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RESUMEN:  

Las ilustraciones que se presentan en los libros de texto, representan una gran 
importancia como elemento motivador dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje y es 
muy importante explorar este campo para conocerlo en profundidad y posibilitar 
estrategias de mejoras para su uso en la enseñanza de algunos temas como las 
relaciones ecológicas interespecíficas, por lo tanto se propone esta investigación que  
busca caracterizar las  iconografías incluidas en las  relaciones ecológicas 
interespecíficas en los libros de textos de séptimo grado. Se propone una investigación de 
enfoque cualitativo y del tipo descriptivo. Se determinaran tanto el grado de iconicidad y la 
función que cumplen, teniendo en cuenta las categorías de análisis propuestas por 
Richaudeau y Alzate. El trabajo se realizara a partir de los textos que siguen los docentes 
de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, Santander.  
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ABSTRACT:  

The illustrations presented in textbooks, represent an important motivator element 
within the teaching/learning process and it is very important to explore this field to know it 
in depth strategies for improvements for use in the teaching of some topics such as 
ecological relationships interspecific, therefore intends to this research that seeks to 
characterize the Iconographies in interspecific ecological relationships in the seventh-
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grade textbooks. Proposes a qualitative approach and the descriptive research. Both 
would be determined the degree of iconicity and the role, taking into account the 
categories of analysis proposed by Richaudeau and Alzate Piedrahíta. The work will take 
place from the texts that follow the teachers of the school Normal upper Christ King of 
Barrancabermeja, Santander.  
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INTRODUCCIÓN 

Los libros de texto son instrumentos esenciales y representan uno de los pilares 
básicos sobre los que se sustenta la acción docente. Se considera que son herramientas 
pedagógicas creadas con el propósito de facilitar el aprendizaje, claves para la ejecución 
del acto educativo y de los procesos de aprendizaje en las distintas áreas del 
conocimiento. (Jiménez & Perales, 2002).  

A pesar de los enormes avances tecnológicos, se continúa tomando como referente 
al libro de texto; que ejerce una gran influencia en el trabajo en el aula, tanto en 
profesores como en alumnos y en ellos, tiene especial importancia las ilustraciones que 
apoyan el texto. (Malhue & Moraga, 2011).  

Jiménez y Perales (2002), indican que las ilustraciones llegan a ocupar hasta un 
50% de la superficie del libro de texto y “a pesar de su masiva presencia en todos los 
materiales escolares, los estudiantes no están habituados a aprender de estas. Tampoco 
las consideran fuentes serias de información útil”. (Llorente, 2000). Inclusive y teniendo en 
cuenta a Daza (2002), la transmisión acrítica de las imágenes incluidas en los libros de 
texto, induce a la elaboración de concepciones alternativas en los estudiantes y pueden 
ser fuente de errores instruccionales. Actualmente existe una prevalencia de la imagen y 
en concordancia con Llorente (2014) se vive en un entorno dominado por el signo icónico;  
La imagen tiene un gran poder sugestivo y se asocia automáticamente la visión de un 
hecho con su existencia y se asocia imagen con realidad. (2014) 

Santos (1984) afirma que existe una invasión de imágenes en la vida del hombre 
actual que lo envuelve y lo aprisiona y en la escuela no se puede ser ajena a esta 
realidad, no sólo porque dejaría al niño indefenso ante las falacias, las manipulaciones y 
las influencias de la imagen, sino porque desperdiciaría unos recursos de gran utilidad 
educativa. Al no hacerse uso de las imágenes puede resultar perjudicial para la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias siendo las ilustraciones elementos pedagógicos de 
gran valor pueden contribuir al aprendizaje, aunque en los actuales libros de texto, las 
ilustraciones tienen una fuerte presencia, se les está subestimando y son más apreciadas 
por su naturaleza estética que por las funciones didácticas que desempeñan. Al respecto, 
Casablancas (2001) señala la necesidad de replantear y mejorar esta situación, afirmando 
que más allá de la función estética–motivadora, se requiere reconceptualizar el valor de la 
imagen y capitalizarlo en términos de la intencionalidad pedagógica.  
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Los textos de ciencias naturales y el apartado que hace referencia a las relaciones 
ecológicas, contienen una gran cantidad de ilustraciones que ameritan un análisis para 
conocer su grado de complejidad, determinar si en realidad desempeñan algún tipo de 
función didáctica o confirmar que simplemente constituyen un recurso estético-motivador. 
Explorar el mundo de las imágenes permite conocer más acerca de ellas, y por lo tanto, 
contribuir en la mejora de su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias; 
esto con la finalidad de poder sacar ventajas en cuanto al potencial en masa que guardan 
las ilustraciones. 

