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INTRODUCCION 

Desde la prehistoria el hombre ha necesitado del arte para poder rxpresar 

sus ideas y peneam' 	, todos los pueblos han busido una rma de 

expresión propia. 

En nuestros días y 	ificamente en nuestro pais el ¶rte mexf 	habla 

mucho de la personal 	de nuestro pueblo.Desde la épirca prehispánica el 

arte ha reflejado muc s influencias externas pero también la suma de sus 

mayores esfuerzos por ?mar un arte propio. 

Desgraciadamente ¡o lo sabemos apreciar porque no tenemos le cultura 

necesaria pera ello. ¿ México la educación artistica ocupe un segundo 

término. 

A todo esto contribuye también la época que nos ha tocado v r con el ai  i ida  

desarrollo de la civilización tecnológica masificada, desperson ' 	, con 

factores que han contribuido en gran parte la negación casi 	I de la 

expresión y la creatividad. 

milan, si no, se 

olvidan. 

En la pedegogi 	icional, las áreas de expresión se han considerado 

como discipénas 	es, los programas de nuestras escuelas, y en general 

de la educación están J'efod., pera desarrollar las habil dedos cognocitivas 

e intelectuales, las rías plásticas son concebidas como simples 

"nienualideciess. 

La educación actual de nuestro pais ha conservado un esquema tradicional 

en el que lor alumno, iban toda la información "digerida', es solamente un 

receptor, pierde la inic' va de investigar, se conforme con les clases del l 

Los conocimientos sólo cuando han sido vividos se 



maestro que se tiene que apegar a un programa y a un libro de texto gula, 

como la única opción de enseñante, dando como resultado la aversión a los 

libros, que sumado a la falta de creatividad cierra sus posibilidades de un 

desarrollo integro. 

La experiencia del trabajo a niv I secundária nos ha permitido observar las 

carencias que existen en la educac
i
ón visual y artística, todo esto se refleja en 

el poco interés hacia la investigación y experimentación de otras formas de 

aprendizaje. Los alumnos de secundaria ve a los museos "obligados" a ver 

una exposición convencional y por ilo regular les olvida lo que vieron. 

El presente trabajo expone en e primer capitulo "El libro altemativo",que es 

una opción para acercarse a la producción plástica, en el que éste llena el 

hueco que existe entre el espectador y la obra, viviendo el "lector" una 

experiencia de educación visual al manipular el libro, leer sus textos y observar 

le producción plástica que hay en él. 
El libro debiera ser de interibl para el alumno , un mundo nuevo por 

descubrir, pero por falta de estimulo para acercarse a ellos y la influencia de 

los medios de comunicación se ha convertido en un articulo no atractivo. 

El segundo capitulo nos habla de los cambios que ha tenido nuestra 

educación, los elementos necesarios para rer el interés del alumno, sus 

inclinaciones y algunas tacnices de reproducción °rake que pudieran 

ayudarnos a una educación visual. 

En el presente trabajo no se pretende modificar la educación ni sus 

objetivos, se tratará de elaborar un libro objeto conjuntando dos elementos 

necesarios para la pedagogía a través del cual los alumnos y público en 

general se puedan acercar de una manera diferente a la producción plástica. A 
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tal modo que se puedan 
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1.1 Antecedentes del libro 

Empezaremos ornostratPaordedInniernloicaqtutel 	unlbrec un libro es el portador de Ideas d  

una Investigación 

en di 	cara  iota'  qua quieran recibirlas. Es el fruto de 

pos, a través de ellos se pueden recibir 

experiencias variadas. 

greseEnntelecsien.  

XV tipo
im dpreneteeecteritouncote intle,drr uniformar los libros en cuanto a su 

el 	

lo 	

generalizo, detiporomano o redondo, 

parecido al actual. Tuvieron en 	1"/4n 	generalmente colocado al 

Principio y al final de 
 

Me. en II primera página'de la fecha 	le obrasu 

origen,  la sucesión de páginas meneas per números progresivosy el texto  

indivaidiiedrodeedne coaapaitunioes. ja.iTisotr peestatoietete 	Me encuadernado por el  lado 

En el momento  en 

qua el hombre 

	Izquierda a derecha. 

su idioma, es decir delee llega 	tener conciencia de la constitución 

di  
culminante de 

la 
 historia, 

fue ecculloo nue le puede dar; es el momento 

a muchos y debla facilitar el progreso 

de la civilización intelectual. La histeria 	

deleh"  es 

muydeble  	el 

e ea" en  y  relación con los acontecimientos de orden 	emPli  

El primer uso comprobado de la escritura  

de le biblioteca de  usura (en 
el 
	es qua atestiguan unas tablillas 

ol 1600 y si 1200 antes de J.C. 

 norte 

ael"c1) 

 cuya fecha si ha fijado 
entre 

ti/Malva  fi:addadlidelounelforeemZ: 

occidental, 

cerca
s de 

ifi:1", 	caneneode a  ' 
derecha;

ls escriture eirituraidiomadees: 

al 

 n  " 	 eeconvertirlan 1-aoPerició 	
eramel 

más tarde en nuestro allsbetnaá  produjo Por lo 
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que respecta a uno y otro idioma, en Fenicia y oras 

regiones ente los años 1300 y 1000 antes de J.C., 

según cieno» arqueólogos que han estudiado los 	 

monumentos ahi hallados ."(1) 

En las dferentes regiones del mundo se introdujo la escritura pera usos 

diversos, COMO por ejemplo para el comercio o para la prIpagande ,eligiosa, 

cada lengua la he ido adaptando según sus necesidades. 

Para los usos comunes y librescos, la escritura adoptó toda Clase de 

formas, según una necesidad estética o el deseo de resolver problemas 

prácticos de rapidez y legibilidad. 

La escritura latina se extendió por Europa, primero con la admiriatración 

romana y luego con las sucesivas cristianizaciones, aunque su expansión se 

haya visto limitada por les posiciones conquistadoras por la escritura c Mica. 

°Más adelante con la navegación y las 

colonizaciones europeas, ganó una parte del 

mundo considerable en las amenices, y hoy es 

le mas extendida de todas."(2) 

A lo largo Oe historia de la escritura, la historia de las. manufacturas es 
• • 	. 	.•• 	. „, 

imponente porque incluye el material en el que se lleva acabo le •escriture, 

instrumentos; tintr, y por largo tiempo depende de le habi idad manual de tos 

copistas y grabadores, 
• ..: 	• 

Tres mil Olga entes de la era cristiana , los egipcios empezaron:a usar el 
,:...., 

papiro para eicnisr.E. trata de una especie de cana alta chle Grecia les orillas 

del Nilo, la dual se•cortabe en tiras, que se cruzaban unas encima decirse e ..• 	 .• 
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los largo y a lo ancho, se golpeaban, se empapaban de agua y cola, una ve 

secas, precian hojas de papel tosco tatas se pegaban por los extremos hasta 

formar un largo rollo, de aproximadamente J0.5 cm de ancho y hasta im de 

largo. Llamado rollo o volúmen. 

Más tarde el papiro fui aceptado por los griegos y los romanos. Los 

giregos escribían en una sola col *ni de unos 7cm de ancho en la parte 

media del rollo. 

Los romanos inventaron otros materiales de escritura. Para algunas cosas 

hacían una mezcla de yeso con cola y cera negra, con un instrumento llamado 

estilo se rascaban las letras en la cera ha* que aparecía el yeso.Pero para 
" • 	, 

escribir de un modo más duradero los romanos recurrieron al papiro en rollos 

o dispuesto de una forma especial lenornineda códice, que consistid' en hojas 

de papiro o pergamino colocados ehtre dos tablas de madera. 

Para facilitar el manejo, los romanos supetaban a los volúmenes códices, 

etiquetas de cuero en les que resumian el contenido. La etiqueta se llamó 

titulo; de ella procede le palabra *lulo. El papiro se empleó el mismo tiempo 

que el pergamino en el s II a. de C. 
ir 

Por su parte los chinos expefimentaban un avance más notable en el 

campo de los materiales de la escritura. Los libros chinos más antiguos 

consistían en escritos hechos en tole clase de materiales. Pero hacia el s III d. 

de C., empleaban el papel y la seda., Al principio como los griegos y los 

romanos los enrollaron en volúmenes. El ibro impreso más viejo viejo del 

mundo que se conserva el Sude del Diemeate. 

Los chinos no tardaron en doga,  hl Mito en forma de códice como bs 
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romanos, pero antes di hacerlo algunos aparecieron doblados como acordeón. 

En aciden», el porro cayó en desuso en favor del material  animal.El 

pergamino ere de piel de cabra y de cordero, limpio de pelo, y la vitela, de piel 

de ternera adobada, esto resultaba ser más práctico pare e códice. 

Después de la desaparición del Imperio Romano de Occidente (478), los 

libros dejaran de aparecer con frecuencia . 

Los MORill de le Edad Media conservaron el arte de esrcibir , pasaban 

muchas hores  diarias en el seriptorium (sala de escritura) de sus mor asterios. 

Los monjes de Montecessino, el monasterio de haba, fueron los primeros en 

emprender la teme, pero mucho más tarde los de toda Europa se esforzaban 

por mantener viva le escritura y la literatura. 

La demanda superé la habilidad de los monjes y de les universidades 

surgidas en Europa (que también se dedicaban a ese arte) . Los precios de los 

libros bajaran sobre lodo cuando el papel empezó a sustituir al pergamino y la 

vitela hacia fines del. XIII. 

A mediadoe!':dsles XV el alemán Johann G Gutenberg, desoubrió la 

impresión can boom Móviles. Para esto ya se cona lan libra, sollos y Naipes 

xilográficos, éimpreSoe en blouqe, 

Imprenta exigió nuevas categorías de 

meitices como los mecanógrafos y las 

rhécilálnes de escribir."(3) 

En la historia  	diversas variedades de libros, desde hm tablillas 

sumeries cmr eérecteree cuneiformes y los papiros del antiguo igipie pasando 

por los libros MnOiliels hechos con hojas de palmera del .11000 	códices 
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en pergamino de la antigüedad hasta los infolio; medievales , y las 

publicaciones modernas. Todos estos tipos de libros los ha realizado el 

hombre e través del tiempo como instrumento para expresar sus 

pensamientos , saberes y emociones, para comunicarlos con sus semejantes. 

"El libro nació de la unittn de arte y técnica 

que es una obra conjunta del artista y del tipógrafo 

su carácter es a la vez grlifiCo y Poligráfico" .( 4) 

Así el libro desde sus principios aparece como una 'l'ibais. 

A partir del siglo XVI los primeres libros Impresos en Europa realizaron la 

síntesis de los manuscritos y de los nuevos elementos de carácter tipográfico, 

el libro e la vez que conservaba tradiciones del pasado era "nuevo". 

"La historia del libro no es la de le tipografía , 

ni la ilustración, le encuedernación ola imprenta. 

El libro ea siempre un todo." (5) 

"El deseo de hacer gire el libro su una 

fiesta , se manifieste ar la primera obra 

maestra de la imprenta en Europa; la Dalle 
	 1 

Ñ Maguncia realizada por Gutenberg"(6). 

A gnu del siglo XV aparecieron varias obras con gran numero de 

ilustraciones. En estos libros el artioa ikretre el texto con grabados de madera. 

Durante loe siglos XVI yXVII el alabado en cobre se abre paso en el arte de 

hacer libros junto e la xilografía. En el siglo XVI Castor y Baskerville en 

Inglaterra Didot en Francia y B000hi en liana inventan un "nuevo estilo" y 

Web se esfuerza por crear un libroinico en que 41 mismo interviene 
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como posta, ilustrador e impresor. 

En el siglo XIX el libro editado ese la vez objeto de comercio oposición 

de ideas, es a principios de este siglo que las artes gráfica, 'y el libro se , 	. 
vuelven interneckinciles. 

La nueva Concepcito del libro se dió en 1920.1929, en el "construstivismo" 

Y "fulurionxt; le tendencia se afirmó con el constructivismo funcional; se 

trataba de la construcción de la página impresa, no de "adorno", con una 

composición diferente a la convencional. El primero de los Mistas que 

siguieron MI linden* fue posiblemente Lissitski, artista ruso que Pibe» en 

Moscú y en Alemania. 

El libro espiraba e construir también un objeto de bella, novedoso, con 
ry 	nuevas técn cm. MI el ibro llega a ser por un lado literatura y por el Otro bellas 

"En el arte del libro se han visto aparecer 

*nietas como Picasso, Matisseeetc., todo 

esto hace clie el libro de hoy tenga una 

variedad inmensa "(7) 

 



1.2 Libro artistico 

El libro artístico surge en los anos sesente,con los trabajos de Dieter Rot, artista 

que vivita en Alemania y Edwuárd Rocha en E.U., estos dos artistas son 

representantes de 2 diferentes CORiefile$ de libros de artistas.E1 primero a través 

sapo 

de anotaciones con caricatures, álbumes 	ridos con materiales banales, explora 

una nueva configuración del libroil 	es conceptual, sistemático, con un 

álbum de 26 fotografiar  en  neg  'e y blanco secuencialmente, con pretención 

estática. 

