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Introduccion 

Todos los dias el hombre 
va dejando huellas a su paso, 
construyendo lo que es la histo- 
ria. Es importante conocerla 
para descubrir y dar a conocer la 
verdad, para comprender la vida 
presente y crear una conciencia 
histérica. 

Pero cada pueblo tiene una 
manera propia de relatar e 
interpretar su propio pasado, de 
reflejar la relacién que siente 
tener con fuerzas superiores y de 
su forma de pensar sobre el 
universo. Este es el caso de la 
ciudad de Uruapan donde pocas 
personas han plasmado estos 
aspectos del pasado y lo han 
hecho poco atractivos 
visualmente. 

Aqui es donde entra el 
Disefio Grafico, disciplina que 
resuelve visualmente problemas 
de comunicacién y presenta la 
informacion de manera 
agradable y funcional. 

Se ayuda de elementos como 
tipografia, color, ilustraciones € 
imagenes. 

Este trabajo tiene como 
objetivo dar a conocer los 
origenes de Uruapan a los 
nifios. Ellos necesitan conocer 
mas sobre su ciudad para saber 
que no es menos importante que 
otras y tener amor por ella. 
Ademiés necesitan ir formando 
su propia identidad, indepen- 
dientemente del bombardeo de 
culturas extranjeras. 

Este proyecto propone 
una publicacién con ilustracio- 
nes apropiadas para los nifios, 
con ayuda de un buen disefio 
editorial que ayudara a que 
reciban la informacién de 
manera sencilla y agradable; 
contribuyendo asi a su forma- 
cién civica @ 
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Gracias a la lectura 
obtenemos una formacién 
humana, una mejor ortografia, 
mejor vocabulario, amplia las 
diversas opciones de expresion 
verbal y nos ayuda a mejorar 
nuestra imaginacion. 
Cada vez que leemos un libro es 
como si platicaéramos con una 
persona diferente, como si nos 

transmitiera su experiencia y 
recibimos ese mensaje que nos 
quiere dar. 
LY porqué en forma escrita? 
{Por qué no se utiliza otro 
medio de comunicacién para 
dar a conocer esa informacién?. 

Simplemente porque al tener 
un libro podemos tener acceso a 

lo que esta escrito cada vez que 
lo necesitemos y ademas refor- 

zado graficamente con ilustra- 
ciones y fotografias. 

Por medio de tos libros podemos darnos 

cuenta de experiencias pasadas y aconteci- 

mientos importantes. 

"Gracias ala 

lectura 

oblenemos una 

formacion 

humana, una 

mejor ortografia, 

un mejor vocabu- 

lario, nos da 

opciones diversas 

de expresién 

verbal. “ 
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Por medio de los libros 
podemos darnos cuenta de 
experiencias pasadas y aconteci- 
mientos importantes, tales como 
la historia de una poblacién, 

el pensamiento de grandes 
personajes, descubrimientos y 
demas. 
Pero estos libros muchas veces 
presentan la informacion con 
carencias estéticas y funciona- 
les, lo que ocasiona que el 

contenido no se reciba 
adecuadamente. 

Esto sucede en los libros 
que actualmente existen sobre 
historia de Uruapan, ya que 
presentan deficiencias en su 
disefio editorial, tienen mala 

legibilidad, mal uso de la tipo- 
grafia, pocas ilustraciones y 
mala calidad de impresion. A 
esto se suman las incongruen- 
cias en su contenido, ocasionan- 
do asi que el lector se confunda 
y tenga desconfianza en lo 
escrito. 
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Su Historia 
(siinima parte) 

Al llegar Fray Juan de San Miguel a la Sierra 
de Uruapan en 1531 0 principios de 1532, encontr 
que el poblado det que sin duda habfa restos, jun- 
to alos manantiaies y rio Cupatitzio estaba solo, a 
bandonado y con uno que otro indi escondido por 
alll Todos los cronistas mencionan la razin que 
fué ¢ paso de Nuflo de Guzman por estas therras. 
Gran tarea debe de haber sido la de este fraile ya 
que fos indios que se encontré escondidos y a fos 
que convencié para que regresaran au pueblo e- 

cas, chontales, mexicanos, Tarascoa y de otras fa- 
milian étnicas. Todos bablaban su propio idioma pe 
To el que se consideraba “oficial” era el mexicano 
ye que muchos lo hablaban y otros sabian !o sufi- 
ciente como para hacerse entender. Los Tarascon 
habfan logrado tener el contro] politico y militar pe 
ro de ninguna manera hablan sido of loa primeros 
en esta vasta regién ni loa tinicos. 

Eduardo Enrique Rfos en mu obra ‘‘Fray Juan 
de Sen Miguel’ Fundador de Pueblos dice: ‘Ouen 
do fray Juan salid de la tierra de Urvapan pa 
Tehuantepec a fines de 1532, ya estaba fundads ol 
convento de Uruapan. Pues cuando legd a dichx 
poblueién, después de su aventura en mar y terra, 
“Pué o residid en Uruapan por isn’, segin 
textualmente dice en eu declaracién de 1536 en el 
juicio » Don Vesco. Quiere decir, pues, que si 1 
fund el convento y el pueblo de Uruapam, debid 
baberlo hecho en 1532. Quiere decir también que 
por ese tiempo es la fecha de la Huatapers, que 
no fué la primera institucién hospitalaria, como ai- 

dicen muy a la ligera. 
Gilberto E, Aguilar en ou obra “*Hospitales de 

Antafio” pone Ia fundacién de La Huatapers como   
van de distintas familiss, unos otomites, chichime- | 

  
  

En los libros de historia para niftos se 

encuentran textos muy largos y un 

lenguaje dirigido a adultos. 

Es una ldstima que la poblacién 
uruapense, en especial los nifios 
y jOvenes, no conozcan sobre sus 
raices. Hasta la fecha han recibi- 
do muy poca informacién sobre 
Uruapan, sus fundadores 0 sus 
habitantes, y no existe una publi- 
cacién especialmente dirigida a 
nifios con este tipo de informa- 
cion historica, ni siquiera en las 
escuelas primarias donde sola- 
mente aparece la historia de 
Michoacan. 
En los libros que narran la histo- 
ria de Uruapan, se encuentran 
textos muy largos y el lenguaje 
utilizado esta dirigido a adultos, 
por lo que es dificil para los 
nifios entenderlo facilmente. 

Hay que considerar que la 
falta de difusién de los datos 
historicos de la llamada "Perla 
del Cupatitzio" provocan una 
pérdida de identidad en la pobla- 
cién y un deslumbramiento por 
culturas ajenas a la propia. Pero 
si los nifios conocieran la historia 
de su ciudad podrian amarla y



cuidarla, logrando ademas un 
entendimiento més claro sobre 
su presente. 

Ej hombre siempre ha 
sentido la necesidad de plasmar 
sus ideas y mensajes de forma 
escrita con el fin de transmitirlo 
a las demas generaciones. Hoy 
en dia, existen miles de libros 

de temas variados que tienen 
portadas llamativas invitando- 
nos a comprarlos; estos libros se 

ayudan del disefiador grafico 
que hace que sus publicaciones 
sean agradables a la vista y se 
antoje leerlas. 
Pero en las publicaciones sobre 
datos histéricos de Uruapan ha 

hecho mucha falta su participa- 
cién, por lo que este proyecto 
propone crear una publicacién 

con un resumen de la historia de 

Uruapan apropiado para nifios, 
con ayuda del disefio editorial y 
el disefio grafico. Esto con el 

fin de transmitir los origenes de 

Uruapan de manera facil y 

divertida a los nifios 
uruapenses fomentando asi el 
habito de la lectura en ellos y 
permitiendo que puedan inter- 
venir con libertad en su popio 
destino @ 

El hombre siempre ha sentido necesidad 
de plasmar sus ideas y mensajes de 

forma escrita. 
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Uruapan prehispanico 

  

        

Ei nombre de 

Uruapan 

E] primer nombre que 
recibe Uruapan es Uruapani. 
Es puréphecha y significa flor y 
fruto de una planta. 

Eduardo Ruiz asegura que 
ésta es la raiz correcta al nombre 
de Uruapan pues lo averigué con 
los indigenas contemporaneos de 
hace més de un siglo. 
Urani es una etimologia que 
significa "jicara" ya que es una 
de las artesanias tradicionales de 
la poblacién 

Se dice también que Uruapan 
deriva de la raiz Urata que es un 
nombre comin a especies de 

frutas como el zapote, el mamey 
y la chirimoya. 
Posteriormente se le Ilamé San 
Francisco Uruapan y ahora 
recibe varios adjetivos como 
Paraiso de Michoacan, vergel 

Edénico y Tierra de la Eterna 
Primavera o 
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Uruapan ha 
servido de 
inspiracidn para 

varios poetas,   
  

uteres cue han eserite 
sobre Uruanman 

Umaapan ha servido como 
motivo de inspiracién para 
varios poetas y personas 
importantes que se han interesa- 

  20 

do por investigar su historia. 
Este es el caso det cronista 
franciscano Fray Alonso de 
Larrea quien narra cémo llegé 
Fray Juan de San Miguel a 
Uruapan. Autores importantes 
como Eduardo Ruiz quien 
escribié “Michoacan, paisajes, 
tradiciones y leyendas." Perso- 
nas como Fray Antonio de 
Ciudad Real, José Maria Pare- 
des, Francisco Hurtado 
Mendoza, quien ha hecho varias 
producciones. Algunas de ellas 
son "Uruapan Jicarero", 

  

Eduardo Ruiz escribié "Michoacan, 

paisajes, tradiciones y leyendas" 

"Uruapan, tradicién y leyenda". 
No se puede dejar de mencionar 
a Francisco Miranda quien hizo 
la monografia de Uruapan, la 
cual es considerada como la 
versién mas veridica o 

 



Lienze de Jucutacato 

Hace muchos afios se 
congelaron las aguas del Pacifi- 
co, dando como resultado la 

migracién de personas de Asia 
rumbo América. Se formaron 
muchos pueblos gracias a esto, 
algunos de ellos fueron: los 
‘aztecas o tecos, chichimecas, 

restos de nahuas y no podian 
faltar los tarascos. 

Estas tribus 0 razas 
habitaron la ciudad de Uruapan 
hacia el afio de 1400, pues ya 
existia como lugar antes de la 
llegada de los espafioles. 
Esto se refuerza con el estudio 
que se le ha hecho a un lienzo 
llamado “lienzo de Jucutacato", 
que fué elaborado aproximada- 
mente en la década del 1530 a 
1540. Trata de la migracién de 
un grupo de personas nahuas 
que pasan primero al valle de 
México, a la zona de Zacapu, a 

las cercanias de Uruapan, en la 

\ 

are 
GUE RSA, 

zona teca de Michoacan hasta establecerse en Jicalan. Es por esto 

que comprobamos como llegé la gente a Uruapan. 

Es un tejido muy fino de fibra de algodén que mide 2.63m. de 

largo por 2 m. y 3m de ancho. Se usaron en él los colores negro y 

naranja, tiene inscripciones en letras europeas y en lengua nahuatl. 

La pintura del lienzo esté dividida en 35 cuadros rectangulares y 

poligonales con el mismo tamafio aproximadamente, excepto tres 

que son mas grandes que los demas. 

Ademés, se dice que es un 

documento relacionado con la 

técnica del cobre en 
Michoacan, posiblemente en 

Jicalan, donde se seguia 
trabajando la artesania del 
cobre en la época 
Virreinal o 

Uruapan ya existla como 

lugar antes de la llegada de 
los espafioles.    ai



EI "Lienzo de Jucutacato" se elaboré en la década del 1530 a 1540. 
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El espafiol Nufto de Fundacion de Uruapan 
Guzmdn, maltraté mucho 

alos indigenas. 

     
     

  

Antes de que 
llegaran los 
conquistadores a la 

Nueva Espaifia, 
habia un 
pequefio 

nucleo de 
chozas en lo 

que ahora es el 
barrio de la 

Magdalena. 
Se extendia al ahora 
barrio de San Fran- 
cisco, habitado por 
los purépechas que 
formaban parte del 

reino cuya capital 
fue Tzintzunzan. 

Este pequefio poblado se 
conocia con el nombre de 

Urupan. Dicho pueblo no era 

conocido, porque no aparece en 
ningtin mapa de los que en esa 

época se hicieron. 

Aproximadamente en el 
afio 1533, llegé Fray Juan de 
San Miguel a la sierra de 
Umapan y encontré restos del 

poblado junto a los Manantia- 
les. El rio Cupatitzio estaba 
solo, abandonado y con uno 
que otro indio escondido por 
alli. 

Estaban temerosos por- 
que el espafiol Nufio de 
Guzman maltrataba mucho a 

los indigenas. 

Fray Juan de San Miguel 
los convencié para que regresa- 
ran a su pueblo y ya no se 

escondieran. Posteriormente 

dividié a la gente en barrios y 

les ensefid oficios o 
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La traza y el orden del zando por el norte y dando 
pueblo de Uruapan vueltas como las manecillas 

del reloj. Sus calles 
formaban 4ngulos de 90 
grados para que fueran 
mas faciles de limpiar 

A Fray Juan de San 
Miguel se le debe la buena 
distribucién y plan ordenado de 
la ciudad. Lo hizo a la manera 
romana y mand6 hacer casas y 
huertas con plantaciones de 
frutas. platanos, ate, chico 
zapote, mamey, lima, naranja 
y limén real. 

Don Vasco de 
Quiroga     

aprovecho los 
ojos de agua que 
habia y los encausé 
cn cafierias. Estas 
calles atravesaban 
todas las calles y 
casas para que todo 
indio tuviera agua 
para el riego y 
pudiera tener esas 

Galicia en 

consagrado 

Michoacan y organi- 
z6 colegios y hospita- 
les (el de Santa Fe y 
Tzintzuntzan). 

"A Fray Juan de 

San Miguel se le 

debe la buena 

distribucion y et 

plan ordenado de 

[I pucblo comenzd 
con un sistema 

general de calles 
con reticula comen- 

  

Retrato de Don Vasco de Quiroga 

Fomento la agricultura y el 
comercio e introdujo el cultivo 
del platano, que importé de 
Santo Domingo. 
El visitaba muy seguido Urua- 
pan y la tradicién dice que 
murio en la Huatapera el 14 de 
marzo de 1565 o



Vivienda 

Las casas eran costruidas 
de madera, de una sola planta 
con techos de tejamanil. 

Existieron diferentes tipos 
de vivienda, las cuales se distin- 

guieron por la forma de su techo 
porque algunas lo tenian de dos 
aguas y otras en forma cénica. 
Todos los techos tenian mucha 
inclinacién para evitar que 
hubiera dafios cuando lloviera o 

Las casas eran costruidas de madera, de 

una sola planta con techos de tejamanil. 
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En Uruapan 

todos los.techos 

tenian mucha 
inclinacién para 
evitar que 
hubiera daitos 

cuando lloviera. ~ 
1 
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Carateristicas 
de la época 
prehispanica 

La medicina se desarrollé 
bastante y se mencionaba 
mucho la llamada "Raiz de 
Michoacan" que se utilizo para 
curar varias enfermedades. 
Se estudié el cosmos y el movi- 
miento de los astros como el 
sol, la luna y venus que fué 

importante para su conocimien- 
to de las estaciones del afio 
Curicaveri fue un dios poderoso 
y su representante en la Tierra 

  

Curicaveri fue un 

dios poderoso y su 
representante en 
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Flora y fauna en la época prehispanica 

Flora 

Su carac- . 
teristica princi- . “ : 

pal son las 
huertas de 
frutales como el 
aguacate, 

chirimoya, café, 

platano y ma- Ne 
mey. En los Pinabete 
montes 
uruapenses encontramos pino, encino, brasil, 
tepehuaje, cuéramo y azulillo en la parte sur. En la 
parte norte tenfan: pino, encino, madrafio, 

manzanillo, aya, pinabete, cedro sirimo, jaboncillo 

y nogal. En la parte suroeste: pinos, encinos, 
madrafios, tepehuajes, palo dulce, zopilote, 

zangoricua, fresno, varil, vara blanca, cuéramo, 

parota, zaiba, canelo 

sicoromo y otros no especi- ! 

ficados. Juan Joseph de ye , 
Legarza hablé del platano  j a | 
con hueso que los chiqui- | 
los declamadores del 

' 

Parque Nacional ensefian a | 

H 

( 

' 
4 

los turistas. En Uruapan se cultivaba la alfalfa, el 

café, la cafia de azicar, la cebolla, el chile verde, el 

frijol, la jicama, el jitomate, el maiz y el trigo. 
Ademas en los jardines de las casas se encontraban 
azaleas, gardenias, rosas, claveles, nardos, 

gladiolas, maivas, aves del paraiso, magnolias, 
bugambilias, floripondios y jazmines o 

Fauna 
Uruapan es el 

punto de enlace entre las 
dos zonas, la fria y la 
caliente por lo que antes 
existian venados, tejones, 

coyotes, gran variedad de 

& 

pajaros y apare- 
cen en gran 
cantidad los 
zancudos, las 

chancharras, los 

alacranes, 

gorupos, niguas 
y jejenes o 
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Vestimentas de los indigenas 

Cuando la divisién social 
fue mayor se notaban diferen- 
cias en el vestir. Los sefiores 
principales usaban unas ropas 
tejidas de algodén, de muchos 

colores y encima de ésto tenian 
una capa de manta. Usaban el 
cabello largo y trenzado. Los 
hombres de pueblo usaban un 
taparrabo que les permitia tener 
libertad de movimiento. En sus 
dobleces se guardaban objetos 
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pequefios y hasta se los quitaban 
para usarlo como cuerda o 
uniendo varios para usarlo 
como camilla. 
Les gustaban traer adornos 
como collares, aretes, y pulse- © 

  

Arriba.Las 

Izquierda. Los mujeres usaban 

tarascos usaban el una falda de 
cabello largo y manta y blusas de 
trenzado. cuello cuadrado.



  

o Jas 
Wad ore eget 

    

Cuando Ilegaron los 
espafioles no cambiaron mucho 
las vestimentas porque no 
querian usar zapatos, seguian 

con los huaraches y usaban un 
calz6n de cuero 0 ixtle. 

Las mujeres usaban una 
falda de manta, blusas de cuello 

cuadrado con dibujos alrededor 
del cuello y no traian ropa 
interior. Llevaban el cabello 
largo y a veces se hacian tren- 
zas. 

Los nobles usaban 
huaraches y los demas indigenas 
del pueblo andaban descalzos. 
Sin embargo los dirigentes 
tenian vestido apropiado para la 
guerra con petos y espalderas 
hechos de algodén y plumas de 
colores o 

Los hombres de 

pueblo, usaban 

un taparrabo, 

29 
 



      

Musica 

Utilizaron flautas de barro 
Hlamadas "chapeti eueri atsimu", 
que tenian forma globular, eran 
de diferentes tamafios y sonidos. 
Otros instrumentos eran caraco- 
les marinos llamados utuksi, 

instrumentos de percusién como 
la Kiringa o paguangua, tambo- 
res de madera parecidos al 
teponaztli de los aztecas o al 
tonkol de los mayas pero los 
purépechas los hacian en forma 
de coyotes o peces. 

También existieron 
instrumentos como los 
bongos actuales hechos de 
barro, raspadores de hueso 
humanos o de venado llamado 
parduni, maracas de barro 
llamadas chantzajkukua o 
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Danza 

Bailaban en conjunto acompafiandose de musica a la que 
se agregaban conjuntos corales. 

= Sus origenes se relacionan con el trabajo agricola, la 
oa caza y la pesca. Hubo danzas guerre- 

ras, amorosas, de alegria, etc. 

Cuando fué colonizada la region de 
Uruapan, los indigenas expresaron 
con sus danzas su desagrado al mal 
trato, ademas de la esclavitud a la 

que estaban sometidos. Bailaban 
descalzos, con movimientos 
suaves, agachando la cabeza en 
un gesto de tristeza. Los coros y 
cantos femeninos acompafiaron 
las danzas, cantos llamados 

pirekuas. Surgieron nuevos 
bailes con el mestizaje, como la 
de los viejitos o 

       

    

    

  

   

   

Matrimonio 
En esta época no se 

permitia que se casaran personas 
de diferente clase social pero entre 

parientes cercanos si. Los hombres podian tener varias esposas pero 
cuando Ilegaron los espafioles los obligaron a que un hombre viviera 
con una sola mujer y a que se casaran por la iglesia o



El mercado 
de Uruapan 

Este 
mercado era 
muy importante 
en la organiza- 
cién social y 
econdmica de 
la comunidad. 
Cada barrio se complementaba 
con esos mercados periddicos 
que se festejaban en dias fijos y 
donde venian otros pueblos para 
comerciar. 

Antes se les llamaba feria, 
donde se vendia, se compraba, y 

se intercambiaba desde las 
cinco de la tarde hasta las nueve 
de la noche. Pero para marcar 
que ya venia la noche, los 
indigenas ponian ocote prendi- 
do, parecia que habia un incen- 
dio de tantas luces. 

E! mercado indigena de 
Umuapan se situaba desde la 

  

Economia 

En Uruapan practicaron 
la agricultura y los principales 
cultivos fueron los del maiz, 

del frijol, de la calabaza, del 

jitomate y del chile. Contaban 
con algunas plantas textiles 
como el maguey y el algodén. 
Practicaron la caceria de 
venados, conejos, patos y 
algunas aves acuaticas para su 
alimentacion. 
Utilizaban lanzas y lanzadores 

para cazar la presa o 

Huatdpera, hasta la Parroquia 

de San Francisco, después 
pasaba por el Portal Carrillo 

y de Oriente a Poniente 
desde el portal Santos 
Degollado hasta el 
Jardin de los Marti- 
res. Estaba al aire 
libre y se vendian 
artesanias, granos, 

animales, frutas, 

siendo los productores 
los mismos comerciantes. 

Las gentes cargaban los pro- 
ductos en huacales llevadas en 

los hombros hasta que poco a 
poco se introdujeron los ani- 
males de carga o 
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Ceradmica 

La ceramica de los 
purépechas que habita- 
ron Uruapan se caracte- 
riz6 por sus colores 
brillantes, motivos 
esgrafiados y la 
forma de sus vasijas 
que semejan calaba- 
ZaS O guajes. 
Crearon ollas que 
tenian asas de estribo 
con boca y vertedera. 
Fabricaron cajetes con sopor- 
te en forma de cspiral, ollas en 

forma de calabaza, vasijas 
miniatura, ceramica brufiida de 

color negro, ceramica policroma 
de colores muy brillantes, 
figuras de animales variados 
como pericos, perros comesti- 
bles, pipas de barro, jicaras y 
charolas. 
Pintaban su ceramica con ex- 
tracciones de raices y de algu- 
nos insectos. Después mezcla- 
ban las sustancias con tierra. 

