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INTRODUCCIÓN 

Hasta hace algunos años, just:o al 
haber concluido mis estudios 
universitarios, tuve la idea de que 
sólo algunos gustaban de apoyar 
a un sector tan delicado, como 
rudo; tan dulce. como rebelde; 
tan ingenuo, como astuto y tan 
natural como lo es el infantil. 
Pero no. no es asi. Conforme fui 
conociendo gente nueva, lugares. 
trabajos, compañeros. de oídas y 
de otras formas, me dí cuenta de 
que en realidad somos muchos 
los que de uno u otro modo 
buscamos la manera de interac
tuar con los niños. 

Quizá uno de los motivos es que 
no queremos olvidarnos del nues
tro (del niño que. se dice, llevamos 
dentro), del que tanto hemos 
aprendido, del que en ocasiones 
echamos de menos. O quizá sea 
que buscamos que los nuevos ten
gan una mejor bienvenida, un mejor 
lugar en donde jugar, en donde vivir. 

Asi es como existe un sinnúmero 
de parques y otros espacios 
recreativos, hospitales, programas 
culturales, caricaturas. canales de 
televisión, programas de radio, 
foros, conciertos, tiendas, ropa. 
juguetes. comida, música, juegos, 
cursos, escuelas, literatura, 
etcétera. todas ellas para satisfa
cer cualquier cosa que tenga que 
ver con este público. ¿Hasta cuán
do,, ¿hasta dónde' Probablemente 
hasta el infinito. 

Con el fin de cerrar el circulo 
de la licenciatura y de satisfacer 
el anhelo de ser una fan más de 
nuestras infancias y de nuestros 
infantes; y apoyandome en 
conocimientos adquiridos en la 
carrera de Comunicación Gráfica 
y en las actividades laborales que 
a lo largo de casi cuatro años me 
han permitido una mejor forma
ción, particularmente, en el 
campo del diseño editorial, me di 
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a la tarea de hacer un libro que 
de pies a cabeza logrará un sólo 
objetivo: divercir. 

Y es que, en armenia con el te
ma del cuenco. divertir es sinónimo 
de juego. de placer. de esparcir, de 
regalar y considerando que el jue
go es para el niño la herramienta 
más poderosa de su aprendizaje 
constructivo. busco con esto en
fatizar que el adulto y el niño 
pueden asimilarse de una manera 
práctica y efectiva. 

Es por eso que mi decisión fue 
realizar tanto el diseño editorial, 
como el contenido (texto e ilus
traciones). 

••• 
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1 DISEÑO EDITORIAL 

Se entiende por disefto editorial como el 
área del diseño gráfico que se encarga de 
la elaboración de los mauriales impresos. 

Como medios de comunicación. tales 
materiales se definen a partir de su obje
tivo y del mensaje que desea transmitir. 

Según define Wilbur Schramm, 
comunicar es tratar de establecer una 
comunidad con alguien. es decir. compartir 
una información. una idea. una actitud. 1 

Si se habla de comunicación gráfica. 
el proceso incluye por lo menos estos 
elementos: 

OISEl\IADOR: Individuo u organización 
cuya desempeño y actualización depen
den de las condiciones sociales vigentes. 

CODIGOS: Son las reglas. elaboración y 
combinación de elemena>s de un lenguaje. 

Lo DISEÑADO: El conjunm de signos 
que a partir de los códigos conocidos 
por el diseñador y percepwr. llevan a éne 
últ:imo una determinada información. 

MEDIOS y RECURSOS! Son los que discri-
buyen el mensaje. · 

PERCEPTOR: Es el consumidor. receptor. 

REFERENTE: Es el tema del mensaje de 
lo diseñado. 

MARCO DE REFERENCIA: Es la experiencia 
o valoración del diseñador con la realidad. 
en relación con lo diseñado. 

FORMACIÓN SOCIAL: Son las instancias 
económicas. politicas e ideológicas de la 
sociedad.2 

Como bien señala Jorge de Buen Unna 
en su libro "Manual de Diseño Editorial". 
para que la comunicación sea eficaz. los 
individios deben compartir ciertos 
conocimientos en el lenguaje hablado. la 
lengua. Sin embargo, resulta insificiente 
para lograr tal entendimiento; se 
requiere de noción sobre los aspeCU>s 
sociales que enmarcan el lugar donde se 
emiten; y aún asi. cada individuo evaluará 
el mensaje. según su conveniencia ... La 
comunicación -por lo menos. la 
humana- es. en esencia. imperfecta. ya 
que no existen dos cerebros con la 
misma programación ... ] 

Todos estos component.es esc;in con
dicionados por factores económicos. 

••• 
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políticos e ideológicos determinados por 
fas distintas sociedades. 

Daniel Prieto afirma ..... todo mensaje 
esd estructurado de tal manera que no 
constituye una declaración texrual sobre 
la realidad. sino una versión ... • 

El ser humano. según registra el Manual 
de Periodismo. es una suma ilimicada de 
informaci6nes: las biológicas (comunes 
de la especie). las de la experiencia 
individual (rostros. afectos. colores. 
sonidos particulares). las que se generan 
en el ámbito familiar (palabras, juegos, 
primeros pasos. rutinas) y las que 
determinan al ser social (escuela. trabajo. 
política).' 

Asf como el mensaje lo produce un 
diseñador de manera única. el mensaje 
~mbién es tomado por el perceptor de 
la misma forma. ~ste es uno de los prin
cipios básicos de la teoria general de la 
comunicación: los signos puedan tener 
solamente el significado que la experien
cia del individuo le permita leer en ellos." 

Los periódicos. las revis~s y los libros. 
son algunos de los medios impresos más 
sobresalientes y a propósito de libros. 
será este material del que se tratará en 
esta tesis a parcir del segundo capítulo. 
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11 EL LIBRO . 
histor-ia • par-tes del l1b1-o • elemt:::ntos de una 
página • e pr-oi;;.eso de diseño • el libio ilust1a-
tlo • el libr-o intantil r-------------. 

Del latJn liber. libri. Reunión de muchas 
hojas de papel ordinariamente impresas. 
que se han cocido o encuademado juntas 
con cubiertas de papel. carcón. pegamen
to u otra piel. que forman un volumen. 7 

Algunos sinónimos de libro son: obra. 
texto. tratado. escrito. volumen, tomo, 
ejemplar. cuerpo. publicación. 
incunable, manuscrito. códice, manual. 
memorándum. catón. legajo, mamotreto, 
libreU>. lobrote. librillo, libraco. librajo. 
libelo. cartulario, infolio.ª 

El libro, en los comienzos en piedra. 
arcilla. papiro o pergaminos; en los dem
pos modernos se realiza en papel. y en la 
aaualidad también se hacen fonnatos digi
tales, CD. Internet u otra forma. Si su fina
lidad es hacer circular las palabras e ideas. 
reales o de ficción. sigue siendo un libro.' 

hiscoria 
Una de las primeras necesidades del ser 
"racional" fue transmitir a sus contempo
ráneos o a futuras generaciones. sus 
vivencias e impresiones. Las primeras 
manifestaciones impresas fueron 
ideográficas. El primer escrito que se 
conoce se atribuye a los sumerios de 
Mesopotamia y es anterior al 3000 a.c. 

TESIS, CON 
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Como ese\ escrito con caracteres ideo
gráficos. su lecc.ura se presta a cualquier 
tipo de interpretación. 

Cientos de años después. los egipcios 
dejaron documentos que testimonian el 
principio de transferencia fonética üero
glificos). Más tarde. surgieron también 
sistemas ideosilábicos en el Mar Egeo. el 
valle del Indo y China. Otro sistema de 
escritura parecido data del 1300 a.C .• y 
se ha encontrado en la costa none de la 
actual Siria. pero en este caso los carac
teres de la escriU.H-a eran unas cuñas corno 
las de la cuneiforme de Mesopot:amia. 

En toda la región se escribia de forma 
parecida y fueron los griegos quienes 
tomaron su escritura de los fenicios. 
Entonces. dieron un nuevo y significativo 
paso: separaron vocales de consonan~s 
y asl se llegó a la escritura alfabética en 
alrededor del año 800 a.C. 'º 

EL PAPEL 
El papel apareció en Egipto alrededor 
del año 800 aC. pero no se fabricó sino 
hasta el 900 y se le llamó papiro. El papel 
más antiguo conservado se fabricó con 
trapos alrededor del año 150. Durante 
unos 500 años. el arte de la fabricación 
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de papel eswvo limitado a China: en el 
año 610 se introdujo en japón.y alrededor 
del 750 en Asia central. 

El pergamino. que es un material muy 
duradero. lo utilizaron los pueblos anti
guos y medievales para escribir en ellos 
text:os sagrados y literarios.Alrededor 
del año 200 a.c. fue sustituyendo al papiro 
y aproximadamente entre los años 1200 
y 1400 fue finalmente reemplazado por 
el papel. Sin embargo todavía se emplea 
en ocasiones especiales para documen
tos de gran importancia. 

El pergamino y la vitela se hacen con 
un procedimiento que consiste en lavar 
la piel. sumergirla después en una solu
ción de cal para quitarle el pelo. rasparla 
e igualarla por ambos lados y al final 
desgastarla por un largo periodo de 
tiempo con polvos de piedra pómez.. 11 

LA IMPRENTA 

Comenzó en oriente. las impresiones se 
conseguian oprimiendo el papel con un 
trozo de madera contra el bloque 
entintado. Los primeros impresores 
occidentales utilizaron prensas mecánicas 
de madera. Los impresores orientales 
que utilizaron tipos móviles los mantenian 
unidos con barro o con varillas a través 
de los tipos. La primera fundición de tipos 
móviles de metal se realizó en Europa 
hacia mediados del siglo XV: se imprimía 
sobre papel con una prensa. 

Los primeros libros se realizaron en 
planchas de barro que contenian 

caracteres o dibujos incididos con un 
punzón. Las primeras civilizaciones que 
realizaron estos documentos fueran los 
antiquísimos pueblos de Mesopotamia. 
entre ellos los sumerios y los babilonios. 
Lo que más se asemejó a los libros actua
les fueron los rollos que realizaban los 
egipcios. griegos y romanos. compuestos 
por largas tiras de papiro y que se enro
llaban alrededor de un palo de madera. 
Con una pluma se escribia el texto en 
densas columnas y por una sola cara. ya 
desenrollado, se podfa leer desplegándolo. 
La longitud de las láminas de papiro era 
muy variable. La más larga que se conoce 
fue de 40.S metros y se encuentra en el 
Museo Británico de Londres. 12 

Más adelante. hacia el siglo IV a.c •• los 
libros más extensos comenzaron a sub
dividirse en varios rallos. que se almace
naban juntos .. 

Los escribas profesionales se dedicaban 
a copiarlos o a escribirlos. y los rollos so
lían protegerse con telas y llevar una eti
queta con el nombre del autor.Alejandrla. 
Atenas y Ronia fueron grandes centros de 
producción de libros. y los exportaban a 
todo el mundo conocido en la antigüedad. 

Sin embargo. el copiado a mano era 
lento y costoso. por lo que sólo los tem
plos y algunas personas poderosas podlan 
poseerlos. llegaran a ser celosamente 
custodiados por su valor y la mayor parte 
de los conocimientos se t.ransmitfan 
oralmente. por medio de la repetición y 
la memorización.Aunque los papiros 
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eran baratos. fáciles de confeccionar y 
constitufan una excelente superficie para 
la escritura. resultaban poco duraderos. 
hasu el punto de que en climas húme
dos no duraban ni cien años. Por esta 
razón. gran pan:e de la literatura y del 
resto de material escrito de la ant.igüe
dad se ha perdido de un modo irreversi
ble. El pergamino y algunos materiales 
derivados de las pieles secas de animales 
no presentan tant.os problemas .. •> 

En el siglo IV. fueron sust.ituidos los 
incómodos rollos por los primeros códi
ces. ant.ecedente directo de los actuales 
libros. El códice. que en un principio era 
utilizado por los griegos y los romanos 
para regist.ros contables o como libro es
colar. consistía en un cuademillo de hojas 
rayadas hechas de madera cubierta de 
cera. de modo que se podía escribir so
bre él con algo afilado y borrarlo des
pués. si era necesario. Entre las eabletas 
de madera se insertaban. a veces. hojas 
adicionales de pergamino. 