Según Rigo (2014), la imagen es un soporte funcional que contribuye a: comprender 
los contenidos abstractos y difíciles de interpretar, aumentar la motivación por aprender y 
profundizar con lecturas complementarias, presentar nuevos conceptos, promover el 
recuerdo de   contenidos enseñados y aprendidos, fomentar una comunicación auténtica y 
relacionada con la vida cotidiana en el salón de clases, estimular la imaginación y 
expresar las emociones, y activar los conocimientos previos. No cabe duda que los 
elementos icónicos presentes en los libros de texto de ciencias naturales abundan en 
número, tamaño y color (entre otras de sus tantas características), marcando la diferencia 
y resultando ser muy útiles en el ejercicio didáctico. Si se conoce cuál es la intención 
pedagógica de una ilustración y si se le da un uso adecuado, dicho elemento puede 
proporcionar un mejor resultado en cuanto a los aprendizajes significativos del 
conocimiento científico.   

Las ilustraciones pueden ser aprovechadas al máximo, pero sin el conocimiento de 
su naturaleza, es un poco complicado. Así mismo, podrían seguir siendo subestimadas y 
tenidas en cuenta solamente por su belleza estética y lo que es peor, seguirían siendo 
desaprovechadas, pese a constituir un recurso didáctico elemental para la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias; sin mencionar que seguirían en desventaja frente al lenguaje 
verbal, lo que podría resultar contraproducente, ya que la sociedad actual está viviendo el 
auge de la dimensión icónica.   

Hay que romper con la creencia que la ilustración es solo decoración, y comenzar a 
darle el valor y el uso adecuado dentro del ejercicio pedagógico; pero se requiere 
comprender más sobre el mundo de las ilustraciones de los libros de texto y sobre las 
funciones que éstas pueden desempeñar. Una de las características del valor formativo 
de las ciencias de la naturaleza es que despiertan la capacidad de observación del mundo 
circundante y con una observación apropiada de las ilustraciones se pueden aprender 
procesos científicos básicos. Aprender a mirar y ver a través de las ilustraciones fomenta 
la alfabetización visual (pensar qué significan las imágenes y los objetos, cómo los 
interpretamos). La imagen tiene un enorme potencial de aprendizaje mediante la 
observación y son útiles para aproximar al lector al contenido científico, posibilitando la 
interpretación del mismo de una forma visual, más inmediata que el texto escrito (López, 
2015). 

Pérez de Eulate, Llorente & Andrieu (1999) indican que “en el ámbito específico de 
los libros de ciencias, también resultan habituales los estudios de análisis del contenido y 
de errores conceptuales presentes en aquellos, quedando prácticamente al margen las 
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ilustraciones correspondientes o, cuando se hace, se consideran exclusivamente en 
relación con algún contenido específico. 

