló que Cabañas percibirá 50 millones de guaraníes <unos 400.000 dólares) por su transferenciaE) diario señaló también que la operación significará una ganancia de 50.(XX) dólares para el empresario promotor, el franco-armenio Arturo Bogas- si an,

Tras el anuncíe de Abel Alonso de que en el mes de Junio terminaría la gestión de la Comisión Interventora de Colo Colo ya hay un grupo de ex dirigentes del club albo que se está preparando para cuando llegue la asamblea que elegirá a la nueva directiva de la Institución."Llegó la hora de que los 
directiva, en una asamblea quese erecluard el cinco de junio, porque es la única manera de salvar a Colo Colo”, señala Bibiano Magdalena, Integrante de la lista que hasta el momento ha hecho publico su Interés en participar en la elección y que solicitó la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista al respecto“Somos un grupo de dirigentes colocollnos de corazón, que no nos hemos comprometido en la explotación dei fútbol empresa y sentimos como un deber moral la misión de defender a Colo Colo”, Indica.

I| Agrega que, sin embar- | go, este grupo de postulantes a la directiva alba “no se quiere hacer cargo de la deuda de arrastre de casi cuatro millones de dólares {algo asi como 160 millones de pesosi. porque estima que eso debe pagarlo lagente que se hizo cargo del club sin ser elegida por una asamblea de socios o bien la Asociación Central, que fue quien los puso allí. Me refiero al grupo BBC". ,
“Es Increíble, dice, como se despilfarró dinero cuando estos señores estuvieron en el club. SI se gastó un promedio de más de 150 mil pesos diarios. Por eso tenemos la situación actual. Y creemos que Colo Colo no puede andar pidiendo limosna por las calles".Manifiesta que cuando los dirigentes de Colo Colo. elegidos por la asamblea dosorios, fueron sacados «li-l rk.il ■ '.<ilo<"iislki un déficit de K5O mil pesos.“En ese tiempo teníamos un equipo modesto en fl-

guras,- pero con la excelente dirección de Orlando Aravena llegó a la lígulUa clasificatoria para la Copa Libertadores. Un plantel de bajo costo, con muchos elementos Jóvenes provenientes de las divisiones Inferiores. Después vino el grupo BHC y lo echó a perder lodo. Tanto dinero bolado sin razón. Entonces es Justo que ellos, a quienes nadie eligió, sean quienes paguen lo que se debe”
En la lista están Teodoro Antolín. Guillermo Ascul. Pascual Astudllto, Tullo de la Fuente, Ismael Fuentes, Héctor Gáivez. Abraham Gaysinski. Bibiano llagad aleño. Isaías Sanhueza, un socio fundador a designar y otros.
"Vamos todos Juntos a una misma lucha, por el momento no tenemos a al guien designado para ser presidente. Estimamos que las ambiciones personales deben quedar a un lado por ahora, yaque lo que Importa es salvar a Colo Colo’’.

El doctor Alvaro Reyes ■es quizás uno de los hombres que más ha tenido que trabajar en Colo Colo en el último tiempo. Como responsable médico del plantel no ha pasado un día sin tener “pacientes”, con lesiones de distinta índole y gravedad... Hoy. su recuento es el siguiente:—“Desde un comienzo este plantel fue sometido a una actividad muy dura, extemporánea diría yo. porque estuvo fuera de tiempo... No es tradicional que un equipo deba afroptar tantos compromisos en el inicio de una temporada, como ocurrió con nosotros .ahora. Cabe recordar., además, que este cuadro no tuvo vacaciones adecuadas, porque, los jugadores ni siquiera s.ihi-ron de S.-intíago y cs- i tuvieron tensos por el 'problema que afectó a la institución. Después, no hubo tiempo para una pretemporada normal que. se supone, debe ser loe tres o cuatro semanas, buscando primero el endurecimiento de los músculos y luego la puesta a punto futbolística,.. Nada de eso se realizó y Colo Colo tuvo que afrontar de inmediato un calendario muy exigente, con un partido cada tres o cuatro dias. De entrada, en Vina

del Mar, tuvimos varios lesionados de importancia y después esto no paró... La restricción de 111 profesionales, además, nos obligó a apurar la recuperación de algunos Jugadores, considerando que Juegan once y que otros cuatro van a la banca. Es. entonces, un total de quince Jugadores el que debe estar bien para cada partido.. En resumen, yo diría que no tuvimos una temporada de adaptación y que luego la presión de los partidos fue muy dura. De ahí los problemas y los lesio- ¡nados.,. Salvo, por su- ¡puesto, los de ahora ül- Itimo, que han resultado 'lesionados en contingen- Icias de juego, nada mas”

| —A propósito de le- Islonadus...—"El Informe ,es el, siguiente. Mario «Osbén ¡arrastra un problema ¡lumbar que es necesario revisar, pero no esta ¡Inhabilitado para aduar, |A “Lito" Rodríguez y ¡Atlllo Herrera les dimos un período de descanso hasta que readquieran seguridad. Esto porque se da muchas veces que los jugadores están clínicamente sanos, pero tienen temores y entonces 1 no pueden rendir al cíenlo por ciento, El problema de {'.alindo ya es conocido. Inostroza tuvo una distensión en la práctica del día jueves. Y Juan Carlos ürellaon sigue descartado"

El. DOCTOR REYES CON MARIO OSBEN, un problema lumbar. Según el facultativo, a hirai falla una prétemporada adecuada.
de le

Principal problema en futuro 
inmediato: Las deudas del club

Arica busca la rehabilitación

AQUI ESTA SU PARTIDO
Estos son los partidos dei fútbol profesional que se disputan hoy:

PRIMERA DIVISION POLLA RIVALES ESTADIO MORA , GOLU Cntóllca-Magaliane* Santa Laura 15 30 9Navai-Paleabno Talcahuano 15 30 BSEGUNDA DIVISION POLLARIVALES ESTADIO HORA GOLS. Moming-Trasandino Sania Laura 13 30 —San Felipe-Independiente San Felipe 15 30 13Arica-San Luis Arica 21,00 12

ARICA i Alberto Lov- Juan Carlos Poli) — Dispuesto a rehabilltarsede su contraste sufrido el domingo pasado ante Talagante- Ferro, saldrá esta noche a las 21 00 horas al césped del Estadio Carlos Dittbom, el cuadro de Deportes Arica ante San Luis de Qulllota. equipo que se mantiene Invicto en el torneo de Segunda División.Para Arica el compromiso es vital para Ir buscando desde los primeros trámites del campeonato los lugares de preponderancia, para así cumplir con la hinchada el logro de jugar en Primera División en 1961. Hay conciencia en la calidad del conjunto canario, pero existe confianza en que se obtendrán los puniesen disputa.

formación de Deportes Arica, ésta seria con Ornar Anlonlettl; Fernando Avala. José Hernández. José Villalobos (debutarla en e! lorneoi. Jesús Fl- gueroa. Eduardo Gómez. Luis Lee ChOng, Juan Soto; Ricardo Rosales. Mario Longonl y Jorge Cabrera. Es decir, dos variantes, Ja primera, sale Luciano Gómez e Ingresa José Villalobos y la segunda Benjamín Muñoz es suplantado por Ricardo Rosales.
OMAR Antonietli, estará en el pórtico de Arica esta noche.

Entre las cosas a que se compromete esta lista está Eara comenzar, la habitación de los Servicios higénlcos de! Estadio Pedreros, para que Colo Colo juegue allí sus encuentros como local.
“Eso y una tranquilidad interna para los socios es lo que ofrecemos por ahora a todos los colocollnos", dice Mag3daleno "Nosotros estamos dispuestos a trabajar duro, pero,ci)mo decía antes, la deuda de cuatro millones de dólares debe arreglarla el BHC. Lo que reconocemos son sólo los 850 mil pesos que habla de déficit al término de la gestión de Héctor Gálvcz”.

| quienes, una vez realizadas las elecciones en Colo Colo, se hagan cargo :del club, tendrán que 'proseguir una pesada tarea: continuar pagando la deuda de ISO.Oüú dólares con el "Royal Bank of Cañada" y que sólo en intereses le va a significar a la institución un desembolso de 2OT.OCO dólares por parte baja.Alejandro Ascuí. presidente de la Comisión In- iterventora de la ACF, explicó que dicha deuda es la que se contrajo durante el periodo Simián. a través de ] una operación en la cual el Banco Chile actuó de aval, ' “Hace pocos- dias - dijo Ascijí— hemos cancelado la primera cuota de esos intereses al Banco Chile, por la suma de 5 ) .072.573,50, La próxima es en tres meses más. por una cantidad parecida. Esto opera

Pleno respaldo para 
el DT Pedro Morales

FORMACION

Con respecto a la posible

San Felipe castigó a des jugadores
SAN FELIPE.— Do* cambio* obligado* presenliré Snn Felipe esta farde cuando enfrente u Independíeme. Se debe u medida» disciplinarla* lomada» por la Comisión de Fútbol. Los Jugador?» Murió Floren (arquero) y Francisco Aguilera (puntero izquierdo* fueran multad» en el saAi de sus sueldos > deparado* del plantel, porque le agredieron en el viaje a Talcahuano. cuando fueron a jugar con lluactilpslo.Flore* será reemplazado por Guimln y Aguilera por Reyes..

La Comisión Administrativa de Colo Colo Omitió ayer una declaración pública desmintiendo versiones propaladas en órganos de prensa (entre loa cuales no se cuenta LA TERCERA) respecto de medidos que el club adoptaría a futuro en torna al entrenador Pedro Morales.El texto del comunicado oficial de la Comisión I Administrativa del club popular es el siguiente:“La Comisión Administrativa de Coto Coto FC, ante publicaciones de prensa que especulan sobre supuestas medidas o actitudes que se adoptarían a futuro respeto al entrenador del plantel profesional, se hace un deber én desmentir tales versiones, porque carecen totalmente de fundamento y base"."Es innegable que existe la lógica preocupación por los últimos resultados obtenidos, manteniéndose estrecha comunicación con el cuerpo técnico para analizar sus cnusns y tomar las medidas conducentes a superar el momento actual"."Tanto el entrenador, cuerpo técnico y plantel de jugadores cuentan con la plena confianza y respaldo de la directiva”.(Fito.) Comisión Administre Uva de Colo Colo FC.

Según un niecimistiui que quedó establecido antes que nosotros, como Co, i misión Interventora, lle- ' fiáramos a hacernos cargo aelclub.Ascul explicó que en la renegociación de esa deuda, efectuada el 18 de diciembre de 1979, el compromiso de Colo Colo con el Banco Chile ascendió a los 480.000 dólares. El directorio de la época, encabezado'por Miguel Balbi. acordó con esa entidad bancaria una fórmula de pago a ocho años plazo, con dos y medio de gracia, más el “llbor” i Interés han- cario para las operaciones en moneda extranjera) y más el 3% de interés anual.
| "El,tibor y el 3% es lo que se tiene que pagar en íoi- • ma trimestral, Nuestra contabilidad —agregó As- cui- ha calculado que en 1980 el club deberá desprenderse de unos cuatro millones de pesos sólo en el pago de los Intereses, porque la deuda base, que es oe 480.000 dólares, se empezará a amortizar a partir de junio de 1982”El dirigente señaló que ellos no creían que el monto de los Intereses fuera tan voluminoso, pero que un informe fidedigno, más lo que reza en las actas, los colocaron de (rente a la realidad. “Son compromisos existentes antes de esta Comisión —dijo— y que no podemos eludir, por mucho que estemos en desacuerdo con ellos .Refiriéndose al futuro institucional de Colo Colo, Alejandro Ascul reiteró dos hechos: Primera, que la Comisión no continuará más allá de su periodo ai frente del club y segunda que ni el ni ninguno de los Integrantes de dicha comisión son candidatos para Tas anunciadas elecciones de nuevo directorio y que

aé reallzai iun a niedliulus de Junio."Yo acostumbro a cumplir lo que digo -expresó Ascul, Todo este tiempo he sentido a Colo Colo muy adentro en mi corazón, pero si llegué como interventor no podría tratar de apernarme por más que haya una carta ftrmada por mil socios ai día que quieren queme quede".¿No le preocupa la crisis de dirigentes que hay ende dirigentes que hay en ColoColo?."Como Alejandro Ascul, por supuesto que me ln- qulel a. pero como Interventor. puesto por la Central, debo decir que no, Coto Colo debe ser dirigido por los colocollnos, Sus problemas resueltos por ellos. Ojalá lleguen a este club personas idóneas con mentalidad renovadora. Es todo lo que puedo decir¿Y qué hay de las otras deudas de Colo Colo. como por ejemplo esa con el Grupo BHC?.i “A Unión Española le hemos abonado alrededor de í 2.300.000 de una deuda heredada de casi seis millones de pesos. A la Central se le deben 19 millones de pesos, acabando de pagarle dos millones. En cuanto al BHC, tengo entendido que esa deuda está congelada y que según un acuerdo entre ei señor Vial y el anterior directorio no se pagaría jamás, porque estaría congelada y luego se iría diluyendo en el llem- | po. Ojalá esto sea asi, coma se ha dicho y publicado en la prensa, porque nosotros no hemos encontrado en los libros del club ningún documento en este sentido Por eso la deuda debemos mantenerla vigente en nuestra contabilidad Ahora, si ei club tuviera que pagarla (son cas! tres millones de dólares) serla la debaele y el fin de Coló .Coló.,.”.

Fig. 20. Montaje sin ilustraciones. Se puede apreciar en estas páginas centrales que las ilustraciones son muy 
pequeñas y no pasan de las dos columnas.
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r En Talcahuanc se enfrentan Kaval-Palestino

U. Catóíica-Magallanes juegan de 
fondo en el doble de Santa Laura

También se dispulan tres encuentros de Segunda Omisión
tro «tos encurntros de Prt Segunda División u- inicia I; dei fútbol profesmnar este t el programa doble mixto q* ene! Estadio Santa Laura

miera y tr« <k* la tercera techa tarde Destaca |ta* señalizara
SANTALAURA

De fondo, a las 15.30 horas, se enfrentan I Católiea-Magalianes por el partido N ’ tt de la Polla Gol En el cuadro cruzado in «rosará Camilo Benzl en reemplazo de Gustavo Moscuso. que fue suspendido por el Tribunal dr Penalidades Es muy posible que haya alguna otra novedad en el equipo, pero Andrés Prieto está misterioso Los albicclretcs sólo ttéóñi ta no vedad de cárdenas que va en lugar de • Pililo" Hernández. lumbién suspendido Este partido será telcvismio

lligfr surgió Eteailltl En Palestino no vi cnlna ) Dubó Imi plazo niegan Toe
SEGUNDA DIVISION

Hormazabal, NecuJnir y Ormeno. nueves nombres para la formación alba... r

Un Colo Colo renovado 
enfrentará a Wanderers

El informe del doctor Reyes
H..................................