Con el tiempo. fue aumentando la pro
porción de papiro y posteriormente. 
pergamino. hasta. que los libros pasaron a 
confeccionarse casi exclusivament.e de 
estos mat:eriales. plegados formando cua
dernillos. que luego se reunían entre dos 
planchas de madera y se acaban con co
rreas. las columnas de estos nuevos for
mat.os eran más anchas que las de los 
rollos. 14 

Era la edad media y en Europa eran 
los monjes quienes escribfan los libros 
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para ouos religiosos o para los gobeman
t.es. La mayor parte de ellos contenian 
fragmentos de la Biblia. aunque muchos 
eran copias de t.ext.os de la antigüedad. 
Estos monjes se int.eresaron cambién 
por fa elaboración de nuevos compues
tos quimicos para perfeccionar la fabri
cación de tintas y fue así como inventa
ron la llamada tinu ferro~ónica. perfec
cionada en el siglo XVIII. mezclando ácido 
gálico con sulfat.o de hierro. 

Al principio utilizaron gran variedad de 
estilos locales que tenían en común el 
hecho de escribir los ~ext.os en letras 
mayúsculas. cosa que heredaron de los 
t.iempos de los rollos. Más tarde. los es
cribas del tiempo de Carlomagno. siglo 
VIII. comenzaron a utilizar tambi4!n las 
minúsculas. cursivas y a escribir sus t.ex
tos con una fet.ra fina y redondeada que 
se basaba en modelos clásicos y que ins
piraria. varios siglos despu~s. a muchos 
tipógrafos del Renacimient.o.15 

Se cree que los primeros libros del 
orient.e estaban escritos sobre tablillas 
de bambú o madera. que luego se unian 
ent.re sf. Ot.ros estaban hechos con 
largas t.iras de una mezcla de cáñamo y 
coneza inventada por los chinos en el 
siglo 11 d. C. Los Chinos fueron los 
primeros en experimentar la fabricación 
de papel y de tin~. pues desde siglos 
atrás usaban líquidos coloreados. y el 
negro de humo. y desde el 3000 a. C. 
lograron hacer esas tinus Indelebles 
que en nues~s dfas se conoce como 
ting china. 
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Al principio. estas tiras se incidian con 
plumas o pinceles de junco y se envolvían 
en cilindros de madera para formar un 
rollo. Más adelante, fueron plegadas en for
ma de acordeón y se les colocaron porta
das hechas de papel fino o tela. Los sabios 
y funcionarios que sabfan escribir se es
forzaron especialmente en caraeteriza.r sus 
escri«>s en estilos distintivos de caligrafla. 

En el siglo VI a.c •• en China ya se impri
mian t.extos utilizando pequeños bloques 
de madera con caracteres incisos. aunque 
el más antiguo de los libros impreso de 
est.e modo. el Sut.ra del Diamante. data 
del año 868 dC. El Tripltaka, otro texto 
budista. que alcanzaba las 130 mil pági
nas. fue impreso en el 972. 

Imprimir libros a partir de bloques reu
tilizables resultaba más rápido y cómodo 
que tener que escribir las dist.intas co
pias del libro a mano. pero se necesitaba 
mucho tiempo para grabar cada bloque 
y se podía ut.ilizar para una sola obra. 

En el siglo XI. los chinos inventaron 
también la impresión a partir de bloques 
móviles. que podían ensamblarse y de
sensamblarse ene.re si para componer dis
t.intas obras. Sin embargo. hicieron muy 
poco uso de este invento. debido a que 
el enorme número de caracteres (kanji 
o ideogramas) del chino -unos 7.000-
hacia prácticamente inabordable la utili
zación de est.e sistema.•• 

En Europa. durante la Edad Media, co
menzaron a imprimirse u-abajas a partir 
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de bloques de madera, esta Idea debió 
llegar corno consecuencia de tos conraCU>s 
que ent.onces ya se tenian en orient.e. 
Los libros impresos con bloques de ma
dera sallan ser obras religiosas. con 
grandes ilust.raciones y escaso t.exto. 

En el siglo XV surgieron dos innova
ciones t.ecnológicas que revolucionaron 
la producción de libros en Europa. Una 
fue el papel, cuya confección aprendieron 
los europeos de pueblos musulmanes 
(que, a su vez, lo hablan aprendido de Chi
na). La otra fueron los tipos de imprenta 
móviles de metal que se inventaron en 
Europa.Aunque varios países. como Fran
cia. Italia y Holanda. se at.ribuyen este 
descubrimien«>. es aún más sabido que 
fue el alemán johann Gutenberg (nacido 
en los últimos años del siglo XIV en 
Mainz.Alemania) quien inventó la impren
ta basada en los tipos móviles de metal. 
y publicó en 1 "456 el primer libro impor
tante realizado con est.e sistema. la Biblia. 
Aunque hay que señalar que con ese sis-
tema. que agilizó la impresión. Gut.enberg 
podla Imprimir "40 páginas de su Biblia de 
"42 lineas, sin embargo, tardó tres años 
en terminarla. El ingenioso invenU>r logra
ba copias en una aleación de plomo. anti
monio y estaño que podian volverse a 
fundir cuantas veces fuera necesario.17 

Gutenberg desarrollo un m~todo que 
permitió fundir letras con dimensiones 
precisas. La fecha aproximada de dicho in
vento fue el año 1450, este avance en la 
impresión con~ribuyó sin duda de forma 
decisiva a la aceptación Inmediata del libro 
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impreso como sust.it.uto del libro manus
crito. Los libros impresos antes de 1501 
son conocidos como los incunables. 

En el periodo comprendido entre 1450 
y 1500 se imprimieron más de 6,000 
obras diferentes. El número de imprentas 
aumentó rápidamente durante esos años. 
A partir de alU. fueron cambiando las 
prensas primitivas. pasaron a aut.omat.i
zarse las máquinas de imprimir y fue 
evolucionando la fabricación y producción 
de papeles. Hacia 1800. en los avances 
del mundo de la impresión se trabajó 
por aumentar la velocidad. 111 

Con la invención de Ja primera rocati
va en 1846 y de la máquina linotipo. se 
agilizó la impresión periodist.ica. pues re
sultaban lentos y complicados los sist:e
mas que se ucilizaban para la impresión 
de libros. 

Hacia fines del S. XIX Jos equipos se 
perfeccionaron. permitiendo reducir 
drásticamente el tiempo necesario para 
componer un libro en comparación con 
las labores manuales. 

Cabe mencionar que la fotografía ha 
contribuido al desarrollo de los proce
sos de fotomecánica. 

Desde los años sesenta. los avances en 
la fotografía y Ja electrónica han revolu
cionado los métodos de impresión. Los 
nuevos materiales sensibles a la luz. como 
las resinas de diazonio y los focopolfmeros, 
han creado superficies de impresión dura-

dera por medios fot.ogr.iflcos y no mecá
nicos. Los sistemas informáticos permicen 
fabricar con rapidez películas para trans
ferir imágenes a cualquier superficie de 
impresión. Incluso se obtienen impresiones 
o grabados directamente por medio de 
máquinas que ut:ilizan ciertos tipos de 
rayo láser o agujas de diamante.'" 

Las imágenes generadas en computado
ra se almacenan en bases de datos y se 
transfieren directamente a las formas de 
impresión sin ningún paso intermedio. 

En la actualidad un conjunto de inyec
tores de tinta. cent.rolados por computa
dora. pueden generar imágenes sobre 
una hoja de papel en movimiento o la 
banda de una bobina. Las impresoras de 
inyección de t.ina más sencillas se utili
zan para imprimir información variable. 
como la fecha de caducidad en los enva
ses de los alimentos o las etiquetas con la 
dirección en envíos postales. y a veces se 
insalan conectadas a los equipos de im· 
prenta tradicionales. 

Las impresoras en color de inyección 
de tinta más complejas son capaces de 
generar reproducciones con calidad lito
gráfica en muy poco tiempo. La impre
sión láser. que utiliza una t.ecnologfa simi
lar a la de las fotocopiadoras. se usa 
mayormente. 20 

Est:os avances tecnológicos simplifica
ron la producción de libros. convirti6n
dolos en objetos relat.ivament.e f.iciles de 
realizar y. por tanto. accesibles a una par-
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te considerable de la población.Al mis
mo tiempo. la alfabetización creció enor
memente. quizás como resultado de los 
esfuerzos renacentistas por extender el 
conocimiento. Se comenzaron a incenti
var las investigaciones para la fabricación 
de tintas de imprenta. y se hacian combi
naciones de aceites con negro de humo. 

La prensa fue el primer instrumento 
usado por la imprenta. con la que se im
primia por presión. 

La imprenta llegó a América en 1 5 ... 0 
y comenzó a funcionar en México. La 
edición de libros se inició enseguida y se 
multiplicó rápidamente. Los impresores 
renacentistas italianos del siglo XVI esta
blecieron algunas tradiciones que han so
brevivido hasci nuestras dias. Entre ellas 
se encuentran. por ejemplo. la del uso de 
caracteres de tipo romano e itálico de 
composiciones definidas o de poradas 
de cartón fino. a menudo forradas en 
piel. Utilizaban también las planchas de 
madera y de meQI para incidir en ellas 
las ilustraciones y establecieron los dis
tintos amaños de los libros -folio. cuar
to. occivo. duodécimo. 16º. 24º y 32°.11 

Estas designaciones se refieren al nú
mero de páginas que se pueden conse
guir plegando un pliego de papel en las 
imprentas.Asi. un pliego doblado una so
la vez forma dos hojas (o sea. cuatro pá
ginas) y un libro compuesto por páginas 
de este tamaño se denomina folio. Del 
mismo modo. una lámina doblada dos 
veces forma cuauo hojas (ocho páginas). 
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y el libro consiguiente se denominará 
cuarto. y asi sucesivamente.A partir de 
la Revolución Industrial, la producción de 
libros se fue convirtiendo en un proceso 
muy mecanizado. 

En América Latina se han desarrollado 
grandes cenuos productores de libros. a 
través de sus editoriales más conocidas en 
Argentina, Chile, Colombia, México y Cuba. 

Tomados en conjunto. todos estos 
cambios han sido considerados como 
una revolución de la impresión y del oficio 
gráfico. el que ha tenido que ir actuali
zándose rápidamente en la última década. 
para no quedar relegado a los tantos ofi
cios obsoletos que han sido desplazados 
por la evolución de las nuevas tecnologias. 

.. A pesar de que los modernos medios 
de comunicación. como la radio. el cine y 
la t:elevisión han restado protagonismo 
cultural al libro. éste continúa siendo el 
principal medio de transmisión de conoci
mientos. enseñanzas y experiencias tanto 
reales como imaginadas y la principal fuen
te de aporte cultural del individuo. Por 
otro lado. aunque se ha especulado con 
la posibilidad de que el desarrollo de las 
tecnologias informáticas -que han acelera
do el proceso de creación de libros. tanto 
en cuanto a la escritura como en cuanto 
a la producción industrial y, por tanto. re
ducido su costo tengan. paradójicamente. 
como efecto la sustitución del libro por 
otras experiencias ligadas a la im;oaen (rea
lidad vinual. pellculas interactivas u otros). 
cabe. sin duda. la posibilidad de que. del 21. cdygr:grg/inventosO!bro htro 
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mismo modo que la reducción del precio 
del papel posibilitó la extensión del libro 
en todo el mundo, la sustitución del libro 
tradicional por el libro electrónico, con 
su consiguiente disminución de coseos de 
producción y distribución. permita hacer 
accesible el conocimiento de textos. y da 
mayor acceso al libro electrónico a disca
pacitados motores y/o visuales•\22 

"La vida de Genji", basada en la vida 
palaciega del Japón, es considerada como 
la primera novela, fue escrita en el año 
1007 d. C. por Musaraki Shikibu." 