32 

      

     

  

La decoracién de su 
ceramica consiste en 
grecas, rombos y 

otras figuras 
geomeétricas o 

    

 



  

Alimentacién Se comian calabazas, quelites, bas. Comian tejones, patos, 
quintoniles, nopales, chayotes, codornices, guajolotes, perrros : 

El maiz fué la base de las chilacayotes, aguacate, domesticados con cabello noe 
comidas uruapenses como el chicozapotes, zapote blanco y corto o coe 
pozole, tamales, corundas, atole negro, moras, cerezas y guaya- ~ 
y tortillas.     LS Farrar. 

Comian tejones, 

patos, codornices, 

guajolotes, perros 

con cabello corto 

yp patos. Se 
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Organizacion de 
los indigenas 

Desde la época 
prehispanica ya existian los 
cargos de autoridad, como el 
cacique al cual auxiliaban otros 
funcionarios. Existian los 
"ocambecha" que tenian que 
juntar a la gente para las obras 

fa on 

34 
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publicas y contaban cuantos 
sbditos existian. También 
estaba una casta sacerdotal 
dividida en rangos junto a los 
funcionarios y se preocupaban 
por conservar las tradiciones. 
Existian los ofrecedores de 
incienso, guardianes de los 
templos, sacrificadores encarga- 
dos de hacer conjuros y oracio- 
nes, misicos y atabalcros. 

fr ) 

Mateo 
Aa : 

as NS La organizacién 

social de 

sot ' Uruapan se le 
\ 2s debe a Fray Juan 

| de San Miguel. 

: El cacique era la 

i mdxima 

‘ autoridad en la 

| época 

| prehispanica. 

  

    

  

Esta organizacion politica y 
religiosa de los indigenas, no se 
podia destruir sdlo con la 
conquista fisica. 
Fray Juan de San Miguel y otros 
legisladores religiosos-sociales, 
les encausaron dentro de los



nuevos parametros religiosos 
que los espafioles habian 
impuesto. 

Practicamente la 
organizacién social de Uruapan 
se le debe a Fray Juan de San 
Miguel. Los que continuaron 

A la totalidad del 
gobierno se le llamaba republica 
de indios ya que tenia su propia 
autonomia en la toma de deci- 
siones. 
Estaban protegidos por las leyes 
y tenian derecho a decidir 
quienes eran sus alguaciles y a 

El gobernador de Uruapan era 
muy respetado por la comunidad 
y en las funciones y los actos 
oficiales usaba un baston de fina 
madera con una empufiadura de 
plata o 

La organizacién politica y religiosa de 

los indigenas, no se podia destruir sélo 

imponer sus castigos. con la conquista fisica. con la antigua burocracia fueron 
los alcaldes, alguaciles, fiscales, 

sacristanes, cantores y sirvientes 
de los conventos. 

Se construyé una capilla 
propia para cada barrio para que 
cada uno se organizara solo. 
Ademas de su propio santo y su 
fiesta para mantener la unién del 
clan, se complementaban unos a 
otros logrando que se uniera la 
republica indigena. 

Los espafioles ensefiaron 
a los indigenas diversos oficios 
relacionados con el canto y la 
musica para que siempre existie- 
ran cantores y organistas en las 
iglesias. 
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La Huatapera 

En su primera estructura 
era un gran paralelogramo con 
un ala del edifico, cuartos que 

daban al corredor y un gran 
patio limitado al Norte. 
Los indios lo llamaban patio de 
las cocinas y enfrente de ella 
estaba la capilla de la 
Inmaculada, a nueve metros de 

la cruz que todavia podemos 
observar en el patio. 
Tenia un pequefio coro y 
sacristia con des campanas que 
estuvieron colgadas por mucho 
tiempo en el corredor del 
hospital. Posteriormente fundie- 
ron las campanas para hacer una 
sola, la cual esta en la actualidad 

en la torre de la parroquia. 

E] hospital tenia una 
patrona que es la imagen de la 
Purisima Concepcién y era una 
bella escultura, la cual fue 
retocada y colocada en la nueva 
iglesia o



A los lados estan 2 escudos 
también de piedra de los cuales 
uno es de la orden franciscana 
con las 5 llagas, tres clavos y 
una corona de espinas. El otro 
fue el escudo de los reyes de 
Espafia pero ahora se conserva 
solo la corona porque fue 
destrufdo en el comienzo de la 
Independencia o 

Los indios lamaban patio de las cocinas 

ala Huatdpera 

we > 

     

El maque que les permitiera hacerlo. 
Los tecomates hicieron jicaras, 
y bateas, para poner el chocola- 
te u otras bebidas. Ademas 

La técnica del maque se 
practicé mucho en el Uruapan 
Prehispanico y consiste en un hicieron juguetes de barro, para 

barniz que se aplicaala madera, —_ que los nifios pequefios juga- 

guajes y acalabazas. Para ran o 
ponerles color se utilizan mate- 
riales minerales (como tierra), 
vegetales y animales. Para que 
pudieran tomar alimentos 0 
liquidos hacian objetos utiles 
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Los indfgenas de Uruapan tenian buenas 
habilidades artisticas 
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Liegada de los espanoles 

Cuando llegaron los 
espafioles, Moctezuma 
Xocoyotzin era e! segundo 
emperador en México. Era muy 
tirano y tenia varios palacios 

junto con 300 hombres para que 
cuidaran las aves del Palacio 
real. Ademas le preparaban 300 
platillos diferentes para que 
Moctezuma escogiera lo que él 
quisiera. 
En esta época se enterd de que 

los conquistadores espajfioles 
llegaron a Campeche y los 
recibié con atenciones y regalos, 
entre ellos un calendario azteca 
bafiado en oro y muy bien labra- 
do. Se los entregé a Hernan 
Cortés el cual también les regalé 
una silla de colores y piedras 
preciosas. 
Los indigenas pensaron que los 
espafioles eran enviados de los 
dioses porque veian que traian 

  

cafiones y armas. Hernan Cortés 
envié una expedicién al reino 
tarasco en Michoacan que estaba 
dividido en 3 partes: Coyucan 
gobernado por Hirguan; 
Patzcuaro por Hiquingare y 
Tzintzuntzan gobernado por 
Tangaxoan, llamado también 
Tzintzincha o Caltzontzin. Al 
morir los reyes de Coyucan y 
Patzcuaro, Tangaxoan se quedé 
con todo el poderio. 

  

    
   



      

Cuanda las 

espaftoles 

invadieron 

Michoacan y 

buscaban al 

ultimo Cazonci, 

Cuando los espafioles invadie- 
ron Michoacan buscaban al 
ultimo Cazonci. Al llegar a 
Tzintzuntzan vieron el trono 
vacio y los indios les dijeron que 
se habia ahogado en el rio. 

El Cazonci se refugié en 
Uruapan porque pens6é que 
ocultandose iba a pasar el 
peligro que amenazaba su reino. 
Posteriormente el capitan de 

40   

Olid descubre el engafio y forzé 
a personas que eran de los 
principales a que le dijeran 
donde estaba el Cazonci. 
El escogido para buscarlo fué el 
capitan de los tarascos 
Huitzitziltzi, quien despisté a 
los espafioles en el camino y 
pudo avizarle al soberano de lo 
que ocurria. 
En 1523 el juez espafiol don 
Antonio de Carvajal llegé a 

  
Uruapan y celebré la Navidad 
ahi por primera vez en el 
pueblo. 

El iba acompafiado de 
otros espafioles como Francisco 
Morcillo que era el escribano y 
Tomas de Rijoles que era 
intérprete de la lengua 
purépecha o



Transportes Transporte espafiol        

      

   

    

    

    

   

    

  

   

   

    

    

  

Transportes de los 
indigenas 

Los espafioles andaban en 
caballos que provenian 

de crias drabes en 
Cérdoba. 
Tenian la cabeza 
pequefia, nariz 
curva, orificios 

Se movian a pie, no 
existia la rueda todavia y por 
eso los “tememes" cargaban 
todo en el lomo con ayuda de 
una banda de ixtle Hamada anchos y 

mecapal apoyada en Ia frente. delicados, las 

Cargaban en su espalda venas de su 

comida, petates, ollas, 

jicaras, bules con 
agua, madera, 

cabeza son muy 
notorias, mirada 

clara, orejas 

ropa, etc. flexibles y 

Para esta 2 patas 

labor se les delgadas 

ensefiaba pero 

desde fuertes, 

nifios y resistentes y 

habia dociles. 

precios 
segun e} A los indios les prohibian 

peso de bajo pena de muerte que los 

la carga y la montaran a menos que los 

distancia que necesitaran para determinados 

recorrian. trabajos o 
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Caracteristicas 
de los espaftoles 

Los espafioles pertenecen 
a la raza caucdsica, herederos 

directos de la cultura romana 
y se unen a la herencia 
arabe, dando un tipo 

europeo muy particular. 
Venian del centro y el 

sur de Espafia, Castilla, 

Extremadura y Andalucia. 
Tenian facciones con rasgos 
arabes alargadas, ojos oscu- 
ros, barba cerrada y cabello 
negro. De mediana estatura, 

delgados, manos y pies 
pequcfios. 

También los habia de cabello 
rubio o castafio, altos, nariz 
romana y barba poblada, piel 
palida y ojos claros. 
En América el espafiol era muy 
animado, activo, hdbil jinete, no 
muy musculoso, hablaba rapido 
y era muy expresivo. Era 

amigo de las diversiones, muje- 
riego, le gustaba el juego y el 

lujo, ambicioso e impulsivo. 
Ellos buscaban vivir bien a costa 
de los indigenas porque los 
trataban y explotaban como 
esclavos. 
Los espafioles de la Nueva 
Galicia venian de un sitio agri- 
cola ganadero, de cerrada econo- 
mia, de poca industria y poco 
comercio. Antes eran pobres, 
con poca cultura y no tenfan 
tecnologia por lo que deseaban 
tener muchas cosas materiales e 

Vestimenta masculina 

Los conquistadores no 
eran un ejército, sino un grupo 
de aventureros civiles, empresa- 
rios y socios. Pocos tenian 
armaduras y escopetas, 0 ya 
eran anticuados. 

Una vez lograda la con- 
quista, el traje civil siguié mez- 
clado con armas porque la 
region era muy peligrosa o



Las autoridades vestian con 
prendas muy lujosas. Sus 
nombres son: 
Jubén: va de hombros a cintura, 

cefiido y ajustado al cuerpo, 
mangas, pegadas al hombro 
ajustadas o sueltas. 
Coleta o cuera: similar al jubén 
pero con faldones que no pasa- 
ban de la cadera. 
Usaban las llamadas calzas que 
cubren holgadamente el muslo y 
se completaban con media de 
seda o lana. También el rop6n o 
sayo que era una capa suelta 
sobre los demas vestidos. Usa- 
ban un cuello plegado en forma 
de tubos que poco a poco iba 
creciendo. 
Las prendas las hacian de lino, 

seda, demasco, gamusa, tafetan 

0 terciopelo segiin la calidad y 
ocasién. Sus sombreros eran de 
ala ancha y copa baja, luego se 
usan de copa alta y ala pequefia 
adornadas con cordones y 
hebillas. También usaban 
boinas, gorras de terciopelo con 

plumas. Muchos de ellos tenian Vestimenta femenina 
cabello corto, bigote, 

barba o Las mujeres espafiolas 
usaba prendas con mangas 
pegadas a los hombros Ilama- 
das jubones. Usaban una tela 
llamada verdugado para 
ahuecar la falda, faldas de 

gala con vuelo y pliegues 
que formaban la cintura y 
fajas de terciopelo con oro. 
Usaban capas sueltas sobre 
el vestido o 

                  

   

\ Vestimenta de los 
militares 

Usaban 
espadas largas, chale- 
cos protectores sobre 
camisas de malla, 

tosco, sin mangas, 

tiras de cuero que se 
unfan con clavos de 
cobre. Ademas 

tenian casco con 

cresta y vicera 

hacia arriba o 
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La leyenda de la 
Rodilla del 
Diablo 

La leyenda de la rodilla 
del Diablo, cuenta que un dia 

unos jévenes habian ido por 
agua al rio Cupatitzio y lo 
hayaron seco. 

ae nae 

  

La corriente de los arroyos 
habia dejado de correr y los 
habitantes de Uruapan, 
buscaban agua en ellos. 
Cuando observaron que ya no 
habia agua, comenzaron a 
preocuparse y rogaban, lloraban, 
implorando que ésta regresara. 
Fray Juan de San Miguel levan- 
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té sus ojos al cielo y comenzé a 
rezar para que mejorara la 
situacién. 
De pronto, entré un rayo divino 
en la iglesia donde estaba, lo 
cual hizo que Fray Juan hiciera 
sonar las campanas para que los 
indios acudieran a él], Hevando 

consigo la imagen de la Virgen. 
Fray Juan lanzé agua bendita a 
las rocas secas y la tierra co- 
menzo a temblar, escuchandose 

un grito que se repitié por el 
eco. Ese grito era del Diablo 
que huyé despavorido al con- 
templar la imagen de la Virgen 
y al escuchar la oracién de Fray 
Juan de San Miguel. 

Pintura que muestra como Fray Juan 

alejé al diablo.



Al hacer esto chocé con una piedra y su rodilla 
qued6 marcada en esa piedra y broté de nuevo el 
agua, los campos reverdecieron, las frutas madura- 

ron y volvid la alegria a los uruapenses. ae 

Los indios estaban muy agradecidos con Fray Juan Segiin la leyenda, el diablo chocé con una piedra y broté de e 

por su labor y por todo lo que hizo por ellos. nuevo el agua. : 

  

Le levantaron 
una estatua de piedra 
de su misma estatura y 
misma cara; la coloca- 

ron dentro del hospital 
en memoria de su 
fundacién y de que 
fabricé la Iglesia. 
La cuidaban mucho 
pero algunos afios 
después le cayé un 
rayo en el mismo 

hospital y murieron 
treintaidés personas. 
Después una bala de 
cafién partié en dos 
uno de los brazos de la 
estatua y los indios 
soldaron rapidamente 
el miembro que se 
habia desprendido o 
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Los barrios de Uruapan 

Después de que Fray Juan 
de San Miguel fundé Uruapan, 
hizo la Iglesia y terminé el 
hospital, repartié la poblacién 
en 9 barrios. Sus nombres son: 

46 

San Miguel, San Francisco, La 
Magdalena, La Trinidad, San 

Juan Evangelista, San Pedro, 

Santiago, Los Reyes y San Juan 
Bautista, los cuales tenian sus 
propias capillas y el retablo de 
su santo Patrono. Cada una era 

independiente y tenian sus 
propias costumbres. Esto 
permitié que fuera mas facil la 
catequizacién porque los misio- 
neros los tenian acostumbrados 
a reunirse en los atrios de las 
capillas por las tardes para hacer 

  
 



oracion y recitar en coro la doctrina cristiana. Alli 
mismo y habia molinos que ayudaban con los 
gastos de la fiesta de su patrono, los cuales eran 

movidos por agua con una rueda de paletas curvas 
y un eje vertical llamado rodezno. 
Dos dias antes de la fiesta del barrio los indios 
tenian derecho a hacer uso del agua para el molino 
porque nadie podia tomarla ni siquiera para regar o 

  

Cada capilta era 

independiente y 

tenia sus propias 

costumbres. 

Capillas de los 
barrios de 

Uruapan 
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Uruapan colonial 
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El Padre Ponce en 1587 
encuentra a Uruapan reponién- 
dose de la peste que atacé la 
regién diez afios antes. Esto se 
logré gracias a la existencia de 
hospitales donde los atendian 

con gran esmero. 

Posteriormente llega a Urua- 
pan Fray Antonio de ciudad 
Rodrigo, coipaiicro y sccre- 
tario del Padre Ponce. Aqui 
los indigenas de Uruapan lo 

recibieron con adornos de arcos 
y enramadas cn toda Ja ciudad. 
A la entrada del convento donde 
se hospedd, habia musica de 

canto de érgano, de trompetas, 
flautas y chirimias. Para los 
indios fue novedad Ia Ilegada__ 
del Padre y le llevaron produc- 
tos de la region como regalo. 

La Republica de Uruapan 
protesté contra los gobernantes 
porque seguian los abusos. Si 
se moria un hombre indigena le 
seguian cobrando a su familia, 

situacién que no ocurria en las 
familias espafiolas. Las visitas 
de los obispos rompian con la 
monotonia del pueblo y gracias 
a esto disminuyeron los abusos 
por parte de los espafioles. 

Al principio del siglo 
XVII comienza el auge en el 
cultivo de la cafia de azticar y 
surgen los traniches y haciendas 
que al mantenerse en la zona 
templada afectan alos indige- 
nas _uruapenses. 

Surge después un grupo de 
cspafioles que Icntamente se 
establecieron en Uruapan y 
forman una comunidad dentro 
del pueblo y poco a poco van 
adquiriendo propiedades. 

Posteriormente se hace el 
Libro del Hospital en 1640 
donde se nos da la noticia del 
cambio de autoridades que lo 
regian, de sus ingresos y gastos. 
Fray Marcos Ramirez de



Prado Slega el 24 de mayo de 
1642 a Uruapan y visita los 
hospitales del pueblo para que 
cumplieran con sus fines y las 
capillas de los barrios para que 
tuvieran la decoracién divina. 

Pero por otra parte, la esclavitud 
no acababa. Algunos de los 
duefios de los esclavos era 
Domingo Lépez de la Herran, 
Francisco de Mendoza, Elena 

Toran y Joseph de Magafia. 

En 1681 Don Francisco 
Aguilar y Seijas, obispo de 
Michoacan visita Uruapan y 

dice que los espafioles se bauti- 

zan aparte de los indigenas y 

que se les castigue a los hom- 

bres que han salido de sus casa 
porque esto pasaba en ese 
entonces. 

Uruapan siguié creciendo 

econdémicamente y en 1743 ya 
era la cabecera municipal. Tenia 

diez barrios a su alrededor con 

doscientas familias o 
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Consecuencias de la 

conquista y la 
colenizacién 

Los indigenas de Uruapan 
eran sanos, fuertes y numerosos. 
Esto disminuyé por culpa de 
los espafioles ya que los maltra- 
taban mucho y los sometian a 
trabajos muy pesados. Sufrian 
hambres, maltratos a su cuerpo 

que fueron afectando su salud, 
haciéndolos cada vez mas 
débiles y mas propensos a las 
enfermedades y a la muerte. 
Fueron obligados a construir 
casas, conventos, hospitales, 

caminos, en donde morian por 
tan dificil trabajo. 
Los espafioles trajeron enferme- 
dades como la viruela, el tifo y 
en 1575 hubo una epidemia que 
les ocasioné dolores de cabeza, 
calentura y sangrado de la nariz. 

Los espafioles prohibieron 
la ensefianza a gran parte del 
pueblo, por lo que los indigenas 
no sabian leer ni escribir, lo cual 

50 

Los espaftoles maitrataban a los 

indigenas y los sometian a trabajos muy 

pesados, 
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La infancia y sus caracteristicas 

La infancia es el pertodo de 
aprendizaje y humanizacién 

    

La infancia 

El perfodo mas importante 
de una persona es la infancia. 
Aqui es donde se va creando la 
personalidad y se aprende a 
formar parte de un grupo. 
Un nifio es un ser que necesita 

., educacion para 

| poder llegar a ser un 
| adulto, pero para 
| poder Negar a serlo 

se necesitan desa- 
rrollar ciertas 
capacidades 

intelectuales. Su 
periodo de pensa- 
miento se divide en: 
periodo intuitivo 
(entre los 2 y 7 
afios), el periodo de 

las operaciones 
concretas (entre los 
Ty los 12 afios) y el 
de las operaciones 
formales ( de los 
doce a los quince 
afios) o 

Caracteristicas 
psicologicas de los nifios 
de siete a doce aftos 

Es muy diferente el 
pensamiento de un nifio y un 
adulto, porque en el pequefio no 
existen estructuras ldgico- ~ 
matemiaticas bien desarrolladas. 
Estas se adquieren con el paso 
del tiempo. 
Cuando el nifio cumple 7 afios 
su inteligencia, vida afectiva, 
relaciones sociales y actividad 
individual tienen nuevas for- 
mas de organizacién. Por eso 
hay un equilibrio mas estable a 
comparacién de los afios ante- 
riores. 
Tiene buena concentracién 
individual cuando trabaja solo, 
pero también puede ser coope- 
rativo cuando esta en equipo. 
Esto es porque su voluntad se 
organiza y aparecen dentro de 
él, nuevos sentimientos 

morales o 
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Comportamiento del 
nino de siete a doce afios 

Su conducta es activa, 
rapida y curiosa, no le gusta que 
le sugieran las cosas y prefiere 
realizar trabajos hechos por él. 
Le gusta el juego colectivo, es 
imaginativo y capaz de planear 
y presentar espectaculos teatra- 
les. Imita personajes de las 
peliculas que ha visto o de los 
libras que ha leido. 
Ic gustan las colecciones, es 
impaciente. se cansa pronto de 
leer pero tiene gran interés y 
curiosidad en aumentar sus 
conocimientos sobre otras 
culturas y saber qué hacen otros 
nifios, qué comen, cémo visten 
Ademéas pregunta por todo y le 

llama la atencién saber quienes 
fueron los esquimales, el hom- 

bre primitivo, etc. 

Es muy observador y percibe 
muy bien los errores de los 
demas. 
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Los dibujos que hace estan 
llenos de accién y le Ilaman la 
atencién los juegos de mesa o 

  

  
    
 



Educacién en los niiios se van retirando de las funcio- 
nes de la vida social, ademas 

      

   

    

     

  

   

   
   

La hace que la cultura se conserve 

educacion . y se transmita ayuda a que el 

es el . nifio forme su personalidad y lo 

proceso capacita a actuar consciente- 

que aspira mente. 

a preparar Mediante la educacién se 

generacio- 
nes nuevas 
para reempla- 
zar a las 
adultas 
que 

aprovechan experiencias ante- 
riores porque los esfuerzos del 
pasado no se pueden perder, 
mas bien deben ayudar a resol- 
ver las dificultades del presen- 
te, aplicandose el comporta- 
miento que funcion6 anterior- 
mente. Es un proceso para 
capacitar al individuo a inte- 

grarse a la sociedad como una 
persona amante de su 

medio y de sus 
semejantes. 
Ayuda a desarrollar 
en el pequefio senti- 
mientos de grupo y 
lo ensefia a tomar 
conciencia de los 
grandes problemas y 
misterios de las 
cosas, de la vida y 

del cosmos. Esto es 
para que tenga viven- 
cias mas profundas y 
reciba, conserve y 
enriquezca la heren- 
cia cultural de una 
sociedad o 
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Definicién de historia 

Se dice que hacemos historia cuando narra- 
mos y exponemos de manera veraz los 
acontecimientos politicos y publicos de una 
nacién o cualquier actividad humana de otra 
clase. Es cuando indagamos el pasado, un fasci- 
nante viaje del hombre a sus origenes, tomando en 
cuenta que la palabra historia, significa simple- 
mente "indagacion" en su origen etimoldgico. 
Hablamos de historia de muchas cosas como 
historia de los animales, de las galaxias, de la 

bomba atémica, pero cuando solamente decimos 
historia, nos referimos a Ja historia humana desde 

el momento que aparece en la Tierra hasta nues- 
tros dias o 
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Utilidad del conocimiento de la 
historia para los niiios 

Mucha gente puede pensar que la historia no 
sirve para nada, sin embargo responde a diversas 
necesidades de los nifios y jévenes, tales como 
desarrollar su capacidad de anilisis de las situacio- 
nes humanas con espiritu critico, entender lo que 
les rodea y el mundo en que viven. Contribuye a 
que encuentren su identidad personal porque 
estudian la vida de las personas, tiempos y lugares 
diferentes, logrando entender como van cambian- 
do los asuntos humanos y adquiriendo una necesi- 
dad de conscguir intereses de ticmpo libre. 
Otra ventaja de que los nifios conozcan la histo- 
ria, ¢s un aumento en su inteligencia ya que 
obtienen conocimientos nuevos. 

