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Introduccion. 

yQuién no recuerda con temor, 

" asombro, ingenuidad o gracia, aquellos “viejos 

~ cuentos” que nos platicaban los abuelos, 

padres, familiares o amigos al calor de una 

fogata . 
Estos cuentos se transmiten de 

generacién en generacién, asignéndoles por 

los estudiosos del tema el nombre de 
tradiciones orales, las que constituyen parte 

del folklore nacional y que reflejen virtudes y 

defectos del ser humano. 
El cuento de tradicién oral puede 

provocar ciertas reacciones en el publico, 

como adoptar valores tales como la honradez 
y la bondad, y tomar conciencia de que la 

maldad u obrar de manera negativa trae 

consigo algtin tipo de castigo. El contenido de 
los cuentos puede ser util, especialmente, en la 

infancia; cuando el ser humano se encuentra 

en etapa de formacién. 

La imaginacién y {a sensibilidad que 

contiene el cuento tradicional, puede ser 

ofrecida al nifio de la manera ideal; suavizando 

© quitando los elementos de excesiva crudeza 

y violencia que pueden causar temor. 

Por otro tado, conociendo la 

importancia que tiene la imagen en el ser 

humano para apoyar la comprensién de las 

cosas, y que la imagen visual precede a la 

palabra escrita, nos encontramos que una 

compafiera ideal para las tradiciones orales, en 

el propdsito de ofrecerlas al nifio, es fa 

ilustracion. 
En la ilustracién no hay limites para 

representar toda la imaginacion y fantasia que 

requieren los cuentos de folklore nacional 

adaptados para un publico infantil, con los 

cuales también se pueden lograr los siguientes 

beneficios, una vez que tradicidn oral e 

ilustracién constituyen la unidad libro 
infantil ilustrado: 
*Proporcionar ilustraciones a textos de 
tradicién oral. 

*Desarrollar la sensibilidad del nifio. 

*Aumentar su desarrollo intelectual. 

*Crear el habito a la lectura 
*Ademés se propicia un rescate de las 
costumbres y tradiciones populares del pais y 

su reencuentro, en éste caso, con los nifios. 

El presente trabajo sustentado en la 

anterior justificacién, propone como principal 

objetivo, la elaboracién de ilustraciones 

para un texto inspirado en fa tradicién 
oral, dirigido al publico infantil. Asi, ésta 
tesis se compone de tres capitulos tedricos 

que constituyen un respaide para el proyecto 
final: capitulo 4. 

E! Capftulo | nos Ileva al origen comin 
del cuento tradicional y a las recopilaciones 

mas importantes; también se analiza su 

desarrollo en México y el trabajo de 

recopilacién. Se abordan las caracteristicas de 

nuestro publico infantil al que me dirijo ( 7 
afios en adelante), y se explora la importancia 
que significa para él el cuento folkldrico. 

En ej] Capitulo 2 se definen las 
caracteristicas de la ilustracién y se hace un 

breve recorrido grafico por algunos de los 
libros infantiles que mas se conocen. Se 

analiza el campo de la ilustracién en México, 
sus antecedentes y su actualidad, asi como jas 
caracteristicas generales de 10 libros 

mexicanos. 

       



También se abordan las caracteristicas 
del ilustrador infantil en México y finalmente 
vemos la relacion entre el nifio y Ia ilustracién: 

2.3.3., puntos importantes porqué sirven de 
base (con la revisién de libros del cap.2}, para 
elaborar puntos del capitulo 3, y se definen 

puntos basicos de nuestro proyecto final, 

como tipo de texte o tipa de dibujo. 

El Capitulo 3 nos da elementos basicos 

con los que podemos elaborar fisicamente 
nuastro proyecto, por fo que significa también 

su justificacién técnica. 

El Capitulo 4 comprende cada punto 

de nuestro proyecto: el cuento, inspirado en fa 

tradicién oral, “La paloma”; desde ef mismo 

elaboracion de las 
sugerencias para su 

texto, hasta fa 
ilustraciones y 
reproduccin. 

Es asf como en este trabajo se 

abordan: la formacién de la tradicién oral 

mexicana y su recopilacién; un breve andlisis 

del fibro infantil ilustrado en México; 
elementos bdasicos para elaborar una 

ilustracion y finalmente se pretende aportar 

criterios generales para elaborar una 
ilustracién enfocada al piblico infantil y 
unirse a la tarea de rescatar y difundir la 
tradicidn oral por medio del libro ilustrado 

para nifios. 

             



          

Las 

Tradiciones 

Orales 

i.1. Del mito al cuento tradicional. 

a narracién de tradicién popular es un 
género principalmente oral, que aparece 

antes que ninguna otra produccién 

literaria, dando origen al género cuentistico. 

Los relatos orales aparecen en el principio de 

la existencia de todos los antiguos pueblos de 
la tierra (y slo después de muchos afios han 

Negado a ser escritos), pero ninguna investi- 

gacién moderna ha logrado dar fecha y lugar 
preciso al cuento de fisonomfa oral. 

Cuando un fenémeno o acontecimien- 
to impresionante es referido por el obser- 

vador o protagonista y este mismo le agrega 

elementos miticos o religiosos, tal relato adop- 
ta en su camino modificaciones por parte de 
quienes lo van contando, hasta que adquiere su 
aspecto popular y pasa a ser un cuento 
tradicional que pasa de generaciédn en 

generacién por medio de la palabra.(*) 
De acuerdo con las religiones, costum- 

bres, creencias, ritos de cada pueblo, fueron la 
ignorancia, la supersticién, el temor, la alegria, 
el agradecimiento, el odio, el amor etc. los 
causantes que dieron origen a los primeros 

cuentos expresados oralmente. El cuento de 

  

tradicién oral es un viajero por naturaleza, 
que es relatado sin cuidados literarios en 
forma misteriosa, jocosa, maliciosa y picaresca, 

siempre en una forma natural y con libertad. 
Aunque tales relatos conservan caracteristicas 
fundamentales, frecuentemente en el camino 

alguien les afiade toques artisticos, al grado, 
que adquieren la condicién de ser admitidos 

en la literatura. 

En fa actualidad algunos estudios reve- 

lan una estricta vinculacién de los cuentos 
tradicionales con los mitos originales y algu- 
nas formas primitivas de culto, mostrando asi 

un origen comin del cuento tradicional. Por 

ejemplo PSaintyves (Emile Nourry) es autor 
de la obra Les contes de Perrault et ses 
récits paralléles, en el cual analiza los cuentos 
del recopilador francés y su posible conexidn 
con viejos mitos, y los clasifica segtin sus ori- 

genes en: cuentos de origen estacional, cuen- 
tos de origen inicial y fabulas o apdlogos.(I) 

En el primer grupo, el autor considera 
a las heroinas de los cuentos como La 
Cenicienta, Caperucita o La Bella durmiente 

como a las encargadas de antiguas ceremonias 
que se celebraban para recibir el afio o dar la 

* Es posible encontrar autores que amplian las formas de la tradicién oral a mitos, leyencas, sagas, memorabile, etc. 

pero el objetivo, en este trabajo, es ocuparnos de la tradicion oral en su forma de cuento tradicional, 

(teniende como origen al mito). 

|, Dora Pastoriza de Etchebarne :Ef Cuente en fa literatura infantil, p. 7., (La obra de Saintyves data de 1923). 

    

   
       



bienvenida a la primavera, época en qué las 

hadas visitaban las casas y las recibian con 

ceremoniosos preparativos.(*) 
En la teoria inicial se incluyen cuentos 

a los que se les considera como evocacidén a 

vigjos ritos de iniciacién (preparar al individuo 
por una ensefianza y un entrenemiento magi- 

co-religioso para desempefiar su rol y sus 

deberes en el grupo o tribu). Finalmente, segtin 

el autor, las fabulas o apdélogos responden a un 
origen sagrado.Y asi se pueden encontrar més 
y mas teorias sobre el origen de los cuentos: 
que son viejos mitos al sol o que las heroinas 

representan a la aurora o la primavera; pero 
esto sdlo nos confirma su origen comtin uni- 

versal. 

Existen muchas teorias sobre el origen de tos 
cuentos... Pero cualquiera que sea la teoria 
que mds nos complazca, hay un hecho cierto: 
los incidentes que relatan dichos cuentos 
pueden ocurrir en cualquier parte, y los 
caracteres corresponden a tipos humanos 
universales; en fa mayoria de ellos se castiga el 
egoismo, se premia fa virtud y, por ultimo, el 
hada madrina, el principe bueno y valiente y la 
princesa bella y generosa, aparecen en los 
cuentos de todas partes del mundo como 
simbolas de la condicién humana, de sus vir- 
tudes y defectos.(2) 

  

    
Hustracién para Las Hadas; de Perrault. 

  

Los cuentos tradicionales reflejan la 
psicologia de cierta regi6n o grupo. Por este 

motivo, cuando se hacen — estudios 

psicoanaliticos, es de vital importancia trabajar 

con cuentos que no hayan sido modificados 
(o no demasiado); en tales relatos se 

encuentran parte de nuestras inquietudes, 

angustias y satisfacciones a través de 
simbolos; asi es reconocido el valor de las 

obras de Perrault o los hermanos Grimm, 

porque aunque sdlo escribieron las tradiciones 

orales del pueblo, estas recopilaciones — pre- 
sentan arquetipos (respetados), que dan un 
gran valor a los relatos. 

En el mito (origen de cuentos tradi- 
cionales) no sdélo se encuentra la explicacién 
de fendmenos naturales como el ciclo del sol 

y la luna, la vuelta de la primavera o la rotacién 
de la tierra, que daban los primeros hombres; 

también se encuentran ef deseo de 

desquitarse con fas fuerzas naturales y el 

deseo de equilibrar la inferioridad fisica. Por 

tal motivo se da la invencién de bellas 

mentiras en donde lo padecido se invierte.Asi, 
son acontecimientos de la vida humana, como 

nuestros deseos reprimidos, los que propician 
la evasién hacia la fantasia. 

Son estos aspectos los que sustentan 
fas creaciones imaginativas y los que pueden 
tomarse en cuenta cuando se elaboren obras 

de cardracter nacional, es decir, retomar las 

tradiciones orales que se narran en las comu- 

nidades rurales o étnicas (en donde se 

encuentra la tradicién oral en su versién mas 

pura) de nuestro pals, tlenas de fantasia y suce- 
sos magicos cuyo origen comin son también 

los mitos que nacierén en cada rincén del 

planeta pero con caracteristicas propias de 

lugar y tiempo. El mito se transforma 
constantemente, la tradicién oral se renueva 

reinterpretando a los personajes, aunque las 

ereencias originales ya hayan desaparecido. 

* Costumbre que perduré en algunos pueblos de los Pirineos hasta fa 2a, mitad del siglo XIX, 

2. Alga Marina Elizagaray; En torno a fa literatura infantil, p. 7-10.



    

  

J.1.1. El cuento tradicional escrito, nace 

fa literatura foiklérica. 

En este tipo de libros de cuentos no se 
conoce un autor, sdlo recopiladores o  tra- 

ductores que llevan al cuento a su forma 

definitiva al momento de ponerlo por escrito, 

y que en no pocas ocasiones han modificado la 

obra para adaptarla a ciertas condiciones 

propias de cada lugar. Si estas modificaciones 
también constituyen condiciones literarias (en 

el caso del cuento infantil: adecuacién a la 

edad, manejo de la lengua y propiedad del 

argumento) (3), ef cuento tradicional escrito 
es designado igualmente como literatura 
folkiérica ( como los cuentos de C.Perrault o 

los de los hermanos Grimm, orientados 

también para el publico infantil de su época. 

  

Principales recopilaciones de cuentos de tradicién oral 

Poemas épicos, en los que se cree encontraron 

inspiracién los primeros cuentos. {la India) 

Fabulas que sugieren aspectos de la vida y politica. 

Destinado a la educacién moral; compilador: 

Vixnuzarman. En el siglo VIII se vierte al 4rabe por 
Ruzbeh como: libro de Calila et Dimma; es una 

coleccién de 5 cuentos hilados (Pancha=5 y 

XILA.C. ~El Mahabharata 

~E! Ramayana. 

Vi D.C. ~Panchatantra 

tantra“hilo), (La India) 
—Hitepadeza Libro de educacién moral y normas de conducta en 

forma de parabolas o fabulas. Compilador: 

Vixnuzarman; (La India). 

Vill Libro de Calila y Dymma. Es la versién arabe del Panchatantra; por 

Ruzbeh (sectario de Zoroastro); (Arabia). 

—Las Mil Noches (Las Mil y Una Noches). Recopilacién de quentos eslabona— 

dos entre si; como Simbad el Marino (Persia), Aladino y 

ia Lampara Maravillosa(Siria), Ali Baba y los 40 

ladrones (Arabia). 

Xil —Disciplina Clericalis. 30 fabulas de origen oriental, de Pedro Alfonso 

(Judio converso en Huesca,! 106) 

Xlll 
—Sendabar indio. Traducido del arabe al castellano por ei Infante don 

1291 Fadrique, hermano de Alfonso el Sabio, como: Libro de 

los Engannos et los asayamientos de la mujeres. 

  

3, Dora Pastoriza de Etchebarne, op. cit. , p. 30-43. 

    

  
 



—De los engannos de mugeres 0 libro de Cendubete. 16 cuentos unidos 
entre si, como los de Las Mil y Una Noches; (7 sabios, 

postergan la ejecucién de un joven codenado a 

muerte). 

—Barlaam y Josafat. Transformacién cristiana de la leyenda de Buda. 

XIV 

1335 ~Ef Libro def Conde Lucanor. Cuentos de intencién didactica del Infante 

Don Juan Manuel. Son 49 cuentos, apologos y ale~ 

gorias, (Espafia). 
1355 ~Decamerén. Cuentos de origen oriental, por Boccaccio; son de un 

crudo realismo. Es posible que estos cuentos ya 

influencian, mas adelante, a los hermanos Grimm. 

El Libro del Conde Lucanor y El Decamerén son recopila~ 
ciones que ya sobrepasan lo anénimo folkldérico; originan la 

prosa novelesca, dando rango literario. A Boccaccio se le 

atribuye la paternidad def cuento moderno. 
XVI 
1550 -~Piacevoli Notti. Cuentas que conservan su origen Celta, 
XVII 
1637 ~Pentamerén. 50 fabulas del italiano Giambattista Basile(1575-1632); es 

probable que este libro sea la inspiracién para la 

obra de Perrault,(Italia). 

—Cantebury Tales. Libro inspirado en el Decamerén; son relatos eslabo~ 

nados del inglés Godofredo Chaucer, (1340~1 400). 

~Heptamerén. Libro inspirado en el Decamerén; son 62 relatos 
eslabonados de Marigarta de Navarra, (1492-1549) 

(Francia). 

1697 ~Cuentos de la Madre Oca. De Charles Perrault (1628~1703), libro 
que ya lleva la intencién de ser para los nifios. Son 

cuentos como La Bella Durmiente del Bosque, La 
xix Cenicienta, entre otros, (Francia). 
18h2 ~Cuentos para nifios y para el hogar. De los hermanos Grimm; cuentos 

como Hansel y Gretel, y Blanca Nieves y Jos siete 
enanitos, (Alemania). 

(4)     
4, Fuentes del cuadra: 
~ Ibid, , p. (8-28, 
—Alga Marina Elizagaray; E! poder de Ia fiteratura para nifios y jovenes., p.64-67 
Carmen Ramos del RiosEntre la fantasia y fa Realidad, ensayo de literatura infantil. , p. 1547. 

 



  

  

  

  

  

El Ramayana. 

  

Las Mil y Una Noches. 

  

  

  

  
  

  

    
El Panchatantra, 

  

5. lustraciones tomadas del libro: 
Lecturas Clasicas para Nifios,; Ornamentado por 

Montenegro y Fernandez Ledesma; edicién facsimilar 

de la edicién original publicada originalmente en 1924, 

  

    

  

Aladino y la fampara 
maravillosa. 

  

  

    
  
  

   



  

1.2. La Tradicién oral en México. 

radicién oral y cultura. La tradicié 

oral surge de la cultura misma. La cultura 
es ef Conjunto de normas, valores, sim- 

bolos, conocimientos y practicas derivadas de 
la vida humana en una sociedad particular, la 
cultura también es la forma distintiva de pen- 
sar, sentir, vivir y actuar de cada grupo. Por 

ejemplo, la forma de construir viviendas o edu- 
car a los nifios, de preparar alimentos, de 
realizar matrimonios o ritos funerarios, de 

celebrar fiestas, nacimientos y dias especiales. 
Quizas a primera vista, muchas de estas 

normas pasan desapercibidas, pero estan pre- 

sentes en la vida cotidiana, y en los diversos 

lugares puiblicos en donde a diario se trata la 

gente, como en cines o mercados, 
Muchos de estos rasgos particulares 

distinguen a un lugar en especifico, porque se 

transmiten sdlo hacia el interior de la comu- 

nidad. Esto no. significa que haya factores 
exteriores (o interiores) que en determinado 
momento sean la causa del cambio y evolucién 

de tales rasgos particulares.Asi, podemos decir 
que la cultura es dinamica al paso del tiempo 

pero que, sin embargo, conserva la identidad 

de los grupos. 
Son tres factores los que contribuyen a 

fa formacién de la cultura. 
I. Naturales— El medio ambiente determina- 

do por ef clima, fa altitud, vegetacidn y tipo de 
tierra influyen en la vestimenta, conocimientos 

técnicos para cultivo, calendarios agricolas, 
tipo de alimentos etc. 

fl. Etnico — El origen racial genera caracteris- 

ticas fisicas que logran definir una identidad 
por los rasgos exteriores (color de piel por 
ejemplo). Lo que no debe significar culturas 

“superiores” @ “inferiores”. 

6. Jorge Aceves; Palabras contra ef alvido., p. 12. 

  

HL Histérico— La cultura, con sus elementos 

y practicas sociales, expresa una realidad 

concreta, material y espiritual de un grupo 

humano en un tiempo y espacios precisos. 

La tradicién oral contiene los distintos 

elementos culturales de un grupo social, y la 

recopilacién significa conocer y valorar los 

aspectos notables de fa vida de alguna region. 
En la tradicién oral podemos encontrar men- 

sajes de los antepasados; es como un cofre 

que contiene la imaginacién y conocimientos 

de dstos, los cuales al igual que nosotros, ama- 
ban, luchaban, se dedicaban a su trabajo, 

tenian angustias, cantos, bailes, contaban 

cuentas, celebraban cocechas, etc. (6) 

En México. Desde la conquista la tradi- 

cidn oral se mezcla poco a poco con la tradi- 

ciédn oral espajiola. A fa llegada de fos 
aspaficles, llegaron también las primeras irnd- 
genes impresas (por medios mecanicos), inspi- 
radas en virgenes, santos,deidades y demo- 

nios; llegaron también los cuentos y leyendas 

de Europa, conjuntamente con textos reli- 
giosos y fabulas para los nifios espafioles y 

criollos, que también conocieron la tradicién 

oral indigena, narrada por sirvientas y nanas 

indigenas © mestizas, historias como La 

Llorona, La Mulata de Cordoba y otra serie de 

relatos en donde figuraban brujas, muertos y 

nahuales. 

Durante la colonia se esparcen por 

todos lados las imagenes de rafces géticas y 

tado tipo de historias referente a santos, vir- 
genes y deidades que protegen y demonios, 

diablos y brujas que castigan, imagenes que 

mas tarde conforman la idiosincracia del 

pueblo.



                

En el siglo XVI auin no xiste una cultura 

definida que resultara de la mezcla de fa cul- 
tura indigena con la europea; ésto sdlo se da 
con el paso del tiempo y por el esfuerzo de las 
personas que se dedican a recrear costum- 
bres, paisajes, fisonomias, simbolos e imagenes. 

En el México postrevolucionario se 

lleva a cabo un desplazamiento de la poblacion 
rural hacia las ciudades. Los nuevos vecinos 
provocan que la capital mexicana se asemeje a 

un laboratorio de donde nace el “nuevo mexi- 
cano” 

Algunos sitios famosos por su capaci- 
dad de congregacién (para tomar alcohol can 
té de canela), son el origen de un tipo de mez- 
cla de diversas clases sociales, porque se reu- 
nen mexicanos provenientes de todas los 
Estados de la republica portando las mds 
diversas culturas regionales, Asf llegan modos, 
costumbres y diversiones que en la capital se 
transforman y avivan. Por ejemplo. las fiestas 
rurales tradicionales se reproducen en los 
barrias urbanas, al igual que los bailes 

pueblerinos en salones y dancings. 
Uno de los elementos que han ayuda- 

do a conformar a través del tiempo las tradi- 

ciones populares, es la historieta mexicana. 

Desde su nacimianto, se alimenta del folklore 
nacional y lo revierte hacia la sociedad. 

Los temas, personajes e imagenes consagra- 

dos por los monitos se hacen presentes en la 

plastica de los pintores populares, en la arte- 

sania de los juguetes infantiles, en los decora- 
dos de las ferias, en canciones y corridos, en 

mercados callejeros y hasta en las leyendas 
que pregona la tradicién oral: en Tepoztlin, 
Morelos, se cuenta que, por las noches, El 
caballo del diablo ~protagonista de una 
famosa historieta de los — aflos 
setentas-recorre la serrania asustando a sus 

pobladores.(7) 

  

Cuando nace el cine moderno (al terminar la 
revolucion), al igual que la historieta, se ali- 

menta de la poblacién urbana; asi nacen filmes 

que reflejan héroes o herofnas campiranos. 
La capital se convierte en una mezcla 

cultural en donde en los barrios surgen y se 
desarroilan comportamientos, vestimentas, y 
hablas peculiares. Medios como el teatro de 

revista, carpas, radio, cine e historieta estable- 

cen tipos nacionales y arquetipos, como el 
charro. Durante el presente siglo y con los 

nuevos medios de comunicacién, los emble- 
mas del mexicano se revierten, llegando a 

muchas comunidades y homogenizando la cul- 

tura del pafs.* 
En esta combinacién de culturas 

nacionales hay siempre un afan por imitar lo 

extranjero, modas y modos que también son 

copia de fas formas autéctonas propias del 
pals. 

Los arquetipos, productos urbanos, 
capitalinos, aunque muy difundidos por los 
medios de comunicacién, ya no llegan a las 

regiones més reservadas (coma los grupos 
étnicos) Aun asi en la provincia se han 

conservado siempre las tradiciones orales 

originales ( aunque con variantes, como es 
ldgico, debido a los factores naturales, étnicas 

e histéricos). 
Ea ef México actual tenemos una 

economia y sociedad de tipo cApitalista que da 
origen a distintas clases sociales, etnias y 

nacionalidades, que dan lugar a una sociedad 
multicultural con problemas de desigualdad en 
las culturas populares (principalmente), las que 
se ubican en los pueblos o comunidades 
rurales y en donde habita la cultura de tipo 
tradicional, anonima y que se transmite 
de generaci6n en  generacién. En las 

cludades, lo més probable es que la cultura 
de tipo tradicional se diluya; los avances 

7. Juan Manuel Aurrecuechea y Armando Bartra; Puros Cuentos. p.43. 

* Producto de las migraciones hacia la capital, son las “carpas”’ y la “‘cancién ranchera”, que nace de la mezcla de la 

diversidad musical campirana. 

      



  

técnicos como la television y la penetracion 

cultural agena la desvian de sus herederos 

directos (nifios y jovenes). 
La tradicién oral mexicana, esta con- 

formada por relatos, cuentos y leyendas 

verbales, es la informacién contenida en el 

relato oral y comunica un hecho no registrado 

ni verificado por el testigo—quien sdlo cuenta 

lo que se cuenta; la tradicién oral se vuelve 
actual cuando = se le agregan los 

acontecimientos de hoy, haciendola inmediata 

y actual a la realidad, reelaborando el mito. 
Esta es ja diferencia con otro tipo de hechos, 

con testimonios vivenciales, oculares y 

diractos. Recopilar la tradicién oral es cono- 

cer y recuperar los aspectos notables en la 

vida de una comunidad. 
La historia de Ja tradicién oral es un 

tanto corta en cuanto a recopilacién escrita. 

Durante mucho tiempo sélo permanecié en 

las palabras que van de aqui para alla y 

viceversa. 

En ef siglo XIX encontramos datos de 
un primer interes por revalorar la tradicion 
oral; ante el material extranjero que llega a 

México, Manuel Ignacio Altamirano hace un Jla- 

mado para formar una literatura con identidad 

propia. (8) Asi, juan de Dios Peza (1852-1910) 
escribe Tradiciones y leyendas mexicanas y 

Leyendas de fas calles de México, en verso. Otros 
autores como Antonio Garcia Cubas también 

se inspiran en el folklore. 
Ya en este siglo aparecen mas autores 

que la recoman. Alfredo Ibarra ptiblica Cuentos 
y leyendas de México en 1941; Blanca Lydia 
Trejo, Cuentos y leyendas indigenas para nifios. 

En la decada de los 50 Alicia Fernandez de 
Jiménez, también adapta Leyendas mexicanas. 

Estos son algunos titulos que recopilaban o se 

inspiraban en la tradicién oral y ademas a dis- 
posicidn del piiblico, (en aquellos dias, ya no 
actualmente). 

También las investigaciones 

antropolégicas, han practicado la recopilacién 

de las tradiciones orales. Estas pasan a formar 
parte de algtin estudio y se publican en libros, 

revistas literarias o culturales. 
En los dltimos afios son pocas las 

publicaciones que se destinan a difundir la 

tradicién oral al puibico en general. Tal vez sea 

posible conseguir atin el titulo, de 1981, Naran- 

ja Dulce, limén partido; publicado por el depar- 

tamento de publicaciones de El Colegio de 
México; en el se recopilan canciones, arruyos, 

juegos, adivinanazas y villancicos, todos de 

procedencia del folklore infantil mexicano.* 
En ef transcurso del presente trabajo 

es una grata sorpresa, encontrar que el 
Consejo Nacional para el Fomento Educative 
(CONAFE) publica variados titulos para nifios 

y adultos, que recopilan las tradiciones orales. 

Asi , desde 1982, aparece el libro 
Cuentos Otomies, tradicién indigena; con cuentos 
recopilados en Orizabita, Hidalgo. De éste aflo 
a fa fecha, el CONAFE ha multiplicado sus 
obras y cuenta con fa linea Literatura Infantil, a 

través de la cual se propone despertar el! 

interés por la lectura, con adaptaciones de la 

lirica y narrativa de tradicién oral mexicana. 

Algunos titulos son: Asi cuentan y juegan en Los 
Altos de Jalisco y Asf Cuentan y Juegan en el Sur 

de Jalisco. 

Cabe mencionar también su serie de 

audio cassettes que incluyen cantos, cuentos 

y juegos tradicionales de algunas regiones de 

los Estados. 

Veamos mas detenidamente la obra del 

CONAFE, que por ser mds reciente es mas 
facil de conseguir. 

8.Carmen Bravo-Villasante; Literatura Infantil Universal. ,tomo II 

*Desde 1997 ya es posible conseguir una nueva edicién de éste titulo, que ademas incluye un audiocassette dal 

contenido. 

 



                

1982.- Comienzan los trabajos de recopi- 
lacion directa en campo e indirecta a través de 

concursos en los que se convoca al publico 

interesado. Se publica el texto Cuéniame fo 
que se cuenta y Asf cantan y Juegan en fa 
Huasteca. 
1929. Trabajos de recopilacién en Veracruz, 

libros: Que lo cante, que lo baile; {No sera puro 
cuento...? (el 'cual se publica con un cassette 
con algunas historias que contiene el libro), y 
La tierra de los susurros. 

1990. Coleccion Para empezar a leer, libros 
infantiles creados gracias a las recapilaciones 

orales y adaptadas para los nifios; algunos titu- 

los son El caminante~Ef hombre flojo Y Los 
duendes de fa tienda—Los changuitos. 
1991— Se lleva a cabo la convocatoria "Que 

me siga la tambora", en el Estado de Sinaloa, y 
se organiza el Encuentro de Cultura y 

Tradicién oral; se publica Cultura y tradicién en 
el Noreste de México; Que me siga fa tambora y 
Ecos de polvo. 
1992.~ En Sonora y Baja California sale fa con- 
vocatoria "Voces en fa tierra del venado” y "Voces 
de Calafia”, respectivamente. El material se 
utiliza para una serie radiofonica y 2 libros. 