El primer libro escrito en Braille es un 
compendio y cronología de Historia 
Francesa. publicado en 1837.24 

Se considera la Bibliot.eca del Congreso 
de Washingt:on de Jos Estados Unidos de 
América como la más grande del mundo. y 
cont.iene 28 millones de libros y folletos, 
en estanterías que miden 940 kilómeuos.25 

part:es del libro 
El fa mayoría de los casos. la compagina
ción se rige por un criterio universal su
jeto a los costos de producción. En oca
siones las páginas de cort.esia, la portadi
lla, las páginas de inicio de capítulos, son 
algunas de las piezas sacrificadas. 

ExTe:RJORES: Son las cubiera.s que 
protegen las páginas del libro. Las tapas 
que pueden ser de distintos mat.eriales, 
por lo general más rígidos que el resto 
del libro. Se dividen en primera, segunda, 
t.ercera y cuarQ de forros. 

GUARDAS: Su función es darle mayor 
protección a los interiores. Se recomien
dan que sean, ligeramente de mayor gra
maje que el resto del papel de interiores. 

PLIEGO DE PRINCIPIOS: En él van los pri
meros contenidos esenciales del libro. 

LOMO: Es la parte opuesta al corte de 
las hojas. Como es lo único visible en 
el momento en que se fe coloca en un 
librero. es el lugar ideal para poner los 
datos más importantes. como lo son 
el titulo. el nombre del autor y el de 
la editorial. 

PORTADILLA: Primera página impresa de 
un libro. 

PROPIEDAD O PAGINA DE DERECHOS: El lu
gar en que quedará establecido el número 
y fecha de la edición. Si se ~rata de una 
craducción, los nombres de los colabora
dores. el número de ISBN (lnternational 
Standard 8ook Number), pals en donde se 
imprimió y el nombre y domicilio de la 
casa editora. 

PORTADA: Es una página Impar que 
contiene el titulo de la obra, el subtitulo, 
el nombre del autor, el número de la 
edición, etcétera. 

COLOFON: Este queda al final de los libros 
y básicamente lleva el dato del ti raje.,. 

También existe el Indice, las notas 
previas. la dedicatoria, el prólogo. anexo, 
apéndice.glosario, fe de erratas y otros. 
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Todos esos elementos quedan estruc
turados de acuerdo al tipo de obra que 
está por realizarse. al volumen de la 
misma. a lo que se pretenda comunicar y 
al presupuesto. 

~lemenco..s . 
de una págma 
Son dos los elementos con los que el di
seño editorial de un libro está relaciona
do: la tlpografla y las imágenes. 

La escritura habla sido inventada en 
Sumeria (lrak) hace 5,500 años. para 
contar y registrar hechos históricos. 
usando la escritura de símbolos cunei
formes y fue tornándose en el elemento 
más importante para que el hombre se 
informara y se comunicara. El primer alfa
beto. donde fas letras podían unirse para 
ir formando palabras lo inventaron los 
fenicios alrededor del 1.300 a.c. 

TIPOGRAFIA: Es el conjunto de letras 
que de manera escrita. invariablemente. 
tienen como finalidad comunicar. 

Así es que el te>tto no es más que una 
mancha tipográfica. que desde luego es 
importante conocer. para saber qué tipo 
de párrafo es: cabeza, entrada. titulo. subti
tulo. recuadro; si se maneja capitular; en 
fin. partes que ayudan a entender el 
mensaje. 

El párrafo es la unión de frases de ma
nera coherente. Según señala el autor 
jorge de Buen Unna es una unidad Integra, 
con desarrollo suficiente para presentarse 

aislado del resto del discurso. Es muy 
probable que si se desintegra el párrafo 
se llegue a una palabra capaz de conden
sar el senddo. 

..Otros componentes. en cambio. son 
reducidos a su mínima exposición para 
que sirvan tan solo de apoyos suplemen
tarios. como es el caso de los folios. los 
eplgrafes y los regiscros legales. El enten
dimiento. expresión de fa jerarqufa ya 
no es compromiso exclusivo del aucor. 
sino que este comparte su responsabili
dad con otros profesionales. entre quie
nes destacan el editor y el diseñador 
encargado"". 27 

Exist.en formas. familias 'tipográficas. 
ordenamientos del t.ex'tO. diseños de 
párrafos. arreglos de tipos. ilustraciones. 
signos. materiales de impresión y equipos 
que son elegibles de acuerdo con una 
armonía con la obra. 

..Las piezas individuales de una obra 
escrici. sus signos. lea-as. palabras y 
oraciones adquieren un valor especifico 
sólo al formarse el encramado: aisladas. 
pueden significar cualquier cosa. pues los 
perceptores las interpretan segaJn sus 
propias experiencias. cultura y conoci
mient.os. Pero el escritor tiene la faculcad 
de reunirlas para dar forma a los concep
tos y de esa manera estrechar el signifi
cado de los vocablos e imágenes y condu
cirlos hacia un propósito determinado·· .. 2• 

Con las innovaciones tecnológicas sur
gieron los tres estilos ápográflcos que 
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rigen al diseño gráfico de nuestros dias. 
EL INTERNACIONAL o SUIZO. que nació en 
la década de los cincuenta y se caracteri
za por ut:ilizar redculas. letras sin 
pat:ines. y composiciones asimét:ricas de 
los elemen~s. EL EXPRESIONISMO GRÁFICO 

de tos EsQdos Unidos. también creado 
en los cincuenta por el diseñador Herb 
Lubafiny pionero en la búsqueda de la 
fusión ent:re la palabra y el mensaje. 
pract:icando el diseño corno un medio para 
dar forma visual a un mensaje. EL POSMO

DERNISMO. que no es más que el término 
con el que se describe el fin de Ja era 
moderna para darle cauce a un nuevo 
estilo artist:ico. arquitectónico y literario. 

» fuentes t:ipográficas 
Una fuente de t:ipos es el conjunto de 
caracteres (formas de letras y símbolos) 
que configuran una misma clase de un 
mismo tamaño. Por ejemplo. la fuente 
Gill Sans. que es con la que esta tesis es 
elaborada. se compone de la siguiente 
manera: 

FORMAS 
alcas ALTAS 
versales VERSALES 
bLJ.jas bajas 

e::;::;,:;=;;;;:; -~i'::_!iTG:RC>..'l~'1i:~~?l 
Letras ligadas ce. ae 
Números 3 1546 
Puntuación •.. 
Signos misceláneos 
Signos de monedas 
Barra 
Diptongos 
Signos de referencia 

o.o.& 
s.c..a.11.& 
I 
ce. ae 
* (asterisco). 
t (cruz u 

*Signos de referencia 

Acéñtós y 
signos diacrfticos 
F1<Jcciones 
Llaves 
Puntos suspensivos 
Signos matemáticos 
Signos co1nerciales 

» familias tipográficas 

obelisco). 
:j: (doble
cruz). 
,-¡ (calderón) 
6.ñ.é 

%o 
}{ 

+.<. v.>.= 
@%©® 

La familia tipográfica contiene todos 
esos caracteres en todas las presentacio
nes existentes para ese tipo. De tal for
ma estan las negritas. las itálicas. 
las outline. las sombreadas. las subrayadas. 
Por ejemplo: 
nearl~ 
itálicas 
outllne 
sombreadas 
subrayadas:n 

IMAGENES: Los tipos de imagen son 
prácticamente dos: fotograflas e ilustra
ciones y tienen por objeto hacer de la 
información. del mensaje. algo más atrac
tivo. hacer que la lectura sea mucho más 
comprensible y más ágil. 

Sin embargo. en ocasiones la misma 
tipografla edquiere también un carácter 
ilustrativo. 

"Una característica unida al libro desde 
sus comienzos fue la de la inclusión en él 
de imágenes. que servían, en algunos casos. 
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como apoyo o explicación del t:exto. pero 
que. en ot:ros. t:enran una finalidad pura
ment:e estética. En efecto. en muchas oca
siones, el escriba que copiaba a mano los 
libros incluia adornos o ilustraciones que 
servian para separar distintas partes. sec
ciones o capitules del t:exto o para ador
nar o amenizar su lectura. Posterionnente, 
con la int:roducción del grabado a part.ir 
de planchas de met:al o madera. muchos 
autores. añadieron ilustraciones a sus li
bros. imágenes que se convirtieron en algo 
más que meras extensiones del texto••.» 

Muchos libros medievales contenian 
dibujos realizados en tintas doradas y de 
otros colores, que servían para indicar 
los comienzos de sección. para ilustrar 
los textos o para decorar los bordes del 
manuscrito. Estos libros tenian portadas 
de madera, reforzadas a menudo con 
piezas de metal y posefan cierres en 
forma de botones o candados. Muchas 
de las portadas iban cubiertas de piel y a 
veces. est:aban adornadas con trabajos 
de orfebrería en oro. plata, esmaltes y 
piedras preciosas; consideradas auténticas 
obras de arte fueron confeccionadas por 
orfebres. artistas y escribas profesionales. 
En est:a época se usaban las letras capitales 
para iniciar cada capitulo o cada párrafo. 

el proceso de diseño 
Para llevar a cabo este proceso es nece
sario tomar en cuenta el formato de lo 
que se piensa diseñar, el papel. los már
genes, los colores, seleccionar las fuentes 
con las que se aterrizará U>do el t:exto, 
también el tipo de Imágenes. Es 

import:ante conocer el público al que se 
va a most:rar el product:o; sus t:endencias. 
su entorno, su cultura, su lenguaje y 
a>dos aquellos faaores que sirvan para 
crear concepa>s que logren hacer de la 
comunicación algo completamente fun
cional. Es recomendable que, en caso de 
ser necesario, se haga el armado de una 
maqueta (dummy), para tener aún más 
claro lo que será el trabajo final. 

FORMATO: Delimita un espacio material 
para la elaboración del libro. Para deter
minar su tamaño se deben tomar en 
cuenta diversos factores como el tema 
del libro, el público objetivo y también el 
presupuesto con el que se cuenta. 

Los formatos generalmente se adecuan 
a la medida del papel para evitar cortes 
innecesarios y desperdicio de papel. 

EL PAPEL: Es el soporte de la obra. 

Podria parecer que el papel no tiene 
trascendencia como significante en el 
proceso de comunicación. Pero por el 
contrario. sus caracteristicas (peso. opa
cidad. color t:extura. dureza. firmeza. re
sist:encia a la luz y a la humedad) son 
caracteristicas que deben tomarse en 
cuenta desde la planeación del proyecto 
editorial. La elección del papel merece la 
mayor consideración.31 

»peso 
Los papeles suelen distinguirse por el 
peso. Muchas veces el fabricante los clasi
fica de acuerdo con los que pesan 500 
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pliegos (una resma). asi que esta dimensión 
depende canw de la masa como del e.a
maño. Entre dos papeles de fas mismas 
dimensiones, el más pesado tendrá mayor 
rigidez y opacidad. 

»opacidad 
Los papeles delgados son translúcidos. 
Si se pretende evitar el problema eligiendo 
un papel de mayor peso. la obra puede 
resultar demasiado voluminosa. 

»textura 
La calidad de la superficie debe cenerse 
en cuenta por razones estéticas y ~icas. 
Los papeles muy blancos y lisos son 
útiles para imprimir detalles muy finos y 
reproducir fielmente fowgrafias e iluscra
ciones. Existen tres te>tturas básicas: 

• El alisado que es el material rugoso. 
áspero. dificil de usar en tipografía y 
otros procedimientos directos, como el 
fotograbado. 

• El satinado que es un papel más terso 
y refinado. 

• El papel estucado, cambién conocido 
como cuché, tiene una superficie casi 
desprovisca de poro e irregularidades. 
por lo cant:o es excelent:e para imprimir 
detalles finisimos con cualquier método 
de impresión. 