Dentro de estos 

conocimientos estan los 
errores que cometieron 
nuestros antepasados y al 
conocerlos trataran de no 
repetirlos o



Elaboracion de libros de 
historia para nifios 

De todos los publicos posibles para ensefiar 
historia, el mas dificil es el de los nifios porque sus 

conocimientos y experiencias del mundo son muy 
diferentes a la de los adultos. 
La historia presenta 
dificultades como el 
conocimiento, analisis y 

explicaci6n de untodo lf 

social en general. Se | fe tle A 
dice que la ensefianza it 

de la historia no sea un | 
mero recitado de nom- Mi! 

    
     

   

\ot 
} 

bres y fechas, de bata- 
llas o adquisiciones 
sino una simple des- 
cripcién de personas y 
circunstancias. En un . 
libro de historia se Ao 
pueden recrear a mane- 

    

© 

En la elaboracién de un libro de historia para 

nifios se tienen que considerar varios aspectos 

como no sobrepasarse con el numero de datos, de 

conceptos y sintetizar y seleccionar la informacién 
segiin su importancia histérica. 
Un ejemplo de esto es el caso de Inglaterra, 

donde se adopté una solucién radical que consiste 
en que los planes de 
estudios no traten 
todos los temas sino 

    

  

   

me — algunos y profundicen 
eNO We : en ellos. 

at pe. Esto ayuda a que el 
pits os nifio no se pierda en 

una infinidad de datos 
particulares, sin "ton ni 
son". Mas bien se 
deben identificar las 
principales etapas 
histéricas en que se ha 
formado una ciudad, 

una nacién, su impor- 
  

ra de cuento los pasajes 
de la vida cotidiana, el lenguaje, el vestido, las 

costumbres, los paisajes de aquellos afios ademas 

de dar a conocer acontecimientos politicos y 

sociales para que el nifio se ubique en el tiempo y 

el espacio. 

tancia, sus caracteristi- 

cas principales y la herencia que dejaron en la 

actualidad. 
Ademias hay que considerar que estos libros de 

historia para nifios deben contener temas interesan- 

tes y atractivos para ellos, que cautiven su imagi- 
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nacién y fantasia como la histo- 
ria de viajes, descubrimientos 
geograficos, de viviendas, de 

medios de transporte, de formas 
de vestir, de maquinas, de 

60 

fiestas populares, de la forma de 
trabajar y vivir de la gente. 

Al narrar custiones politi- 
cas que confunden mucho a los 

  

pequefios, se recomienda que en 
lugar de mencionar el simple 
acontecimiento se deben narrar 
los problemas que lo originaron, 
los sufrimientos cotidianos de 
los habitantes de una ciudad 
durante una guerra por ejemplo 
y los resultados sociales y 
econdmicos que ocasioné. 
Esto con la finalidad de llegar a 
la sensibilidad del nifio y que 
comprenda {a importancia de 
éstos hechos ademas de recrear 
y revivir en forma amena el 
pasado. 

Solo asi puede asimilarse este 
conocimiento como algo propio, 
y el nifio recibira la 
inrformacién mas facilmente o 

La historia presenta dificultades como el 

conocimiento, andlisis y explicacién de un 

todo en general.



      

La ilustracién como 
medio para el 
aprendizaje 

Las ilustraciones de los 
libros de texto son material 
adecuado para que el nifio 
ejercite sus capacidades de 
observacion e interpretacion. 

Cuando utilizamos bien 
las ilustraciones, ayudan a la 

formacion del nifio porque les 
despierta curiosidad e interés 
por descubrir. Esto favorece la 
actividad intelectual de los 
alumnos y los pone en contacto 
indirecto con elementos del 

. pasado. 

Las ilustraciones deben 
ser claras y con nitidez en 
cuanto al grado de realismo de 
sus detalles y representaciones. 
Deben ser imagenes 
simplificadas para que los nifios 
las perciban facilmente o 

61 

ORAM 
pyerdiy 
Pe. 
SO ml 

cz 
y Lat 2 & _ 

m4 
ae Shes 

  

.



  

o
s
 

El tiempo y el espacio 
en la ensefianza de la 
historia 

Todos los historiadores, 

maestros e investigadores se dan 
cuenta de que es importante 
considerar parametros como el 
tiempo y el espacio para ubicar 
hechos histdéricos. Se ha diseu- 
tido como dividir al tiempo si 
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por siglos, décadas, afios, horas 
y minutos, cual sera ta dura- 

cion (larga, mediana o corta) y 
como entender su evolucion. 
Sabemos que para un nifio es 
dificil entender las formas en 
que los historiadores dividen el 
tiempo por etapas y periodos 
histéricos debido al desarrollo 
de su mente v a que no tienen 
ninguna informacién de lo que 

  

significaron estas etapas. Por 
ejemplo, un nifio de 11 afios ni 
siquiera puede entender que un 
acontecimiento duré 10 0 100 
afios, mucho menos qué sucedié 
hace 40,000 o 10,000. 

Sin embargo existen 
sugerencias practicas para 
superar éstos problemas . Una 
de ellas es resaltar que las cosas 
cambian con el paso del tiempo 
y haciendo una comparacién 
constante del pasado con el 
presente. Es conveniente sefia- 
lar el antes y cl después en lo 
que se refiere a las ropas utiliza- 
das por las personas, al costo de 
los objetos o a los transportes. 

En el manejo de el espacio 
en la ensefianza de la historia, 

existe el problema de que se 
menciona un sdlo espacio 
geografico, de una localidad, de 
una regién, de un pais, de un 
continente o del mundo. 
Esto se puede solucionar en la



narracién, destacando el contex- 

to geografico donde ocurre un 
fenédmeno o haciendo 
cronologias. 

En cuando al texto no se 
deben usar conceptos y palabras 
dificiles de comprender para un 
nifio, ademas de que es necesa- 

rio evitar descripciones sin 
chiste, vividez e imaginacién. 

Se pueden utilizar conceptos 
como la aventura, el cuento, los 

didlogos, los relatos de testigos 
presenciales, escenas con mu- 
cho colorido y emocion, situa- 
ciones chistosas, absurdas y 
dramaticas, la moraleja, los 

personajes vivos, las anécdotas, 

o la elaboracién ingeniosa y 
abierta del trama o 

Para ubicar hechos histéricos, es 

importante considerar pardmetros como 

el tiempo y el espacio. 

  

  

Asambleas de ciudsdanos 

‘Hamadar comietes 

cotriades” son 
elegidor dread vente 
be mragitiad os 
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Analisis de los libros de 
historia para nifies en 
Uruapan 

La ensefianza de la histo- 
ria que reciben los nifios en las 
escuelas primarias tiene muchas 
deficiencias. Los maestros 
se han desentendido de 
los pequefios porque 4 
no fomentan su 
desarrollo intelectual 
y no se interesan 
por conocerlo a 
fondo. 
Para ensefiar 
historia se necesita 
entender el proceso 
de desarrollo del 
nifio en su conjunto, 
comprender como se va pasan- 
do de las etapas iniciales a las 
finales, como aumentan sus 

conocimientos y sus necesida- 
des en las distintas etapas. 

E] Estado es quien regula 
todo sistema educativo y estd a 
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cargo de los libros escolares 
para nifios. Pero no se ha estu- 
diado al nifio psicolégicamente 
y la informacién no les llega 
adecuadamente. Un 
ejemplo de esto es 
que los libros 

editados 
por la SEP 

(secretaria 
de Educacién 
Publica en 

    

  

   

  

    

   

1992), tratan el tiempo en la 
historia de manera tradicional 
ya que mencionan siglos, 
periodos histéricos como la 
prehistoria, época colonial, 
época contempordnea como si 

el nifio comprendiera qué 
significa cada una de 

estas etapas. 

& Se les 
5 Z presenta 

aD solo la 
# informacién 

sin antes 
haber estu- 
diado cémo 
presentarla y 
analizarla. 
La escuela 
no es la unica 
fuente donde 

se acerca al nifio al conocimien- 
to del pasado de su ciudad, 
también en la familia, las 

tradiciones orales, las 

costumbres y la vida cotidiana 
estan llenas de historia o
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Disero Grafico 

Concepto y funcién 
de Diseiio Grafico 

Se le llama Disefio 
Grdafico a la transformacién de 
ideas, conceptos y formas que 
estan estructuradas visualmente 
y que deben resolver 

problemas de comunicacién. 
Es una actividad 
bidimensional que 
consiste en disponer 
diversas formas en 
una superficie plana, 
limitada por cuatro 

lados. 

Se define también como un 
proceso de comunicacion, que 
incluye aspectos como el cono- 
cimiento de las caracteristicas 
del cliente asi como sus necesi- 
dades. 

Su funcidn principal es 
comunicar un mensaje acerca 
de un producto, de una imagen 
o de una empresa. En algunos 

SS 

Se g 
s g o 9 
oO ° 

° se 
% yy 

casos, los nombres y productos 
estan tan individualizados, que 
basta con ver una pequefia parte 
de la imagen para identificarla. 
El disefiador grafico es un 
asesor en la comunicacion y 
esta consciente de que no sola- 
mente disefiara algo estético 
sino también algo 
reproducible o 
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Historia del 

Disefio Grafico 

La historia del Disefio Grafico, la del arte y_ 

la de 1a ilustracién se han ido desarrollando parale- 

lamente. E] hombre ya realizaba sus primeras 
manifestaciones en la prehistoria en las pinturas 

rupestres; dibujaba animales, cacerias, hombres y 

hasta su propia mano. Lo hacian con tierras de 

colores, insectos molidos, plantas y sangre. 
Conforme pas6 el tiempo, el hombre siguid 
sintiendo la necesidad de expresarse y de 

comunicar mensajes a los demas. Asi, el artesano 

creaba disefio desde el momento que hacia objetos 

de oro, plata, madera y otros metales dirigidos al 

consumidor. 

Ademias los fenicios hicicron disefios como el 
alfabeto para repre- 
sentar graficamente 

el lenguaje hablado 
durante el segundo 
milenio a.C. 

El disefto moderno se 

imputsa con la Revolucién 

industrial 

  70   

t 

El hombre ya realizaba sus primeras 
manifestaciones en la prehistoria 
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EI disefio avanza con la 
necesidad de organizar correcta- 
mente el material que se tenia. 
Un ejemplo de esto es cuando 
las primeras escrituras en co- 
lumnas estaban organizadas en 
una reticula elemental para 
organizar la pagina y facilitar la 
lectura. 
E] disefio moderno se impulsa 

con la Revolucion Industrial y 
la aparicién en el siglo XIX. La 
razon principal de esto consistié 
en el aumento 
del material 
impreso y en la oe 
decadenciade ° «55 
los métodos x L i ‘ 
tradicionales de 
disefio y pro- 
duccién de 
libros. 

En el afio de 
1890 en Inglate- \s Pe 

Yo: 
   tra, William 

Morris fundé oo 
una imprenta “+ 

! ah 4 eM aya! We 

  

xX. ' 

1 
. 

  

: we
 

  

Los fenicios hicieron disefios como el 

alfabeto para representar grdficamente el 
lenguaje hablado. 

sndogt tena deen. cet, 
wx EAE fees 

teat d 

Peat yacht ees 

  

La imprenta 

Kelmscott Press 

se dedicé ala 

impresion de 

libros con belles 
acabadas y 

— formas orgdnicas. 

llamada Kelmscott Press, dedi- 

cada a la impresién de libros 
con bellos acabados, formas 

organicas y motivos medievales. 
Tenian tan buena calidad que 
resaltaban de las mercancias en 
serie, las cuales carecian de 

buena presentacién. 
En el siglo XX varios movi- 
mientos artisticos influyeron en 
el Disefio Grafico como el 
cubismo, futurismo, 

surrealismo, el dada, y el 

constructivismo ruso. 
Comenzaron a rechazar la 
fluidez de las formas organicas 
y en 1919 la escuela de la 
Bauhaus abre sus puertas en 
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William Morris 
fundé una 
imprenta llamada 

Kelmscott Press. 

  

Weimar bajo !a direccién de Walter Gropius. 
Esta escuela unié el arte con la industria introdu- 
ciendo ideas creativas en el Disefio Grafico. 
Ordenaba el texto en cuerpo y densidad desde lo 
mas importante hasta los detalles o el empleo de 
tipos sin pie de letra. Sin embargo en Nueva York 
empezaban a surgir nuevos estilos y a los 
disefiadores les importaba mucho la creatividad, la 
presentacién directa y abierta de la informacién y 
la expresion de sus ideas. 
Después de la segunda guerra Mundial el disefio 
Grafico crece y cubre necesidades de grandes 
compafifas industriales y agencias de publicidad. 
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Posteriormente el norteamerica- 
no William Addison Dwiggns le 
dié el nombre de "Disefio 
Grafico" que se utilizé hasta 
1992. 
Después surgen personas impor- 
tantes en el disefio grafico como 
Armando Testa, que en 1950 
realiza una campaifia publicitaria 

Armando Testa 

realiza una 

campafia 

publicitaria para 

una compafita 
llamada Pirelli. 

  

      
 



  

las formas decorativas del Art 
Decé. Otros disefiadores famo- 
sos son: Michael Doret, que 
produjo las portadas de los 
discos de Columbia y tuvo gran 
éxito en los primeros afios 

citaria para una compafiia 
llamada "Pirelli". Esta empresa 

se dedicaba al negocio de las ZEA 

llantas y Armando Testa emple6 SS 

formas, con influencia 

surrealista, que influyeron en    
  

  

  

    

  

   

     

    

   
   
   

    

    

gran medida en el Disefio aS sesenta. Jan Van Toorop fué 

Grafico mundial. Henryk E= . considerado uno de los 

Tomaszewski llegs a ser el disefiadores mas importantes de 

principal exponente de Polonia. su época. Sus disefios se carac- 

Principalmente hizo una gran terizaron por tener lineas rectas So 

variedad de carteles con mensa- Sea hy ng iy vn ty y motivos estilizados derivados “ee Sy 3 

jes de tipo cultural y social. Op PP gee a Pa Pe de ornamentos celtas. geno by 

Durante los afios sesenta, el i, feat 28 pret cots frrep ig” Oe fad 

norteamericano Milton Glaser a a ah yo ee Masuda Tadashi fund6 el geen ys 

exploré nuevas técnicas graficas ph ne aterm PELE Instituto de Disefio Masuda LM 

[eb gad nye deed op poy 
pote 

Tadashi y disefié la portada de 
la revista "Brain" en 1965 y 
1964. El norteamericano Mike 
Salisbury fue director artistico 
de las revistas Oui, City, Wew, 

y nuevos motivos. 
Creé imagenes de figuras planas 

formadas con lineas delgadas y 

con tinta negra, agregandole 

color con cinta adhesiva. 

of emer open om 
ae id 

          West o 

EI disefiador grafico Barry 

Zaid, realizé trabajos de arqueo- 

logia grafica, ilustro Estos ejemplos 

fotodocumentales, libros, carte- muestran el estilo ; 

les, letreros impactantes y 2 de Jan Van ; 

sobresalio en el renacimiento de Toorop. . 
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EI Disefio Grafice 
en la actualidad 

mentos del arte y 
de la industria. 
Existen una gran cantidad de 
productos que necesitan de 
presentaciones agradables e 
impactantes, 

capaces de com- 
petir en el merca- | 2) } 
do. Por esta 

razon el Disefio 
Grafico se ha 
extendido en el 
mundo moderno, 

especialmente en 
Polonia, Estados 

Unidos, Alema- 

nia, Japon e 
Inglaterra o 

En la 
actualidad el 
Disefio 

Grafico 
consiste en 
una combina- 
cién de ele- 

    

== 
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El Disefio Mexicano 

En México los disefiadores han participado 
en diversos campos de accién como el producto, la 
imagen, la fotografia, la ilustracion, etc. Han 

Cartel hecho por 
el disefiador 
mexicano Luis 
Almeida 

  

MERA CUMBRE 

rat ROAMERICANA



aprovechado su real y verdadera 
magnitud como mexicanos, 
porque nuestra cultura es muy 
rica visualmente y tiene bellas 
costumbres. 
Algunos de los disefiadores 

mexicanos mas destacados son 

Luis Almeida Herrera, Vicente 

Rojo, Rafael Lopez Castro, 

Alejandro Lazo Margain, Fran- 
cisco Teuscher, Gonzalo Tassier, 

Dante Escalante, Rosemary 

  

  
  

Martinez, y Azul Morris. 
Gonzalo Tassier inicia su 
carrera de disefio en 1963 y 
recientemente se independiza 
dentro del area de publicidad y 
disefio y funda Entorno Tassier 
publicidad y disefio S.A. de 
C.V. y ocupa la vicepresidencia 
de Comunicacién del club 
creativo de México, A.C 
Rosemary Martinez es licencia- 

da en comunicacién grafica con 
mencién honorifica y ha hecho 
aportaciones al Disefio textil 
con nueve afios de experiencia. 
Elabora 3500 disefios textiles 
para la confeccién y decoracién 
para prestigiadas fabricas 
mexicanas o 

Rosemary 

Martinez ha 
hecho 

aportaciones 

significativas 

al Disefo Textil 

mexicano, 
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Campo de accién 
del Disefiador Grafico 

La carrera de Disefio 
Grafico se considera joven y con 
gran demanda. Florecié gracias 
a la gran cantidad de productos 
para el consurno que necesitan 
de publicidad. 

El disefiador grafico tiene mu- 
chas posibilidades de empleo y 
puede disefiar carteles, 
catdlogos, portadas de discos, 
cubiertas de libros, logotipos y 
simbolos, identidad corporativa, 

  

Derecha, El 

disefiador grafico 

tiene muchas 

posibilidades de’ 
empleo, como lo 

es el campo de la 

ilustracién. 

Abajo.La carrera 

de Disetto 

Grafica, florecio 

gracias ala gran 
cantidad de 

productos para el 
consumo que 
necesitan de 

‘leocln’ Belg Vice 

    

     

envase y cmbalaje, sefializacién, publicidad. 

— . 7 fo 
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disefio editorial, disefio textil, bres, publicidad y promocion, El! disefiador grafico puede 

exposiones, disefio de aparado- cine, teatro, escenografia, emplearse en alguna empresa 

res, revistas, calendarios, tim- multimedia y TV. grande en el departamento de 
: disefio, en agencias de publici- 

       
   

  

   

  

   

     

Ts ne dad y en despachos grandes de 

penne disefio. 
Et disefio Los lugares en los que puede 
editorial, es una 

de las ramas en 

donde puede . . 

trabajar ef Empresas industriales y 
disenador grafico. comerciales: se puede disefiar 

trabajar el disefiador son: 

c 
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una campajia de publicidad, 
hasta empaques, envases de 
productos, incluso la sefializa- 
ci6n de la empresa. 

En agencias de publicidad: 
como dibujante publicitario o 
como director creativo, que es 
quien decide cémo se van a 
hacer los anuncios. 
Otras opciones son: 
casas editoriales, haciendo 

disefios para revistas y libros, 
periddicos, estudios de disefio 
grafico, departamentos de 
publicidad, estudios de cine, de 

TV y museos. Ademas puede 
trabajar por su propia cuenta 
como Freelance, en su propia 
casa 0 poner un despacho 
propio e 

La identidad corporativa es una de las 

dreas en las que puede trabajar el 
disefiador



. Cy > Se comienza con el 
Metodologia Wy planteamiento del 

del Diseno problema reconociendo 
después el area problematica. 

Después se realiza un anteproyecto 

Cuando hacemos un disefio debemos que defina el problema, incluyendo una lista de 

tomar en cuenta que debemos resolver problemas objetivos y metas, criterios y limitaciones; 

de comunicacién visual, por lo que es conveniente definiendo asi lo que se debe hacer y lo que no. 

seguir una secuencia de pasos para llegar a la Teniendo esto sabremos que direccién tomar y 

solucién. Esta secuencia se llama metodologia y podremos tener metas bien definidas. 

nos ayuda a encontrar una respuesta apropiada Es importante seguir una metodologia del disefio 

para el problema, basada en una profunda para que los resultados sean mejores y cada vez 

investigacién previa. mas profesionales o . 
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I APROXIMACION AL 
PROYECTO 
A) Investigacién previa 
B) Antecedentes 

sO I NECESIDAD 

a I PRESUPUESTO 
wee A) Presentacién 
Le s B) Plan de trabajo 
a C) Costo 

Oty D) Tiempo de entrega 
Mey a E) Forma de pago 

~~ F F) Cobertura 

IV DEMANDA 

A) UBICACION 
|.Perfil de 1a empresa 

-Incluye la historia 

los productos de 

Disefio Grafico 
- Imagen 

- Politica 

-Posicionamiento 

2-Perfil de los 

productos    
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-Historia 

- Muestras y fotografias 

- Posicionamiento 

-Precio 

-Plaza 

-Promocién 

~Publicidad 

3.- Perfil de la competencia 
-Imagen 

-Posicionamiento 

-Productos 

Aqui se estudia el precio 

de los productos, su 

plaza, promocién y 

publicidad. 

4.- Perfil del consumidor 

-Edad 

-Sexo 

-Nivel Socio-Econémico 

-Nivel Cultural 

-Escolaridad 

-Trabajo 

-Conducta de compra 

-Posicionamiento de 

la empresa 

-Posicionamiento de 

los productos 
B) PROPOSITO 

C) RECURSOS 
1.-Econémicos 

2.- Materiales 

3.- Humanos 

4.- Disefio 

V ENFOQUE DE LA 
DEMANDA 
A) FUNCIONAL 
B) EXPRESIVO 
C) CONSTRUCTIVO 

VI PROGRAMA DE 
REQUISITOS. 
VII GENERACION ¥ 
ANALISIS. 
A) LLUVIA DE IDEAS 

B) BOCETAJE 

VIH SINTESIS. 
LX COMUNICACION DEL 
RESULTADO. 
X OPTIMIZACION. 
XI DISENO FINAL. 
XII APLICACIONES Y¥ 
NORMATIZACION. 
XH PRODUCCION. 
XIV EVALUACIONO
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Creatividad = 

en el Disefio S~ ~ 
La creatividad es un acto que da existencia a algo unico, 

nuevo y original, por lo que un disefiador grafico debe tenerla 
siempre presente y explotarla al maximo. 