>. $993-1994— Se produce en Chihuahua 
Vientos de historia; en Chiapas Ceiba de palabras, 

en Guanajuato Una tradicién de mi pueblo y en 
Aguascalientes Manantial de recuerdos. 

EL CONAFE ha trahajado mas de una 
decada en la difusién de la tradicidn oral. 
Ademas resulta muy agradable encontrar que 
los precios de sus libros son muy accesibles y 

son de distribucién gratuita en las comu- 
nidades rurales donde el CONAFE Ileva a 
cabo sus actividades. 

El trabajo de recepilacién que realiza el 

CONAFE se utiliza para apoyar programas y 
proyectos de educacién comunitaria. El mate- 

rial que surge de este trabajo parte de la 
revaloracién cultural comunitaria, y a la vez ha 

nutrido el conocimiento comunitario, 
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Entre los resultados mas importantes de la 

recopilacion, estan los siguientes: 

«Se ha creado una base de datos Ila- 
mada Sistema de clasificacién de tradicidn 

oral, con la que se planea a futuro la 
posibilidad de compartir e intercambiar 
materiales con otras instituciones. 

* Se han publicado los folletos Escribir 
la oralidad y Palabras contra el olvido, en los 

cuales se explica la metadologia para recopilar 

tradiciones orales. 
Las publicaciones del CONAFE 

comienzan a incursionar en el ambito 

editorial extranjero, pues los Institutos 

Culturales Mexicanos con sede en Chicago, 

Los Angeles, Mc Allen, San Antonio, San José, 
Tucson y Washington firmaron acuerdos para 

su distribucién.(9) 
Para finalizar este segmento veremos 

cémo sé recopilan Jas tradiciones orales, tra- 
bajo de mucha dedicacién y esfuerzo.* 

La recopilacién de tradiciones orales 
comienza por conocer fa historia de una 

region y la de sus habitantes, para identificar 

los momentos significativos para la comunidad 
y enmarcar las vivencias de jos pobladores. 
Una vez que se conoce la historia general es 

mas facil conacer los elementos de las culturas 

populares tradicionales. 
Cuando se recopilan tradicidnes orales 

se encuentran elementos caracteristicos, 

como: que estas se comunican en espacios 

colectivos, de origen y autoria anénimos y son 

transmitidos por relatores improvisados que 
exponen contenidas, significados y ensefanzas 

en una gama de géneros y estilos.(10) 

La fuente para algunos de los datos fechados es: 

Las etapas del procedimiento se divi 

den en planeacién, accién y analisis y 
difusién de resultados. 

Al comenzar la planeaci6én y ya deci- 

dido el lugar o regién (rural o urbana, mestiza 

o india, etc.) hay que preguntarse lo siguiente: 

jQué tradiciones orales populares nos intere- 
sa recoger? 

¢Dénde se hard? : lugar, espacio, ambitos 
sociales etc. 

iCon quiénes?: los narradores y relatores. 
;Cudndo?: calendario, eventos, duracién de la 

recopilacién. 

jComo?: técnicas o instrumentos que se 

usarén (grabacién, por ejemplo). 
gPor quiénes?: equipo de trabajo, ayudas, 
colaboraciones. 

Las respuestas a las anteriores pregun- 
tas nos serviran como guia. Para recabar mas 

datos de la zona que nos interesa se pueden 
consultar los bancos de inforracién de la 

zona: bibliotecas, archivos, periddicos, revistas, 

manuscritos etc, Con este trabajo se obtendra 

una idea previa del tema que vamos a investi- 

gar. Ademis si se han hecho convacatorias de 

recopilacién de tradiciones orales en esta 

zona, seria muy dtil revisarlas. 

se puede invitar a los habitantes locales 
a participar o colaborar en el proyecto con el 

fin de recabar mas informacion, Hay dos 

maneras de hacerlo: 
[. Organizar una convacatoria publica y abier- 

ta a todo interesado para recabar testimonios, 

relatos, considerados propios de su cultura. 
Para motivar a la gente se pueden ofrecer 

una exposicién colectiva de fos trabajos, 

  
9. CONAFE,SEP, Memoria 1988-1994(memoria sexenal), 

*EI procedimiento para la recapilacién ha sido tomada de la publicacion Palabras contra el olvide, Es una publicacién 

que se respalda en afios de experiencia de sus equipos de recopiladores. Se han publicado diversos folletos de tradi- 

cién oralse han realizado convocatorias y se ha difundido el material, en general, a un puiblico adulto. 

10. Jorge Aceves, op. cit. p. 13. Para mas informacién, se puede consultar el texto Escribir fa oralidad, editado 

también por el CONAFE y del mismo autor. 

   



  

la edicién de un folleto o el otorgamiento de 
diplomas 6 reconocimientos o un premio. 
2. Otra posibilidad es invitar al puiblico mas 
interesado a cooperar en el proyecto, for- 

mando equipos de recopiladores y organi- 
zadores del material obtenido, asi como su 

clasificacién para diversos fines como: festi- 

vates escolares, veladas literarias etc. 

La etapa de la accién se inicia después de 
obtener la informacién, en el lugar selecciona- 

do. La tradicién oral puede manifestarse en 

diversos lugares de situaciones sociales como 

fiestas del pueblo o barrio, eventos familiares, 

peregrinaciones, etc. Se debe estar atento 
cuando surjan estas expresiones de tradicion 

oral. 
Todos les narradores tienen un estilo 

propio para contar sus testimonios y relatos, 

que es necesario descubrir y propiciar. Es 

necesario localizar a las “fuentes vivientes” de 

los relatos, ya que no todas las personas los 

guardan en su memoria. 
Los narradores tienen sus momentos 

de mayor disposicién, escuchas y temas 
favoritos, por fo cual el recopilador debe 
actuar con tacto y paciencia para propiciar la 

conversacién. El momento para capturar toda 

la informacién de un narrador es cuando éste 

est4 “a sus anchas”, pues motivados por un 
ptblico que los escucha, repetira diferentes 

versiones de cuentos similares, platicara 
anécdotas, recordara historias de 

antepasados, canciones, versos, corridos, 

arruyos infantiles, etc. 
Lo que da actualidad a la tradicion oral 

es la variedad de conocirnientos, temas, per- 
sonajes, situaciones, etc: el recopilador debe 

concentrarse mas en recuperar la experiencia 

concentrada en las vivencias personales de sus 

entrevistados y en darse cuenta de ello, que 
por el tipo de relato o género. 

Se deben planear todos los detalles 
para llevar a buen término el proyecto de 

investigacién; elementos técnicos como 
grabadora de cassette, baterfas, libreta de 

    

  

anotaciones, plumas, l4pices etc. y la gufa de 
orientacion (lista de temas de mayor interés). 
Terminados los pasos anteriores, se procede a 
localizar a los narradores para efectuar las 
astrevistas. 

Concluida la etapa anterior, se procede 
a la transcripcién de las entrevistas grabadas, 
las anotaciones y apuntes de Ia libreta. Se orga- 

niza el material y se procede a su estudio para 
luego formar un archivo oral y documental 

con todo lo recolectado, 
Finalmente, con los archivos se podran 

llevar a cabo tareas de andalisis y difusién de 

resultados, realizando las necesarias adapta- 

ciones para folletos, cintas de cassettes y tal 

vez videos. La recopilacién de tradiciones 
orales significa recogerlas, valorarlas y comuni- 
carlas para fortalecer {a identidad culcural de la 
comunidad local, regional y nacional (en este 
punto encontraremos que muchos pueblos, 

del pafs, del continente e inclusive de todo el 
mundo, compartimos tradiciones orales seme- 

jantes). 

    

  

Hustracién de Araceli Sudrez 

para el libro zNo serd puro 

cuento? 

   
   



  

1.3. El pdblico infantil y el cuento 

foiklérico escrito. 

    
I nifio es aquel pequefio ser q 

vive sorprendido minuto a minuto con 
todos los fenémenos asombrosos que 

ocurren a su alrededor. Los elementos 

culturales de una sociedad y el medio 

ambiente que la rodea invaden “su” mundo. 
Estos fenédmenos exteriores tienen para él, 

segtin su edad, desde la indiferencia hasta los 
mas diferentes significados. 

Y resulta muy dificil, "a ojo de buen 
cubero”, elegir el tipo de literatura que es 

conveniente para los nifios. En los diversos 

estudios sobre el nifio y la literatura 
folkiérica se puede concluir que no hay uni- 

formidad en resultados absolutos o fijos. Estos 

contrastes son muy marcados en lo que se 
refiere al significado que la literatura puede 

tener para el nifio; en este sentido, los cuadros 

sindpticos que se presentan deben tomarse 

solo como una referencia. 
Y exactamente como referencia 

tenemos diversas clasificasiones de autores 

que han trabajado en el campo de fa literatura 

infantil y que coinciden con el desarrollo, en el 
nifio, de etapas “adecuadas” para propor- 
cionarle diferentes tipos de lecturas. 

Para la elaboracién de tales clasifica- 
ciones se toma como guia los intereses infan- 

tiles, que se presentan de manera general en 

todo nifio, pero no como una regia estricta. 

Estos pueden variar por factores como sexo, 

edad, caracteristicas étnicas, lugar de residen- 

cia y condicién social. 

tl.Cuadras elaborados segtin las siguientes fuentes: 
- Carmen Ramos del Rio; op, eft. p. 57,58 y 59. 

~ Dora Pastoriza de Etchebarne; op. cit. p, 31 y 33. 

Los intereses evolucionan de acuerdo con fas 

etapas correspondientes al desarrollo infantil, 

(1H) 

La nifiez y sus etapas 

La Nifiez: 
*“Infancia.—la. infancia, (0-3 1/2) 

2a. infancia. ( 4~ 7) 

*Puericia—Edad de transicién.(7~ 9) 
Edad formativa.(8 — adoles— 

cencia) 
Etapas segin los intereses del nifio. 

la, Intereses senso—motores(0~2) 
2a. Intereses gldsicos (10 meses— | 1/2 afio} 
3a. intereses dispersos (3-6) 

nace una marcada curiosidad y un egoismo 

primitivo acompaiiados de fa tipica 

pregunta jporque? 

4a. Intereses intelectuales objetivos (6 y 7-9 y 
12) Una educacién académica ayuda al 
desarrollo de esta etapa. 

5a. intereses intelectuales abstractos (éticos y 
sociales, 11 y 12 hacia los [5 evo— 

lucionan) se fortalecen con la educacion. 

Clasificacién de periodos, segiin los intere - 
ses del nifio, para proporcionar material 

literario. 

1. Perlodo Ritmico (2-3 a 5~6) 
2. Periodo imaginativo(5—6 a 9-10) 
3. Periodo Heroico (8-9 a 12~15) 
4. Periodo Romantico (12-13 comienza) 

~ Alga Marina Blizagaray ; En terno a Ja literatura infantil; p. 27-45. La clasificacion de Flizagaray fue elaborada en 
base a [a clasificacién de Katherine Duntap Cather en Ef Cuento en la educaci6n, obra inglesa publicada en Cuba en 
1943 por la biblioteca nacional José Marti. 

 



      

Intereses del nifio en les periodos: 

Ritmico — Por la necesidad de aprender 

palabras es un periodo adecuado para la 
narracién de cuentos, porque tal vez el nifio 
atin no sabe leer. Cuentos que contengan 
repeticién de palabras, con rimas y versos. Los 

temas deben tener elementos de su entorno 
como objetos, animales domésticos con sus 
colores y sonidos, Que contengan el humor 
que provoque alegria y risa. En cierta manera 

es un periodo realista. 

imaginative — Su ahora creciente desarrollo 
intelectual le permite hacer lecturas por si 
mismo, aunque no tiene atin los elementos 

para explicarse con razones ldgicas y cientifi- 
cas las cosas y fendmenos que lo asombran y 

comienza a dar motivos médgicos a éstos. 

Entonces son de gran _atraccién para éf los 

cuentos Ilenos de famtasias. Su desarrollo 

intelectual, al final de este periodo, le lleva a 
darse cuenta de la complejidad del mundo y 
necesita buscar razones Idgicas. 

Heroico — Este suele comenzar antes del 

término del periodo anterior. Y se busca un 
regreso a la primera etapa realista, en parte 

por empezar a perder el interes en lo magico 

e iniciar el gusto por las aventuras que, con 

mucha accién, reflejan ia valentia del hombre y 

su fuerza fisica. Puede ser apropiado 
proporcionar al nifio lecturas de epapeyas 

nacianales, personajes de la mitologia universal 
y lecturas de accion. 
Romantico— En este periodo los cambios 
del nifio son tantos al buscar una reafirmacion 

de la personalidad, que al gusto literario puede 
cambiar tanto como lo habitos de su vida. Hay 
un mayor desarrollo de afectividad y mente 
critica. Ahora le interesan temas heroicos 

“superiores”, de corte romdantico y 
caballeresco coma La iliada, La Odisea, El Cantar 

del Mio Cid Campeador, relatos patrioticos, 
poesia lirica, bibliografias de personajes 
trascendentes etc. 

La oportunidad de contar con los 
perfodos anteriores nos da la facilidad de 

conocer parametros generales en el 
desarrollo de los nifios. Lo cual nos permite 

centrar y confirmar nuestro proyecto, 

que retoma los relatos de tradicién folklérica 

llenos de fantasia, en el grupo de nifios que 

se encuentran en una edad aproximada de 6a 

9-10 afios, es decir, los que pasan por el 
periodo imaginativo. 

La etapa imaginativa contiene més 

caracteristicas propias para presentarle los 

cuentos folkléricos por vez primera. El nifio 

desarrolla sus funciones intelegibles, adquiere 
valores de otras personas, come qué es bueno 
y qué es malo; conoce su cuerpo y capacidad 

fisica, se forma autoconsciencia y forma su 

personalidad. Muchas de las experiencias que 
contribuyen al desarrollo del nifio provienen 
de fa oportunidad que tenga de asistir a la 
escuela primaria, donde se complementan 
muchas de las capacidades intelectuales y 

comienza a desarrollar otras. 

También otros autores sugieren que a 

los siete afios, aproximadamente, se 

proporcionen estos cuentos. 

.Para Maria Montessori, las historias de hadas 

eran adecuadas para los nifios de alrededor de 

las 7 afios...(12) 

Hecho que también corroboramos en los 

proyectos del CONAFE: para nifios muy 

12. Nicholas Tuker, El nifto y el libro:exploracién sicoldgica y Iiteraria, p. 125. 

  



pequefios se adapta fa tradicién oral en textos 

muy sencillos y cuidados(segun Nicholas 
Tocker, un psicoldgo actual, antes de los 7 afios 
se pueden ofrecer al nifio por lo menos 
versiones suavizadas quitando escenas sadicas, 
sexuales y violentas)(13) , pero a los de mayor 
edad (7-8 en adelante) se les presenta la tradi- 

cién oral en una forma mas completa, sin omi- 
tir palabras, parrafos o alguna parte que se 

considere inapropiada(por lo menos para 

nifios chiquitos) ya que su desarrollo 

intelectual es mas apropiado para recibir este 

material. 

Es necesario ver, aunque sea breve- 

mente, algunas caracteristicas del nifio en la 
etapa desde la que se puede hacercar a la 

tradicién oral (con provecho). 

EI nifio en el Periodo imaginative 

(caracteristicas) 

J}. Movimientos coorporales.- Gracias al 
desarrollo del sistema nervioso central el nifio 
adquiere conciencia de las diversas posturas 
coorporales, comienza a hacer movimientos 

finos que desarrolian la escritura y gracias a la 
mayor capacidad de concentracién y atencién 
es comtn que el nifio tenga una actividad tan 
continua hasta terminar agotado. El desarrollo 

es progresivo a la edad. 

2. Expresiones afectivas— Tanto en st casa como 

en la escuela es importante ayudar en ef 
desarrollo emocional de su personalidad, pues 
el afecto que reciba el nifio influye en su 
caracter, voluntad, modelos morales, etc. 
Por causa de su desarrollo puede 
adoptar diferentes —_ actitudes: serio, 
pensativo, con sentido del humor; busca la 
aprobacién de los demas y comienza a ser 
independiente, responsable y cooperativo. 

13. tbid. 

  

3. Comportamiento social~ El nifio aprende lo 

que ve y oye; de quien lo cuida y ama, aprende 
ja capacidad de amar que desarrolla su 
confianza. Es necesario hacerle saber que él es 
valioso, para que desarrolle su autoestima. En 

asta atapa hay dos lugares de desarrollo social: 
Ja farnilia y la escuela; los familiares juegan un 

papel preponderante en el primero y sus 

amigos y maestros en el segundo. Aprende 4 

convivir en grupos y equipos, a ser lider y 

descubre que es distinto de fos demas y que 
tiene cualidades propias que fe ayudan a 
definir su personalidad. 

4. Personalidad- Esta se deriva del 
comportamiento social del nifio; factores 

como la necesidad de aprobacién y confianza 

en otra persona; la capacidad de adaptarse a 
su medio y buscar el dominio de fas 

situaciones; la frustracién por no alcanzar 
alguna meta y la preocupaci6n o temores 

pueden dar por resultado nifios dependientes, 
agresivos o angustiados. 

5.Temores— Pueden ir desde sombras, 
fantasmas; miedo en situaciones nuevas o 
desconocidas y temor al rechazo de los 
demas. El temor evoluciona y sera a 
extraviarse, a los extrafios, a perder la 

identidad, a fracasar en la escuela y fos 
castigos (si los hay), de parte de los padres. 

6. Sexualidad— E\ nifio aprende su sexualidad 
de la sociedad; la influencia mas fuerte son los 
padres, quienes le dicen si es nifia o nifio, se 

junta con los de su sexo y los imita y asi pro- 
gresivamente aprende comportamientos de 

muchachos y muchachas que seran reforzados 
con fos conocimientos bioldgicos del cuerpo 

humano. 

7. Desarrollo perceptivo—- La percepcién es el 

proceso por el cual un individuo se da cuenta 
de situaciones exteriores. Por medio de los 

organos receptores (ofdos, ojos, nariz,etc.) ,



    

se reciben y mandan los estimulos externos al 
cerebro, el cual los interpreta. Gracias al 

desarrollo de los organos receptores y ligado 
al desarrollo psicomotriz, ojos~manos por 

ejemplo, se apropia mejor del conocimiento. 

8. Desarrollo intelectual— El mejor periodo para 
que el nifio comience a desarrollar su 
inteligencia se encuentra en la etapa escolar 

(seis afios en adelante), que es cuando se per- 

feccionan funciones con las que se apropia 
mejor del conocimiento. Con la adquisicién de 
conocimientos y su aplicacién para resolver 

problernas se afina su inteligencia y su capaci- 
dad intelectual, como ampliar su vocabulario, 
desarrollar la lectura y la escritura entre otros. 

De gran importancia es el vocabulario; 
por medio de las palabras el nifio se comunica, 
con ellas puede nombrar todo fo que ocurre a 
su alrededor. El mundo adquiere sentido con 

las palabras. 

.la palabra da vida al mundo objetivo y es 
interprete de la vida subjetiva ... 
..Segtin las  observaciones de Alicia 
Descourdes, de los tres a los siete afios de 
edad, el aumento es de 990 a 2950 palabras 
entre nifios del medio popular, y de 1875 a 
3182 entre los de familias cultas. (14) 

En la etapa escolar el niftio aprende letras y 

numeros y podrd hacer frases pequefias y 

escribir sus propios pensamientos. 
Gracias al desarrollo de su vocabulario 

se inicia el de la lectura. Comienza por leer 

oraciones sencillas y familiares. Al ingresar a la 

escuela le sera mas facil ejercitar lecturas en 

voz baja, en silencio, lecturas mds cornplicadas 
y gjercitar la memoria. 

En esta etapa se manifiestan diferentes 

tipos de intereses como lecturas y juegos. El 

juego tiene mucho de relacidén con la lectura 

14, Carmen Ramos del Rio, op.cit. 

pues ambos son actividades libres que 

se pueden realizar en cualquier momento. En 

los dos hay una evasién de la realidad 
inmediata, tienen posibilidad de repeticién 

entre otras caracteristicas; lo mas importante 

es que como el juego, también Ia literatura, y 
en esta caso la folklérica que esta llena de 

fantasia, puede ser de gran beneficio para el 

nifto. (15) 

Importancia del cuento folklérico. * 

Un asunto muy dificil es cOmo saber que 
determinado cuento  conviene para el 

beneficio del nifio, pues los mismos autores de 

este tema no se ponen muy de acuerdo en sus 
afirmaciones. 

El cuento folklérico, que antes se con- 

sideraba una realidad, se ha confinado a los rin- 

cones mds provincianos de cada pais como tal; 
actualmente en nuestro entorno se usa tam- 
bién para el deleite. Estas relatos han suscita- 

do diversos puntos de vista de parte de las 
escuelas de psicologia y de otros escritores. 

Marisa Montessori, Dora Pastoriza y 
Alga M.Elizagaray, entre otras, argumentan que 

el cuento folkiérico debe otorgarse a los nifios 
solo al comenzar los 6 6 7 afios de edad, 

porque los muy pequefios se pueden asustar 

con estas historias; en opinidn de Nicholas 
Tucker, el cuento de hadas tiene también 

“ajemplos prudentes” que en acasiones han 

librado al nifio de algun tipo de peligro, y si no 
se les da cuentos con brujas y otros per- 

sonajes, a veces ellos mismos los inventan; 

Bruno Bettelheim comenta que el cuento de 
hadas tradicional es una especie de “hada 

madrina” y ayuda al nifio a “lograr una con- 
ciencia mas madura para apaciguar las cadticas 

15. La fuente para algunas de las caracteristicas del nifio es: Magnolia Reina Galindo ; Sof de Monterrey, propuesta 

de fibro infantil ilustrado para niftes en edad escolar temprana. p. |32-16t. 

* El cuento folklérico es llamada también cuento de hadas, porque incluye en él algo extraordinario como magia, 

hadas, nomos, animales parlantes y quizds hasta la extraordinaria estupidez humana representada en algiin personaje. 

    

   



pulsiones de su inconsciente”, (16) 

Los argumentos varian la edad propicia 
desde que se pueden presentar los cuentos 

tradicionales (5,6, 6 7 afios, como vemos, es la 

edad de la imaginacién). Pero es mejor que 

quien proporcione el cuento folldérico al nifio, 
se documente sobre el origen y ef contenido 
de éstos. En el caso de los padres, que por lo 
regular son inexpertos en esto, pueden pedir 
consejo a maestros, educadores o en bibliote- 

cas, que deben de saber de cuentos adecuados 
que quiza cumplan propdsitos de cardcter 

mental, moral, social, o recreativo, En caso con- 
trario de que no se consulte a alguien y se 

suministre el cuento, asi por asi, por lo menos 

debe decirse al nifio pequefio que tales 
personajes como nahuales, brujas o diablos no 

existen en la realidad. 

La fantasia. Durante mucho tiempo atras, y 
quizds atin en algunos lugares, ha sido muy 

criticada la fantasia inclufda en el cuento. Pero, 

como vemos, si al nifio se le niega la fantasia, él 
mismo la inventa y sabe que limites tiene, 
porque no se come los pasteles de lodo con 

los que juega a la comidita. 

Todo nifio normal distingue perfectamente la 
realidad de la fantasia, y sélo puede — perju- 

dicarles el que los privemos de algo tan esen- 

cial a su naturaleza como es la ficcién...(17) 

Para un nifio muy pequeiio, la realidad 
misma esta llena de cosas nuevas que le 

emocionan y no necesita fantasfas. Pero para 

los mayores de tres la realidad misma puede 
ser un escape de alguna fantasia y exclamara 

iqué bueno que sdlo es un cuento! 

Aderas la fantasia abarca una variedad 
de edades; a unos les gustan los objetos que 
actuan solos y los animales que pueden hablar, 

actuar , y hasta ser los personajes centrales 

del cuento; y a otras les agradaran mas Jos 

personajes humanos con  habilidades 

extraordinarias; la fantasia puede abarcar 

diferentes gustos intelectuales . 
Significados psicolégicos. A través de sus 
diferentes edades, el nifio puede captar de 
diferente forma un mismo cuento; cuando es 

muy pequefio y no logra separar atin “su 
mundo” del mundo externo, puede creer en lo 
magico como verdades absolutas. La principal 

caracteristica de la influencia del cuento sobre 

el lector es Ja identificacidn y esta puede ser 
consciente 0 inconsciente como veremos. 

En los cuentos folkléricos 

encontramos gran variedad de personajes que 

son estereotipos, encontramos al bueno con 
virtudes y al malo con defectos; el nifio puede 
identificarse con el héroe, con el de fuerza 

fisica, el que es sabio o con el personaje que es 
ingenioso, 

Parte de esta identificacién tiene que 

ver con nuestras fantasias inconscientes. Segin 

Freud y Joseph Cambell (18) el Jector 
encuentra en los cuentos de hadas algunas de 

sus fantasfas mas personales, las cuales 

podemos vivir sin vergiienza ni culpas. El 

significado de nuestras fantasias es diferente 
conforme a nuestro desarrollo psiquico yes 
diferente segiin el punto de vista. 

Freud se preocupa por el simbolismo 
sexual y a menudo lo ejemplifica con “el 
complejo de Edipo”, estado en el que los nifios 

atraviesan por un periodo de apego posesivo 

y erdtico al padre del sexo opuesto y pueden 

verse simbolizados en el cuenta como el 

héroe que lucha contra un ogro (padre) para 

rescatar a la princesa (madre). Por otro 

(6. Bruno Bettetheim, Psicaandlisis de los cuentos de hadas, p.)3(del capitulo La lucha por el significado). 

17. Alga Marina Elizagaray, op. cit. p. 173 
(8. Nicholas Tuker, op. cit. pag. 154 y 155. 

 



            

lado Gustave Jung piensa que estos cuentas 
representan la lucha del individuo contra las 

adversidades de la vida y la victoria sobre el 
lado obscuro.(19) 
N.Tucker nos presenta en su libro El nifia y 
el libro, diferentes interpretaciones con 

respecto al cuento Caperucita Roja: 

Erich Fromm dice que “...la heroina es una nifia 

en el umbral de la pubertad-simbolizando su 

caperuza roja el inicio de la menstruaci6n... su 
madre le prohibe descarriarse en los bosques, 

lo cual es para Fromm una advertencia velada 

de que no pierda su virginidad”. 
Bruno Bettelheim “..el Jobo, para él es la 

sexualidad del padre. Caperucita Roja, como 

todas las nifiitas, se siente atraida por ésta, por 
eso ayuda al lobo cuando é! quiere saber el 
camino a la casa de la abuela...” 
G, Jung “Jos jungianos sin duda verian al lobo 
como simbolo de nuestra naturaleza instintiva, 
que puede amenazar con devorarnos...”(20) 

Esto solo nos demuestra que los diferentes 

enfoques prueban que la popularidad det 
cuento folkiérico no se debe sdlo al 

entretenimiento, 
El nifio no sdélo encuentra una identifi- 

cacién de su lado negativo o idealizado, tam- 
bién encuentra posibles respuestas a sus 

problemas inconscientes y liberar o descargar 
sentimientos agresivos (que de hecho se 
encuentran en todo nifio) hacia un personaje 

que en la vida real es alguna persona de su 
entorno; ya mds consciente, quizas en el 

cuento encuentra un escape de los problemas 

de su infancia y las recompensas que la vida no 

da, porque él mismo ya sabe, quizds, que tales 

fantasfas no se realizardn. 

19 y 20. Ibid. pags. 162, 163 y 166. 

Muy importante es no hablar al nifio 
sobre los efectos o posibles resultados 
psicolégicos, seria desagradable para el nifio y 

ademas el cuento pierde poder. 

..Del mismo modo que ignoramos a qué 

edad un determinado cuento sera 

importante para un determinado nifio, 

tampoco podremos saber cual de fos 

numerosos cuentos existentes debemos 
contar, en qué momento, ni porqué. Tan solo 

el nifio puede reveldrnoslo a través de la 

fuerza del sentimiento con que reacciona 2 
lo que un cuento evoca en su consciente ¢ 
inconsciente.(...) Al contar cuentos de hadas 
lo mejor es seguir siempre el interés del 

nifio...(21) 

       
llustracién del cuento fotklérico: 

Caperucita roja 
para una edicién de Perrault. 

21. Puntos y fineas. Citado de Psicoandlisis de los cuentos de hadas, publicado en Barcelona por Grijalbo 

Editorial en 1978, p. 34. 