TALCAHÜANO

En Santa Laura a ln» U 3n i preliminar de IT Magaliutio juegan s MornlnaTruMmirri’? rti partido no con- témpiaan en c¡ * dem# 'te Pronosticas DeportivosEn San Felipe, a la» L>. Jú bórax t» el partido dt-san Felipe Independíenle por el partido N" 13 de la Polla Gol El "t ni I nii” viene de ghnar u Huuehipnto 111 Tal- ráhtiJKio, mtentrm» que Independiante per illó en t'huiiiicnio. con Nubtense

Sin cambios llega Wanderers 
para jugar contra los albos

En d Estaiti'.i "El Mono' de Tal- cahuabc, a las 13 Jó horas, juegan Navai- Palesttno por el partido N* a de la Polla Gol. Los choreros co cantaran con Crtsosto lesionado i. que será susuiuido por Florre*
Carderías por Hernández

Con un solo cambio 
albreelestes ante la “UC

* Podría haber problemas cao la televisión, n 

cue Magallanes 00 esta dispuesto a sacar la 
publicidad de Volca

Con un iulo cambia en su alineación enfrentara .Magallanes a la Católica csia urtte ítas albfrelestes están dispuestos a harur ¡tacar mas de un mal rato a os cruzados y íi e» posible quedan^ ron los puntosNq juega "Pililo" Iter nández por estar nuxpen- ihdo por r) Tribuna), En ¡»u reemplazo ingresa uar demis En eoniiecuvncia el equipo ciirahciero formará con: Comezt Espicto. Silva vildósola y valenzuela. Toro Viveros y Suazo: Cárdenas. Bemal y CarvajalMagallanes finalizo ayer »u preparación en el Estadio Municipal de San Bernardo Sus jugadores<r mostraron optimista» v dispuestos a dar má» de una sorpresa"L>* muchacho» esran bien > ya ma* tranquilos, porque la semana pasada alguno» se vieron afectado»

En Arica a las 21 horas, en vi Estudio ■«iiflo» Ditthorn”. luefnn Arica San Lula por el partido x- U de la Polla Gol, El cuadro dueño de caxi entra a buscar la rehat/llitaciór. ante »u hinchada ya que perdió con Ferro mi Trtádaute. m que San Luí» empa:

te sus camisetas
por el detnit en tí ’ atii peonaio Oficial, lo i|ue l:i/u que no pudltramo» rcpeiii acíuaclor.es del. Torneo Polla Gol. donde andJv: mos bien Sabemo» uur católica es un equipo difícil r iócIumi no lo w* vutb. polo cunflonin 1*1 i*leqUipu y si* ouc supera remos lo rciiliiuitio ante Naval El unicó cumbiu es el de Hernández, obllgittlu gir rjrdenas”. nos dijo ugenfo Jura, el entre na<i»r"La semana pagada estuve muy apretado iiu biese preferido empezar jugando en provincia y no acá Esq nos afectó, pero ahor3 ya estamos mw irunquilns v creo que luiremos un hilen pupfl unte Católica'. señaló Jtíiin Toro, el volante dr la Vlllt Magallanes en c*t moroenio* no tiene Iom nados, ya que Mttw

\ALFAR USÓ U |l¡> El laye — Sin cambio» iiaja hoy en la tarde a Santiago la escuadra de Wanderers para enfrentar mañana domingo a Colo Col o en el Eiladio Nacional ÚMu-an- dgnnos hicieron la ultima practica y Luis Alamos es- rr,1 que fuera el mismo erro que igualara ton ttretoa quien pelee los -v preciados punios con .j> pupilo» de su colega Podro .Morales to>* ful bolistas que estaban le '.onados se recuperaran y «.'tan en perfectas con ¡iC»wcs para «| esperado encuentro Se había pen sudo en la reaparición de Eduardo Cordero, pero sólo ira en la oanca por las ludas
Seguirá como numera wls Guillermo Páez. que m los entrenamientos de la ■emana w ha visto muy

bien, ul parecer rompe ródo de >us dolencia» a ia «omitaUn millar tic srguidorc* del cuadro pnrtrñii van al campo fitutumo en distintas medios de mo\ utiarion para alentar a su» favo ntosLa barra de los vtgfej Itera mas de cien integran lee. que tan d;»pue»te> a rom pene en la> gradería» purj tratar de lunar este dlficü rompromiM»Entre lo» profesional» hay optimismo,} la directiva le ofreció a cada jugador la cantidad de m-i* mil pesos en cavo que kr gren la ansiada victoria * -El equipo catarro estar» formado por los »igü:en!e» elementos Urzua. Rivera. San Mallín Vergara } Cabezas. Paw. Jorge García y Voltiire García. LcieHcr Quevedo y Olí vares

ptanlAfti un roütr, ti-nmad<> <•! próxima Santiago W.indrie'» en »u debut m <1 • .trti d l« I-i» li-Mom-» par un Mda v la bu«|M-<>.. un mcfur rmam.rnia por «iro han Iterad» « te vupute tdir virflulmrnie la invlu»><m dr vana» tug.i ■» m •■! pritarr ci|u>pvIk-.i futholutteU.rrarMadu ayer rn la ma&ina en mipuldt- Itednro» tro- uña ih-irte Hinn.im- p. olaniin lvr.1.1 |xi»ad.>» la» II Ul hora» trl vüidro (tlulac >rni..do por Criollo Nef r-n vi arco. Daniel tila/ <>ra llarmu/akri y N^ulmr <-n lu dt-fvnxu Hi»a« -i»o>n< i-l<» en rl nu-riiorampo 1 Poixv l'awely y
De <■•.1 alinearían la» muvore» no»rriadr* serian lu» iipOHaita* por Jo. zaguero» llorm.uah.,1 y Nruulóu Ki tH.rni'.o, un vvnir.il ion alguna «-«prni-mia en I'nmi r.i Di«t»'ón que nuiutn-»ta no retar pr<»KujMrio |Hi <tev«»*oo »>♦ di ton Itedr» .,»i -(Ue todavía no »c « entrare jugando fú tav lia.I oxcebnie I » tula nueva oportunidad para nit iJi* vh'v* 1 |iii- «ligue erra halarlo herbó hii-n » vm> me han1 estar n an'iuiln El vquipn pasi porun nwnwnto diiiiil |wro no *v puede n»-( ■ (H<-unouolro vaya íl »er el ¡Mirador Aca.cuanrió uvidrm'h- p- el plantel Y matute »-g.ni.1 gaóamo»lodua rnr . • £-<~ur. pu re»poo»ithil¡d.»d arria rrepon rier bien nait, tr#-

un gagurra Dirruí «pw- rietnilaru Xo llegue uto» ri<-'.l>-Hurr^MM-'<1rQunu Normal Ihre «KM-» retuve <T. ¡J »rhit ron cadete» en <a Vil » i|,-»ór rl .aw p.i-udo entrraartte evo el .Jugur" No ¡o rtecvdo -o pero »i me u- b.iorkl" alrnMarvuna gran rsKpnft«ahrli
» .<m.'» riel t uadru Itvnm *u origen ir. Ireionr»divi-ru» A»i i», i-N'mpbt Murió <>»hen reta alrc-t.i<to dr un i-, -i tom . luintait v »u ftaretii ,1 Vdciiío Nrf Lita”liodrigua-/ <ii»- .ijmivcm ramo Ulular en a-l purera <fe Dirruí •liivcnn v»ia en di'»ran'O voniroljdo. igual qw Atibo H«'¡ 1.7.1 El Kilunir Eridm luoMroAi por »u parte. »r leMOnó VH vi t nlrcn.imu'nla rtel iur v.-» » rl dugno*!ico es d¡*len»íon rmiM ul.11 Ki’ cumio .1 lo» rir|unler<K uyvr te 1oniJaio lu .■1 operar km «f.1 Mx.n.uita V rltz rjur- entrenó y purlx 'pe del lúfthil En 1 ..itiln» lium l .irlo» Orrll.in.i reía iu«-r<i riel plantel p>>t *u pi'iMilvin.i liHit»El < u.iiii íi .iltei <nu' liiw un claro deseo de i rhubllilacien '..i» *u Ir.iuiMi en I.. ropa lalvwtudtn e». cumpletara hox «u |ta'|i.iriWI<WI ......I match van IV a rule le» cnirenuNló enIteil'ero» por la ni.irt,in.i Abite ilt-»pej.irnu la» ultima*duda» Mire »u riliiii-íK iiHi p.4í .i rl rfominro * -<• • «tiovrfa ra nomina 4.- mgadQrei» que m- roo»reí' ara vr un hotel céntrico por L«

La encabezan Gaisiaskj. Calvez. Magdaleno. Futnles y Aniofin

Salta a la palestra primera lista 
para ir a elección en el Cacique

En el vestuario se sabrá hoy el 
cuadro que entrará jugando frente 

a Magallanes

Los misterios de la UC
En la ultima practica de ayer, ames de enfrentar a Magallanes. Universidad Católica se vistió de misterio en el Estadio Santa Rosa de Las Condes SI bien el cuadro "cruzado' realizó un trabajo recreativo. no se conocieron las novedades del equipo que entrara a jugar hoy en el Estadio Sania LauraLo más seguro es que podría ingresar Camilo Benzl en la punta izquler- . da. en lugar de Gustavo Hoscoso. suspendido por ei Tribunal de Penalidades"Yo no lo asegurarla wrtaló Ar.dres Prieto el cambio de Benzl por Mos- coso Claro, es una posibilidad. pero no cierta en su

totalidad Podría Ir por ese sector EspInoza o Hurtada ó bien otro jugador Loim portante. « que jí bien e» ten aún golpeados Llnh y Alonso, todos los Jugadores quieren Jugar y eso es muy Importante para el equipo Magallanes es un equipe que corre bastante v que además tiene buenos ju gadores Ya estamos en contrapdo el equilibrio, por lo menos la entrega de ellos es en un loo por ciento"HugoSdis. el mrtltncam- pista qoe viene cumpliendo buenas actuaciones, señalo sugranoptimlsmo"No he vtito jugar a Magallanes, pero me dicen que corre bailante Nosotros llegamos bien a este

l.lvndro empezó ó tmbojur ira» hflhrrw rrcupcwJo de sil Ivxlún. ul igual cjui* Rivera, que Ihrwío ¡ró a la bitncn Junio o Duíirto. Gas P»rim y Percíru ¿PROBLEMA CON LA TV?Esta tarde se podría producir un problema con l.-i te’b'visi<»n. ya qw* ayer vo San fternardo nos en trr.inio» ijuc Magallanes no ¡j.rlr .1 ■ 1- .11 ,.i pi.'.-i.vc-!.i-l de Vulco de »u> cgmirtUu. Rwordcmov que en la íixíin ¡ittarulerm r lela a<I

que n mi juicio fue excelente Tenso una molestia ai muslo, pero no es rte cuidado bl. entraremos u ganar desde un comienzo”

Roberto Cabañas pasó al 
Cosmos en

ASUNCION. AFP; - En la transferencia mas a! ta en el historial del fútbol paraguayo. Roberto Ca baña», de Cerro Porteño, paso al Cosmos de Nueva York, por un lolal de W o«i dolaresEl jugador viajara boy a Nueva York para unirse 3 su compátriola Julio César H'imern -transferido an tes por loo uno dólares • en el club donde también Jugaron el ‘ Rey" Pelé v otro* destacados astro» del luibol mundialBajo el titulo de * Idolos van y dolare» vienen’. el cntico deportivo JuJío del Puerto, del diario ABC ( olor, se pregunto hoy ¡•obre el porvenir que espera al rutbol paraguayo ron una sangría semejante '• wrtndnmteAste el estupor de todos que gustan del fútbol y hermosas derivado nos. w» concreta ¡a irán» ferencla de Un murhachlin ¡te ni añ<w que llegó a la k'apitai nace apenas un »nt> . afirmo el comen

"UatMftus se hí Clinmuj etefeu pretexto de sanear un.i economía que nunca estera sanearla porque es el destino inevitable de nuestros clubes llace años que redamamos un ápice de respeto para la □lición deportiva para guaya' . afirmo ira* señalar que en esta co rrientr vemteooM «te lu- K dores. solo se benefician íiratlcanle*E»ta lormiun uv votucr a la primera alerta constituye un mcr.o»prrcKi para la afición deportiva que merece un respeto, pues básicamente es ella la que mantiene al fútbol indico ef etílicoPor otra pane. ABC Color revelo que (atiabas percibir# 50 millones de Sujrames unM ¡1,1Man,'*' por su transferencia.. El diario wóato también que i;, «peradicara una ganancia de jnpxi dolares para el empresario promotor vi irán co-amwnlo Arturo Rogos slw

Tras el anuncio de Xbel Alonso de que en el me» de junm terminaría la ge»t;ozi ite la lom:>;on Interventora de Colo tolo j a hay un grupo de ex dirígeme» del club albo que >e oía meporondo para cuando llegue Id asamblea que elegir# a la nucí adrrecir.a de la Imnituciófl"Llego la hora <Je que los «i4<Hu|iu«r<. r|i|jn su pruniu directiva, en una asamblea que »e efectuará el cinco de junio, porque es la única manera de salvar a Colo Colo”, señala Bibiano.Mag daleno. miegraniede la lista que hasta el momento ha hecho publico su ínteres en participar en la elección y- qw solicito la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista a! respectoSomos un grupo de dirigentes colocolinos de corazón, que no nos hemos comprometido en la explotación del fuibol empresa y sentimos como un deber moral la misión de defender a Coto Cola", m diva

Agrega que s;n rmbar go. r*!c grupo de postulan tes a la direetna alba no se quiere hacer cargo de la deuda de arrastre de casi k-Hjtrw iiiillu»i-A dr dnlarr* i algo a.-; como W millones de ps->os . porque estima que eso debe pagarlo la gente que se hizo cargo del 1 lub *in elrgig.i |t»< asamblea de socios u bien la Asociación Centra), que fue quien los puso allí Me refiero al grupo HHC"
"Es increíble, dice, como »e despilfarró dinero cuando estos señores estuvieron en el club Si se gasto un promedio de mas de J 50 mil pesos diarios. Por eso tenemos la situación actual Y creemos que Colo Coio no puede andar pidiendo limosna por las calles”Manifiesta que cuando |o< dirigentes de Culo Cola elegidas por la agambieo ri>-»i«.-n»> turrón saca'to» del elut. »otorxirt 1.1 un ddi c-ii de >;>> mil p<->n-.■En ese tiempo tenían; un equipo modesto en

gura*; pero con la exceler. te dirección dr Orlando Aravena llegó a I# liguUla clMlflCAtoriA para la Copa Libertadores Un plante) de baja costo, con muchos elementos Jóvenes provenientes de las divisiones Inferiores Después vino el grupo BHC y torcho a per óer lodo Tánto dinero bolado sin razón Entonces es justo que ellos, a quienes nadie eligió, sean quienetf->-. paguen laque»*debe"
En la ¡IM# están Teodoro Antolin Guillermo \scui Pascual Ahtudillo. Tulia de la Fuente. Isni.ivl Fuente». Héctor Calvez. Abraham Garólnskl. Bibiano .Ma- |gudaleno. Isaías Sanhueza. ;un socio fundador a desig 1nnr \ otros
•‘Vamos todo» juntos 3 una misma lucha, por el I momento no tenemos a al- | guien designado para ser presidente Estimamos que <las Ambiciones personales ¡deben quedar a un lado por ahora ya que lo que impar- (•a *t sana? a Coto Cato (

El «tartue Miar» Ifeye* c- <iji/u» uno de |.r» ' hombre» que mu» ha tenido que trabajar en Coki Cuto en el ultimo tiempo v orna re«pon *.it.e medií • del plantel 
fío lia pasado un d;a »m tener pacientes con lesono de distinta tnónte y gravedad IM >u recucntocsel siguiente Desde un comienzo este plantel lúe sometido a una activióad muy dura, extemporánea dina yo. porque estuvo fuera de ’icmpo No e» 1 rail leona I <fue un equipo der.a afróniar lanío» rompo imi«*-. rn el mido de una temporada eoitH> ocLifip' cor. nu»o'">, ahiif.1 Cabe recordar arirtnu». qu« I-Uu Ir n<> tuvo ■. üineiK-i J adre-Uuduv. parque .1 luga dore v ni siqui». salieron de .Samugo y es tuvieron tensos por e, problema que afecto a ¡a institución Después, no hubo tiempo para una pretemparada norma, ftuc. >♦ supone ifftr (terreai»cuatro.•• - ji rusrgniíu pnm»- ".-irecimient" ti iiiUm > lüvte- .* , . punto liHwfmie. de e*o w rran»> ColotUvuqi, inmediato l muy cxiront (Ida cada l día» De entrad.»