El siguiente parrafo muestra la definicién de creatividad en términos filoséficos: 

    

"Puede sonar profano, pero no... el primer acto creativo del hombre es inventar a 
Dios. El hombre ya no es mas que un recreador... todo esta hecho, hay que cambiarlo, 

acomodarlo de otra manera, reinventarlo. 

Creatividad es estado mental, es la heladora del coraz6n, es saber ver, es voltear la tortilla, 
es reirse, es empezar donde otros terminaron, es armar el rompecabezas, es resolver 

problemas de una manera diferente, poco convencional, sorprender al maestro con la tarea. 

La buena creatividad es cara..... la mala es mas cara. Creatividad es romper las reglas, pero 
antes hay que conocerlas... intuir, ser radar. 

Picasso... cuando ya no aprendia de los demas, aprendia de si mismo, iba a sus cuadernos. 
Creatividad es halllazgo... es aventura. Creatividad es Tepetido gesto innovador, el 
creativo es un procesador, encontrar belleza en las pequefias cosas. La sensibilidad 

para ser creativo se descubre... una vez... luego se desarrolla, se aprende. 
El creativo vive de y con sus sentidos sempre abiertos. El creativo es una 

revolvedora prodigiosa, un devolvedor de ideas enriquecidas con su 
propia experiencia, debe leer, leer, leer, ver, ver, oir, oir, oir, creer, 

creer y creer en si mismo. 

El creativo mira, pero esté en la mira". 

1.-*Gonzalo Tassier. En revista a! disefio. nim. 12. pag. 32, 34. 81    
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El libro 

{Qué es un libro? 

Se considera que un libro 
es un conjunto de hojas de papel 
impresas 0 manuscritas que son 
cosidas o encuadernadas. Algu- 
nos paises describen al libro 
como un conjunto de mas de 
cincuenta paginas ademas de las 
cubiertas. 

Historia del libro   
Los primeros registros de Cofile y “fpr tempo andare & cacciay 

: Meutre firifee ber vita , bor altrs belua, 

escritura fueron en Dells vermigha urcra il ewore allctia 
Mesopotamia en tabletas de chit onan piglia , o> fece fi runfelua, 

° Ei, ch'ama cy chisma Procri, ta diftaccia, 

arcilla. Es quauts amaua , odia la falta felua, 
Ond vila, che rimedio altro neu trouay 
Va dice wagrate , cr fa di Procri prowa?   
  

En Egipto usaron rollos de 
papiro que los griegos después 
Namaron Biblos y posteriormen-   
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te en la era Cristiana 
aparecen los cédices que 
son hojas de papiro y perga- 
mino, cosidas y dobladas verti- 
calmente para hacer hojas o 
paginas. 
Los libros se guardaron después 
en bibliotecas como objetos 
preciados decorados finamente. 
Un ejemplo de esto es el libro 

AIRCR AY



    

  

de Kells, conocido 

como el libro mas hermoso 
del mundo", el cual se escri- 

bid a mano en lineas precisas 
de escritura Mayuscula Insular. 
En China se imprimié el libro 
mas antiguo en el afio de 868 a. 
de C. Es en este pais donde el 
impresor chino Pi Sheng impri- 
mié por primera vez con tipos 
moviles en el siglo XIII. 
Sin embargo, el desarrollo mas 

importante en cuestiones de 
impresién surge en Europa en el 
siglo XV cuando Johann 
Gutemberg inventa el tipo 
movil. Esto es importante 
porque el tipo mévil ayudé a 
que se imprimieran los libros 
mas facilmente y en mayor 
cantidad. 

Durante el Renacimiento 
se desarrollé el oficio de la 
impresién hasta convertirse en 
la industria que hoy conocemos. 
A partir de ahi, los libros han 
monopolizado durante 
quinientos afios la transmisién y 
el almacenamiento de la 
informacién. 

Caracteristicas del libro 

Para que un libro sea 
congruente debe tener las 
siguientes caracteristias: 
Adecuacién: consiste en que el 
lenguaje y cada término que se 

utilice lo comprenda el lector. 
Brevedad: |\os textos deben ser 
cortos pero con la informacién 
suficiente. 
Calidez: se refiere a que el 
lenguaje debe ser claro y capaz 
de despertar el interés en el 
lector. 
Sensacién de éxito: se refiere a “ 
que un libro debe motivar al 
lector para que aprenda mejor. 
Tono afectivo: significa que 

debe estar escrito con palabras 
que suenen amables y claras 

apoyandose con ilustraciones 
que vayan de acuerdo al tema. 
Suficiencia: el libro debe 
cumplir con su propdsito de 
ensefianza incluyendo objeti- 
vos, graficas, paradigmas y 
ejercitaciones, segtin las necesi- 
dades de !a materia. 
Docencia. el libro debe poseer 
las mejores virtudes didacticas 
de la ensefianza aun siendo un 
mensaje escrito e 
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Tipos de libros Libros tradicionales: son los 
de obra clasica y de Historia 

Existen ciertas categorias Universal. 

de libros y muchas ramas 

editoriales, por lo que aqui se Libros de texto: sirven para 

presenta la clasificacion de que los maestros y estudiantes 

libros en base a la clase de se relacionen con la ensefianza y 

usuario: direcci6n del aprendizaje. Son 

    

Los libros 

5 
recreativos 

R 4 abarcan las 

it : histori 
ea nta i: i a aR La alrhY ; novelas, historia,, 

Ty eerie s 4 rere poesta, los cuales 

SS 4 EN nn ‘ sirven para 

iz y 7 7 relajar al lector. 

4 a 
ie nN 

Y 
vA GZ 

CA 4 
iN Los libros 

y tradicionales son 

q los de obra 

eldsica y de 
Historia 

Universal. 
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Libros de referencia: son los 
diccionarios, anuarios, guias y 
se caracterizan por dar concep- 
tos al lector. 

Libros escolares: se dividen en 
libros basicos y libros comple- 
mentarios. Los primeros susten- 
tan y apoyan mediante conteni- 
dos precisos y los libros com- 
plementarios refuerzan la 
informacién de los libros basi- 
cos. 

Los libros informatives son los que se 
emplean para buscar datos sobre una 

gran variedad de temas. 

rectores, promotores y 
denotadores de actividades 
escolares. 

Libros recreativos: como las 

novelas, historia, poesia, los 

cuales sirven para relajar al 
lector. 

   
  

Los libros de referencia son los dicciona- 
rios, anuarios, gulas y se caracterizan por 

dar conceptos al lector. 

Libros informativos: son los 
que se emplean para buscar 
datos sobre una gran variedad 
de temas



  

Partes de un libro 

Un libro comun de pasta dura con forro tiene 
las siguientes partes: 

Cabecera: es cada 
uno de los extremos 
del lomo del libro. 

Portada.- es la 
pagina en donde va 
impreso el nombre 
del libro, nombre del 

autor y de la edito- 
rial, mas el afio en 
que se realiza el 
trabajo. 

Margen interior: es 
la parte mds cercana al doblez. 

Margen del crucero: es el margen interno, un 
canal que pasa por el centro. 

Despliegue: es cuando se ve de lado a la pagina 
izquierda y a la derecha. 

Forro: es |a parte exterior del libro terminado que 
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suele llevar el titulo de 1a obra y alguna vifieta 
alusiva. 
Pagina par: es la pagina izquierda 

Preliminares: consiste en la ante-portada que 
incluye la pagina del 
titulo, el indice, el prélo- 
go e introducccién, etc. 

Hoja: es e\ pliego de 
papel que cuando se 
imprime por ambos lados 
forman dos paginas. 

Lomo: es la parte del 
libro en que van cosidos 
0 fijados los cuadernos y 
hojas. 

Extension: es el numero depaginas en un libro 
terminado. 

Cabeza: es el margen de la parte superior de la 
pagina. 

Margen exterior: es el que se encuentra por fuera. 

Pagina opuesta: es la pagina derecha e
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Diseno editorial 

{Qué es ei disefio 
editorial? 

Se le llama disefio editorial 
al proceso de composicién y 

acomodo de los elementos de las 
paginas en un impreso como 
subtitulos, folios, cornisas, 

textos, imagenes, etc. 

Esto es con la finalidad de lograr 
una distribucion agradable y 
funcional en un disefio. 
Antes de la existencia de la 

imprenta ya se tenia una con- 
ciencia de composicién y disefio 
en los manuscritos. Cada uno 
de los caracteres se dibujaban a 
una medida estandar concreta 
sobre una reticula logrando 
también que los margenes 
estuvieran uniformes. 
Se queria romper con la mono- 
tonia de las paginas y lo hacian 
ensanchando los caracteres 
hasta convertirlos en aspectos 
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ny       
Antes de ta existencia de la imprenta ya 
se tenfa una conciencia de composicién y 

disefio en los manuscritos. 
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ilustrativos dentro del texto. 
También se hacian variaciones 
para resaltar las letras o frases 
importantes con ayuda del color 
rojo. En las letras también le 
aplicaban oro y otros metales 
llamandoles “iluminadas". 

reyou LT i n Go C 01 CKS.. Para que los primeros impreso- t 

rs res colocaran los tipos en el area 
i anp D TrYCTS§ ie J re 3 de impresién se hicieron 

estructuras y mecanismos de 
PUNK FO CK ITH medidas que podian plasmarse 

: ump K ins , en una pagina con lineas de 
guias. 
Esto generaba una reticula 

donde se calculaba el area de 
cada tipo y las ilustraciones o 

     

   

   

  

£ 

  

   
   

    

La composicion 

Cuando hablamos de 
composicién nos referimos a la 
disposicién de los diversos 
elementos para expresar 
decorativamente y de manera 
satisfactoria una sensacion. 
Debe existir un equilibrio, un 
peso y una colocacién perfecta 
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de esos elementos. Por lo 
general el disefio se debe 
ordenar dentro de un marco 
rigido, por lo que hay que evitar 
un disefio demasiado simétrico 
y aburrido. Otros aspectos de la 

  
  

composicidon son el 
equilibrio del color 
en el area de disefio 
y la profundidad 
que puede 
introducirse para dar 
una tercera dimensién 
a todo en general o 

Laregla durea 

Diversos artistas se han 
preocupado durante mucho 
tiempo por la division perfecta 

   
   

de una pintura o un area 
del disefio. Al ver 

Vitruvio, la autori- 

dad romana, crea un 

meétodo que se llama 
regla aurea.Consiste 

en dividir un rectangulo 
en tres partes, tanto verti- 

cal como horizontalmente. Se 

coloca un elemento principal de 
un disefio en una de estas lineas 
y el resto del area se ubicara en 
base esta colocacién o 

  

Este cartel de ia 

izquierda esta 
disefiado en base 
ala regia durea. 

La regla durea 

consiste en dividir 

un rectdngulo en 

tres partes, tanto 
vertical como 

horizontalmente. 
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La reticula 

Se le llama reticula al 
instrumento que sirve para 
dividir un espacio y logra que 
el disefio sea comprensible. 
Al disefiador grafico le sirve 

para trabajar de manera rapida y 
exacta permitiéndole ser consis- 
tente en su diagramacion. Por 
ejemplo, si se disefia un libro, 
una revista o un cataélogo 
grande, habra elementos que 
seran los mismos en cada 

  

  
  

pagina como la posicién de 
folios, la anchura de los 
margenes, de las columnas, etc. 
Se puede decidir si en algunas 
paginas tendran determinado 
niimero de columnas y en otras 
otro numero diferente o 

Se le llama 
reticula al 
instrumento que 

sirve para dividir 
un espacio y logra 

que el disefio sea 

comprensible.



Tipos de reticulas 

Existen reticulas con 
diferente nimero de columnas 
que son cada una de las hileras 
verticales de texto que tienen 
dos espacios en blanco en una 
pagina. Las reticulas constitui- 
das por una sola columna tienen 
un margen perimetral para los 
elementos de disefio. Se pue- 
den lograr efectos interesantes 
en ella alternando ilustraciones 
y variando el ancho de columna. 
Las reticulas disefiadas con dos 
columas permiten mantener una 
distribucién pareja y 
equilibrada en la pagina, una 
variacién de acomodo y se 
puede subdividir en cuatro. Las 
reticulas de tres columnas 
ofrecen suficiente numero de 
posibilidades y se puede 
subdividir en 6. 
Las de cuatro columnas se 
utilizan cuando se tiene mucho 
material y se puede subdividir 
en8yl6o0 

  

  
  

  

  

            
  

Ciceros 

Reticula de una 

columna 

Reticula de dos 
columnas 

  

      
  

  

a 
Ht 

  

        

Reticula de tres 
columnas 

  

Reticula de cinco 

columnas 

ace 
loa 

chen || | 
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Ilustraciones y fotografias en 
una reticula 

La reticula es utilizada por 
ilustradores, tipdgrafos e 
impresores que trabajan para la 
elaboracién de un libro. En él, 
exiten ilustraciones y 
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fotografias que deben ir 
justificadas con Ia reticula. 
Al momento de hacer los boce- 
tos, las ilustraciones pueden ir 
en silueta o en un fondo 
tramado a escala de} original 
para que no haya cambios y 

coincida exactamente. 
En el caso de las fotografias se 
coloca la reticula en el vidrio de 
la camara para después 
acomodar los objetos que se 
vayan a fotografiar en base a 
ellao



  

Las fotografias e ilustraciones deben ir justificadas con una 

reticula. 
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   & La portada 

Una portada es eo 
la parte que primero 
ve el lector y por lo \ Te 
tanto cumple una \ V 
funcién \ 
parecida a la del \ ! 

cartel, llamar la TT 

atencion. 
Tiene que ser suficien- \\ ote. 
temente atractiva como to 
para animar al publico a \ \ 
hojear la publicacion ptt : 
mas detenidamente. Se \ “ WV pee 
considera que una perso- ‘ , . : 
na se detiene entre 3 y 10 \ 
segundos en ver una as 
portada por lo que en este \ \. “ C8 \ Ww 

t 

\ 

  

    
tiempo debe llamar la \ fNs coeke 
atencién del cliente, mante- \ A if a wiglaunry 

nerla y sugerirle el contenido \ RTC 
del interior del libro. \ : ce 
Una portada que compite con . WEED Ve wD \—~ gaonggassmy otros titulos, debe tener 

informacién mercadotécnica 
para influenciar en la opinion 
del cliente. 
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Si queremos lograr esto, es de 
gran ayuda enlistar los aspectos 
mds importantes de la publica- 
cién; contenido, lectores poten- 

ciales, personales, etc, para que 
puedan generar ideas interesan- 
tes. 
Posteriormente hacer un croquis 
de la idea a una escala reducida 
que sea de un cuarto del tamafio 
real. Aqui se sciiala la posicién 
del texto frente a las imagenes 
fotograficas o ilustraciones o 
simplemente el texto segtin se 

\ requicra. 
\ Una vez que se elige la 

,  opcién mas acertada sc 
\ realiza al tamafio real para 

que se pueda observar con 
detalle y ver si es necesa- 

\ tio hacer correciones para 
“\ \ producir el efecto desea- 
— 
@\ do. 

Pero el disefio no termi- 
na con la visualizacién 
y una vez que esta 

detallado un dibujo en color y a 
tamafio real, se pone a prueba



en un entorno donde existan otros libros y se 

pueda comparar. La tipografia se analiza para ver 
si tiene el tamafio adecuado y si su ilustracion 
sobresale de entre los demas. 
EI disefiador debera esforzarse para ver la realidad 
y no sobrevalorar su trabajo, considerando que el 
consumidor ve todas las portadas iguales pero 
solamente se acerca a la que le llama su atencién. 

Es importante que un libro tenga una portada 
con buena presentacién, sugestiva, que esté bien 
lograda y que sea atractiva. Esto es porque esta 
comprobado que una mala cubierta vende menos 
que otra buena, sin importar de momento el 
contenido del libro o 

sels 

  

Es importante 

que un libro 
tenga una 
portada con 

buena presenta- 

cidn, sugestiva, 

que esté bien 
lograda y que sea 

atractiva, 
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El formato 

Para poder elegir el tama- 
fio mas adecuado de una 
publicacién se deben considerar 
varios aspectos. 
Uno de ellos es el tipo de 
informaci6n que se debe 
presentar, porque no es lo 
mismo dirigirse a nifios que 
prefieren tamafios mas grandes 
que a los adultos. 
Se puede determinar el formato 
cn base a las circunstancias en 
que se va a leer la publicaci6n. 
Por cjemplo, una guia turistica 
se recomienda que sea pequefia 
para que sea mas facil llevarla 
de un lugar a otro. 
Otros aspectos a considerar son 
la produccién, la distribucion y 
la economia por que el precio 
varia dependiendo del numero 
de dobles paginas que quepan 
en el pliego que se mete en la 
prensa. 
También es importante aprove- 
char al maximo el pliego de 
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papel con medidas proporciona- 
les a él. 
Con esto se logra una 
disminucién en los costos y se 
evitan desperdicios. Por ultimo 
no debemos olvidarnos que la 
publicacién debe tener un forma- 

to adecuado para que se pueda 
encuadernar o 

Es importante aprovechar al mdximo 

el pliego de papel con medidas 

proporcionates a él, 

  | 
|   

  

  
  

  
  

 



E] color Dentro de los libros, el color varia dependiendo 
del estilo del autor, del presupuesto que se tenga y 

El color en el disefio grafico es muy impor- del publico al que vaya dirigido. Por ejemplo, en 

tante porque refuerza el mensaje. Puede transmitir los diccionarios emplean en sus paginas una 

sensaciones de que algo es actual, infantil, mascu- cuatricromia y en las novelas utilizan el color en 

lino, femenino, de alegria, tristeza y demas. sus portadas pero en el interior sélo utilizan una 

El disefiador debe considerar las propiedades de tinta. 
los colores. El rojo sugiere coraje, sangre y amor; En los productos se utiliza para atraer la atencién 

el amarillo y el verde pdlido calma y serenidad, el del consumidor y se elige en base a determinado 

azul sugiere frio y el blanco pureza. Al hacer un sector de la poblacién. Dentro de un texto se 

disefio podemos representar el agua o la limpieza utiliza para distinguir niveles de consulta, catalo- 

con el color azul, el sol con el amarillo y naranja, gos detallados e informes anuales. También se 

la salud y el bienestar con el color verde y en utiliza para darle mds legibilidad a un material 

general causar una sensacién con ayuda del color. escrito o 

  

1 

| 

El color en el i : oO wo - * 

disefio es muy | : 

importante ‘ 

porque refuerza el . 

mensaje. . a 

101  



‘Zn 

Nee 
> « Nee 

FAN & 

as . 
y ant fl 

      

La tipografia 

A partir de la invencién del alfabeto, la 

tipografia ha sido un elemento basico en la 
comunicacién y en el proceso de Disefio Grafico. 
Su funcion es informar y comunicar de manera 
precisa en cualquier medio de comunicacién 
grafica como en libros, revistas, carteles, periédi- 
cos, folletos, etc. 
Antes existian personas que realizaban textos para 
libros transcribiendo el texto a mano. 
Después se disefiaban ciertos tipos de letras talla- 
das en madera que unian con lineas para formar el 
texto. 

Los tipos metalicos surgieron y fueron un poco 

  

  

  

  

  

  

at =)       
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EBOXOE |- 1 emt He 
Jus dikes 

THE WORDSFIRSTALS aware OF LOVF! 

@@ HUNDREDS OF FACTS SAYINGS LISTS, 

AN) STORIES ABOUT THE UNIVERSALOON- 

Antes existian 

personas que 

realizaban textos 
para libros 

transcribiendo el 

texto a mano. 

    

gerenites, 

Conseniat, que om 

Er = ES habendo Nea 
NUS it pecri,atgs apibus quanta ex peri 

IHincatneremmcpiam. Vosoc tariff  



mas rapidos de componer para la reproduccién del 
texto. 

Con la liegada del arte moderno a principios de] 
siglo XX se crean nuevas ideas y estilos tipografi- 
cos en el Disefio Grafico que incluyen formas y 
trazos variados. 

En la actualidad los + ~~ poo far \ 
tipos se forman en archi- rot ‘ 
vos computarizados ef Nuke 

gracias alos sistemas de =" | < AON ee 
reproduccién y a los 2a 

avances tecnoldgicos. 
Varian en gran medida ya 
que se pueden condensar, 
extender, inclinar, redon- 
dear, deformar, etc. | 
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Se disefiaban ciertos tipos de letras talladas en madera que untan 

en lineas para formar el texto. 

  

GHESHIUT STREET THEATRE 
JAMEL pega WEDCAL PDICT OR, tr. westat     
  

SUNINIER SEASON 
  

PLEASING ENTERTAINMENTS! 
Ob TE THIER. AN TOI 

LS Le 
GEN TEEL COMEDIES 

SIGIR SIRI 
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Familias tipograficas 

Un disefiador puede escoger entre varias 
familias tipograficas considerando el espacio que 
se tiene, el disefio de la tipografia, su 

funcionalidad, su estética y la psicologia del 
material impreso. También los espacios entre las 
letras llamado interletraje y la longitud de sus 
lineas, cuidando de favorecer la legibilidad. 
Para la lectura en libros se pueden utilizar 
tipografias como la Times, Helvética, Univers, 

NOPORSTUVWHYZ | 

| ABODEIGRPIUIRLU 
| POPLASIUOWLGOZ 
ABCOEFGHIIKLMN 
NOPQRSTUVWXYZ 
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Para ja lectura infantil el tamafio 
adecuado es de 14 puntos aprexi- 
madamente. Se utiliza tipografia 
mas grande que los adultos porque 
a les nifies se les facilita mas la 
lectura.   | 

Losnifos _ Gill Sans, Bookman y Souvenir, 

prefieren las porque tienen buenas proporcio- 
letvus grandcs nes 

para la lectura. 

Tamainios de las letras 

Las letras se pueden medir 
en puntos o en milimctros. Un 
tamafio entre los 9 y 12 puntos 
se considera adecuado para la 
lectura porque un tamafio menor 
afecta el reconocimiento de las 
letras. 
Para la lectura infantil el tamafio 
adecuado es de 14 puntos 

Un disefiador aproximadamente. Se utiliza 
puede escoger : ; 
entre varias tipografia mas grande que los 

familias adultos porque a los nifios se les 
tipogrdficas facilita mds la lectura.



Clasificacién de la tipografia 

Las letras pueden ser con serif o sin serif. 

Estos serif o patines, pueden ser rectangulares, 

triangulares, lineales, en forma de gota o en forma 

de ufia. 

Legibilidad 

Cuando hablamos de legibilidad nos 

referimos a la rapidez y exactitud con 

que es leido un material escrito. 

El disefiador grafico se encarga Sp : . a 
de elegir la tipografia, su empleo, Se, % 

su redaccion, la saturacion de z 
. : fi . o th MER 

tinta y el tipo de superficie a a 

utilizar. 
Un ejemplo de esto es que un texto 
en mimisculas se lee mas rapido y es mas agrada- 

ble que si fueran solamente mayusculas. 