                 



  

" BENEFICIOS DEL CUEN 
  

TO FOLKLORICO 

1. Son producto de la imaginacién popular, llenos de fantasia e intercalados con conocimientos 
relativos al saber vital, sin que el nifio se de cuenta dé ello. 
2,Contiene una estructura sencilla que incluye personajes arquetipicos de facil asimilacién en 

donde se sabe rapido quién es mato y quién es bueno, hay castigo y premio. El nifio puede 

elegir c6mo quiere ser, desarrollando asi su personalidad, 
3. Se integra la finalidad estética y la finalidad diddctica: 

a) se desarrolla fa sensibilidad estética del nifio y la capacidad de softar. 
b) se puede ejercitar la memoria al invitar, al nifio, a que recuerde ef cuento uno o dos dias 

después; se aumenta el vocabulario y se puede interesar al nifio en el conocimiento de las 

(antiguas) culturas que narraban estas historias. 
4.La sensibilidad que otorga el cuento al nifio, le ayuda a enfrentar la crudeza de la realidad. El 

fin moral que contiene el cuento puede ser descubierto por el nifio a temprana edad o mas 
tarde, eso no importa. 
5. El nifio puede enfrentar mejor sus problemas psicoldgicos. 

6.Y ademas es del gusto de los adultos porque contiene elementos universales como el amor, 
la justicia, la belleza y la muerte entre otros.   

Adaptaciones. 
Anteriormente casi todos los  cuentos 

tradicionales que se conocen, como los de 

C. Perrault o los de los hermanos Grimm, 

estaban cargados de elementos de castigo, 
elementos grotescos y crueldades. Ademids la 

educacién de aquellas épocas (S. XVII) era muy 
rigida, a los nifios se les asustaba con los 
cuentos y se les castigaba coorporalmente 
para lograr su buen comportamiento. El nifio 

actualmente es diferente al de aquellos 
tiempos y el fin de los relatos también. 

Asi, nes encontramos con la idea 

actual de que a los nifies que escuchan con 

atencién un relato de estos, es necesario 

explicarles que tales castigos ya no existen u 

ofrecerles una adaptacién (actual), muy 
cuidada y darles el original cuando tengan 
mayor edad. 

  
Existen motivos por los que una obra 

sea adapta o no para el publico infantil; las 
posturas en favor dicen que muchos nifios 
interrumpiran sus estudios sobre disciplinas 
humanisticas y se dedicarén a estudios 

especializados (carreras técnicas), y quizas ya 

no lean los libros que no hayan leido antes. 

Esta situacién depende tambien de padres y 
maestros; a veces es mejor que un mayor en 
casa o el maestro en la escuela, seleccione 

fragmentos de la obra y los relate al nifio, si el 
niflo se deleita buscaré més tarde la obra 

original completa. Las obras famosas en una 
buena adaptacién pueden entusiasmar al nifio 
y mas tarde buscar la obra original por cuenta 

propia.(*) 

*Cuando se trata de una obra narrada, se dice que toda literatura es adaptacién: Los temas, situaciones y 

personajes son fimitados y sdlo difieren por el estilo def narrador, 

 



      

Los que estan en contra de las adaptaciones 
argurnentan que al adaptar una obra, se le 
quitan el ritmo y el equilibrio propios que la 

componen. Quitar determinadas referencias a 
ciertos temas es dar una idea falsa ; ademas, la 

adaptacién al simplificar la lectura acostumbra 
al lector a la pasividad y a la ley del menor 
esfuerzo. Pero las posturas en contra son mas 

bien aplicables cuando se trata de 
adaptaciones sin mucho esfuerzo, que es mds 
comin  encontrarlas en revistas 0 
publicaciones sin calidad. (22) 

yPero qué opciédn es mejor?, la 
situacién econdémica es un indicative para los 

padres, si éstos no pueden adquirir una obra 
original, serd mejor inclinarse por una 

adaptacién que sea econdémica. Si a 

consideracién del maestro alguna lectura es 

muy complicada, puede remitir al nifio hacia 

una mas accesible, segtin sea su capacidad. Lo 

que si es seguro es que a los ya jovenes de 

15 afios es mejor remitirlas al original pues ya 
tienen capacidad suficiente de comprensidn. 

Cabe agregar que siempre se recuerda mds 
una obra completa que su adaptacién. 

En los cuentos tradicionales podemos 

encontrar uno que otro que, sin mucho 
trabajo de adaptacién o sin él, puede 

presentarsele al nifio, por ejemplo E! patito feo, 

de Andersen; en el cual se refleja el dificil 

camino de ja vida. Sin embargo Alga Marina 
Elizagaray nos dice en su obra En torno a Ja 
literatura infantil, que aun frente a autores 

mundialmente famosos es necesaria una 

revisidn objetiva y desapasionada de los 
valores que encierra cada relato. 

22 y 23. Alga Marina Elizagaray; op. cit, p.162 y 168-170. 

  

Elizagaray, que se ha dedicado a hacer 

adaptaciones de cuentos infantiles, nos 
comenta que en su pais, Cuba, se inicio desde 
1963 una labor notable respecto ala labor de 
adaptar obras literarias, del folklore nacional 

y universal, para los nifios (4 

Estas son algunas reglas que Elizagaray 
suigue en su trabajo de adaptacion: 

[Se deben respetar al maximo los 

elementos poéticos originales de la obra, 

ya sea andnima y pertenezca al folklore del 
pueblo o de algtin autor determinado. 
2. El cuento folklérice a tradicional ha sido 
siempre del gusto de los nifios; son 

cuentos con una reserva interminable de 

temas y situacidnes que contienen la 

sabiduria popular que les did origen. Estos 
cuentos contienen elementos de primitiva 

violencia, de irracionalidad y 

reminiscencias de ancestrales costumbres 
barbaras, que deben ser climinadas o 
suavizadas al ser adaptadas para el nifio. 
3. Se debe buscar siempre la fuente mds 
pura y ja mejor traduccién al espafol 
posible, 
4, Cotejar (en caso de que las haya) las 
distintas versiones disponibles para 
rastrear en unas, lo que en otras se haya 
escapado. 

La realizaci6n de una adaptacién, de un 

cuento © relato, se puede hacer siguiendo 
estos pasos: (23) 

* Obra iniciada par ef poeta Eliseo Diego con la colaboracién de fa Biblioteca Nacional José Marti. 

     



  

|.Andlisis del cuento: clasificar los elamentos en principales y secundarios y las relaciones 
entre uno y otros. Seleccionar los personajes indispensables a la estructura del 

relato 

2. Seleccionar una séla secuencia de escenas, eliminando lo que distraiga la atencién, rompa la 
unidad y lo que no pueda visualizarse. Para escoger las escenas existen tres procedimientos, la 
omisién, la ampliacion y ta alteracién. En aste punto, sobre omisién y ampliacion, Carmen R. 

de} Rio (24), nos sugiere para reducir o ampliar un relate, los siguientes puntos: 
Para reducirlo. 
Retirar los pasajes descriptivos y excesivos que puedan cansar y distraer la atencion del nifio 

y condensarlos en una sola frase. 
Escoger los puntos esenciales del tema. 

Si es posible, reducir varias escenas a una sola. 
Si aparecen varios hilos que se enlazan para conseguir un fin, seguir slo uno. 
Si son varios los personajes, elegir el mas importante para el fin de ta accién. 
Enlazar los puntos escogidos de una manera légica y con lenguaje sencillo, procurando en lo 
posible, hacercarse al original. 

Para ampliarlo. 
Agregar algunas escenas y detalles interesantes que puedan ser facilmente enlazadas para 
preparar un desenlace sorprendente y agradable. 

Cuando no es necesario reducir o ampliar, con solo cambiar el orden de sus elementos el 

nifio comprende y disfruta mejor el cuento. También debe pensarse que ¢s preferible que al 
nifio se le escape el significado de alguna palabra y que no se pierda de escuchar la belleza 

de su idioma. 
3. Una alteracidn del cuento original debe proporcionar vivacidad e interés real al cuento, sin 

deformar el contenido original, ni el estilo. 

4.Se debe hacer énfasis en la accién del didlogo, eliminar palabras groseras que pudieran ser 
un mal ejemplo; y no forzar la trama con el fin de conducirla al final feliz.           

Tradicién oral y literatura. Anteriormente exclusiva o primordial transmite al lector 

me he referido a la tradicién oral escrita tam- una experiencia estética de manera 

bién como literatura folklérica, cuando divertida o placentera. 

adquiere condiciones literarias, Lejos de Por un lado Evelyn Arizpe Solana y 

querer hacer de el texto “ la paloma” diversos autores especialistas 

una obra de calidad literaria (pues ese en ef tema (25), nombran como elementos 

  

     

no es el objetivo de esta tesis), considero 
apropiado mencionar algunos elementos de 

lenguaje y contenido que algunos autores 

consideran importantes, pues dan a los 
cuentos infantiles el valor o condicion literaria. 

Pero antes es necesario sefialar que 
por cuentos infantiles me refiero a ta literatu- 
ra en que intervienen un emisor adulto y un 
receptor nifio, y que sin tener una finalidad 

24. Carmen Ramos del Rio, op. cit, p. 66 

tedricos de un cuento infantil “ideal” a : El 

titulo, el tema, la trama, el mensaje, fos 

personajes, el ambiente, el lenguaje y 

vocabulario, la imagineria literaria, el humor, 
la fantasia, la prosodia, el estilo, el juego, las 

referencias histdricas, sociales y culturales. 

Por otro Jado, cuando un cuento se 

dirige al nifio debe tener tres cualidades, 
segin Dora Pastoriza de Ecchebarne: 

25. Evelyn Arizpe Solana; Cuentos Mexicanos de Grandes para Chicos, un andlisis de su lenguaje y su 

contenido.



        

I. Adecuacién_a la edad. El cuento gue sirve 

para una edad infantil puede que no sirva para 

otra. 
2._ Manejo de ia lengua, Las palabras se utilizan 

segtin su significada y como recurso estilistico; 

deben ser palabras conocidas por el pequefio 
de determinada edad, palabras de objetos, ani- 
males o actividades. Se debe tener especial 

atencién al nombre de jos personajes. 

Conforme cresca el nifio, se interesaré por 

nuevas palabras. Las palabras también pueden 

utilizarse como recurso estilistico para que 
toquen fa afectividad del nifio. 
La comparacién. Son comparaciones  sen- 

cillas con elementos de la naturaleza; 

éstas envuelven de sensibilidad el alma infantil. 

Empleo del diminutivo, E) diminutivo provoca la 

reaccién afectiva en el nifio, se usa en una 

situacién tierna o de burla evidente; el 

sufijo—ito puede ser despectivo y rebajador 
aplicado al enemigo, por lo que se le debe dar 
e] uso correcto sin exceso. 

La cifra, Las cifras escritas con letras son un 

elemento mas del mundo infantil, porque 
desde pequefio el nifio juega con éstas; por 

ejemplo con el ya conocido “a la una, a las das 
ya las..tres! que antecede algiin acon- 
tecimiento infantil; la cifra, pues, crea suspenso 
y se puede usar como recurso didactico. 
3. Propiedad del argumento. En esta parte el 

escritor deber4 considerar ante todo la edad 

de los nifios a que va dirigida la obra. fa. 
exposicién, es la presentacién de los elementos 

que constituyen el relato, quedan establecidos 
el jugar de fa accién y nombres de los 
personajes (debe ser breve y clara); [a trama o 

nude es la parte principal pero no mas 

importante, la obra adquiere movimiento y 

desarrollo; el desenlace es la ultima y mas 

importante parte del argumento, se deben 

aceptar las  situaciones dolorosas @ 

inguietantes y al final debe haber 
reconciliacion y felicidad. En el argumento no 

debe falsearse la realidad del nifio, més bien 

debe condicionarse a su mundo. (26) 
A pesar de ser interesante no es nece- 

sario para los objetivos de esta tesis, abordar 
estos aspectos del cuento infantil, pero lo que 

se presenta es suficiente para deducir que para 

que fa tradicién oral adquiera condiciones 

litcerarias es necesaria la mano maestra de 

traductores y adaptadores, implicando 

también un lapso de tiernpo que quizds no sea 
muy corto.* 

En México, el CONAFE es una 

institucién que no solamente recopila la 
tradicién oral para fines antropoldgicos, ha 

hecho adaptaciones para el publico infantil. De 
1982-1986 su proyecto de recopilacién, 
sostuvo que ante la falta de literatura 
infantil en el pais y la gran extranjerizacién de 
la poca existente, crecia la necesidad de 
ravalorar y “rescatar” las tradiciones orales 
populares mexicanas. Entre los objetivos esta 
la recopilaci6n de cuentos y leyendas . que 

permitan la socializacién del nifio y den 
elementos para ampliar su imaginacién y 
fantasia popular.(27) 

Recopilar la tradicién oral Neva 
consigo una preocupacion en el momento de 
la transcripcién. Primero, porque se trata de 

conservar la fidelidad liceral (palabras, gestos, 
ruidos, frases, etc.), conservar el contenido. 

Segundo, porque se trata de aportar valores 
literarios a los textos. Lo mas diffcil es la 

traduccién de la oralidad al lenguaje escrito, 

patrimonios culturales ambos, que se tratan 

de compaginar. 

* Sin embargo en el texto “la paloma” se han observado, aunque sea de manéra breve y sdlo para este proyecto, 

algunos cambios del texto original siguienda la teoria que se expone (en negritas p.20) en fo concerniente a 

adaptaciones para el publico infantil. 

26. Dora Pastoriza de Etchebarne; El Cuenta en Ia literatura infantil. , op. cit. 

27, CONAFE. Cultura y tradicién en el Noroeste de México. 

       
 



Finalmente, a continuacién, se exponen 
las caracteristicas del cuento tradicional, lo 

cual permite observar que “ la paloma” tiene 
su origen en los cuentos populares, (28) 
*Sucesién de episodios. 
*Episodios subordinados al personaje. 

*Es poético, relata aventuras que se 
desarrolian en un pasado indefinido, en un 

*E| cuento tradicional no conoce fronteras, 

son un bien comin de la humanidad. 

En estos cuentos podemos considerar 

a los de Perrault, los de los Grimm o 

Andersen, y son la base de los cuentos 
modernos que tedéricamemente surgen en el 

siglo XIX (cuentos de autor, firmados). 
lugar indeterminado. 

*Hay una visidn maravillosa. 
*Solucién de poblamas y conflictos. 
*Cardcter impersonal del lenguaje. 
*Aspira a divertir. 

En el texto de hadas no existe un Sugar, per- 
sona o hecho tangible, el “érase una vez” 
sumerge al nifio en un mundo maravilloso y al 
final lo regresa a fa realidad de manera grati- 
ficante. (29) 

Literatura para nifios 
(otras formas de la tradicién oral escrita) 

La fabula (del latin fabilla). Significa ficcidn, relato de lo que se habla. Composicién 
literaria, generalmente en verso, en que por medio de una ficcién alegdrica 

(referida generalmente a animales), se da una ensefianza moral o util; en estudios 

recientes de educacién infantil se encontré que estimular a la memorizacién de 

la moraleja no beneficiaba al nifio, por io cual se puede optar por convertir las 
fabulas en cuentos y ofrecerlas al nifio sin moraleja. 

La leyenda. Es una narracion versificada o narracién en prosa, de temas _ histéri- 

cos 0 tradicionales y cargada de fantasia. Si el origen de lugares, objetos, o per- 

sonas es desconocido, la irmaginacién de! pueblo las recoge como tradicién, agre- 

gandole toques de misterio y fantasia en donde interviene la mano del destino. 

El mito (del griego mythos, fabula). Es una creacién de la conciencia, que palpita 

en las organizaciones humanas, por accién conjunta de los sentimientos y aspira- 
ciones. 

Ritmos y rimas. Los ritmos de cuna son rimas que entonan las madres para 

dormir a los nifios, el ritmo los tranquiliza; las rimas son composiciones pequefias 

que se conjugan con movimientos coorporales; éstas estan formadas per la con- 

sonancia o asonancia de dos voces combinadas en cuatro versos. el ndmero de 
versos puede ser mayor. 

Adivinanza. Es un acertijo rimado y de lenguaje familiar, para encontrar una 
solucién mientras se divierte. 

Trabalenguas. Son dicciones combinadas que ayudan a ejercitar los dérganos vocales, 

mejorando fa calidad de la pronunciacién.     
      

28, Louis Vax, Las obras maestras de la Jiterotura fantastica. 

29, Magnolia Reina Galindo; Sal de Monterrey... ; op. cit. 

 



En la siguiente lista se enuncian algunos de los me refiero es la escrita por adultos y 

autores y sus obras, mas sobresalientes, del destinada a los nifios, también se nombran a las 

genero infantil hasta comenzar el siglo XX, que no siendo para nifios, éstos se las han 

como ya mencione la literatura infantil a la que apropiado en el curso de la historia. (30) 

La Francia del siglo XVH y XVIII es ef centro difusor de la cultura y el arte. Las normas 

pedagdégicas de aquel tiempo (al menos la clase dominante), rechazan fa imaginacién y con- 

sideran al cuento folklérico como vulgares cuentos de cocineras y nodrizas. 

Sin embargo la literatura infantil comienza en Francia, con 

Charles Perrault (1628-1703), y sus Cuentos de mamd ganso. 

Daniel Defoe (1665-1731), escribe Robinson Crusoe; que poce a poco se adecud a los nifios. 

Siglo XIX. 
Madame Leprince de Beaumont (1711-1780), escribe La bella y a bestia. 

John Newbery crea en 1750, en Londres , la primera libreria y editora infantil. 

Jacobo y Guillermo Grim (1785-1863 y 1786-1859, respectivamente) publican Cuentos 

para _nifios y para el hogar. 

James Fenimore Cooper (1789-1851), desarrolla novelas de aventuras que contienen un 

mundo poético y mitolégico norteamericano. Destaca su obra EI tiltimo de los mohicanos, 

novela historica. 
Hans Christian Andersen(!805—1875), escribe La sirenita y El patio feo, entre otros. 

Charles Dickens (1812-1870), sus novelas que se divulgan en forma de folletines, son de 

tramas dramaticas que denuncian la injusticia social de fa era victoriana, pero al final de 

ellas reinan la paz y la felicidad; escribe Oliver Twist y David Coperfield. 

Carlo Collodi (1826-1890), escribe su obra maestra Pinocho; Pinocho es un titere de madera 

que simboliza al nifio, con sus muchas travesuras pero de buen corazon. 

Julio Verne (1828-1905),es un escritor francés sediento de los deseos cientificos del siglo 

XX, y es el escritor mas prolifico del género infantil, en la segunda mitad de su siglo. Nos 

ofrece La vuelta al mundo en ochenta dias y Veinte mil leguas de viaje submarino. 

Louse May Alcott (1832-1888), sus novelas, de una gran frescura gustan aun. Escribe 

Mujercitas, 
Lewis Carroll (1832-1898), escribe Alicia en el pais de las maravillas. Es un libro que ademas 

de divertir al nifio, censura algunas tradiciones anglosajonas y a los libros de texto de la 

época victoriana 

Mark Twain (1835-1910), escribe Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Huckleberry Finn 

(1884) las cuales son una evocacién rica y fresca del mundo de fa infancia del autor 

junto al rio Misisipi. 

Edmundo De Amicis (1846-1908), escribe Corazén, el diario de unt nifio; es un libro que habla 

de la vida escolar. 

Robert Louis Stevenson (1850-1894), publica La isla del tesoro; su obra esta llena de aven 

turas de piratas y tesoros, en las que exalta la lealtad y el sentido del deber.   
30, Para los comentarios de las obras me baso en: Alga Marina Elizagaray .ep. cit, P49~13 1.     

 



| Selma Lagerloff ({858-!940), a la cual aman “La reina de la Fantasia Sueca”s publica La saga 
\ o leyenda de Gosta Berling. 
Sir James Barrie (1860-1937), creador de Peter Pan y Wendy. Peter Pan es el simbolo mismo 

de la infancia y la Isla de Nunca Jamas es un paraiso que se pierde con 
| la nifiez del ser hurmano. 

Emilio Salgari (1862-1911), escritor de libros de aventuras para gente de todas las edades, 

de estilo vigoroso y trepidante imaginacion, escribe Sandokan y El corsario negro, entre 

otros. 

Rudyard Kipling (1865-1936), este autor de todos los géneros, destaca como cuentista con 

su obra EI libro de las tierras virgenes ( mds conocido como El libro de la selya). 
Jack London (1876-1916), sus obras gustan a nifios y jovenes por su contenido de la 

aventura y peripecias humanas; escribe E! llamado de fa selva y Colmilfo blanco, entre 

otras.     
Gracias al desarrollo de la sicologia infantil ya de nuestro siglo, gozan de una “total” atencién 

la “batalla” por una literatura infantil, los nifios para su gusto literario. 

Literatura infantil 

(Clasificacién que propone Dora Pastoriza de Etchebarne en El cuento en la literatura infantil) 

    

tes Lirico sae pO nenenannacaaend | { 

Canciones I | De cuna | 
| vie epee end Villancicos | 

Cuentos | | Rondas 
Géneros tradicionales be . evendas | LC Coplas - 

siege AE aA Eas mea Gone SF ae cme ne OVaAAS 1. 
vs wae j 

  

     4 
| 

  

eat 

Teatro de titeres 

Teatro de sombras 

Marionetas 

  

S
e
 A

CES
 

S
T
E
 

TI
ES

 
it
 
E
E
E
 

  

:  Fbulas | oe 

Adivinanzas 

Libros de lectura | 
wae os L. j 

Periddismo eee 

Cine 

Radio 

Televisién 

    | Géneros modernos |... 
cetera cron ee tnt ants vee nen ana 

   



La 

Ilustracié6n 

Infantil 

    

2.1. Qué es la ilustracion. 

  

a ilustracién es una imagen que se define 

por  determinadas — caracteristicas. 
Gracias a nuestros sentidos millones de 

imagenes son percibidas durante nuestra vida 

diaria; pueden ser imdgenes sonoras, olfativas, 
tactiles, degustativas o visuales. 

Pero nuestro momento actual fa 

definicién de imagen se entiende como toda 
representacion visual que mantiene relacion 

de semejanza con el objeto representado.(!) 

Por ejemplo, una portada de revista ilustrada 

se puede descomponer en ilustracién y texto 
y si aislamos uno de otro sé comprueba que 

sélo fa ilustracién, en nuestra definicion de 

imagen, es la representacién visual de un 

objeto (es decir, no todo lo visual es imagen, 
el texto no es imagen). 

      

Capitulo 2 : 

Cuando los primeros hombres se 
comunican, se descubre que es més facil 

entender los mensajes por medio de imagenes 

visuales, y se utiliza en aquellos primeros dias 

a la piedra como superficie (plana) para 

dibujar. Es asi como nace la imagen fija, 

cuando se desea retener el aspecto visual del 

mundo exterior. 
La imagen es intelegible si el receptor 

puede identificar y darle uso a los elementos 
que la componen (como abjetos 0 personas), 

y por tal, la imagen se caracteriza por su grado 

figurativo e iconicidad 

  

  

Figurative: La idea de representacion por medio 

de fa imagen de objetos o seres del mundo 
exterior conocidos visiblemente a través de 

nuestros ojos. 

iconicidad: Nivel de realismo de la imagen en 
comparacion con el objeto que ella representa 
  

  

  

importantes variables: (1) 

1. fmagen. Por ejemplo Ja foto de una persona. 

    

conocemos,   

El concepto de imagen supone fa intervencién del fendmeno de la percepcién humana, es decir, del 

campo visual o iconografico. En este nivel de la naturaleza del mensaje cabe distinguir cuatro 

2. Imagen de imagen. Toda reproduccién de una representacién iconografica, por ejemplo, una foto de un 

objeto difundida a través de la television o el dibujo a lapiz de la Diana cazadora {imagen tridimencional). 

3. Imagen de no-imagen. Son las que percibimos por medio de no imagenes; las letras del nombre de una 

persona conocida no es la imagen de ésta, pero en nuestro cerebro se forma su imagen que ya 

4. No-imdgenes de imdgenes. Descripcion verbal de una imagen.   
  

I. Salvat Editores, Teorfa de la imagen. 

                 



La foto y el dibujo de una persona 
pueden tener el mismo grado figurativo, pero 

el dibujo es menos icénico que la foto y ésta 
lo es menos que la persona real. 

La obtencién de imagenes evoluciona 

con el desarrollo del ser humano y durante un 

tiempo la imagen se elabora sdlo por los 

artistas (pintores y dibujantes) y se llega 
incluso a valorar més el talento reflejado en 
ellas, para su realizacién, que por lo que 

transmiten, 

Abraham A. Moles en el libro imagen y 

Thibault-Laulan (2), nos dice que en la 
practica, jas imagenes se clasifican por su 
cardcter técnico y modo de fabricacién, las 
hechas a mano se les designa el nombre de 
ilustraciones. Otros autores, como Terence 
Dalley (3), coinciden en que fa ilustracidn se 
caracteriza porque utiliza las técnicas artisticas 
tradicionales. Pero ademas la imagen llamada 
ilustracién tiene la importante funcién de 
transmitir, comunicar al hombre y por esto se 
le considera como un arte al servicio de la 
comunicacién 

comunicacién, de la autora Anne-Marie 

  

| 
| 

i 
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La ilustraci6n 

1, Es una imagen, representacion visual sobre un plano principalmente, que acompafia cierta 
informacién (texto generalmente). 

2, Utiliza las técnicas artisticas tradicionales (del dibujo y la pintura), aunque actualmente se 
incoorpora la computadora como una herramienta. 

| 3. Su mas importante funcién es contribuir a la eficacia de la comunicacién, ya que surge por 
la necesidad de definir, apoyar, concretar o recrear la informacién que se transmite, 

4. Por su caracter informativo, es una forma de expresién que refleja la realidad del 
momento tiempo-espacio; el uso de la imagen sobre un plano puede cambiar con el 
tiempo, es decir, obras como pinturas y fotograffas, siempre que tengan relacién con Ia 
informacion, y por cuestiones de economia o gusto personal, se usan a manera ilustracién. 

5. La ilustracién es una imagen fija pues describe un sdlo momento. Se presenta ante nuestros 
ojos y permanece ahi. 

6. Tiene grados figurativos e icénicos. Las imagenes abstractas nacen cuando a la imagen 
figurativa (aquella que representa las cosas con exactitud fotografica), pasa por un 
praceso progresivo de descomposicion o sintesis en favor de las formas y de los colores 
mas © menos gratos de contempilar( pintura abstracta) 

7, La ilustracion, como disciplina artistica, es un quehacer estético que utiliza los elementos 
primarios y secundarios que hacen visible lo conceptual: punto, linea, plano, volimen, coinr, 
forma, figura y composicién, que actuan entre si dando por resultado: ritmo, proporcién, 
oposicion, simetria y direccién. Y tiene diferentes orientaciones, como fa ilustracién 
cientifica, ilustracién médica, ilustracion técnica e iustracién infantil entre otras. 

  
  

2. Anne-Marie Thibault—Laulan, imagen y Comunicacién. p. 50 
3. Terence Dalley, Guia completa de ilustracién y disefio, técnicas y materiales.p. 10 

     



  

Las ilustraciones que acompafian el 

espacio de un libro o revista son imagenes 

con vida propia y tienen caracteristicas 

comparables con otras formas de expresisn. 

  

..El lector puede llegar ante una ilustracion 
y disfrutarla del mismo modo que aprecia una 
pintura o escultura, sin perder de vista al libro 
como un todo, en el que existen dos formas de 
manifestacién artistica, fa literatura y la 
expresion plastica. (4) 

    

  

  

flustracién técnica 

flustracion médica 

  

      aspomey llustracién cientifica 

       

  

  

  

  
  

  

4. Maria del Socorro Rivera Vilchis, Aspectos Formales de la ifustracién en ef cuento infantil (La nifia 

condecoradora de jorge Ibarguengoytia). 

      



2.2. El libro infantil ilustrado, 

historia grafica. 
breve 

a ilustraci6n y textos dirigidos a nifios 

han corrido una gran aventura a través 
de los siglos. Pero hasta que se 

encuentran en el libro, logran el desarrollo que 
necesitan. 