» resistencia 
Los factores que concribuyen a que un 
papel sea más o menos resistente son va
rios. asaber: las materias primas que cons
t:ituyen la mezcla. el número de las fibras 
y su longitud, los quimicos y su abundancia. 
También las maniobras de secado. satinado 

y gofrado, los cortes y hasta las impresio
nes. alteran ligeramente dicha cualidad. 
Finalmente. con los procesos de acabado. 
el papel se sujeta a maniobras que mer
man considerablement:e su resistencia: pri
mordialmente los dobleces y las costuras.u 

»color 
Las diferencias en las materias primas. 
los procesos mecánicos y los químicos 
dan al papel un leve colorido. En algunos 
papeles se aplican tint:es adicionales para 
lograr un aspecto det:erminado. Otra 
condición que puede alterar la 
apariencia del papel. en cuanto al color. 
es el tiempo. 

Los papeles muy blancos y lisos no 
son recomendables para los libros. 
ya que reflejan demasiada luz y ofrecen 
un contraste excesivo bajo el t:e>tto 
negro. Es conveniente imprimir los libros 
sobre papeles ligeramente 
coloreados y porosos. 

MARGENES: Es el espacio blanco creado 
desde los limites de la hoja hacia la caja 
tipográfica.:u 

Su lugar en la página podrla resumirse 
con los siguient:es principios t:6cnicos: 

• Evitar que partes del texto se pierdan 
en el momento de cortar el papel. 

• Dejar una superficie sin t:ext:o para 
la manipulación de la página. 

• Ocultar posibles imprecisiones 
en el tlraje. 
• Evitar que la encuadernación 

obstruya la lectura. 
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El segundo efecto determinante para el 
esca.blecimiento de los márgenes en lo 
que se refiere a la encuadernación es el 
aspecto que debe tener el libro al ser 
abierto. 

Entonces. como el espacio es funda
mental para lograr un mensaje eficaz. los 
márgenes deben considerarse desde la 
planeación del diseño. 

Joseph Müller-Brockmann asegura que 
los clásicos colocaban un rectángulo 
tipográfico dentro de la hoja. fuera del 
centro vertical y horizontal. buscando 
cumplir con cuatro reglas fundamentales: 

a) La diagonal de la caja de texto debla 
coincidir con la diagonal de la página; 

b) la altura de la caja de texto debla 
ser igual a la anchura de la página; 

c) el margen exterior debfa ser el 
doble del margen interior; 

d) el margen superior debia ser la 
micad del margen inferior. Esca última. 
como resultado de las u-es primeras. 

No obstante. es opción del diseñador si 
las usa o no. si las modifica o si se bene
ficia con alguna ellas. 

COLOR: Todo lo que vemos a nuestro 
alrededor es por efecto de la luz. que 
nos permite distinguir un objeto de otro. 
asf como su entorno. La luz es un tipo de 
energía que llega a nuestro sistema ner
vioso óptico y es interpretado como co
lor por nuestro cerebro. Esta energía es 
emitida por una fuente luminosa. pero 

puede haber sido filtrada por materia 
transparente o translúcida. o bien absor
bida en pa"e por una superficie y en 
parU! refle;ada antes de ser vista. 34 

El sol es la principal fuente de luz 
natural. Su iluminación determina el 
estándar de nuestra percepción del color. 
Existen otras fuentes luminosas. tanto 
naturales como art:ificiales. El mismo 
objeto puede aparecer bajo otro color 
con un cambio de fa fuente de luz. o 
cuando ésta es modificada. Es posible 
ca.mbién alterar el color de un objeto 
recubriéndolo con pigmentos. 

Con luces de colores artificiales. o 
bien con pigmentos fabricados a partir 
de plantas o minerales se crean colores 
especificas. El uso de luces de colores 
requiere un equipo muy especial y a me
nudo situaciones y entornos cerrados. 
Los pigmentos. por el contrario. están a 
la disposición en lápices. colores paste
les. rotuladores. cintas de dibu;o. acuare
las. gouaches. colores de cartel. colores 
acrilicos. pintura al óleo. pinwra de pare
des. tintes. etc. 

El negro. el más oscuro de los colores. 
en el momento que aplica sobre una 
superficie. borra todo lo que la cubrla 
originalmente. El blanco. el más claro de 
los colores. también es opaco. pero debe 
aplicarse en espesor si se desea cubrir 
una superficie. Sin embargo, el blanco es 
ideal como superficie para recibir colores. 
porque puede mostrar las manchas mú 
cénues y no los distorsiona. 
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El negro y el blanco. utilizados juntos. 
crean el contraste de tonos más acen
tuado con un máximo de legibilidad y 
economfa de medios. Son ideales. en 
consecuencia. para esbozar. dibujar. escri
bir e imprimir. En la mayor parte de los 
casos. el negro constituye la marca y el 
blanco la superficie. de acuerdo con la 
tendencia a entender las formas negras 
como espacios positivos y las formas 
blancas como espacios negativos.is 

» colores neutros 
Son la mezcla de pigmentos negros y 
blancos que en proporciones variables 
producen una serie de grises. 

» colores cromáticos 
Nuestra idea común del color se refiere 
a los colores cromáticos que son rela
cionados con el espectro del arco iris. 
Los colores neutros no forman parte de 
esta. categoría y pueden denominarse 
colores acromáticos. 

Todo color cromádco puede describir
se de tres modos: tono. valor e intensi
dad. El tono es el atributo que permite 
clasificar los colores como rojo. amarillo. 
azul. etcétera. La descripción de un cono 
será más precisa si se identifica la verda
dera inclinación del color de un tono al 
siguiente. Por ejemplo. un determinado 
rojo puede ser denominado. con más 
precisión rojo anaranjado. Los diferentes 
sistemas de color utilizan códigos diferen
tes para describir los colores. recurriendo 
a letras. números o a una combinación 
de ambas cosas.i. 

El valor se refiere al grado de claridad 
o de oscuridad de un color. 

La intensidad o san.ración indica la 
pureza de un color. Los colores de fuerte 
intensidad. o colores saturados. son los 
más brillantes y vivos que se pueden 
obtener.. Los colores insaturados tienen 
una ln~ensidad débil. son apagados y 
contienen una alta proporción de gris. 

En la combinación de colores los efec
tos de concraste simultáneo pueden mo
dificar el modo en que se perciben. El 
contraste simultáneo se refiere a los 
cambios aparentes de cono. valor o in
tensidad que son creados por colores 
adyacentes. El estimulo visual hace que 
el ojo genere una segunda imagen que se 
sitúa en el tono complementario de la 
imagen original. Eso ocurre. con mucha 
frecuencia. cuando un color envuelve a 
otro (el color envuelto es alterado por 
el color envolvente). 

En ceorfa. existen sólo cinco colores 
básicos -rojo. amarillo. azul. blanco y ne
gro- que mezclados crean muchos 
otros. La mezcla de pigmentos. sin em
bargo. reduce normalmente la intensidad 
o saturación. 

» colores digitales 
En forma de pigmentos. los colores 
parecen tener una presencia flsica y real. 

Se han desarrollado muchos prosramas 
gráflcos que permiten a los usuarios de 
la compuQdora pln~r y dibujar con 
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colores. crear imágenes. manipular foto
graffas y crear tipos de letra. Los colores 
y las imágenes se pueden corregir o mo
dificar si es preciso. siempre con conside
rable rapidez y facilidad. Lo que aparece 
en pantalla puede Imprimirse después. 

Los colores en la computadora se for
man a base de luces de color. que son 
energia que se transmite en forma de 
ondas electromagnéticas de longitudes 
variables medidas en nanómetros (abre
viado como nm). correspondientes a una 
milésima de millonésima ( 10-9) de metro. 
El ojo humano normal sin ayuda sólo 
puede percibir la luz como color dentro 
de una cierta gama de longitudes de onda. 
de los 400 nm a los 700 n. que forman el 
espectro visual. Por encima de los 700 
nm están los rayos infrarrojos y por de
bajo de los rayos ultravioletas. rayos X y 
rayos gamma. Todos estos rayos son 
invisibles para nosotros.37 

La retina del ojo humano consta de dos 
clases de células. conocidas como basto
nes y conos. con funciones diferentes cada 
una. Los bastones perciben el valor y la 
intensidad de la luz y los conos perciben 
la luz como colores y se dividen en tres 
tipos. siendo cada uno de ellos especial
mente sensibles a un solo sectt>r de longi
tudes de onda del espectro visual.Juntos 
determinan que tres sectores concretos 
de longitudes de ondas. interpretados 
como unos colores a los que normalmen
te se les denomina rojo. verde y azul en 
la ciencia y la tecnologia. sean de impor
tancia capital en nuestra visión del color.38 

Por un proceso adit.ivo se puede 
obtener amarillo (Y) mezclando rojo 
(R) y verde (G). Clan (C) mezclando 
verde (G) y azul (B). y magenta (M) 
mezclando azul (B) y rojo (R).Amarillo. 
clan y magenta son las luces de 
colores secundarios. 

En el proceso de impresión en color. 
el blanco del papel se considera como 
luz blanca reflejada y cuando se mezclan 
las tres tintas magenta. amarilla y clan. las 
luces roja. verde y azul se retienen pro
duciendo el negro. 

» modalidades ••• RGB. CMYKy HLS •.. 
La modalidad RGB está directamente 
relacionada con la forma en que la visua
lización de pantalla se compone con las 
luces de los colores primarios rojo (R). 
verde (G) y azul (B). Dando el 100% de 
porcentaje a cada una de las tres luces 
de color primario se producirá el blanco: 
dando el 0% se producirá el negro. y 
dando 50% de valor a cada una se 
producirá un gris medio.3' 

Trabajar en la modalidad de CMYK es 
parecido a trabajar con pigmetos. Las 
cuatro barras de color represencan las 
cuatro tintas del proceso: cian, amarillo. 
magenta y negro. 

La modalidad HLS (Tono/Luminosidad 
/Saturación). o HSB (Tono/Saturación 
/Brillo). o HSV (Tono/SaturaciónNalor). 
se refiere a la creación de colores con la 
elección del tono y la pos~rior manipu
lación del valor y la intensidad. 
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LIBRO MAQUETA! También conocido 
como dummy es una ejemplo tangible 
de lo que será el libro, es una gula en 
donde se pueden identificar las pan.es 
que lo compondrán y permite revisar 
la compaginación. 

Una vez comprendidos estos concep
tos. será necesario tomarlos en cuenta 
para la elaboración del proyecto .. Vivo 
jugando ... por la simple razón de hacer 
de él algo funcional. 

el libro ilustrado 
Los medios en que se ha desarrollado la 
ilustración son múltiples: ca~les. revistas. 
folletos. an.es escenográficas. el cine. la 
televisión. medios digitales. Un campo 
donde la ilustración ha tenido una gran 
trascendencia es el de los libros. 

La ilustración de libros como t:al, 
evolucionó a partir del siglo XV. La 
impresión con tipos móviles en madera 
se conoció antiguamente en China. En 
el siglo XV Gucemberg concibió la idea 
de sustituir los caracteres de madera por 
metálicos con lo que se ampliaron las 
posibilidades de la ilustración de textos 
y su reproducción."° 

Durance los siglos XVI, XVII. el arce de 
la ilustración se exb!ndió y desarrolló 
por toda Europa. Quizá el ilunrador que 
más influencia ruvo durante esb! periodo 
fue el francés Geoffroy Tory, que trabajó 
con los elementos de la página: ilustra
ción. texto y márgenes. para crear un 
todo estético.41 

A finales del siglo XVIII el alemán Alois 
Senefelder; invencó la litografia (método 
de impresión a partir de una superficie 
plana). La cromolicografia, en 1851, intro
dujo el color a los dominios del ilustrador 
de libros, que hasta entonces se habfa li
micado al blanco y negro, aunque el pro
ceso era aún largo y cosa>so.•2 

La invención de la fotografla tuvo un 
fuerce impacto sobre la iluscración del 
siglo XX. Con la focografia se han gene
rado las posibilidades de realismo cocal. 
La computadora como nueva herramien
ta agiliza los tiempos y, por supuesto, 
apoya a los ilusb"adores a encona-ar 
nuevas formas de expresión. 