Hizo falta la pretemporada”
del Mar tuvimo» var»- lre.wi.Kta* de importen cía y de»pue> no puro Lu restricción de Ir. profesionales, adema», no» obligo a apurar la recuperación de aJgurtv» luga flore», considerando que juegan once y que otro» cuatro van a la banca Es. entonces un total de quince jugadores el que debe estar bien para cada partido En re sumen, yo dina que no tuvimos una temporada de adaptación y que luego |y presión de los partidos fue mu» dura De ahí los problema.* y los les»

\ proposito de Ir sionadm- El mf»rmr e> el siguiente .Mario <z»i>en arrastra ur problema lumbar que r» necesario revisar pero no este inhabilitado para actuar A Lito" Rodríguez y Atilio Herrera les dimo» un periodo óe dcscanw hasta que readquirran segundad Esto porque,se da muchas veces que lo» jugadores están clim camcnte sanos pero tienen temores v entonces no pucik-n rendir ul cíenlo por ciento El problema de Galindo ya e» cmo Cldo Inostroza futo una distensión en la practica

Extos son los partidos dd fútbol profesional ip»e se disputan hoy
PRIMERA DIVISION

ItIV U.tAI ('atauca MugAllünv» Nora! Italrefino
IHV VI.EsS MormngTrasandino Xin».-lipr Imlcpcndienii- Anca San I i-

ESTADIO Santa Laura T.ilciihu.ino sEl.l Nti \ DIVISIONESTUBII Santa Irauro x.rtt F.-hpe

Arica busca la rehabilitación
ARICA Alberto Loy- .luan Carlos Poli Dís puesto a lehatitlilarse de su cintraste sufrido el domin- go.p.vsado .míe Tatagante- F'rrro. »aidra esta noche a las2l 00 horas al cesped del tetadlo Carlos Dittborn. el cuadro de Deporte» Arica ante San l.ui» de Quihota equipo que »v mantiene in victo en o] torneo de Según da División-Para Arica el compro- ml."o es vita) para ir buscando desde los primero» tramites del campeonato tos lugares de preponderancia, para asi cumplir ron to hinchada el logro de Jugar en Primera División en lótil Hay conciencia en la calidad del conjunto eamr > pero existe con- ti.mz.i en que <r obtendrán los pun:- » en disputa

formación de Deporte Arica, esta seria ctHi <>rr.a Antonietil Ferna? : Ayal* José Hemanct. j«imF Vt)|;i|rtt*K 'debuten, en el torneo Jcxu.» F pero#. Eduardo Gon.t. Luts Lee Chong. Juan s-r Ricgrtlo Rósale», 'lar LuMODI y Jargr Pable:, Es deciLtío» variante» primera, sale Lucia Gómez e innrcsu J» VillalotHzs y lá segur;-:. Benjamín Muñoz es ¿Util, lado por Ricnrdo Rósale*

Con respecto d

snuiisi sxi» h«U' ta« d-n.lj* dr . M.f i
ki up» d«- crslr qur mt era i iiUh Mhn.a i «jur nu lur tiranta (>••> h*» MKIi» dr

Principal problema en futuro 
inmediato: Las deudas del club

se realizarían a mediado» de JunioYo acmlumbra a cumplir lo que digo -'CXpreM ascuí. Todo este tiempo he sentido a Colo Colo muy adentro en mi corazón pero si llegue cunto ínter ventor no podría tratar de apernarme por mus que haya una carra firmada por mil socios al día qufc. quieren que me quede ‘ -*N0 le preocupa la itim» «le dirigentes que hay en- Celo Coto-Como Alejandro Ascui por supuesto qoe me m quieta, pero como interven tor. puesto por la Central. <Jef>o rfrrlr que no t olo Celo debe wr dirigid-"' por los coioeu.lnos Su» pro blemas resuelto» por ettos Ojalá lleguen a este club persona» .doñeas con m«n talidad renovadora Es todo lo que puedo decir",A que hay de las otra» deudas de Colo Coio. como por ejemplo «su ctrt el Grupo tuteÁ Unión Española Ir hemos abonado alrededor de S 2 .Uw <»»• de um <ieu(t.i heredada de rasi wi» millones de peso» \l#Cvn tra) se le deben ly millone» de ¡>cm>» acabando de pagarle miltone» En cuanto al JtHc trnii» en tendido que esa deuda esta congelada y que sCgUD üfl acuerde cutre el señor Vial y ei anterior directorio no se pagaría jamas, porque estaría congelada y luego se iría diluyendo en el tiempo. Ojala esto rea a«i comn se ha dicho y publicado er la prensa porque no»ntr>i» r.onemosercofilradorti lo» libros rtei club ningún documento en ote srflt ■'! por .-■>... ivi.-ki 'ti1'" 1 mantenerla vigentr <• nuestro i'untahiiidud Ahora. >¡ el club que pagarla ¡-ar. c mill'W» de <te¡or»' la debaele y el fm Coto

■según un mecanismo que Kdo establecido antes nosotro». como vo misión Interventora, lie 5.1 ra mus a hacemos cargó ci clubAscui explicó que en la renegocigcion de esa deuda, efectuad# el 13 de diciembre de 19P» el compromiso de Colo Colo con el Bañen Chile ascendió a tas- W "0*1 dolares El directorio de la época encabezado por Miguel Balbi. acordó con esa entidad barcaria una fórmula ce pago a ocho ahós plazo, con dos y medio de gracia, mas el libar Interes tunearlo para las operaciones en moneda exiranjera 5” mas el do Interes anual
El libón vi 3°r-> es lo que se nene que pagar en forma tnmestrál Nuestra contabilidad -agrego As cui- ha calculado que en iww el club deberá des prenderse de unos cuatro millotie» de pesos solo en el pago de lo» interese», por- 3ue la deuda base, que es e 48own' dolare», se empezara a amortizar a partir de junio (te IsWEl di rigente señalo que ello» no creían que el monto de los Intereses fuera tan voluminoso, pero que un informe lldedicno mas lo que reza en fas actas, los colocaron de frente a la realidad Son compromisos existentes antes de esta Comisión -dijo- y que no podemos eludir, por Sucho que estemos en sacuerno con ellos Refiriéndose al futuro m- »tltucional de Coto Colo. Alejandro \scui retenidos hechos Primero, que la Comisión r.n continuara mái alia de su periodo ai 1 rente del club y segundo que n; el ni ninguno de lo» integrante» de duna cu misión só.n ear.dldait» para las anunciada» elecciones de nuevo directorio v cue

Quiene». una vez realizada» la» rirrctonc» en í ulu coio. »«■ hagan rocío del club, tendrán que proseguir una pesutia ra- rea continuar ñafrando la deuda de Wi>i« ron el Royi'i Bank ol Cañada ' y que soto en Intereses |e va a significar a la institución un desembolso de 200 ÜÜU dólore.- por partebajaMeandro Ucui. pre 5identc de M Comisión in tervenlora de lu \CF ex deuda e> la que v contrajo dufantr el periodo Simian. íi trove» dr una operación en la cual el B,inr,ií h'l<-acro<'do>ival Hace pocos nías dita \scui- hemn» cancelado la primera cuota de eso* intereses al Banco Chite por la suma de $1073-57;.'* La próxima es en tres mese» más. por uno cantidad parecida Esto opera

Entre las Cosas a que se compromete Mita liste está Eiarn comenzar, ln habí- ilación de los servicios ingeníeos del Estadio Pedreros, para que Calo Coio juegue allí sus encuen tros como local.
"Eso y una tranquilidad Interna para los socios es lo que ofrecemos por ahora a lodos los colocoHnoí". 0ICC Mag-nl.iliT." "No «oíros estamos dispuestos a trabajar duro, pcro.comu decía antes, la deuda de cuatro millones de dolares debe arreglarla el BHC Lo 1 r» mtucrinas san sált» ios 8ó0 mil pesos que habla de déficit al termino de la gestión de Héctor Gálvez"

San Felipe castigó a dos jugadores
s*N l-El.ll'E— IbEi'lípe reía ia’rdr 1 u..nil<i mfrrnir » liHlrpriirih 1 niriudH» illMlpIhiiirte» 101n.1d.1x pro I,. 1 .irtiixlun .Ir I ilibol.Mari» Uoi I lanclxn» VgiillrraI Vil"., dr »U» »urld >lirr<ui ru rl viaje lina. Input.i Vcuilera por Iti vi

FORMACION

Pleno respaldo para 
el DT Pedro Morales
'«tnisiro AdmitMtlrntiVii d<- Colo Cote fffiitió ayer dcrlara» pública de»mihlicndo vcrtiOnre prupáhi •nórgano* de prensa' i-nlro lo» curtes no *e cucnl.ij-A TERCERA r»--|H'cKi de medida» que el ■ Jub adoptaría ii liiiurn i-n icmu) ul enlhñiadar Redro Mónita»El leste del cnmiMUiado nfichil de la ('omisión Vliniiiiaralivu del cluti popular re el siguientetai Comisión Administrativa de l'oío Colo FU unte puhlicacionre de prensil que repccubn sobre supuesta» medidas o actitudre que adoptar lar futuro trepcio al entren idor del plantel profesional, se hace un dener en di -¡.mentir tales versiones. pr<que carteen totalmente de lundamenia y base'Es innegable qur-ex»*le lo lógica preocupación por lo» ultimas resultad» obtenido, manteniéndote estrechó comunicarirui can el cltotpo técnico pan' «nalianr su» causas y temar la» medida» lortiLH'i'nlre .1 tupi-rnr e| innmi nto aciual'Tonto rlenircnadur cuerpotteiii'rovptantri de mg.i Jorre cuentan ron la plena conflgit» y r¡ »f»ildn de l.i dtrrtilva /» A» ' I i.iuiUúA Vriniinntrjlira <!•■ < .a.. • .a» f <
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Es Taicíhuano se eafrenlaa Raual-Paleslino

U. Católica-Magalianes juegan de 
fondo en el doble de Santa Laura

* fantiíéir se dispul» tres encuentros de SeEunda Oivkiói
Con dos encuentros de Primera y tres de Segunda Dlvlsl0n.se Inicia la tercera fecha del fútbol profesional esta tarde Destaqa el programa doble mixto que se realizará en el Estadio Santa Laura.

Ingresando Escandía en el mediocampo En Palestino, no viajaron Figueroa (en China) y Dubó ■lesionado). En su reemplazo juegan Toro y Herrera, respectivamente.
SANTA LAURA SEGUNDA DIVISION LUIS "Chupete" Horma- zíbal, un zaguero central

rrsponsnbilídad.

ORMESÓ. la cuota de fueran para el medlocam- p«> alb». Engrosarla par Ijukíhmíi ionio volante retrasado.

Hor.Tiazabal. Nedilñir j O.-tw. nuevos nombras para li formación alba...

Un Colo Colo renovado
enfrentará a Wanderers

El informe del doctor Reyes
í í ■■■Hizo falta la pretemporada”

De fondo, a las 15.30 horas, se enfrentan U. Católica-Magallanes por el partido N° 9 de la Polla Gol. En et cuadro cruzado in- Írasará Camilo Benzl en reemplazo de ustavo Moscoso, que fue suspendido por el Tribunal de Penalidades, Es muy posible que haya alguna otra novedad en el equipo, pero Andrés Prieto está misterioso. Los albicelestes sólo tienen ta novedad de Cárdenas que va en lugar de "Pililo'’ Hernández, también suspendido. Este partido será televisado.
TALCAHL’ANO

En el EsLadio "El Morro" de Tal- cahuano. a las 15.30 horas, juegan Naval- Palestlno por el partido N® 8 de Ja Polla Gol. Los choraros no contarán eonCrisosto (lesionado), que será sustituid^ por Flores,
Cárdenas por Hernández

Con un solo cambio los 
albicelestes ante la “UC” 
Podría haber problemas con 11 lelnisión, ya 

que Magallanes no está dispuesto a sacar la 
publicidad de Volco de sus camisetas

En Santa Laura, a las 13 30 horas —de preliminar de UC-MugaHancs juegan S Moming-Trasandtno, en partido no con templado en el Sistema de Pronósticos DeportivosEn San Felipe, a las 15 30 horas, es el partido de San Felipe independiente por el partido N° 13 de la Polla Gol El "Um-U- nir’ viene de ganar a Huachlpato en Tal cahuano, mientras que Independiente perdió en Cauquenes con Núblense.
En Arica, a las 21 horas, en el Estadio "Carlos Dittborn", juegan Arica-Sao Luis por el partido N” 12 de ia Polla Gol. El cuadro dueño de casa entra a buscar la rehabilitación ante su hinchada, ya que perdió con Ferro en Talamante, mientras que San Luis empató con Iberia, en Qui- Ilota.