Debe considerar aspectos como el conoci- 

miento del tema, la iluminacién existente, la 

distancia a la que se lee y el angulo de lectura. 

En general el disefiador debe elegir el tipo de letra 

que vaya de acuerdo a las necesidades de su 

disefio y un tamafio adecuado o 

# ER 2 3 ot 

Og 
8 

wer ‘ 
~ 9 

SPRING UM Men cP RINg sUM MER 

sP BING UM Men ce Rig SUMMER 

sPBRIag uM Men gPRlitng uM MER 

sPRIiNg guUMMen gPRiag guM Nee 
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Elementes que 
constituyem una pagina 

Dentro de una pagina se 

Folio: es el nimero que sirve Cabeza: es la parte superior de 
para identificar cada pagina, la pagina de una publicacion 
por lo debe ser funcional y 
estético. Se coloca en reiacién Texto: es la parte que va des- 

  

  

  

  

    

          
    

utilizan elemenos para hacer el de la mancha tipografica y de los _ pués del titulo la cual debe 
disefio mas agradable, funcional __ blancos. Si esta en medio se ve acoplarse a la reticula y no 
y atractivo. Algunos de estos estatico y si estaen el blanco del —_ sobrepasar sus lineas. 
elementos son: corte se ve mas dinamico. 

| Ojo 
Cabeza. | 

Anatomia de una pagina . 
| Lev pores que eonfimen we: pgm | Comnisa 
| Balazo-—+--— | B— Foto 

. ; een rebasada 
Capitular ieiriesaeae’ | 

loge | ~Pie de foto 
_ Mancha |. eset a 
tipografica sree ae” 

1s puestogia 

Medianil = ay -Folio 
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Existen tres formas en las que 
se compone un texto que pue- 
den ser: 

Composicion en bloque: 
Es cuando todas las lineas 
tienen el mismo largo. 
  

En el caso de las fotografias se coloca la 
reticula en el vidrio de la cAmara para des- 
pués acomodar los objetos que se vayan a fo- 

tografiar en base a ella. 

    
  

Composicién en epigrafe: Es 
cuando las lineas estan centra- 
das y tienen difierente largo. 

  

En et caso de las fotografias se coloca la 

reticula en el vidrio de la camara para 
después acomodar los objetos que se vayan 

a fotografiar en base a ella. 

    

  

En el caso de las fotografias se coloca la 

reticula en el vidrio de la cAmara para 

después acomodar los objetos que se vayan 

a fotografiar en base a ella. 

  

  

Pie de foto: es el texto que 
explica y facilita la comprensién 
de una imagen. Por lo general es 
corto. 

Pie de pagina: es el espacio fijo 
que esta en la parte de abajo de 

la pagina y lievan el nombre del 

capitulo o seccién. 

Titulos: se les lama también 
encabezados y pueden ser 
manejados mas creativamente. 
Pueden ir centrados, alineados a 

la derecha, adquirir una forma 
en especial, distorsionarse con 
lentes especiales hasta encajar 
en una forma especifica. 

  

1 
[Oe Oe: Arama emt etna wap 

: a fn ee Se tee ee    

  

Composicién en bandera: Es 
cuando las lineas se alinean a la 
derecha 0 a la izquierda sin 
dividir las palabras finales.   
  

Los titulos se 

llaman también 

encabezados.   
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Subtitulo: es un titulo secunda- 
rio que se localiza en el espacio 
que existe entre el titulo y el 
texto. Es de un tamafio menor 
que los titulos y puede estar en 
diversas posiciones dentro de la 
reticula para que el disefio sea 
mas variado. 

Elementos decorativos: 
Pueden ser lineas decoradas 0 
austeras, con un grosor variable. 
Se utilizan para decorar un texto 
0 para darle un toque en espe- 
cial, segiin la tematica del libro 

o el disefio. 
  r -——————_———-— 4 

  

  

Plecas 
    

GCagaod0noaoananaoacnaganda 

OOo 

eoacaoco0oo0oo0 00000       

Cabeza de pagina o cornisa: es 
una leyenda 0 espacio que se 
localiza en la parte de arriba de 
la pagina y comunica una infor- 
macién al lector. 

  

Proporciones de los 
blancos 

La mancha tipografica 
debe rodearse siempre de espa- 
cios blancos para que sea mas 
estético y mas comodo de leer. 
Un disefiador debe buscar una 
proporcion mas atractiva de 
blancos y cuidar la impresién 
Optica que produce. Una pagina 
con blancos pequefios da una 
sensacién de saturacién. Pero 
se debe tener una buena propor- 
cién entre blancos y mancha de 
texto, de cabeza, pie, corte y 
lomo o 

   — PEEL OTR Tm SAE OT 
| , Hh? AARERY | oA 
. {one Here ta orpcragy ton a” 

- 4 

~ “ ~ Un disefador 

“4 Lon debe buscar una 

| Se na proporcion mds 

» kyo atractiva de 

| , : f blancos y cuidar 

, Ses * \ ° . ' la impresién 

7 6ptica que 
Lo ne wee produce.   
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EI Interlineado 

El interlineado es la 
separacion entre linea y linea de 
un texto. Si éstas lineas estan 
muy juntas, perjudica la veloci- 
dad de lectura porque entran al 
mismo tiempo dos lineas al 
campo éptico. Si estan dema- 
siado separadas resultara dificil 
encontrar la siguiente linea por 

  

lo que es necesario equilibrar el 
interlineado. Un buen interli- 
neado es facil de leer, estabiliza 

la lectura, presenta apoyo y 
seguridad al lector y se conserva 
mejor en la memoria. Por 
ejemplo, los textos largos 
utilizan un amplio interlineado 
y para diferenciar un parrafo de 
otro se utilizan lineas en blanco, 
iniciales y sangrias. 

  

El interlineado es la separacidn entre 
linea y linea de un texto. 

  

El interlineado 

lo que es necesario equilibrar el interlineado. 
Un buen interlineado es facil de leer, estabiliza 
la lectura, presenta apoyo y seguridad al lector y 
se conserva mejor ¢n la memoria. Por ejemplo, 
tos textos largos utilizan un amplio 
interlineadolo que es necesario equilibrar el 
interlineado. Un buen interlineado es facil de le 
interlineado es facil de leer, estabiliza la lectura, 

presenta apoyo y seguridad al lector y se 

conserva mejor cn fa memoria. Por ejemplo, los 

textos largos utilizan un amplio interlineado y 

para diferenciar un parrafo de otro se utilizan 

lineas en blanco, iniciales y sangrias. 

y para diferencias un parrafo de otro se utihzan 

lineas en blanco, iniciales y sangrias.lo que es 

necesario equilibrar el interlineado. Un buen 

interlineado es facil de leer, estabiliza ta lectura,     
Un buen interlineado es facil de leer, 

estabiliza la lectura, presenta apoyo y 

seguridad al lector y se conserva mejor en 

la memoria. 
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La fotografia en el 
Disefio Grafico 

A menudo la 
fotografia es la 
unica solucién 
satisfactoria 
para resolver 
problemas de 
comunicacién 
visual. Por 
ejemplo en 
temas como la 
comida, catalogosde “ 

venta 0 folletos de viaje 
donde se necesita deseribir, 

transmitir una atmésfera en 
especial o simplemente divertir. 
Se debe considerar que una 
fotografia debe ser real, aunque 
su realidad pueda ser una 
fantasia idealizada. 

La fotografia en las portadas de 
los libros 

Para realizar una portada 
con fotografia se necesita tener 
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el disefio en mente, muy bien 
visualizado. Las ideas 

deben ser claras 
. acerca de qué 

A. queremos 
conseguir en 
el disefio 
fotografico. 

Cuando se 
realice la 

fotografia se 
puede retocar la 

imagen con aeré- 
grafo para lograr el 

cambio de la fotografia al 
Disefio Grafico. 
Al igual que con las 
ilustraciones se calculan las 
dimensiones , el porcentaje de 
ampliacién y reduccién para que 
lo Hleve a cabo el litégrafo o el 
fotograbador. 
Es conveniente especificar si la 
imagen va a ser cuadrada 0 
rectangular por si hay que reto- 
carla o si va a ir sobrepuesta a 
otra imagen. 

  

Composicién fotografica 
Para que una fotografia 

sea funcional y estética, debe 
tener una buena composicién. 
Existen tres reglas basicas para 
el equilibrio de los elementos: 
1.- El punto de principal interés 
debera colocarse en la "inter- 
seccion de tercios." 
2.- Un elemento determinado 
debe conducir la mirada hacia 
el objeto principal. 
3.- Por lo menos parte del 
sujeto principal debera estar en 
fuerte contraste con el fondo o



La ilustracion en el Diseho Grafico 

El objetivo de todo arte visual es generar 

imagenes, pero cuando estas imagenes se emplean 

para comunicar una informacién concreta el arte 

suele Ilamarse ilustracién. 
En la actualidad la ilustracién es una de las cuatro 

formas que tiene el disefiador para expresarse 

ademas de la fotografia, tipografia y simbologia. 
Tiene como cualidad principal describir mundos 

que existen en nuestra imaginacion, ayudada por 
técnicas graficas que van desde el complicado 
aerdgrafo hasta el simple lapiz. 

  

Se permite el uso 
de cualquier 
material y técni- 
ca, desde recortes 

hasta el uso de la 
computadora. 
Puede ser la 
unica forma en 
que ciertos temas 
pueden explicarse y puede dar 
imagenes poderosas a productos 
con los que estamos en contacto 
cotidianamente. 
La fuerza de la ilustracién y el 
numero casi infinito de formas 
en que puede usarse, han hecho 
que sea de gran importancia 
para el disefiador grafico. 
Gracias a ella se puede dibujar 
el pasado, o hacia adelante, en 

el futuro, para darle vida a esas 
imagenes creadas en la mente. 
Se ha utilizado para decorar, 

explicar y documentar, teniendo 
algo humano y célido por lo que 
siempre formara parte en el 
campo de la comunicacion 
visual o 
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La ilustracién en 
portadas de libros 

Las portadas de los libros suelen ser brillan- 
tes y llenas de vida con ilustraciones vigorosas. 
Para realizar una ilustracion para la portada de un 
libro debemos considerar que sea coherente con el 
tema y que se integre con el texto basico que 
indica el titulo y el autor. 
Para que esto suceda el disefiador y el ilustrador, 
deben haber leido el texto lo mas detenidamente 
posible, apreciar lo que intenta decir el autor y 
plasmarlo visualmente. 

Cuando presentamos los bocetos o ideas de 
la portada de un libro en reuniones numerosas, 
pueden surgir problemas. Por lo general estan 
prescntes cl director, los jefes de marketing y 
ventas, el jefe de produccidn y el equipo editorial. 
Esto ocasiona que surgan juicios precipitados 
porque cada persona tiene una vision diferente del 
libro. 

Es muy diferente una portada de libro para 
adultos que para nifios, porque el contenido es 
diferente. 
Se recomienda escoger un tipo de letra adecuado y 
un buen acomodo del texto en las paginas.
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Muchas veces el ilustrador 0 
disefiador puede generar 
ilustraciones muy bellas en el 
interior pero no logra crear una 
portada con una imagen igual 
de poderosa que sus paginas. 
Por eso muchos libros bien 
ilustrados para nifios tienen 
portadas poco creativas que no 
Maman la atencion. 

La ilustracién para nifios 
debe ser agradable y que les 
interese pero cuidando de que 
se dibujen situaciones 
comprensibles para cualquier 
nifio del mundo. 
Esto es porque muchos libros 
infantiles son traducidos a 
varios idiomas y algunos 

prevendidos para ediciones 
extranjeras. 

Los libros infantiles que 
se venden en series tienen sus 
portadas con una tipografia y 
estilo definidos para que el 
consumidor sepa que son parte 
de lo mismo. 
Toda la rotulacién debe hacerse 

con hojas superpuestas para 
facilitar la traduccion e 
impresion en otro lugar o 

  

El estilo en la 

ilustracién 

Nuestra eleccién de la 
ilustracion puede determinar o 
cambiar el aspecto de un 
proyecto, puede establecer o 
mantener una identidad. Por 
eso debemos decidir si su estilo 

dara un tono romantico, 

agresivo, serio, alegre, infantil, 
juvenil, femenino o varonil, etc. 

Las técnicas de 
representacién ayudaran a 
reforzar el estilo y enfoque de 
la ilustracién. Un ejemplo de 
esto es cuando se tienen 
estilos que son muy 
estilizados, con rasgos 
significativos, con texturas de 
puntos 0 rayas; otros tienen 
bien detalladas las 
caracteristicas de los 
elementos ya sea con 
profundidad o solamente en 
forma de plasta. Nuestro 

estilo dependera del tema, de las 
edades del consumidor pero 
principalmente del tipo de 
contenido a ilustrar. 
Los colores, la técnica utilizada, 

la saturacién o simplicidad de 
los elementos, ayudaran a que el 
mensaje se transmita de la 
mejor manera o 
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Ilustracién narrativa 

Se le llama ilustracion narrativa a Ja que narra una historia que 
puede servir de apoyo o puntuacién en un texto o formar parte inte- 
grante de una narracién en don- de las palabras son secunda- 
rias. Las ilustraciones son fa- mosas porque las narracio- 
nes cobran vida gracias a ella. Las ilustraciones 

          

   

        

    
   

  

para Alicia en el pais de las 
C maravillas y las de Beatriz 

“ Potler para los clasicos son 
oe buenos ejemplos de ilustracion 

narrativa @ 

Libros infautiles 

a) Cada afio son publi- 
cados miles de libros 

infantiles, algunos ilus- 
trados a todo color y 
con estilos diferentes. 

La principal diferen- 
cia de los libros 

& infantiles y los 
@ libros para adultos 

es la forma de 
aproximacién al 

114 

texto, el disefio y las ilustracio- 
nes a las que van dirigidas. 

Hay que considerar que no 
todos los nifios de la misma edad 
tienen el mismo grado de madu- 
rez y que no todos leen con la 
misma rapidez. 

Si un ilustrador quiere 
demostrar el tamajio del dinosau- 
rio mas grande del mundo y 
dibuja junto a é! un autobus, el 
nifio comprendera mejor el 
concepto de comparacién visual. 

Cuando los libros se 
traducen a otros idiomas jamas 
se incluyen palabras directamen- 
te en la ilustracién. Se dibuja 
siempre en negro sobre una 
cubierta para que se pueda 
cambiar por otro idioma. 
Se debe elegir el tipo de técnica 
de ilustracién que vaya de 
acuerdo al tema, al contexto y 
puede ser silueteado en un



  

— 

Se debe elegir el tipo de técnica de 

ilustracién que vaya de acuerdo al tema, 

al contexto.   115 

  
 



  

diagrama o una vifieta cémica. en que deben ilustrar historias que valgan la pena 
E] disefio y diagramacién general de la pagina contar. 
deben hacer que el lector siga un orden en la Muchas novelas infantiles estan ilustradas con 
lectura. Se pueden incluir ilustracio- dibujos lineales o lavados, como las     

  

    

nes que despierten el _ vale y @ My ilustraciones de Mervyn Peake para 
interés visual, que bo RT SDIR E,C Tne wii,” | Alicia en el pais de las maravillas . 
ayuden a tener un A we bn viEU AE Com ay 198 

bry       

          

   

   

   

‘gue MAGAT 
\ ritmo en la pagina, a 

destacar cuestiones en 
particular y ampliar ei 
texto. Hay que consi- 
derar que una imagen 
vale mas que mil pala- 
bras. 

. 

Libros comerciales 

y de texto 

Los libros infantiles se clasifican 
A vt : | en comerciales y de texto. 

2 noo * Los comerciales los podemos encon- 
‘ ' "+ trar en las tiendas son educativos 

’ ' porque los nifios deben aprender 
. algo de ellos y su contenido no 

Ls | depende de un programa. Los de 
texto también son educativos pero 
se diferencian de los libros comer- 

| ciales porque si siguen un progra- 
ma del contenido y su estilo esta 
definido en conjunto, incluyendo 

Un ilustrador tiene 
a su disposicién el color, 
la forma y el tamafio para 
hacer que se vean bien los 
detalles pequeiios. 

Muchas veces los 
ilustradores escriben e 

ilustran a la vez los libros 
infantiles. Algunos de ellos | sus portadas. Esto quiere decir que si se 
son John Lord, Raymond Briggs, Eric Carle, quiere introducir un libro nuevo de texto, tiene que 
Mitsumasa, Anna, Tony Ross y Charles Keeping. adaptarse a la imagen establecida © 
Escriben de diversos temas pero todos coinciden 
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Libros novedosos 

Los primeros libros novedosos los hizo Robert Sayer en Lon- 
dres en 1760. Eran libros muy creativos con lengiietas que después 
llamaron "arlequinadas" porque aparecian en ellos personajes de 

  

  

  

pantomimaa. Los libros con 
partes méviles aparecieron en la 
década de 1850 pero en la actua- 
lidad se producen pocos libros 

\ we bye tt _ de este tipo debido a su alto 

woe . mo, x costo de produccién. La mayo- 

" voy rN ON ria de los libros novedosos se 

“ey . Lym MS ay hacen en paises donde los 

\ ~ yee, costos de mano de obra son 

RS . ‘ a , pocos, como en América del 

    

Sur y el sudeste Asiatico. Inclu- 
yen desde chips electrénicos 
que tocan musica cuando se 
abren las paginas, hasta comple- 
jos troquelados en relieve. Si se 

ae Fe ™ quiere poner a prueba el con- 
Ne : cepto del libro se realiza un 

‘ ey eet eee “ee ejemplar de muestra, antes de 

. i Pee uw ris WE ae TN ‘5 hacer las ilustraciones o 
eS Fe —T prnds © 
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Jey "El dibujo deta 
o sy izquierda muestra 

VOX la ténica del 
aerégrafo 

Tlustracién hecha Técnicas de ilustracién 

con diversas 

técnicas Existen diversas técnicas 
de ilustracién que algunas 
personas mezclan para conse- 
guir resultados especiales. 

4er6prafo 

Este medio tiene la caractcristica de producir 
. una precisién visual casi fotografica. 

EI aerégrafo cuenta con una entrada de aire ali- 
mentada por un compresor eléctrico y unos instru- 
mentos de alta presién. 
Se utiliza en la ilustracién para dar un efecto 

pulido y reluciente, debido a que es capaz de 
producir lineas muy finas, tonos graduales y zonas 
de color plano y homogéneo. Para trabajar con el 
aerdégrafo se necesita tener mucha habilidad y 
cuidado.



Acuarelas 

La acuarela es un pigmen- 
to molido que se une con una 
goma arabiga para después 
disolverla con agua. 
Su principal caracteristica es su 
transparencia y si el papel es 
blanco se puede aprovechar para 
aclarar los tonos y proporcionar 
puntos de realce. Los colores 
son presentados en forma liqui- 
da, en pastillas secas, cuencos 

semihimedos y en tubos 0 
frascos. 
El disefiador grdfico utiliza las 
acuarelas cuando quiere dar una 
sensaci6én abierta y ligera pero 
no se utiliza para trabajos de 
gran detalle. 

Gouche 

E] gouche es una pintura 
opaca a base de agua preparada 
con pigmentos molidos unidos 
con goma arabiga y con pig- 
mento blanco. 

  

El gouche da una apariencia limpia y es 

de facil reproduccién. 

Este elemento le da menor 
luminosidad que las acuarelas 
con la ventaja de que se pueden 
corregir algunos detalles sin que 
se note, da un resultado limpio y 
se puede reproducir muy bien. 
La pintura permite que el artista 
cubra grandes areas planas de 
color en una forma que es dificil 
para el dleo y las pinturas 
acrilicas. 

Acrilico 

Todo pigmento que se una 
con una resina sintética se lama 
acrilico. Se puede diluir con 
agua y se seca rapidamente para 
después hacerse impermeable. 
Al igual que el gouche se puede 
volver a pintar sin afectar los 
colores que hay debajo. 
El acrilico puede conseguir el 
grado de transparencia que se 
desee y como se parece al dleo 
resulta mas comodo para el 
trabajo del artista. 
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Carboncillo 

El carboncillo es la forma mas corriente del 
carbén que consiste en palitos de varios grados y 
tamafios. Los hay de sauce y de vid y se utilizan 
para dibujos de linea y de tono y a gran escala. 
Refleja la granulacién de la superficie y tiene la 
ventaja de que se pueden corregir los errores 
facilmente. La desventaja es que es sucio de 
manejar y los trazos pueden borrarse accidental- 
mente por lo que hay que fijarlo. 
EI carboncillo origina una imagen negra, mate y 
poderosa. Puede obtener contrastes de luces y 
sombras y si se difuminan los contornos puede 
crear un estilo ligero y delicado o 

Lépiz 

La técnica del lapiz es muy expresiva segtin 
la presién y velocidad de la mano que traza el 
dibujo y el grado de dureza del lapiz. Tiene la 
ventaja de que se pueden crear efectos frotando, 
sombreando o rayando , también se pueden hacer 
puntos 0 trazos cortos. 

Existen tres tipos de lapices que dejan marcas 

Este dibujo muestra la técnica de 

carboncillo.



“artistico" a los proyectos. 
Consiste en pegar recortes que 
causan efectos graficos y espec- 
taculares y cuando se hace una 
reduccién, se mantienen bien 

~~ los detalles pequefios. 
[sa recortes se pueden producir 

! 

diferentes en los dibujos: el 
lapiz de grafito deja marcas 
grises y brillantes, el lapiz de 
carbén hace marcas negras y 
mates y el conté hace marcas 
iguales que el lapiz de carbén 
pero con apariencia grasosa. 
Se pueden lograr efectos de 
solidez o angulosidad y efectos 
casi fotograficos con ayuda de 
los lapices de colores con 
gamas muy extensas o 

   

  

usando peliculas coloreadas y 
sacar diapositivas tanto de los 
"collages" como de los recor- 
teso a

 

  

Ilustracion por computadora 
Grabado 

Observamos ahora como 
la tecnologia sigue avanzando, 
dandole un fuerte impulso a la 
ilustracién por computadora. 
Ha tenido gran aceptacién y 
utilidad en el mundo de la 
comunicacion grafica. 

Aqui se aplica la tinta 
sobre una superficie de caucho 
que ha sido rascada hasta dejar 
una imagen de lineas en negro. 
La pintura se puede aplicar y 
raspar y utilizar tintas transpa- 

  

rentes para colorear las zonas en Esto es porque brinda la 
blanco. Dibujo con la técnica del collage oportunidad de crear efectos 

Muchos de los cartones de similares a las ilustraciones 
grabado por raspado no tienen Collage y recortes hechas manualmente, como el 

la superficie separable, por lo leo, acrilico y collage, en poco 
que se usan transparentes para El collage es usado muy a tiempo y con excelente 
captar el trabajo por escaner o menudo para dar un aspecto calidad o 
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Plame y tinta 

La técnica de pluma y tinta 
se considera una de las mas 
tradicionales. Crea un estilo 
libre y suelto con lineas fuertes, 
oscuras y lavados de tinta 
diluida. 
Se pueden combinar lineas 
rapidas e incisivas, con lavados 
que crean una sensacién de 
accién y emocién. También se 
pueden utilizar varias plumas 
entre las que se incluyen las de 

Estas fotos muestan la técnica de 

plurma y tinta. 

cafia, las plumillas, las plumas 

fuente, los boligrafos, los 
rotuladores y los rotring. 
La tinta que se utiliza es la tinta 
china que se presenta con varios 
colores. 