En los primeros tiempos sdlo se le 
destinan al nifio textos para la educacién 
religiosa, para ensefiar a leer y a escribir y 
con finalidad moralizante, y en raros casos 
contienen ilustraciones. Sdélo cuando el 

pequefio hurta los libros ilustrados de sus 

padres, es que se les hace caso y se comienzan 

a hacer los primeros libros infantiles 
ilustrados para su deleite (a los que 

nombro en este trabajo como libros 
infantiles o libros infantiles ilustrados); 
hombres que recopilan la tradicién oral, otros 
que la ilustran; algunos escriben sus propios 
cuentos y los ilustran para sus hijos. Aun asi, 

en el siglo XVIII, bajo las ideas pedagogicas 
abundan a los textos didacticos, 

En el siglo XIX, gracias al movimiento 
romantico, se retoma la imaginacién y la 

fantasia como tema. Escritores e ilustradores 

que veelven la mirada a los pequefios, 

continuan dando inicio a los libros infantiles 

que se han inmortalizado, y que en su creacién 
toman elementos artisticos y se apoyan en los 

nuevos avances tecnologicos para su 
reproduccion. En el siglo XX se modifican los 
cor-->ros en las areas de psicologia, 
pr... ‘aciologia y tecnologia dando como 
resulta... .. Jbro infantil ilustrado como hoy lo 
conoc: = s., considerado ya como un arte 
graficn. 

No se pretende dar una lista de los 
textos ilustrados para nifios que han surgidé 

en la historia (5), pero resulta interesante 
dar una breve mirada al trabajo de algunos 

ilustradores que se han dado a conocer en 
libros que al ptiblico infantil le han robado su 
atencién a través del tiempo . 

  

  

  

  

  

Hlustracion de Arthur Rackman para Caperucita Roja. ael 

libro Tales of Mother Goose de Charles Perrauit. 1a 

Primera edicién data de 1697. 
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5. Si se desea informacién muy completa de libros publicados para nifios, veanse los siguientes autores: 
—Magnolia Reina Galindo, Sof de Monterrey, prapuesta de libro infantil ilustrado para nifios en edad escolar 
temprana, 
—Rocio Yolanda Padilla medina, La Hustracién de cuentos infantiles en México. 
—Writen for children, An Outline of English~languaje, children’s literature. (El libro no contine mas datos como 
autor o ntimero de edicién, pero se puede consultar en IBBY de México). 

  

 



    

      En el siglo XVII casi domina el libro moralista y 

religioso. 

    

  

  

        ated woody uo Shoes, 

| 
j 

    

1755. La Historia de la Pequefia llustracién de George Cruikshank para 

Dos~Zapatos, llamada de otra manera fos Cuentos de hadas de los 

Sra. Margery Dos-Zapatos. Escribe é ifustra hermanos Grimm, 1823. 

  

“ : John Newbery. Edicién de 1766 

  

  

  

      

         
  

Hustracién de A.W. Bayes para 
EI Porquero. Un cuento de 

Hans Christian Andersen de 1835.   

    Hustraci6n de Attilo 

Mussino para Pinocho 

1833. 

   



  

  

      
1866. John Tenniel ilustra Alicia en el 

pais de las maravillas, de Lewis Carroll, 

  

    
  

En 1851 Richard Doyle ilustra una pieza para El 

Rey del rio dorado de John Ruskin. 
  

  

          

  

  
regreso del viento del norte, de 

George Mac. Donald. 

En el siglo XIX desaparece la tendencia moralista y religiosa. 

 



  

    

  

llustracién de Gordon Browne para La historia 

de los buscadores def tesoro, 1899. 

  

    
  

1901. Pedro el Conejo de Beatrix Potter. 

    

En 1919 Arthur 

Rackman hace 

flustraciones 

para La 
Cenicienta. 

de Charles 

( Perrauk. 

  

  

  

  

  

  

1926. llustracién de E.H. Shepard para } 
Winnie Pooh, de A. Milne. | 

        
En este siglo se considera ya al nifio como un 

lector independiente. 

Hay una verdadera evolucién de la maquinaria de 

impresién, se perfecciona fa litografia para llegar 

—_ al offset. También se perfeccionan los materiales 

E.H Shepard también ilustra El viento en los artisticos para la elaboracién de ilustraciones. 

sauces en 1931, del autor Kenneth Grahame. 

    t a 

  

   



  

  

   
co
 

llustracién de Mary Shepard para Mary 
Poppins, de PL . Travers, (934. 

En 1951 Pauline Baynes ilustra Principe 
Caspian, de C_S.Lewis. 

Actualmente el numero de ilustradores infantiles de 
reconocible calidad artistica es innumerable. En México 
dos de los ilustradores extranjeros mas conocidos por 

sus libros son el inglés Anthony Browne y Chris Van 
Allsburg, autores de El Tunel y Jurnanji, respectivamente. 

  

  

  
  

    

  
  

  
1962. Una ilustracién para Chicken Soup with 
Rice, de Maurice Sendak (a quien en 1970 se fe 
otorga el premio Hans Christian Andersen). 

  

  

    
  

  

    
Mitsumasa Anno se da a conocer en 

1960 con Topsy~Turvies, y en 1984 Ie 
es otorgado el premio Hans Christian 

Andersen. 

En este siglo nacen las magnificas ilustraciones que ha 

generado la industria del cine de animacidn, y de las 

que entre las mas famosas podemos recordar las que 

produce Walt Disney, y que en su exito, nada extrafio, 

estan los cuentos de tradicién oral como 

Blanca Nieves, La Cenicienta, y La Sirenita, entre otras. 

 



      

2.3. La ilustracién del libro infantil en 

México. 

i bien es cierto que el desarrollo pleno 
del libro infantil ilustrado en México data 

de sédlo dos decadas atras de la 
actualidad, hay antecedentes desde el México 

prehispanice, de textos ilustrados para el 

nifio. Es una historia en la que rara vez figura 

la ilustracion para infantes, y se desarrolla por 
influencia de las publicaciones y avances 
tecnoldgicos que llegan de Europa. 

Los primeros textos para el nifio, a 

partir de la colonia, son de una marcada y 
estricta tematica religiosa pues se trata de 

evangelizar y "educar” (se ensefia a leer y a 
escribir). 

Mas tarde (y al igual que en Europa), el 
nifio toma sin permiso los textos y libros 

ilustrados de sus padres (que contienen 

sucesos, cuentos y leyendas), precisamente 
por atraccién hacia los dibujos. 

Pero en este siglo ( y también por 
medio de la historieta, la cual retoma 

elementos de la idiosincracia mexicana en 

formacién), ef nifio se encuentra con 

publicaciones que contienen ilustraciones 

elaboradas para ellos, aunque muchos libros 

adquieren una marcada intencién moralista. 

También surgen, esporadicamente, libros 
ilustrados especialmente para entretenimiento 
de los pequefios (libro infantil mexicano). 

A continuacién se presentan, 

cronolégicamente, las fechas mas destacadas 
en el desarrollo de textos ilustrados para el 

nifio, hasta 1979, y una relacién de sucesos que 
influyen, de alguna manera, en el proceso. 

La ilustracién en textos para nifios y acontecimientos que influyen 

  

México Prehispanico. 

Algunos cédices se destinan para instruir a nifios 
y a jovenes. 

La Colonia, desde 1521 (siglos XVL XVIL XVIILy 

parte del XIX). 

De las publicaciones que se realizan antes y 

después de la llegada de la imprenta, libros 
religiosos y de una marcada educacién estricta, a 

‘ las nifios se le destinan algunos para “instruirlo y 
\ educario" Como el Catecismo Ripalda, realizado 
por Jerénimo Ripaida en 1591. 

i Otros nifios tienen la suerte de escuchar 

!fabulas y cuentas europeos contados por sus 

padres o reciben la tradicién oral de parte de sus 

; padres, sirvientas o nanas mestizas e indigenas.   
  

  

~Simbolo rupestre, glifo esculpido, papel 
de maguey, piel de animal, pictografia y 

cddice. 
—Con los espafioles llegan las primeras 

imagenes impresas por medios 

mecdnicos. Estampas religiosas de santos 

y demonios, cuentos y leyendas del 

medievo espafiol que se difunden en la 
poblacién, incluidos tos nifios. 

~Xilografia en papel de maguey. 

—El impresor Esteban Martin introduce 

la “iluminacion" y la tipografia. 
—Llega a México la primera imprenta y 

al italiano Juan Pablos. 

~La temética en el arte es religiosa. 

~En 1778 se abre la primera escuela de 

grabado. 
~En 1783 se funda la academia de San 
Carlos. 
-En 1795 se integran a la imprenta: 
encuadernacién, grabado y fabrica de 

sellos. 

                 



Durante este tiempo se forman las imagene 
que conformaran la idiosincrasia mexicana:a | 

ilustracién que provoca mas susto:. 

representando cadaveres, diablos, asesinatos, 
etc., se le agrega el elemento humoristico, y el 

mexicano se rie de la muerte, enanos, 

El siglo XIX inaugura la preocupacién de 
definir a la nacién y documentarla, crear una 
identidad nacional. Los ilustradores se avocan 

a la creacién de un México grafico y se dan a 

la tarea de registrar costumbres, paisajes, 
fisonomfas y simbolos. 

calaveras, etc. que se hacen en grabados y se 
difunden en las “hojas volantes”. 

  

Desde 1800 

El objetivo de ta primaria es ensefiar al nifio a leer 
y a escribir; se usan textos como El amigo de los 
nifios y Simon de Mantua. Adn asi, al comienzé del 
México independiente, casi la totalidad de la 

poblacién infantil es anaifabeta. 
Los libros infantiles que se import: - son, 

por lo general, ediciones Francesas. Co:. 2 los 
cuentos de Perrault, las novelas de Julio Verne, Los 

Viajes de Gulliver, lvanhoe , Robinson Crusoe, entre 

otros. 
Por otro lado las publicaciones comerciales 

como Ef Mundo, con influencias espafiolas y 
norteamericanas, pretenden conquistar al publico 

infantil con juegos y cuentos ilustrados. Las pocas 

imagenes son dominadas por un sentimiento 

maternal. 

En este siglo nace una literatura dedicada a 

los pequefios (6), de ser ilustrada es probable que 
se hayan realizado en técnicas como grabado, 
acuarelas y tinta; y se reproducen en litografia e 

imprenta; los ilustradores aun son andénimos. Asi 

de Guillermo prieto tenemos Romancero (1833) y 

Musa Calleja (1885), sus textos evocan vivencias de ; 
su nifiez; Joaquin Fernandez de Lizardi publica para 

los nifies algunas fabulas escolares; José Rosas 
Moreno publica en 1872 EI Pensil de fa nifiez y 
Fdbulas para la infancia; en esta época Manuel 
Ignacio Altamirano presiona a que los escritores se 

quiten de encima las influencias espafiolas y france- 
sas, lo cual da origen a los libros que se inspiran en 
el folklore mexicano. Asi al final del XIX, Juan de 

Dios Peza escribe Leyendas de fas calles de México y 

Antonio Garcia Cubas El libro de mis recuerdos; son 
libros para nifios, que reflejan fa vida infantil, ef 
ambiente rural y citadino de aquellos dias. 

m
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~Afrancesamiento de México, 

—En 1826 se introduce la litografia por 

Claudio Linati, y la imagen mexicana se 

vuelve litografica. 

~La lucha armada difunde la imprenta. 

—1831.En la academia de San Carlos se 
dan clases de litografia y desde 1855 se 
ensefia xilografia, aguafuerte y 
mezzotinta, entre otras técnicas de 
grabado. 

~Aparece la primera imprenta portatil. 
—Nuevas técnicas del grabado con 
sistemas fotograficos que permiten 
copiar ilustraciones de revistas 
foraneas. 

—En 1840 llega la fotografia. 
~Al terminar el siglo, las artes ya son 
libremente profanas porque el Estado 

se nombra laico (profano) y decae el 

tema religioso. 

~La fotografia, los grabados, las 
caricaturas y las ilustraciones de la 
prensa forman la mirada del mexicano. 

Las fdbulas de 

| triarte fue un libro 

para adultos que 

los nifios tomaban 
a escondidas para 
ver sus grabados, 

i (S.XIX).     
  

  
6. Carmen Bravo-Villasante; Literatura Infantil Universal. Tomo 2. 

 



            

En 1900 

En los afios postrevolucionarios, la nueva 
industria de la historieta mexicana comete el 

error, en terminos comerciales, de dedicarie a 

los nifios fos primeros titulos.Los dibujos de la 

historieta también cautivan a la infancia y es 

tan enorme el “boom”, que hasta Antonio 
Robles, Salvador Bartolozzi y Francisco 
Gabilondo Soler {dedicado a fa musica infantil) 
é instituciones como la SEP muestran interés 

en fa historieta. Tambien se adaptan inumer- 

ables obras literarias infantiles al comic, pues 
en un pais que tiene un 42% de alfabetizados, 
al comenzar el siglo, la historieta colabora 
para que se aprenda a leer. 

La historieta es una “calle” donde 
también circulan y se forman muchos artistas 
plasticos y son fos historietistas los que 

también incursionan en el desarrollo de textos 

ilustrados para nifios, por tal motivo vale la 

pena mencionar algunos titulos. 

  

{En 1905 los talleres de artes graficas surgen en 

todo el pals, y también hay demanda de cuentos 

; infantiles. José Guadalupe Posada , cuya técnica 

' usada es el grabado con planchas de zinc y el buril, 

| 
i 
| 

hace 

cuentos infantiles Porque querer ser mufieco, 

grabados, junto con Manuel Manilla, para los 

vigjita dichosa y La nifia de las perlas, entre otros. 

—Los libros son de circulacién limitada 

debido a su costo y la poca poblacién 
alfabetizada. 

—En este siglo se comienzan a hacer 
La cromolitografias. 
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Grabado para Porque querer ser mufieco 

José G. Posada y Manuel Manilla. 

  

  

—La imagen toma relevancia, no solo 
por el aspecto estético si no en el 

cultural. La gente que no sabia leer, 

podia a través de las ilustraciones, saber 

lo que pasaba. 

~La tradiciédn plastica en fas 

publicaciones nace desde que 

dibujantes de la época como Diego 
Rivera, José Clemente Orozco o julio 
Ruelas publican en la prensa 
comercial moderna. 

~Aparece la publicidad apoyada por la 
grafica y su vez por la ilustracidn y las 

historietas. Destaca la publicidad de la 

fabrica de cigarros El buen tono. 

  

; Amado Nervo también dedico a los nifios algunos 

poeras 
Lecturas mexicanas, con 

j 

grabados. 

y Cantos escolares. En 1906 publico | 

ilustraciones de julio | 

\ 
    

i 

 Ruelas, artista reconocido por sus dibujos y 

1 

   



  

iLa literatura infantil importada es mas prolifica, i 

{legan libros como Buffalo Bill, Sherlock Holmes, Tom ; 

Sawyer y otros. 
I9EL.La “historieca blanca” Las aventuras de | 

} 
t 

t 

| 
| Addonis de Rafael Lillo es precursora de este 
material destinado a los nifios. | 

En 1920 se inicfa la ilustracién de libros | 
escolares gratuitos, trabajo encargado a Diego | 
Rivera, René D’Hancourt y Jean Charlot. Epoca en | 

| la que la SEP esta al mando de José Vasconcelos, En | 

1924 el Departamento Editorial de la SEP publica | 
Lecturas Cldsicas para Nifios, con leyendas y cantos 

de hazafias de todos los paises (algunas de las 
ilustraciones aparecen en este trabajo, p.5). 

1936 es ef afio en que aparecen Las aventuras 
i de Cri-cri, en ta revista Paquito; el creador es 

j Francisco Gabilondo Soler y lo dibujos de “Gallo 
; Sanchez”. 

La SEP publica la historieta Palomilla y en 
11939 Hercules. El patrocinio estatal y los afanes 

| educativos no son incompatibles con la diversidn; la 
SEP también publica Biblioteca Chapulin, que son 
| relatos ilustrados (con tipografia y a dos tintas), por 
ilustradores como Jfulio Prieto; la serie es 

actualmente reeditada por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Igualmente, el Album de 

animales mexicanos, es editado por la SER con 
ilustraciones de Gabriel Fernandez Ledesma. 

Aunque el tema no es muy propio en este 
capitulo, debo hacer notar que el auge de rescatar 

la tradicién oral para libros infantiles continua en la 
decada actual, aunque hoy ya no se consiguen 

titulos que se editaron por hace ajfios, por | 

ejemplo los titulos Cuentos mexicanos para nifios 

(1945) de Pascuala Corona y Cuentos * y leyendas | 
| indigenas para los nifios, de Blanca Lydia Trejo. 

A mediados del siglo Ja ilustracién se realiza | 

por casi todo artista grafico y sdlo en pocas | 

ocasiones se dirige al nifio. 

j 
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Muchos de los que escriben para nifios entre } 

1950 y 1980 se dedicaban al magisterio y hay una ; 
ifuerte tendencia didactico—-moral. Por ejemplo, } 
| Rosas para la infancia, que sirvio de texto (no como } 
i cuentos infantiles), por mas de medio siglo. 

i 
| 

| 
{ 
} { 
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—Para 1930 se utiliza el medio tono 

para imitar la autenticidad fotogréfica, 

~Aparecen los fotomontajes. 

—En impresion ya se usan la imprenta, la 
prensa plana y las rotativas. 

~La decada de 1930 y parte de 1940 se 
conoce como “La época de oro de las 
artes”. 

—Se populariza el uso del color en el 
grabado. 

—En 1938 se funda el Taller de la grafica 
popular. 

~Muchos libros de la época contienen 
ilustraciones hechas en técnicas como 

grabado, acuarela y tinta. 

* El libro “Cuentos de Pascuala Corona” aparece en la lista de honor de IBBY 1996; y su obra 
“El morralito del ocelote” 

  

gano el premio Antoniorrobles 1990.



          

  

El espafiol, exiliado en México, Salvador’ 
Bartolozzi , conocido por su versién espafiola de 
iPinocho; junto con Magda Donato publican en 1947 
Pipo y Pipa en la revista Mafiana. 

Entre 1939 y 197lotro espajiol, exiliado en 
México, Antonio Robles Soler (1896-1983) publica 
varios voluimenes de relatos para nifios. También le 

“entra” a la historieta con su revista Rompetacones, 

con cuentos e historietas de intenciédn diddctica, 

cuyo personaje principal es el nifio Boton. ' 
Otras publicaciones esporadicas, para nifios, | 

Ison Ef libro de oro de los nifios (1950); en 1964 se 
ipublica Ei mensaje de Fobos, que obtiene el primer’ 
premio del IV Concurso de Cuento Infantil de fa: 

Mesa Redonda Panamericana de la ciudad de} 

México 1963, con ifustraciones de Rafael 
‘Barandiriaran; también de esta época es Colibri, 
enciclopedia infanti, que produce la SEP y Naranja 
dulce, limén partido (antologia de la lirica infantil 
mexicana) con ilustraciones de lliana Fuentes,que 
publica el Colegio de México.* 

A pesar que, desde esta época, se 
incrementan las apariciones de libro infantil 
ilustrado, la mayor parte es de origen extranjero. El 

igobierno, a través de la SEP es quien da la parte 

nacional. (7) 

i 
: : { 

      

Historias de Azulita y 
Rompetacones, cuentos 

infantiles. lustrado por 

Antonio Robles. 

7 Bibliografia de la cronologia: 
~Magnolia Reina Galindo, op.cit. 

  

  

  

  

Pinocho, por Salvador Bartolozzi. 

  

~—Desde inicios del siglo XX los 

sistemas de reproduccién, el grabado 

{intaglio y relieve), el offset (litografia) y 
la reproduccién de textos (tipografia) 

se incoorporan en las rotativas. 

~El perfeccionamiento de los materiales 
de ilustracién y la llegada de la 
computadora agilizan y revolucionan el 

campo de la ilustracién en México. 

  

  

  

    

- Antonio Pompa y Pompa:450 afios de la imprenta tipografica en México. 

-Juan Manuel Aurrecuechea y Armando Bartra ;Puros Cuentos. 

~Evelyn Arizpe Solana; Cuentos Mexicanos de Grandes para Chicos, un andlisis de su Jenguaje y su contenido. 

~Carmen Bravo-Villasante; ap. cit. 

  

~Isabel Schon; México and its literatura for children and adolescentes,(libro que se puede consuitar en IBBY de 

México; Parque Espafia !3-A, Col. Condesa, CP 06140, tel. 211 04 92). 

*Titulo que se puede conseguir actualmente en una nueva reedicién, que ademas incluye uri audiocassette del 

contenido, 

 



2.3.1 Actualidad. 

La revolucién mexicana deja atras fas 

imitaciones e influencias {incluidas las 
tendencias artisticas) de otros paises ¢ inicia el 
despertar de nuestra autoconsciencia y los 

artistas comienzan a alimentarse de lo propio. 

Sdlo quedan en el recuerdo fos libros 
dedicados a la educacién estricta y religiosa y 
aunque los clasicos del fibro infantil 

mudial siempre tendran fuerza en todo el 
publico, es evidente que el fibro infantil 

mexicano se comienza a definir -atomando 

textos de autores nacionale ‘nas de 
actualidad y recopilando fas trad: S$ orales 
de cada rincén del pais. 

La creacién en 1979 de la Asociacién 
Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y 
Juvenil, A.C. marca una nueva etapa en el 
desarrolla del libro infantil ilussrado.* La 
Asociacion, en colaboracién con! 8. crea la 

primera Feria Internacional del Li. Infantil y 
Juvenil (FILI), fa cual abre sus puertas al 
mundo desde 1989. 

En [985 se fleva a cabo un Encuentro 
de llustradores en el Museo de Arte Carrillo 
Gil. Desde aquel evento, los ilustradores han 
buscado foros para fa difusién de sus trabajos. 
Y en !990 se organiza el Primer Encuentro de 
llustradores de Publicaciones Infantiles y 
Juveniles dentro del marco de la X FILI 
convocado por el Consejo Nacional para fa 
Cultura y las Artes (CNCA) a través de la 
Direccién General de Publicaciones (DGP). Lo 
mas importante en el campo de la ilustracién, 

en el marco de la FILI, es el catalogo** que 
surge por la necesidad de la gente dedicada al 
libro infantil y juvenil de dar a conocer el 

trabajo de los ilustradores, residentes en 

México, ofreciendo una gama de estilos y 
técnicas. 

Para tener una visién global de la 
industria del libro infantil actual en México, 

necesitamos revisar a las editoriales nacionales 

de libro infantil y sus principales colecciones 

de libros dedicadas al nifio. Veamos pues una 

lista y el breve andalisis de diez libros, al 
alcance del publico durante la FILI| de 1994 y 
1995, durante la cual se tiene acceso a un alto 
porcentaje de ediciones. 

Gracias a los comentarios de 

ilustradores del libro infantil, y por la 

observacién de fos datos en la fista y en los 

analisis de libros, logramos definir y plantear 

determinados aspectos. 
Las ilustraciones repercuten en el 

futuro del libro, porque los padres en la 

mayoria de los casos eligen libros, para ios 

nifios pequefios, por el contenido de las 
ilustraciones. Por esto mismo y atinque 

parezca falso, los nifios no tienen, quizds, los 

libros que ellos realmente quieren. Muchos 
padres que aunque vean que sus hijos desean 

algtin libro en especial, ellos les comprar ‘+ 
que creen adecuados para éstos. Las mi: 
editoriales cldsifican sus colecciones por 
edades tomando en cuenta, en muchos casos 

solamente el texto. Janine Despinette 
comenta que antes la ilustracién era un mero 
embellecimiento de textos, actualmente los 

ilustradores demuestran la relatividad de la 

preponderancia del texto. En el libro 

moderno y en la prensa infantil la ilustracién 
determina la lectura tanto como la determina 

el valor del tema (8). El ilustrador realiza una 
actividad de primer nivel. 

* La Asociacién es una organizacién no lucrativa que trabaja para favorecer el placer por la lectura y el encuentro 

de los nifios con los libros; constituye la seccién mexicana de IBBY , organizacién fundada en Suiza en 1953 que 
agrupa a mas de 70 paises. El IBBY fomenta la edicion y distribucion de libros infantiles y juveniles; y capacita a 

padres y educadores para ser promotores de la jectura entre otras labores. 

PFE} catalogo selecciona obras de los concursas para la exhibicién en otros paises, por ejemplo, los seleccionados 

en 1998 se exhibiran la La feria Internacional LIBER de Espafia; La Feria Internacional en La Habana, y en la Feria 
de Bolonia-ltalia. 

8. V Premi internacional Catalénia D’il'lustracio/ Concell Catala del |, libre per a infants. pag. 197 

       



            

  

Alfaguara (Espafia): Plan lector. 

Porriia: Biblioteca juvenil Porria. 

Patria: Coleccién pifiata. 

; DGP del CNCA: Biblioteca de chapulin. 

DGP del CNCA y Corunda: Lo tortuga veloz. 

DGP del CNCA y Samara: Coleccién fresno. 
DGP del CNCAY Montena, Labor, Anaya, 

Coleccién Botella de mar. (*) 
DGP dei CNCA y UNAM: Cantos y Cuentos.   

Editoriales que comercializan libro infantil en México. 
(principales) 

Timum Mas (Espatia): fbal: Santi y Nona; La nube de algodén; Secretos de !a naturaleza. 

Everest y Ediciones Gaviota (Espafia): La torre y Ia flor; Trebol, i 

Altea (Espajia): Primeras palabras; Libros para jugar; Las derechos dei ro. 
Ediciones SM (Espajia): El barco de vapor. (actualmente SM hace libro .2 texto para el mercado mexicano). | 

Fondo de Cultura Econémica: A ia orilia del viento; Los especiales de A Ia orilla del viento. 

CIDCLI: Reloj de cuentos; La treje encantada; Coedicién latinoamericana; La hormiguita de oro. 

El Estado y sus coeditores. 

CONAFE: Literatura infantil; Mira un cuento; Coleccién Colibri. 

DGP dei CNCAY CELTA Amaquemecan: Barri! sin fondo; Me gustan los libros. 

DGP del CNCA y CIDCLI: Reloj de versos; En cuento. : 

      

Espasa Calpe, Altea, Grijalbo, Alfaguara:   
  

Los libros infantiles estan constitufdos 
principalmente por ilustraciones y sus 

lineamientos para hacerlos dependen del 
criterio de disefiadores, ifustradores, factores 

econémicos o por una determinada linea de 

las casas editoras. En el andlisis podemos 
observar variedad de formatos, técnicas de 

ilustracién; también podemos observar que 

los ilustradores van desde artistas plasticos, 
disefiadores, ilustradores, caricaturistas; y 

otros datos importantes como formas de 

reproduccion y precios. 

  

*) CNCA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. E] CNCA dedica un 50% de sus publicaciones ai rubro 

de fos libros infantiles, esto es logico si se toma en cuenta que en fa actualidad casi e! 50% se la poblacion total 

en México son personas menores de 18 afios. 

DGP-: Direccio6n General de Publicaciones. 
CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

CIDCLE: Centro de Informacion y Desarrollo de la Comunicacién y la Literatura Infantites. 

Ediciones mexicanas de libros extranjeros. 

La mayoria de los libros extranjeros se 
importan de Espafia. En ocaciénes, al tener un 
costo muy alto, se compra el derecho de autor 
y se editan en México a un costo més bajo. Es 

asi como nos encontramos con ediciones 

mexicanas de autores de todo el mundo, y 

aunque vemos una buena cantidad de 

editoriales mexicanas, éstas publican una 
buena parte de material extranjero, por 
ejemplo ef Fondo de Cultura Econdmica y su 

coleccién Los especiales de a fa orilla del viento 

o Celta Amaquemecan y CNCA y parte de su 
coleccién Barril sin fondo. 

      



Coneje agricultor. 

        

   
  

  

Editorial: CIDCLI Precio: 25.00 Simbologia de 
Coleccién: La Troje Encantada Edad a que dirige: 6-10 lectura / 

“" | Titulo del tibro:Conejo agricultor texto-ilustraci6n 
24pag. 

_ | Formato y dimensiones: Tipografia: New baskerville roman. © = ilustracién. 
°" 42222, Horizontal Interiores Titulos 
: '7p. 30, 28 y 36 p. oO = texto. 

Autor de texto y tema: 

    

    
    

Andrés Henestrosa; cuento de origen zapoteca —<> = Direccién 

sani . . . de la lectura. 
Hustrador, técnica y ndrnero de ilustraciones: , : , fei i . # El n&mero es la 
Miguel Castro Lefiero, artista plastico; 6 acuarelas y 2 vifietas en tint... . 

pagina. 

Técnica de impresién, papel de impresién y acabados: . 
Rotograbado; papel couché mate; se encuaderno en rustica cosida con hilo y EI tamafio del 
se plastifico la cubierta. icéno indica 

importancia       
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Pepenar palabras. 

  

Pracio:26.00 
Edad a que se dirige: 

Editorial: Patria. 