Sin cambios llega Wanderers 
para jugar contra los albos

Con un solo cambio en su alineación enfrentará Magallanes a la Católica esta tarde Losalbicelestes están dispuestos a hacer pasar más de un mal rato a los cruzados y si es posible quedarse con los puntosNo juega "Pililo" Hernández por estar suspendida por el Tribuna!. En su reemplazo ingresa Cárdenas En consecuencia el equipo caratulero formará con: Cornez: Espíelo, Silva. Vüdósola y valenzuela. Toro. Viveros y Suaza. Cárdenas. Bemal y CarvajalMagallanes finalizo ayer su preparación en el Estadio Miimeipa! de San Bernardo Sus jugadores se niosiraronitpiimisiiisy dis puestos .i tl¡,r míi.v de una sorpresa"Los muchachos están bien y ya más tranquilos, porque la semana pasada algunos se vieran afectados

por el debut en ei Campeonato Oficial, lo que hizo que no pudieratnns repetir actuaciones del Tornee Polla Go!, donde anduvi mos bien Sabemos que Católica es un equipo difícil e incluso no lo lie visto, pero tengo confianza en el equipo y sé que superaremos lo realizado ante Naval El único cambio es el de Hernández, obligado, por Cárdenas", nos dija Eugenio Jara, el entre 
"La semana pasada es tuve muy apretado liu tiiesc preferido empezar jugando en provincia y no acá Eso nos afecto, pero ahora ya oslamos mas triiiiqiiilos y creo que liaremos un bwn papel ante Católica '. senaló Juan Toro, el volante de ia VillaMagallanes en estos momentos no tiene lesio nados, ya que Marcelo

< AKUENAS reemplaza a llmúnrfr/ rl .>f.H|ur dr Magallanes, qiw liuv jurga <«n la LC Liendra empezó a trabajar tras haberse recuperado de su lesión, al igual que Rivera, que incluso irá a la banca junio a Duarte. Gas- partni y Pereira ¿PROBLEMA CONLA TV?Esta tarde se podría producir un problema con la televisión, ya que ayer en San Bernardo nos en teramoi» que M ngalJanes no plws,i s.'uúi la pithlicldíii! de Vult'ti di- Mi'- c.irii'iM’luti Kec tiritemos que en t.i

En el vestuario se sabrá hoy et 
cuadro que entrará Jugando frente 

a Magallanes

Los misterios de la UC
En la ultima practica de ayer, antes de enfrentar a Magallanes. Universidad Católica se1 vistió de misterio en el Estadio Santa Rosa de Las Condes SI bien et cuadro "cruzado" realizó un trabajo recreativo. no se conocieron las novedades del equipo que entrara a jugar hoy en el Estadio Santa LauraIx) más segura es que Kria ingresar Camilo izl en la pimía Izquierda. en lugar de Gustavo Moscoso. suspendido por el Tribunal de Penalidades"Yo no lo asegurarla señalo Andrés Prieto el cambio ck Benzl por Mus coso Claro, es una posibilidad. pero no cierta en su

totalidad. Podría Ir por ese sector EsplítOia o Hurtado o bien otro Jugador. Lo Importante. es que si bien están aún golpeados Llnh y Alonso. Lodos los Jugadores quieren Jugar y eso es muy Importante para el equipo. Magallanes es un equipo que corre bastante y que además tiene buenos Jugadores Ya estamos encontrando el equilibrio, por lo menos ¡a entrega de ellos es en un 100 por ciento".
Hilg el Itpv.1n-C.implstp que viene cumpliendo buenas actuaciones, señaló su gran optimismo"No be visto jugar a Magallanes, pero me dicen que corre bastante. Nosotros llegamos bien a este

E anido, después de la nena actuación en el sur, que a mi juicio fue excelente. Tengo una molestia al muslo, pero no es de cuidado. Sí. entraremos a ganar desde un comienzo".

Valparaíso iWilly Estay).— Sin cambios viaja hoy en la tarde a Santiago la escuadra de Wanderers para enfrentar mañana domingo a Colo Celo en el Estadio Nacional. Los wan- derinos hicieron la última práctica y Luis Alamos estimó que fuera el mismo elenco que Igualara con Cúbrelos quien pelee los dos preciados puntos cón ios pupilos de su colega Pedro Morales Los futbolistas que estaban le ilonados se recuperaron y están en perfectas condiciones para el esperado encuentro Se había pen sado en la reaparición de Eduardo Cordero, pero sólo irá en la banca por las dudas.
Seguirá como numero seis Guillermo Páer. que en los enfrenamientos de la semana se ha visto mtn

bien, al parecer recuperado de sus dolencias a la espaldaUn millar de seguidores de) cuadro porteño van al campo ñuñosno en distintos medios de movilización para alentar a sus favoritos.La barra de los verdes lleva más de den Integran tes. que van dispuestos a romperse en las graderías- para tratar de ganar este difícil compromisoEntre lps profesionales hay optimismo, y la directiva le Ofreció a cada jugador la cantidad de seis mil pesos en caso que logren la ansiada victoriaEl equipo catorro estará formado por los siguientes elementos: Urzüa. Rivera. San Martín. Vengara y |\<L'CZ3:-. Póez Jorge García y Voltaire García. I.etelicr, Quevedo y Olí vares

Roberto Cabanas paso al 
Cosmos en 0® mil dólares

ASUNCION. iAFFG - En la transferencia más al ta en el historial del fútbol paraguayo. Roberto Ua bañas, de Cerro Porteño paso al Cosmos de Nueva York, por un total de ano OWJ dólaresEl jugador viajara boj. Nlicvii Viirji para unir á- a ii ri'i'íji.Jr iiii.'i Jiilm i r i-' ItuliKT» Ü.I ■ I- ral I III teJ-poi i,iri .iro.i iiolai-'v .-a l‘l Club donde lumbii-a jugaron e| "Rey" Pele j oíros destacados astros del fúlhol mundialBajo el título de "ídolos van y dólares vienen". el critico deportivo Jubo del Puerto, itel diario ABC Calor, se preguntó hoy sobre ei porvenir que espera al fútbol paraguayo con una sangría semejante y permanente"Ante el estupor de lodos los que gustan del fútbol y sus hermosas derivaciones. se concreta la transferencia de un muchachito de 19 años que llegó a ta capital hace apenas un ano", afirmó el comen larista.

"Cabañas se va con el muy etoreo pretexto de sanear una economía que nunca estará saneada por que es el destino inevitable de nuestros clubes Bate anos que reclamamos un ápice de respeto p¡

"Esta mrnuua ue t enuer a la primera oferta constituye un menosprecio para ia afición deportiva que merece un respeto, pues básicamente es ella la que mantiene al fútbol". indico el critico,-Por otra parte. ABC Color revelo que Cabañas percibirá 50 millones de guáranles 1 unos 400 U00 dolares, por su transieren cía.El diario señaló también que ia operación significara una ganancia de 50 (X» dólares para el m presarlo promotor, el franco-armenio Arturo Bogus- sian

AQUI ESTA SU PARTIDO
Estos son los partidos del fútbol profesional que se disputan hoy

PRIMERA DIVISION FOLIA niVAf.KK ESTADIO HORA GOI.U CiHólica-Mugallanes Santa Laura E5¿w úÑa val-l’Blcstiiió Tiilcahuana 15 su BSEGUNDA DIVISION l'Ol.l.ARIVALES ESTADIO HORA «oí,S Murning-Trasandino Santa Laura Í3.3OSan Felipe Independiente San Felipe 15 30 13Arica-San Luis Arica 21. óo 12

Cola Colo presentará un riKiru renovado et próximo domingo ante Santiago Wanderers, en su debut en el Campeonato Oficial l'jao Las lesiones, por uu lado, y la búsqueda de un mejor rendimiento, por Dtro, han llevado a la cúpula técnica a decidir —virluaimente— la inclusión de varios jugadores jóvenes en e) primer equipoEn Ja práctica futbolística, realizada ayer en la manada en la cancha principal de Pedreros —tras Una charla técnica que si* prolongó hasta pasadas las II 00 horas ,ct cuadro titular estuvo conformado por Adolfo Nef en el arco ; Daniel Díaz. IxraneJ Herrera. HornMuUgd y Nec-iilmr en la defensa, Rivas, ilrmeílo y Vasconcelos en el nicdiOeaiii|Mi y Ronco, Caszeiy y Miranda cu la ofensivaPe OÍ.-I alineación, las mayores novedades serian Im. aportadas por los zagueros Hormazóbal y Ncculfilr Ei primero, un central con algún» experiencia en Primera División que manifiesta no estar preocupado . "tai decisión es de don Pedro, asi que todavía no sé si entraré jugando, Si me toca, excelente. Es una nueva oportunidad para mi. lais veces que tugué creo haberlo hecho bien y eso me hace estar tranquilo El equipo pasa por un momento difícil, pero na se puededccirque unouOtro vaya a screlsalvador. Acá. cuando perdemos, pierde todo el plantel. ¥ cuando se gana, ganamos todos Por eso. de ingresar, mi responsabilidad sería raspón der bien, nada más. "

Y el segundo, un zaguero lateral que debutarla: "Yo llegué aColóColoelatio74.desdeBarrabas<sdeyuiniaNormal Hice todas Jas divisiones, estuve en la selección cadetes en Ih selección juvenil y desde el aflo pasado entrenando ctin el primer- equipo ¿Jugar? No Jo decido yo, pero si me correspondí- hacerlo lo afrontaré con una gran responsabili riad".Las otras variantes riel cuadra tienen su origen en-lesiones diversas. Asi, por ejcmiplo. Mario Osbén está afectado de un prohJemil lumbar y dejaría su puesto a Adolfo Ñef. "Litó*' Rodríguez, qui- aparecía como títator en el puesta de laterril dereeho está en descanso eonirolado. igual que Atilia Herrera El volante Eddio Ino&lrvza, por su parte, se lesionó en el entrenamiento riel jueves y el diagnóstico es distensión intiseulai En cuanto n los delanteros, ayer se constató la recuperaciún de lasinardo Vé|iz, que entrenó y participó del fútbol En cambio, Juan Carlos Orellana esla fuera del plantel por su problema físicoEt cuadro albo, que tiene un claro deseo di- rehabilitación Iras su fracaso en la Copa Libertadores, completará hoy su preparación para el match con Wanderers, entrenando en Pedreros por la mañana. Ahí se despejarán las últimas dudas sobre su alineación para el domingo y se conocerá la nómina de jugadores que se concentrará ----noche.
La encabezan Gaisinskj. Gálvez. Magdaleno, tientes j Antelio

Salta a la palestra primera lista
para ir a elección en el Cacique

Tras el anuncio de Abel Alonso de que en el mes de Junio terminaría la gestión de la Comisión Interventora de Colo Colo ya hay un grupo de ex dirigentes del club albo que .se está preparando para cuando llegue la asamblea que elegirá a la nueva rfirectiva de la institución"Llegó la hora de que los v<ihK-<iliiii>-. .-bj.ui -<i propii directiva, en una asamblea que se efectuara el cinco de junio, porque es la única manera de salvar a Cola Colo", señala Bibiano Magdalena. imegrante de la tis ta que hasta el momento ha hecho publico su ínteres en participar en la elección y que solicito la oportunidad de dar a conocer sus puntas de vísta al respecto"Somos un grupo dé dirigentes coloeollnos de corazón, que no nos hemos ecimpramotlrfn en la ex ploiaclón del fiirtiui em presa ) sentimos como un deber moral Ja misión de defender a Colo Colo", m dica.

Agrega que, sin embargo. este grupo de postulan- íes a la directiva alba "no se quiere hacer cargo de la deuda, de arrastre de casi cuatni millones de dólares talgo asi como 1S0 millones dr pesos», porque estima que eso debe pagarlo la Rente que se hizo cargo del i luh MU -<-r I-Irgidu !>or una asamblea de socios o bien la Asociación Central, que fue quien los puso allí Me refiero a! grupo BHC"
"Es increíble, tf ice. como se despilfarro dinero cuan do estos señores estuvieron en el club SI se gastó un promedio de más de 150 mil pesos diarios Por eso tenemos la situación actual Y creemos que Colo Colo no puede andar pidiendo limosna por las calles"Manifiesta que cuando I-i. iJii'igi-nlfsdeColüt'iiln r 1'1'lJi |'H| JS I-I Ili’v.l

i II .11 I.ÚI m:l IK-MIS"En ese tiempo temamos un equipo modesto en fi-

guras; pero con la excelente dirección de Orlando Aravena llegó a la ligulllá claslflcatoria para la Copa Libertadoras. Un plantel de bajo costo, con muchos elementos Jóvenes provenientes de las divisiones inferiores Después vino el grupo BHC y lo echó a per der todo Tanto dinero botado sin razón Entonces et, justo que ellas, a qulcñCi» nadie eligió, sean quienes paguen lo que se debe"
En la lista están reo«!ora Antolin Guillermo áscui. Pascual Astudiílo, Tullo déla Fuente, Ismael Fuentes. Héctor Gaívcz Abraham Gaysir.slci. Bibiano M<t- gadalenn. ísaias S.mhucza. un sacio’ fundador u desig nar v otros
"VamdS todos Juntas a una mlsrna lucha, ppr e| momento no tenemos a alguien designado para ser presidente em Imamos.que Lis .imbli-iones persori.ues deben quedar a un Jado par ahora, ya quelo que importa es salvar a Colo Colo1'

hotel céntrico por ¡a

CUtlH'OÍllUI J I

El ductor Alvaro Reyes es quizás uno ríe los hombres que más ha tenido que trabajar en Colo Colo en el ultimo tiempo. Cunto respon sable medico del plantel no ha pasado un día sin tener "pacientes", ton tostones de distinta Índole v gravedad. Hoy. su recuento es el siguiente:-"Desde un comienzo este plantel fue somelído .■ iin.i .x-iivid.'iii rr.ir. dura, extemporánea diría yo. porque estuvo lucra de tiempo No es tradicional que un equipo deba afrontar tantos coni pramisos en ei inicio de una temporada, como ocurrió con nosotros ahora. Cabe recordar, además, que este cuadro no tuvo vacaciones adecuadas, porque los jugadores ni siquiera salieron de Santiago y estuvieron. tensos por el problema que afectó a la institución. Después, no hubo tiempo para una pretempor3da normal que. se supone, debe ser de tres o cuatro semanas, buscando primera el en-- durecimlcnto de los mus- cutos y fuego la puesta a punto futbolística.. Nada de eso se realizó y Coto Colo tuvo que afrontar de inmediato un calendario muy exigente, con un partido cada tres o cuatro dias. De entrada, er. Viña

del Mar. tuvimos varias lesionadas de importancia y después esto no paró... La restricción de 18 profesionales, además, nos obligó a apurar la recuperación de alguno.-, jugadores, considerando que juegan once v que otros cuatro van a fa banca. Es. entonces, un tota! de quince Jugadores el que debe estar bien para cada partido . En resumen. yo dina que no Hivimos tm;t lern;inra<la de adaptación y que luego la presión de los partidos fue muy dura. De ahí los problemas y los leslo nados, Salvo, por supuesto, los de ahora ul- limo, que han resultado lesionados en contingencias do juego, nada mas",

- A propósito de sumados■ El informe es
le-

v„ el siguiente. Mario Osbén arrastra un problema lumbar que es necesario revisar, pero no esta inhabilitado para actuar A "Lito" Rodríguez y Atilm Herrera les dimos un periodo de descanso hasta que readquíeran seguridad Esto.porque se da Jiiiii'hns veces que los jugadores esliin vliní caínenie sanos, pero tienen temores > cntoncre nn pueden rendir ;11 c-n-nlñ por ciento El problema de Galindo ya es conocido Jnostroza tuvo una distensión en 1. dei día Jueves Carlos orella descartado".