En 1970 Germán °celen escrtie un ensayo sobre la cuestión y en 1977 los 

libros de artistas obtienen impotencia internacional. 

Los artistas crean estos libros por Mi presión de los modelos culturales elitistas y el 

deseo de dirigirse a un público más grande y radical que utilizar los medios de 

producción y comunicación que se ponen a su disposición. Se realiza con los 

medios originales sin fotograbas o grabados, sin número y sin firma, su adquisición 

es económica y circula aisladamente; el libro pasa de unas instituciones artistica. 

(museoe y galerías) e otras, se escapan del mercado del arte. Reanima le tesis que 

se proponen abolir le distinción entre arte y vida cotidiana, rechaza le distinción 

entre arte y vida cotidiana, rechaza la separación entre creador y espectador. 

Rechazan el libro de lujo y sobre todo la itaáción del libro ilustrado. 

"Se trate de transforme un soporte no 

artístico en un medio de creación en 

donde el valor no se delta la  
. 

naturaleza del materialRIMO!'" uti• 

hadas sino ala originailid:dii, proyecto".(8) 

res 

1 
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Una seg inda rezan se debe a la emergencia de otro movimiento ambicioso de 

difundir el mis que de intelectualizar la creación artistica no sensible 

"desmeterialitader. Pretenden consagrarse menos a la producción de objeto de 

arte en el sentido visual I del término que a le enunciación de ideas 'y de análisis, 

tornen el lino* a fe vez como vehículo y como material de »Pana Pira tratar de 

emocionar las sensibilidades e través de la unión de contenedobcoMenido. 

El libro dei .arlista es el fruto tardíamente madurado de » fusión de las 

aspiraciones de los creadores, que el Inicio del sigloreivindican una real 

responsabilidad intelectual y social: futuristas, constructivistes, surrealistas, todos 

estaban encaminados sobre una idea común, poner lo escrito al servicio de la 

práctica artistica inventando para esto nuevas formas de libro, 

1.3 Libro del Mista y libro ilustrado. 

El libro amarado es el producto de la colaboración de un escritor y un grabador, 

este tiene un formato impuesto, se presenta como una obra lujosa, con papel de 

gran calidad, grabadas originales, tipografía refinada, compuesto a mano y 

eventualmente relieve 'buscado; con características que expresen una idea de 

preservación de libro ilustrado en reacción contra la "vulgeridad". introducida por 

los procedimieritoi mecánicos de reproducción. Su tirajo  »Miedo tiene que 

satisfacer la formitalianal y el gusto de los coleccionistas. 

Esta tradición esde origen francés y nació el fin del último siglo per el impulso 

de editorialai Cuyo toll fue decisivo, Los pintores ponen su talento s1 servicio de 

textos literarle,:en:ei libro ilustrado es siempre considerada 	prioridad la obra ... 	 ... ,:. 	. 
del escritor, siguiendo prejuicio de considerar a la literatura como ariperior sobre 

	

las artes plásticas  	• 
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1 A El libro de Mote y libro objeto 

"El libro de artista es cara  3sNc.nc,clónNds 

libro, lis de apañen* modiMa es sólo 

por el formato, el proyecto lo i5iifW es 

más ambicioso: el libro ds4 arlistt es en su 

c 	la idee y 

totalidad concebido poi un ertisl quien 

orresponde la responsabilidad 

de su ijeCkiebn, la autoedición r un fenómeno 

frecuente(*) 

En el libro del artista, es lepi visible  el elemento detallado de un proyecto l 

de conjunto. El libro del artista 	por si aúno una obre y no un medio de 

difusión de otra, no es simplemente un contenedor de información, no está 

~en* obligado ala esbuctt4 secueriial del libro; la forma del libro es parte 

de le expresión y del significado. 

El termino libro objeto recobra une producción heterogeries que se divide en 

dos tendencias: l.1* se r.mon al surrealismo y a loa relieves radiados e 

medidos de los arios treinta por 1orgi fugnst, y los libros de sus amigos que 

Ni beneformedos (como relieves) el bolilla como libros objeto, de esa corriente 

pueden ser los libros objeto ed4ad. por $.sif Nek, que son en la mayor parle de 

los casos el menor" de un 	aporta el texto Impreso sobre papel 

artesanal y de un Mista que cri una nvoIIura4scultura para si libro, este 

colaboración los acerca a los libros Ilustrados. 

Le r cerril** de origen mes reciente y que se acerco más el libro del artista se 

Inspira en les Nonius de colige del popirt, en el nuevo realismo o de los 



materiales recuperables por el arte povera. El libro es concebido como un objeto en 

su forma convencional pero como apartado de todo deseo literario.  

'tes primeros libros objetos de este genero par 

*O de un libro impreso, es decir, de un libro 

sueldo** donde se elimina la función del libro 

pese leer "(10)  

El libro *Orto acentúa la dimensión del objeto, en le realidad; sensible del 

material, en »intento del contenido de la información. E libro pierde su función 

de comunicado, pera  destacarle manifestación escultural.En esos libros objeto 

nacidos del resto de les mismos anos, se insiste en un reconocindento de un 

horizonte cueurtil • intelectual. 

Los artistas han Mudo experimentando un formato de libro durante los últimos 

cincuenta atoe: No se trata de un medio nuevo, el libro Itaii la primera obra de 

Nonio mi* donde los artistas han sido ungidos, encuadernadores, 

fabricantes de papel e *minadores. La característica más adical as seguramente 

la «Mil. Hay que encoger, manejar pasar las páginas de un libro oon al dedo, e fin 
• !. 	• 

de leerlo. Mirar la 	o una simple abertura a doble página, no sal suficiente, 

sólo la viste, sin contacto Neo se prive de información. 

Hoy en tele, 	 oon;ie avanzada tecnologia de imprenta, 	artistas han 

descubierto In el libro una forma de diseminar sus ideas 'isLiales, e través del 

tacto lambió 	puMN Ser un libro de artista, la textura del páel, N tinte. 

Dada la net!iiSieit de este medio, los museos y galerías no estaban preparados 

para:exhibir tela fOrnto, no es normal que el libro de artistioilicogjedo de las 

paredes, por Meo 	iiiiireetas han hallado dificultades para su diMribuclón. Esto ha 

1 

. „ 

?%. 

Iw 

lo 



desarrollado un sistema de interc bio de as obras en formato de libro entre los 

°El artista alienta la esperanza 4 contribuir a 

restablecer la necesidad del libré en esta 

sociedad nuestra, tan llena de cémputedores, 

automatización y alta ttcnologia "(11) 

Se deja el espectador que obtenga sus propias conclusiones sociológicas, 

tipológicas o de otra clase; o no lacar conzlusión de ninguna clase. En algunos 

casos la progresión de las hilé nes no tiene significado concreto, aunque 

determinadas decisiones estoicas ayen gulado su colocación . 

El hecho de que los librosten encuadernados no implica un orden de 'l ta  

progresión fija, la mayoría de los a ' u s de libres hacen uso de la expectación del 

lector, basada en años de estar inundados de novelas, ensayos y libros de 

estudio, en el sentido de que la estructura Zontendrá un principio, un medio y un 

Anal. El convencionalismo occidental exige que un libro sea leído de izquierda a 

derecha, que este encuadernado ale izquierda y abierto ala derecha y que la parte 

t frontal vaya indicada por un titulo autor u otro aviso significativo. El principio de 

un libro debe estar en el frontal el término, en el reverso. El libro debe ser 

examinado elemento por elemento, y luego resumido en el cerebro como un todo.EI 

espacio presente en un libro es $lgo mes que le suma de los gruesos de sus 

idl páginas o el área de sus superfic bldirnsnsionales. 

"Tectilidad, poftabil 	, sefieliffickni progre- 

alón, dirección y ~nide son rasgos forma- 

les comunes de los HM* de artistas o libros 

~ticos. Estas no son las únicas cuidarla- 

artistas. 



lIcas posibles, pero si constituyen una ayuda 	 

para definir el medio y las maneras en que 

1111 libro as distingue de una pintura o escultura. '(12) 
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1.5 Libros alternativos en América 
: 	. 

A partir de la segunda guerra mundial el centro del arte en Parla, se trasladó a 

   

     

    

, 	 " • 

      

  

Nueva York, a partir de este momento la tecnologia también sufrió un cambio 

hizo que progresara la tecnología de la impresión,esto dió origen a diferentes 

alternativas para los artistas en la producción de libros alternativos. 

Charles Sony Ford publicó su trabajo en la revista "new", que se editó en 

   

  

Nueva York de 1940 e 1947, al mismo tiempo Dieter Rot, en Europa, el grupo 

fluxus (de Cage y Maciunas) uti izaba medios de impresión baratos para 

producir manifiestos, tarjetas postales, postora y libros. Quien obtuvo mayor 

éxito en lanzar publicaciones de artistas al mercado fue "aomething ala. 

prua" que en 1960 clarificó el concepto de libro de artista y además logró 

satisfacer el deseo de los artistas de manipular el formato del mismo, asá como 

poder llegar a un público más extenso. 

Algunos de los artistas participantes en las publicaciones de Nsomething 

el» prome fueron: John Coge, Phil Comer, Alían Kaprow, Allison Knowles, 

Robert Filiar, el grupo Z A L de Madrid; Yoko Ono y otros. 

Yoko Ono fue quien inauguró el movimiento editorial de los artistas de la 

década de los años sesenta, con su libro syrapelnilr al que tuvo acceso un 

gran público a través de le popularidad le la música dios Beatles. 

'Desde los futuristas eacaboaados por Marinetli 

extendieron sus ideas por toda 'Europa, jamás 

habla sido el libro de artista bm Onsiosamente 

leido como lo fue "grepetnilf de Yoko Ono. "(13) 

Edward Rocha, es el artista que mayor sito comercial ha tenido a nivel 

   

   

          

          

          

            



comercial 
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En 19641 

habla logr 

periodo te 

Intercambio 
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A pesar 

alternativo, 

reconocimi 
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el libro co 

se vivia e 

do que el 

bien sur 

de obras 
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del eno 

no fui 
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ifundió la 

sien estéti 

'bros dei 

ponencia 

e corta 

ual se va 

el mundo. 

de *di 

da im 

postura 

a. 

iata y se 

En este 

en un 

de los 

o libro 

ncia y 

blicaciones y durante 60 años 

o un juego de imágenes sin prete 

el boom a nivel de producción de 

xto y la imagen fueran iguales en 

el llamado arte de correo, q 

ntre artistas de varios paises, el 

tuvo una gran repercusión en todo 

desarrollo y crecimiento del lib 

no hasta 1977, cuando se te 

rte. 
Daniel Manzano 

What became op Papen, Mesh 	 Mixta 111414 
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14 Libros de artistas en México 

Así como se propició el surgimiento de los libros de artista en América, surgen 

en México inquietudes de las nueves genereciones y talleres, cuya rebeldía se 
,C7 	debió a la imposibilidad económiaii:O une impotencia contra el poder,. una 

conciencia de clase. 

El antecedente fuertemente tomprometido fue el movimiento social 

estudiantil de 1966. Por encontrar ene expresión legitima en impresos de todo 

orden, sellados por la imprenta rápida y de fécil divulgación. 

La memoria viva de este movimiento esté registrado en hojas 

mimeografiadas. La necesidad de editar un libro, de hacer el modelo 

rudimentario para llevarlo al editor quien descubre que ese modelo ya es un 

libro y que puede producirlo él mismo usando el mimeógrafo, los sellos de 

goma y cartón. Su autora fue LIN Jordana, el poeta Nicanor Parra, en la 

ciudad de Nueva York. Mi nació "V weendfurio" que Jordana trajo a México 

en 1972, "Loe profesan" de Mona Perra y "3.0.3. Aquí nueve Ved e, de 

Elena Jordana. 

"Los materiales de impresión de este colección 

consistien en papel de estribe, el cartón de les 

cejes, tiradas por lostindero• de le esquina de 

su casa y loe mimedgredoe pistados de la Reminglon ".(14) 

Marcos Kurtycs nacido en PoleriliiIiiii, easó con una mexicana y 0'96 • 
México con amplios 	en 	(kW*, artes Of••••• 

varios idiomas; transforma le forma diiiibrO por fuere y por dentro gracias a su 

inventiva hasta convertirse él misrobWOitibro, dimensiones que ningún otro 



lanzado Fel artista ha a 	ipe Ehrenberg, es el autor del "Menina del editor con 

Inierechee", pUblicado para quienes deseen aprender a imprimir sus propios 

libros. 