Naturalmente los libros son el terrico
rio de las letras, pero cambién las letras 
han comparddo. desde siempre, las pági
nas con las pinturas de los iluminadores, 
con los grabados y los fotograbados, con
formando una unión de texto e ilustra
ción. tan familiar hoy en dia. que apenas 
reparamos en ella.41 

Libros, periódicos y revisas combinan 
en diversas proporciones ambos elemen
tos y asi, como hay libros en los que pa
recen no tener cabida las palabras, hay 
otros en los que no se imagina siquiera 
el asomo de una vifteta. 

Hay dos grandes caminos para ilustrar 
un cexco: el paralelo y contTapunto. En el 
primero. la palabra se refleja lo más fiel
mence posible en la imagen sráfica. En el 
segundo, la imagen sr.tfica contrapone al 
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texto un comentario plás~ico que lo en
riquece trar.ando de evocar la abTlósfera. 
el medio en que se desarrolla la acción 
literaria. Los dos caminos son válidos y 
casi siempre se encuenuan mezclados.44 

el libro infandl 
Dentro del libro ilustrado. el libro infan
til ha tenido un gran desarrollo. El libro 
infantil no existia en el pasado; a los niños 
se les distraia concindoles fábulas. leyen
das. etc. La narración oral fue durante 
muchísimos años una transmisión pla
centera de conocimientos que tuvieron 
tanto niños como adultos. Los origenes 
de estos. se remontan a la edad oral del 
mito. Los cuentos de hadas (folklore) 
fueron la versión popular de mitos y le
yendas. lo que pensaba y senda el pueblo. 
con el definido propósito de entretener:. 
Este material. en su inicio no estaba des
tinado a los niños.•i 

El primer libro Uus~rado para niños. se 
editó en 1658 el Orbis Sensalium Pictus 
POR Jan Amos Comenius.46 

A finales del siglo XVII, el francés 
Charles Perrault edi~ó los Cuentos de 
Mamá la Oca. asi fue como el cuento fol
klórico abandonó su marco tradicional
mente oral y fue recreado por este au
tor con gran esmero.'47 

A mediados del siglo XVIII se fundó en 
Londres la primera libreria y editora in
fantil (Juvenile Librery) creada por John 
Newberry. quien editó cuentos tradicio
nales y creó ocres.• 

En el siglo XIX. surgieron figuras que 
desarrollaron y elevaron la literatura in
fantil. Se puede mencionar a jacobo y 
Guillermo Grimm. Hans Christian Ander
sen, julio Verne, Lewis Carral, Mark Twain 
y muchos otros.•• 

El crecimiento de niños que sabfan 
leer. (incremento de escuelas) y los pro
gresos técnicos. hicieron posible el desa
rrollo y mejor edición de libros infantiles 
ilustrados. Es asi como en nuestro siglo. 
el niño lector ha obtenido reconoci
miento en sus necesidades de lectura. 
que son toalmente diferentes a las del 
leaor adulto. Por ello, el libro infantil 
ocupa un sitio importante dencro del 
desarrollo del libro en general. 

El libro ilustrado es uno de los sistemas 
de comunicación más importantes como 
medio de difusión cultural. de entreteni
miento y diversión. asf lo muesa-a Carlos 
Pellicer en la .. Gufa de libros recomenda
dos para niños y jóvenes. cuando asegura 
que antes que el recuerdo de la palabra 
que cuena un cuento. está el de la ilus
tración, que encierra no sólo una historia. 
sino un universo ilimitado.~ 

El niño en todo momento es creativo. 
Puede convertir una caja de zapatos en 
un camión. una cobija en una muñeca. 
unas bolas de plastilina en un l<it de 
belleza y maquillaje. etc. Esta acción esQ 
determinada únicamente por ~I; es 
importante respetar esta capacidad de 
creación libre según las necesidades del 
nifto y de ima&1narse lo que él desee. Un 

••• 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

44.~u.!il..!;;tt'..!i.QJ~!IH:n.dasf.Q~ 
pilr;;i njr,os y !ovenes. Con:tculr.a y 
Asoci.ic1ón Mexicana par.t el 
Foment:o del libro Infantil y juvenil 
IBBY-Mexico. 2000. 
"45. Et.1ZAGA~AY, Alga Marina • .El 
~1!.J;i.Ji.tc.ra.t._\1GLJ2.a.r:Lni~ 
~-Letras cub02nas. 1979. 
46.ldcm. 
47.ldem. 
48.ldr:m. 
49.ldem. 
50.~WA..2~..li~~ 
p:ir¡i nirjos y !ovcne¡. Con.acuita y 
fuociaci6n Mexicana par-a el 
Fomcnt:o del libro Infantil y juvenil 
IBBY·México. 2000 • 



ejemplo donde se puede llegar a captar 
la magniwd de esa imaginación. es en los 
dibujos infant:iles. Cuando un niño dibuja. 
está expresando sus emociones más int:i
mas y crea un mundo de fancisfa que so
lo tiene significado para él.s 1 

La ilust:ración en el libro infantil. hace 
que la comunicación sea más directa. 
fluida y flexible. La cualidad visual del libro 
ilust:rado hace que éste. como medio de 
comunicación no necesit:e traduct:or. Un 
niño. aunque no sepa leer. puede hacer 
suyo el mensaje. dando oport:unidad a la 
fantasía y a la elaboración de un significa
do propio. 

Quien elabore cualquier mat:erial para 
niños debe estar lo suficientement:e pre
parada y consciente de fas sit:uaciones 
polit:ica. económica. social y cultural que 
envuelven a fa sociedad en la que su pú
blico meta comienza a desenvolverse.s2 

A lo largo del tiempo. ha habido quie
nes consideran que la ifusuación en los 
libros infantiles daña el poder imaginati
vo del niño o bien. que provoca algún 
desinterés o gusto por la lectura. Según 
Tolkein las ilust:raciones. aunque fueran 
buenas por si mismas. no favorecían al 
cuent:o y. por lo tant:o. ést:e perdfa gran 
part:e de su significado cuando se daba 
cuerpo a sus personajes y acontecimien
tos. " Sin embargo. Joseph H. Shuarcz afir
ma que el reducir imágenes en los libros 
no ganarla más imaginación. El mercado 
actualmente cinto visual como verbo-vi
sual de imágenes es abundante.54 

Otras invescigaciones. seftalan que las 
ilustraciones a color son preferidas a las 
de blanco y negro. cambién que los niños 
se inclinan por las ilustraciones de toda la 
página que por las viñetas. que prefieren 
como sujetos de las ilust:raciones a niños 
y niñas un poco mayores que elfos.ss 

Finalmente. evaluando estos elementos 
y contemplando mis est:udios. experien
cia laboral y un sent:ido común. con
sidero que para el niño preescolar. que 
es a quien está dirigido el proyect:o. el 
aprendizaje de la lengua puede ser aún 
más eficaz si el relat:o del mensaje lo 
compart:en las let:ras y las imágenes. 

FORMATO 

Un formato grande se asegura en El libro 
y el niño. atrae mucho más la at:ención 
de los niños. pues las ilustraciones internas 
pueden ser más ricas. elaboradas y vistosas. 
No obscinte se debe cont:emplar que sea 
tan grande o pesado para que el nino lo 
pueda manejar. Un formato pequeño. per
mit:e que el nifto fácilment:e manipule el 
libro y tenga más concacto flsico con él. ya 
que exist:e una interacción que se estable
ce entre el niño y el libro ligado al tacto. 

Los primeros libros para niños se utili
zaron para identificar y nombrar objetos. 
Estaban relacionados con los ant:iguos 
abecedarios y con los libros para aprender 
a cantar. donde cada letra o número era 
acompañado por una imagen. "Este tipo 
de libros ha ido desapareciendo debido 
a nuevos métodos de aprendizaje han 
sirgido libros modemos para identificar 
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objetos y colores que generalmente es
tán dirigidos a niños de menor edad. 

En la actualidad las imágenes se refie
ren a objetos y situaciones familiares de 
los niños como juguetes. animales. familia. 
etcétera. aunque recientemente han apa
recido otras propuestas basadas en la 
observación y selección de múltiples 
objetos. 

La ofertt de libros infantiles es muy 
grande. Se diferencian en temas. formatos 
novedosos y generalmente están clasifica
dos de acuerdo a fa edad del menor. 

.. Las imágenes pueden encadenarse en 
algún tipo de secuencia lógica. pero 
siempre siguen unas normas claras de 
presentación: en la hoja izquierda el 
objeto o el personaje. en la derecha la 
compilación o la acción. Otros libros 
ofrecen panoramas integrados de objetos 
y situaciones pero en la realidad los más 
pequeños no son capaces de relacionar 
la información en la memoria mientras 
rastrean las imágenes. por lo tanto. en un 
primer estadio van focalizando sucesiva
mente los elementos de uno a uno. Las 
ilustraciones acosUJmbran ser muy nítidas. 
de colores vivos y recortadas sobre fon
dos claros. y se reproducen en múltiples 
sopon:es (libros plastificados, de tela, de 
esponja. etc). Que les confieren un gran 
atractivo y valor práctico en su uso. 57 

EL LIBRO INFANTIL EN M~ICO 

En nuestro país. la creencia por parte de 
las autoridades de que los niños mexi-

canos no leían fue can fuerte que 
quienes demandaban estos materiales 
podían obtenerlos gracias a las importa
ciones. pues editar publicaciones para un 
público tan ;oven era prácticamente impo
sible de imaginar basta decir que. entre 
los años 1900 y 1979 sólo setenta titules 
nacionales. Esto es. un libro por año. 

Fue asi como al finalizar éste periodo 
nació la Asociación Mexicana para el 
Fomento del Libro Infantil y Juvenil, filial 
de IBBY (lnternatlonal Board on Books 
for Young People); cuya sede se encuen
t.ra en Basilea. Suiza. Esta institución 
surgió ante la ausencia de ediciones 
infantiles y la nora.ble dependencia hacia 
las novedades ext.ranjeras. 

En 1981 se organizó la "Primera Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil" 
en México. auspiciada por fa Secretaria 
de Educación Pública (SEP), que a partir 
de ent.ances se ha venido organizado afto 
con año. Este hecho ha despen:ado el in
terés y la participación de un sinnúmero 
de edit.ores. bibliotecarios, escritores. 
ilustradores y de todos aquellos que de 
una y mil formas han cenido el gusto y la 
necesidad de involucrarse con el desar
rollo de esta apasionante y fruct.ifera 
industria. 

Dado que los cosU>s de producción 
de libros infantiles son muy alcas. hay 
quienes aseguran que .. una editorial 
cualquiera no puede costear los gastos. 
que se requiere de una infraest.rucc.ura 
establecida y conscancia en el esfuerzo .. _57 
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Muesua de ello es que hoy en dla, 
grandes e importantes casas editoriales 
como Océano. Promexa. Paa-ia. Trillas y 
Salvat. entre ocras, han publicado y 
engrandecido el número de proyectos 
nacionales intentando poner a México a 
la vanguardia en los esenarios interna
cionales. s. 