KL bUCItlR REYES CON MARIO OSBEN. afretado da- un problema lumbar, Según el facultativo, a Culo Colo k- hizo falta una prolempoiáda adecuada.

Principal problema en futuro 
inmediato: Las deudas del club

Entre las cosas a que se compromete esta lista está para comenzar, la habilitación de Jos servicios híñemeos del Estadio Pedreros, para que Coto CoJo juegue ailí sus eneiien tros romo local
"Eso y una tranquilidad interna para los socios es lo que ofrecemos por ahora ;i todos los eoloOTlinos". ,hrr Nl.c-.rl.m-.i "Nii sotros estamos dispuestos a trabajar duro, pero,como decía antes, la deuda de cuatro millones de dolares debe arreglarla el BIIC Lo 

los 850 mil pesos que había de déficit al término de la gestión de Héctor GáJvez”.

quienes, una vez realtdas las elecciones en Coto Colo. se hapn cargo del Club, tendrán que proseguir tina..pesada tarea: continuar pagando la deuda de 4S5.<K» dólares con el "Royal Banh oí Cañada" y que sólo en Intereses le va a significar a la institución un aesembol su de 200 000 dólares por parte baja.Alejandro Ascui. presidente de i-i Comisión Interventora de la ACF, ex pilcó que dicha deuda e que se mil rajo duruilli pcrliiiio.sniii.li;. a trace' umi iii'er'.iclón en l.i cu.i Banco Chile actuó de av al"Hace pocos días -dho \scui— hemos cancelado la primera cuota de esos in tereses al Banco Chile, par J.t suma ríe S l n7" .■i7::.-.u La próxima es en tres meses más, por una cantidad parecida. Esto opera

según un mecamsKiu t quedó establecido mi que nosotras. coirin i misión Interven tora. Ib Miramos a hacernos earg dclclühAscut explicó que en la renegocíatioii de esa deuda, efectuada el is de diciembre de 1979. el eum- Eremiso de Colo Colo con el anco Chile ascendía a los •ISO.UÓii dolares. El direc torio de la época, erica bezudo por Miguel lííilh

rodó este.Sl-Otfdi) ,i ClJllí Culo !•.(!> adentro en mi curaron pero si llegué como inter- VI?’'.Wf- r,..i pudría Lütar '?■' apernarme por trias <¡ue haya una carta firmada por mil socios al día que quieren que me quedé,.Nu le preocupa la crisS s que hay sji

ARICA 'Alberto Loy- Juan Carlos Poli’- Dispuesto a rehabilitarse de su contraste sutndo el domingo pasado ante Talagánlé- Ferro, saldrá esla noche a las 21 QO horas al césped del Estadio Carlos Dlttborn. el cuadro de Deportes Anca ante San Luis de Quillota, equipo que se mantiene Invicto en el torneo de Segunda División.Para Arica el compromiso es vital para ir buscando desde Jos primeros trámites del campeonato los lugares de preponderancia, para asi cumplir con la hinchada el logro de Jugar en Primera División en lygl Hay conciencia en la calidad de) conjunto canario, pero existe con fianza en que se obtendrán ios puntos en disputa

tormacion de Deportes Arica, ésta seria con 0m3r Anlonlcttl, Fernando Ajala. José Hernández, Jnsc Villalobos (debularia en el lamcoí. Jesús Fi- Eucroa; Eduardo Gómez, uls Iau Chong. Juan Soto; Ricardo Rosales, Mario Longonl y Jorge Cabrera Es decir,dos variantes, la primera, sale Luciano Gómez e Ingresa José Villalobos y 1a segunda Benjamín Muñoz es suplantado por Ricardo Rosales
QMAR AntonieUi, estaré en el pórtico de Arica esta noche.

San Felipe castigó a dos jugadores

FORMACION

Con respecto a la posible

SAN FELIPE.— Do* cambio* iililij{atl« prcvrntorl Siih Frllpr rula larde cu lindo enfronte a Irtilependiriilr. Sr drlw ii medidas disciplinaria* lomada» por la {.'omisión dr Fútbol, Los jugadores Mario Floro» <arquero» y Francisco Aguilera lpuntero izquierdo) fueron multados en el 50% de sus sueldos > separados del plantel, porque se agredieron en el viaje a Talcahuano, cuando fueron a jugar con Huachipalo.Flores será reemplazado por Guirrtán y Aguilera por Reyes.

Fig. 22. Resultado de la página impresa

Pleno respaldo para 
el DT Pedro Morales

La Comisión Administrfliiva de Colo Colo emitió'ayer una decía ración pública desmintiendo versiones propala das en órganos de prensa (entre los cuales na se cuenta LA TERCERA) respecta de medidas que el club adoptarla a futuro en Lomo al entrenador Pedro Morales.El texto del comunicada oficial de Ja Comisión Administraliva del club popular es el siguiente-”La Comisión Administrativa de Colo Culo FC. ante publicaciones de prensa que especulan sobre supuestas medidas o actitudes que se adoptarían a futuro respeto al entrenador del plantel profesional, se hace un deber en desmentir tales versiones, porque carecen totalmente de fundamento v base","Es innegable que existe la lógica preocupación ppr tos últimos resultados obtenidos, manteniéndose estrecha comunicación con el cuerpo técnico para analizar sus causas y tomar las medidas conducentes a superar el momento actual"."Tanto el entrenador, cuerpo técnico y plantel de jugadores cuentan cón la plena confianza y respaldo de la directiva".iFdo.) Comisión Administrativa de Colo Colé FC.

cuno pal a las api en mccv-ki extranjera i más e! 3% de ínteres anual
■El libóry el 3% es !o que se tiene que pagar en forma trimestral. Nuestra t'oniíibilidncl —agregó As cui lia calculado que en l®8ij el club deberá desprenderse de unos cuiitra millones de pesos sólo en el pago de los intereses, por qué la deuda base, que es de 480.000 dólares, se em pozará a amortizar a partir de junio de 1982"El dirigente sumió que ellos no creían que el monto de los intereses fuera tan voluminoso, pero que un informe fidedigno, más lo que reza en las actas, los colocaron de frente a ia realidad. “Son compre misos existentes antes de esta Comisión dilo— y que no podemos eludir, por mucho que estemos en desacuerdo con ellos",Refiriéndose al futuro Institucional de Colo Colo. Alejandro Ascui reitero dos lit'clurv 1’rlrnrTo que la Comisión no contínunrá más allá de su periodo aj frente del club y segundo que ni él ni ninguno ue los integrantes de dicha comisión son candidatos para las anunciadas elecciones de nuevo directorio y que

i tilu (li be sel d los colocadnos bJemas resueltos por Ojala lleguen a este club personas iduñeas c-m rnim talidad renovadora Es todn lo que puedo decir"¿Y que hay de las otras deudas de Coto Colo, coma por cjctnpto esa con el GrupuBUG'’"A Unión Española le hemos alionado alrededor de $ C Mo.Oihi de una (íeiida heredada de casi seis millones de jJtsos A ¡a Central se le deben 19 millones de pesos, acabando de pagarle das millones. En cuanto al BHC. tengo entendido que esa deuda está congelada y que según un acuerdo entre el señor Vial v el anterior directorio no se pagaría jamás, porque estaría congelada y luego se iría diluyendo en el tiempo Ojalá esto sea así. coma se ha dicho y publicado en la prensa, porque nosotros no hemos encontrado en los libros del club ningún documento en este sentido, Por eso la deuda rtobemaa nianlenerta vigente en nuestra contabilidad. Ahora, si el club tuviera que pagaría ison casi tres millones de dólares) seria la debacle y el fin de Coto Colo...".

Dlvlsl0n.se


Fig. 24. Original que prácticamente no lleva indica
ciones de tipografía.
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Un anlagomunona surgido rn lo* ul timos «lias súber l.i cutisuccíoa tic lu Cunletlriacióii de Trabajadores del Cnhrv, entre sus dirigentes mas vlsl bles, «lie ’on Bernardina rastillo preaitleulc narional. y Guillermo .Medina presidente d-e l.t zonal "El Teniente’ El principal problema que loa aflige es que el Gobierno, par mis de ilelr mr*r- no les lia coniestadu su petición dr que se dicte un nuevo Es Ialutu para los TrabalkScrrs del Cobre rn vnla irur rl wtrrw icor r.u«nron* ■ lililí ■erial ■ lia derogado por Las tries drl Piar t_»»x»ralt'aattllo na puesto re. rl laprtr <1c la nrs*esidad de que tu> a rhxs tone* en Us organlta* loor. sindicales del robre parop>»Jri seguir una lueba frrrdr .1 es tos problemas gremiales con plena representarían 1 apojo de la base Medina piensa que terwt sufragio*, sin dlcalm antes <Jr recibir una respuesta del Gobierno es darle la razón al Plan IjktiuraJ ya que las elreeJorac* serian una cunrocurnrla «Je U negociación nilepl» a, nosrnta días después de firmados los respectivos contratos colee IIVM en los minerales del roe re

Preocupación por ei futuro de las, 
organizaciones sindicales del cobre

Mmeros misten «i Imi tslitvto opio 

-Gím hü tajéelo a tepeswiacm fe fritóla

Con esta misma fUuiiUad de d ía rníar esta» diferencia* se rrarua ?! miércosrs pavadi el lome-iu directivo racional <$.- I»1 unti-dirjrlón arroüan Ai ai HtM-irior ur, docun'.rritu a! Go Biet-nn enqur se Insista en la nrcvsjtisd de un tiiarvu KUlutii LatrroaJ pata e| Ctfcrr b? t elebrar «I nueve • . ■ de abril presinius, un cwwwtisg nacional de dirigentes ci C'ontuciir poklrnor- mente «i un t-cHigreso A* los trábala dores del cnbre que es la autoridad

ftr HOMíBO PORCE MOLIM

iMalma del gremio para dar los -.4-1 us inandatoi estrategia* y IM - nicas por pane de la» bates mineras
En ccnoclrnIonio de reta» malcría*. a los dos principales lideres del robre »e lexplantrt el siguientecuesllbMrloli Ustedes que discrepan <|e¡ Plan

Laboral, en lo referente a la derogación dej Estatuto de los Trabajadores del Cobre, ¿creen que si hubiera elecciones sindicales en el cobre se rain perla ei compromiso ríe luchar por dicho Estatuto, si ya han negociado de acuerdo al Piar. Laberal'2l ¿Si algunos de üUok s estiman que no tienen representación «le las bases y que m requiere un reconocimiento de r 1 1. , un manri.ito r 1 *a- p*e|r,v rí» tener a través de una especie de pkbu- ero «obre purtus completo*. la opinión y taluntad de Lu cvrrespwlientcs **.’ mi leu aliwxaies’31 ¿Cual estiman usirrjrs debe ser el futuro de ¡a Cantatecariun de lM rotules o roturas federaciones > y de ¡en s:nilca'.tn de traíuj adores <lrl reí.re. dentro de un esquema de nrganu¿ción sindical y de funciones y deberes bien definidos’
4 tCuiles creen ustedes mxi la» facilidades que deben tener los dirigen les sindicales dd robre para efectuar susmctasgreiniales.porlascararterin- ' licas especiales de b actividad'

BEHNAHDINO CASIHLD

"Debe haber elecciones 

libres y no un plebiscito"

c* un virju dicHllMa ademhs■ceretnriii del

nardlnu ras tillo Cantillo
que

El presiden te de la Coa federación de Trabajadores del Cobre, Be1

mw rAtka pw> dripept lu .ncbgnH^ ».i que lín irafcai ni>re* marcarían sus prefrrrucia» a j'iw IH» hombres que lu* han teprrrenla.lrl Mrli <1 a qülrnrs crien que H>v rrprcM-nt jrtan mejor

Sindicólo l’ruíi-.uin.il CDIIEl.n> Auto (agast.t ron lito recios Durante largos afta» fue presidente sindic.il de lo Zonal Chuquicamata ademas es presidente de la etrtktaf <W hecho, UNTRaCH.I r.lón Nacional de Traba¡adores ■
.Sobre la difermea de criterios res pecio a loa prx*[rm.is de traba!adores del mrr <110 Jas siguientes respuestas
I’ 1 El hecho de que se efectúen eJec clon?* rn ion sindicatos del cubre de manera alguna significa que se rompe •■I compromiso «le luchar por rl re-, tablee imltnta del estatuto de su» tra Imjadore- i«u cuanto éste es un rom l-romlMi lustro ico que ei tarea de todos lm dirigentes sindicales actuales o venideros, romo también es un rom premiso de cada trabajador cuprero ya que «n la práctica y i>or espacio de mis de un cuarto de siglo quedó de- mostrada su eficiencia amo Instrumento útil ni la negociación colectiva, que ñus reconocía el derecho a la libre negociación, el derecho a ¡a libre petición, el derecho .1 huelga, el derecho a negociar en conjunto y a ponder fin al ronfllctn mediante uno sola acta de avrnlmlrnto en cada zonal
2M Un plebiuno en la Gran Minería •1cl Cobre Miho- problema» puntU-ili-- «lana romo resultado el pesk-r conocer la» tn«|UlriüdM. ,V su» tratiaja'lnrr-s rntntr a sus preuropaclonrs socioe cooTOiikas y no wru un parirr.-lro para taro r si loa dtrigmies sindicales rumian o no con ei apoyo de las bues Solo una elección arasen IBre y de-