A pesar de que las ilustraciones ocupan en los libros de texto de educación primaria 
y secundaria un 50% de superficie y de que resultan relativamente frecuentes en el 
ámbito pedagógico, la importancia que se le concede resulta casi anecdótica. (Jiménez & 
Perales, 2002). Son muy importantes y algunos autores, le prestan atención y le dedican 
tiempo a su estudio por su significado., al respecto,  Ossenbach & Somoza (2003), 
realizaron un estudio sobre los manuales escolares españoles, haciendo énfasis en la 
transformación que experimentaron dichos libros; los autores concluyeron que se pasó de 
la textualidad a la iconicidad, esto quiere decir que anteriormente era el texto escrito el 
único elemento que predominaba y ahora, comparte considerablemente esa 
predominancia con la ilustración.  

Con este trabajo, se pretende identificar el grado de iconicidad y la función que 
poseen las ilustraciones de relaciones ecológicas interespecíficas en los libros de texto de 
séptimo grado y por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 
el grado de iconicidad y la función que predomina en las ilustraciones de relaciones 
ecológicas interespecíficas incluidas en los libros de texto de ciencias naturales de grado 
séptimo?    

Algunos autores como Pérez (1999), Perales y Jiménez (2001), Duchastel (1981), 
Casablancas (2001) Greca (2002) & Alzate (1999), han elaborado taxonomías para 
clasificar las imágenes teniendo en cuenta: tamaño, color, número, función didáctica que 
desempeñan, ubicación espacial, orientación de las formas en el espacio, énfasis 
notacional, contenido e información, características y atributos formales, las funciones 
instructivas, los detalles ampliados, las secciones gráficas, la secuencia didáctica, los 
grafismos, el recurso estético-motivador, la comunicación visual, la función de la 
secuencia didáctica, el grado de iconicidad, las etiquetas verbales, la relación con el texto 
escrito, el contenido científico que las sustenta, entre otras.  

 

Una forma para clasificar las ilustraciones, es la taxonomía que propone Álzate 
(1999), que tiene en cuenta dos categorías para esto: el grado de iconicidad y las 
funciones que desempeñan. Esta clasificación es muy sencilla, práctica y concisa y nos 
servirá de referencia. 

 

METODOLOGÍA 

En esta investigación de enfoque cualitativo, se caracterizarán las ilustraciones de 
relaciones ecológicas interespecíficas incluidas en los libros de texto de séptimo grado; se 
especificará el grado de iconicidad y se identificará la función didáctica que predomina en 
la iconografía estudiada. Se determinarán categorías tanto para el grado de iconicidad 
(fotografías, dibujos, esquemas) como para la función didáctica (motivación, decorativa, 
información, reflexión, ejemplo), teniendo en cuenta las categorías de análisis propuestas 
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por Richaudeau  y Alzate Piedrahita. Se hará un estudio de caso, utilizando un solo 
ejemplar.  

En este trabajo, las ilustraciones se ordenarán, se describirán y se caracterizarán 
según el grado de iconicidad y la función que éstas poseen. Se utilizarán cuatro 
instrumentos para recolectar datos sobre el libro de texto y las ilustraciones de relaciones 
ecológicas contenidas en él; una tabla estará destinada a consignar los datos más 
relevantes del libro de texto analizado, y las otras tres, irán dirigidas a consignar la 
información obtenida de las ilustraciones. Para el caso de las variables o categorías 
analizadas en las ilustraciones, se utilizarán dos tablas: una para el grado de iconicidad y 
otra para la función según la escala propuesta por Richaudeau y la clasificación propuesta 
por Alzate Piedrahita. 

 

RESULTADOS PARCIALES 

Es una investigación que se encuentra en fase de propuesta y ha sido presentado a nivel 
de idea, en el grupo de investigación en seguridad alimentaria, INYUBA,  dentro del marco 
de la línea de investigación la enseñanza de las ciencias del diseño. Posteriormente se 
presentó la propuesta para solicitar la autorización para desarrollar el trabajo de campo. 

Para dar inicio al trabajo de campo se realizó una etapa de sensibilización en el colegio y 
con los docentes del área con el fin de obtener de ellos el consentimiento informado para 
poder desarrollar la fase de campo.  

Se está en la etapa de validar el instrumento que se empleara para la toma de 
información. 
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