" Me'ptiligrafico ejerce el oficio de imprimir 

en le pronas manual, en la cual se basa la 

fundación de los otros libros, "(15) 

Ademas dr asile olidas, iniciadores del movimiento del libro elteMativo en 

nuestro 	 muchos artistas de diferente* generaciones pus han 

trabajado en el "nueve irte de hacer libros" como por ejemplo Gilberto Armes 

Navarro, Miguel /kitged Alerndla, Magali Lars, Gabriel 	Venni 

Pecannins, Mgsl Coemos, Gianni Capitani, Sergio Arau, rta En 1917 Yanni 

Pecannins hito   ..corSlabriel Macotele creó un espacio llamado 	Mit de 

**Motea" que,  ha publicado desde su fundación mil  da 60  libros 

alternativos, n alio de 1060, empieza a hacer sus propio libros publicando 

ediciones de lireje,tim todo asi como @Implores únicos, en 1085 Venni 

Pecannins, Gabriel 	y Armando Sáenz, abren le librarla "El 

archivero", dedicada promover , exhibir y vender libros da arlista en la 

Ciudad de Máxipo, asi como a organizar exposiciones 	y en el 

~Ñero. 

'A partir: di 066, se inicie la colección "Archivo 

convocando a editores y alistas 

os M4ol y del naranjero e participar en este 

esta actividad conitúa hasta le 	"(16)  

La compulidlrill Mro elemento aliado e "los otros libra" porque dispone 

dolos mediodpeiti ori ntar sus sistemas de autoedición. En leaIlittilladoras 
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la impresión se unen en un sólo 

emoria un diccionario completo, 

o del alud de 720 mil palabras de 

cada palabra con un vocabulario 

rrollo de aptitudes de la escritura 

tros libros" también llegó a las 

personales la escritura, su proce 

acto, además es capaz de almace 

por ejemplo:rastrear pistas referenc 

la Biblia y verificar la ortografía co 

memorizado.Es una eficaz ayuda 

y el diseño gráfico.La influencia 

universidades, 

"prácticamente ni una 

República Mexicana se 

a partir de la fecha de r 

Como:Aletedel de lect 

Nuestra pelabralIPN, 

Humanidades y Ciencia 

Autónoma de Chapingo, 



te 

1.7 Libro didectico 	• 

Así como los libros alternativos surgieron por la inconformidad de to impuesto 

por el sistema o pira difundir un mensaje, deberla haber algo que surgiera para 

mejorar la educar,i6r En el sistema educativo mexicano encontramos 

determinada* incongruencias, que van desde los intereses "externos" de la 

stkiescIA he* tos programas de estudio. Muchos libros que podrían ayudar a 

una Te1011110011,1111 no se utilizan porque no Men autorizad« por la S.E.P. 

En la vida' moderno tan rápida y mecanizada lo que menos tenemos es 

"tiempo" pare' acercamos a un libro, esto si refleja en el aprendía /e; en los 

programes de estudio y en la ejecución de los mismos. 

En el sislarne de educación tradicional que actualmente rige la ensillan« 

encontramoi que lo mas importante en un programa de estudios es la 

"cantidad" de conocimientos que se debe "saber". 

Freinet ea el alio de 1924 busca la manera de salvar la escuela le la vida 

tradicional, ora babe» Minado donde el maestro es el expositor y los alumnos 

receptores My«. llueca una forma de dar vida e interés a lo labor Istal de la 

renovar la »CIMA porque le parece vieja e in(d11.` 

A`uY lejos de pensar que mea 

velarla anoto •socialmente- ninguna escuela, 

gUs une meta que deforma los espíritus 

Mar Aaesiosclavos, que enseAe dogma.. 

lloomentbjere impedir pensar, que reprime 

deevia  Yiniquila a voces actividad personal. 

meo raeúmea y definitivamente contrarios 



e toda adquisición imp 	por le voluntad 

del adulto, de los progr 	o de los inspectores, 

contra toda eme/lanza 	te véame a los 

individuos sin razón f 	ni furicional."(16) 

Freinet estaba enamorado de 
uf 

libertad y era enemigo de todo lo que si 

oponía a le educación natural, no estaba de acuerdo con las tiranices rutinas 

escolares. Entre todas las rutinas oincontró tIne más opresiva que las demás y 

ten culpebla de fracasos y erro+ como el uso que se hace de los libros y 

la árenla que mponen. Porque el ibro es el "autoritario" que se Instala en la 

clase dirigiendo por encima del maestro, por encima del interés del alumno, 

toda le actividad escolar. No se llene que pensar, no hay que parar en loe 

iMa sic del niño, en sus deseos, en su actitud ante las cosas, en su ordenistá 

el libro, donde lodo viene ordenado por los hombres, en un orden adulto que no 

hay sino que seguir a ojos cerrados sin discusión, sin desviaciones, con el alma 

esclava. Se debe dar a los alumnos un libro concebido según sus intereses. Con 

algo que sea de interés para MI, que dele de ser el tirano, el poco interés 

hacia él se refleja en una reacción1  de dobles del alumno, que se cansa y se 

aburre y se niega seguir consultadoalgúl libro por más interesante que éste 

sea. 

`Los libros todo lo dan "suelto y Ion 

loe mayores enemigos ¡el procetle 

natural y activo de la f 	ion 119) 

El orden del libro, excluye la 	n y se opone a que el niño se 

esfuerce en organizar por 51 m 	su vida, su actividad y su curiosidad por 



conocer, 	• 

No es el libro lo que nos puede servir de gula en el conocimiento de las 

cosas, sino, IN Osen mismas en cuyo contacto vivimos, y loe hombree, en cuya 

compañia se ioris ~erío sentido social. 

Frelnet hace desaparecer la grandeza del texto escolar para asignarle al libro 

en general su servidumbre. A estudiar las cosas, los hechos de 1a vida misma. 

Cuando necesitemos datos y noticias que nos asesoren 	 nos auxilien 

rscurriremoq a una enciclopedia elaborada por los .hónibies, a los 

conocimientos que la civilización nos brinda. 

'Siempre se piensa que el libro es el más 

Nal oso @reina' dedillo. con que el hombre 

néente • explicarse el universo, "(20) 

pero la realided de los textos escolares es muy diferene y.  desWntadora. 

Los libros escolares nos dan las realidades atomizadas en estudios parciales y 

dispersos, y se.dilicilltml de encontrar referencias diversas de un mismo objeto, . 	 . 
el añadimos a,estIlsformalidad de la redacción encontramos ;que, no tienen 

iinterés pera el ilUmnIn • 
Para el/1W,  lo afée0er  debemos buscar un libro que derldéZi aspecto  físico 

provoque un entusiasmo por el contenido, y de ese forma sale inhefeelnts pera el 

20 



11E1 libro y la educación. 

Un libro es una secuencia de espacios. Un libro puede ser recipiente de algunos 

textos literarios. Son los libros de l biblio 	s y de las librerías. Donde todas las 

paginas son iguales. Les palabra pueden ser diferentes en cada pagina; pero 

cada pagine, es idéntica a las ecedentés y a las que siguen Se utiliza un 

lenguaje que transmite ama 	mental" con una intención, la del autor 

(escritor). 

"Algunas personas atan sido obligadas a leer 

estos libros, a compilar y a leer libros escolares, 

después de esto dejen de leet."(21) 

Es gente que no sabe que en los libros está el saber, que gracias aloa libros el 

individuo puede aumentar sus cclnoc bienios sobre los hechos y comprender 

muchos aspectos que están sucediendo, que los libros pueden despertar otros 

intereses. 

En la edad senil les personas birlen dificUltad para modificar su pensamiento y 

para aceptar puntos de vista difereites a los de ellos, porque no los han aprendido 

en sus primeros años de vida, lo ele u logré aprender en esta etapa queda como 

norma establecida pera siempre y 	que Iiimbierla causa inseguridad. 

Pare solucionar esta pr 	de 	este conocimiento y de formar 

personas con una mentalidad 	s eta 	y menos repetitiva, es preciso 

ocuparse de loe individuos Mili* se 	i  n, durante los primeros es años de 

vida, se forma la inteligencia. T 	n *abolles que en los primeros años de vida 

el individuo conoce el ambiente 	le ralea a través de todos los receptores 

sensoriales y no solo a través de la vista y del oído, sino también del tacto. De ahl 

la importancia de una buena ed 	ion. 
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Para lograr lo anterior surge la necesidad de 

;reir libros diferentes a los convencionales, 

qua ; sea ..atractivos para los niños, objetos 

que perizein ibros,"(22) 

pero con información táctil, visual que sea una experiencié diferente para cada 

niño, el libro necesita cubrir las necesidades del "lector", ya sean visuales, tedies, 

sonoras, olfrothiée,riti,, para despertar en ellos la creatividad e Imaginación no de 

una forma repetitiva  poique de ser sil la mentalidad de los lié, será en su edad 

adulta de tirtfOrrna" cerrada sin permitir entrada a conmociono u opciones 

diferentes a di suyaeln el mercado actual existen algunos libros con algunas de 

estas caracterlebisS,. pero son muy caros y no están al alcance de todos, debe 

buscarse una tonna para que sean mas accesibles. 

En los niños encontremos un diamante que hay que puli r, por eso se importante 

educarlos sr un sistema creativo para que den soluciones I los problemas que se 

les presenten en li vida de una forma original, en el campo que se desarrollen, no 

sólo dentro del int:e:sine también dentro de la ciencia y la tecnolOgle::- 

El libro esUná bu arta oportunidad para retomar el coneciniiirittálor medio de 

los sentidoall InPérimentando el estimulo de la creatividad 

al" en 

su 

ese rentó Isn s un pensamiento elástico, dispuesto ser modificado de 

acuerdo e la svpInenSid y el conocimineto. 

El libro dibe;Set1Pera todo individuo una experiencia agradable  para poder 

acercarse a át sinriamos, y no porque nos dejaron leertbéniSéburridos los 

debemos da  r ds  MfÍot por eso debemos acostumbrar a 	mientras se 

está a semplIji:penes a imaginar, e fantasear, e ser creativoé,'A ernrcajonarse 



1111 
111123Hi 

en los medios de información o dejarse llevar por los avances de la ciencia con los 

aparatos mis sofisticados que no ahorran" ¡abrir un libro. 

1 
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.1 	 4 

21 El proceso educativo. 

El proceso deUdirceciOn en un individuo cualquiera; es continuo; se inicia en el 

momento de nacer y no termina sino en el preciso instale de morir. Durante 
. 	. 

todo este largo tiempo, el ser humano va aprendiendo . Este 'hiemal se hace sin 

dirección ni pule, pero en otras ocasiones , como sucede cuando el individuo 

esti en la escuela, recibe una dirección, que consiste en la adquisición continua 

de expedinflas que una persona va acumulando en todo imante de su vida. 

Gracias asee experiencia el individuo se transforma cada nuevo di. , aparece 

diferente a N.que fue en los anteriores por este proceso , es tal vea pf, esto que 

muchos educadores consideren este proceso como un carrillo del sujeto. 

En el modo de ver les cosas, de sentirlas o de juzgarlas y en la manera de 

comporws e robe por un trabajo interno que cona ate en "subir" una 

experiencia, Oespues en interpretarle y compararla con las experiencias 

anteriores y luego en asimilarla icorporandole e les que y tiene acumuladas, 

reorganiza les anteriores y la nueva busca un lugar que se enloce a les demás, 

para funcloiler cuando se le necesite, por eso nadie puede "pesarle" una 

experiencia a otra pelona, la experiencia se tiene que vivir, 

Por tradieiOn la pOebre ha llegado has» nosotros con ese contenido e 

medias (porque no heme vivido he experiencias), 

eerilenderrios por enseAer, instruir a alguien, 	 

011911,1nel. ya elaborada, o como 

dice yulgerments "meterle en 
.„.. 

1111ibilir loe COnOCknierioi perfectamente 	 

organizados, listos, dispuestos para 	 
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almacenarlos en les bodegas interiores "(1) 

Según este teoría el alumno permanece inmóvil, quieto, Inactivo, 

escuchando les palabras del maestro, de cuyos labios emanaba la sabiduría, 

diciéndole durante el curso de le clase' en que forma debla Ilustrar sus 

lecciones y aconsejándole los experimentos que tenla que hacer, para que las 

lecciones fueran asimiladas. Free 	comprobaban con desilusión que 

el alumno no eprendia, aunque 	n con incansable din la ciencia en la 

mente del niño, o que aprendía ce lentitud . Fue entonces que los educadores 

empezaron e comprender que e ender s  cosa que sólo puede hacer el 

alumno y no el maestro; se Ajartoman que el alumno aprende sólo lin 

cuando Ideo os de  Interés  para él, dedujeron entonces los educadores que el 

mejor modo de ensillar les cosasde que el alumno aprendiera era a través li  

dele experiencia. La humanidad  lema he 	uirido su sabiduría mes valiosa 

por medio de le experiencia diaria. I 

'Denominaron a la n va beoda 

doctrina dele active 	,(2) 

actividad no en relación del 	o, sino con el comportamiento de los 

alumnos. 