Coleccion: pifiata 

Titulo del libro:Pepenar palabras 

32pag. 
Serie: Cuentos, leyendas y tradiciones. 
Formato y dimensiones: 
20x20, Horizontal. 

Tipografia: New baskerville roman 
interiores Titulos 

9 y 22p. 48,44 y 22p, 

Autor de texto y tema: 
Nuria Gomez Benet; palabras de origén nahual en sigulares rimas. 

llustrador, técnica y nimero de ilustraciones: 

Fabricio Vanden Broeck, disefiador industrial, grafico e ilustrador; [3 ilustra- 
ciones en acrilico. 
Técnica de impresién,pape! de impresién y acabados: 

Rotograbado; papel couché mate; encuadernacién a caballo~ristica cosido con 
hilo; cubiertas plastificadas.     
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Secuestrador de suefios. 

  

  

  

| Editorial: CONAFE Precio: 16.00 
Coleccion: Mira un cuento Edad a que se dirige:4—7 
Titulo del libro:Secuestrador de suefios 
32pag. 

Formato y dimensiones: Tipografia: Caligrafia de 60p. aprox. 
21,.5x14 Horizontal Interiores Titulos 

  

Autor de texto y tema: 

Et ilustrador es el autor; un nifio y un girasol gigante dan paso a la imaginacién, 
ef nifio puede crear su propia historia. 

: llustrador, técnica y némero de ilustraciones: 
Fabricio Vanden Broeck; 35 ilustraciones en acuarela y lapiz de color. 

Técnica de impresién, papel de impresién y acabados: 

Offset; couché brillante; encuadernacién paralela, engrapada; rdstica y con 
| cublertas plastificadas. Como se observa, es una edicién econdmica. 
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La nifia del mar. 

  
  

Precio:8.00 
Edad a que se dirige:4~7 

Editorial: CONAFE 
Coleccién: Pocas letras 

Titulo del libro: La nifia del mar 

24pag. 
Formato y dimensiones: 

13x13 Horizontal 

Tipografia: Futura medium y 

Futura derni-bald 
Titulos 

23p. 

Interiores 

19p. 

Autor de texto y tema: 

Jess Paredes; entre las olas, una pequefia busca canchas y caracoles. 

llustrador, técnica y ntiimero de ilustraciones: 

Ruth Rodriguez, ilustradora; 17 ilustraciones en acuarela y tinta. 

Técnica de impresion, papel de impresién y acabados: 

Offset:couché mate; encuadernacién a caballo y rustica con grapas; 
i cubiertas barnizadas. Edicidn econdémica. 
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Asi cuentan y juegan en , 
Los Altos de Jalisco. | 

     

        

Asi cuentan y juegan 
en Los Alfos ae Jalisco 

  

Consejo mieronaleTomnnlettaraina 

  

Editorial: CONAFE Precio: 17.00 
Coleccion: Literatura infantil Edad a que se dirige:B-|2 
Titulo del libro:Asi cuentan y juegan en Los Altos de Jalisco 
112pag. 
Formato y dimensiones: 

21x27 Vertical 

  

Tipografia; Futura medium y 
Futura demi-bold 

Titulos 
46,22 y 20p. 

Interiores 

{4p. 
Autor de texto y tema: 
Leyendas, juegos, versos, adivinanzas, etc. recopilados en la region. 

Nustrador, técnica y ntimero de ilustraciones: 

Miguel Ahumada, caricaturista, entre otros autores; | 13 ilustraciones en tinta y 

scrach. 

“| Técnica de impresion, papel de impresion y acabados: 

‘| Offset; papel cultural; encuadernacién en rustica cosido con hilo; 
cubierta en papel couché y plastificada. Edicién econdmica.   

Simbologia de 
lectura 

texto-ilustracién 
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EI nifie de mazapan y la 
mariposa de cristal. 

  

   

  

  

Editorial: CNCA Precio: 10.00 
Coleccion: Biblioteca de Chapulin Edad a que se dirige: 
Titulo del libro:E} nifio de mazapan y la mariposa de cristal 
20pag. 
Formato y dimensiones: Tipografia: Caslon Anticua medium 
31x22.5 Vertical Interiores Titulos 

1Sp. 24,19,38 y 40p. 

Autor de texto y tema: 
Magda Donato(espajiola), cuento de una confitera que se hace un hijo de 
mazapan. 
Hustrador, técnica y numero de ilustraciones: 

José Chavez Morado, artista plastico; 14 grabados. 
Técnica de impresion, papel de impresion y acabados: 

Offset; couché mate; encuadernado en rustica y cosido con hilo, con cubierta 

plastificada. 

Simbologia de 
lectura 

texto—ilustracién 
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O 
=> = Direccién 

de la lectura. 
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pagina. 
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texto. 
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El Capitan. 

  

  

  

Editorial: CNCA-CELTA Amaquemecan Precio:15.00 
Coleccién: Barril sin fondo Edad a que se dirige: 
Titulo del libro: £1 capitan 
48 pag. 
Formato y dimensiones: Ti, ografia: 
28x21 Vertical Interior: as:New baskerville demi boid {4p. 

Titulos: Celtic 168 y 66p. 
Autor de texto y tema: 

Liliana Santirso; Un nifio se embarca en una fragata y vive muchas aventuras 
durante muchos afios. : 
llustrador, técnica y n&mero de ilustraciones: 

Patricio Gamez (chileno); 14 ilustraciones en acrilico. 
Técnica de impresion, papel de impresion y acabados: 

Rotograbado; papel couché brillante; encuadernacién paralela en rustica cosido 
con hilo; cubierta plastificaca. 
Comentarios: Esta coleccién reune autores nacionales y extranjeros.   
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    Me gustan las bibliotecas. 

     
  

  

Editoriak CNCA-CELTA Amaquemecan — Precio:3.80 

Coleccién: Me gustan los libros Edad a que se dirige:primeros lectores 

Titulo del libro: Me gustan fas bibliotecas y preescolar. 

24pag. 
Formato y dimensiones: Tipografia: 

[5.5x15 Horizontal Interiores Titulos 
Optima 20p. Times bold 24 

Autor de texto y tema: Windsor elongated 60p. 

Liliana Santirso; invitacién para que los nifios visiten las bibliotecas. 

llustrador, técnica y numero de ilustraciones: 

Martha Avilés, ilustradora; 26 acuarelas con lapiz de color 

Técnica de impresi6n, papel de impresién y acabados: 

Rotograbado; papel couché brillante; encuadernacién a caballo, ristica con 

grapas y cubierta plastificada, 

  

    
  

BB BOBO EOE ECE     
mW 12 15 16 

Simbologia de 
lectura 

texto-ilustracién 

Oo = jlustracion. 

| | = texto. 

mis = Direccién 

de la lectura. 

# El nimero es fa 

pagina. 

El tamafio del 

icéno indica 

importancia 

  

   18 19 20 21 22



   

  

La nifiay 

    

  

“La nifia y el sol ~~ 

Alberto Forcada 

Gerardo Suzin 

Editorial: CNCA~Corunda Precio: 8.00 
_ | Coleecién: La tortuga veloz Edad a que se dirige: nifios 

“| Titulo del libro: La nifia y el sol pequefios 

16 pag. 
Formato y dimensiones: Tipografia: Baskerville 
20x13 Horizontal Interiores Titulos 

i8p. 46 y 22p. 

  

Autor de texto y tema: 

Alberto Forcada; leyenda arabe. 

  

flustrador, técnica y numero de ilustraciones: 
Gerardo Suzan Prone, ilustrador; 7 ilustraciones, 6 en tinta y grafito y una a 
todo color en acrilico. 

Técnica de impresion, papel de impresién y acabados: 

Rotograbado; papel bond; encuadernacién a caballo y en rustica con 

grapas, con cubierta plastificada.       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ef tanel. 

      
  

Editorial: Fondo de Cultura Econémica. — Precio: 24.00 
Coleccién: Los especiales de A la orilla del viento. Edad a que se dirige: 
Titulo del libro: El canel 

28pag. 
Formato y dimensiones: 
23.8x19.8 Horizontal 

Tipografia: Friz quadrata medium 
Interiores Titulos 
20p. 42 y 64p.   Autor de texto y tema: 

El ilustrador es el autor; dos hermanos se pelean por su diferente forma de ser; 
pero la experiencia que viven en el tunel hece que terminen muy unidos. 
llustrador, técnica y numero de ilustraciones: 
Anthony Browne (inglés), 25 ilustraciones a todo color en acrilico, una vifieta, 
las guardas también estan ilustradas. 
Técnica de impresion, papel de impresion y acabados: 
Rotograbado; papel couché mate; encuadernacion paralela cosida con hilo, y 

con pasta dura plastificada (edicién de lujo).     
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Coediciones 

Cuando producir un fibro infantil resulta una 
tarea de alto precio, por elevados costos de 

equipo para su reproduccién, se busca ef 

abaratamiento de éste a través de las 

coediciones. Y si es poco o mucho el apoyo 

que brinda el Estado a la industria del libro 
infantil(* ), lo cierto es que sus producciones y 
mayoritariamente sus coediciones son lo mas 

interesante y destacado en cuanto a 
ilustraci6n y texto, ejemplo de ello son la 
coedici6n que realiza la DGP a través de 
CNCA con Celta Amaquemecan de la 

coleccién Barrit sin fondo, la coleccién reune 

autores nacionales y extranjeros muy 
destacados como Rudyard Kipling e 
ilustradores como Jan Mogensen o Patricio 
Gomez. Y los precios son accesibles, 
considerando la calidad de los libros (a todo 
color, plastificado etc.; ver andlisis). 

Es importante destacar Ja labor 
realizada por el CONAFE, entre sus 
colecciones se encuentran Mira un cuento y 

Literatura infantil, que se destacan por sus 
ilustraciones, temas y bajo precio; estas 

colecciones se comercializan al publico en 
general y son de distribucién gratuita en 

comunidades rurales. Quizas lo que hace falta 
es que se realice un proyecto mas agresivo en 

cuestién de publicidad, por ejemplo anunciar 
sus colecciones por television. CONAFE ya ha 

tomado Ia iniciativa y se pueden ver algunos 
comerciales de sus producciones por 
television; también se podrian promocionar 

libros infantiles en “programas televisivos para 
nifios" , asi por lo menos el libro tendria ta 
misma oportunidad que los video juegos y los 
comics. 

Texto y tema 

En cuanto al texto, no cualquiera puede 
escribir cuento para nifios, el escritor debe 

hacer su trabajo con sinceridad y autenticidad. 

Si se escribe con naturalidad una historia y 

ésta gusta a los nifios es que realmente la 

persona puede escribirle a los pequefios, es 

una cualidad innata que se debe pulir; porque 

a veces hay escritores que por tener un 
personaje chistoso creen que ya tienen un 

libro para nifios e inventin historias sin una 

buena ldgica interna, L: . temas son muy 
variados y van desde tradiciones orales 
mexicanas, cuentos tradicionales, cuentos 

prehispanicos, leyendas y temas cotidianos 

actuales del mundo infa::til (por ejemplo: el 
mercado, un dia de camp: etc.) 

El edit:-r 

Muchas pueden ser las causas responsables del 
éxito o fracaso de los libros infantiles; y uno 
de los principales protagonistas es el editor. 

Las editoriales juegan un papel fundamental, 
son las que difunden los conocimientos 
independientemente de que en el aspecto 

econdémico represente esto una ganancia que 

se pretende adquirir. En el trabajo del editor 

estan implicadas responsabilidades como 
poner en contacto al nifio con los libros 

{aunque sea indirectamente), difundir la 
lectura y brindar buenos libros para garantizar 

una sociedad mejor; editar libros para nifios es 
contribuir a elevar el nivel cultural de la 
infancia. En este sentido hay editores muy 
abiertos a las nuevas propuestas y 
generalmente son de fas editoriales que 
producen libro infantil ilustrado (ver andlisis). 

Un ultima punto por mencionar es el 

precio de los libros; aunque la cultura también 
sea una prioridad, el comer y el vestir son 
primero. La mayoria de la gente no puede 

comprar libros de alta calidad (pasta dura, a 
todo color, ediciones de lujo, etc.) y esto 
repercute en que la produccién de los 
mismos sea muy poca, 

* El apoyo parece ser por ciclos, quizis porque hay dinero o interés, necesidad o por cumplir con algdn 

programa cultural. 

         



                

Pero también depende de la capacidad de los 
ilustradores y disefladores entre otros, cuando 

todo un equipo sabe hacer su trabajo el 

resultado es una obra de calidad y tal vez de 

costo accesible a todo el publico. En ei andlisis 

se puede ver que los libros que se hacen en 

rotograbado, que es un sistema de 
reproduccién muy costoso, tienen el precio 

mas alto; no asi los que se hacen en offset y 

que son mas accesibles economicamente, pero 

de igual calidad. 

2.3.2. El ilustrador infantil. 

El principio de la ilustracién es un proceso 

mental que es realizado por alguien, un 

escritor, un argumentista, un autor, o el propio 

artista. Una imagen mental es comunicada al 

ilustrador o quizds él mismo ja crea en su 

imaginacién. Es el Gnico que con sus 

conocimientos, de forma; medida; color; 

textura y otros, le puede dar vida, aunque Ja 

idea aparezca muy clara en la mente de 

cualquier otra persona. EI hace tangibles 

conceptos que no fo son, puede visualizar 

aspectos de una narracion y al realizar tal tarea 

penetra en el sentido del mensaje y ofrece sus 

propias interpretaciones. La invencién es el 

trabajo del ilustrador, asi podemos encontrar 

cientos de estilos, en diferentes técnicas, en el 

medio; esto depende en gran parte de fla 

formacion de cada artista. 

Desde el comienzo de este siglo, en 

México las exigencias comerciales condicionan 

ja dedicacién de cada artista; y cuando el libro 

infantil entra en una verdadera etapa de 

desarrollo, es l6gico que sea ilustrado también 

por historietistas, caricaturistas, artistas 

plasticos, disefiadores graficos e industriales 

entre otros, es decir, en el desarrollo del libro 

infantil mexicano es raro encontrar 

ilustradores dedicados 100% al libro 

para nifios. 

Gran cantidad de ilustradores es 
autodidacta, y una de fas primeras causas es 

que quien tiene esta inquietud no cuenta con 

las medios econdédmicos para estudiar en 
curses de arte, pero sf se tienen las 

posibilidades uno se encuentra con que como 
en el pais no hay gran tradicién de ilustracién 

infantil no existen escuelas que impartan ésta 
como una carrera profesional; sdlo se imparte 

como una materia mas, y la nueva generacion 

de ilustradores egresa por lo general de las 

escuelas de  disefio. (*JEs por esto que, 
actualmente, cuando salen las convocatorias 
de ilustracidn, se convoca a todo el repertorio. 

En México no hay una tradicién de 

ilustradores; por lo mismo no existen criterios 

definidos de como ilustrar un libro para nifios. Lo 
mismo se tlama a gente de artes plasticas que a 

dibujantes técnicos y caricaturistas. Por fo mismo 

los productos son irregulares. (9) 

Fabricio Vanden Broeck. 

Y asi reza la convocatoria del CNCA: 

|. Podrén participar ilustradores, caricaturistas, 

disefiadores graficos y artistas plasticos residentes 

en México. 

Cada profesional se puede dedicar a lo suyo 
pero, entre ellos, no hay criterios fijos para fa 

ilustracién infantil. 

Un ilustrador forma su vocacién desde 

su misma nifiez. El medio que rodea al niflo es 

importante porque de ello dependeran sus 
inquietudes. Asi una buena parte de artistas 
confiesan que en su nifiez tuvieron contacto 

con elementos que definirian sus inquietudes 

profesionales,; nutrian su imaginaci6n de 
personajes e historias que leian o que alguién 

ies contaba. Leer historietas, ver lascaricaturas 

* En México hay cursos como el que ofrece la Escuela de Disefio del INBA, pero son extremadamente COstosos 

INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

9. DGP def CNCA, La Fiesta de tos libros, Memoria de ta 1X FILtf p.85 

         



de ja television, ilustraciones publicitarias, ___ Bs inevitable no citar, cuando se habla 
visitar museos de arte; todo ello puede de ilustracion infantil en México, algunos de los 

introducir al nifio en ef campo de las artes ilustradores mas destacados: 
graficas y de la cultura estética. La ilustracion ~Rosario Valderrama Zaldivar. (*) 
infantil para muchos artistas es un quehacer Fabricio Vanden Broeck. (*) 
que ya nace de una necesidad interior, de la —Gerardo Suzan Prone. (*) 
continua convivencia con nifios. —Martha Avilés Junco. 

Es una actividad que tiene seguramente sus 

raices en mis primeras experiencias como lector Desde hace unos 1/4 afios el auge de la 

infantil y que, con el tiempo, se ha convertido en ilustracién infantil ha sido muy bueno. 
una tarea profesional. (10) Trayectoria que es acompafiada por el 

nacimiento de {a FILY, durante fa cual han 
Si un ilustrador tiene formacién académica o surgido ilustradores de nivel internacional, que 

autodidacta 0 las dos, es evidente que debe —-@stan en Ia batalla por su valoracién como 
reunir necesarias caracteristicas, que también _—Profesionales y por un mejor pago; todo sea 
el medio determina (las editoriales). por los nifios también. 

Alberto Blanco. 

  

Cualidades del ilustrador 

1. Debe aportar informacién: Composicién, color, linea, expresién, es decir, materia prima para 

la elaboracién de la obra. 
2. Formacién estética y tedrica. 

3. Manejo de herramientas: Diferentes técnicas, en color y en blanco y negro. Desarrollar 
constantemente sus técnicas y por consecuencia tener el conocimiento y capacidad de usar los 

diversos materiales, esto implica la experimentacién constante, 
4. Tener el habito de la investigacién: En ocasiones se le encarga al artista ilustrar mobiliario, 
fauna etc. de un lugar o época determinada; se debe conseguir referencia de lo real. 
5. Generalizacién: En el medio comercial mexicano es necesario desarrollar estilos propios, la 
exigencia comercial puede ser de publicidad, libro infantil, libros de texto, etc. Dar respuesta a 

las exigencias especificas de deverminados géneros, dar diferentes aplicaciones graficas, 
versatilidad para resolver problemas. 
6. Finalmente se debe ser disciplinado; estar en contacto con el cliente para cualquier 
imprevisto. 

    

      

10) Ibid, p.85 

* Hlustradores que también forman el grupo Machincuepa Producciones, que desde el encuentro, en el museo 

Carrillo Gil, de 1987 comienza a tomar forma.Y en 1990 fundan Machincuepa; entre sus objetivos esta el dar a 
conocer la ilustracion mexicana en otros paises. Se sabe por boca de ilustradares extranjeros (como el inglés 
Anthony Brown) que el libro infantil mexicano mantiene identidad propia. El manejo del color y !a forma en la 

arquitectura, la fauna y la flora y los personajes mismos remiten a México; ”... pero fo que mds distingue a la 
ilustracién es el contenido y el tema”. 

 



  

Rosario Valderrama Zaldivar. 

Rosario Valderrama. Nace en Ja ciudad de 

México. Estudia disefio para fa 

comunicacién visual, especializandose en 

técnicas graficas de representacidn; ha 
trabajado para las editoriales Triflas, 

Fernandez Editores, CIDCLI, CONAFE y 

otras de origén extranjero. Ha 

participado en mas de 7 exposiciones 

colectivas en México, Belgrado y 
Bratislava. En 1992 se le otorga el Premio 

Internacional de fustrador del afio, 

otorgado por la Feria del libro infantil de 

Bolonia, Italia y UNICEF 

                      

    

   

    

   

          

   

        

      

        

   

      

    

   

Podriamos analizar detenidamente 
diferentes ilustraciones de diferentes 
ilustradores, trabajo que abundaria 
demasiado y que no tendria una finalidad 

directa en mi proyecto de ilustracién. 

Asi, he preferido comentar brevemente 
acerca de tres ilustradores, con los 

cuales he tenido fa oportunidad de 
trabajar y porque es evidente que una 

parte de mi formacién técnica (manejo 
del color) es producto de mi 
aprendizaje con ellos. 

Rosario Valderrama. Es una 
ilustradora que ha creado un mundo 

diferente para los nifios muy 
pequefios. Sus personajes son de una 
agradable sencillez que flegan a ser 

“tiernos” amigos def pequefo lector. Se 
ha especializado basicamente en la 
acuarela, lo que le permite lograr 
composiciones Henas de color que 

“atrapan” las miradas. Sus trabajos han 
despertado el interes internacional. 

 



    

Fabricio Vanden Broeck. 

Fabricio Vanden Broeck G. Disefador 
industrial(UIA), con maestria en Ecole d’Art, de 
Lausana, Suiza. Desde 1984, dedicado a Ia 

ilustracion, particularmente en el dmbito 

editorial. Ha hecho libros infantiles e ilustrado 
portadas para las siguientes editoriales: 

CONAFE, Trillas, Grijalbo, Patria, Secuencia y 
Limusa entre otras. En 1990 su trabajo fue 

premiado en el Noma Concours for 
Children’s Picture Book Hustration 
organizado por ef centro cultural asidtico de fa 
UNESCO, en Tokio, Japén. 

      

De compras. 

  
    

  

Fabricio Vanden B. Su dibujo enfocado a tos nifios es de una sintesis adecuada para los no muy 
pequefios. Sus composiciones son muy originales y llenas de movimiento. Su mayor logro, desde mi 
punto de vista, esta ligado al manejo del color: colores brillantez y suaves en una perfecta combinacién 
que es atrayente no sdlo al nifio. Esta capacidad esta ligada al singular manejo de sus técnicas 
(texturadas), en acuarela y acrilicos principalmente. 
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Gerardo Suzan Prone. 

Gerardo Suzin Prone. Nace en !962; estudia 

dibujo y pintura en El Paso, Texas; de 1984 a 

1988 estudia Disefio grafico en la ENAP; en 

1991 se traslada a Milan, ttalia, para estudiar 

grabado y dibujo. Desde 1986 ha publicade 

ilustraciones para libros infantiles y juveniles en 

Trillas, Santillana, Corunda, CONAFE, CNCA, 

etc. En 1985 obtiene ef Premio Antoniorrobles 

que otorga IBBY México, en 1992 obtiene ef 20. , . 

lugar en el Catalogo de ilustradores del CNCA : Doss 

y en 1993 gana el primer Runner up del 80. ‘ ne 

Concurso Noma de Libros llustrados en Japon, 

entre otros premios. 
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Gerardo Suzén. Es uno de mis ilustradores favoritos. 

Aunqué él ha dicho que su estilo se debe a que no 

puede dibujar en forma realista [a figura humana, es 

evidente que ha creado un mundo maravilloso y 

armonico para fos nifios. Sus dibujos son muy 

sintéticos y de facil lectura para el observador. Sus 

composiciones suelen ser muy armonicas y llenas 

de color.   
EJ sacrificio de fsaac. 

   



    
Martha Avilés Junco, 

Martha Avilés junco, Nace en 1965. Estudia 

Disefo grafico en la ENAP de 1983 a 1987. Ha 
publicado una gran cantidad de ilustraciones en 

libros infantiles editados por CIDCLI, INHERM, 
Amaquemacan, CONAFE y Limusa entre otras. 

En 1991 obtiene el primer jugar en ef Catalogo 

de lustradores de Publicaciones Infantites y 

juveniles del CNCA; también ha sido 
distinguida con el premio Runner up en el 80. 

Concurso Noma de Libros Ilustrados en 

Japon(1 993).    

    

: Martha Avilés. Aunqué a esta ilustradora no la 

; conosco personalmente, su obra refieja valores 
: similares a los de los anteriores ilustradores: 

+ buen manejo de sus técnicas, ha creado un 

estilo adecuado y agrable para los nifios que 

refleja “ternura” en sus personajes, y sus 
;  composiciones dindmicas y llenas de color dan 
: vida a un nuevo mundo imaginario. 

 



          

2.3.3 EI nifio y la itustracién. 

El libro infantil ilustrado es un punto de 
encuentro entre la expresién de los adultos 
creadores de imagenes verbales, plasticas y 
graficas y la sensibilidad receptora de los 
nifios. La ilustracién en el libro infantil 

determina importantes significados para el 

nifio. Los dibujos pueden propiciar la lectura, 

concretar su significado o recrear una historia; 

educar al nifio estéticamente y origina tarnbién 

significados que sdlo él guardara. 

i. La tlustraci6n como estimulo para la 

imaginacién, la iniciacién , apoyo y 
recreacion de la lectura. 

Cuando los nifios son muy pequefios 

debe tenerse especial atencién al papel de la 
ilustracién porque éste ayuda a la 
comorensién de fa historia y llena de alegria al 

nifio; si él no sabe leer, seguramente creara un 

nuevo significado de cada imagen, dando 
oportunidad al desarrollo de la fantasia. ( Asi 
mismo pueden necesitar la intervencidn de un 
mayor para que sea quien establezca la 

relacién entre el dibujo y la palabra y asi el 

nifio manifieste reac<iones sobre el significado 
de la imagen y no se quede en simple 

espectador). 
El editor francés Francois Roy Vidad 

(que cambia la visidn que se tiene del libro 
infantil en los afios 70-80) afirma que un nifio 

jector (a partir de ios 5-6 afios) ya puede 
comprender la globatidad del texto a través 
del juego que consiste en saltar las palabras 
que atin no comprende y que las imagenes 

sean la ayuda imolicita de este juego 
intele: -ual.(1 

cn muchos casos la decisibn para 

realizar la lectura depende de una buena 

ilustracion, la cual puede gustarle tanto al nifio 

como al aduito; la posibilidad para realizar una 
lectura aumenta con la intervencién de 

ilustraciones atractivas; hasta nosotros, ya 

adultos juzgamos en la mayor de la veces a los 

libros por su aspecto externo. 

La experiencia visual de los nifios precede a su 
experiencia como lectores, y el dibujante 
entra primero en la vida del nifio... para los 
nifios la palabra esta subordinada al dibujo, 
desempefa un papel secundario... (12) 

La ilustracién bien puede funcionar sin textos, 
pero Jo ideal es que la ilustracién y texto se 
complementen y asi integrar la unidad: libro 
infantil ilustrado; en el cual fa ilustracién debe 

estar de acuerdo y guardar un equilibrio con 
el texto. Hay libros que tienen mas 
ilustraciones ( como los dirigidos a los nifios 
mds pequefios), lo cual depende de criterios 
como fa edad. El texto explica, delimita y aclara 
la ilustracién; la ilustracién ilumina las 

"sombras” del texto, dice Manuel Boix (13). 
llustrador y escritor deben integrarse en la 

unidad del libro, comunicando sus inquietudes 
el uno al otro para un buen resultado. 

2.Educar al nifo estéticamente. 

Aqui el criterio difiere entre ilustradores; 
unos piensan en el nifio cuando dibujan, otros 
no. 

Al ilustrar, para los nifios, se debe 

conocer al pequefio. Lo primero que se debe 

buscar es que el nifio identifique algo de su 
mundo en los dibujos, debido aque el nifio se 
expresa de una forma distinta a la del adulto. 
Todos , desde nifios, tenemos un desarrollo 

grafico. Las representaciones graficas de nifios, 

adolescentes y adultos son diferentes en su 

manera de representar la realidad; la evolucién 

psicografica esta . andicionada al nivel de 
desarrollo intelectual. El nifio no dibuja lo que 

tly §3. V Premi Internacional Catalénia D’ilfustracio/ Concell Catala del I, libre per a infants; p.194 y 216. 
{2.Aiga Marina Elizagaray; Ef poder de fa literatura para nifios y jovenes; p. 38. 

     



  

ve, si no lo que sabe de las cosas, es decir, sus 

rapresentaciones son realismo intelectual 

{hasta los ocho afios aproximadamente), 

después ya comienza a dibujar lo que ve 

(realismo visual), aprecia y se esfuerza por 

~alizar imagenes realistas. 

Luquet describio las principales caracteristicas 
englobandolas en un fenémeno que denamino 
realismo intelectual, que consiste en el 
mecanismo psicografico por el cual el nifio no 
produce los objetos como son percibidos en 
la experiencia sensible si no a través de su 
nivel de desarrollo intelectual, su estructura 
mental y contenido de  pensamiento, 
dependientes de la edad, que dan origen a 
tipos especificos de representaciones a partir 
de las estimulaciones del medio natural y 
social.( 14} 

Las representaciones de realismo intelectual 
“1, por ejemplo, ja transparencia, la 

+i xtaposicior y el abatimiento entre otras. 