La mayoria de las técnicas 
de pluma derivan de la linea y el 
punto ayudando de esta manera 
a desarrollar un sin fin de 
texturas o



EI pastel Esta foto muestra ao" Es una técnica 
el efecto dela 7 - muy flexible porque 

Los lapices de pastel estan _—técnica al pastel. i tarda en secarse y se 

hechos con pigmentos en polvo ee ‘ i e4 pueden hacer cambios 
unidos con goma 0 resina para ; se o si hace falta se 

  

     

  

evitar que se deshagan. Se 
recomienda utilizarlos modera- 
damente par evitar que se 
emplasten y se pueden mezclar 
varios tonos con el dedo. Ya 
finalizado el trabajo hay que 
aplicarle un fijador cuidando ‘ 
de no acercarlo demasiado | / a se . 4 | do secar primero 

para evitar que corran gotas); 4 o . ‘ cada capa antes de 

porel papel. Latécnicadel | : . me YY pintar la otra. 
pastel se utiliza en ilustracio- 

| puede quitar la pintu- 
+4 ra desde el fondo. 

ig | Se utilizan dos técni- 
* "| cas para pintar dleo. 

‘| La primera es me- 

| diante la superposi- 
cién de capas, dejan- 

  

nes suaves e irreales. No es En la segunda 

un medio para dibujar peque- técnica se maneja 

fios detalles por lo que es la pintura directa 

preferible trabajar esta técnica‘ 
en formatos grandes. 

donde se utiliza un 
color opaco para 
completar la pintura 
en una sola sesién. 
Se pueden aplicar 
sobre papel o lienzo 
y no hace falta 
fijarlos o 

Oleo 

La pintura del dleo es 
preparada con pigmentos 
mezclados con aceite de linaza o 
amapola. 
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La caricatura 

La caricatura es impor- 
tante porque puede transmitir 
mensajes de manera clara, 
sencilla y divertida. 
Para el disefiador grafico ha 
sido de gran utilidad porque 
causa en el espectador una 
buena impresién y envia un 
mensaje positivo, amable y 
divertido. 

a 5 
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Actualmente se utiliza en histo- 
rietas, libros infantiles, anuncios 
de prensa, volantes, folletos, 
manuales, envases y embalajes, 
logotipos, catdlogos y en innu- 
merables aplicaciones 
promocionales, publicitarias y 
decorativas o 

Creacién de personajes de 
caricatura 

Cuando se disefia un 
personaje de caricatura se toma 
en cuenta la edad, cl sexo, 

ocupacién, si es bueno o malo. 

 



Se debe tener 
una idea clara 
del contexto y 
fijarnos en 
sus caracteris- 
ticas fisicas y 

psicoldgicas; si es alto, chapa- 
ITO, guapo o feo, serio o simpa- 
tico. 
Después de dibujar el cuerpo 
sigue la cara, los ojos, la boca, 
la nariz, el pelo, las orejas y el 
cuello. Debemos poner especial 
cuidado en su expresién corpo- 
ral para que se vea con 
movimiento, dibuja- 
do con lineas curvas 
para proyectar 
dinamismo y las 
manos siempre a 
deben estar haciendo 
algo. No debemos SS 
olvidarnos de la ropa del perso- 
naje, la cual debe estar basado 
en su ocupacién, su edad, su 
nivel econdémico y social para 
proyectar el mensaje que se 
desea o 

  

   

  
125        



  126 

Disefio y produccién 
de un libro 

Para comenzar con el 
disefio de un libro el texto 
deberd estar completo, escrito de 
forma limpia, a maquina y con 
todas las imagenes que se pre- 
tenden incluir sefialadas clara- 
mente. 

Fs conveniente reunit 
informacién sobre mercadotec- 
nia que nos diga a quién va 
dirigido el libro y los aspectos 
socio-econémicos. Esto nos 
puede dar ideas del disefio dc la 
portada, de su formato y del 
precio del libro. 
También es importante conocer 
sobre la produccién y el estilo de 
encuadernacion, si sera de pasta 
dura o blanda, el numero de 

paginas, el método de impresién, 

los colores que se deben usar, la 

distribucién de colores, cudntas 
fotografias e ilustraciones nos 
permite el presupuesto y en 
general cuanto dinero hay dispo-



nible para el trabajo. 
Otro aspecto a considerar es el 
calendario que incluye la fecha 
de entrega a las librerias, dispo- 
nibilidad ante el publico, las 
fechas de impresi6n, y el trans- 
porte a los almacenes o 

Maquetacion 

Los libros son leidos a 
poca distancia por lo que se 
elige cuidadosamente el cuerpo 
del texto y el tamafio de las 
ilustraciones que se acomodan 

de manera legible a la vista 
del lector. Para lograr esto, 

el disefiador grafico se 
auxilia de una reticula o 
marco para trabajo tipografi- 
co que sirve para acomodar 
una variedad de cambios de 
diagramacién y medidas de 
tipos. Pero no solamente se 
acomoda la tipografia sino 
también las ilustraciones que 
deben ir bien acomodadas en 
la pagina. 

Cuando se trata sola- 
mente de tipografia se deter- 

minan los tipos de encabeza- 
miento y se encuentra la mejor 

opcién para resaltar el texto. 
Esto se logra usando capitula- 

res, cambiando el tipo de letra, 

el] tamafio, la separacion entre 
lineas o cuando se combinan 
todos estos aspectos. 
También influye el numero de 

lineas, por paginas y depende 
del tamafio de los tipos y enca- 

bezados. 
Si se tienen ilustraciones, 

conviene que éstas aparezcan lo 
mas cercanas al texto y que se 
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Pegado de maqueta 
1 Se marcan las lineas y 
posiciones sobre un carton, 
come en una pavta.   

2. Conmene recortar la 
upogratia en rectingulos 
para que asi resulte mas 
faci alinearlos 
correctamente. 

3. Se utiliza un adhesivo 
especial en spray que 
permite alterar las 
pOSiciones s* eS Necesaro. 

4. Eh texto debe estar 
alineado paraletamente 
Para esto $@ usa una regta 
en T 0 un tablero de 
movimiento paralelo.   
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1. Calque el formato de la 
doble pagina en el calco 
superior.   2. Haga unos cuantos 

bosquejos de la maqueta a 
tamafio reducido. aparte. 

3. Calque los titulos e 
ilustraciones en otro papel 

  

4, Vuelva a calcar la pagina y 
distribuya los titulos e 
ilustraciones, 

  

relacionen con él, con la 
finalidad de que el lector tenga 
una comprensién mayor. 
Cuando ya se tiene el proyecto 
en mente se procede a Ia reali- 
zacion de un dummy o maqueta. 
En ella se muestra la forma del 
libro, su extensién, densidad y 
ritmo de trabajo. Se aprecian ya 
los tamafios de las ilustraciones, 
la tipografia y se incluyen al 
final las notas del estilo edito- 
rial y disefio segtin ocurran o 
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Trazados y pautes 

Al hablar de trazados y 
pautas nos referimos a la ma- 
queta disefiada a doble pagina 
que tiene la finalidad de dismi- 
nuir los errores que habria si se 
disefiara individualmente. 
Esta maqueta muestra el nume- 
ro maximo de lineas por colum- 
na, la zona de texto y de ilustra- 
ciones, posicién de encabeza- 
dos, folios, etc. 

  
Cuando se realiza una coleccién 
o serie de libros se crea un 
formato de reticula comtn en 
todos los ejemplares para que se 
unifiquen. 
Hay que considerar que para 
lograr un resultado satisfactorio 
en todo proyecto es conveniente 
realizar un estudio profundo de 
lo que se quiere transmitir al 
publico o



El original mecanico de 
impresion 

Se le llama original 
mecanico de impresion a la 
forma en la que el disefiador 
presenta un proyecto para que 
se pueda imprimir. 
Esto es importante porque un 
disefio bien logrado y con gran 
belleza puede hecharse a perder 

con un mal original mecanico. 
Estos originales son en negro 
sobre blanco porque otro color 
puede causar una baja en la 
calidad del resultado final. 
De ahi se obtendran los negati- 
vos y positivos que se necesiten 
para su reproduccién junto con 
las marcas de registro de corte. 
Si los elementos de disefio en 
un original tienen diferentes 

colores pero no se tocan, apare- 
ceran juntas en una superficie 
del original aunque se impriman 
en planchas separadas. Pero si 
los colores se tocan, entonces 

deberan separarse en el original 
porque de lo contrario no se 
puede imprimir. Por ultimo, se 
marcaran los colores en un 
papel transparente llamado 
camisa o 

  

  

      

  

oe     

    

      
  

5. Calque meticulosamente 
todos los textos breves de 
importancia.   6. Calque en la pagina, ya en 7. Represente el texto con 

su sitio, el titulo y la 
introduccién. 

lineas y calque los 
subencabezamientos. 

8. Seriale con recuadros de 
tamafo adecuado la posicién de 
las ilustraciones,   
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El offset 

Técnicas de impresién 

El offset 

Cuando tenemos nuestro 
disefio del libro bien definido y 
queremos imprimirlo , se consi- 
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deraran aspectos como el nume- 
ro de ejemplares, el presupuesto 
con que se cuenta, la fecha 
limite de entrega y la calidad 

Por lo general el offset es el 
método mas comun para la 

impresién de libros y fué inven- 
tado por un aleman Ilamado 
Alos Senefelder. 
Es un proceso planografico en 
donde la zona a imprimir recibe 
la tinta, mientras que las zonas 
no correspondientes a la imagen 
la rechazan. La superficie de 
impresidn se pasa por los rodi- 
llos cargados de agua que 
humedecen las zonas sin ima- 
gen. A! pasar por los rodillos se 
deposita la tinta sobre las zonas 
con imagen porque fo demas de 
la plancha no acepta la tinta, ya 
que se encuentra himedo. 
Después se junta el cilindro que 
Heva la plancha con un cilindro 
formado de goma. 
La imagen se plasma en el papel 
porque la tinta deja una impre- 
sién en la goma pero el papel 
nunca se toca con la plancha. 

Este método tiene la 
desventaja de que el cartén 
grueso y el metalizado no son 
los adecuados para utilizarse en



este sistema. 
Ademas para realizar cualquier 
cambio es necesario repetir la 
plancha litografica. 

Sin embargo tiene la ventaja de 
ser un método adecuado para 
tiradas de gran velocidad, 
teniendo buena calidad con un 
papel no muy fino. Por ultimo, 
hace que la conservacién y 

durabilidad de los negativos sea 
mayor que la de plomo tipogra- 

fico. 

Gracias a esto, el offset se 

utiliza en muchas aplicaciones 

como la reimpresion de texto, la 

tirada de exposicién multiple, 

trabajos de publicidad, envases, 
catalogos, libros y revistas a 
varias tintas o 

Proceso de impresién del huecograbado 
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El huecograbado 

E\ huecograbado consiste 
en grabar una imagen en un 
patron con pequefias celdas 
sobre una placa cilindrica de 
cobre. 

Las placas pueden ser de 
diferente tamafio y profundidad 
donde se estanca la tinta, por lo 
que si son mas profundas, 
mayor sera la densidad de 
entintado. 

Tiene un costo alto pero la 
principal ventaja de este método 
es que se pueden reproducir 
fotografias y pinturas con alta 
fidelidad, tanto en un color 
como en varios y con grandes 
tirajes (minimo 100,000). 

Es por esto que el 
huecograbado se utiliza en la 
impresion de revistas, catalogos, 
libros, folletos de alta calidad, 

ilustraciones de obras de arte, 

envases y envolturas o 
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Cuatricromia 

La cuatricromia se utiliza 
cuando se reproducen fotogra- 
fias o imagenes a cuatro colores 
que son el amarillo, cyan, 

magenta y negro. Se separan 
cuatro placas de cada color que 

cuando se juntan para la impre- 
sién, crean el tono deseado. 
Mediante un proceso llamado 
fotomecanica 0 con un scanner, 

se hace una seleccién de color 
para separar el original en 
cuatro partes y poder hacer las 
placas de cada color o 

    

  

La cuatricromia 

se utiliza cuando 
se reproducen 

Sotografias o 

imdgenes a 

cuatro colores. 
 



El papel 

Para que nuestro disefio 
quede tal y como lo queremos, 
el papel se elige tomando en 
cuenta su costo, el procedimien- 
to de impresién, la utilizacion 
de grabados tramados, las 
ilustraciones, texturas, los 

colores de impresién, etc. 
También es recomendable 
conocer las diferentes clases de 
papel que presentamos a 
continuacion: 
1.- Alisado.- se utiliza para 
prensa, es aspero, rugoso y 
no se recomienda para imprimir 
letras con detalles muy finos. 
2.- Satinado.- sirve para impri- 
mir toda clase de trabajos, 

paqueterias y envases. Es 
alisado pero planchado y satina- 
do por la maquina. 
3.-Estucado- este papel sirve 
para la impresién de tramas 
muy finas. Esta recubierto con 

una capa de finas particulas 
minerales que tapan la 

porosidad y rugosidad del 
soporte. 

Aparte de conocer las 

clases de papel es conveniente 
conocer su clasificacién de 
acuerdo a su realizacién. Si esta 
hecho a mano presenta cuatro 
bordes dispersos 0 con bardas. 
Si esté hecho con molde tiene 
dos bordes disparejos y dos 
lisos. Y si esta hecho a maquina 
no tiene bordes disparejos en 
ninguno de sus cuatro lados o 

Tamafios del papel 

Antes los tamafios se 

calculaban de tal manera que 

cada uno fuera resultado de la 

division en dos partes del tama- 
fio inmediato superior. Los 
tamafios equivalen 
geométricamente porque en 

todos se utiliza una diagonal. 

Es importante considerar que 

los tamafios en serie "A" se 
refieren al pliego guillotinado y 
los papeles sin guillotinar se 
Haman "RA" o 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ISO, serie A (sin guillotinar) 

AO B41 x 1189 — 33,1x46,8 | Ad 52 x74 15 xl 

| _ (pulgadas) Ald 26 x 37 1x 1,5 

Al 594 x 841 23,4x33,1 | RAO  860x1120 344x448 

AQ 420 x 594 165x234 | RAI 610x860 244 x34,4 

AA 210x297 «83 x417 | RA2 430 x610 17,2 x244 
AS. —*148x210—«5,8x 8,36 
AG TOS x 148 Gix5,8 
Al Fax 105 29x41 
AB 32x74 21x29   
  

  

133      



    

Acabados 

cee NK 
Los acabados son ~y OSA 8, 

~ a 
N las operaciones que se Se 

le hacen a la impresién 
ya terminada, algunas 
de ellas son: 

Perfilado: 

es el recorte de formas 
complejas hechas con 
una cuchilla metalica. 

Encoledo: 
es e] montaje con cola 
de varias piezas como 
la fijacion de un soporte 
por la parte trasera de 
un cartel.   Montaje: 
es la fijacion del papel a 
un soporte firme hecho 
de madera o de plastico. 

Plastificado: 
aqui se protege la superficie impresa con una 
pelicula transparente y brillante de plastico. 
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Barnizado: 
se logra aplicando una 
sustancia liquida transpa- 
rente a la superficie impre- 
sa. 

Realce: 
es una elevacion de la 
imagen impresa que puede 
ir sin imprimir. 

Relieve: 
el relieve es una impresién 
de una imagen en la super- 
ficie con un molde caliente 
que se prepara a partir de 
un arte final. 

Metalizado: 
es la aplicacién de una 
matriz caliente en la super- 
ficie impresa que deposita 
una lamina metalica. 

Redondeamiento de cantos: 
se realiza con un cincel de filo curvo durante el 
perfilado y se utiliza con fines decorativos o
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Conclusitones 

Actualmente vivimos en 
un mundo donde somos bom- 
bardeados por la publicidad y la 
informacién. 
Si una publicacién no es agra- 
dable e impactante, sera dificil 
que el ptblico quiera adquirirla. 
Sobre todo en temas como la 
historia, que a poca gente le 
llama la atencién por la forma 
tan rigida como se presenta. 
En especial a los nifios que la 
han conocido con infinidad de 
fechas, nombres y con palabras 

dificiles para su comprensién. 

Actualmente los libros 
que hablan de la historia de 
Uruapan presentan deficiencias 
en su disefio editorial, escasez 

de imagenes y en general se 
dirigen mas a un publico adulto. 
Ademas, no existe un libro con 

esta historia que esté dirigido a 
nifios, ni siquiera una parte de 
ella. Sdlo se les da a conocer la 
historia de Michoacan en las 
escuelas primarias. Es un 

lastima saber que los nifios 
uruapenses saben muy poco o 
nada sobre el pasado de su 
ciudad. 

La publicacién que habla- 
ra de la fundacién de Uruapan 
dirigida a nifios, debera tener 
ciertas caracteristicas para ser 
viable. Ademas, debe estar 

fundamentada en la investiga- 
cién de esta primera parte. 
Se necesita saber cémo era en 
aquella época la flora, la fauna, 
las casas, cémo se vestian, etc. 

Esto con la finalidad de recrear 
el pasado lo mas acertadamente 
posible. También al conocer el 
comportamiento y psicologia de 
los nifios a los que va dirigida la 
publicacién, ayudaré a transmi- 
tirles la informacién de acuerdo 
a su percepcién del mundo. 
Asi mismo, nos auxiliaremos de 

elementos del disefio editorial 
como la eleccién de tipografias 
y el uso de las reticulas para 
lograr una buena composicion y 

distribucién de los elementos. 

La ilustracién es otro 
recurso que funcién para dar a 
conocer Ja historia y al igual que 
el uso del color para llamar y 
retener la atencién de los nifios. 
La informacién que contenga la 
publicacion sera breve y se 
buscara lo mas interesante e 
importante con una redaccién 
apropiada para su edad. 
Para lograr que el nifio se intere- 
se en el libro, la portada juega 
un papel clave. Debera expre- 
sar el contenido, ser llamativa y 
reflejar el tema. 

Es asi como nos damos 
cuenta que es imprescindible 
tener una buena investigacién 
sobre nuestro proyecto, para 
poder llegar a la solucién co- 
rrecta. Tomando en cuenta que 
el Disefio Grafico sea de gran 
ayuda para la transmisi6n de 
mensajes y ayudar a lograr los 
objetivos de forma acertada o 

137 
         



 
 

 
 

13  



 
 

 



Introduccion 

Los seres humanos nece- 
sitamos conocer nuestras raices 
para tener nuestra propia identi- 
dad, sentir amor por nuestra 

ciudad, saber que somos parte 
de algo y comprender nuestro 
presente. 

Es muy gratificante saber que 
en México, en especial los 

michoacanos, tenemos una 

cultura rica en tradiciones a 

diferencia de otros paises. 
Por esto, debemos de darle 

realce a todo lo bello que posee- 
mos, y sobre todo difundirlo. 

El objetivo de este pro- 
yecto, es dar a conocer a los 
nifios de Uruapan la historia de 
la fundacion de esta ciudad, de 

una manera divertida y diferente 
a como se les ha presentado en 
las escuelas. 
Para lograr este objetivo se hizo 
un libro ilustrado, con caricatu- 

ra, donde se narran estos acon- 

tecimientos a manera de cuento. 

Tiene colores vivos, llamativos, 

  

que se lograron con la técnica 
de ilustracién llamada acrilico. 
Ademas, el lenguaje utilizado 
esta dirigido a nifios, ya que 
tiene palabras de facil compren- 
sién. 

Cada parte del libro fué 
realizada en base a la investiga- 
cién anterior, con ayuda del 
disefio editorial, del Disefio 

Grafico y su metodologia y de 
aspectos pedagogicos. 

E] libro debera 
promocionarse en las librerias 
de la ciudad de Uruapan, puesto 

que debera de ser capaz de 
competir con los demas libros 
existentes en el mercado o 
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Papel 
y formato 

Para la impresion del libro 
“Una visita al pasado de Urua- 
pan”, se decidio utilizar el papel 
couché de 100 grm. Esto es 
porque tiene la ventaja de ser un 
papel brillante que refuerza el 
sentido magico del cuento, 
soporta el paso del tiempo, se 
encuentra en pliegos grandes, 
admite y realza los colores, 
tiene buena resistencia al uso de 
los nifios y da un aspecto 
elegante. 

El tamafio del pliego de 
papel couché es de 70cm. x 
95cem., el cual esta subidividido 

horizontalmente en tres partes y 
verticalmente en dos. 
En total resultan 6 hojas de un 
pliego y considerando que se 
imprimen las dos caras, 
nos dan por resultado 12 pagi- 
nas. El libro en total necesita 3 
pliegos para su impresion. 

  

      

La medida real sera de 
23.8cm x 30.4cm, ya tomando 
en cuenta el papel que se pierde 
en la imposicion y en el refile. 
El formato del libro es grande, 
porque de acuerdo a la investi- 

  

  

  

30.4cm gacion realizada, un nifio de 7 a 
10 afios prefiere los libros gran- 
des y puede sostenerlo mejor si 
es vertical o 

—23.86m— 

La medida real 70cm 
serd de 23.8cm x 
30.4cm. 

390¢m 

En total deun 

pliego de cartuli- 
na couché, nos da 

por resultado 12   
                    

paginas. 
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Tipografia para cuerpo 
de texto 

Se decidié colocar el 
texto en pergaminos maltrata- 
dos por el tiempo, para sepa- 
rarlo de las ilustraciones y para 
reforzar la idea de antigtiedad. 

La familia tipografica 
elegida para el cuerpo del 
texto, se llama Lucida Sans 

Unicode. Esta aplicada a 13 
puntos, con interlineado de 

ta. 

él. 
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(13,5), porque los nifios de 

siete a diez afios, prefieren las 

letras grandes por ser mas 
legibles que las pequefias. 
La letra "a", de la tipografia 
utilizada en el texto del libro, se 

eligié para que no se confundie- 
ra con la letra "o, como sucede 

con esta otra (a). 
EI texto se decidié que fuera 
pequefio, porque cuando un 
cuento es demasiado largo, los 
nifios se aburren y no terminan 

de leerlo o 

wus beso 0S Corrieron en buscace marcha, Cuance dg rene: 

oyeron unos gritos y el Ilasito de unas personas. ‘ 
Se escondieron detras de un arboi y vieron a unos sefores moriia~ 
dos en cabailos, que golpeaban y torturaban a los pobres 
tarascos. Tzintzin, zquiénes son esos malvados ?, Pregunto Perli- 

Ya no aguanto ver esto, replicé Miguel, estoy muy incémodo. 
', + Mejor vamonos de aqui !. 