Los niños y en general cual iler pelona ona tienen una gran riqueza de 

sensaciones organizadas ya de alguna 	. Por eso, cuando por estímulo 

de alguno de sus sentidos 4011MC• •11 su mente una sensación 

inmediatamente, se asocien experlencies 'reedites anteriores, conectadas, 

naturalmente con el estimulo que este operando sobre el sentido en cuestión. 

"Por esta unión organizada de 
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*enlacien« es como pueden 

Mine les alumnos un conocimiento mis 

amplio ales seres y objetos que les rodean "(3) 	 

Esta unión destilada de sensaciones relacionada con un ser u objeto se 

conoce en pekologie cm el nombre de percepción Percibir vale tanto como 

conocer, porque  perdbi un objeto es Identificarlo, interpretarlo, conoce lo. Un 

sistema agriado de Sensaciones constituye, una percepción. 

Entre mover número de percepciones que tengamos regado de un ser u 

objeto, nuestro Conocimiento acerca del mismo seré mayor, Les percepciones 

solamente hen :tela Mientras estén presentes ante los sentid«, loe seres u 

objetos que lee producen, pero si éstos desaparecen, les amolden**, 

medien» elsbonNon e mentales, u transforman en lo que lignum« ideas.(4) 

Las cosas qua ord neriarnente llamamos interesantes son les que más 

solicitan nuestra atención. Las cosas, no son interesantes ni no interesantes; 

mas bien son indifererees El interés no este en las colas iitIO dentro de 

nosotros mismos nosotros somos los que nos interesamos por une eme o no, 

no es une cosí exhirli y objetiva sino un poder Interior, o me «litio . Si nos 
..,• 	. 	• 	• 

interesamos PM une cosa, enfocamos inmediatamente t K1 die nuestra 

mente pare Virta,'éianarie y conocerla; si no no, nuestra ¡alioli* desvié 

Para aplicaras sobro «loan otro objeto. 
t• •,: • 

ei se colocan lei,ceeas que son objeto de estudio sobre eiaibe de las 

lendencies marill«41i be alumnos o si se conecta con aria pmecupeciones 

actuales, el l IerM7brgaN, y con él surgirá Inmediatamebto•ii!elerción, la 

mente sólo pioÍ e W ildwerzo mffidmo sobre les cosas en que el  intirile y le 



atención hayan sido puntos integ Imante. 

"Le educación es 	• de le Murales*, 

de los hombres o de l cosas .Ita de la 

naturales* es el 	sollo i interno de 

nuestras facultades y untos ilrganos; la 

educación de loe 	bree es el uso que nos 

enseñen éstos a hace de este ¡osando y lo 

que nuestra exceden propia ices de a conocer 

acerca de los objetos aso impresión recibimos, 

es le educación de leelcous",(5) 

El hombre es sensible por natu 	,dada que nace; excitan en nosotros ue 

diversas impresiones de objetos 

r  

que nal rodeen. Luego que tenemos la 

conciencia de nuestras sensaciones, queremos o evitamos los objetos que las 

producen, Le educación es un hálito y unas forma de vida por tanto debemos 

tener mucho cuidado en le forma de le nuenre y la de nuestro pais, 

4 

;$ 	" 
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2.2 Juego de 'l'educación en México 

32 

La politice ectual de le educación de México nació en la Revolución de 1910. Se 

aprobó ene Congreso de 1917 y se convirtió en todo un programe el fundarse la 

Secretaria * Educación Pública en 1921.A lo largo de nuestra !lidiéis la lucha 

ideológica oe México, se refleja en la historia de la erirellanza y en ella las 

inquietudes del pueblo mexicano.También están las esperanzas y los anhelos de 

superación de loe mexicanos. 

Desde hace mis de 20 años se habla de la crisis de la educacilin. Hace 20 

años se emprendió una reforma educativa, pero con ella la crisis se agravó más. 

Es una crisis que actualmente afecta a todos los niveles educativos. 

Don Jesús Reyes Heroles, cuando fue titular 	 

9 
	 de la 11.E.P , consideró que una tarea 

fundementel en el sector educativo "es 

lograr que vuelva esta emoción, este entu• 

siesmo hoy ausente, con le conciencia 

de loquele educación se juega que es el 

destino de México".(6) 

Desgraciadamente en el sector educativo y fuera de él, no si ha logrado hacer 

conciencia da esta  

Cuando he side*Cesario establecer las características cillhilithre:de la nación 

mexicana, *memos* la herencia de las culturas prehisplinkii. A .1a llegada de 

los espaholei,:eusetre continente dita peso a una nueva eullure.  Se implantó un 

régimen coletel dependiente del Imperio Español. Esa dominación es estableció 

sobre los reale 	*I culturas nativas. Sobre les ruinas de las' construcciones 

Mdlgenas, el eliie9elOanstruyó sus templos, sus fortalezas, sus palacios y su 



gobierno. El régimen colonial duró tres siglos y en este tiempo enseñó un nuevo ' 

idioma, una nueva religión una nueva cultura 

La historia de nuestra nación es un largo esfuerzo de integración . Le presencia 

de elementos indígenas y españoles hace complejo nuestro desarrollo, En este 

sentido, nos hemos formado como un pueblo mestizo. Dentro de nuestra tradición 

cultural y necesidad de progresar
¡

se deOrrolle el proceso educativo, como 

fenómeno social que nos afecta a 

Con la conquista de México 	los españoles se habla establecido en el 

territorio un régimen social que se apoyaba en los valores religiosos. Esto hizo que 

en nuestro pais durante la época ~niel se Constituyera una Iglesia que fue tanto 

o mes poderosa que el Estado. Al difundir le creencias religiosas consiguió 

acumular enorme poder y riquezas 

Al iniciarse la independencia mollean el clero católico era el dueño de casi la 

mitad del territorio nacional. Adem s mantenía un dominio sobre las relaciones 

familiares de todos los mexicanos y era el 4nico que regla la conciencia de las 

generaciones jóvenes. Le educaci5n estabi en sus manos.En esta época se 

propuso la formación de un Este, y la creación de una escuela libre de ideas 

religiosas. 

En 1533 lime forma el progredel Pardo Liberal y Volantín Gómez Ferias 

crea la Dirección General de In; acción rúblice, suprime la Universidad de 

México, funda las escuelas 	el instituto Nacional de Geogrefla y 

Eetedistice, les escuelas nectu 	para íirteeanos adultos, propicia la libre 

enseñanza. Don José Merla Luis More promueve la educación civica y 

politice, se realiza la primera refore la educación del México Independiente. mí 
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Pero las condirías. del pala no estaban madures pera beis*, la reforma. 

Represa el molde* Santa Anna a la ciudad de México, , ,Son' disueltos 'el • 

Congreso yqf Aluntsrniento, se restablece la Universidad; ••••• suprimida la 
Dirección General di Instrucción Pública y son cancelada* otras  . ..q1qqkjas que se 

hablan dictado en frior de una educación moderna. , 	. 
Santa Arre! 'se  somete al Partido conservador sin limites ni condiciones y 

sustituye Poi norme  conservadoras las reformas educan** de Gómez Finas, 

pone en malos de los jesuitas le instrucción pública y se llega a señalar como 

obligatorio st catecismo del padre Ripalda en toda le enseñanza *I Pais tos 

intentos liberales de modernizar el sistema escolar quedan bosquejedos como 

proyecto, 100 ellos después serán retomados, todo esto ha Ido deteriorando la 
calidad de nuestra *noción. 

Entre 1037 y 1141 ee dan luchas entre be partidos del Pasado colonial y los de 
te modernidad, se provocan concino: y golpes de EsMdo. Texas se declara 

independiente, Se produce la guerra de conquista de Estados Unidos y se le 

arrebata e México más de la mitad de su territorio, poi falle de «Menda e 

witrucclon. al Pitido /mossivador, que llevó a México a le derrote, es vencido; 
triunfa el partido liberal y en 1151 se convoca a un Congreso Cortelduyente. 

Forjada se9e'luelecontra el partido conservador y cor li'dineige experiencia 
de la guerrPi.délMáxlco y Estados Unidos, surge una nliev*•genereción de 

liberal**. Serollenbinecesided de reformar radicalmente la 'Vidahdocicana y en 

ellos estaba pnwnta y más viva que nunca la fe en el podertrmtZtái,mador de la 
educación". lélrborf'Dtampo, Benito Juárez y otros liberales pi 	le Reforma, 
qua después 	RtiVelución de Ayuda origina una nueva C***Miállá N. 



I 	I I i 
I 354 11 

le Constitución de 1057 tiene n indudtfale valor politice. En ella se establece 

	

la libertad individual, la enseña 	la de imprenta, la de asociación y petición. 

Suprime el clero «lisiaste* y el monopol o del clero sobre la educación. Este 

artículo fue aprobado por 69 votos contra 1 . Se estaba iniciando en México una 

profunda transformación social. 

	

El partido conservador habla 	zu incapacidad para gobernar México. 

	

La iglesia fue despojada de sus 	fueros y privilegios; se intentó reducir le 

acción del clero e labores meramente espirituales y se declaró que la ensefienza 

deberle ser libre. 

El partido conservador se rebelo; organizo un ejército bajo el lenta Religión y 

Fueros"; se alió al extranjero y combatió !I los liberalesle guerra fue larga y 

sangrienta. Derrotada la intimeion extranjera, el partido conservador fue tic 

dellnitivamente aplastado. 

"El problema educativci era grave. Ignacio Re. 

mire: , en su exposic1011 de motivos ala ley 

de instrucción pública le 1111111, tlijo lo 

siguiente: "Siete mil l01 en compete igno- 

rancia, Te es sabiendo 

leer y escribir y mucha cosasitútiles; 400 

mil con mejor 'Battu« : sin qu 1  ello se 

levante a la altura del 	y coeis de 100 

mil pedantes...". Se calula quita población 

mexicana en ese año {ende S 	de 

habitentes.(7) 
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Al restaurarse le República, se inicia una nueva etapa para la educación 

mexicana. Si imprime un espiritu laico . El doctor Gabino landa se convierte en 

gula teórico de le enseñanza oficial, apoyándose en la doctrina positivista, En la 

práctica, son 	sustituidos los principios del viejo liberalismo por una iderologia para 

establecer Is pez y orden. Le Universidad habla sido suprimida sucesivamente en 

1633,1957,1961,1965. 

Los "Gentilicios" encabezaban la educación. En 1901 Joto Siem es nombrado 

subsecretario la &elaterio de Justicia e Instrucción Pública, y en  1905 asume 

el cargo se secretario 'da Instrucción Pública y Bellas Artes, Formula un plan para 

la reforma integral dell educación mexicana. En 1906 se inicia le revisión de las 

instituciones docentes y culmina con el restablecimiento de la Unlversidad en 

1910, al celebrarse el centenario de la proclamación de la Independencia. En ese 

año renuncia Porfirio Diez e la presidencia y Justo Sierra deja de ser Secretario de 

Instrucción Pública y Sellas Artes.Lo anterior nos refleja que la historia de la 

educación he sido siempre la misma, cambia de programas cada vez que cambia 

de secretaria o de gobierno. 

La rebelión estalló en México en 1910. La violencia azotó el Pie. Empezó a 

escucharse el blernery el reclamo de más de doce millones de indios y mestizos 

que habite* lelos* rurales en condiciones desesperantes, Signen en grado 

extremo los efectos de la pobreza, la Ignorancia y la inselubrided. >tibian sido 

olvidados y lerginados los integrantes de más de las *elimine partes de la 

población totaidie República y no creo que haya cambiademucheel panorama 

en nuestros  
	 • 

Le rebelión tenle motivos profundos, causas muy hondas ytendencies diversas, 



complejas y amplias. Ere una re 

misma en su propia realidad y la 

de sus graves problemas. Uno de 

educación. Se estela que en 191 

ciento de la población.La gente 

educarse, a ilustrarse. Esta de 

Congreso Constituyente de 1917 

definieron las corrientes. Los r 

Carranza y después de un 

establecer en el articulo tercero la 

establecer un apartado en la Coi  

una buena instrucción. 