- ee oe We 2 

oe 

eat ca ohh Brie 

Yuxtaposicin, todo elemento se ve. 

Comprender la expresién grafica del nifio 

significa. encontrar la forma grafica(estilos), 

    

adecuada para que el nifio disfrute una 

ilustracion sin que sienta frustracién al no 
comprender imagenes __realistas(nifios 
pequefios) o pensar que sus representaciones 
graficas estan mal y, en consecuencia, pierda el 

interes y ef gusto por el dibujo. 
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Transparencia. 

Otros ilustradores piensa’: sue no tiene caso 
presentaries un mundo ..i@ ya conocen, 

siendo que lo que les at’ - es el mundo del 
aduito 

Mi intencién clara af ilustrar un fibro para 
nifios.Y esto ,de una manera muy concreta. Es 
decir evitando la imita’ :7 de jos tics de los 
mismos nifios. La v: infantiloide que 
muchos ilustradores o » al nifio no tiene 
Ningtin interes, en la mr que @s su propia 
plasmacion del mur EI nifio es un 
espectador def mundo :s adultos y es este 
el que le atrae. No el“: ’ mundo falsificado 
que los adultos recrea.. para ellos. (15) 

   

Lo mejor es ilustrar de |. : :anera mas natural, 

sin tratar de hacer un c:2yo infantilizado, y 

  

como dice el ilustrador F 

14. Rolando Valdes Marin; El desarrollo psicografico del nifio; p.28. Sobre Luquet: Luquet, 4H. La Dessin 
ddan enfant. Alcan. Paris 1913. 

15. V Premi Internacional Catalénia D’il'lustracio/ Concell Catalé det |, libre per a invants; P. 215, 

 



        

Los nifios deben dejarnos en paz cuando 
trabajamos para ellos. Sélo se debe autorizar 
a un nifio cuando se trabaja, es el nifio que 
uno era. Cuchichea una vida pasada en un 
mundo misterioso que fue el de la 
Juventud.{16) 

Los nifios son todas diferentes al igual que sus 
gustos, y es bueno presentarles alternativas, 

diferentes estilos, sin llegar a niveles 

abstractos. Puede ser que el pequefio tenga 

gran receptividad a propuestas nuevas; pero 

cuando dibuja hace composiciones abstractas 
y cuando aprecia prefiere el dibujo figurativo, 

depende de la edad. Y no debemos olvidar lo 
que pueden aportar fos estudios psicoldgicos; 

si bien se puede educar al nifio estéticamente, 

presentandole imagenes  grdficas mas 

evolucionadas, también es cierto que el 
ilustrador puede ser un aliado cuando en sus 

invenciones se vuelve chiquito y agrega algun 
elemento de la expresién grafica infantil{claro, 

para los mas pequefios). 

3. Significados que sélo él guarda. 

La ilustracién puede dejar huella en el 
nifio, tanto si muestra su reaccién como si no. 

El que un nifio comprenda la pareja 

imagen—texto no es cuestién sdlo del 
intelecto, Se ha comprobado que el mensaje se 

capta de “entrada”, asf simplemente. Y se ha 
confirmado que el aspecto emocional para el 

significado de las palabras ha side provocado 

  
16 y IF Ibid: BAST y 195, 

por el ambiente de Ja ilustracién (no importa 
si el nifio no comprende algunas palabras). 
Cientificos estaunidenses agregan que hay un 
cierto tipo de coherencia visual que est4 mds 
ralacionada con la percepcién nerviosa y 
psicofisiologica que con nuestro intelecto. Y 
referente a esto, el fisioldgo Victor Lowenfeld 
dice: 

Desde la infancia 
fundamentales de vision: 
~La visién Optica, que saltaria de un punto a 
otro de la superficie de la IMAGEN para 
retroceder a la aprehensién de las cosas. 
—La vision hdptica(del griego haptikos, tactil), la 
cual procederia, en cambio, por contacto 
prolongado, parandose sobre las superficies, 
absorbiendo Jos colores y las texturas en 
lugar de seguir los contornos de una 
forma.(17) 

habria dos tipos 

De esto se deduce que el ojo haptico es en 
cierta forma tactil y penetra mas 
profundamente en la imagen que el ojo déptico. 
De una misma imagen cada persona hace una 
lectura muy personal dentro de la complejidad 
fisioldgica de su visién. Entonces, atin cuando 
hay clasificasiones, en fos libros, para 
determinadas edades, éstas son muy relativas 
porque no hay una definicién exacta de las 
capacidades de comprensién de un nifio en un 
momento determinado de su desarrollo. 

Estilo de dibujo que 
evoca Jas representa ~ 

ciones infontiles. 

i Saltimbanqui, luz de 

ayer. 
Hustracién de Alain 

Espinosa. 

    
           



: Para 
-Tlustrar 

~ un Cuento... Capitulo 3 

  

n el capitulo | se exponen las posibilidades de la tradicién oral cuando se destinan a la 

infancia y en el capitulo 2 la relacién entre el nifio y la ilustracion. La industria del libro 

infantil sdlo ha retomado, anterior a la decada de los 90s, esporadicamente la tradicién oral; 

sdlo la SEP, el CONAFE y el CIDCLI han tomado en consideracién el material — folkidrico 

actualmente. Este proyecto pretende compartir esta importante y actual iniciativa aportando un 

cuento innedito, de inspiracién folklérica, ilustrado y dirigido al publico infantil. 

Siendo que nuestra aportacién son las ilustraciones, en este capitulo 3 se abordan los ° 

elementos que nos permiten llegar a la realizacién fisica del mismo. . 

No existe un sistema estricto de pasos que deban seguirse en la elaboraci6n de una 

ilustracién. Es verdad que es muy practico y util contar con un procedimiento establecido, pero 

ya en la practica el ilustrador se forma una dindmica de trabajo Unica y diferente de la de cualquier 

otro ilustrador; la experiencia leva a una espontaneidad que resuelve disefio, color etc. La 

dindmica que aqui se sigue ha sido formada por la observacién, en el trabajo, de diferentes 

  

ilustradores infantiles. 

3.1. Tema: texto y documentaciin. 

La elaboracién de un texto no es para 
que se preocupe el ilustrador infantil (a menos 

que éste realize texto e ilustracion), pero es 
bueno que el ilustrador muestre sus bocetos 

al escritor para aclarar posibles dudas o para 

sugerencias que hagan mas “rico” el trabajo. 

En otras ocasiones sera necesario tener una 

visién acertada de lo que se habla en el texto, 

ya que hay clientes muy rigurosos en cuanto al 

seguimiento de textos, pero hay otros 

bastante flexibles (caso comtin en ilustracién 
infantil), y dan fa iniciativa al ilustrador, es 
cuando éste se da rienda suelta e incluye 

  

elementos que quiza no aparecen en el texto 
si no que son producto de la interpretacion 

del ilustrador y su imaginacién. 

3.2. Disefio. 

Antes de hacer una ilustracién debe existir un 

disefio previo del que dependen tamafios y 

formatos de nuestros elementos: 

texto-ilustracion, y que es el disefio de 

nuestro libro. 

3.2.1. Formato. 

No existe un limite o criterio general para el 

formato del libro. Este depende mas bien de 
consideraciones practicas como: a) facilidad 

de manejo del libro por parte del nifio (de 

   



acuerdo a su edad), b) adaptabilidad del 

contenido del libro al formato y c) las 

posibilidades mecdnicas para el efecto de la 

reproduccién(tamafios de las prensas). Existen 

en el mercado gran variedad de tamafios que 

pueden depender mas bien de criterios de los 

disefiadores con base en las posibilidades 
técnicas de impresién, aunado a la econdmia, 

es decir, el mayor aprovechamiento de 
materiales de impresidn. Asi se crean 

colecciones de libros con el mismo formato 

que con ef tiempo se vuelven formatos 

clasicos. En relacién con el nifio, a los mas 

pequefios (3-4 6 hasta 5 afios) son frecuentes 
los tamafios pequefios (13x20, 21.5x14, 
14x16), que sus pequefias manos pueden 
comenzar a manipular; para los que van 
creciendo (5-6 y 7 an adelante), es posible 
usar formatos mas grandes que el nifio ya 
manipula con facilidad (20x20, 19,8x33.5, 

28x21). Para un nifio que ya sabe leer y su 
capacidad psicomotriz es mds desarrollada, el 
formato mds que un elemento que define 
edad, también es un elemento que constituye 

atraccion, sea pequefio, mediano o grande. Un 

efecto inmediato en el disefio de libro es 

el formato porqué define el tamajio de 
las ilustraciones . 

3.2.2, Texto-tipografico. 

En ei libro infantil los textos son los 

que acompafian a la ilustracién y viceversa. 

Existen textos hechos a mano o en 

fotocomposicién y  actualmente — en 
computadora, pero lo realmente importante 
@s que se puedan leer agradablemente, con un 

  

Lg Palo OM. 

Ox fiom bold    

La Paloma2@p. 
Monaco sombreada 

La Paloma 12p. 

Palatina 

tamafio de letra adecuado, que sea clara, y en 

su caso, mas grande y negra (titulos). ;Para 
qué utilizar letras que aunque bellas o 

llamativas son algo dificiles de leer hasta para 
los adultos? 

Es verdad que la forma de fos 
caracteres usados pueden reforzar el tema del 
que se habla, pero es preferible usarlos para 

cabezas (en fos que fa tipografia es mas 
grande) titulos o letras capitulares. Para ver 
algunos de los tipos mas usuales de letras en 
libros infantiles, podemos ver tos cuadros de 

anilisis del capitulo 2. 
Para nifios menores de 7 afios se 

utilizan tamafios de 22, 20, 19,18 6 17 puntos y 
los textos suelen ser cortos. Para nifios 

mayores de 7 afios, cuya capacidad de lectura 

debe ser mayor, los textos son mas largos y 

suelen utilizarse Jos tamafios de 15 6 14p. Un 
tamafio menor (1 Ip.) sdlo seria frecuente en 
textos para adultos, y mas pequefio atin, para 

creditos de autores, irrelevante para el nifio. 

Para que el texto sea legible debe ser, 
la letra de un disefio legible facilmente, de 
buen tamafio, no muy pequefia; espacio 

suficiente entre lineas (interlinea); espacio 

suficiente entre palabras y entre cada letra. 
Existen cientos de familias tipograficas y para 
facilitar el conocimiento de éstas, lo mas facil 
es consultar los catdlogos de fuentes 
tipograficas, éstos pueden conseguirse en 

tiendas de arte, talleres de fotocomposicién; 

también existen manuales de caligraffa en caso 

de que las letras se hagan a mano. 

Diferentes tipos y tamafies de fuentes 

tibogrdficas 

La Paloma 15p. . 
Geneva italica 

La Paloma lip 

Courier



    

3.2.3. Lectura texto-ilustracién. 

En el campo de fa ilustracién infantil, al 
ilustrador se le encarga determinada 

ilustracién y punto; pero también es frecuente 

que éste recibe la obra literaria completa y se 
fe encarga a su libre criterio un orden. 

Asi, tiene que organizar texto e 
ilustraciones en un todo, es decir, en que 
momento y forma aparecer4n las ilustraciones 
en el discurso literario. Para esto no hay reglas 
porque cada ilustrador decide conforme a su 
criterio y formacién propia. 

Abraham A. Moles, en su texto = La 

imagen, comunicacién funcional (41), nos dice que 
al texto principal es el que lleva ef hilo del 
discuso, la estructura argumentadora; y el 
texto secundario son pies explicatorios, 

andlisis de casos, y son de tipografia mas 

pequefia. Por otro lado, las ilustraciones 

pueden ser de acuerdo con el texto: 

  

  
Texto 

    

      

  
    

                        

( ) Hustracién 

  

Denotativas. Es una demostracion de lo que 
habla ef texto. 

Complementaria. Dan apoyo a lo que dice 
el texto. 
Anecdética. Son imagenes 
secundarias que genera el texto, 
Comentario. Es una imagen de la cual se 
originan los comentarios. 

Evasion. Para dar una pausa poética o poco 

realista al lector. 

Cuando el ilustrador ya sabe que tipo 
de ilustracién usar o ha decidido usar (en 
nuestro proyecto de tesis, texto e ilustracién 

se complementan), es comin que organice 

texto e ilustracion en una estructura. Las 

siguientes son algunas de las estructuras mas 

usadas en los libros ilustrados (como puede 
verse en los analisis de libros del capitulo 2), se 
puede ver como las diferentes estructuras se 
pueden combinar. 

de ideas 

Direccién 

seronmtge  Texto-ilustracién 

Contrapunto. Las ilustraciones y 

textos tienen cada una su propia 

progresi6n y es frecuente que se 
  

          

  

proven Late a 

O C 
                  

t. Abraham A. Moles ; La imagen, comunicacién funcional; p. 

=" alternen Ja importancia de la obra, 
combinando imagen visual y textual. 

Complemento. El texto es el hilo 

conductor. La imagen apoya al texto. 

137-160. Los esquemas de lectura 

texto-ilustracién, en esta tesis, se basan en los que se presentan en ésta y Ja siguiente pagina. Son estructuras de 

un nivel muy sencillo si son para libros infantiles, pero es comin su uso en un nivel mas elaborado si se trata de 
enciclopedias, revistas especializadas o de divulgacion. 

  

    

  

  



  

      

          
        

  

      

  

      

  

        

      

Por ultimo,cabe agregar que en este 
paso también se puede decidir la integracién 
tipografica. Al hacer una estructura texto-ilus- 
tracién, se divide nuestro texto en sus 

diferentes partes, que deben  encajar 

adecuadamente en la totalidad del libro. Se 

debe pensar, desde la primera pagina hasta la 
ultima, en la cantidad de texto que acompajia 
a cada ilustracion. (volvere a éste punto mas 

adelante). 

3.3. Hlustracion. 

Antes de seguir adelante debemos 

recordar el punto 2.3.3. El nifio y Ia ilustracion, 
del capitulo 2, para efectos practicos del tipo 
de dibujo. Para los nifios pequefios (hasta los 

5 afios}, conviene el dibujo sintetizado, muy 
sencillo; para que no sé encuentren con 

problemas de comprensién y aparezca el 
desinteres en el libro por la frustracién de no 

poder comprender las figuras. Hay la opcién 
de retomar alguna variante de las 
representaciones graficas infantiles para que el 
nifio  sienta una identificacién en el dibujo. 

A fos nifios de 6, 7-8 afios, y en 
adelante, es posible ofrecer representaciones 
mas realistas, porque el nifio ya aprecia y se 

esfuerza por realizar imagenes realistas. 

  

Scriptovisual. —] texto e ilustracién 

forman una continuidad en la que ambos 

son igual de importantes. 

Progresién mosaico. Esta estructura 

rompe con el tradicional rectangulo de la 
pagina y en un aparente desorden, da la 

opcién de que el lector componga 
textos e ilustraciones de la manera que 
le agrade {periddicos infantiles). 

3.3.1. El dibujo. 

Se deben dibujar los personajes con 
base a lineas estructurales del cuerpo, esto 

quiere decir que se debe manejar bien la 
figura humana y, aqui sobre todo, las 

caracteristicas de los nifios. Porque en 

ilustracién infantil la mayoria de los 

protagonistas son los nifios mismos. 

  

  

  
    

Dibujos para nifios pequefios, Rosario 

Valderrama. 

 



  

    
La cabeza grande acentua Ia nifiez, 

Hideo Furukawa. 

Experimentar mucho. Es comtin que 

cuando uno comienza a trabajar en este oficio 

se adopte cierto estilo, esto quizds se debe a la 

influencia de ilustradores consagrados. Pero la 
experiencia diaria “pule” la mano y el estilo 
cambia. El tiempo y fa practica diaria dan 

buenos dibujos, pero mientras tanto hay que 

bocetar y rectificar la figura humana de 
nuestra ilustracién, luego volver a bocetar, en 

fin hasta lograr un dibujo bien hecho, que no 
por ser sencillo o sintético quiere decir que 

esté mal proporcionado. 
Cardcteres de fantasia. Particularmente 

los cuentos folkléricos poseen muchos 

elementos de fantasia que se deben tomar en 

cuenta al dibujar: 

- Personificacién de animales y animales de 
apariencia humana o humanos de apariencia 

anirnal. 

- Objetos de humana 0 

humanizados. 

~ Personas y hadas que pueden volar, etc. 

apariencia 

Otros elementos a los que se debe 
poner atencién es cuando creamos el fondo. 

Este recrea el ambiente de nuestros 

personajes y da el ambiente a la Hustraci6n. 
El manejo de luces y sombras crean 

contraste que a su vez nos dan sensacién de 
suspenso, drama, profundidad, y se hace ia 

ilustracién mas interesante. 

Emilio Freixas, en su libro Hustracién de 

historietas y cuentos, nos sugiere para el dibujo 

de ilustracién de textos infantiles: 

*Lineas Suaves (curvas), de ritmo amable y 
duice para no hacer vibrar bruscamente la 

mente del nifio. 

*Paisaje decorativo, estilizar las flores, arboles, 

hojas y animales (excepto si el cuento no es de 

fantasia). 

  

  

  

    
Personificacién de animales, Fabricio Vanden B. 

   



*A los personajes como dragones, brujas y *Los trajes de los personajes deben ser 

demas, hacerlos no demasiado horribles y amplios y bellos, que se adapten a los fondos 
encontrar ingenuidad hasta en el fondo de su decorativos. 

fealdad (*) 

  

  

       
        Ingenuidad, ésta cabeza en medio su fealdad, 

Decorativismo logrado mediante estilizacién de conserva una cara de ingenuidad que evita horrorizar 
elementos. (2) al lector. 

  

  

  

    
      

Hada, Hideo Furukawa. (3) 

Una pose en movimiento es lograda 
usando und estructura de lineas curvas. 

  

    
  

2. Emilio Freixas; flustracién para historietas y cuentos, 

3. Hideo Furukawa; Introductién to Children’s Book Hlustratién 
*Depende mucho de la ilustracién la imagen que se forme el nifio de los personajes, él podra leer ciertas 

caracteristicas, pero la imagen de la ilustracion lo acompajiara hasta el final del relato. 

 



3.3.2. Composicién. 

La composicién es el acomodo de los 

elementos que intervienen en la ilustracion 
para que éstos queden bien balanceados y 
guarden un equilibrio armdnico. Esta 
organizacién esta constituida por los 

elementos primarios y secundarios que 

obedecen a los factores de organizacion. 

Elementes primarios: 

El punto, fa linea, el plano, el volumen y el 

color. Hacen visible lo conceptual y lo 

convierten en visual. Los elementos primarios 
son la base de los elementos secundarios. 

Elementos secundarios: 

La forma, la figura y la composicién 
(organizacién de la totalidad). 
Los elementos primarios y secundarios actuan 
en el espacio y tiempo: 
En una superficie crean espacios flusorios en 
los que suceden momentos ilusorios, es decir, 
los elementos las. y 20s. nos dan sensaciones 
de movimiento y tiempo. 

Factores de organizacién: 

Los elementos primaries y secundarios actuan 
entre si, estas relaciones forman los factores 

de organizacion: 

Ritmo. Sucesién de un elemento que se 
repite o alterna con otro. 

Proporcién. Relaciones entre las partes de 
una figura o de una obra; hay cierta proporcion 
por la forma en que estan dispuestas y por sus 

tamafios y dimensiones. Por ejemplo el tamafio 

entre una figura cercana y otra lejana, o la 

proporcién aurea o arménica (que se uso y se 

usa en pintura). 

Oposicién. Son fos contrastes que se 
provocan entre dos elementos, formas o 
colores, y adquieren mayor individualidad. 

  

  

  

Esta ilustracién de Ruth Rodriguez muestra un 
ritmo de lineas oblicuas y curvas que se 

alternan (olas). Las gaviotas también 
constituyen un elemento que crea ritmo. 

  

Esta ilustracién de Gerardo Suzan, demuestra 
diferentes tamafios entre figuras cercanas y 

lejanas. La proporcién entre el sol y los 

personajes podria no corresponder a la realidad 

visual, pero es arménica. 

 



Simetria. Se refiere al equilibrio entre dos 
aspectos © parte de un todo; por ejemplo, 

entre una figura a la derecha y otra a la 
izquierda. La composicién sitnetrica se presta 

a temas simbolicos, caridad, heroicos, paz y 

serenidad (estructuras formales). 
Por otro lado, también existe el equilibrio 

asimétrico, en el que dos figuras no deben ser 
iguales en forma y tamafio; un peso pequefio 

equilibra uno grande, alejandolo del centro de 
la composicién( estructuras informales). 
Direccién.Determina el sentido de 

orientacién de una figura o forma. Nuestro 
funcionamiento coorporal nos permite 

orientarnos en el espacio: arriba, abajo, 

izquierda, derecha, adelante, detras. 

Perspectiva 

Las ilustraciones son bidimencionales 

(largo y ancho = planas), pero pueden 

sugerirnos sensacién de volimen y espacio 

(profundidad: 3 dimensiones), lo cual resulta 
del maneja de los elementos primarios y 
secundarios, 

En el siglo XV se cred un metodo para 

representar tres dimensiones (largo, ancho y 
profundo) sobre la superficie plana, y se amo 

perspectiva. En fa actualidad muchos artistas fa 
usan y otros no, esto seria como discutir 

acerca de cémo percibimos la realidad y los 
sistemas para representarla, Esta cuestién es 
ahora mas bien de gusto. 
Perspectiva aerea: Produce sensaciones de 

espacio y distancia por medio del color, 

tamafio, superposicion de imagenes, sombras 
etc. Ya la utilizaban los egipcios, mayas, aztecas 

y otros pueblos, en sus pinturas. 

Perspectiva lineal: Consiste en una serie de 

procedimientos técnicos para representar en 

un plano bidimensional la tercera dimensidn. 
La perspectiva parte de la base de que 

la visidn humana es monocular, fija  e 
instantaénea, es un caso particular de la visién 
que se produce cuando alguién observa a 

través de un agujero, caso de las camaras 
fotogrdaficas. Visidn dptica a la que estamos 

acostumbrados, 

  

  

  

REGLA 
CUANTO MAS PESADA LA 
MASA © PESO, MAS CERCA 
DESERA ESTAR GE ta LINEA 
an8DIA OF YUESTAO CUADRO. 

  

            

  

Cuanto mds pesada la masa o peso, mas 

cerca debera estar de Ia linea media de 

nuestro cuadro para mantener un 
equilibrio. 

  

  

  
  

  

Fabricio V., Provoca que el nifio juegue con la 
direccién arriba-abajo, obligando a girar el 

formato 

    

 



            

Composicion en fa naturaleza 

Situados frente a nuestra superficie de 
trabajo, la podemos dividir en cuatro partes; y 

por nuestra orientacién de un arriba y un 

abajo, una izquierda y una derecha, cada 

rincén de la superficie nos produce 
sensaciones diferentes. 

  

  

2 1   

  

    

  

        
La naturaleza nos da un ejemplo de 
composicién: el cielo y las nubes nos indican 
elementos y colores ligeros; y los Arboles, 

piedras y — arbustos, elementos y colores 

pesados. Asi, entendemos que los cuadros 3 y 

4 son débiles porque se necesitan reforzar con 

elementos y colores pesados; los cuadros | y 

2 son fuertes porque atraen mas nuestra vista. 

Algunos, segtin su criterio optan por 

composiciones con formas geométricas o de 
alguna letra (composicién con lineas). 

En ésta ilustracién, Fabricio V. puso ef elemento 

  

mds pesado en uno de fos dngulos més ° - 
débiles ~ 

  

  

  
  

    

En este esquema se puede apreciar la 
impresion de profundidad al espacio 
sobre una superficie plana. 

   



La linea. Debo mencionar a ia linea como 

elemento principal que uso, para crear las 

compasiciones de las ilustraciones, en este 

proyecto de tesis. 
La linea: 

*Define la forma mediante el borde o 
contorno. 
*Produce una gradacién gris o tonal. 
*ivide © limita un drea © espacio. 

*ga uN pensamiento o simbolo. 
‘f ojo y lo dirige por un camino 

i disefio o presentacién. 

  

  

      

      
Disefio formal. 

  

La linea produce ef disefio formal (divide el 
espacio en partes iguales). Y produce el 
disefio informal (divide el espacio en partes 
desiguales). 

      
  

Disefio informal. 

  

  

  

  

  

  

                  

  

  

  

  
      
  

Punto focal construido por interseccién de Composicién por lineas. 
lineas. 

La linea y su reaccién emocional. 

(ejemplos) 
Finalmente, ejemplifico algunos tipos de lineas y su muy probable efecto sobre el espectador. 

  
  

      
~ Verticales: dignidad, 
* \ Angulos: agitacién, fuerza, permanencia, 

. \ canfusién, choque, [I estabilidad. 
inseguridad. 

          
 



              

  

Ee eee 

Ian re mn 

ee Horizontales: Reposo, 
eens : 

bene calma, quietud, paz,   tranquilidad, 
  

  

WZ 

Zi Nex Radiacion: choque, 

  

  

/ Divicién informal: 

actividad, excitacién, 

i elasticidad, progreso. 
        
  

3.3.3. Color. 

Me refiero a los colores pigmento, los 
que se pueden reproducir por medios 

quimicos y que imitan a los colores de fa 
naturaleza o colores luz(*); con los pigmentos 
se hacen pinturas: al dleo, acuarelas, temple, 

gouache o acrilicas, y slo cambia el medio en 

que estan suspendidos. 
Los colores puros y primarios no se 

obtienen de ninguna mezcla y su combinacién 
sucesiva nos da el resto de los colores. 

*E| color es un producto de ta impresién que hace en la retina la luz reflejada por jos cuerpos. 

  

  

  

  

@- ~~ Radios:gloria, 

a | \ devocién, deber, 

unidad. 

N Ritmo: gracia, 

i encanto, movimiento.     

  

  

Division formal: 

dignidad, equilibrio, 
formalidad, fuerza.         

Colores primarios: Amarillo, Magenta, Azul. 
Colores secundarios: Verde, Naranja, 

Violeta. 

El blanco y el negro fisicamente no son 
colores, porque uno es ja suma de todos y el 
otro es la ausencia, respectivamente; sirven 

para aclarar y oscurecer colores. 

       



Colores calidos: 

Amarillo. A 

Amarillo Naranja AN 

Naranja N 

Rojo Naranja RN /\ 

Rojo R 

Rojo Violeta RV 

Colores frios: 

Amarillo Verde AVe 

Verde Ve 

K VeAz Verde Azul VeAz 

[mr Azul Az 

Azul Violeta AzVi 

Violeta Vi 

Rueda de los colores, se pueden identificar primarios, secundarios, terciarios, calidos, frios y 
complementarios (los que se oponen uno 4 otro, por ejemplo amarillo y violeta). 

Caracteristicas perceptivas del color: 

Matiz: Es el color en si, rojo, verde, azul, etc. 

cada color es un matiz definido en ja categoria 
del espectro solar 

Intensidad: Es el grado de saturacién del 

matiz; el mismo matiz puede ser de mayor o 
menor brillantez. 

Valor: Representa la brillantez que toma el 
color dado segtin la iluminacién. 

Percepcién del color: 

Depende de cada individuo y de su medio de 
desarrollo ambiental, social y cultural, siando 

una expresion personal, casi de forma 
instintiva. 

El color provoca sensaciones en el 
espectador, como calma o exitacién que 

producen los frios =o ~— calidos 
respéctivamente. Es probable que también 

provoquen sensacién de cercania o lejania, se 

dice que los calientes avanzan y los frios 
retroceden. 

Los colores opuestos en la rueda son 
lamados complementarios, y cuando se 

  

colocan juntos provocan efectos vibrantes 
(por ejemplo rojo-verde, amarillo-violeta, azul- 
naranja). 

Se puede aprovechar también fa idea de que 

los colores claros son a cosas ligeras y los 
obscuros a cosas pesadas, aunque sean del 
mismo tamafio. 

Hideo Furukawa nos propone, en su libro 
Introduction to Children’s Book flustratién, fa 

siguiente relacién de colores y las sensaciones 
que provocan: 
Rojo: Intensidad, pasién. 
Amarillo: Bondad, suavidad, claridad, intensién. 

Verde: Serenidad, naturaleza, juventud. 
Azul: Vida, transparencia, frescura. 

Azul marino: Tranquilidad, dignidad, profundidad. 
Violeta: Misterio, clase, gracia. 

Rosa: Infancia, nacimiento. 

Colores combinados. Por ejemplo: rojo, 

rojo—naranja y naranja sugieren armonia, 

serenidad y calma. 