Como en muchas otras áreas de nues
tro desarrollo. falta mucho más por tra
bajar. pero hacer de este esfuerzo una 
constanc.e. no es mas que fortalecer un 
compromiso por t:rascender en este 
mundo que marcha tan rápido. pero no 
siempre can bien. 
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111 ILUSTRACIÓN _ . 
[1jst9na • element;:QS bás_ico;5 de la tfustracjon 
n1ve1es de exp1-es1on • tecn.1cas de ~omun1-
c2ción a técnicas y n1ateriales • estilos 

El dibujo es el arce de representar 
ideas o expresar esudos de ánimo 
mediante lineas o trazos sobre una 
superficie plana. se basa en la línea o el 
entramado de líneas para definir perfiles. 
luces y sombras. ~9 

Según Leonardo da Vinci. el dibujo es 
la base fundamental de las Bellas Arces, 
es imitir con lineas codo lo visible. 

cialistas de la época. En los siglos XVII y 
XVIII finalmente el dibujo alcanzó su 
autonomia.62 

Existen diferentes grados de termina
ción en el dibujo. que van desde un ligero 
apunte. hasta aquellos terminados con 
gran detalle .. Sin embargo para crear un 
dibujo. la exactitud en la interpretación 
del natural no es del todo necesaria. ya 
que las exageraciones o incluso. la distor
sión. pueden formar una idea más precisa 
de la realidad que una descripción minu
ciosa y decallada a falta de proporción. 
Las lineas y trazos que elabora un artis-

Se entiende por dibujo no solamente 
la forma part.icular de los cuerpos. sino 
también esa analogfa de todas las part.es 
que forman el conjunto que llamamos 
proporción. 60 ta. independientemente de lo que rep,:;.re!!:.-------------1 

sentan. pueden estar cargadas de una 
profunda emotividad y. en muchas 
nes. ser transmitida al observador: 

Aunque la representación de tipo 
lineal puede hallarse desde el paleolft.ico. 
no cabe hablar de dibujo propiamente 
dicho hasta la Edad Media y el 
Renacimiento. 61 

La importancia del dibujo no sólo como 
instrumento sino como fundamento y 
principio de las artes fue establecida por 
el italiano Cennino Cennini.quién impul
só al dibujo a la observación direcca de la 
naturaleza. Fue hasta entonces que se 
consideró al dibujo como un arte. objeto 
de estudio teórico para diferentes espe-
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En un principio. el dibujo esn.vo ligado 
a otro tipo de creaciones ardsticas. como 
la pintura o la arquitectura. y aunque es
es expresión ardstica se aplica al uso del 
lápiz. el carbón, el gis o la pluma. pode
mos decir que todas las formas de pintar 
no son más que formas amplificadas del 
dibujar.6

, 

"'Una cosa bien dibujada está suficien
temente bien pintada•• ... 
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Mientras que el dibujo se basa en el 
t:razado o entramado de lineas. la pinrura 
crea masas de color sobre superficies ri
gidas. en ella no se trabaja con lineas si
no con extensiones de manchas.u 

El dibujo durante mucho tiempo se 
consideró como un arte auxiliar. y por lo 
t:ant:o menor. sin embargo hay obras que 
contradicen este concepto t:ales como, 
los dibujos de Durero, Rembrand~ 
Breughel. Da Vinci, lngres y de Goya. No 
fue sino hasca la era de los impresionis
t:as cuando se reconoció al dibujo su 
rango de un art.e independiente." 

.. El dibujo puede ser realizado como 
produc«>. servicio o uso. También 
como actividad, clase o rango ... •7 

.. Como product:o, servicio o uso, po
demos hablar de dibujo de proyectación, 
arquitectónico. construct.ivo, geométrico, 
ilust.rativo. periodíst.ico, publicit:ario, para 
modas. hist.orieta, cómico y animación. 
Como actividad. clase o rango. hablamos 
de dibujo art.íst.ico. educativo. t.erapéutico 
y recreativo"'".68 Ent:onces la ilustración es 
un dibujo resuelto para dar un servicio, 
para represent:ar alguna realidad que 
comunica. 

La ilust:ración es el uso del lenguaje 
gráfico que complementa al escrit:o. El li
bro ilustrado ofrece con es«> un mensa
je doblemente rico." Resulta vital para la 
hist.oria del mundo modemo y constibJye 
una pa~ reconocida de nuestra expe
riencia culrural actual. 70 

historia 
An~es de la segunda Guerra Mundial. los 
ilust.radores se hablan mant.enido dent.ro 
de la tradición realista y de la caricarura 
impuesta. por Jos grandes viaorianos. En 
las décadas de 1920 y 1930. se puso de 
moda. entre Jos editores y las agencias de 
publicidad, una cierta elegancia gráfica. y 
la vanguardia de fa ilustración comenzó a 
explorar los nuevos lenguajes visuales 
que ofrecfan Jos pint.ores y escult.ores.71 

Sin embargo. entre 1950 y 1960, duran
te la expansión comercial de posguerra. 
los art.istas más ent.usiastas t.rabajaron de 
formas más modernas y expresivas. Se 
suponia que ese.e tipo de ilustración cap
taba y promovia el espírit.u de la nueva 
era, la era de la comunicación de masas 
y la sociedad de consumo. La ilust.ración 
podía ser .. independient.e ... 

En las páginas de las revistas nuevas o 
las actualizadas la composición se volvió 
más emocionant:e, y las técnicas adqui .. 
rieran una mayor expresividad. 

Las bellas ara.s del siglo XX no han sido 
las únicas influencias de los ilustradores 
modernos. La culrura popular en general 
ha conuibuido a la variedad de lenguajes 
visuales que surgieron, en busca de un 
estilo personal. 

La imitación de otros est.ilos ilustrat.ivos 
ant.eriores y la experimentación con las 
peculiaridades de las ~cnic:as de repro
ducción más ant.iguas. unidas a un est.udio 
conscient.e de los ejemplos hiscóricos. 
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han contribuido a la gama creciente de 
estilos ilustrativos. 

El cine y la fotografia, además, han pro
porcionado referencias e ideas con res
pecto a la composición y distribución de 
la página ilustrada. 

Hubo quien especuló acerca del fin de 
la ilustración. La fotograffa y la televisión 
parecian apuntar hacia una inevitable de
saparición de la ilustración popular. No 
obstante la televisión no sólo ha sustitui
do a la imprenta. ha empleado ilusu.ido
res e ilustración para todo. desde los 
noticieros hasta programas educativos. 
peliculas y secuencias de titulas. hasta ese 
género ilustrativo que es la animación. 

Además de este nuevo medio. los libros. 
las revistas. los cómics. la publicidad. los 
carteles. los empaques. las páginas web. 
en realidad toda Ja gama de materiales 
impresos y no impresos. han creado un 
ambiente propicio para que trabajen los 
ilustradores. 

También se afirma que el público en 
general tiene más acceso al arte más 
moderno a través de las páginas 
ilustradas y las cubiertas de las revistas 
que por las puertas de los museos y 
las galerfas. 71 

Desde los ochenta. los libros de cómics 
y su arte han llamado mucho la atención. 
Los escritores y artistas que u-abajan en 
este género se estudian y se analizan 
dentro de un conte>tto cultural mucho 

más extenso que antes y también con 
mucha más simpatfa.1

:1 

En Japón. una nación que cuenta con una 
hisa>ria maravillosa y respetada de arte 
gráfico. el libro de cómic ya ha asumido un 
papel fundamental en Ja cultura literaria. 

En los últimos aftos y como reflejo. sin 
duda. del ámbito y la variedad que se en
cuentran en la ilustración y los diferences 
métodos de realizarla. no ha sido fácil 
ponerse de acuerdo acerca de lo que es 
la ilustración.11 

El papel del ilustrador profesional consis
te en acompañar. explicar. adornar o am
pliar una idea de una manera visual. Esd 
relacionado con la comunicación efectiva 
de ideas. utilizando todas las técnicas y los 
medios que el artista visual tiene a su al
cance. A esto se debe aftadir que el pará
metro del el trabajo del ilustrador por lo 
general se reproduce de alguna manera y 
no se conoce en su forma ardstica original. 

Un estilo reconocible es algo impres
cindible para tener éxito. Pero el estilo 
en ilustración siempre ha sido un arma 
de doble filo. Por una parte. identifica a 
un determinado ilustrador y. posiblemen
te. funciona también como una forma de 
autopromoción. pero por otra revela la 
época y encasilla al artista. Un ilustrador 
que depende demasiado. o se relaciona 
enseguida con un esdlo exclusivo de di
bujo. puede llegar a ser vulnerable a los 
caprichos y antojos de la moda en los 
campos de la publicidad y el disefto. 
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Durante la Edad Media. en Francia, 
cuando las ilustraciones de los libros se 
hacfan a mano. los pinU>res encargados de 
estas labores se llamaban .. iluminadoresº.14 

No es extraño el empleo de dos len
guajes con letrados. Las canciones len-a y 
música caminan paralelas cada una por 
su camino. al mismo paso. para lograr 
una unidad diferente. 

E:lem
1 

~r:t:os bé).$icos 
de a 1 ust:rac1on 
Siempre que se diseña. ilustra o pinta, la 
sustancia básica visual se extrae de los 
siguientes elementos: el punU>, la linea. el 
contorno, la dirección, el tono. el color, 
la texwra. la escala o proporción, la di
mensión y el movimiento.75 

EL PUNTO: Es la unidad visual minima. 
es un señalador del espacio. 

LA LINEA: Son punt.os en movimient.o, 
puede adoptar formas muy diferent.es 
para expresar diversas intenciones. 

EL CONTORNO: Se forma a part.ir de las 
lineas. Con base en los contornos se 
pueden expresar todas las formas. 

ToNo: Es la ausencia o presencia de luz. 

COLOR: 
Es el elemento visual más emot.ivo y 

expresivo. Cada color t.iene numerosos 
significados asociat.ivos y simbólicos. Por 
unto constiwye una valiosa fuente de 
comunicación visual. 

TEXTURA: Puede ser óptima o táctil, es 
el carácter superficial del material visual. 

EsCALA O PROPORCIÓN: 
Es el tamaño o mediación de unos ele

mentos con respecto a et.ros. 

OIMENSJóN: Es la representación volu
métrica en los formatos bidimensionales, 
ésta depende de la ilusión. 

MOVIMIENTO: Lo que proyecta una ilustra
ción con base en su propia composición. 

El carácter que se les imprime a estos 
elementos det.ermina la información visual. 

niveles de .• 
represent:ac1on 
Existen t.res niveles de expresión visual, 
en donde los ya mencionados elementos 
básicos se pueden estructurar. Son: Nivel 
de Representación, Nivel de Abstracción 
y Nivel de Simbolismo.1

• 

EL NIVEL DE REPRESENTACIÓN: Es aquello 
que reconocemos y vemos igual al en
t.orno, como las fotografias. 

EL NIVEL DE ABSTRACCIÓN: Es la simplifica
ción de un significado más ext.enso. elimi
nando detalles. poniendo rasgos esenciales 
y más específicos. Esta abstracción puede 
ir hacia el simbolismo. 

EL NIVEL DE SIMBOLISMO: Es la simplicidad 
últ.ima, el detalle visual al minimo. Puede 
ser una imagen simplificada. como un sis
tema muy complejo de significados atri
buidos: por ejemplo. los números. 
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La ilust.ración infant.il puede funcionar 
en cualquiera de est.os t.res niveles. incluso 
en la mezcla de ellos. 

En el primer nivel. generalment.e se 
ubican los libros de t.ipo document:al. o 
informativo (ciencia. nat.uraleza. et.e.). A 
veces aún est.os libros donde se t.raca de 
represencar objet.os complicados. anima
les. células. et.e .• consiguen mostrar mejor 
lo que pret.enden apartándolo del aspect.o 
fotográfico. aportando la información ne
cesaria con un máximo de claridad. recu
rriendo al nivel de abst.racción. Esce nivel 
es el más ucilizado en la ilust.ración para 
niños. El dibujo simple y claro sat.isface 
t.odas las condiciones que a ent.ender de
be cumplir una representación. No es que 
no puedan percibir formas complicadas. 
sino que t.ienden a ext.raer la escruct.ura 
más sencilla. 

La abst.racción en la iluscración infancil 
permice el desarrollo de soluciones. y la 
opción y libertad de aplicar las fuerzas 
escruct.urales de composición. 