Al »Militar» al pais, con el glibiemo 41 general Alvaro Obregón, torna forma 

la politice educativa. 5e restaura lo Secretoria de Educación Pública y queda al 

frente de la misma José Vascoilcelos. C011 claridad establece las metas del 

programe educativo: organizar la 

a le vez fomentar la cultura y las e 

educación a todos los que querían 

Empieza a realizarse aquella 

More casi un siglo antes. Se 

se combate al analfabetismo, 

escuelas técnicas, "violas y m 

canto, la pis o& y la lectura. La 

renacimiento cultural mexicano. 

dotación i  publica en todo el territorio nacional y 

El pr4pósito fue muy preciso: hacer llegar la 

nstruirse 

'me programática que estableció el doctor 

en beneficio de la educación de les mayoría, 

»Apilan las escuelas rurales. Se crean 

iioones cilturales. Se fomenta masivamente el 

nación lema un sentido social. Y » provoca un 

  

   

oiucion popular. La nación se descubrió a si 

ó conciellcia de sus dramáticas condicione' y 

ellos se perfiló en toda su magnitud: el de la 

I en r 	el analfabetismo excedía el 80 por 

dem 	be sus derechos a instruirse, a 

nda encontró su expresión nacional en el 

y despulls en os programas de gobierno se 

íceles se oponen al proyecto de Venustiano 

de8ate logran conseguir la mayoría pare 

»ación laica. Con tanto tiempo perdido para 

cusbn, muchas generaciones crecieron sin 
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El gobierno, intente cumplir muchos de los ordenara untos contenidos en la 

Conatitucióhda 1917,1 pero en 1926 vuelve a explotar al 
	

nte conflicto entre la 

Iglesia y el Estedo.:eri varias regiones del pais aparecí 
	

'grupos armados de 

fanáticos, en muchos rasos el mando de sacerdotes, qu egrilo. di ¡Vive Cristo 

Rey! sembreben desolación y convertían en ruinas las regí resdonde operaban, 

El gobleató tuvo que realizar muchos esfuerzos para tires 	al clero 

sublevado y desgracietiamente la ambición de poder de la glasé* atrasó el proceso 

educativo. 

La sociedad eugenesie propuso impartir la educación sexual en las escuelas 

públicas, b prensa  diaria y los grupos conservadores provocaron un gran 

escinde° N* duró todo el año de 1933. Se calmó con la renuncia de Narciso 

Sassols a la Secretarle de Educación Pública. 

Sin embargo le calma duró poco; en 1934 el articulo tercero de le Constitución 

fue reformado pare establecer: "La educación que imputeel Estado será 

socialista..." Cabe:pretexto de combatir la enseñanza socialista, en: 1935 se inició 

una tenaz cerhéabe;entre hm escuelas oficiales y sus maestros  las escuelas se 

vaciaron de nllibeAgarecieron nuevamente grupos armados qua en varias 

regiones delpalailzétureron maestros, los desorejaron o asesinaron. Al grito de „.,  
¡Viva Cristo 	victimados en la forma más cruel muchos profesores 

rurales. 

El gobierno del general Lázaro Cardemos sostuvo el programé e educación 

socialista, parsi.provocó una abierta hostilidad de los grwhiOconsilivadores. Al 
„.  

pointer el armeerOmexicano contra la orientación eduaelvieelablecida por la 

Constitución ,.oréériieron la prensa conservadora, asociacioftei de Miden de 



familia, la Universidad Nacional y 

crear realmente la escuela social' 

establecer el texto vigente . 

hipo; nprteamericanos. Y sin que se lograra 

el articulo tercero se reforma el 1946, para 

leión Icle siglos de desorganización y juego 

de diversos intereses que ha hechf dificil conseguir que se popularizara, cuando 

menos para que le educación primaría llegara e todos los mexicanos. Desde el 

siglo pasado se trazó le meta histólice de cc risiderar como obligatoria y gratuita la 

enseñanza primaria. Sin embargo el iniciarse este siglo era una minoría le que li  

recibir, la educación. Cuando este O la Rellolución Mexicana de 1910 el 75 por 

ciento de los niños en edad para asistir e le primaria te quedaban sin escuela. En 

1950 todavía la mitad de los niños en edad para asistir a la primaria se quedaba 

sin recibir este servicio escolar. 

En 1954 el licenciado José ngel Celniceros, en ese tiempo titular de la 

SEP, declaró que 

"serle preciso que que WIIISCUITiflifl 

e ine  60 años pan resolver problema de 

la niñez mexicana". En 	año, In un 

documento oficial de le SEP se ble 

informado que habite escuelas me- 

rla pera atender a todos los 	hasta 

el año 2034.'($) 

Seguramente sin contemplar el cracánNn10 demográfico. 

En 1977 no se pudo atender el :2 por ciento de la demanda a ese ciclo escolar, 

desde el año de 1950 se logró ofrecer la educación primaria a todos los niños, 

En México la escuela tiene una 

r391 111 
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inclusive a be que viven en pequeñas localidades apanan*, y **pues de un 

largo esfumo pera, que todos los niños tuvieran una educación  primaria, fue 

necesario ofrecer nuevas metes ala educeión.Se rezagó la atención e 

le educación sieunderie y preescolar. 

Durante lerati periodo crecieron la educación primaria y le enseñanza superior, 

pero comedio.  ¡bebo  un vacío; un camino apenas señalado por posas escuelas 
. 

secundarias y properotories.Un camino así estaba desaviado e desarrollar los 

contrastes de le desigualdad entre una mayo* escasamente instruida y una 

minorla con estudios  de doctorados. 

Desde haca 20 años ya era necesario extender la enseñanza media para 

fortalecer el Pele,  El perfil de nuestro sistema educativo se estrechaba en forma 

dramática ante nivel de le educación secundaria, que es la más mane  e la edad 

en que el joven se Incorpora ele ciudadanía. Es la edad en'que debe incorporarse 

a la lucha por cl babel*, por fundar un hogar , por participar activamente en los 

procesos cleitoe y poilbcos, no se ha contemplado como un paso más hacia una 

educación atipbno!, y en peste tal vez ese sea un punto importara por el cual no 

existe un breen nivel 	conocimistnos en esa etapa. En be últimos 20 años le 

educación **un**  ha crecido aceleradamente no sólo en las grandes 

ciudedes, roinblen ie ha extendido en el medio rural neer* el' sistema de 

secundarias Ikniess  y de bilesectinderiesActualmenle se ibón*  por ciento de 

la demanda mai di Iti educación secundaria, 
 

Sin einbatgetin,  la educación secundaria existertgreves problemas 

estructureleeltbadtiotisión secundaria general, la educación secundaria técnica y 

le l'huaso** 	n organizadas administrativamente en diferentes 

4 
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subsistemas, y existe demasiada ~fusión en sus planes y programas de estudio, 

Para hacer esta corrección es imposible !regresar el tiempo a fin de lograr uña 
I 

situación igual e la de hace 20 eflos.Se toa intentado unificar los la estructura 

programática para corregir el desttden exiélente. En este nivel escolar al alumno 

se le debe proporcionar una sólidt base cltItural para vivir en México, dentro del 

modo de vida mexicano. Sobre este suelo u
1 
 debe desarrollar un saber y hacerse 

especializado en algo concreto. En le educalión secundaria los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas debevincularse entre el a todos los elementos que 

forman lo fundamental de una cuati a general integral. En este ciclo, la misión de la 

educación es formar mexicanos con sus facultades integradas armónicamente, de 

rl
acuerdo con el perfil bosquejado eel articulo tercero de la Constitución. 

Los contenidos y los métodos educativos, como toda teoría pedagógica, deben 

sustentarse sólidamente en uf triple fundamentoffilosófico,sociológico y 

psicológico. 

En la modernización educativa el objetivo principal es el de ofrecer una mejor 

educación e todos los mexicanol. Nuestro sistema educativo tiene la urgente 

necesidad de mejorar en su calidad. Nuestro pueblo reclama una mejor 

preparación. Le educación debe o:Medirse en un poderoso factor del progreso del 

pele, 3. afirma que son muy deffcisntes los niveles académicos que 

ea; alcanzan los alumnos en el 	cultural y cimbro* y en el dominio de las 

Mamadas habilidades instrumenta , 

Una dala tareas mes impottanpes para var la calidad de la educación es la 

de revisar a fondo las estructuras yllos contenidos de los programas de estudio. La 

calidad de le educación no 	aclamarle de la capacidad del maestro y de la 
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aplicación del elum 	En la educación escolar intervienen cono factores 
. 	, • 	; 

fundamentare el TI 	o, los contenidos de le materia a *radar y si alumno. 

Para Nair  	 de la enseñanza es necesario en primer lugar actualizar la 
'•,; 

organización l'O'  y los contenidos en los planes y programes de estudio. 

Al inicieree el 	o del presidente Carlos Salinas de Gertari 'be creado el . 	•.; 
Consejo Narria, pinte e Cultura y las Artes 1s el órgano eneergado de formular 

la politice c IturetEn 

siguiente FORMO  de tritura y arte. 

La político 	cultural 
	

Gobierno de la República persigue, como prtner objetivo 

la protecciór y difusión e nuestro patrimonio arqueológico histórico y artistico. Se 

trata, en estl:anlidoH 
	

rescater,investigar, catalogar y conservar el acervo de 

todos los meticenol.',:: 

El segundo objetivo se refiere el estimulo de la creatividad enlace. En este 

sentido se prestaré: incipal atención e la reestructuración de ie educación 

artistica, 	 a nivel profesionales  esatablecerón• mayos talleres y 

centros regiensNs de 	ión. En este apartado no se contemplate educación 

artistica en en nivel loó 	y desgraciadamente si a las generaciones jóvenes no 

se les aceces, las 	entes manifestaciones artistica*, cundo son mayores no 

necesitarán d Oros llores ni centros culturales. 

El tercer 

ampliación s1  1a5;al(  
ediciones pan,;nificiti:: jóvenes, pro si seguirnos con los emir!** programas, 

creando en IM!Ovale 	iones aversión a los libros , hired ,110:bbliotecas no 

servirán* óoss 

La caractinalicea 	ntive de la educación moderna debe  serla calidad. Para 

Plan Nacional de desarrollo 198111194, se establece el 

difusión del arte y le cultura, para elellnarlós le Pf«é la 

tonal de bibliotecas públicas y le promoción de nuevas 



lograrla, se propone revisar los ontenidoe, renovar los métodos, articular los 

niveles educativos y vincular los ocesos 'pedagógicos con los avances di la 

ciencia y le tecnologia, para esto la revisión no debe tardar cien años. 

El desarrollo académico de la ucación !secundaria se ha visto afectado por la 

coexistencia de dos planes de tedio; uno organizado por áreas y otro por 

&signaturas. Los planes y programas no muestran la articulación necesaria con los 

del niel precedente; se han estnictil vedo con predominio de objetivos informativos y 

sólo consideran en forma tangericial aspectos éticos, sociales y de actitud. Le 

estructura academice vigente ha dejado de 'responder a las expectativas sociales 

de la población, ya que la secunterie actual, salvo en le modalidad técnica, no 

ofrece a los educandos fundementrs de una cultura tecnológica que favorezca su 

incorporación e le vida productiva, es deCir ha disminuido su capacidad como 

medio de movilidad social. 

Loe actuales planes de estudip no orientan adecuadamente sus objetivos y 

contenidos históricos, civicos y scrieles hacia la identificación de los educandos 

con nuestro proyecto de nación. 

Le modernización de le educac n secundaria implica: establecer un plan de 

estudios único que forme individ 	critico* y reflexivos, en el marco de una 

formación cientilice y liman' e, y unto cultura tecnológica regionalizada; 

jos 

proporcionar el sistema educativotodos loe demandantes, mediante la modalidad i 

escolarizada o con nuevas 	iones no convencionales; incrementar la 

permanencia y, la posibilidad de terminarciclo, e Inducir una participación 

mis comprometida de la sociedad a 

7  

través de mecanismos técnicos, 

administrativos y de otra Indole que para el electo se establezcan. 
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Plan Naciffiel de Nets. Elle" ailiaar,  'di!** e la "Modernización Educativa", ha sido comullal Oto 

En esto *meso. Se contempla una formación artistica 

proporcionar a losiikennos  cultura tecnológica para que al 

se incorporen g 1aVicIa productiva, acelerar su proceso 

rápido e la edad 

lo único qus  importa es 

termlno,00,  sus estudios 

evolutivo leguen mas 

desarrollo para els« 19,9.1994. 
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2.3 El juego en le educación 	.. 