-1'1 El gran ■ iirnp|c|u iniluslridt del robrqiiur rs l.t tiaw*déla ecnmiinui di-i país newilla «le 1111.1 iiilr.irslrurliira gtemlal aciirih- «un *11 Intihirlaiurin, ja que los slntilrnlro. bftw* l.t* ninale» y la Conletlerarhki agrupan ni -,u seno a las organizar Iones sindicales más gran to riel p-iis Aih m.iv ■ rii-,idrrrni«» su importancia wlralegic.i > n el concierto mundial d« l cobre chileno Por M tanto, 00 es razón sufuunlr para encuadrar a los trabufroJorra rupreruo en un e» quema "sindical lra<licloraf qwuenc romo base muen-w iinuiaclunn que perjudican a k» lrai>aj»l»rc* y favorecen a lm empleadores i lnirntado ro un slstetn.e mmorniro de Ubre mrr cado que no ofrece mayores ripee tallva» pro H altopnrrentajr dr de*em piro por lo «tur hay un» mano «Je roira ix nnancntr que mlá rn romlieianc* de ofrecer sus servicios a bajo rosto
I* I En las dlspaslcliinct.qur ronlrnjw un nslatulii pro|>Jo pura los trabajadores del cobre, ftetirn contcmplarpe las obligación'.-, y derechos tic que deben gozar tanto lo» trabajroiori's romo ¡os dlrigéiiles sindicales Para estos últimos no hablamos de facilidades para el desempeho de sus funciones, vino que HJrnx» lu normas molíanle las cuales se rumpllrtln Im larcas sin dicak-s, conforme a la» necesidades gremiales de sindicato* ero miles de socio* que por lo* «slrnuis de trabajo rn-revitan una alencióri («-rrnanenlc durante lar 24 broas tirl du la» pro hirmas labroaJr* mi tienen herrarlo, se generan en cualquier momento y cu eualqulrra parte y alu llrm* que estar « dlrlgéntr sindical para cumplir ron sus «bUgachxn y para ello no se neroMtan fací lidadei. se ixccaiu “tiempo"

GUlllERMO MEDINA

‘lamas he pensado que no tengo 
representación real de las bases”

contemplaba ei Decreto Ley 31-1 E* •ututo de >05 Trabajadores del CobreI. Jas^s he pcraaóo que no tctMP represcntacicn real Se la* bases, ya qur soy integrante y presiente Ce un sindicato de cerca de un mtl 500 traba Jadores, y en la ultima negociación colectiva, enero de este aba. mr expresa ron a través de la» asambleas y mi rntacioM* secreta» w respaldo a mi grstIOnEstimo que el plebiscitó rn el «ilirc hdtiriji sido lu mis Justo para pronunciarse anbrt* la iteruiuicioji del Estatuto de )us Trqhajadon-S dr| Cutiré3 Estimo que un una sindícalos- clon medenu. la confederación de 1 rabajadora del Cobre debe jugar un papel de primera linea en la fiscal.» clon de cumplimiento de Iw lótitralw cotecttvns pactados por sus organ;- racione* añiladasAsimismo, un papel en la defersa de Ja sltiuciro prevBíroal de Ir» traba pdore* de! robre y destinar recursm ceoounúros en la rromarioo profesional y sindical de sus socios4 Euimo que al dirigente sindical »c le debe dar una real participarmo rn las relirionci InduHriah-» y labórale* en I» rmpreu que participa > debe dedicarse el dirigente a la atención única y preferente de l« trabajadores en el aspecto social y económico
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"LA TE RCE RA de La hora" «wnlnpo J de marro de >W0 POfl, D

Fig. 23- Ejemplo de página con pequeñas ilustra
ciones. En los textos se ha hecho reco
rrido para incluir las ilustraciones.
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Fig. 26. Montaje completo de la página.
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Fig. 25. Maqueta con indicación de color, pero sin da
tos tipográficos.
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Un antagonismo ha surgido en los ul- timos días sobre la conducción de la Confederación de Trabajadores de! Cobre, entre sus dirigentes mas visibles. que son Bemardlno Castillo, presidente nacional, y Guillermo Medina presidente de la roñal "El Teniente" El principal problema que los aflige es que el Gobierno, por más de siete meses, no les ha contestado su peí felón de que se dicte un nuevo Estatuto para los Trabajadores del.Cobre. en v isla que eí anterior <con rango consJ iiim iorjb fue- derogado por las leyes del Plan LaboralCastillo ha puesto en el tapete de la necesidad de que haya elecciones en las organizaciones sindicales del cobre, para poder seguir una lucha (rente a es- los problemas, gremiales, con plena representación y apoyo de ta base Medina piensa que tener sufragios sindicales antes de recibir una respuesta del Gobierno.« darle la razón al Plan Laboral, ya que LaS elecciones serian una consecuencia de la negociación colectiva, órnenla dias después de firmados los respectivos contratos colectivos en tos minerales del cobre l________

Preocupación por él futuro de las 
organizaciones sindicales del cobre

—Mineros insista en tener estatuí propio

-Gran dida respecto a represealaciM de dirigentes

Con «ta nlsma finalidad de dilucidar «ras diferencias, se reunió el miércoles pasado ef consejo directivo nacional de la Confederación, acardan do a> Redactar un documento al Gobierno. en que se Insista en la necesidad de un nuevo Estatuto Laboral para el Cobre: b> centrar el nueve y 10 de abril próximos, un consultivo nacional de dirigentes, ci Convocar posteriormente a un congreso de los trabajadores del cobre, que es la autoridad

Por HOMERO RONCE MOLINA

máxima del gremio, para dar los nuevos mándalos, estrategias y técnicas. por parte de las bases mineras.
En conocimiento de estas materias, a los dos principales líderes del robre se Its planteó el siguiente cuestionario:11 Ustedes que discrepan del Plan

laboral, en lo referente a la derogación Idel Estatuto de los Trabajadores xlei Cobre, ¿erren que sí huhlci- olee cienes sindicales en el «tire ■* nne. peni el «ffipremiso de luchar ¡e.r I dicho Estatuto. sí ya han negociado de acuerdo al Pían Laborar2 i\St algunos de ustedes «1 Imán que i no tienen representación de lo* bases y 1 que se requiere un reconocimiento de ¡ «las y un mandato, no se podría ob- I tener a través de una especie de plañís- . cito sobre puntos completos, la opinión , y voluntad- de las correspondientes ; asambleas sindicales"3 j ¿Cuál «timan ustedes debe ser el 11 futuro de la Confederación de Ja* zu . I nales 'o futuras federaciones i y de los • sindicatos de trabajadores del cobre . dentro de un esquema de organización I sindical y de funciones y deberes bien i definidos?4i ¿Cuáles creen ustedes s>n las facilidad» que deben tener los dirigen tes sindicales del cobre para efectuar { sus meias gremiales, por laí Cíiriicterh. ■ticas especiales de la actividad'* •

BERNARDINA CASntLD

"Debe haber elecciones 

libres y no un plebiscito"

DUH.LERMO MEDINA

“Jamás he pensado que no tengo 
representación real de las bases"

El pneJüen le de la Confederación de Trabajadores del ('obre. Ber- nardli» Castillo Castillo, es un viejo sin dlcahsta. que además es secretario del.Sindícalo Profesional CODELCO-Anto-íagasta. con lio socios Durante largos años fue presidente sindical de la Zonal Chuqulcamata. además es presídeme de la entidad de hecha L'NTHACII,(Untan Nacional de Trabajadores,
Sobre la diferencia de criterios respecto a ios problemas de trabajadores del cobre, dio las siguientes respuest as ■
1*, El hecho de que se efectúen elecciones en los sindicatos del cobre, tie manera alguna significa que se rompe el compromiso de luchar por el restablecimiento del estatuto de sus Ira- bajadores, por cuanto ésie « un compromiso histórico que es larca de todos ios dirigentes sindicales actuales o venideros, como lambten es un compromiso de cada trabajador cuprero. ya que en la práctica y por espacio de mds de un cuarta de siglo quedo demostrada su encímela como instrumento útil en la negociación colectiva, que nos reconocía e! derecho a la libre negociación. el derecho a la libre pe lición, el derecho a huelga, el derecho a negociar en conjunto y a pender fin al connielo mediante una sola acta de avenimirnto en cada zuna!
2*1 Un plebiscito en la Gran Minería del ('obre, sobre problemas puntual», darla como resultado el porter conocer las Inquietudes de sus trabajadores frente a sus preocupaciones socioeconómicas. y nu seria un parámetro para saber si los dirigentes sindicales cuentan o r» con el apoyo de las bases Sólo una eiecciór, sindical libre y de

mocrática puede despejar la incógnita ya que los iratujadores marcarían sus preferencias a aquellos hombres que los han representado liten o a quienes creen que ios représenla rían mejor.
3»i El gran complejo Industrial del cobrq que es la base de la economía del país, necesita de una Infracsírucmra gremial acorde con su Importancia, ya que los sindicatos bases, las roñales y la Confederación agrupan en su seno a ÍJS organizaciones  sindicales más gran des del país Además consideremos su importancia estratégica en el concierto mundial del cofre chileno Por lo lanío, no es razón sufjdente para encuadrar a los irabajadur» cupreros en un « quema ■ sindical Cradlctanal'. que llene como base muchas limitadoras que perjudican a les trabajadores y favorecen a los emríeadores. cimentado en un sistema cctoómlro de Ubre mcr cado. que no ofrece mayores cxpcc lallvas por el aíoporcentaje de desempleo. por lo que hay una mano de obra permanente vx está en rendiciones de1 ofrecer sus servicios a bajo costo 
4a > En las disposiciones que contenga un estatuto pnpta para los trabajadores del cobre, deben contemplarse las obligaciones y derechos de que deben gozar tanto los trabajadores como los dlrigestes sindicales Para es tos unimos no hablemos de facilidades para el desempeño de sus (unelwcs. sino que lijemos las normas mediante las cuates se «suplirán las tareas sindicales. conforme a las necesidad» gremiales de indícalos con miles de socios que por tas sistemas de trabajo necesitan una atención permanente dorante las M toras del día luis problemas laborales no tienen horario, se generan en cualquier momento y en cualquiera parir y ahí tiene que estar el dirígeme sindical para cumplir con sus obligaciones y para dio ■» se necesitan facilidades, «necesita ■'tiempo".

Guillermo Medina Gal vez. presidente sindical de la Zonal "El Teniente", consejero de Estado en

de la UN- TRACH y presidente dei Sindícalo Profesional Rancagua de CODELCO con casi mil 500 socios, es conocido entre tas dirigentes sindicales como "El León" D«de 1874 ha asistido a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo. OIT. en Ginebra, presidiendo íá delegación laboral chilena Ha sido más lacónico en sus respuestas sobre los punios precisos pedidos por LA TERCERA, acerca de las discrepancias sobre el futuro gremial de tas trabajadores del cóbre y sus organizacionesSus coniretactónes pata este "Erente a frente" fueron las que siguenI - Estimo que de llevarse a efecto elecciones en la Gran Minería del Cóbre, de los sindicatos afiliados a la Confederación,«lañamos renunciando a nuestra lucha Iniciada en el año 1978. pare rescatar algunos de los puntos que 

roniemptaba el Decreta Ley 311 hs ututo de los Trabajadores del < obre2 — Jamás he pensado que no tengo representación real de las base». ya que soy integrante y presidente rio un <r dicalo de cerca de un mil ód# ir.d ■ ¡«tare* y en la .uliima negociación coactiva, enero de esté año. me es- presaron »trares de las asambleas y en votaciones secretas su respaldo a ihl gestiónEstimo qué el plebiscito en el cobre habría skto ta más justo para prdnun darse sobre la derogación riel Estatuó’ do los Trabajadores dei Citare3 — Estimo que en una síndfealizo cien moderna la Confederación Trabajadores dei Cobré debe jugar un papel de primera linea en la fiscaliza clon de cumplimiento de tos comraius colecitvos pactados por sus organi- raciones armadasAsimismo, un papel en la didcnsi.de la situación previswflul de tus iran.i- ja dores del cobre y destituir recursos económicos en la formfleióo profesional y sindical de sus socios4 - Esllmo que al dirigenie sindical se le debe dar una real partlcfpneiun er> ¡as relaciones industriales y Ihbohiles en la empresa que participa, y di't* dedicarse el dirigente ti la alefition uní- j y preferente de los irah;i)¿idi>re‘ en ei .epretn sectil y económico
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Fútbol de Primera División:

La ”U" y Cobreloa 
Quedaron de Líderes.

EMPATE COLOCOLINO . — ' * 'wr«t
——■ ■ I ........ .■■■■,<: <- rnqiJiNbo, le (-térra el paso alpunte™ izquierdo d!bf> Misrriwfo ron rítnc’M el puntero irqyicrdo de" •’caeiíjue ' na ¡i,e el crurfc n/i Htar- de oirci opa«tUriidudeí, ayer m el JfcrttChico
UNICA CARTILLA CON 13 JUNTOS EN LA POLLA GOL:

q El conjunto universitaria 
alcanzó a Cobreloa,. al de
rrotar 3 0 a Aviación

V Colo Colo empató en los 
últimos minutas a Coquim
bo Unido, en el partido que 
se fugó en el puerto norti
no' 1-1

• Palestino logró su p-imera 
victoria en el torneo, im
poniéndose por la cuento 
mínima □ Universidcd Ca
tólica

• El representante chileno en 
l<j Copa Libertcdores, 
O'Higgins. perdió 2-C fren
te a Loto-Sc hwager. en Cc- 
ra"Al

• Mientras Magallanes vol
vió a perder —ahora en 
Concepción—, Audot Ita
liano obtuvo str primer ¡jun
to, ni ioualor con Evertan

• Fn Volnnraísó la visita 
G'«!*n C’«ss «.uñero a Wan- 
rl"rers 2 1

PRECIO uva incluido) $ 15.Q0

TRIUNFO
poro ai arca

26 Millones con
Sólo 200 Pesos
• La misma fue confeccionado en lq V Región por un grupo 

de personas
• Se trata del pozo más alto que se ha reunido en este aña
• La cifra exacta que recibirán los ganadores es de 

$ 26.691,476,87

f 54NA 
I LOCAL

AVIACION

correapiiud ente *1 concurso N o ?!2. a< Sniem» de Pronostico* Departtio* Poli* (tal. logrando, de pus, un nuevo record individual, al obtener la su. mi de 1 16*51 í?e.87, TrMcrndta que la apuesta pertenece a un grupo de p-hs personas que acertaren torree lan-iñ'.f 13 puntó:, al marea; KU ¡C-:*J*B. cuatro knip*tti y tres -.iiltaí
GKAM PREMIO

Lj ciruUi premiad» lino un Ti’at 4« 3flD ptio«. con un !ot*| de 16 ajru*i- t»i ruiiro ttaWry Aur. n»»™<U «: pr* ■ni? * r«p>rtw es ir.« bajo qae tn oí?*» eparfiKi-dtdn. cf»n*tjtu«e un :é cord »! »cr M>En«da * un* so!» urjtt».