  

  

Mientras platicaban, 
paso un perrito muy 

juguetén. 
Lucida Sans Unicode 

Fitentras platicabany, 

pasé in perrito muy 

JusMecdme 

Gil] Sans 

Mientras platicaban, 
pasé un perrito muy 

jugueton. 
Avant Garde   
  

{ En la parte de 
‘ arriba se mues- 

| tran las diversas 
opciones de 
tipografia, para el 

cuerpo de texto. 

Son los espafioles y su jefe es Nufio de Guzman. Es el barbén que “| 

tiene el latigo. Todos los que vivimos aqui estamos huyendo de 
Se decidié colocar 

vA el texto en 

? pergaminos 

a i antigiios, para 

oo separarlo de las 
~ ilustraciones. 

 



Reticula 

Se disefid una reticula 
para lograr un acomodo adecua- 
do del texto en las paginas. 
Esta reticula puede manejarse a 
una, dos, tres y seis columnas. 

La separacién entre columnas es 
de 4mm. Los margenes son de 
lcm. de los lados y 2cm. en la 
parte inferior o 

Esta reticula 

puede manejarse 

auna, dos, tres y 

seis columnas. 

Disefio de portada y 
contraportada. 

Para lograr que el consu- 
midor se acerque a hojear un 
libro, es importante que la 
portada cause el impacto sufi- 
ciente y sea diferente a las 
demas. Debe dara 
conocer rapida- 
mente una idea de 

A la derecha, se 

muestra la primer 

opcion de diseiio 

de portada 

  

  

  

                                            
      
      
  

  

lo que encontraran en el interior 

del libro. 
Para lograr este objetivo, 

se elaboraron varias propuestas 
de portada y se eligié la mejor. 
En la primera opcién, se dibujé 
a los nifios del futuro abriendo 
el libro que los hizo viajar al 

  

        

       

  

visita al, | 
(Uj Masade ce 

PUGPAM 

Quabelte Crreya| 
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pasado, para mostrar que es 
un cuento magico y diverti- 
do. Se dibujé un marco con 
vegetacion y el titulo se 
colocé en la parte inferior 
derecha. Esta idea se 
descarté, porque el marco 
daba la idea de selva. 

En la segunda 
propuesta tenemos 

abrazados a los nifios del 
futuro y al nifio indigena. 
Estan en un paisaje de 
Uruapan antiguo, con el rio 
Cupatitzio enfrente. El 
titulo se hizo mas grande 
para que resaltara mas y los 
personajes saludan al espec- 
tador alegremente 

Finalmente se eligié 
la tercera opcién. Donde se 
decidié que una sola ilustra- 
cién abarque la portada y 
contraportada, los colores 

son llamativos para lograr 
el impacto deseado. 
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U) Paseo de 
PUGIDEh 
AnabeRe Arreyo 

     



  

  

     
    

viet all 
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ye 
Cinabelle Arroyo    

    

  

Este es el boceto 
de la opcién 

definitiva. 

Los personajes principales y 
secundarios, se dibujaron en 
una posicion amigable y con 
rostros sonrientes; excepto el 
espafiol Nufio de Guzman ya 
que es un personaje malo en la 
historia. 
E] nifio tarasco y el nifio del 
futuro, estan en una posicién de 

que van a descubrir algo y el 
diablo saluda con la mano. 

Fray Juan de San Miguel 
se colocé al centro y en primer 
plano, porque él es de gran 
importancia dentro de la 
historia. 
Ademiés se dibujaron aspectos 
caracteristicos de Uruapan 
como lo es el clima extremoso; 

algunas veces el sol intenso y 
otras veces lluvias abundantes. 
La nifia del futuro llamada 
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Perlita, trae en la mano una 

jicara, ya que es una de las 
artesanias tradicionales de 

Uruapan. Ademas, recordemos 

que a esta ciudad, le decian en 

la antigtiedad Urani, que signifi- 

ca "jicara" o 

        

     

     

ane 

una 
Visita at 
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Pasade de 

A la 

derecha, Perlita 

trae una jicara 

en la mano, ya 

que es una 
artesania 

tradicional de 

Uruapan, 

  

    

   



Titulo del libro -Un viaje al pasado 0% -Una visita al pasado 
-Uruapan y el libro de Uruapan. 5% 

Para escoger el nombre magico 1% -Las aventuras de 
del titulo se tenian las siguientes -Descubriendo el pasado de Perlita y Miguel 
opciones: Uruapan. 1% — enel Uruapan antiguo 3% 
  

i or Se] 

Wisifta ot 
esado de 

   
Anabelle Arroyo 

Abajo se muestra 

fa primer opcién 

de acomodo en el 

titulo.       
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A la derecha se 
muestra la tercer 
opcién y la 
definitiva, 
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Se realizé una encuesta 
con diez nifios de siete a diez 
afios y prefirieron la ultima 
opcién. 

La tipografia utilizada para 
el titulo es de la familia Futura 
XBLK en altas y bajas, con un 
tamafio de 126 puntos, sin 
patines. Se eligié asi para dar 
una idea de actualidad y para 
hacer un contraste con la tipo- 
grafia del nombre de la autora. 
Esta ultima se eligié con la 
familia tipografica Hamada 
Bodoni BdBt con un tamafio de 
70 puntos, cursiva, con patines 
para representar antigiledad. 

En cuanto al acomodo de 
las palabras que conforman el 
titulo, se colocaron primero 
todas centradas, posteriormente 
se colocaron con la curvatura 
del pergamino, y la tercera 
opcién y la definitiva fué de 
derecha a izquierda, para dar una 
idea de retroceso.



El pergamino donde se encuen- 
tra el titulo se dibujé maltratado 
de los bordes, con tonos cafés, 

para crear una uniformidad con 
el texto del interior del libro. 
El titulo y el borde del pergami- 
no, sera impreso con una tinta 
metalica, brillante, para crear 
una sensacién de magia que 
atraera a los nifios o 

A la derecha se 
muestra la tercer 

opcion y la 

definitiva. 
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Creacion de 
personajes 
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Todos los 

personajes se 

dibujaron en base 

a figuras 

geomldtricas, para 

después 

detattarse. 

Tienen una lina 

de movimiento, 

para evitar que se   

  

  
  vean rigidos, 

En diversos disefios 
infantiles, se utilizan personajes 
de caricatura para que el nifio se 
identifique con ellos. 
Esto es porque los dos pertene- 
cen a un mismo mundo de 
fantasia. Por esta razon, se 

aplicé la caricatura en el libro. 

Todos los personajes del 
cuento, se dibujaron en base a 
figuras geométricas, para des- 
pués detallarse. 
Tienen una linea de movimiento 
para evitar que se vean rigidos y 
sus manos siempre estan 
haciendo algo.



Los siguientes ejemplos, 
muestran el proceso completo 
que se siguié en la creacién de 
los personajes principales y 
secundarios. Cada uno de 
ellos, se gird de frente, de perfil, 

tres cuartos y de espaldas. 
Ademas, se dibujaron diversas 
expresiones del rostro de cada 
personaje, para posteriormente 
escoger la mas apropiada. 
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La nifia del futuro 
llamada Perlita, tiene 
ocho afios, es 

tierna, jugueto- 
na, inquieta, 
simpatica, 
alegre, curiosa, 

amigable, 
observadora y 
sensible a lo 
que le rodea. 
Es de 

clase 
media por 
lo que usa 
ropa y 
zapatos 
sencillos. 
La nifia lleva 
un reloj en la 
mano, el cual 

marca aun mas la 
época moderna. De 
esta manera los 
personajes sabran 
distinguir a los nifios 
del pasado y los del 
futuro. 

   



EI nifio del futuro llamado 
Miguel, tiene diez afios, es 
inquieto, simpatico, es de clase 
media. El refleja con su ropa, y 
su peinado la época moderna. 
A la derecha se muestra el 
personaje de Miguel en dibujo Teintuin, es un 
de linea. nifio de diez afios 

de edad, de clase 

baja, amistoso 

pero un poco 

timido, 

   

  

    
   

    

    

   
Tzintzun, es un nifio de diez 

El nifto del futuro afios de edad, de clase baja, es 
llamado Miguel, amistoso, pero un poco timido y we 

tiene diez ahos, «Ss —_ pasivo. Est vestido con tapa- va 
Ly SEN PE rrabo de manta, tiene huaraches, co y es de clase o_ 
media. usa el cabello largo y se dibuja- 

ron las pulseras y adornos, tal y 
como las traian los tarascos.   
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Esto es importante, por- 
que cada expresion del 
rostro y posicién del cuerpo 
de los personajes, debe de 

ir de acuerdo a lo que se 
esta diciendo y a la accién 
que realiza. Cada perso- 

naje fué creado, en 
base a su contexto 
social, vestimenta, 

nivel socio econé- 
mico, época, rasgos 

fisicos, edad, ocupa- 
cién, sexo y aspec- 

tos psicoldégicos. 
Estén unificados con 
formas estilizadas, 
trazos sencillos y 
redondos, caras simpa- 
ticas y pies grandes. 

o Los personajes tercia- 
So oe " rios, como los que se 

| dibujaron en la leyenda 
de la rodilla del Diablo, 

's\. ge realizaron haciendo 
modificaciones en base 

/ alos personajes 
7? principales o 

            

   

    

  

J 
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PRY 

  

   

158 

  

  

  
 



                          

    

  

       

  

El espafiol Nufio de 
Guzman, es el villano del 

cuento. 
Para realizar este personaje, se 
tomé como referencia el dibujo 
de la parte de abajo. Se reflejoé 
la mirada dura, una expresién 
que refleja la maldad y coraje 
que tenia, junto con una postura 
rigida del cuerpo. 

Se reflejd la 
mirada dura, una 

expresion de 

maldad y una 

postura rigida del 

cuerpo. 
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Los demas personajes 
dibujados dentro del cuento, 
fueron realizados en base a la 
investigacion realizada en la 
primera parte. 
La caricatura de los tarascos, 

conservan sus rasgos, su vesti- 
menta, sus huaraches y su 
cabellos largo. 
La caricatura de fa Virgen se 
acopl6 al estilo de los demas 
personajes. 

  
  

La caricatura de 

fos tarascos 

conservan sus 
caracteristicas, 
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Este dibujo de la 

derecha, sirvid de 

base para la 

creacion del 
personaje de Fray 

Juan de San 

Miguel. 

    
Fray Juan de 
San Miguel, fué 

La caricatura de una persona   Fray Juan de Si os 
Migu ah efile bondadosa, caritativa y defensor de los tarascos de 
su mirada la ciudad de Uruapan. Su caricatura se creé en 
bondadosa. base al dibujo de la izquierda. 
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El Diablo, que aparece a la derecha, tam- 

on bién conserva el estilo de los demas personajes 

fF s6lo que se traté de dar un aspecto de maldad por 

. lo que representa. Las caricaturas de los frailes 

vt. que acompafian a Fray Juan de San Miguel, con- 

an servan su aspecto amigable y sereno. Traen consi- 

go una cruz para reforzar la idea de religién o 

io wee ee / = aaron Po ae 
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  Varias de las situaciones 
dibujadas en el libro, fueron 
hechas en base a imagenes 
obtenidas en la investigacién de 
la primera parte. Un ejemplo de 
esto, es el dibujo de la derecha, 

inspirado en una monogratia de 
los frailes que llegaron a 
Michoacan, mostrado en la 

parte de arriba o     
163 

 



  

Elaboracion del cuento Este cuento que habla 
sobre la fundacién de Uruapan, 
tiene dos personajes principales; 
una nifia y un nifio con edades 
de ocho y diez afios respectiva- 
mente. Se decidié asi, porque 
los lectores son nifios de entre 
siete y diez afios, los cuales 
se identificaran con ellos. 
El narrador se integra con el 
lector, haciéndole preguntas 
directas para que el nifio tenga 
mejor concentracién en lo 

Para dar a conocer la 
historia de la fundacién de 
Uruapan a los nifios uruapenses, 
se decidié presentarla de mane- 
ra divertida y atractiva, con los 
hechos histéricos mas relevan- 
tes, dentro de un cuento magico. 
Fsto es porque los nifios tienen 
poca facilidad de concentracién, 

se aburren con demasiado texto, 

con demasiadas fechas y sin 
embargo les atraen las historias 
de aventuras y fantasia. 

maaten. tmigasl, Vay carries ce 
p ilena de aventuras. ZEstan listos y comodos en sus lugares? Bueno, comen - 

Fra una tarde de primavera, los pajaros cantaban y $e ofa et 
g vin, Corea da ahi, dos nlfos fugatoa 2 
 abuelo, gte gustaria saber como se llaman? Esta bi 
* nombres: son Perla y Miguel. 
Cuando subleron al tapanca, tropezaron con un i noise badl que Ie mo <u 
tsncién poderosamente, 

No ox dieron resistir la tentaclén ae aorsiv y querian saber lo que conten’. 
“= mpoco hubleras resistido.., Pues hen encontraron joy7s que parec icr muy viejas, ademas de oilas, piedras preciosas y un gran tibro con el 
nombre de “Viaje al pasado de Uruanan* 

} Péilita y Miguel abrieron el libro y una juz ilumind sus 1ostros, tanto, que 
72 podian ver nada. Sintieron como ur ‘ 

--{  falaba hacia el libra como ¢ fuera una sae-me nuer 

Sn AN 

en, te voy a decir sus 

2 
R
A
S
A
 

aa
, 

Pero que crees QUE Dusd?, 

va ylaluz cegadora 

a
 

4% 
We
    

  

    

    
A la izquierda se 

muestra un 
ejemplo de cémo 
se integra el 

narrador con el 

lector. 

La historia real, se unié 
con el cuento magico y fantasio- 
so del viaje al pasado, con la 
dificultad de que el nifio com- 
prendiera el tiempo en el que se 
esta realizando la accion. 
Sobre todo porque la fundacién 
de Uruapan duré algunos afios, 
asi que los nifios no podian



La historia real, 

se unié con el 
cuento magico y 
Santasioso del 

viaje en el tiempo. 

quedarse dentro de la historia 
tanto tiempo. Por eso se tuvie- 
ron que realizar saltos magicos, 
mediante el libro que encontra- 
ron en el baul. 

Toda narracién debe tener 
un principio, un desarrollo, un 

climax y un desenlace que se 
aplicé en la realizacién del 
cuento. El principio es cuando 
los nifios encuentran el libro en 
el batil. El desarrollo comienza 
cuando Perla y Miguel conocen 
al nifio tarasco y termina cuando 
regresan al futuro. El climax es 
cuando el perrito llamado 
"mancha", les arrebata el libro 

magico y sienten que ya no 
podran regresar al futuro y el 
descenlace es cuando regresan 
al futuro o 
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Esquema de las fases 
hist6ricas a desarrollar 

Este esquema sirvié como 
base para desarrollar el cuen- 
to, para saber el orden de los 
hechos y para saber qué 
dibujar exactamente en 
cada ilustracién: 

1.- Perla y Miguel en- 
cuentran el libro y viajan 
al pasado. 

2.- Perla y Miguel llegan al afio 
1534. 

3.- Perla y Miguel encuentran a 
un tarasco llamado Tzintzin y 
se hacen amigos. 

4.-Tzintzun, el nifio tarasco, 
Neva a Perla y a Miguel a cono- 
cer el Lienzo de Jucutacato. 

5.-Los tres nifios observan a los 
espafioles que maltratan a los 
indigenas. 
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6.- Los tres, bailan una danza 
de los tarascos y conocen sus 
instrumentos musicales, y las 
Pirekuas. 

7.-Los tres nifios observan 
cuando Hega Fray Juan de San 
Miguel y cuando retine a los 
tarascos escondidos de los 
espafioles. También se mencio- 
na aqui la matanza del ultimo 
Cazonci de Michoacan, hecho 
importante en la historia de 
Michoacan. 

8.-Perla y Miguel viajan dos 
afios después mediante el libro 
magico y llegan al afio 1536. 

9.-.Tzintzin les cuenta la 
leyenda de la rodilla del Diablo 
a Perla y Miguel. 

10.-Los nifios conocen la 
Huatapera en el afio de 1564. 

11.-Perla y Miguel regresan al 
futuro o 

La historia 
termina, cuando 

los nifios regre- 
san al futuro, 

 



Técnica y estilo 
de ilustracion 

La técnica de ilustracién 
utilizada es el acrilico sobre 
papel fabriano. Este papel tiene 
la textura rugosa que ayudé a 
crear junto con un pincel plano 
de cerdas gruesas, un efecto 

rayado y antiguo. 

La técnica del acrilico, fué 

escogida porque ayuda a crear 
tonos vivos e intensos de color, 

puede reproducirse bien, se 

parece al éleo, permite conse- 
guir el grado de transparencia 
que se desee y tiene la ventaja 
de que si hay algun error se 
puede corregir. 

Se aplicé de tal manera, 
que diera la apariencia de dleo, 
ya que en la antigtiedad los 
tarascos pintaban con esta 
técnica. Ademas, tiene un 

efecto similar al realizado por 
los nifios cuando pintan o   
  

La técnica del 

acrilico crea un 

efecto de dleo, 
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Disefio editorial del 
interior del libro 

Para el disefio de cada 
pagina, se dibujé un estilo 
sencillo, sin muchos elementos. 
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En el principio y final del libro, 
que corresponden al futuro, se 
dibujé una textura azul como 
fondo, que simula un ambiente 

magico que no permite ver el 
cuarto en donde estan los nifios. 

EI estilo de estas paginas, es 
diferente a las demas, porque 
son menos saturadas y llevan 
esta textura azul. 
En las demas paginas que 
abarcan el pasado de Uruapan, 

Se dibujé una 
textura azul para 
crear un ambien- 
te migico.



  

D> 

  

Izquierda y abajo. Arriba. 

  

A ( Las ilustraciones Los dibujos que 

ee fs | i se hicieron en relizan los nifios 

7 if i | plano aéreo, taly de siete a diez 

| ‘ como dibujan los aflos, no tienen 

nifios. perspectiva ni 

volumen. . 

  

el estilo es con muchos elemen- 

tos y detalles, predominando la 

vegetacion. Asi se marca una 
diferencia de las im4genes del 
pasado y las del futuro. 

Los nifios de siete a diez 
afios, realizan dibujos en plano 
aéreo, es decir, vistos desde 
arriba. No tienen perspectiva ni 
volumen. En base a esto, se 

hicieron las ilustraciones para 
que se identifiquen los nifios y 
les sea familiar esta forma de Dyers, 

n 

plasmar las imagenes. LS   
  soe 

pe 
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Para la ambientacion 
dentro del cuento, se dibujaron 

elementos importantes que 
forman parte de la ciudad de 
Uruapan. 

Rio Cupatitzio: el agua se dibujd 
en la mayoria de las ilustracio- 
nes, porque ha sido y sigue 
siendo parte importante en la 
historia de Uruapan. 
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Las ilustraciones 

se realizaron, en 

base ala manera 

de dibujar de los 
nifios. 

Se dibujé el Rio 

Cupatitzio, por 

Ser tan importan- 

te en el Uruapan 

prehispanico. 

  

    
 



Clima: en algunas ilustra- 
ciones se dibujé un sol 
grande, porque a Uruapan 
le ha Hamado "ciudad de la 
eterna primavera”, debido 
al calor que hace. 
Pero también aparece la 
lluvia, recordando que 
llueve gran parte del afio. 

Fauna: Se dibujarun los 
venados, coyotes, los 
pescados, pajaritos, ranas, 

conejos, bihos y mariposas. 
También los insectos que abun- 
daban en el Uruapan antiguo, 
como los alacranes y abejas o 

Se dibujé la 

fauna del 

Uruapan antigua 

ro ~~ ~ 

  we %. 
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Flora: se dibujé el caracteristi- 
co platano con hueso, que se 
puede encontrar actualmente en 
el Parque Nacional; a! igual que 
el maiz, diversos arboles fruta- 

les, magueyes y nopales. 

  

LM, 
     

  

Vivienda: las trojes se dibujaron tal y como antes 
las construian los tarascos, con madera y 
tejamanil. 

  

   



YESS 

  

    

   

  

    

bitin. 

    

  

  

   

           

   

  

  

    

Pegs iA foo 
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ip . 
Tati babar = . ~ 

yho va. doa, tia Ne * - 
ett on a ‘ 

ios : : Aqui se muestran : a i 
an ' algunos de los 

t o “y - animales e 
\ ae : insectos, que se 

. 4 dibujaron dentro 
. a Le ete - del libro. Cot 
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Objetos tipicos de la ciudad: 
en el libro se dibujan objetos 
que se relacionan con la cultura 
uruapense, como lo es el rebozo 
con franjas azul marino y azul 
cielo, las ollas dentros del batl, 

las jicaras y el trabajo de las 
lacas en el mercado indigena o 

En el libro se 

dibujaron, objetos 

que se relacionan 

con la cultura 

uruapense. 
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Transporte: Los caballos se 
Se resalté que los tarascos dibujaron con el 

siempre andaban a pie y con estilo de los que 
huarach estén en algunos 
uaracnes. cédices tarascos, 

como los que se 

muestra abajo.    

   

        

   

  

Mientras que 
los espafioles se 
transportaban en 
caballos, los cuales 

se dibujaron con el 
estilo de los que 
estan en 
algunos 

cédices 
tarascos o 

  

A la derecha 

estén los caballos 
ilustrados en el 

cuento. 

    

  

      
175 

 



    

A la izquierda se 

muestra, un 
caracol marino 

utilizado por los 
tarascos para 

crear misica. 

Abajo se muestra 

una pioa 
estilizada, pero 
que conserva los 

razgos del dibujo 

original de la 
derecha. 

Los instrumentos dibujados en la ilustra- 
cién de la danza nocturna, fueron dibujados en 
base a los graficos encontrados en la primera 
parte. Un ejemplo de esto es la pipa que trae 
Tzintztin en la parte de abajo, 1a cual se dibujé 
estilizada pero conserva los rasgos del dibujo 
original 0 
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Colores 

El gran colorido que tienen las ilustraciones, 
es con el objetivo de llamar la atencién de los 
nifios automaticamente. 
Ellos prefieren los colores como el rojo, azul, 

amarillo, naranja, verde, morado y magenta. 
Estos colores tan llamativos fueron y son utiliza- 
dos por los tarascos, en especial el color rosa o 

  

A la izquierda se * 
muestra, uno de , ‘ 

los tambores 

utilizados por los 

tarascos en sus 
cantos y danzas.    
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Antes de la portadilla, 

donde se localiza el titulo en 
blanco y negro, se decidié 
colocar dos tarascos para ir 
introduciendo al nifio al am- 
biente antiguo. . 
La portadilla es con e! mismo 
disefio que la portada, para 
mantener al espectador interesa- 
do. 
Los datos de impresion y el 
colofén, se colocaron dentro de 

pergaminos para unificar el Abajoy ala 
libro derecha, se 

. muestra el titulo 
Las guardas se decidieron de un a blanco y negro 
color primario, por la preferen- antes de ta 
cia que tienen los nifios a estos portadilla 
colores © 
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A la derecha se as a 
muestra el ae ° 

colofén. Esta obra ha sido editada por editorial 

PROMEXA de México, 0.LAvenida de la 
Unwersidad, 767. 
Fue impresa en tos talleres de litografia 

ingramex, $.a. Calle de Prosperdad 75, 

México, +8, O.F. y la impresion se termind el 

wo 

  

dia 6 de octubre de 1998. La edicidn consta 
de 5000 ejemplares. 