Aparte de los métodos actuales da enseñanza  , se puede aprender a través de 

objetos cercanos a los niños. Ellos lienen:gr  en parte de su vida dedicada al 

jusgo.Estes actividades a le vez que ll.enlmtienen sirven pera descargar su 

~reit atienden y perfeccionen les coordinaciones neuromusculares asi 

como educan las manos y la vista. El juego también influye y estimula el 

desarrollo social porque el niño torna parte con otros del grupo. Los juegos son 

un inetrumento de sugerencias para h convivencia y las normales relaciones 

eres los niños, son oportunidades temblón para la expresión que van a 

coróribulr más adelante en el desenvolvimiento de su personalidad. 

Jugar es esencial en le vide de un niño, nadie necesita enseñar a jugar a 

un niño, el juego es su actividad y *u trebejó; el niño no jupa por compulsión 

interior, sino impulsado por su necesidad 

El juego de un niño aparece esponteneeznente, de incitaciones instintivas 

que expresan necesidades da ;:. sU evolución, es un ejercicio natural 

alearan», y al mismo tiempo lo preparé pera su madurez, .4 	. 

V 



En ninguna circunstancia, el juego deja de ser la ocupación más importante 

del niño. Para satisfaCer las necesidades básicas del desarrollo, le naturaleza 
• 

implanta seVlaladas incitaciones al juego en todo niño que :se manifiesta 

normal. ti 
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La educación oriente y dirige los juegos para convertirlos en métodos y 

formas de trabajo pera canalizar los Intereses y propiciar aprendizajes.  El juego 

profundemeogir ebsorbente parece ser necesario para el crecimiento mental. 

Los niños capaces del juego Intenso , entretenido, interesante, serán los 

que seguramente' los. que tendrán mayores facilidades  para :Manejarse y 

tendrán eficterdee resultados cuando entren a la vida adule: A medida que se 

"crece se van :graduando los intereses y motivos del juego.: El :j'al/ es 
. 	: 

completado por los objetos que él conoce, es decir completa Iodos estas 

actividades ron ette:hUguetes, la juguetes son importantes en 41 juego para 

completar oil sus impones creativos. El niño completo estas actividades 

muchas uses hablando solo comentando lo que hace y mucha veces 

personalizándue 	con kuras conocidas. As1 jugando se forman y se combinan 

las estructura, Mentales que posibilitarán el diestra* ele. una Inteligencia 
• : .• 	, 	• 	 „„.. 

fecunda. Cuando las idealizaciones a través de un objeto o buguelati  rigen la 

mano del niño, se pone  de manifiesto el principio de "pensar con lite  Minar. 

Los juguetes del" niños son un elemento de vital impoñatlitt:  No es el 

juguete comprado .que aunque fue deseado perdió Imponencia cuando se 

alcanzó.Los niños ;Un por lo regular más deterministas Y,itieg  juegan por una 

	

temporada un sólo 	jtrego con un sólo juguete. Estas obeedenettion muy 	
: E 

benéficas poni su deterrollo mental, para la ampliación y fijedirridetitagenes 
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77, 

siempre debe tender hacia lo 

energías, que pone de manifiesto 

euforia,el interés, la alegría , y la 

ico. Se remonta al pasado y se 

, el espiritu de ingenio, etc.Todos 

el juego aunque imitativo, tiene 

eatividad. Además organiza las 

evidencia la individualidad y el 

en su esquema de conocimientos El jueg 

práctico y experimental, es una descarga de 

una cantidad de emociones, como a risa, la 

activided,puede ser imitativo, repetitivo o 

proyecta al futuro, el impulso de la Cuños' 

los juegos son promociones de cneativided 

alguna dosis para la promoción de la 

capacidades con que está dotado y pone 

potencial del niño. 

Se dice que el arte y el juego $0.1 dos 'e 

abandono de su objeto. 

s que se suponen en el pleno 

`11 niño se entrega el juego 

el arte. En la medida que el j 

el arte, la emoción estética debe 

clima favorable en el alma del 

dicho que tanto el arte como el j 

*una finalidad sin fin". E n el 

se entrega 

se parece 

ncontrar un 

niño. Kant he 

o son: 

y el arte 

3.'1(9) 

el aumento de la fuerza y 

las actividades de juegos, se 

bir cómo se pueden desarrollar 

forjara y aprovechara todos estos 

es un estimulo primordial de la 

o con el tiempo y el espacio, con 

no caben preocupaciones utiliter 

Es un factor de desarrollo metal, • 

coordinación neuromuscular que *aliñe 

verifica una evolución paralela. Es dificil' 

le mente y llegar a su maduración f nal, 11 

juegos sobre los cuales se desenvuelve.' 

En todas las etapas de la niftetel 

educación. En su vida el juego está ide 



fi 	del carácter Ge sabe 	el niño se entrega totalmente hl juego, porque el 

juego sirve pan afirmar su personalidad. • .1- • 
El juego Mi., pilinera comunicación y relación con el Mundo, •Y 'después 

aprendizaje de limosas más diversas, en este caso el librepUedereemplazar 

el juguete. Péi otra.patte, jugar consiste también en tomar conocimientos 

insertarse "el movimIento cotidiano del trabajo.  
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el hombre y os animales, con el ayer y con el mañana, no le resulM dificil creer 

en los reyes mego, en las hadas madrinas, y en los universos habitados del 

mas allá. La flexibilidad de la imaginación hace que esto no sea sólo facil, sino 

inevitable, que busque experiencias que lo satisfagan. Extrae infcrmación 

también de las películas, de los programas de radio, de les libros y revistas, 

extrae el material con el que crea y recrea a sus anchas. 

' Según Schiller, el hombre no está completo , 

sino cuan* Juega. Gracias al juego crecen el 

alma y la irteligencia mientras que por esa 

tranquilidad, ese silencio, se anuncia a menudo 

en el nifio payes deficiencias mentales. 

Un niño que no sabe jugar, un pequeño viejo, 

será un adulto que no sabrá penser.(10) 

Les funciones más latentes se desarrollan por el juego, y se comprende que 

es el mejor ~do el que juega más. El juego puede hacer aportaciones de 

primer order a esa psicología genérica. Cuando se estudia el calcio,  de una 

persona el juego pueda prestar un valioso apoyo, como un medio de análisis 

Aunque el juguete sea el vehículo y el vinculo por e111011le!; niño te 

relacione cotiénéidélidad exterior, no deja de ser un objeto que 	trae y fascina ., • 

.... 



y es también un pretexto para una percepción afsctiva. 

El juego surge como un pasatiempo apresiado tanto por los niños como por 

los mayores, tiene una función pedagógica , la información y le actividad 

educativa son permanentemente inSuldeipor  la diversión y el entretenimiento. 

2.411 juguete 

No necesariamente tiene que ser un objeto, puede poseer una existencia 

*limera, de algunos minutos, como en el  caso de las ramas de los árboles, 

hojas, trapos, raíces, piedras, etc. 

. 	El juguete en el siglo XIX no es especifico, y en este siglo se encuentren los 

primeros objetos juguete que llegan a los niños desde el exterior, son objetos• 

juguete que no obedecen a las leyes del juguete tradicional, que se dirigen el 

niño aislado, fuera de toda sociedad infantil. 

"La mayoría de los niños rurales 'e incluso 

urbanos, casi no afectada por ose movimiento 

de transformación del mundo del juguete, que 

afecta mis a las clases acomodadas y a las mis 

ligadas a la vida de les ciudwNs. Este movimiento 

es el proceso que desemboca el la situación actual: 

la desaparición de la Wel» infantil y de le mayor 

pede de los juguetes tradicionales."( 11 ) 
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Una concepción del juego y el entretenimiento estaba generalmente ligada a 

estos tres piátioi de vida acerca de la función del juguete: el juguete como fin 

en si mismo y id juego'a partir del objeto, el juguete a construlti como objetivo 

del juego, el digliele.  instrumento. Se considera el juguete como un lugar de 
• 

relacionM aMdivaa, imaginaries,expresión con una relacióhtiiiiiiitetnologla 

de una épooii.:EnetIUguete se refleja un cierto modo de vida, di:una elide 

vida familia Hivocando  una forma de integración y de condiclonamiento e 

través del ¡quite, pone de manifiesto una distribución de los objetos en 

función di un Mil, de un lugar en le sociedad. 

"Loe juguetes han dejado huellas, que 

so eran siniples instrumentos de juego y 

	

aquel que esta elaborado manualmente con 	 

muy robra y simPbó. Sus brinda 

	

0.1111,111, el medio !laico circundante, y 	 

laSen.der do un Miel« local."(14) 

Después consumada la conquista española, vino la domietecils;colonial, 

que duró 	Vea oil,. Durante ese tiempo, la vida de la Nueva España 

que hen jugado un papel en le formación, 

educación familiar o ideológica, o incluso tecralógios,"(12) 

I juguete industrial ea generalmente una visión  

Me, representa un mundo sobre el que el nitre 

bine otro punto de contacto que la fascinación a distencia.°(13) 

un objeto que sirve a los niños para jugar. 
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N 
estuvo sujeta e una transformación : radical, en la que intervinieron 	las 

influencias Negadas del extranjero Estas influencias, procedian en su mayor 

lo parte de España; pero también recifoieron influencia de otros paises europeos y 
Ni 

hasta de Asia, porque durante el periodo colonial México fue el corredor por el 

cual Europa se comunicó con el lejano Oriente. Esta comunicación fue 

ti por los buces que arribaban a nuestras costes por ambos litorales, esto trajo 

un intenso tráfico de mercancías, hombres e ideas que a la larga aportaron un 

Mogi cultural que se empezó a reflejar en a arquitectura, escultura, pintura y 

en las artes menores de aquel tiempo. Fu/ así como las artesanías nativas 

florecieron 	y se enriquecieron con sus formas 	y diseños, 	técnicas, 

herramientas y materiales aportarán por los europeos. Con los años las 

artesanías extranjeras y las autórtonas que lograron sobrevivir y prosperar 

durante el tiempo de la Colonia, estuvieron sometidas a modificaciones y a una 

depuración de estilo a través de a inspiración, el sentimiento estético , 

imaginación y la habilidad manual de los m*lcanos, que fueron absorbiendo y 

cambiando los elementos ajenos, hasta adaptarlos a su gusto y sensibilidad, al 

transmitirse de generación a generación se conformó la cultura y lo que hoy 

51 conocemos como artesanías populares tradicionales, éstes son la evidencia de 

le combinación de los diversos silencié** europeos, indígenas y orientales 

que dieron e México su personalidad futletiCli. .,--.:9 

Los juguetes populares producidos 

de la época de le Colonia. 

en le actualidad son la síntesis cultural 

'Durante esta época lee influencias fueron 

principalmente de Espolie y,Aole, cuando 

, . . 
„1.b.....1, ,. 	, 
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México ;Oro independiente, en el e XIX 

adqUidMos  nuevas ideas de corrientes culturales 	 

vinbee de rancia y de otros paises europeos" I!), 

'Asa el  juguete mexicano experimentó su mayor., 	 

10151oninle  el siglo pasado, cuando empezaron... 	 

I llegar nuevos tipos de juegos y juguetes por e 	 

ntercambio constante con otros palses"(10); 

hasta entono:0(4Sb  aran  casi desconocidos para los niños mexicanos. I   
Con el poi del danla° y la influencia de los juguetes indUetrialeia través 

de be medioe da comun icen ió n han ido desplazando a los juguetee populares. 



El grabado a través de su historia ha servido para difundir ideas de diferente 

tipo.EI grabado en madera es el sigilen» di »producción más antiguo, siendo 

el precursor de la impresión tipográfica desarrollada hacia 1441 por Juan 

Gutenberg. En Asia, los datos histéricos coinciden en señalar que fueron los 
tia 	

chinos quienes primero desarrollaron** sistema de impresión, se conocen 

xilogreflas de la dinasta T'ang (618.906) acompañadas en su mayoría de 

textos. 

Las impresiones chinas de los siglos XI y XII, pueden compararse con los 

incunables europeos, en los que destacan: excelente calidad del papel, las 

tintes, la caligrafié, las ilustraciones la confsción y otros muchos aspectos. 

"En la confección de los caracteres 

utilizaban la madera de los arboles  caducifolios: 

peral, yuyuba, cables y,* veces manzano, debido 

ala suavidad y uniformidad de textura de todos ellos."(17) 

Se sebe también que los indigente de América también practicaron este 

método de impresión desde el sok!" XIII. Les "pintederas", una forma de 

impresión en relieve, fueron usadas aráis de la conquista en varios lugares de 
• • 

América: en México (en la altlplanids central en el estado de Guerrero y en la 

vettieMe del Golfo, escasos en la l'entolda  de Yucatán), en las Antillas, en 

palees de América Central, en ColoitMe,'dn Ecuador, en Brasil, y en el norte 

de Perú. Sin embargo el material de.MM »deben hechos no era madera, sino 

tiers cocida compuesta de arcillas pMeticaii y una pequeña cantidad de arena 

cuarzosa. 
	, 

,• • 	• • 
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de madera, bronce, este Ao, plomo y cerernica. 