íl 
Cuatro empates y tres vicfnriai d* t'is rnntaj tnKuyvron para reducir ol minii-to *1 número de ganadora dr! concurso ¡ío 2í2 tfj /Villa Gol, carü!!<¡ ¡dea! jue ¿sfa

DIFICIL PRONQSTtCCEl rocíente concurso mareó n«ra- mer.Te l> Une» d» las sorpres»» y los prrNMM iu?ut«n¡oi Cabe anotar que en *1 isrieo tmerior. el p-r-jo fue rep*r- sido «ñire dos afortunados cor,curiar, tu marraron los 13 resaluda» c<r
Entre los encuentros sorpresivos que anularon machis cirtlUas cabe des!*-el emps'e de Naval con Iquitjue, eis rideter». en Playa Ancha; el enspa-

{Páginas D I, D 2 y D 3)

M. Muta:
DE PALESTINO— Adilaon, de notable cct-uaeMn en PalMÍtao, define un ataque, leroniando til remate por sobre el traipiafta riel arco de In UC. Ei equipo vencedor, llegando ■’miwifi creó rierpo por Ja rerofuctón cíe ru atacantes. Palestino obturo *u primera trido? La en el Cawv- 

A* peonáis Oficial del presento (tilo

Exclusivo: Cómo 
Compran a Maradona 
® La forma en que el club Barcelona financiará la adquisición 

más cara en lo historia del fútbol mundial
(Página D 5)

"Hay Confusión en 
El Tenis Chileno”

• Jaime Filial, ex jugador de Copa Dnrij y proiütente de la 
Asociación de Tenistas Profesionales, se MÍi«re a tamm de 

trascendencia en este deporte
(Página D 6)

Mundial de España:
52 Cotejos en 25 Días

Acumula EE? UU.:

Fuerzas Blindadas

Para Acción Rápida

En Zona de Irán
A plena luz del di'a se movilizan tuerzas blindadas que 

embarcadas al red eder del 20 de mayo desde pueríos 
norteamericanos hacia sw destino, en las proximidades 
de Irán y Afganistán
Objetivo de la misión es tener □ mano material bélico 
suficiente para apertrechar o unos !2.000 infantes de ma
rino que serian movilizados por aire en caso de emer
gencia
"Ero hpro", dijo un testigo al paso del convoy militar•

PQRT HtET-iEMB Callfnrnta’. t¡ ■UP!.— Erados. Unido, eMá a;j rcirtaniío airlltlerf», funrrac Winrfadí» y equipos de descmUarco aiallw »- tes par* que 12 mil homlire* p*¡r dan iniciar un* úpw»rk>n rápida en U ion» do Irán.El icen que ir»TU¡torUÜM tnnqu*i M—*1 en'tn eji un desvio * IM <• lómetrú* a! norte d* Lo» Anjrics. para cejar j>wr un rn-sin; de ;•*«■ }rm« Ln* jutiimov. 'tas curin<oa >> .'lerno de j'ií <-?rre:er* carraña *a 
quti eran parte de la luerr* bt.rd» <t* q'-rt *er* «criad» al Med.o nri«.v

1» parí a! usa potejitiBl de un» »rl jad* de ¡3 mil Infantes de MírJn», U irrite rrnprro a aplaudir."Era har»-'1, dijo un tombre. *Ei «t! irán cambín ver * fot civiles taior de los mHlíares^, enmenlí el ■arzentu IJ.ck Maaeall, que esiah* «d e¡ lujarEq eeunrajle con e! «treta que r-jdeii al (rtiti-ado Intento de nuca- te 1» Ina tehene» en Iría. Estidoa t.'nidM ee:A reuiiter.dn tanque? •■■»- onílitlc- d» desetnbareo. a-tv

M. Muía 
5ANTIBAÑEZ CON "EL MERCURIO".— y” «"««"tro 

que duró >«criar Acras. el srisc.'iocmanr rrc-ons: Luir Santibúflei dialcpá con tos pertodUUS de la agentan Deportes de ”E' Mercurio''. tapw en el cual anaU¡¿ el presente V ..futura de,1 jiitl-pi chileno. en !□,» ritomentos-«h qrte se inició forwwlmetiÉe ta prepnrnde-.i. mirar a in etlmiuatorlsj fin la Copa det Mundo de «te departe Lr.v y clise raciones de Sarrllbdfter a taj interrogante*de nns njc*-ri...- '..torcí inrenay en un tzEcnaa repor;aje que p ubi ¡camalen ?<¡ pajina D 8

• Completa informe de Tos preparativos de España para fa 
Copa del Mundo de Fútbol, que tendrá lugar en 1982

(Página D 4)

Ciclismo: Bretti Ganó 
4 los Consagrados

• Los internacionales chilenos fueron superados por Mario 
Bretti en la clásica prueba rutera "Doble Rantagua"

(Página D 7)

Llega Hoy a Roma:

Concluye Visita

Del Papa por 11

Días al Africa

HOY ELIGEN A MISS CHILE.— Con tnurtta fllcprin. pprn con el nc!ursi rtf . ie •_;!ti.¡.o-.< ?« rehíle eandldqtu el concurso ?4us Chite pera MlM (.'niterso, i <; Seúl. Coreo del Sur, efect-jorar sur- m última■¡'. " i -!>•'(."> ríe .,! c:r:c Laj hermosea jóvenes hirieron w taur en I-i c Sentiapo. fita noche, en una ce’emon'.; en «[.inrr.i ..ntixq f.n! "rfffli que. sdemás. contení con un pron ihou’, se esnoeerd v, no-"V-,-. ,[r ,'a rcprrarnínr.Te chileno ente erte concurro inrr’ucionsl de b«fWxq. En el jjrat-cdó, un ¡Tupo de «¡tai, durante ju recorrido
OO ÓOOOOOÓÓÓOOÓO'OO'OC OOOÓOÓÓ ÓÓÓC-OOC.-X,'

Cumplíó giro esencialmente misionera par seis países 
Condenó ta "corrupción de algunos gobiernos africanos" 
y la explotación de los débiles, el uso de la violencia y 
el terrorismo
Bendijo lo primera piedra de lo nueva catedral de Abid- 
¡ón, en Costa de Marfil

ABIDJAN. Cwu da Marfil. 11 Latir. Heutcr..— □ ?»p» Juan Pablo JI. qua mafiinz t*rm¡fik una ti- ra por latí narinMi africana»,, propugnó mi propia ífloiofia del Tartor Mundo, contraria * la idedojl* ataisla, el rr.i;erMl.»mc> occld4.n;al y las dictaduna.B«gó porque Africa adopta m propio múde-jo de aumanütno ttrlu iiano, combinando la democracia, ol respeto por loi dareehea humana» y ta libertad rellgioMReforró el aléjalo crúUsBo con una esérjica moción d« que Occidente aumente ju ayuda a Africa En usa evidente erltic* al már- x'.smc, dijo en Ke.-.U que "una ideo. Logia atea no puede «er Wntá» I» Luana imovllludora y jula bacía el bieBestlr de loa tadlridsol"
-4 0'0«'0C‘00-&i4O-0O«o OO^^OOOC-OOOOOOOOO O O 04-0-

"Separa al hombre de la libertad ■otorgad» per Dios y de su inspiración eapírltua?'. txphcA el PapaPern el Pontlffe» polaco puso, aslmlimo. en guardia *1 pueblo <Je Ja .eludid prAiyer» v wpiiftlist» de Ahldi*n. sobre “el deseo de Imitar o Importar lo que s* haré en olrai partea por la síncíiTa raedn rie que proviene Je los llamados panes '■avaluados" «greaí'•Cftmo me gtisterí* prole set * Africa de las visiones parrialitado- rea y materialistas del hombre y la sociedad", expresó.dCNOENAEl Papa condesó duramente a lat dictadoras africanas y clamó por el fin de la "corrupción, ia dotnina-

Fig. 29- Reproducción de una portada que contiene información nacional e interna
cional. Las fotos principales son deportivas lo cual indica que es un día 
lunes.
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PRECIO <rv* incluido) $ 15,00

gt El conjunto universitario 
alcanzó o Cobreloa, al de
rrotar 3-0 a Aviación

* Cola Cola empató en os 
últimos minutos a Coqum 
bo Unido, en el partido que 
se jugó en ei puerto norti
no: 11

g Palestino logró su primera 
victoria en el torneo, im
poniéndose por lo cuenta 
mínima a Universidad Ca
tólica

• El representante chileno en 
la Copa Libertadorfi, 
O'Higgins, perdió 2 0 fren
te a Lota-Schwager, en Co- 
r.v?A|
Mientras Magallanes sol
vió a perder —ahora en 
Concepción—, Audax Ita
liano obtuvo su primer pun- 
t.i, al iguaiar con Everton 
En Valparaíso, la vista 
Green Cross superó a V/ar- 
derers 2-1

íPaginas D 1.EMPATE CCLCCOLINÓ
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SANTIBAÑEZ CON "EL MERCURIO".—

y-

'/tn ¿ r x -- ?

iiaqve, Tera intuido el ■rncedor, üeíiinda noria en rl Caw-

UNICA CARTILLA CON 13 PUNTOS EN LA POLLA GOL:

26 Millones con
Sólo 200 Pesos
* La misma fue confeccionada en lo V Región po< un grupa 

de personas
• Se Trata del poza más alta que se ha reunido en este ana
♦ La cifra exacta que recibirán los ganadores es de

$ 26.691.476,87 c

TRIUNFO DE PALESTINO __ 4¿ison. de *«4áblr ciuscion en Poiertrro definei- U- por tat.r? «■' C'úLrMia del arca de la UC £T equipa r <oilición de rus ttlieo'lei. Palcitino obturo tu primen» ri: fieunoto Oficia* dd pre,«ehtc año

Exclusivo: Cómo 
Compran a Maradona 9 Lo forma en que el club Barcelona financiará Ja adquisición 

más cora en historia del fútbol mundial

Hay Confusión en 
El Tenis Chileno"

• Jaime Filial, ex jugador de Copa Davis y presidenta de la ’’ 
Asociación de Tenistas Profesionales, se refiere a temas de 

trascendencia en este deporte
(Página D 6)
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Acumula EF„ UU.:

Fuerzas Blindadas
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Mundial de España: 
52 Cotejos en 25 Días
• Completo informe de los preparativos de España pora la

Copa del Mundo de Fútbol, que tendrá lugar en 1982 
(Página D 4)

Ciclismo: Bretti Ganó 
A los Consagrados

• Los internacionales chilenos fueron superados por Mario 
Bretti en la clásica prueba rutera "Doble Rqncaaua"

(Página D 7)

44444 444 444444 44-»ó< 44444444444444444444-.->4444  > > 14'. ,

4

Para Acción Rápida 
En Zona de irán

«

A plena íuz del din se movilizan fuerzas blindadas que 
serán embarcadas alrededor del 23 de mayo desde puertos 
norteóme,' "anos hacia su destino, en los proximidades 
de Irán y Afgrnistán
Objetivo de lo misión es tener o mano malerial bélico 
suficiente para apertrechar a unos 12.000 infantes de ma
rina, que «rían movilizados por aire en caso de emer 
gcncia
tra hora", dijo un testigo al paso del convoy militar

FOl-T fil’r':: ÜS .:>;ífc,?i>¡a* ll U- jara *1 «es puúnrfftt de una i«.tlTI' FVnk-i- L J'.-» t U a--.i t;Ji de II m:I :ui;i re de Mili-:,r>u!aqJ-> *rf|¡’»-rt*. fm W-n-rid:» .a xec’t tmp.’* a aplaudirj i-’juijxíi dr dncmr > 111I1 .■’T 'Era a»«a .i» i> i no mil re.h-ii pai» j it. 11 J*.l luis '.i » p u n earti i' ». ■* d.Jlea *»
lu atina u ■ I- ■ .r/en!’ !■ ik Vk-»II, <¡-ie estaba e-iF1 1 .‘X i» -*>..! 'MI- U * ■-! iitC-r(’Sir-i -ls b : * F*. ror.'p.-.*- t-nit el crerMa qu*»iF.-lru- i ’ Mi i»1.- , r-.d.'i a: Srrrjad- h,-.4n<a de res«af» □ J<-j •* a s -u * ,i it _~i :p-w •< vil llíw. "Eriadoaj i *• L >■' - í. * t‘eii'4- ».s l i. . -.■■r.qaea, »

; 7 11 .’íCp», ti-
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CHILE—HOY ELIGEN A MISS
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“SfTUra *i hnmbr* <ie la ll.i«riaíl rwila p-ir l> o' y rif >u inspira n e>piri ual'. «scllcfl el JVpa
a¡ pac-vio il<r i-pera y eapl-ill -j> de lml'sr ce en ntrjn rón de que idos |>Sí CU

■Fa prntc -cr a pirciali’-ido

Llega Hoy a Roma:

Concluye Visita

Del Papa por 11 

Días ai Africa
Cumplió gira esencialmente misionera por seis paisas
Condenó ia ''coirupción de algunos gobiernos africanos" 
y la explotación de los débiles, el uso de la violencia y 
el terrorismo
Bendijo la primera piedra de Ig nueva catedral de Abid- 
¡án, en Costa de Marfil

OID JAS, Costa ar 
calen- El .

seis nacaEn-»¡r.u propia rr.-jvs!.contraría, el mí’erjaiuiTin occidental dictadurasBregó parque Africa > p rapio modelo de huir.,- 
nwpefci' por los il libertad rslisi

Fig. 31. Prueba de página sólo con texto y títulos, quedan los huecos para las ilus
traciones
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(Página DÍ6);
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.’pjwc Fiíld, ex jugador de Copo Davis y presidente de la 
Asociación de Tenistas Profcsior.nles, se refiere a temas de 

trascendencia en este deporte

(5 Los intcrnacioneles chilenos fueron superados par Mario 
Bretti en la clásica prueba rutera "Doble Rancagaa" 

(Pcginc D 7)

Te c-acta q 
$.091.475,87

\ ju.ii.da n la ca la V 11o- d .uta; dtl prenda

i ■: cita: taro tarta* hc- <‘g;- ¡oí pcríodútaa da nijxirr . *. cJ cea! raaiiaü d pnsxvtodi.! ¿<ihal ef.ilcno, en Jo; monumta¿? en cric -ao inició j'anrMlwtantci 
■■.r.ún <o - miras a *».n ■ -ítdzctoíiau.dc ta Copo del Alundo da esta !.-•: r«Apuestas y <■•• móms dc*£>aniltdli£3 a las üitmosanics a iatarlQCUtarc* están in:cr.-_, ci. uc crtcxro rcfirriaj» ^ua pvúllanMa* hoy ¿55 ta -íyM 3 £ ■

Fig. 32. Cartón de estereotipia una vez que ha sido matrizado
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T*4PATS COLOCOUMO.— v,,a' OBvanes; lacroi- . ’ 11 J i l>7tani>o. Ja ctrrra el pan alptuiíaro ¿zquicrau rt!iít>, j,i!i;rc.a.,a <wí esirifít^, el ntoro íUsl ^codfpuC-no ftte el cpsrl-a áJ iif.-us «■jJvrtariiu'tales, cy.-r en el A'crta CiTJts
UNICA CARTILLA CON D PUF.TOS EN LA POLLA GOL:

V Región por un grupo

ganadores c:

sentí -1 cancura -ci Seri.'tíw de l'runiertkwi L'jlta ta.inndd, do rosa rjcortl ladMdeal, ■>! nhier.ta 5 7G.«LÍ7GJJ7. Ttiwen. .-.:--:ssL-. .yettar-rfeo i Us Tr>, <iao acertaren cuntc- 3 fitwitr'a, *1 aurcar sci.t j'cfflpslca y tres visita*.
GRAN PREMIO