Maurice Sandak. ilust.rador de libros 
para niños considera que la ilustración 
es una cat.egoria de incerpretación. que 
consist.e en representar gráficament.e. 
una manera personal de ver las cosas.77 

En la elaboración de libros para niños 
muy pequeños que est.án aprendiendo el 
uso del lenguaje. el nivel de simbolismo 
funciona muy blen.Asi es que para la 
realización del proyect.o ºVivo jugando"" 
será de sumo valor adopcarlo. 
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técnica.s de;: . 
comun1cac16n visual 
Ya hecho un análisis de comunicación del 
grupo social a quien se dirige el mat.erial. 
como se explica en la página 6. habiendo 
planeado la forma element:al de una ima
gen visual. con base en los element.os 
fundamentales ya citados en la página 28, 
bajo un nivel de representación; las opcio
nes que nos lleven a componer una ilus
t.ración propiament.e dependerán de la 
manipulación de estas formas mediant.e 
las t.écnicas de comunicación. 

Las t.écnicas de comunicación visual 
son ilimicadas y ofrecen una amplia gama 
de medios para la expresión visual. Ent.re 
las más comunes están: 79 

fragmentación 
inestabilidad(&) 
asimet.ria 
irregularidad 
complejidad 
profusión 
espontaneidad1c1 

unidad 
equilibrioc4

' 

simet.ria 
regularidad 
simplicidadtb' 
economia 
predictibilidad 

Práct.icament.e cada t.écnica visual tiene 
su opuest.o. Todos escas element.os ayu
dan a reforzar la forma y composición 
de la ilust.ración. 

técnicas y materiales 
ae ilustraciOn" 

LÁPIZ Y CARBONCILLO 

El lápiz de grafito se presenca en diversos 
grados desde el 8H (el mis duro) hasca 
el 88 (el más blando). También hay lipices 
de carbón, que producen lineas negras 
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fuert:es y presenun una graduación del 
blando al duro. Exinen también lápices de 
colores y se presentan en gamas muy ex
tensas. La mayorla de los lápices de colores 
son bastante blandos y dificiles de borrar. 

»papeles 
El lápiz se puede usar sobre papel blanco 
y de color. Los papeles lisos y la cartulina 
suelen ser adecuados para lápices blandos. 

» gomas de borrar 
Las de plást:ico. Por lo general. las marcas 
fuertes de lápiz y las hechas con lápices 
de colores se borran bien con una navaja. 

»fijadores 
Los dibujos hechos con lápices blandos 
se borran enseguida. a menos que se fi
jen. Si bien. los fijadores a menudo se pre
sentan en aerosoles. estos no son reco
mendables. Es mejor comprar el fijador 
en una botella y rociarlo sobre el dibujo 
con un pulverizador. 

»técnicas 
Por medio de líneas. el lápiz según la pre
sión y la velocidad de la mano que t:raza 
el dibujo y el grado de dureza del lápiz. 
Para producir el t,ono. se puede frotar. 
sombrear o rayar. o hacer punt,os o tra
zos cortos. Para lograr textura. se puede 
apoyar el papel sobre una superficie rugo
sa y frotar con el lápiz por encima. Una 
manera de aprovechar el medio consiste 
en utilizar lápices de distintas durezas. 

CARBONCILLO 

Las barras de carboncillo se presentan 

en distintos grosores y grados de dureza. 
También se venden barritas de carbón 
comprimido. no se rompen con facilidad. 
La gama va desde HB has~ &B 

»papeles 
El mejor es el que t:iene te>rtura. 

» borrado y fijación 
El carboncillo en barra a menudo se 
elimina pasando un paño suave. aunque 
cuando las imágenes son muy oscuras o 
cuando se utiliza carbón comprimido. se 
emplean los mismos mét,odos que para 
borrar el lápiz. Es fundamen~I fijar el di
bujo: de la misma forma que con el lápiz. 

»técnicas 
Produce fácilmente tanto línea corno cono. 
Para lograr el t:ono a veces se frota una 
cantidad abundante de carboncillo sobre 
el papel y se extiende con un trozo de 
papel enrollado o con los dedos. Con 
una goma de borrar. se elimina el polvo 
de algunas zonas para que queden más 
claras y para crear blancos de realce. Es 
conveniente fijar el t:rabajo en etapas in
t:ermedias. a medida que se va haciendo. 

PLUMA Y TINTA 

Existe una gran variedad. las plumas de 
caña. las plumillas. las plumas fuente. los 
bollgrafos. los rotuladores y las rotrinlf. La 
tinta china se usa más en negro y casta· 
i\o pero hay de codos los colores. 

»papeles 
Lo ideal es que t:enp una superficie dura. 
Tensar anees el papel puede resultar mejor. 
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»técnicas 
Hay dos estilos básicos: lineas o puntos. 
con los que se modelan infinidad de tra
zos. Para corregir los dibujos a pluma. 
con la hoja de una navaja se eliminan 
manchas pequeñas y superficies entinta
das. cuando están completamente secas. 

PASTELES 

Los lápices al pastel están hechos con 
pigmentos en polvo. Son muy efectivos 
sobre todo para crear ttansiciones suaves 
y delicadas de tono y color. Sin embargo. 
se borran con dificultad y no es fácil in
troducir cambios. Exist:en casi 600 matices 
de past:eles diferentes. 

»papeles 
Se puede trabajar sobre lienzo o papel. 
pero la superficie debe t:ener una buena 
t:extura para retener las partículas finas 
del pigmento. 

»fijación 
La misma que para el lápiz. 

»técnicas 
No se pueden mezclar los pasteles para 
obtener colores nuevos. Generalment:e 
se empieza haciendo un boceto con car
boncillo. La variedad de marcas que se 
hagan depende de la blandura del pastel, 
la superficie del papel y la presión de la 
mano. No conviene frotar. Para aprovechar 
el medio. es mejor que se not:e la c:extu
ra del papel y el t:razo del pastel. 

PASTELES AL OLEO 

Los past:eles al óleo son muy diferentes 

- ----------------------

de los pasteles blandos. Usarlos es muy 
parecido a pintar al óleo; los colores se 
preparan y se ablandan con trementina y 
a conc:inuación se a-abajan con un pincel. 

»fijación 
Se puede conseguir una cierta fijación si 
se cubre el dibujo con una hoja de papel 
liso. se coloca un cartón encima y se 
presiona con firmeza. pero en realidad. 
no hace falt:a fijarlos. 

ACUARELAS 

Son pigmentos que se han molido y des
pués se han ligado con goma arábiga que 
se disuelve en agua. Las acuarelas se ad
hieren firmement:e al papel y la goma 
proporciona brillo al color y act:úa como 
barniz. Una de las vi~udes de las acuare
las es su transparencia. Los colores se 
presentan en forma de pastillas secas o 
semihúmedos. o en forma líquida. en t:u
bos o frascos. 

»papeles 
El papel rugoso para el efecto moteado 
que se obt:iene al aplicar encima un lavado. 
El peso del papel es importante. Los pa
peles finos se arrugan y hay que t:ensarlos 
ant:es de pint:ar; en cambio. el papel pesado 
se puede usar sin tensar.Aquellos que son r--------------
hechos a mano son buenos. El que más TESIS CON 
se utiliza es el papel blanco, entre otras FALLA J)F, QR!GEil\T 
cosas porque para hacer los blancos de ~ 
realce bast:a con dejar el papel int:aao. 

» t:écnicas 
El efect:o de la pintura con acuarelas 
puras se debe a la transparencia del 
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color:. Se utiliza la blancura del papel para 
aclarar los tonos y proporcionar puntos 
de realce. Los lavados de color se super
ponen para conseguir los tonos adecua
dos. Por su transparencia, se prestan a 
ser usadas con un medio lineal (lápiz o 
pluma) que se t:ransluce a t.ravés de los 
lavados de color. 

GOUACHE 

Opaca, hecha a base de agua y pigmentos 
molidos. ligados con goma arábiga. Se pre
sentan tanto en cubos como en frascos. 

» papeles 
Los papeles para acuarela sirven tam

bién para gouache. 

» t.écnicas 
La caract:eristica fundamental del goua
che es su opacidad. por lo que no se de
be diluir. La pintura al gouache presenea 
zonas de color planas y espesas. 

PINTURA ACRfLICA 

Se diluye con agua. se seca muy rápido y 
es impermeable. Esto permite pintar en
cima sin ale.erar los colores.Aunque son 
opacos. la pintura se puede diluir hasta 
conseguir el grado de transparencia que 
haga falta. 

» papeles y superficies 
Práct:icamente codo tipo de superficie es 
favorable para la aplicación de la pintura 
acrilica: lienzo. madera. cartón. cartulina 
o papel. las metálicas. como el cobre o el 
zinc. Las únicas superficies que no fun
cionan son las brillantes y las acelt.osas. 

»técnicas 
Se pueden usar con gran efecto tant:o en 
su forma transparente como en la opaca. 
Sirven para producir grandes superficies 
de colores planos inint.errumpidos y 
para aplicar capas superpuestas de 
lavados diluidos de color. 

OLEOS 

Oeste hace más de 400 años. la pint:ura 
al óleo ha sido el medio de pint.ura más 
utilizado. Se prepara con pigment.os 
mezclados con aceite de linaza o de 
amapola que secan lent:amente. Es el 
medio más flexible, en parte por su 
lento tiempo de secado que permit:e 
pintar y por la posibilidad de eliminar la 
pintura hasta el fondo. 

» papeles y superficies 
Para pintar al óleo se usan una amplia 
variedad de superficies. como, cart:ulina. 
cartón de pasta de paja. madera. aglome
rado y cartón preparado, aunque el más 
usado es el lienzo. bien censado sobre un 
armazón de madera, todos ellos deben 
ser imprimados. También hay lienzos sin
téticos. El metal se ha utilizado en algu
nos casos para pinturas de ca.maño redu
cido. Por lo general se usa el cobre. que 
no necesica imprimación. aunque hay que 
lijar la superficie Con papel abrasivo para 
que no repela la pintura. 

» t:écnicas 
Se utilizan dos técnicas bisicas: Las pin
t.uras que se hacen mediante la superpo
sición de capas. cada una de las cuales se 
deja secar antes de aplicar la siguiente. y 
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la pinwra directa. en la que se utiliza co
lor opaco para completar una pintura.. 

AERÓGRAFO 
Es una entrada de aire alimentada por un 
compresor eléctrico. y con instrumentos 
de alta precisión capaces de producir li
neas finas. tonos graduales y zonas de 
color plano y homogéneo. Exinen dife
rentes tipos de aerógrafos. aunque todos 
parten del mismo principio: una boquilla. 
que dirige la corriente de aire y la pintu
ra o tinta: una aguja y una válvula. que 
controla esta corriente. y un depósito. 
que contiene el medio. El aerógrafo está 
conectado al compresor mediante un tu
bo flexible. 

Se usa todo tipo de material liquido 
de dibujo; los más comunes son el goua
che. las acuarelas concencradas y 
los tintes focográficos. 

» papeles y superficies 
Todos los papeles y superficies son buenos. 

»técnicas 
La que más se utiliza es el enmascarillado. 
El ángulo en que se sujete el aerógrafo 
en relación con el papel determina el 
efecto que produce. 

>> enmascarillado 
Aparte de proteger partes de la ilustración 
hay que usar máscaras para cada forma. 
tanto para un borde duro como uno 
suave. Los bordes duros se suelen hacer 
con cinta para enmascarar. un plástico 
adhesivo transparente. 

HUECOGRABADO 

Se corta la imagen sobre una placa me
tálica. Para imprimir. se entinta la placa 
de modo que la tinta penetre en las lineas 
cortadas. Se limpia la superficie de la placa 
para que quede tinta en las hendiduras 
que son las que proporcionan la imagen. 

LITOGRAFIA (Grabado en piedra) 
Casi siempre se usan planchas delgadas 
de zinc o aluminio que tengan una super
ficie granulosa. La litografla pan:e del 
principio de que el aceite repele el agua. 
de manera que cuando se lava la piedra. 
la superficie la absorbe. mientras que el 
dibujo grasoso la repele. Entonces se ex
tiende con un rodillo la tinta de impre
sión grasosa encima de la piedra. que se 
repele de las pan:es húmedas de la pie
dra pero se adhiere sobre las imágenes 
dibujadas. Después se imprimen estas 
imágenes sobre papel por medio de una 
prensa. 