54 

Por el sabnw, de impresión, el grabado en madera se clasifica en: 

impresión se relieve que consiste en el entintado de la madera por medio de 

rodillos; le tinto quede en los relieves, es decir sobre los trazos del d bulo. El 

dibujo sobre le madera es el resultado de la eliminación da todo material que 

no ha sido 	, per utensilios cortantes propios para ello (buril, gubias, 

   

cuchilles).Pare N grebado en madera no hay una madera especifica  pues ésta 
, 	. 

se debe eco.* al disello del grabador. 

Con el pelar de loe años se empezaron a emplear otros materiales para 

fabricar los fiaos móviles: la madera a principios dedil siglo XIII, el bronce a 

finales del XO.En las centurias siguientes se utilizaron intermitanlemente tipos 

"en '1340 se haclen ya impresiones 

Poieffirnes,  Esa tecnice progresó a fines del 

XVII. A lo largo de los siglos la impresión con 

tipos de modera predominó en la producción 

china de libros, los tipos móviles se usaron 

acesioneknente. A mediados del s XIX ambos 

*lemas .los fijos y los móviles• empezaron 

a sir austiluidos gradualmete por las modernas 

tipografla, etc."( 13) 	 

2.0.1 Tinte 

Uno de los .411014  intportentes que se emplee en el grabadriíZlaints, que 

hasta la InvaitZ114h lze la imprenta se emplearon divarsosliteriales o 

pigmenlos 	. 00Zgue gomosa. En la actualidad apailedefosieooneses 

y de quien« adopMrl w %ioniza de estampó:in, se emplean, 



exclusivamente tintas grasas y exchiiiviffiente tintas tipográficas. 

La tinta se compone de una mezelriiii*pigmento y barniz. El porcentaje de 

material pigrnentante varia según el nOrado de absorción de barniz de cada 

pigmento, así como la saturación de color  que se desee. Las tintas tipográficas 

se expenden en diversos grados de viscoso,»  y vedan de acuerdo a diversas 

caractsristicas VIO  propiedades de Oil meterlas colorantes o pigmentos de que 

estén compuestos. 

La penetración de la tinta en el papel es debida a la estructura misma del 

papel, constituido por un entrelazadó ri* fibras que crean un gran número de 

intersecciones y canales llamados porde, 

Las tintes acuosas para impreSión dan tonos fluidos y transparentes, 

distintos de las tintas grasas. La' grabadores de le escuela ukiyae ( de 

mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX) del Japón utilizaban tinte 

bocho con engrudo  o Pe* de &Mi mezclada en el momento de la impresión 

con pigmento seco. Le paste de a ',tinta consistencia y ala vez funciona como 

aglutinante del pigmento, a la vez que ayuda  en la adherencia de la madera 

con el papel. 

2.1.2 El papel 

Es uno de los elementos básicos en la producción gráfica por ser la materia o 
..„, 	;.. 

soporte en que se imprimen. El papel fue lrwentado en China unos cien ellos 

a** de nuestra era y se difundió por *n'iodo durante la Edad Media. Los 

chinos emplearon por primera vez lá láenica de impresión con caracteres de 

madera en u siglo VII u VIII.  

El papel es una lámina fibrosa que.. se forma sobre una fina trama 

suspendida sobre el agua. Al evacuares el agua  queda una superficie plana 
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1.1 

que se seca e continuación. A lo largo de dos mil anos transcurridos desde 

que empue:e',fribrilerse el papel, la técnica ha evoluci"nedo.1,niucho.Le 

principales Materias :primas  para la fabricación de papel en: 'Chirle eran el 

cáñamo, *II alar, el tino el ramio y el roten, la corteza de morelel, bambú y le 

cofia , los Milis de. trigi y de arroz, y las fibras florlferes como el algodón , las • 
mejores libres son el algodón y el cáñamo, pero como son primordiales para le 

industrie textil 	, durante siglos y siglos se ha fabricado en China el papel con 

bambú y morera 	 

se clasifica de formas distintas. 

Por el, sistema de febricación,"(10) 	• 	 

se divide en papeles rehilados  a mano y a máquina; atendiendo e su aspecto 

se clasifican ora eileitdoe,satinados,estucedos, etc, por su uso, en papeles para 

imprimir, ese ribir, dibujar, envolver, etc. 

El pe» MOMO para impresión, en su fabricación es 'omitido e diversos 

tratamientos para: que reúna las condiciones necesarias para la perfecta 

impresión, segun el pricedimiento que se utilice para imprimir. La velocidad de 

impresión, le !iiiióni'itc.Le impresión puede hacerse en dos tipos de papel: 

satinados o Mamados y no satinados o no estucados. Debido a su' grosor los 

papeles satinidia por to común son sólo Utiles para impresiónah"co y con 

los no satimc4:i'ootienen los mejores resultados en la impresión en 

húmedo. Loilajiisieion mucha cola no aceptan bien MastiMrisión. Un 

papel con oiiiiiiade cola no absorberla la tinta y contrariamente,: le falte de 

col hule deolfii4t1,11N fibras del papel durante la impresin 

2.8.3 Equipo da: poc 
Entre loa vaAIos tipa de prensas usadas en la estampa, son trei las 

tt 

li 



fundamentales: prensa vertical plana, tórculo y prensa horizontal de regleta, 

cuchilla o cilindro.Las dos primeras son persa grabado en madera. 

En Europa las primeras impresiones apetecieron hacia finales del siglo XIV 
....• 

y eran impresas e mano.$e desconoclen lis 'tintas grelo y las impresiones se 
• . 

Molan con agua y tinta bistre ( cok', pardo amarillento ). La difusión del óleo 

por los hermanos Van Eyck, da a 14 iMpresores la idea de moler de igual 

manera el negro y el bistre, y de aplicar estos colores e la muñeca sobre el 
. 

grabado. Para Imprimirlos se frotaba el dorso de le hoja por medio de un 

cuerpo duro o de un frotador hecho con CM. fuertemente amasadas con cola. 

Las imágenes obtenidas con la mufleti sólo podían Imprimirse por un 

lado. Frecuentemente se les encolaba dorso con dorso, especialmente cuando 

los libros iban acompañados de grabados y de texto caligrafiado y eran 

impresos con muñeca, Estos textos son llamados textos tabelarios. 

Con el tiempo no sólo se utilizaron loi probados en madera para reproducir 

imágenes, sino también se incursionó el grabado sobre diferentes metales. 
Luis Girola R 

19A4 Lel Carr4 farlbi "A 4 ida«n Y le mor. 1.1411. 

linóleo El grabado en el sXX p 87 

rY 

IIIIMMIE1101•111.4 
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2.7 Orabadc en metal 

Los primeros dedos que se tienen acerca del grabado en metal se remontan al 

ano de 1446, ion una serie de grabados de la Pasión de Cristo, por autor 

anónimo. Dude el S. XV el alemán Martin Schongaver realizó grabados 

muy expresivos con trenados cruzados, su trabajo fue de gran influencia para 

Alberto 

	

.„.,, . 	 
En Italia el desarmé* del grabado iba un poco fuera délas ideas clásicas 

del Renacimiento. uno de los primeros grabadores fue Meso de , Finiguera 

quien trabajó con oro y plata en un proceso llamado nielado; . el metal era 

grabado en Idas, id Cuales eran llenadas con una sustancie de Cobre, plata, 

Plomo y azigrL'Orn eso se le daba al metal una cualidad de claroscuro  más 

	

... 	. 	, ..,.: ...:..,,:: 
fuerte.  

Il 	En Florencia si.dessrrollaron dos métodos de trabajo : la manera fina 

desarrollada Por Fir~ta manera ancha basada en el estilo atentan. 

	

. •. 	. „ 	, • 

, 
La manera 01111 'COMO su nombre lo dice era realizada por lineas muy finas 

que *stand< cercaLvidadas o muy juntas, podían dar varios tonos, II manera 

ancha modelle en Onda gruesas como las de un lápiz. 

A fines tli(s)cy ,y principios del XVI, Alberto Durare fue quid el más 

notable mediré ehigmOado en madera y metal, en sus trabajos logró un gran 

dominio de técnica, buscó una belleza clásica y un pedaccionierd entre el 

Gótico y el Renaciemen  , haciendo un puente entre ellos. 

Rembtamalldé,édé de los mejores grabadores de su época   Y.délodos los :„. 
tiempos, eaditabedéo trabajó la técnica del aguafuerte, sus dibujos, sobre 

todo de unes fueron  hechos directamente sobre cobre barnizada, utilizó 

también purtianatt:1111;  

•tr' 1,Iii:! 



El artista más destacado a fines del S XVIII y principios del XIX fue 

Frenciscode Boya y Lucientes, la mayor parte de sutrabajo lo realizó en una 

técnica llamada aguatinta. 

En el SXX el grabado se empezó a utilizar para reproducir pinturas famosas 

en pequeño, pero fue en el Expresionismo y Modernismo cuando el grabado 

tomó un sentido creativo muy fuerte, 

George Rouault trabajó sus plana de grabado combinando técnicas como 

fotograbado y varias técnicas incisas. 

México no se quedó al margen de las producciones artísticas, cuando los 

españoles conquistaron nuestro pais, trajeron arte para evangelizar a los 

indígenas y poco a poco los indigenas aprendieron a realizarlo, lo mismo pasó 

con el grabado. 

Grabado en metal 

»IV/ age enciclopedia 
p 190 
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2.0 El grabado InfAexico 

En 1537 se;  establece la primera imprenta en Ameno., precisa. ente en 

México, 20 aloe después un indio hace un grabado para u Ponarteds un libro 

religioso, er este tiempo se imprimen sólo libros didáctisait, 	Y. nelles, en la 

segunda mited dele XVII, se introduce el grabado en cobre y en 	1781 se funda 

la primera estealóna Artes Gráficas en la Casa de Moneda. 	 

En 1785 es Metida la Real Academia de Bellas Artes teIelio, donde J. 

Joaquín 	el director de la sección de ad" de 	'grabado de 

medallones V ds relieve , en 1807 graba el mapa de México 	 

Durante la época ¡de la independencia , de 1810 e 11121., sur les hojas 

gráficas se seeretinlan cada ves más temas mexicanos. 

En 1820 CleúdioLinnati y Gaspar Franchini fundan el biliar de litografía en • • 
México, editen el primer periódico limado II Ida, a parir de ,qui litografía y 

el grabado eh rmadera, sobran una gran importancia Desde 1100 Posada edita , 	. 
periódicos populares forma de hojas volantes.  

»El iteurgimistno de las técnicas 

de titenilación se vió involucrado en 

onisierrolo de las escuelas de pintura al aire 	 

S!l'iiimperecides en el transcurso de estos daS.11(30): 
En 1920 ilárIcii411 joven pintor francés limado Jean Chirlet, 	quien trajo 

un álbum doortiineite►  un viacrucis grabado en madera  	obra 

estimuló y iiiViódó:erienteción para que un buen número Itte;eitedientos se 

interesare en leitparlinentec—". 	ión del grabado en madera. 

reirrpfwrlento del grabado se sitúa en 1922' 



vinculado al nombre de Charlo!, vise. 	itió el entusiasmo y la vida de 

trabajo de Ramos Martínez. 

Los grabados de esa época en les esc las no tienen la importancia que 

adquirió más tarde en la Mode 	"  pero marca un punto de partida, 

ininterrumpido prácticamente desde le uette de Posada. Los adietes 

mexicanos, aun con el ejemplo de Poude  i  la mano, no sacaron de la menee 

la solución del nuevo lenguaje pare liberare! del acedemismo enajenarás. Para 

combatir la antigua influencia euro«, 	ron que auxiliar» de una nueva 

influencia europea, de la cual *Moren loe 	para sintetizar un estilo 

caracterlsbco y propio. 

En 1937, varios artistas jóvenes en Me ico se unieron para constituir un 

taller colectivo que pensaban llamar taller Editorial de Gráfica Popular que 

tenla como objetivo estimular la produe n gráfica en beneficio de los 

intereses del pueblo de México, ee pr 	ron facilitar a los obreros y 

campesinos el acceso al arte. 