Abajose muestra 

fa portaditlla, con 

el mismo diseiio 

que la portada. 
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Seccién didactica 

  

Después de haber leido el 
cuento, se pensd que un juego 
seria conveniente para reforzar 
los conocimientos histéricos. 
Varias fueron las opciones, 

como un memorama, un labe- 
rinto, un crucigrama. 

Pero estos juegos se utilizarian 
solamente una vez, y no se 
cumpliria el objetivo principal 
de que los nifios siguieran 
utilizando el libro. 

180 

El juego definitivo, es un 
casillero donde gana el 
nifio que llegue primero 
a la meta. Los jugado- 
res colocan a la salida 
su ficha. Posterior- 
mente lanzan una 
moneda, la cual si sale 

sol, vale un punto y si 
es Aguila vale dos. 
Cada uno, por turno, 

echa un volado y 
avanza segun los 
tantos que sacé. 
Quien caiga en 
alguna casilla 

que contenga instruc- 
ciones debera cum- 
plirlas. El que no lo 
pueda hacer espera 
dos turnos sin jugar. 
Cuando los jugadores 

Los nifios jugarian solamente una vez, si 

el juego fuera un crucigrama oun 

laberinto. 

   



se aprendan las primero cinco 
preguntas, a la vuelta de la 
pagina podran escoger otra serie 
de cinco. Esto logra que el libro 
pueda utilizarse cada vez que el 
nifio lo desee y refuerza el 
contenido. 
El nifio se divertira aprendiendo 
y tendra que invitar a alguien 
mas, para poder jugar. 
Asimismo, los demas nifios que 
quieran jugar tendran que leer 
el cuento primero. 

A la derecha se 

puede ver el juego 

infantil, localiza- 
do al final del 

cuento. 

Abajo se muestra 

el pergamino 

donde se encuen- 
tran las preguntas 
del juego infantil. 

e.
 

| 
| 
| 

En cuanto al disefio del 
juego, se dibujaron imagenes de 
los personajes principales del 
cuento y elementos decorativos 
que lo hacen mas atractivo a la 
vista. 
Las instrucciones se colocaron 
en un pergamino para unificarlo 
con el texto del cuento. 

  

El fondo se eligié azul 
para resaltar tanto los dibujos 
coloridos, como el casillero de 

color blanco. 
Para indicar el lugar de salida 
del juego, se dibujé una ranita 
en direccién a ella; y la meta se 
refuerza con la expresion de 
alegria de Perlita o 
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Et lugar de ta 
muta Se refor2d 

con la actitud de 

la nifia de haber 

Hlegado. 

Para indicar el 

lugar de la salida 

del juego se 

dibujé una ranita 

en direccién a 

ella, 

Acabado 

El libro sera plastificado 
con una pelicula transparente y 
brillante, que lo protegera det 
uso y el trato que le den los 
nifios. 
En el titulo, tendra las letras 
metalizadas. 

El método de encuaderna- 
cién sera con tapas duras de 
cart6n para mayor proteccidn. 

 



Originales mecanicos 

‘Al momento de llevar el 
libro a la imprenta, se Hevaran 
todos los originales de las 
paginas del libro. 
Las ilustraciones se Hevan de un 
tamafio mayor porque se les 
hace un recorte y se ponen 

numeradas y protegidas con una 
camisa o 

Original mecdnico No. I 

  

  

  

    

  

Original mecdnico No. 2 

  

  

  

      

En la segunda 
hoja se coloca 

una copia de la 

ilustracién, en 

blanco y negro, 

con su nimero 

correspondiente. 

1.- Primero se 
dibuja un 

recuadro negro 

donde va a irla 

ilustracion. 
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Original mecanico No. 3 

  

  

  

na pelicula trompsrecte y 
brillaste, que lo protegerd 
de! uso y el trsto qu 

  

na pelicula transparent y 
britiente que lo protegerd 
del uso y el trato qu     

  

; + 

$     
  

L- En la tiltima 

camisa, S@ 

especifica el 

numero de tintas, 

o si serd seleccién 

color. 
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L- En la tercera 

camisa, se coloca 

el texto 

exactamente 
donde va a ir. 

Original mecdnico No. 4 

  

  

na pelicula transpsrente y 
brillante, que lo protegerd 
del uso y el trato qu     

  

a 

$     
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Tituto en blanco y negro. 
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Colofén y portadilla. 

  

_ visite al 
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Perla y Miguel encuentran el libro y 

viajan al pasado. 
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Perla y Miguel llegan al afio 1534. 
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Peria y Miguel encuentran a ut tarasco 

llamado Trintuin y se hacen amigos. 
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Tzintuin, el nifio tarasco, lieva a Pertay 

a Miguel a conocer el lienzo de 

Jucutacato. 
. 

  

wwf 
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Llega Fray Juan de San Miguel y reine 

alos tarascos que huian de los espatioles. 
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Perla y Miguel, viajan al afio 1536, 
cuando Uruapan esta dividido en barrios. 

” 

2 

¥ Me 

“s 

een ow x . 
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Tzintztin les cuenta la leyenda de la 

rodilla del Diablo a Perla y a Miguel. 
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Tzintzin les muestra el mercado 
indigena, a los nifos del futuro. 
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De pronto, Miquel de nueva una gran 
Patgue hare regresar al futuro a Perla y Miguel Nuevamente acabaron sen- 
tador Jorma al waso Dbit de su casa 
Oye Miguel, fm sembacional viajar al pasado" no to uses? 
Sir dyo Miguel, no puedo cect lo que pass, pero, « pesar de todo. qué bue 

tno que eniso Fray juan de San Miguel, gracias 4 €i somos Mbres, enseR due 
nos oftcios alos I side Uruapan aprendimos nueva musica v Cantos 

Si, que Duene qua exists, pero creo que nadie nos va a creer que wajammos al 
pasane, Ven, dajemes ef bro y mejor vamos a contarle todo a Auestros arm- 
903 AUNQUE nO ROR Ereen es va a encantar 
Pe ast como Petia y Miguel vivieron grandes emocianes y ademas conocreran 
la fondacton de Uruapen Tu tambeén ‘ac acabas de vivir has viajado ene 
trempo, espero lo hayes disfrutado mucho, "nos vemos la praxima aventura 
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Szccién diddctica realizada, para que el 

nifto refuerce sus conocimientos jugando. 

  204 
 



A la izquierda se muestran las preguntas 

del juego de la seccién diddctica y ala 

derecha los datos de impresién. 

  nated a eta. 

11 -Baserea come eeusoen veto los fries 
22. -tetce onern dol Hiro, ly nomores dts 
one 

aivteawr" 
ieommsoer 

16 -ain eat se eemportznen to eipetoten? 
  

16-9 mereneenans weston tn wreseen? 
U7, gn ea ak nth Fray oan tut? 
SR aeap mtion 20 termes ano 

inns Darien meet 

    

{ 
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Texto completo del cuento 
"Una visita al pasado de 
Uruapan" 

En seguida se mostrara el 
texto completo del libro, para 
que se pueda leer de manera 
corrida. 

jHola simpaticos amigos!, Voy a 
contarles una historia real, 
fantdstica y llena de aventuras. 
iEstan listos y comodos en sus 
lugares? Bueno, comenzamos. 
Era una tarde de primavera, los 
pajaros cantaban y se oia el 
murmullo de un rio. Cerca de 
ahi, dos nifios jugaban alegre- 
mente en la casa de su abuelo, 

ite gustaria saber cémo se 
aman? Esta bien, te voy a 
decir sus nombres: son Perla y 
Miguel. 
Cuando subieron al tapanco, 
tropezaron con un enorme baul 
que llam6 su atencién poderosa- 
mente. No pudieron resistir la 
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tentacién de abrirlo y querian 
saber lo que contenia. 
Tu tampoco hubie- 
ras resistido... 
Pues bien, en- 

contraron joyas 
que parecian 
ser muy viejas, / 
ademas de 
ollas, piedras 
preciosas y un 
gran libro con el 
nombre de "Una visita 
al pasado de Uruapan". ¢Pero 
qué crees que pas6?, 
Perlita y Miguel abrieron el 
libro y una luz iluminé sus 
rostros, tanto, que no podian ver 
nada. Sintieron como un fuerza 
extrafia y la luz cegadora los 

jalaba hacia el libro como si 
fuera una enorme puerta. 

Estaban muy asustados y 
cuando al fin pudieron distin- 

guir lo que habia a su alrededor, 
notaron que estaban en otro 
lugar. El libro era magico y los 

    

   

   

habia hecho viajar en el pasado. 
Se encontraban en la misma 

ciudad de Uruapan, pero en 
el afio de 1534. 
Todo parecia tranquilo, 
no se veia nada de 
gente, se oia el pasar 
del agua, que por todas 
partes cruzaba el lugar 

-- y diversas aves, que 
cantaban alegremente 

mostrando sus bellos 
colores. , Ya viste que habia 
venados y coyotes? 

Los tres nifios corrieron 
en busca de mancha, cuando de 
repente, oyeron unos gritos y el 
llanto de unas personas. 
Se escondieron detras de un 
arbol y vieron a unos sefiores 
montados en caballos, que 
golpeaban y torturaban a los 
pobres tarascos. Tzintzun, 
{quiénes son esos malvados ?, 
Pregunté Perlita. 
Son los espafioles y su jefe es 
Nujfio de Guzman.



Es el barbén que tiene el latigo. 
Todos los que vivimos aqui 
estamos huyendo de él. 
Ya no aguanto ver esto, replicé 
Miguel, estoy muy incémodo. 
{Mejor vamonos de aqui !. 

Perla y Miguel se queda- 
ron sorprendidos observando 
el lugar, tratando de 
que no les picaran los 
zancudos, alacranes, 

gorupos y 
chancharras. 

De repente, 
vieron llegar a un 
nifio que venia 
corriendo y al verlos 
se detuvo asombrado. 
-¢Quiénes son ustedes? ;De 
dénde vienen? 
-jHola!, yo soy Miguel y ella es 
Perlita. Realmente no sabemos 
por que pas6 esto, pero estaba- 
mos observando este libro y al 
abrirlo salié una luz grande que 
nos hizo llegar aqui. 

  

Pero... {Quién eres t?, gen qué 
afio estamos? 
- Yo soy un tarasco y me llamo 
Tzintun, contesté el nifio indige- 
na. Estamos en el afio de 1533. 
Perla y Miguel no podian creer 
lo que pasaba y el nifio indigena 
los llevé a su choza, ademas les 

mostré cémo vivian los 
tarascos. 
jMira Miguel!, los 
techos son igual de 
inclinados que los 
de mi casa. 
jQué bueno, por- 
que como llueve 
aqui en Uruapan? 
-Ademas, aqui no 

usan los pantalones de 
mezclilla 
- comenté Perlita. 
-No tonta, los hombres usan un 

taparrabo de manta, le contesté 
Miguel. 
-Si, ya veo que nuestras ropas 
son muy diferentes a las de 
ustedes -dijo Tzintzin. 
Mientras platicaban, 

  

sorpresivamente paso un perrito 
muy juguetén, y le arrebato el 
libro a Miguel. Por mas que lo 
persiguieron, no lograron alcan- 
zarlo. ;Y ahora cémo regresa-~ 
ran al futuro? 
Perla y Miguel se quedaron muy 
tristes, hasta que Tzintzin se 
decidid, gqué les parece si 
vamos a buscar a ese condenado 
perro? Se llama mancha, toda la 

gente lo conoce. 
-Si, esta bien, ademas me pue- 

des platicar cémo llegaron 
ustedes los tarascos aqui. 
Tu sabes, venimos del futuro y 
no entendemos lo que pasa. 
Tzintzun no les creia eso del 
viaje en el tiempo, pero, sin 
embargo, queria ser su amigo. 
Mientras buscaban a mancha, 

encontraron un tejido muy 
antiguo. Mira, mi papa me 
conté que desde el afio 1400 
aproximadamente, ya habia 
chichimecas, aztecas, uno que 

otro nahua y nosotros los 
tarascos. 
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Pero aqui entre nos, casi siem- 

pre peleamos con las otras 
tribus, nos aventamos piedras y 
nos decimos palabras groseras. 
Pasando a otro tema, observen 

éste tejido fino de algodén que 
le pusimos por nombre "Lienzo 
de Jucutacato". En él se plasmé, 
con los dibujos que ustedes ven, 
el como la tribu nahua va 
recorriendo varios lugares, 
pasando por las cercanias de 

Uruapan, hasta establecerse en 

Jicalan. 
Inesperadamente, vieron el 
perrito con el} libro en la boca , 
que paso corriendo a un lado de 
ellos. 
iTe gustaria saber qué pasé 
después? Como sé que eres 
bastante curioso, te lo voy a 
decir. 
Al anochecer, Perla y Miguel 
estaban un poco tristes porque 
mancha se llevé su libro y 
porque no les habia gustado lo 
que vieron. 
Vengan, vamos a bailar -dijo 
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Tzintzun-. Nosotros los 
tarascos expresamos de esa 
manera nuestro coraje contra los 
espafioles. 
Asi lo hicieron y pasaron una 
excelente noche. Bailaron y 
bailaron, unos con la cabeza 

agachada , con movimientos 
suaves, mientras las mujeres 
cantaban canciones, a las que 

llamaban Pirekuas, las cuales 
tenian un toque de tristeza y a la 
vez de esperanza. 
-jOye Miguel! 2 Ya viste la 
flautas?, son de barro, y mira 
ese caracol marino que trae el 
sefior de la colita de caballo. 
jQué bonita musica hacen!. 
-Si Perlita- también me gusta el 
tambor de madera, ;no me lo 
podré llevar a mi casa? 

A la mafiana siguiente, 
iban caminando, cuando vieron 
a unas personas vestidas como 
Tzintzun, las cuales estaban 
escondidas y molestas junto al 
rio Cupatitzio. 

-¢Saben algo?. Ellos, al igual 
que yo, huimos del malvado 
Nufio de Guzman. 
Hemos dejado de luchar, porque 
mataron a nuestro ultimo 
Cazonci. El era el rey de Mi- 
choacan. Estaba escondido aqui 
en Uruapan, pero lo atraparon y 
al morir él, murieron nuestras 
esperanzas. 
Pero jMiren! ,Quién es-ese 
sefior que esta vestido tan 
raro? : 
-No lo sé, esta platicand 
con ese tarasco, acerqué- 

monos. 
jHola! Yo soy Fray Juan 
de San Miguel, podrian 
ustedes decirme ,porqué 
estan las casas solas?. 
{Donde esta toda la gente? 
-Huimos de los espafioles, 
ellos son malos y nos 
torturan, replicd Tzintzun. 
jNo se preocupen!- dijo el 
buen fraile- he venido a 
acabar con todo esta injus- 
ticia. | Vengan! ; Vengan!, 

   
    

    



    

formemos de nuevo el pueblo, 
regresen a sus casas que yo los 
ayudaré. De ésta manera Fray 
Juan de San Miguel, fundé 
Uruapan. 
De repente, los tres nifios vieron 
pasar a mancha con el libro en 
la boca y lograron atraparlo. 
Mientras Tzintziin jugaba con el 
perro, Perlita abrio el libro 

accidentalmente y salié de 
nuevo una gran luz, que hizo 
viajar a Perlita y a Miguel al 
afio 1535. Sdlo dos afios des- 

pués. 

Fray Juan de San Miguel 
ya habia construido un 
convento llamado Nuestra 
Sefiora de la Concepcidén, 
con ayuda de las personas 
que reunid. 
Las separé en nueve ba- 
trios. {Quieres saber c6mo 
se llaman? Ya, ya esta bien, 

ya que insistes te lo diré. 
Sus nombres eran: San 
Miguel, San Francisco, La 

Magdalena, La Trinidad, San 

Juan Evangelista, San Pedro, 

Santiago, Los Reyes y San Juan 
Bautista. 
Después de observar todo ésto, 
siguieron caminando. 
Tzintzun les dijo a los nifios que 
tenia algo que contarles. 
-, Qué es lo que pasa?- comenta- 
ron Perlita y Miguel. 
Pues la gente anda diciendo que 
el diablo quiso hacer maldades 
en el rio Cupatitzio. 
-jExplicanos, por favor!. 
~Bueno, pues resulta que un dia 
fueron unos jOvenes por agua al 
rio Cupatitzio y lo hayaron seco 
porque la corriente de los arro- 
yos dejé de correr. Toda la 
gente buscaba agua y se preocu- 
paron al ver que ya no habia. 
Entonces Ilamaron a Fray Juan 
de San Miguel, quien hizo sonar 

las campanas para que los 
indios fueran con él. 
Cuando Ilegaron al rio, Nevaban 
una imagen de la Virgen y Fray 
Juan comenzé a rezar y lanzé 

  

agua bendita a las rocas. 
De pronto, se oyé un grito del 
diablo que al ver la imagen de la 
Virgen corrid y corrid. Pero se 
cay6 en una roca y dejé marcada 
su rodilla. 
-jGuauuu Perlita!, ya me 
acordé que en el Parque Nacio- 
nal se encuentra la huella toda- 
via. 
-Si Miguel, yo también la he 
visto, ahora ya sabemos porque 
se formé. 
Oye Tzintztin, entonces 4Fray 
Juan de San Miguel es como un 
héroe? . 
-Si, asi lo consideramos. Nos 

defendié del diablo, de Nufio de 

Guzman y ademas fundé nues- 
tra bella ciudad. Realmente lo 
queremos mucho. 

Mas tarde, los tres nifios 

llegaron a un mercado 
indigena al aire libre, 
comenzaba a las 
cinco de la tarde, 

pero ya estaba 
obscureciendo por lo 
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se venden artesanias, granos, 

animales y frutas, y algunos 
cargan en huacales las mercan- 
cias. 
- {Mira Peria!,- jya viste estos 
guajes, las jicaras y las calaba- 
zas de madera? Tienen figuras 
de rombitos y grecas, son 

preciosos. 
Caminaron un poco mas, y 

llegaron a una construccién que 
los indigenas llamaban hospital 
de indios o patio de las 
cocinas, lo que es ahora la 
Huatapera. 
Aqui, las doncellas y algunos 
indigenas llamados semaneros 
atendian a los enfermos y a los 
maltratados. 
Afios mas tarde, Fray Juan de 
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San Miguel, enfermd 
gravemente y murié en el afio 
de 1564, en el hospital que él 
mismo habia fundado. 
Todos los indigenas lloraban su 
muerte, incluyendo Perlita, 

Tzintzin, y Miguel. Lloraban 
porque los habia salvado del 
maltrato de los espafioles y de la 
maldad de Nufio de Guzman. 
Los indigenas colocaron una 
estatua de Fray Juan de San 
Miguel, arriba de la puerta de la 
Huatapera en su 
memoria. 

De pronto, Miguel abrio el libro 

accidentalmente y salié de 
nuevo una gran luz, que hizo 
regresar al futuro a Perla y 
Miguel. Nuevamente acabaron 
sentados junto al viejo baul de 
su casa. 
-Oye Miguel, jfue sensacional 
viajar al pasado! ¢No lo crees? 
-Si, dijo Miguel, no puedo creer 
lo que pasé, pero, a pesar de 
todo, qué bueno que existidé 

Fray Juan de San Miguel, 
gracias a él somos libres, ense- 

fié buenos oficios a los indige- 
nas de Uruapan, aprendimos 
nueva musica y cantos. 
-Si, que bueno que existid, pero 
creo que nadie nos va a creer 
que viajamos al pasado. Ven, 
dejemos el libro y mejor vamos 
a contarle todo a nuestros 
amigos aunque no nos crean. 
Les va a encantar. 
Es asi, como Perla y Miguel 
vivicron grandes emociones y 
ademas conocieron la fundacién 
de Uruapan. Tu también las 
acabas de vivir, has viajado en 
el tiempo, espero fo hayas 
disfrutado mucho, jnos vemos 
1a proxima aventura! e 
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Presupuesto 

Para poder saber el costo real que requiere 
la impresion del libro, se solicité un presupuesto a 
la imprenta Lépez Impresores. 
Este presupuesto se hizo considerando que las 
paginas seran impresas por ambos lados, en papel 
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Reflexiones finales 

Este libro lo realicé para 
rescatar la huella que dejaron 
los tarascos de su existencia y 
para fomentar el deseo por 
conocer nuestro legado histérico 
a los nifios uruapenses. Lo hice 
para que todos ellos, tengan 

acceso al conocimiento de sus 
raices. Ellos seran la base del 
futuro proximo y merecen 
conocer su pasado, para com- 
prender su presente y para no 
repetir errores cometidos por 
nuestros antepasados. 
Deben estar conscientes de su 
origen y sentirse orgullosos de 
su ciudad. 

Hay que recordar que los 
tarascos lucharon por dejar 
huella de su existencia, antes de 

la llegada de los espajioles. 
Nosotros debemos evitar que 
esto quede en el olvido. 
En especial los disefiadores 
graficos, tenemos que conocer 
nuestra cultura para poder 
reflejarla en nuestros disefios 

A pesar de que exista un 
bombardeo de diferentes cultu- 
ras en México, no hay que 
olvidar que la de nosotras tiene 
un valor extremo. 

Con este proyecto mues- 
tro, que el Disefio Grafico es 
una herramienta indispensable 
en la transmision de mensajes, 
la cual no esta desligada de las 
demas carreras y profesiones. 
Al contrario, el disefiador 

grafico se enriquece enorme- 
mente con ellas 

Al término de este proyec- 
to he comprendido, que hacer 
un libro es una tarea dificil, que 
requiere de mucha entrega y 
dedicacién, pero esta 
llena de satisfacciones. 
Me di cuenta, de la importancia 
tan grande que tiene la metodo- 
logia del disefio, que me permi- 
tid empaparme de mi tema para 
poder hacer un mejor trabajo. 
También he comprendido que 

  

  

todo profesionista debe leer lo 
mas posible para poder tener un 
lenguaje apropiado, una buena 
ortografia y una buena com- 
prension en la lectura. 

He aprendido que siempre 
habra obstaculos para la realiza- 
cién de algun proyecto, pero 
que los resolveré utilizando la 
creatividad e imaginacidn, 
aspectos que los disefiadores 
debemos cultivar dia con dia. 

Estoy contenta, porque 
pude ver aplicados en mi libro, 
los diversos conocimientos 
adquiridos en el transcurso de la 
carrera. 
El Disefio Grafico, me propor- 
cioné las bases para poder bajar 
mis ideas a un papel, tal y 
como las he imaginado e 
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