Colores complementarios: Su combinacién 

crea fuerza, magnificencia, brillantez.



      

Colores pastel: Romantico, bondad, pureza. 

Colores frios: Silencio, transparencia, misterio. 
Colores grises: Sofisticado, adultos, tranquilidad. 

Degradacién de colores: Ritmo, suavidad. 

Monocromia (blanco y negro): Se pueden 
producir imagenes con mucha fuerza por 

medio del contraste. En diferentes 

degradaciones se produce suavidad. 

Composicién por medio def color 

(por sus tipos de contraste) 

*Entre colores en si: Cuando los colores 

rivalizan en fuerza, por ejemplo un azul se 

opone a un amarillo. 

*Entre claro y obscuro: Es cuando se oponen el 

claro y ef obscuro del mismo color, o del 

blanco contra el negro. 

*Entre frio y cdlido: Por ejemplo naranja contra 
verde. 

*Entre complementarios: Es fa oposicién de un 
primario contra la combinacién de los dos 

restantes: por ejemplo amarillo contra violeta 
9 rojo contra azul. 

*Contraste de calidad: Es cuando se oponen dos 

grados de saturacién del mismo color. 

*Contraste de cantidad: Es cuando dos colores 
ocupan manchas de distinto tamafio: 

pequefio-grande. 

  

Para: 

*Retener la atencién. El color ayuda a 

memoria visual. 

texto.   

El color en el libro infantil. 

Es de gran importancia debido a las caracteristicas perceptivas del niflo. 

*Llamar la atencién. Qué el nifio se sienta atraido y conserve el interes a través del color. 

*Producir efectos psicoldégicos. El color de la ilustracién debe producir el ambiente que 
expresa el texto; es bueno tener como base un andlisis de la psicologia del color. 

recordar lo que el nifio vid y se fortalece su 

*Crear una atmdsfera placentera.Un uso agradable del color se logra con el uso del ritmo 

del color: usar repetidas veces el mismo color en todas las paginas crea unidad y armonia en el   
  

3.3.4, Técnica. 

Aunque es el ilustrador mismo quién 
propone la técnica, lo que hace conforme a su 

gusto (derivado de su experiencia), en realidad 

no existe una técnica exclusiva de la ilustracion 

infantil. Debe tomarse en cuenta el uso del 

color; ef nifie es atraido por los colores vivos, y es 

tarea del ilustrador saber cuando fos usara con 

demasia (escenas muy alegres y vivas}, 0 quizds 
con carencia (escenas tristes). En este punto se 

aborda la técnica que he seleccionado para !a 

realizacion del proyecto, por sus cualidades de 

color y manejo personal. 

Acuarela 

Es la técnica mds socorrida por sus 

       



multiples —_ posibilidades. La principal 

caracteristica de ésta técnica es su efecto de 

transparencia, lograda por la utilizacién de la 
blancura del papel, y la brillantez de los 

colores. 

La acuarela se hace con pigmentos muy 

bien molidos y goma ardbiga (las que 

contienen mayor cantidad de goma ardabiga son 

de mayor calidad). 

Presentaciones: 
Pastillas 
En tubo-cremosas 

Liquidas: colores mds concentrados, 
brillantes y mas transparencia. Se emplean para 
realzar colores o cuando se necesita un tono 
muy llamativo. 

Marcas: 
En México algunas de las mejores marcas son 

las siguientes: 
*Winsor and Newton, en tubo. 
*Ecoline, de Talens, liquidas. 
*Dr.Marti’s, de Talens, liquidas. 

Soportes: 

En México, ef medio comercial tiende a 
preferir ilustraciones sobre superficies lisas, 
pero sdlo nos encontramos con el papel 

corsican, mds apto para wash, acrilico o 
aerdgrafo, no es recomendable para acuarela. 

El Fabriano es el papel ideal para los 
ilustradores infantiles, por su textura y su gran 
manejabilidad (es un papel hecho a mano y con 
textura, la cual puede contribuir para efectos 
que se quieran crear). 

Sistema tradicional (Técnicas): 
Es necesario tensar los papeles mas ligeros 

(fabriano delgado y fabriano mediano). Se 

4.Fuentes consultadas para este segmento: 

— Emilio Freixas; Hustracién para historietas y cuentos. 

— Andrew Loomis; Hustracién creadora; 

sumerge el papel en agua durante unos 

minutos y después se coloca sobre un 

tablero y se sujetan los bordes con cinta 

engomada. 

Las técnicas del ilustrador pueden ser 
invariables, un ejemplo son las siguientes: 

Humedo sobre humedo. pigmento diluido 
sobre areas de papel mojado. También se 
puede usar el pigmento humedo que viene en 

tubos y aplicarse en areas de papel mojado. 

Humedo sobre seco. Pigmento diluido sobre 
papel seco. 

Los papeles gruesos (fabriano clasico # 21), 

no necesitan montarse, (a menos que se vaya 
a pintar toda la superficie), si no hay fondo o 
éste es blanco. 

Se puede tensar en seco, sdlamente se 

sujeta el papel con cinta adhesiva sobre una 

superficie rigida. 

Pinceles recomendados: 

Pinceles de filamentos selectos con pelos de 
fibras sintéticas, extremadamente finas. Marca 

Picasso (serie $.400-R, numeros 2,6 y |5). 
*Pinceles no finos para mezclar las pinturas, y 
pinceles planos(|pul.} para lavados. 
*Cepillo de dientes para salpicados. 

*Recipientes anchos para agua/papel secante. 

*La ventaja de usar acuarelas Ecoline reside en 

que utilizando sdlo Magenta 337, Cyan 578 y 
Amarillo Limén 205, se pueden lograr todos 

los colores, y dan la mejor calidad para 

imprimir en cuatricomias. 

Esta técnica se puede retocar con lapiz de 
color acuareleable o no, para hacer detalles, 
luces y sombras. (4) 

— Hideo Furukawa; Introductién to Children’s Book Mlustratién.. 
— Ignacio Méndez Amezctia; Técnica del dibujo y la pintura, 

— Juan Acha; Expresién y Apreciacién Artisticas. 

 



            

Paloma 

    

Capitulo 4 

ste capitulo comprende el desarrollo del proyecto: “la paloma”, que propdéne la realizacién 

de ilustraciones para un texto dirigido a nifios desde, aproximadamente, los 7 afios de edad. 
Conforme se avance ser notable que nuestro proyecto se respalda en los capitulos 

anteriores y hacia el final se toca un ultimo tema que se refiere a las sugerencias para la 
reproduccién de este proyecto, dando puntos que Ilevan a una realizacién real fisicamente. 

4.1. Texto, analisis de la paloma. 

El cuento de este proyecto esta 

inspirado en el relato de tradicién oral El def 
moro, narrado originalmente por Jestis Aguilera 
de 87 afios y que radica en el bajio de San josé 

en Los Altos de Jalisco; la recopilacién para el 

CONAFE la realizé Isabel Galaor y la version 
para este proyecto la revisé Fernando Zamora 

Aguila. 
Esta obra se sugiere para nifios a partir 

de los 7 afios, porque el pequefio se encuentra 

atraido por la fantasia y en esta edad comienza 
su educacion primaria y adquiere la capacidad 
de hacer lecturas por si sdlo. 

Como se ha dicho anteriormente 
(capitulo 1) es posible observar que “la paloma” 
tiene sus origenes en los cuentos populares y 

como tal guarda sus caracteristicas. 

*Sucesion de episodios. 
*Episodios subordinados al personaje. 

*Relata aventuras que se desarrollan en un 
pasado indefinido, en un lugar indeterminado. 
*Visi6n maravillosa. 
*Solucién de problemas y conflictos. 
*Caracter impersonal del! personaje. 
*Aspira a divertir ( no tiene un sentido moral 
evidente). 
*Es andénimo, aunque exista un narrador y un 
recopilador “la paloma” no pertenece mas que 
al pueblo, a la humanidad. 

Textos de hadas: Son aquellos que comienzan 

con una disminucién o un dafio causado a 
alguien (rapto, expulsién del hogar, etc.), o bien 
por el deseo de poseer algo. Se desarrolla a 
través de la partida del protagonista del hogar 

paterno, e] encuentro con el donante que le 

ofrece un instrumento encantado, o un 
ayudante por medio del cual halla el objeto de 
su busqueda. Mas adelante el texto presenta un 

duelo con el adversario, el regreso y la 

persecucién. El protagonista se somete a 

pruebas, sube al trono y contrae matrimonio.(!) 

1 Magnolia Reina Galindo ; Sol de Monterrey, propuesta de libro infantil ilustrado para nifios en edad escolar 

temprana. p.74 

           



La Paloma 

Cuento inspirado en un relato de tradicién oral recopilado por Isabel Galaor para el CONAFE. 
Fue narrado originalmente por Jesus Aguilera, de 87 afos , originario del Bajio de San José en Los 

Altos de Jalisco. 

Habia una vez una casita y alli vivia un sefior muy pobre. Tenia una hija muy bonita. Un dia dijo el papa: 

-Voy a traer agua; enseguida, me voy por lefia para que pongas uno frijolitos. Aunque sea eso que nos da 

Dios. 

Se fue y trajo el agua. Cogidé su machete y salié a la Sefia.Andaba en fa lefia por el monte cuando salié el 

duefio que era un charro malvado y le dijo: 
~{Quién te dio permisa de que vinieras por lefia? 

-No, pues nadie, pero como yo necesitaba lefia... 

-Pues esta prohibido que vengan aqui por lefia. {Tienes hijas? 
-Si, tengo una. 
-Mira, llévate la lefia, pero mafiana me traes a tu hija. 

Al sefior le entré mucho miedo porque aquel era un charro maivado y no le quedé de otra. 
-Esta bien. 
Regreso a su casa y le dijo a la muchacha: 
-Hija, el charro quiere verte. Voy a flevarte con él. 

Al dia siguiente se fueron.Y ef charro le dijo a la muchacha: 
-Quiero llevarte a mi casa para que ahi me hagas el quehacer; que me barras y trapees unas piezas. 
-Esta bien, llevaré mi peine para arreglar mi cabello cuando termine. 
Y el charro se llevé a la muchacha. Le entregé una manzanita de oro y siete llaves y le dijo: 

-Abres todos los cuartos y me los arreglas, menos éste, no me lo abras —pero de ése también le dié 

llave~ Arreglas todo. Ese, no fo toques. 

La muchacha hizo fo que le mandaron, luego que acabo de arreglar fas seis piezas, le entré curiosidad de 
ver Ja ultima. 
-Bueno, ;porqué no querra el charro que arregle este cuarto? 

Yo lo voy a abrir para ver qué hay, al cabo nada mds un poquito. 
Lo abrié y pudo ver cabezas de gentes que el charro mataba. Las cabezas de un lado; por otro, los 
cuerpos. Del susto que paso salté fa manzanita de oro. 

Esa era la sefial para el charro: si estaba manchada de sangre seguro que habia entrado al cuarto.Y se le 
llené de sangre la manzanita. Estaba bien apurada limpiando su manzanita cuando de la nada se le 

aparecié un principe. Le dijo: 

-Suba al caballo nifia, porque ahi viene el charro y la va a matar. 

La subié a su caballo y salieron a corre y corre, Cuando el charro vid que se fa flevaban, entré por un 
caballo bien ligera y los siguid, Ya los iba alcanzando. Entonces, el principe le dijo a la nifia: 
~Andele, nifia, que nos viene alcanzando. Tire su peine. 

Tird el peine y se volvid magueyal; pero magueyotes grandotes, una cerca de puros magueyes. El charro 

se iba por un lado, se iba por otro y no hallaba por dénde pasar. Alli se entretuvo bastante. 
Ellos aventajaron, caminaron y caminaron hasta que legaron a orillas de un pueblo. Entonces el principe 
le dijo a la nifia: 
-Usted se va a volver iglesia y yo el campanero, 
Y aparecié una iglesia alli y el campanero era el principe. El tenia virtudes para hacer todo eso. 

Por fin logré pasar el charro y mds adelante vio la iglesia, y arriba del campanario, el campanero. 
-Oiga- le dijo recio, porque hasta alla estaba ef muchacho- jOiga! {No ha visto pasar por aqui a un 

muchacho y a una nifia? 

 



         

j-. «Si, acabo de dar la primera. Voy a dar la segunda y a la ultima se celebra la misa. Si quiere, pasese de una 

vez, para que alcance campo, luego se llena de gente. 
-Este esta loco, mejor me regreso. Total, ya que se vayan... 

Asi los dejé en paz. Y regresaron a sus verdaderas figuras. 
-Me casaria yo contigo si no estuvieras tan nifia -le dijo el principe a la muchacha-. Ya sé, te voy a 

guardar en un lugar que conozco. 
Escogié un arbol de la huerta de su castillo, comodo y frondoso, para que no le diera el sol. La subid, le 

arreglé una camita all4 arriba, en la copa del arbol y alli la dejé. Con una canastilla le subian la comida. 

Alli se iba a estar hasta que creciera mas, para poderse casar. Alli se estuvo la muchacha, 
manteniéndose con lo que le llevaban. Y estaba a gusto: alli dormia, alli comia. 

Al pie det drbol habia un pozo. Diario iba una negra por agua. Ya habia pasado el tiempo y fa muchacha 

ya habia crecido; ya el principe le habia avisado que pasaria por ella en dos meses. Un dia la negra fue a 

sacar agua. Estaba quieta el agua porque todavia no habia echado su cdntaro, de modo que vid el retrato 

de Ja muchacha. 

-jMjn! Qué bonita estoy, mira nomas. y mi mama mandandome al agua. jYo tan bonita y acarreando 

agua! jQuiebro el céntaro y me voy a mi casa! Quebro el cantaro y se fue. Cuando llegd a su casa le 

preguntaron por el agua. 

-Es que se me quebr6 el cantaro. 

Compraron otro pero todos fos dias lo quebraba, hasta que su mama discurrié darle uno de fierro. 

Ya habia Hegado el dia en que el principe tenia que ir , ‘r ella, nomas que fa negra fue por agua 

temprano. Metid su cantaro. Pero luego decidid: 
-No, mejor lo quiebro. 

Y ahi estaba. jZas! y jzas!, le daba en las piedras.Y de tanta fuerza, hasta resoplaba. A la muchacha le dio 

mucha risa, porque si antes se aguantaba, ahora si que no pudo. 

Voiteé fa negra y fa vid. -jAh, pero si eres ti! Aviéntame un cabellito, 

La muchacha le aventé el cabellito y por ese cabellito subié fa negra al arbol. Seguro era hechicera 

porque le encajé en la espalda un alfiler, y la nifia se volvid una paloma blanca y volé del arbol; se fue. 

J! »Esta espera algo- dijo la negra- yo aqui me quedo. 

Se senté en el lugar de la muchacha, y justamente era ef dia en que el principe iba a ir por ella. Subio a 

traerla. ;Y que la ve tan negra! 
-Oye, td no eres. 

-Si como no, pero hace tanto que me tienes aqui en el arbol, ;Qué crees que no me da el sol? Me da, 

por eso me hice negra. 
-Pues lo dudo. Pero ni modo. Seguro has de ser, ;Quién mds se habia de subir al arbol?;Cémo? 

Se la Ilevé y se casaron.Al tiempo tuvieron un nifio. Sucedi6é entonces que una paloma blanca iba a 

cantar a la huerta del rey. Todos los dias se paraba en el mismo palito y cantaba. 

Hortelanito del rey, 

éQué hace el rey con !a negra mora? 

iY el nific, qué hace, canta a flora? 
Pues a veces canta y a veces Hora 

Triste madre en el campo sala. 

Y¥ volaba. Muchas veces la oyo el hortelano, porque a diario se paraba alli. Se le hizo bonito el canto de 

la paloma. Un dia andaba cerca el rey y ei hortelano le dijo: 

-Mire, viene una paloma blanca, blanca jbien bonita! y canta. Quédese para que la oiga. 

~{¥ qué canta? jA poco se entiende lo que dice? 

-Si, quédese, porque alli se para la paloma. 
Llegé la paloma, que hasta brillaba de tan blanca y comenzo a cantar: 

    

  

     

    

    

    

   



  

Hortelanito del rey, 

2Qué hace el rey con la negra mora? 

éY ef nifio, qué hace, canta o Hora? 

Pues a veces canta y a veces llera 

Triste madre en el campo sola. 

Y vold. 

-Oyes, si me gust6. Mira, mafiana amasas una bola de cera de Campeche y se la pones alli donde se para. 

Que esté muy bien amasada para que se fe entierren las patitas, para poderla atrapar. 

-Esta bien. 

Otro dia pusieron la cera, y cuando la paloma quiso volar, ya no pudo, 

Entonces el rey ordené al hortelano que subiera a bajar la paloma. 

El rey se la Ilev6 a su casa, la puso en una jaula y Ja queria mucho, porque 

cante. 
Un dia, la negra la oyd. -7Qué le haré? 

Ja paloma se estaba cante y 

En la cocina estaban cocinando con lejia, estaban torteando. La negra fue, agarré a la paloma y ta aventd 
abajo del comal, para que se quemara. En ese momento entré el rey y al que ver que avento a la paloma, 

metid rapidamente fa mano y la sacé.Al agarrarla le noté el alfiler y se lo sacé.Y que se para ja 

muchacha, ya bien crecida y bonita. 

-Oye, tu si eres la muchacha que tenia en el arbol, jo no? 

~Si. 
~/Qué te pas? ;Por qué eras paloma? 
Y le platicd lo que la negra habia hecho. 
-Ahora Jo verds- le dijo el rey a la negra. 

Orden a los verdugos que la amarraran de una mula bronca y que la bestia la arrastrara por donde le 
diera la gana. 

El rey y fa muchacha llamaron al padre y se casaron, hicieron su vida y se llenaron de hijos.Y también 
tenian al negrito, pero como ella era 

donde la dejé el animal Y alli vivieron muy felices 
comieron perdices 

y amino me dieron 

porque no quisieron. 

éPor qué es un cuento maravilloso? 

Posible capitulo 1. 

1) Primera exposicién: No hay lugar, persona o 
hecho tangible, el “érase una vez” sumerge al 

nifio en un mundo maravilloso y lo regresa a la 
realidad de manera gratificante. 

Inicia trama. 

2) Primera disminusién: Existe ia partida del 
hogar paterno, cuando el charro se lleva a la 

nifia. Aparece el personaje antagénico: el 

charro. 

3) Rescate. El principe (protector), rescata a la 

muchacha de las manos del charro. 

  

buena, lo queria como a un hijo.Y a la negra ya no se supo 

4) Visién maravillosa, El principe y la nifia se 
transforman en iglesia y campanario, 
respectivamente. La nifia es victima de un 

hechizo por parte de la negra. 

5) Confrontacién. El charro y el principe se 
enfrentan; el principe muestra ingenio y sus 

poderes magicos le ayudan a salvarse. 

Inicia posible capitulo 2 
6) Segunda exposicin: el primer momento pasivo 

sobreviene en el tiempo en que la nifia vive en 
el arbol. Aparece el personaje antagdnico: la 
negra.



                  

Inicia trama 

7) Confrontacién 
negra. 
8) Disminucién y vision maravillosa. La 

muchacha, hechizada, se transforma en paloma. 

9) Primera confrontacién entre el principe 

contra las mentiras ingeniosas de la negra. 

10) Perdida y disminucién, El principe se casa 
con la persona equivocada; la nifia pierde al 
principe y su forma humana. 
11) Visién maravillosa y el regreso, El canto de la 
paloma es entendido por oidos humanos o la 

paloma canta en lenguaje humano. 

Inicia el descenlace. 

12) Rescate. £} rey (principe), rescata a la 

paloma (muchacha transformada), de las 
manos de la negra. 
13) Se superan fas pruebas. La muchacha 
recupera su forma humana, ahora es mas 

grande (edad) y mas bonita. 

14) Segunda confrontacién del principe contra 
la negra. Esta vez el principe gana y !a negra es 
castigada, 

15) Castigo. El mal, representado por la negra, 
es castigado. 

16) Se solucionan problemas y conflictos. Los 

personajes, victoriosos ante las pruebas, 

contraen matrimonio, suben al trono, tienen 

muchos hijos y viven felices para siernpre. 

17) Personajes arquetipicos. 
Hija: muchacha bonita; principe: protector; 

charro: antagénico (malvado); negra: 
antagénica (malvada). 
Otros personajes: 
Padre: sefior pobre; campanero y rey: el 

principe en diferentes momentos; 

paloma: muchacha transformada; el negrito, 

hijo del rey y la negra: prueba de la bondad de 
la muchacha; y el hortelano. 

de la muchacha contra la 

Se ha conservado lo mas posible ef texto 

original (frases, escenas, etc.). Sin embargo se 

han considerado fas tres cualidades que 

sugiere para los cuentos infantiles, Dora 
Pastoriza: (2) 

2. Dora Pastoriza de Etchebarne ; Ef Cuento en fa literatura infantil. 

Be oe skeniel WT Re 
BELA BIBLIOTEG 

|.Adecuacién a la edad: Se eliminaron algunos 

elementos demasiado violentos, como 

decapitaci6n de personajes y escenas 

sangrientas del relato original. 

2. Manejo de la lengua: Este terreno no se 

aborda porque se opté por dejar el lenguaje lo 
mds original posible (muy coloquial) al grado 

que se transmita su origen muy del pueblo 
(popular). 
3.Propiedad del argumento: 
Exposicién 1. Del comienzo a la primera 
disminucién, posible cap. |. 
Exposicién 2. Desde el primer momento 

pasivo a la aparicién de la negra, posible cap. 2. 

Trama 1. Desde la primera disminucién hasta la 
confrontacién del principe y el charro, cap. |. 
Trama 2. Desde la aparicién de la negra hasta 
que se superan las pruebas. cap 2. 

Descenlace: Desde que superan las pruebas 

hasta el final. 

También se toman en consideracién 

algunas sugerencias de adaptacién como: 

Reducir escenas que podrian cansar al fector 
infantil, y se eligieron los personajes mas 
importantes para el fin de la accion. 

Hasta aqui nuestro andlisis del texto, 
cuya funcién no es mas que mostrar su origen 

y su adaptabilidad para nuestro ptblico 
elegids. 

4.2. Formato. 

El formato es horizontal y de 
19.4x27.5, un rectangulo horizontal que 

permite dividir ef espacio mds facilmente en 
una estructura informal para efectos del 

disefio de las ilustraciones; formato que el nifio 

destinatario, ya puede manipular (abrir, cerrar, 
transportar etc.), con sus manos y sin mayores 
problemas de adaptacién para una facil 

reproduccién mecanica. 

Consideraciones sobre el pliega de 
papel: El tamafio del formato se determino 
tomando en cuenta el mejor 

aprovechamiento del papel para imprimir: 

             



Couché importado blanco mate 2 caras 
de 58 x 88 (tamafio 8 cartas) Se imprimen 
16 paginas (8 hojas) por pliego. El octavo del 
papel es de 22x29 y nuestro formato de 
19.4x27.5 deja un area de rebase para 

refinado o cortes y para pinzas. 

Nuestro libro infantil se constituye de 20 pag. 

de texto e ilustracién; | p. de presentacion; 

I p.de agradecimientos; [ portadilla y ip. de 

creditos de impresién; haciendo un total de 24 
paginas (ver esquema de hojas, p.81). 

4.3. Texto ~ tipografico. 

La eleccién de tipografia se realizé pensando 
en los factores legibilidad y claridad para una 
lectura agradable, y tomando en cuenta el 
tamafio de tipos que se utilizan mayormente 
en libros infantiles, 
Interiores: 18/22p., es decir, un tamafio de 18 

puntos con interlinea de 4p. ;y una justificacion 

de 52 picas ( tamafio que también se define 
por ei espacio horizontal que tenemos en 
nuestro formato). El tamafio lo considero ideal 

para textos destinados a nifios de 7 afios 

Ejemplo de tamario y tipo def texto para ef cuento “la paloma”. 

pues el nifio prefiere los textos de letra grande 
y mas cuando empieza a leer. El tipo 
Helvetica bold facilita la lectura, ya que es 

una letra legible, clara y agradable. 
Para los titulos,se pensé en el tipo Gill 

Sans, por su legibilidad y bordes suaves (que 
transmiten la bondad del personaje principal). 

tamajios disponibles: 96, 36,28, 18. 

4.4, Lectura texto-ilustracién, 
(estructura) 

El texto se dividid en 10 partes que ocupan 10 

paginas: cada parte de texto hace pareja con 

cada ilustracion ao parejas: 

texto—ilustracién). Texto e ilustracién forman 

una continuidad en donde ambos son de igual 
importancia y se complementan. 

Habia una vez una casita y alli vivia un sefior muy 
pobre. Tenia una hija muy bonita. Un dia dijo el papa: 
-Voy a traer agua; enseguida, me voy por lefia para que 
pongas unos frijolitos. Aunque sea eso que nos da 
Dios. 

Se fue y trajo el agua. Cogid su machete y salié a la 
lena. Andaba en la lefia por el monte cuando salié el 
duefio que era un charro malvado y le dijo: 
~~ Quién te dio permiso de que vinieras por lefia? 

 



    

Disposicién de paginas para La paloma 
(El némero italico-bold indica las paginas ilustradas) 
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Sobre la estructura, podemos ver que la 
lectura’ se da asi: texto~ilustracion; 
texto—ilustracién; —_ilustracidn—texto y 
viceversa. El numero de partes de texto 

también resulta de el numero de paginas de 
nuestro cuento (y libro): 20 paginas, una parte 
de texto por cada ilustracién. Los marcos 
que contienen los textos, en el caso del libro, 
nos dan elegancia, y al ser del mismo tono 
refuerza la armonia que forma ta unidad del 

libro(ver un ejemplo en fa pag. 103). 

La fectura texto-ilustracién es 

Scriptovisual: ef texto e ilustracién forman 

una continuidad en la que ambos son de igual 
importancia. 

Er of cisefio de un libro todo se define 
por |: tades y la creatividad del 

disef. trador, por ejemplo, el 

tama. :. go de papel define el formato 
del libro y un determinado numero de paginas; 

a su vez se define el tamafio de ilustraciones y 

cajas para texto, todo esto aunado al buen 

Busto y a las necesidades de nuestro publico 

lector, 

Lectura texto-ilustracién 

Lectura Scriptovisuc 

  
  

          
  

    

            

    

  

  

  

        

  

  

  

      

  

                  

Texto > 

4 5 6 7 8 9 10 tt 

> 
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En esta lectura, texto e ilustracién se complementan. 

   



           

4.5. Documentacion, archivo grafico. Los Arboles y plantas han sido 

retomados del natural y de algunos libros 

Este archivo grafico comprende  (4rboles). Aqui presento algunos de los 
algunos de los elementos de las ilustraciones. bocetos e imagenes que me ayudaron a 

Aigunas poses de la figura humana son golucionar esta parte. 

retomadas del natural, con un espejo y de 

personas que posaron (para manos, por 
ejemplo). 

        

Arboles y plantas. oh 

    

  

        
  

Roble. Eucalipto 

diferentes tipos de plantas 

  

  
    
   



Diferentes tipos de plantas. 

  

      

  

  

            

Vestuario del papa. Bosquejo en que se inspire Ia nifia 
y su vestuario.



  

  

    

      

  
  

Apuntes para casa rural. 

Hustracién 2 

  

Arquitectura en que se inspira la 

casa del charro. 

  

  

  

  
  

Ef vestuario del personaje antagénico se 
inspira en el tradicional traje de charro 

mexicano 

 



Hustracién 3 

Ratones que sirven de 

base para crear a los 

de éste cuento. 

Ilustracién 4 

  

  

      

  

      

   



Hustracién § 

  

      

Apunte del natural para fa 
pose de la muchacha.      

    

    

   
    

Referencia para mariposas. 

  

  

Referencia para pajaros.       
          



 
 

Céntaros. 

  

que sirve 

Bosquejo 

para el 

 
 

personaje 

dela 

negra 

mora 

 
 

  

  

  
 
 

  
  

  
 
 

Hustraci6n 6 
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Muchacha con cantaro. 

Hustrac 

 
 

Paloma 

  
 



flustracibn 8,9 y 10 

  

  

      
Las ropas del rey y Ja reina {principe y muchacha), asi como de Ia negra, se inspiran en trajes 

tipicos mexicanos. 

Hustraci6n 9 

  

  

  

    
Cocina tipica de una casa tradicional mexicana 

 



4.6. El dibujo. 
El estilo que utilizo es un dibujo figurativo, 

estilizando algunas formas, como cabellos, 
flora, fauna, y elementos como nubes, cerros 
etc. 