El arte  gráfico  era independice* del •yo del sector publico, por eso 

rebasó al moralismo en expresar ee 	más directa los acontecimientos 

de la época. Los Majes llegaron a ser basta 3000 copias. 
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JiG 

3, 

Ij 

bi 
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3.1 Desarrolló del lila objeto 'Tabla Mágica' 
Hemos noledeeaerle‘ en le educación de un individuo e lo leme'de su vida 
moler que iilhatsteeien su vide diaria por diversos facteral 'que hemos 
mencionado aliatele'  falle de Interés en el sistema edutell$0: por lee 
*divididos jillitioée:  le influencie de le tecnología r  atta ikliences,le 

in1011111111olo 11•01a*liO  que  bine el desarrollo intelectual y ceethhIlthqedentre de 
les planee th¿leettediti anulando casi por completo el deservrillc de le 
crealivided dei educando. El alumno bone muy poco iriltras  :'Peñes artes 
plegue, Nésea  'Pialas, escultura, o Mempo, le es aburrido],  l'Un  museo, • 
ae  Irmeorao 10111101,fele pera copiar los textos o las Itchee,:el hombre de loe 
expositores, u  0101  y las medidas de lee obres que en ese Mem.* pesen a 

	

un segundo thahne, 	 :-• 

La educeeiarvmsakaine adolesce de muchos aspectos imperio*, Para 
que si pueble 'aria lila verdadera educeciOn. 

Pudimos 

	

	le imposición del libro de ledo o de un Oso que 
esta eprobedOPerlk OLP. en el que saceritrarnes les Mishima* unsistema 

„.: 
por ~tonel; walereloitoiOn ideológica, es un libro que sube  llie:plenee y 
programes que dista le misma secretada emito por *MI" ael  Intereses de 
adules deneíllosil mis impotente del libro siempre littatitiria escrito. 
Dessreciederehta.Simeesn del libro he sido impuesta y ohijeloaa',!en lupe, 
el que nadie til tilratibiler e ver despubs de cumplir con su iiieeleleeler. 

La edueee,4111le Impedimos e todos los elerosidee111UhCachded 
porque 'ele aleo ds I uPs cubre. 

En el presaga, 	ee trabé de elaborar un libro objete en  sl pule se 
• 

1 1 

E 



• ee 

puedan conjugar dos aspectos delliedmieción como son el conocimiento 

natural de las cosas através de'Mitos y el conocimiento de las Mes 

Visuales, 4n este caso grabado. a Ifivas délos sentidos dele vista y el tacto, 

Un libro objeto que contenga gebbidoi para que el alumno pueda adquirir 

una educación visual por medio 	la manipulación del objeto que es un 
11 

juguete artesanal. 

Ata alumnos se les deben dee, les herramientas necesarias para el 

desarrollo de su cultura, porque db:nada sirve que en México tengamos 

muchos y diversos museos, para que eillPtle visiten por "obligación" y no  por 

gusto. Es una forma de fomentar en M alumno el acercamiento a la producción 

plástica y que atreves de ésta puede masar una curiosidad, si no se les motiva 

de alguna manera a sentir una necesidad del arte, cuando ellos sean mayores 

no necesitenin de élielgune vocacien, nl  de desarrollar su sensibilidad, por eso 

debemos utilizar loe medios que estén a nuestro alcance para educar 

visualmente a los alumnos niños o adolescentes, nuestro pueblo necesita 

adquirir cultura para poder eupeef cualquier situación adversa que se le 

presente, 

Para le realización del presente OS011 tomó en cuenta le inclinación del 

alumno hacia el juego y que inejM:Miél:1:a juego se realiza con un juguete 

pipular que estimule la impinación.Yfilleabcipeción. 
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El jugo oull compuesto por O Posos de madera 

contendrán** 	cede uno. 

Pera loor 	el libro objeto se he elegido 

campus*, por vedo" 	de madera unidos con 

de sus ce*, boje la ~te, dando le sensación de 

movió en emes, limet 	un recorrido pa les demás y 

este juguete es de 	»pones, conocido como %Me 

de los cueles O 

,1911uelit., popular, 

qurÑ 'uoileer una 

la madera que se 

al último lugar,  

.„, 

	ic 



Les impresiones en papel (grabados) e. colocarán por ambos lados de la • 
madera, la imagen del frente al derecho y la de atrás de cabete, para poderlas 

observar al derecho al ir girando lashiboiCiiaS, en los trozos superior e inferior, 



Crayón 

Sobra placido fierra calibre 18 
111!:1 	
4111'1';1111ili 

114 
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Para la maimaólón, del libro objeto "Tabla Mágica",  u elaboraron  10 

grabados de E'llóill:k20cm,  de los cuales se eligieron 12 que.fusion los más 

representativol,01,0Ma y que tuvieron una mejor solución orifica, se tomaron 

en cuenta animisu 	 acuáticos y terrestres, en los cueles hutilMatinii mayor 

riqueza visiaX(ib,¡jrion  por la cual solo fueran tomadas  en cuenta 12 
imágenes fui  que dado  el tamaño del soporte de cada imagen que .su de 15cm 

x 22cm, el jugualelalóm extendido, no bodrio ser fácilmentmanIPUlado por 

los alumnos o nivaisecundaria a quienes va dirigido, es* juguete no puede 

exceder de 1.00M, ..: 

Las »cito» uliiMides es este trabajo fueron:  . , 	:.. . :. 	: .  
Agtmfuerle ,...: 



Las imágenes imágenes que se utilizan tionlá:animales y vegetales integrados en 

un ole mino,  de oriol« llgurativIltralando  de darle un sentido educativo 

despertando 11f1 el alumno o espectador:Une toma de interpretación diferente a 

la que conocemos en las encickgidiii,:,intsgrando elementos vegetales a 

elementos animales, muy relacionados entre II, dependiendo unos de otros 

pera subsistir. 

Encontremos árboles de enlrndee, :Miquis, con extremidades vegetales, . 	. 
animales que son extensión de une vida vegetal, animales enraizados, todos 

ellos integrados en la naturaleza. 

Combinando formas vegetales, animales y elementos gráficos, tratando de 

lograr armonio en la imagen, apfovechando el carácter del grabado como 

alternancia de valores gráficos, contrastes del lenguaje figurativo, jugando con 

loe elementos e integrándolo al jugUite popular como Pene del Sarao. Para 

ser interpretado por el niño, recreen* en ál seres diferentes que habiliten su 

imaginación. 

Los grabados aportan imágenes dá*género de seres vivientes que rompe 

con los esquemas tradicionales, er illos titialle *sella a encajonar un reino y 

*o como si no existiera ningurisirelacianI entre ellos. Es una propuesta 

biológica visual donde existe w Helena integral en el que dependen 

mutuamente. 

De la misma manera que ejeol a letmaginación crea un sentido de 

interreisción entre los seres vivos átsnálidel arte. De esta forma se puede 

aprender a valorar esa relación viMÍ de  los animales y su habitat , Educando 

sal • través*, mili y en el arte .„;  	

11,,! 



Materiales Ulilitantée 
...‘ 

Placa de Aeree calibre 14 

Lima pera taideldo: 
4* lhave 

Pulidor de metaleal.:  

Punta de aceros  
Roedor 

Bruñidor 

Velo 

Cuna 

Ruletas 

Pinceles 

Charolas palle ofaelde 

PI« de MI" 
Tratan. 

Solventes: alkanai;arris, thiner 

Estopa 

Acido 

lamia 

Tinta 

Esmalte acrliii 	 

P, 

alaco 

para mellar los grabados: 
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TRABAJANDO LA PLACA 



ULTIMO$ DETALLES 
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IMPRESION 



ILUSTRACION DE GRABADOS 

76 





78 
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Conclusiones 	 

Hemos observado que a través de la historia del hombre éshe ha tenido que 

aprender a mediara loa fenómenos y cambios que ocurren a su alrededor por 

experiencia propia, 

En la vida del ser humano se han encontrado testimonios cm ritos en 

cuevas, tumbas, urnas, templos, pergaminos, etc., estos objetos denominados 

prelibros han aullido innumerables transformaciones (son al antecedente e lo 
, 	 

que conocernos como libro convencional), y más aún ala:formes más 

sofisticadas y compiejaa. 

La adaptación del libro a cada época de le vida del 'hombre y la 

transformación sufrida en cada una de ellas le ha permitido sobrevivir y reflejar 

la vida del ser humano sus preocupaciones, temores, sueños, cultura,itc. 

Al retome loe objetos como contenedores de arte se abre una *moho gama 

de posibilidades de fomos,temes y materiales que nos remiten al pasado y 

pueden tener alguna relación ya sea con una época, estilo, Vanguardia etc. 

El libro *jeto es una propuesta diferente, beta que • espectador pueda 

acercarse al arte y el mismo tiempo para el artista abrir un o nueva posibilidad 

de la expresé» plástica partiendo de la modificación del libro convencional. 

El libro alternativo surge de la necesidad de los artistas de enfrentar el 

sistema, los museos y galenas elitistas, enriqueciendo la vide del' ser humano 

a través de une  experiencia personal brindándole la posibilidad de viejer con la 

imaginación a través Id universo mágico contenido en el libro 	 

Existen isiros de artista, libros híbridos, libros alternativaii,nlilnot objeto, 

pero la funcibh en Iodo, los casos es siempre la misma: transmitir yelmacenar 

m. 

ir 
Ir a 

ter 
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un conocimiento dirigido a un "lector qui ten°, la convicción o el interés da 
leer algo diferente. 

Para esto es necesario modificialiieLadixeción desde los primeros ellos, 

pillándola con libros adecuados caÁlaean'Oe interés para el alumno, que ese 

libro no de outorndo. Estimulan« liCCii'éreatividad,  si se logra el alumno 

podrá llegar a una edad adulta con ainlIMéMelided elástica, abierta a cualquier 
idee u opinión. 

La educación en México ha sido a 'revea de la historia un elemento que se 
ha visto manipulado por los intereses doi gobierno en turno, no ha tenido una 
continuidad a lo largo del tiempo. 

Se he dejado de lado la educa< ión arda ce en los niveles básicos, se ha 
dado mucha importancia al desenolló 'intelectual y cognocitivo del niño no 
tomando en cuenta su desarrollo emicionif y afectivo. 

Los planes de estudio son inedliaidos para elevar el nivel de 
conocimientos en cuanto a   visual y idiotice se refiere. 

pecancidimenle la politice eckir,14We.  permite que la   educación lin 
flexible y que  se experimenten  	aftas 

Idenda.Semos v;ito 	
111.5,711" 

de "ñame de las 

"mili aprender de ellosc yileetener"ntsiic:,'.°11 

 tos 
º91.199— 	

nos  qua 	rodean nos 

la 

esociamoe 

	vida 

"diZos, all'hemeideedepre7delem.  deberíamos 

palab

real sistemeMerwMa ":914::educetiln:etamenten.u.stra 

llamados juotheiseAl refefimos 1  'li¡I11111°  ene" "vía  de Motos 

la 

 queatrevésdeélnospodemos"  !Ne~'1111
.ár"tenis de nuestra 

vida  " la demás gente e integrarnos' 

ea 



'1,1111..,14r Lit 

nuestro entono social o familiar.  
,._., , 

El jugueletembiéeiss un elemento didáctico, a través 0110 u pueden 

aprender m'ahelee"' de una forma más activa, despierta ee'él niño el juego 

que es una actividad importente hasta los 14 años. La impotencia de una 

forma más ictivele i educación debe acercarse e las -intereses de los 

imponerlo 

como se hese en le educación tradicional, para que la persona que Si acerque 

a ellos pueda d'U brir infinidad de conocimientos estimule Ido su 

imaginación. 	 

Asimismo leellucackin visual necesita de una forme de,•difusilm..entre los 

estudiantes de los niveles  básicos para que puedan obtener ócinocHnUntos a 

través del arte y del irte mismo, obteniendo asi una mayor Seneibilidad y 

cultura, favoesOOtdoie in una educación integral. 

Para logreeSteeademos utilizar el grabado en madera o metO.como una 

forma de rearittlOOStáside  imágenes, como lo hicieron los miembros del Taller 

de le Oráficei;01101O: para hacer que el arte llegara a las e!Itiit MIMOS 

privilegiaduuin,'al,1,000enle trabajo u conjuntaron juguetelOopOierirálica, 

para dar peseeseljageets didáctico para la educación visilill'Obeettimule y 

recree la imaq 

El trebeje.; dentro d l seminariotaller de libro alternativo he sido muy 
;  	 : .,.,.;• i;.. 

fructifico, ha eiKigwcrgo y reforzado temas que sin la práctica se ólvidenil 

r. 

„:,,„„,•,„„„,„„ 
alumnos, ya 00eLlie( Podemos elevar su nivel cultural, se enewine n en el 

grado que 

Existe lieteCiiildad de inculcar el amor a los libros,:tretando de no 



intercambio de experiencias con los zeinpelliros, reforzó en mi el sentido de 

pertenencia a un grupo, el formar innie.: de una comunidad de productores 

plásticos, me hizo ver la importancia de seguir haciendo grabado y lo 

melado que es ayuden» mutuamente, scholizarse y trabajar en lo qua a uno 

le guste.  
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