Li cartüta premiad» tuvo t» nüac do ’Juú pesar, can na ictiol de 1G apuestas itiUtra ¿oüci). Ann cu.taulu el IX® resartiy es m-’a '..ajo <¡un en irtnnidadat coaxlltiyo nn rv ta ns>li»dú i una sota tarjeta.
DIRCjr. PRONOSTICOE5 reefcnto cr.nmrso marcó nucra- nterta la LtaM da las furprcns y las X-rtl-'W Kxt¿*ni>x Cabo üiotai qod ct> <■: a3Ci;.> micrior, tí pota íuo repar; Li «-.arre dn sjtortnnAJoj conctuwa. ta* qai’ztatKsa los 13 auoitad» co- -«ctaxlastre leí <zsnan.trci i.o-jrczlvos «yac .*3U ;-*:t 3¡K2U* cartllLn fiaba desta- .nr c! empata do Nar*l con íiyiiqi el 'ic:j cortina. TamSita vale

CL'J

ta. pejj pa.’írócHúy

testigo

ta '¿raída; u-
£O3l¿¡tX,Ci

O El conjunto universitaria 
alcanzó a Ccbrefoa, a! de
rrotar 3-0 ct Aviación

O Colo Colo empató en los 
últimos minutos a Coquim
bo Unido, en el partido que 
se jugó en el puerta norti
no: 1-1 __ ,, ___ „
Palestino Jogró $a primera 
victoria en el torneo, im
poniéndose por la cuenta 
mínima a Universidad Ca
tólica^ _ _____ _
El representante chileño en 
lo Copa Libertadores, 
O'Higgins, perdió 24) fren
te a Lota-Schvager, en Co
ronal i _
Mientras Maral’anés vol
vió <r perder —-abora en 
ConT-ipcícn—Á*:¿ax Ita- 
’icr.n obtiro su prinor p’n- 

c:n Fvcrt?n *

A'lttom, <m rxalabtu- rj-tuoCTOn en PnLeiftjta. dc^c Vn rtaijwe, levantando el -------- -----_rcn»aíc por xt»bn3 « fraterafío del an o de ta ÜC. £J equipo wircwtor» tirando cífj rissso par Lí raoolwrtán tic m¡ etacantcx. Falcrtína ob+utw xu jrrónera victoria en el Ca«*- peOnntp Oficial del prviente aTiO

Cómo

r ■

O La forma en que el club Barcelona financiará la adquisición 
más caro en la historia del fútbol mundial *

(Página D 5)

Hay Coinfusión en 
ES Tenis Chileno'

O. Completo informe de los preparativos de España para-le 
Copa del Mundo de Fútbol, que tendrá lugar en í?£2 , 

(Página D 4)

Liega Hoy a Roma;

vj v-v-.p.-o gire esenriód..nr.isiortera por 
Cor.c'¿r.G ia "corrupctóa ¿e algunos gobiern 
/ ta pxp.’otciiÓr. cu fus ¿ébiksj ti uro du fa vicL

pri:~c.'a piedra 1g nueva catedre! ¿c 
£IC ¿d MuXii
<i ¿e n rs«?Ma ai c* U2 taja Jmí Et- ¿tarjada po. Bií- y Ce -~s. a ur_¿sa tata gl- dü- usplxflEatV, ex?ü;ú U 1 ¿.ta-x-j taJic-aita.. ?«o- J?*íii ti ES'E.líSce ;x2.t.-el Ltsccer ¿ J.v4iao. ea scaxdta u! >-a Li l^talo^Lc Ja ciudad prtspeia y¿to-, .> AiMJía, tabre *el ¿ttai C.
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CUERPO A
EDICION DE 40 PAGINAS

EL MERCURIO
* *

Santiago d« Chile. Lun» 12 de Maya d* 1S5O

Fundido en SIqc. ai I® de Junio IWO 

Año LJOJ—H» 28.851 (JEs pcutadid)

PRECIO «VA lacIuMoi $ 15,00

Fútbol de Primera División:

La "U" y Cobreloa
Quedaron de Líderes

EMPATE COLOCOLINO.— rrte «fe wenide Cnquimbo. le cierro el pnso o! puniera ijqtiiei-ifo olbo Mnrccdo ron e«!rirr«. et puntera uquirrdo deT 
"eaetqiif na lite el apa’te de atr¿* opor>umtíiiá»K a¡¡ir es elChico

El conjunto universitario 
alcanzó a Cobreloa, al de
rrotar 3-0 a Aviación 
Colo Colo empató en los 
últimos minutos □ Coquim
bo Unido, en el partido que 
se jugó en el puerto norti
no: l-l
Palestino logró su primera 
victoria en el torneo, im
poniéndose por lo cuenta 
mínimo a Universidad Ca
tólica
El representante chileno en 
la Copa Libertadores, 
O’Higgins, perdió 2-0 fren
te a Lota-Schwager, en Ca- 
rajwl
Mientras Magallanes vol
vió a perder — ahora en 
Concentran—, Audox Ita
liano obtuvo su nrimeT oun- 
t.o, ni iauolor can Ererton 
Pn Volnnroiso la visito 
A’flon C’^ss suneró a Wan- 
d*»ers 2-1

(Páginas D 1, D 2 y D 3)

M. u«l« TRIUNFO DE PALESTINO— Xdilion, de notable actuación ett Palestino, definí un alague, levantando al remate por sobre et trauesefc del arco de ia UC. Ei equipo uencedor, ItapaMa jhko al ar« "crirtadn creo rierja por la resolución de sus «tararí». Palestino Obtuvo *u primara victoria «n el Cae».* peonato Oficial del presente afio

UNICA CARTILLA CON 13 PUNTOS EN LA POLLA GOL:

26 Millones con
Sólo 200 Pesos
9 Lo mismo fue confeccionada en ¡a V Región por un grupo 

de personas
O Se trata del pozo más alio que se ha reunido en este año
• La cifra exacta que recibirán Íqs ganadores es de

$26.691.476,87 ■

l'rt sol.i cari lln. jugada en la avénela 10250. .1* Valparaíso, en I* V Re lión, w adjudicó el tota! del premio

! MUÍ ZMPAI 
LOCAL t

OANA 
VISIIAKIE liAVttCIOff U. Pí CHILE

U. ISPAACIA ■ COMÍ LOA
coqu<M»o lf CGX CCi.0
• nih'í ai p$ csíej; ctoíí
A ffAUW® ÍVttTC’í
wu n 0 HíGG.Nl
ÜUiOUf □ HAVAl

'y PMCIthO U. CXTCllCA
«WC£A¿*0N AU6AUANB
rtJAOUPAIO IWEPLWfEtflE
UutíUKtfííUO $«M«UP£
TUMmOIMJ* U, CAlilU,
LPÍMB ’ 5-MC»Ki«G nCuatro mpilca p tres victoria* de ru .rectas in/ítrprrnn para redi,eir «t minino el número de Ganadores del concurso ,V o ÍU dr Folla Col, cuya ecrfrlta td«l ftre rara

<0rrj-«p0nd ente a! concurso tí o 212, del Sistema de Pronostico* Depon tv?» Poli» Gol, logra rtdo, de p«o. un nuevo retaré irtdLvIdu«I. al obten» ti lu- nu te s XS 601 Ttairendio queti apuesta per tiñe ce * un grupa de o<!io personal. qu< acertaren corree lamente loa 13 puntos, al «narrar sei» tócale», cuatro empates y tres rltitae
GRAM PREMIO

La cartilla premiada tuso un valor de 2Ó0 pesos. con tin toUl de lf apuestes -cuatro dob.es Aun cuando el pre. ftiaa a repartir es mas mjo que «□ otras oportun.dadti. constituye un re coró U ser asignado a un» tola tarfeiA
DIFICIL PRONOSTICOEL re:teñir eonrjrso marco nuera mente la lir.*a de las serprews y loa premios suculento*. Cabe anotar que ec. ei sorteo anterior, el poto fue repartido entre dos afortunados concuasan tu que marearon Jos 13 resultado» co

Entre los en cu entres *orpreijvo* que acularon muchas cartillas ribo delta car el empate de Noval con lqu>qur. ea wanderers. en Playa Ancha; el entra-
(Continúa en it ptglnn A 1*1

SANTIBAÑEZ CON “EL MERCURIO".— qje duró 'crias hp. ras, e! itsecrioiiádnr noconif Luis Saetibtffieí dtalopó con les periodistas de la sección Departes de "El Mercurio '. Ispto en el ruat nnalirí el presente ¡i futuro dr! lúteo! chiiene en tos momentos-»n que te inició formalmente la preparación con miras a k» etsminatorios de la Copa del Mundo de este deporte. Ln' re<|.:i‘.4os > rbeeraocwnw de S«tntibnfiez a la» interrogante* de sus iwtcrlnrntores rilan inserte» en un cítenle reportaje que publicamos ftoj en ¡a jufjins D í

Acumula EE? UU.:

Fuerzas Blindadas

Para Acción Rápida

En Zona de Irán

fe paca eT uso potencial do una irt gada de 12 mil luíanles de Marina, la genio empeló a aplaudir'•Era hora”, dijo un hombre "El tejí eran cambio ver a >oi civiles en fasor de ios militare*1', eomontó «I sargento Dlek Mescall, que triaba »o el iugarEn contraste con «i aecreta qu» rodeó al frustrado Intonto de reaca. te de ¡os rehenes on tríe. Estado» L'ntdoa earii teurtiendn Tinque». •-»■ hirulos infitito: d» d»-*mhatet> artt Hería, armas antitanques, jeapy, re. atioe.es. vehículo* de transporte d*

A plena luz del díc se movilizan fuerzas blindadas que 
serán embarcadas alrededor del 20 de maye desde puertos 
norteamericanos hacia su destino, en los proximidades 
de Irán y Afganistán
Objetiva de la misión es tener a mana material bélico 
suficiente para apertrechar a unos 12,000 infantes de ma
rina que serian movilizados por aire en caso de emer
gencia
“Era hora", dijo un testigo al paso del convoy militar

PORT HUEXEME California?, ti■UPI — Estado» unidos esli s Tamul indo artillería fuerras blindadas y equipos de tlewmbareo e-jfleiot- lea para qua 12 mil hombrri puedan iniciar una operación rápida cu la «ana do ti'án.El ir«n que transporiaba tanqu-s M -W entró en un desvio a 160 «.■- lómatroa al norte de Los úntelas, pi-a d»i*r pauf un convoy d* pasa- Jarro Loa auinmaviihlai cutieras ♦> lleraa da una carretera corean» tr- n ver que pitabaCuando ie «nttratsn que Im ’ts qq«a eran parta de La ¡ítem rliniia-da que tart «arfada a] Madlo atil.i- 'Continua m ti

HOY ELIGEN A MISS CHILE.-

Exclusivo: Cómo
Compran a Maradona
• La forma en que el club Barcelona financiará la adquisición 

más coro en lo historio del fútbol mundial
(Página D 5)

"Hay Confusión en 
El Tenis Chileno”

• Jaime FUIol, ex jugador de Copa Davis y presidente de la 
Asociación de Tenistas Profesionales, se refiere a temas de

trascendencia en este deporte
(Página D 6)

Mundial de España: 
52 Cotejos en 25 Días
• Completo informe de los preparativos de España para la

Copa del Mundo de Fútbol, que tendrá lugar en 1982
(Página D 4)

Ciclismo: Bretti Ganó 
A los Consagrados

• Los internacionales chilenos fueron superados por Marta 
Bretti en la clásica prueba rutera "Doble Rancagua"

(Página D 7)

Llega Hoy a Roma:

Confluye Visita

Del Papa por II

Días al Africa
• Cumplió gira esencialmente misionera por seis países
• Condenó la "corrupción de algunos gobiernos africanos 

y la explotación de los débiles, el uso de la violencia y 
el terrorismo

• Bendijo la primera piedra 
jan, en Costa de Marfil

ABIDJAN. Cofa ó» Marfil, 11 lUtln Rcuter - El Papa Juan Pablo Jl, que maóana termina una jira por *els naciones africanas, propugnó *u propia filosofía del Taresr Mundo, contraria ■ la Ideología alcista, el materialismo accidental y las dictaduras.Bregó porque Africa adopte su propio modelo de humaníimo entilarlo, combinando ía ¿amorrada, el respeto por ios derechos humanos y la libertad religiosaRe fono el alegato cris* la no con una eaérglea moción de que Occidente aumenta su ayuda a AfricaEn un» aridente critica al mar sismo, dijo es Kenta que “una Ideología atea no pueda ser ¡amia U Juana «rtrUízadara y guíe hacia al bienestar de los tnirriduoi’4.

de la nueva catedral da Abid-

'Separa al hambre da ti libonad •otorgada por Dio» y de su inspira, clón eapiriiusr. «aplicó <1 PapaPero el Pontifica polaco pusn, arltnlimo, en fuanila al pueblo <le Je ciudad próspera y eaplinliM» de Abidjin. «obre 'el dosoo de Imitar o Importar lo qoo W Nata on ritrns parles por ía tencilla razón da que provtone d« tos llamado! pairea "a van raí m". agregó'Cómo m* cuitarla priM*«r a Africa de lu visiones rsrciJlttado- ras y msterialia'M del hombro y la sociedad”, tsptesó
eONDCNA£1 Papa condonó daremenw a las dietaduru «ftleanai y clamó por el flr. ú* 1* “eomptión. la domuta-

Con mucha srcc’i.j. pero con..... _ .. - el nnturul nertkuiima de úllbiinn- irt< icufe rond-citaa al concurjo M1H Chile pora .Mm ümierjo.que . -'c nóci ir rrMtttrá « Seúl. Cores del Sur. eféctuarcr o-rfr »u última.nz(!i"d',.ri ■. ’« «te lo elertióE. Lo» hemoga» Jóvenes hicieren ««n totir ertb.,» [ir f..dn i,, erudod de Ssnitapo. Esta noche, en una ce'mORta eit el rm>-.‘i.crr«i"oi L» Vepsi que además, caniard con un pran rhcv, if conocerá nombre rfr o rcprtaenSante chilena ont» cito concuno riuernacionui de ?>■«•«> , ,-<• ...» —plpin» A IL‘ n»tr<4n. £■, e¡ p-abeed, un prupa de ellaa, durante «u recoreido bloMitir do !oi lndivtdaóaM. iCsnHOiJ» on lo página A 1*> *
■ '■^s'.«49oOA«4*oooAóAooooooooeoooóeoooooo< oO'OoooeooooooooooooooooooAOOOooooooooo'OóSPooyoooe.ooood.oooo'seoooAAoeooooooó**»******’**’'

Fig. 33. Ejemplo de una página impresa, tal como sale a la venta
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