El nifio de 6-7 afos, en adelante, se 

interesa por las formas figurativas mas 
realistas. Estoy seguro que las 

representaciones seran del agrado del publico 
infantil, pues no representan dificultad para su 

comprension, 

  

Para la estilizacidn de variados 

elementos se procedio de la siguiente manera: 

1, Determinar la forma  aproximada, 
eliminando toda compleja organizacién; hallar 
su caracter en cierto modo, sin entrar en 

detalles. 

2. Determinar zonas de luz y sombra; reducir 

todos los tonas a sdlo algunos. 

Este proceso se siguid para flora, fauna, 
cabello de personas, vestuario, etc. 

   Ejemplos del proceso de 
  

      

                    

estilizacion: 

Podemos ver aqui el 
cabello en una 

representacién realista, 
con muchos tonos y 

lineas, Eliminando las 

lineas y tonos, obtenemos 

una sintésis agradable, 

sencilla y muy afin al 
tema infantil.     

  

    
  

    
  

Lo mismo ocurre con los drboles y otros elementos. 

   



        

4.7, Composicion. 

La linea me ha auxiliado en todas las 

ilustraciones, se ha usado para crear una 

estructura informal (espacios desiguales). En 

general el orden de los elementos es libre (ver 

andlisis individual de ilustraciones). 

4.8. Color. 

En “La paloma” se ha determinado el uso del 
color como un elemento que acentua el factor 

fantasia; colores brillantez, suaves y llamativos 

que no se encuentran en una realidad tangible. 
En cada ilustracién el uso del color esta 

conforme al estado de animo (psicoldgico) 
que refleja cada escena ilustrada. El color, en 

éste cuento, constituye un factor de atraccion 

para el pequefio (por la brillantez ) y se han 

utilizado fos seis tipos de composicion: entre 

colores en sf; entre claro y oscuro; entre frio y 

calido; entre complementarios; entre 

contraste de calidad y contraste de cantidad. 

Finalmente, he utilizado una paleta de 

Cyan, Amarillo primario y Magenta, de la linea 

Ecoline; todos los demas colores resultan de la 

combinacién de éstos tres. 

4.9. Técnica. 

Se eligid acuarela liquida Ecoline porque con 

sus colores brillantez (de atraccién para el 

pequefio), se pueden crear ambientes de 

fantasia. 

El papel fabriano es un tipo de papel 
muy versatil para técnicas como acuarela, 

acrilico, gouache y mixtas. Es un papel “décil” 
para recibir lavados, y el del numero 21 
(grueso) no necesita ser tensado a menos que 

se pinten zonas muy amplias (lavados por 

ejemplo). 
Utilizo pinceles marca Picasso; son de 

muy buena calidad y econdémicos, comparados 

con los mejores (Winsor); uso de pelo 

sintético, numeros |, 2, 3, 6 redondos y un 

pincel plano de | pulgada, para lavados. 
La técnica que utilizo es humedo sobre 

seco y he tensado el papel de las dos formas, 
en seco y humedeciendolo; es necesario ver 
los comentarios que hago respecto a cada 

ilustracién, pues cada una es diferente en 
cuanto a composicién, color y técnica. Antes, 

he presentado un breve andlisis general. 

4.10. llustraciones. 

A continuacién veremos una por una las 

ilustraciones de que se compone el cuento “La 
paloma”. Se incluyen los primeros bosquejos. 

También se comenta fo referente al dibujo, 

composicién y color; finalmente se incluye 

una reproduccién en color de algunas 
ilustraciénes y su texto. Para la portadilla (en 

el caso del libro) se utiliza fa paloma (el 

personaje principal en su imagen méagica) de la 

ilustracién 7. 

       



Bosquejos previos Ilustracion 1 

Efe 
my) 
r eS pais 

Sobre el dibujo: Es clara {a estilizacion del cabello de las personas, el vestuario de la nia, elementos de la flora y 
otros como las nubes. Es de observarse el uso mayor de lineas curvas, que expresan suavidad. El uso del trasiapo, que 
sugiere profundidad, es mas evidente en las rocas y plantas que aparecen sobre los monticulos o lomas. 
Composicién: La composicién basica se ha realizado con lineas. Es una composicién informal (espacios 
desiguales) y en L. Hay dos puntos focales: la nifia y el sefior, ya que las lineas de composicién se cruzan en 
estos personajes. El camino para nuestra vista puede verse en los diagramas pequefios; la mano de la nifia, 
que se despide, nos da parte de {a direccién. Finalmente, vernos el principio de la palanca: fa nifia, més grande, 
esta mas cerca del centro y el sefior, mas pequefio, se aleja. 
Color: Esta ilustracion presenta en el cielo y los cerros colores muy pronunciados que son muy atractivos. 
Los cerros de tonos calidos nos sugieren un lugar caliente (quise sugerir la parte calurosa de Los Altos de 
Jalisco). En los personajes, como en flora y fauna, hay una sintesis de tonos (no se encuentran todos los 
cientos de tonos de la realidad) . Los colores rosas y magentas del vestido de la nifia sugieren infancia, 
suavidad y bondad del personaje; que también son tonos vivos que reflejan alegria en su cardcter. El fondo 
es un amanecer que imita la claridad que precede la salida del sol(aurora); ésto es significativo porque se 
anuncia, simbdlicamente, el inicio de algo bueno como Ia vida o la primavera (recordar cap. |, sobre teoria 
estacional). Es por ésto que también el vestido de [a nifia imita el tono de la aurora, identificando asi a la 
heroina. 

  
  

  

          
  

  

    

    

  

  
      
  

                 



  

Bosquejos previos Ilustracion 2 

vo 

Sobre el dibujo: Aqui es mas notable la estilizacién de fos arboles (eucaliptos y robles ). El caballo 

también representa estilizacién. El charro es representado con un cuerpo robusto y con vestimenta 

tipica del charro mexicano ; su rostro muestra su dureza. Un tono fantastico y misterioso se aflade con 

los Arboles personalizados. 

Composicién: Nuevamente el punto focal es la nifia y el charro, de quienes salen las lineas de horizonte. 

Es una composicién parecida a un évalo, comienza del lado izquierdo, desde el horizonte y sigue en forma 

descendente hasta dar vuelta en la serpiente del dngulo inferior derecho, aqui nos Heva a fa casa del moro, 

y los arboles nos regresan a los personajes. 

Color: Hay que destacar el tono frio en la vestidura del charro y el cambio brusco que se da en el 

trayecto a la casa de éste, Quise sefialar con el color el estado de dnimo, al dejar un lugar cdlido 

(donde hay alegria) y tlegar a un lugar que es habitado por las sombras, que sugieren peligro y maldad. 

Es importante destacar la intensidad de fos colores en cada ilustracién, esto nos da uniformidad y armonia 

en la totalidad del cuento. 

    

      

  

            

  

  

  

  
      
               



Bosquejos previos Hustraci6n 3 

  
  

  

            

Sobre el dibujo: Es notable la estilizacion en la nifia, asi como en las dos ratas, que se molestan. Aunque 

intente representar el porqué del susto de la nifia, trate de no hacer elementos que horrorizaran al 

pequefio lector. Estas ratas mds bien transmiten ingenuidad ante la visita inesperada. La calavera y el hueso, 
junto con los tonos rojos y la guillotina, sustituyen las terribles tareas del charro; a pesar de todo, la nifia 
conserva su encanto. 
Composicién: Las lineas oblicuas (o inclinadas) sugieren inseguridad e inquietud. Se trata de crear fa 
sensacion de tensién que representa la situacion. Es una composicién semicircular, que comienza en la nitia 
y nos lleva hasta los interiores del cuarto, hacia la guillotina. 
Color: A pesar de ser una escena que sugiere tonos muy sombrios, opte por combinarlo todo con un 

tono calido (terra cotta), pero sucio, que transmita lo desquiciado del lugar. Los tonos marrones y sepias 
son ideales en éste calabozo o cuarto de torturas. La nifia representa, por su luminosidad, la bondad entre 

toda esta maldad que le rodea, solucién que crea ademas, un punto focal: la luz entre las sombras. 
Portada: He decidido utilizar ésta misma ilustracién en fa portada del libro. Es una escena que despierta 
la curiosidad; la composicién informal crea actividad y excitacion que atraen. La actitud de la nifia (imagen 

que atrae al pdblico femenino infantil) y las ratas y calavera (imagenes de atraccién para los nifios) son 
elementos que definen utilizar esta ilustracién para atraer a nifios y nifias (ambos sexos). 

  

  

  

  

      
  

                       



          

Bosquejos previos llustracién 4 
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Sobre el dibujo: Una vez mds debe notarse la estilizacién en los caballos ;los magueyes, atin estilizados, 

provocan tensién con sus formas de picos. He decidido no usar un fondo debido a que quiero dar mayor 

énfasis a la accién que se desarrolla; elementos en el fondo provocarian distraccién. 

Composicidn: En ésta ilustracion no hay una continuidad directa (el texto sugiere una interrupcion 

grafica de la persecucién del charro). Los magueyes, de lineas oblicuas se levantan amenazadores 

y hostiles hacia el charro. La accién se sucede en diagonal para crear mayor dinamismo. Las lineas de 

tierra y horizonte Hevan la direccién al punto de foco que representan la muchacha y el principe; al igual 

que las lineas de magueyes tlevan al charro. 

Color: Quise destacar fos tonos calidos de tierra caliente en la partes de suelo que se ven. El maguey, 

aunque conserva sus tonos verdosos, también muestra tonalidades muy obscuras que denotan su 

agresividad hacia el personaje. El color blanco, tanto en la vestimenta del principe, como de su montura, 

representan bondad y pureza. 

  

  

  

          

                 



Bosquejos previos tlustracién 5 
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Sobre el dibujo: Aqui debe notarse fa estilizaci6n lograda con el arbol y la gran cantidad de lineas 
curvas, basicas para transmitir suavidad. La pose de la muchacha y Ja acci6n evocan una tranquilidad de 

ensuefio; las aves aumentan el toque de fantasia 

Composicién: Esta ilustracion tiene una composicién basica en L inversa, La direccién que se sugiere 

en fa parte del drbol es circular, hecho que nos hace descubrir elementos como los pdjaras, y que 

transmite una sensacion de proteccién hacia la nifia. Las lineas curvas nos dan una impresién de absoluta 
tranquilidad, aunado a la pasividad de las mariposas, Puede verse el uso del traslapo en la integracién 

arbol-maderas. 
Color: Los verdes predominantes crean uniformidad. Uso colores, como el verde, que transmiten 
tranquilidad y suavidad en jos elementos que rodean a la nifia. Un color ideal, para las piedras de la 
construccién, es el color rosado de piedra de cantera. El fondo describe un apacible atardecer de tonos 

cdlidos (que hacen resaltar el verde del drbol, por ser color complementario). 

  
  

    

  

          

            
   



  

Bosquejos previos Nustracién 6 
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Sobre elf dibujo: Hay estilizacion, mas notable, en el agua y cabello del personaje. Un dibujo sencillo que 
destaca mas al no usar fondo. El personaje de la negra se ha realizado de manera que tenga mas expresién 

de picara que de maldad. 

Composicién: Es una composicién muy sencilla y circular que comienza en el angulo inferior izquierdo; 

nuestra vista pasa por el cantaro, la negra y la carita reflejada, formando un circulo. El 1/2 dvalo que forma 

el pozo y las lineas del agua nos llevan al lado derecho; se recorre toda fa ilustracion. 

Color: He decidido usar para el poze el color de fa cantera,de la pagina anterior, para dar uniformidad al 

cuento. El agua esta Ilena de colores verdes y azules; y la carita del reflejo rompe la uniformidad del agua, 

destacando al personaje de la muchacha. Los colores de las ropas de la negra pretenden transmitir su 

negatividad, al ser colores frios. 
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Bosquejos previos llustraci6n 7 
  

  

  

  

        
  

Sobre el dibujo: A Ja estilizacidn de elementos, hay que agregar el uso sdlo de Jos ojos, para destacar 

a los pajaros que se ocultan entre las hojas del arbol. La paloma que sale de la escena principal narra lo 

que ocurre en el texto. 
Composicién: Por la formacién de nuestro arbol, aqui también se da una lectura semicircular que nos 
lleva al lado derecho, en el cual aparece !a paloma. 

Color: Son evidentes los tonos intensos que en ésta ocasién, al representar un atardecer en el que la 
noche esta cerca, se pretende significar que el dia es “aplastado” por la noche, o simbélicamente que el 
mal triunfa sobre el bien. Asi, los colores frios del fondo, dominan la escena: y de la nifia sdlo queda fa 

blanca paloma que se destaca en un fondo intenso. 

  

  

  

    

        

            

   



              

    
Bosquejos previos liustracion 8 

  
  

  

        

  

  
  

Sobre el dibujo: A pesar de contener variados elementos en cada ilustracién, es notable la sencillez con 

que estén creados; resultado de un claro proceso de sintesis que elimind ei exceso de detalles, 

innecesarios en [a ilustracion infantil que propongo. En ésta escena, el tamafio de personajes también 

destaca importancia. 

Composicién: La composicién esta en una especie de $ invertida que puede comenzar desde abajo, con 

nuestra mirada hacia los 2 personajes que nos llevan hacia la paloma y ésta, a su vez, hacia el bebe; 

también es visible la composicién en circulo bebe-paloma-personajes. Un claro punto focal es la paloma, 

pues elementos como fa rama en que se para y algunas lineas que forman los bloques de cantera nos 

Hevan hacia ella, al igual que la mirada de los dos personajes. 

Color: Aqui el color rosado de cantera crea una uniformidad que es interrumpida por las ramas y hojas 

del arbol, creando un atractivo efecto de contraste de color por intensidad y de color en si. A su vez la 

paloma blanca y el principe, con su vestimenta, resaltan con su color , creando un efecto de importancia 

por color. 

  

  

  
  
  

                          
           



Bosquejos previos | liustracion 9 
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Sobre el dibujo: Notesé ia estilizacién de ropajes en personajes femeninos, y sobre todo la 
majestuosidad de la transformacion de la muchacha; que en actitud de un despertar vuelve a su figura 

normal, dejando una luz magica que quizds evoca su antigua figura. Es fa dnica ilustracién en que ef 
personaje principal aparece 2 veces con distinta forma. Hay que destacar cambios en la nifia, ahora ella es 
mas grande (edad) y mas bonita; cambios que trate de reflejar estilizando adn mas el vestido, su peinado y 

proporcién del cuerpo, para no “perder” a nuestro personaje por modificaciones en su fisico. Hay que 
observar los elementos que remiten a la cocina tipica mexicana. 
Composicién: Es una composicién dinamica y en espiral que comienza en la mano izquierda de la negra 
y sigue por sus brazos hacia el rey, el cual dirige la accién hacia el centro, en el que se encuentra la 
paloma. También se destaca como una compasicién en circulo que escapa hacia la intervencién de la 
protagonista transformandose. 
Color: Los vestidos de los personajes resaltan en este fondo sombria que se hizé, a propdsito, para 

exaltar la luminosidad en e] momento de la transformacién. E! color de ja protagonista, domina una gran 

parte de la escena, como simbolo de triunfo; pero se conserva el color inicial de su vestido, para que el 
lector no pierda su identidad. 
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Bosquejos previos Hustraci6n 10 

  

  
Sobre el dibujo: El marco que envuelve la escena sugiere una ventana, la invitacién a un mundo 

maravilloso en donde triunfa la felicidad; la escena da la conclusion a la historia: rey y reina (principe y 

muchacha) se casan y son felices; al fondo se pueden ver forrnas que sugieren un pueblo tipico que remite 

a un lugar en nuestro pais. Puede observarse la riqueza y estilizacion de ropas y cabello, asi como la 

sencillez para representar a los personajes, puesto que es un cuento infantil. 

Composicién: Tenemos una composicién parecida a una C . La nube nos lleva al punto focal rey y reina, 

y de ahi pasamos en linea recta a ver el paisaje. El cuadro que forma fa ventana da la sensacién de 

seguridad y tranquilidad. Si fa ventana sugiere !a entrada a un mundo maravilloso al que nosotros miramos 

desde dentro, entonces el hecho de que los personajes estén dentro de ella, de nuestro lado, pretende 

sugerir que éstos se quedan con nosotros, es decir, su bondad, su valentia y su amor. 

Color: Los colores de! fondo, de un atardecer, destacan los vestidos de los personajes ; hay colores frios, 

pero esta vez los protagonistas estén unidos al final de la jornada, al final de la historia. Hay colores 

fantdsticos que evocan una irrealidad ( pero que si buscamos bien alin podemos disfrutar en nuestro 

mundo real). También he usado el color rosado, tipo cantera, que enmarca el fondo; de tonos que se 

empiezan a obscurecer, creando una sensaci6n de profundidad. 

  

  

  

  

            

            

                  
           







  

  

        

  

    

  

Regreso a su casa y le dijo a la muchacha: 
-Hija, el charro quiere verte. Voy a llevarte con él. 

Al dia siguiente se fueron. Y el charro le dijo a la muchacha: 
-Quiero llevarte a mi casa para que ahi me hagas el quehacer; que me 
barras y trapees unas piezas. 
-Esta bien, Hevaré mi peine para arreglar mi cabello cuando termine. 
Y el charro se flevé a la muchacha. Le eniregé una manzanita de oro 
y siete Haves y le dijo: 

-Abres todos los cuartos y me los arreglas, menos éste, no me lo 

abras -pero de ése también le did Hlave— Arreglas todo. Ese, no to 
toques. 
La muchacha hizo lo que le mandaron, luego que acabo de arreglar 
las seis piezas, le entré curiosidad de ver la ultima. 

-Bueno, gporqué no querra el charro que arregle este cuarto? 

Yo lo voy a abrir para ver qué hay, al cabo nada mas un poquito. 

  

      

  
 



      

  

    

  

  

Lo abrid y pudo ver cabezas de gentes que el charro mataba. Las 
eabezas de un lado: por otro, los cuerpos. Del susto que pasé solté 

la manzanita de oro. 
Esa era la sefial para el charro: si estaba manchada de sangre 
seguro que habia entrado al cuarto. Y se le Ilenéd de sangre fa 
manzanita. Estaba bien apurada limpiando su manzanita cuando de 
la nada se le aparecié un principe. Le dijo: 
-Suba al caballo nifia, porque ahi viene el charro y la va a matar. 
La sublé a su caballo y salieron a corre y corre. Cuando el charro 
vié que se la llevaban, entré por un cabailo bien ligero y los siguid. 

Ya los iba alcanzando. Entonces, el principe le dijo a la nifia: 
-Andele, nifia, que nos viene alcanzando. Tire su peine. 
Tiré el peine y se volvié magqueyal; pero magueyotes grandoies, una 

cerca de puros magueyes. El charro se iba por un lado, se iba por 

etro y no hallaba por dénde pasar. Alli se entretuvo bastante. 
Ellos aventajaron, caminaron y caminaron hasta que Hegaron a 
orilias de un pueblo. Entonces el principe ie dijo a la nifia: 

  

  
      

  
  

    

  

  

 



  

      
  

  

  
-Usted se va a volver iglesia y yo el campanero. 

Y aparecié una iglesia alli y el campanero era el principe. El tenia 

virtudes para hacer todo eso. 

Por fin logré pasar el charro y mas adelante vio fa iglesia, y arriba del 

campanario, el campanero. 

-Oiga- le dijo recio, porque hasta alla estaba el muchacho- ;Oiga! ~No 

ha visto pasar por aqui a un muchacho y a una nifia? 

-Si, acabo de dar la primera. Voy a dar la segunda y a la ultima se 

celebra la misa. Si quiere, pasese de una vez, para que alcance 

campo, luego se llena de gente. 

-Este esta loco, mejor me regreso. Total, ya que se vayari... 

Asi los dejé en paz. Y regresaron a sus verdaderas figuras. 

-Me casaria yo contigo si no estuvieras tan nifia -le dijo el principe a 

la muchacha-. Ya sé, te voy a guardar en un lugar que conozco. 
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Compraron otro pero todos los dias lo quebraba, hasta que su mama 
discurri6é darle uno de fierro. Ya habia llegado el dia en que el principe 
tenia que ir por ella, nomas que la negra fue por agua temprano. Metio 
su cantaro. Pero luego decidié: 
-No, mejor lo quiebro. 

Y ahi estaba. jZas! y jzas!, le daba en las piedras. Y de tanta fuerza, 
hasta resoplaba. A la muchacha fe dié mucha risa, porque si antes se 

aguantaba, ahora si que no pudo. 

Voited la negra y la vid. -jAh, pero si eres tu! Aviéntame un cabellito. 

La muchacha le avento el cabellito y por ese cabellito subidé la negra 
al arbol. Seguro era hechicera porque le encajé en la espalda un 
alfiler, y la nifia se volvié una paloma blanca y vold del arbol; se fue. 
-Esta espera algo- dijo la negra- yo aqui me quedo. 

  

       



    

  

  

  

Se sentd en el lugar de la muchacha, y justamente era el dia en que 
el principe iba a ir por ella. Subi6 a traerla. jY que la ve tan negra! 

-Oye, tu no eres. 
-Si cémo no, pero hace tanto que me tienes aqui en el arbol. zQué 
crees que no me da el sol? Me da, por eso me hice negra. 
-Pues lo dudo. Pero ni modo. Seguro has de ser, Quién mas se habia 
de subir al arbol? ¢C6mo? 
Se ja llev6 y se casaron. Al tiempo tuvieron un nifio. Sucedié 
entonces que una paloma blanca iba a cantar a la huerta del rey. 
Todos los dias se paraba en el mismo palito y cantaba. 

Hortelanito del rey, 
¢ Qué hace e! rey con la negra mora? 

éY el nifio, qué hace, canta o llora? 
Pues a veces canta y a veces llora 

Triste madre en el campo sola. 

  

  

      
    

    

 



  

        
  

  
    

  

Y volaba. Muchas veces la oyd ei hortelano, perque a diario se 
paraba alli. Se le hizo bonito el canto de la paloma. Un dia andaba 
cerca elreyyel hortelano le dijo: 
-Mire, viene una paloma blanca, blanca jbien bonita! y canta. 

Quédese para que la ciga. 
-éY qué canta? 4A poco se entiende lo que dice? 
-Si, quédese, porque allf se para la paloma. 

Lleg6 la paloma, que hasta brillaba de tan blanca y comenzo a 

cantar: 

Hortelanito del rey, 

éQué hace el rey con la negra mora? 
éY el nifio, qué hace, canta o Hora? 

Pues a veces canta y a veces llora 

Triste madre en el campo sola. 

¥ volé. 

  
  
 



  

    
  

  

  

-Oyes, si me gust6. Mira, mafiana amasas una bola de cera de 

Campeche y se la pones_ alli donde se para. Que esté muy bien 

amasada para que se le_ entierren las patitas, para poderla atrapar. 
-Esta bien. 
Otro dia pusieron la cera, y cuando la paloma quiso volar, ya no pudo. 
Entonces el rey orden6 al hortelano que subiera a bajar la paloma. 
El rey se la llevé a su casa, la puso en una jaula y la queria mucho, 

porque la paloma se estaba cante y cante. 
Un dia, la negra la oy6. -~Qué le haré? 
En la cocina estaban cocinando con lefia, estaban torteando. La 

negra fue, agarré a la paloma y la avent6 abajo del comal, para que se 
quemara. En ese momento entr6 el rey y al que ver que avento a fa 
paloma, metiéd rapidamente la mano y la saco. Al agarrarla le noto el 
alfiler y se lo sacé. Y que se para la muchacha, ya bien crecida y 

bonita. 

  

  
  

  
        

  

    

  

 



  

  

      
  

  

      
  

-Oye, tt: si eres la muchacha que tenia en el arbol, 40 no? 
-Si. 
-_ Qué te pas6? ¢Por qué eras paloma? 
Y le platicé lo que la negra habia hecho. 
-Ahora lo veras- le dijo el rey a Ja negra. 
Orden6 a los verdugos que Ia amarraran de una mula bronea y que la 
bestia la arrastrara por donde le diera la gana. 

EI rey y la muchacha liamaron al padre y se casaron, hicieron su vida 
y se llenaron de hijos. ¥ también ienfan al negrito, pero como ella era 
buena, lo queria como a un hijo. ¥ a la negra ya no se supo donde la 
dejé el animai. Y alli vivieron muy felices 

comieron perdices 
y a mi no me dieron 
porque no quisieron. 

         
 



      

- Conclusiones. 

Los cuentos tradicionales, tradicion oral de los 
pueblos, no nacieron precisamente para deleite de 

los nifios; llevaban consigo una carga evidente de 
educacién moralista y se utilizaban para obtener el 

buen comportamiento del pequefio. 

se ilustraron especialmente para el pequefio. 

Actualmente el libro infantil es un quehacer de 
". mucha demanda; hay ferias internacionales y se 
*- impulsa al ilustrador infantil con distintos premios. 

:. México, con una muy corta trayectoria, ha 
aprovechado la experiencia de otros paises (ya 

expertos en el oficié), y actualmente desarrolla 
proyectos como ferias de libro infantil y concursos 
de ilustracién. Asi, el campo de la ilustracién 
infantil mexicana ha comenzado a tomar 

importancia, a! grado que se reconoce cuando un 

libro infantil proviene de México, en el extranjero. 
Aan falta mucho camino pero se ha comenzado 

    

bien. 
Es importante tomar en cuenta 

      

no ejercicios escolares sin contexto alguno. 

/ Es necesario que las editoriales dedicadas 
“al fibro infantil implementen campafias que 

“" fomenten el gusto por los libros, de otra manera 

sélo cada afio, en fa Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (FILI)), el nifio entrara en contacto 

con las nuevas publicaciones. 

  

Gracias al desarrollo de los estudios 
“»  psicolégicos y a los avances técnicos, los textos 

*  dedicados al nifio cobraron verdadero auge e 

interés, y mas cuando los primeros libros infantiles 

necesidad de la creacién de materias, carreras 0 
escuelas dedicadas especialmente a ensefiar 

ilustracién infantil, ensefiar procesos de reatizacién 

de imagenes destinadas al publico infantil. Esto 
repercutird en el tinico catélogo de ilustradores de 
publicaciones infantiles y juveniles que tenemos en 

México,a que la calidad técnica de los participantes 
*; sea mayor Personalmente sugiero a los concur- 

~  santes que las ilustraciones que participen formen 
~ realmente parte de alguna obra infantil o juvenil y 

  

Hay que destacar los proyectos que 

ademd4s se proponen retomar las tradiciones 
orales, recopiladas en nuestro México, pues se ha 

reactivado el conocimiento de los beneficios que 

el nifio es capaz de tomar con los cuentos 
folkidricos pero, que a pesar de esto, es necesaria 

su revisién anticipada por parte de quién lo ofrece 

cuando proviene de una fuente original, sin 
adaptaciones. 

Y es también aqui que el ilustrador infantil 

cumple una importante labor al formar la imagen 

de los personajes, que el nifio adoptara durante el 

relato; el ilustrador forma la imagen que divierte, 
que entretiene, que amplia la imaginacién, que 

educa y que vende, y de ahi su responsabilidad 
como creador de imagenes visuales dedicadas a un 
publico especifico, que se encuentra en plena 
formacién. Asi mismo, es responsable de la imagen 
grafica—plastica mexicana, porqué es el hacedor de 

imagenes que también dan prestigio internacional a 

nuestro pais, esto es suficiente para que el medio 
comercial valore mds ai ilustrador infantil y su 
trabajo. 

Estoy seguro que las ilustraciones que 

integran éste cuento, llenas de un gran colorido y 
una sintesis grafica de facil lectura para el pequefio, 
seran agradables a su vista y despertaran su interes 
por el campo de la expresion plastica y su sensi- 

bilidad artistica. Constituyen un fibro infantil 

ilustrado que recreara al pequefio y lo mantendré 

sujeto a recorrer con la vista cada rincén de cada 

ilustracion, debido a la riqueza de elementos que 

las constituyen, absorbiendo colores y texturas. 

flustraciones que invitaran al nifio a realizar la 
lectura, a investigar la historia de los personajes, 

ilustraciones que fo transportaraén a un mundo 

magico y que le dejardn un grato sabor de boca. 

Asi espero, y estoy seguro, que el cuento 

ilustrado “La paloma” se suma a la produccion 
actual de libro infantil ilustrado que _revalora la 

tradicién oral, y que sera del gusto infantil y de 
todo publico, 
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