SERIGRAFIA 
Se realiza con una malla de tela tensada 
sobre un bastidor de madera.Algunas 
partes de la malla se pueden bloquear y 
hacer pasar la tinta a través de la zona 
abierta de la malla. Para bloquear la malla 
se usa goma arábiga u otros productos 
especiales. o plan~illas de papel. 

COUAGE Y MONTAJE 
Collage. del francés coller. que significa pe
gar. es el nombre que se da a una imagen 
compuesa. fntegramente o en parte por 
trozos de papel. t:ela u otros mat:eriales. 
pegados sobre una superficie que suela 
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ser de papel o lienzo. Esta técnica sirve 
para crear imágenes originales. cortando 
o rasgando los materiales. aunque también 
pueden incorporar imágenes enconcradas. 
como fotograflas o textos impresos. 

MONTAJE 
Es una elaboración tridimensional del 
collage. Construidas con todo tipo de 
objetos. a menudo objetos reales. De esta 
manera se hacen ilustraciones. montando 
los objetos. por lo general para hacer 
una construcción en bajorrelieve que 
después se fotografla. 

COMPUTADORA 

Ofrecen alto grado de precisión y la po
sibilidad de almacenar el trabajo en dis
tintas etapas. Depende mucho del tipo 
de programa que se utilice. Con escáners. 
se pueden combinar y manipular imágenes 
procedentes de distintas fuentes (como 
fotografias e impresos) en lo que respecta 
al tamaño y el color para conseguir efeccos 
similares a los de un collage. 

estilos 
El estilo es la síntesis visual de los 
elementos. la forma. lo contenidos. el 
nivel de expresión y las técnicas visuales. 
Todos ellos tienen influencia del entorno 
cultural. es por esto que factores 
politices. económicos y esquemas socia
les. influyen en Ja expresión. Casi todas 
las artes visuales se pueden relacionar 
con cinco categorías de estilo:-0 

FUNCIONAL: Se liga a la economfa y a la 
regla de utilidad. Busca aspectos prácticos. 

Sus técnicas visuales son: simplicidad. sime-
tria. angularidad. abstracción. coherencia. 
secuencialidad. unidad. organización. eco
nomfa. sutilidad. continuidad y regularidad. 

EMBELLECIDO: Es florido y recargado. Pre
domina la curva.. Sus ~cnicas visuales son: 
La complejidad. exageración. redondez. 
detallismo. variedad. colorismo y actividad. 

CLASICISMO: Es un estilo visual racional. 
influido por el amor a la naturaleza. Téc
nicas visuales son: armonfa. simplicidad. 
representación. simetria. organización. di
mesionalidad y unidad. 

PRIMITIVISMO: Es muy sencillo. se refuer
zan las cualidades de intensificación. 
Las técnicas visuales son. Exageración. 
espontaneidad. actividad. simplicidad. 
economia. plana. irregularidad. 
redondez y colorismo. 

EXPRESIONISMO: Está estrechamente 
ligado al primitivismo. la gran diferencia 
entre ambos es la intención. El expresio
nismo usa la exageración deliberadamen
te para distorsionar la realidad. Sus 
técnicas visuales son: exageración. 
espontaneidad. actividad. complejidad. 
audacia. variación. distorción. irregularidad. 
experimentalismo y verticalidad. 
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IV EL LECTOR PREESCOLAR 
ca1-accer-ísticas biopsiqurcas del niño.• in~er:eses 
.. tipos de pens3rniento • tendencias rnst::rnt1vas • 
!it:e1-atu1-a en la segunda intancia 

El lector preescolar es aquel que no ha 
sido integrado a la educación básica. la 
primaria. sin embargo. de alguna o muchas 
maneras está. siendo entrenado con armas 
emocionales. morales e intelectuales pa
ra que. llegado el momento. cuente con 
toda una preparación que Je ayudará a 
resolver con menor dificultad los proble
mas neurolingüisticos de esa nueva etapa. 

t::iiracier(stica$ . _ 
D1ops1qu1cas del n1no 
Este estudio esá basado en la curva de la 
vida. que. según Carlota Buhler.•1 está re
presentada por las tres e~pas de la vida 
del hombre. a saber: 

PRIMERA: EVOLUTIVA O ASCENDENTE. 

Comprende. desde el punt:o de vista 
cronológico. desde la concepción o cero 
oncogenét.ico. hasta los 25 o 28 años. 

SEGUNDA: DE EQUILIBRIO O MADURACIÓN. 

De los 25 o 28 a los 45 o 55 años. 

TERCERA: INVOLUTIVA O DE DECADENCIA. 

De los 45 o 55 a los 70 años. 
aproximadamente. 

Escas etapas. a su vez.. se dividen en 
lapsos más reducidos llamados períodos. 

La primera etapa abarca cuauo periodos: 
» periodo embriofetaL 
De cero ontogenético al nacimiento. 

» periodo infant.il o infancia. 
Del nacimiento a los 1 2 o 13 años. 

» periodo de la adolescencia. 
De los 12 o ll años a los 17 o 18 

» periodo de la juvent.ud. 
De los 17 o 18 años a los 25 o 28. 

La segunda etapa c.iene dos períodos: 

» periodo de maduración. 
De los 25 o 28 años a los 38 o 40. 

» periodo de la adultez.. 
De los 38 o 40 a los 45 o 55 años. 

La tercera etapa tiene dos períodos: 
» periodo de la vejez o senectud. 
De los 45 o 55 a los 60 o 65 años. 

» periodo de la ancianidad o decrepitud. 
De los 60 o 65 a los 70 años en ade
lanc.e. hasta la muerte. 

Concinuando con el esquema anterior y. 
para efectos de esce u-abajo. cabe 
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señalar que la infancia o período infantil 
comprende tres fases: 

PRIMERA FASE O PRIMERA INFANCIA. 

Del nacimiento a los 3 o "'4 años. 

SEGUN°' FASE O SEGUNDA INFANCIA. 
De los 3 o 4 años a los 6 o 7. 

TERCERA FASE O TERCERA INFANCIA. 

De los 6 o 7 años a los 12 o 13. 

Al nacer el niño pasa por un trascenden
cal momento que requiere de una res
puesta cecal de su organismo. ya que. al 
haber estado dencro del viencre de la ma
dre. comienza su estancia en un espacio 
completamente distinto. experimenta pro
fundos cambios que requieren de codo su 
esfuerzo para adaptarse a su nueva vida. 

En esta etapa. la primera necesidad del 
niño. es la de respirar. la falta de oxigeno 
provoca el llanto inicial. en virtud del 
cual se pone en marcha el mecanismo 
respiratorio. 

Otra. no menos importante. es la del 
alimento. que mueve al niño a poner en 
juego una serie de mecanismos. tales 
como. movimientos de conversión del 
cuello. movimientos de aprehensión. re
flejos de succión. cuyo fin es el de satis
facer su hambre. 

Así. el niño necesitará cuidados que 
impliquen aceptación por parte de la 
madre. Tan íntima es la unión del niño con 
la madre en los primeros meses de la vida 

extrauterina, que separado de ella no se 
entiende. Debido a esm se le llama y se fe 
estudia como un binomio madre-hijo. 

Es la madre, con la ayuda del padre. la 
que le hará salir de ese ensimismamien
to y servirá de estimulo a la curiosidad 
o interés natural del nifto por vivir nue
vas experiencias. PavloV-2 ha llamado a 
este interés .. reflejo investigador··. meca
nismo base de las funciones cognoscitivas. 
en el cual es la emoción y la calidad de 
vivencias agradables o desagradables que 
tienen los objetos del mundo circundan
te. el poderoso motor del desarrollo del 
interés del niño en esta etapa. 

Hacia el fin del primer semestre de vida 
extrauterina. el nifto tiene caracteristicas 
completamente diferentes del neonaco. 
Es un niño al que fe interesa codo lo que 
brilla. suena o se mueve delante de él: o 
sea. que a los intereses vegetativos. se 
unen los intereses sensoperceptivos. 

Al madurar su sistema neuromocor;. va 
sintiendo la necesidad de ejercitarlo. Sus 
intereses motores y sensoperceptivos 
exigen libertad y autonomfa y empieza. 
por ejemplo. a tomar y agitar la sonaja. 

El medio ambiente es un fact:or 
decisivo e importante también en el 
desenvolvimiento del niño. No todos 
los niños tienen fas mismas posibilidades 
económicas o culturales. la estabilidad 
de los hogares no siempre es la misma 
ni los facmres del medio en el que 
se desenvuelve. 
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Habiendo visto estas caract:eristicas del 
neonato. se presentarán las de la infancia 
o periodo infantil, base de este trabajo. 

in~ereses 
El interés es el impulso o predisposición 
natural que el sujeto siente por algún 
objeto, hecho o fenómeno. 

En el niño. el interés es el sintoma de 
una necesidad. que al superarla le permite 
adaptarse al medio ambiente. 

Satisfaciendo sus intereses. el niño logra 
su desenvolvimiento, por ésto es tan im
portance el conocer los intereses del niffo. 
para tenerlos siempre presentes en su 
formación y educación, de esta manera 
se le podrán dar satisfactores adecuados 
a sus necesidades. 

Existen diferentes tipos de intereses 
presentes en el niño: 

INTERESES SENSOPERCEPTIVOS 

Son los intereses que están relacionados 
con los sentidos.Aparecen en primer 
término en la vida del hombre. predomi
nan en la primera infancia. Su finalidad 
es distinguir los colores, las formas. los 
sabores. los sonidos. el tamaño y el olor. 
de las cosas. En la segunda y tercera 
infancia estas funciones sensoriales se 
perfeccionan. 

INTERESES MOTORES 

Dependen de las necesidades del movi
miento.Viéndose antes reducidos a descar
gas motoras incoordinadas. se armonizan 

cada vez más y tienden hacia finalidades 
útiles: aprehensión. marcha y lenguaje. 

Antes de poseer la capacidad de des
plazamiento autónomo. la dependencia 
del nlilo respecto del adulto para la ela
boración de una Imagen del mundo y pa
ra actuar sobre él, es absoluta. Primero. 
obligado a la posición yacente. su pers
pectiva visual es muy limitada; más tarde. 
al ser capaz de permanecer sentado, la 
perspectiva se amplia. Va a ser la posibili
dad de andar lo que va a convertirlo en 
eficaz y activo explorador. Tiene. en esta 
etapa. una mentalidad completamente 
motriz. La mayor parte de sus acciones y 
las más caracterlsticas. son de orden 
muscular. Se entretiene con juegos tran
quilos durante períodos más largos.91 

A medida que va creciendo, puede y 
alt:ernar los ritmos regulares de su paso. 
Le gusta realizar pruebas motrices 
siempre que le sean difíciles. Esca 
evolución fe proporciona el placer de 
ejecutar las pruebas que le exigen una 
coordinación fina. Sus ademanes son más 
precisos y refinados; es mucho más ágil. 
posee mayor control de la actividad 
corporal general: el equilibrio es más 
maduro: brinca y salta sin dificultad. 
puede pararse en un solo pie y llegar a 
conservar el equilibrio en las puncas de 
los pies durant:e varios segundos. Maneja 
el lápiz con seguridad y decisión. es capaz 
de dibujar una figura reconocible de un 
hombre. cuando baila lleva mejor el 
compás de la música; su sistema neuro
mocor se encuentra más evolucionado. 
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INTERESES GLOSICOS 
Los incereses glósicos alcanzan su mayor 
culminación entre el segundo y tercer año 
de la vida del niño. Durante esta época 
el niño concentra gran parte de sus es
fuerzos para la adquisición del lenguaje. 
La palabra se convierte para él en algo 
can interesante como era anteriormente 
el objeco. El lenguaje es, para él, el lazo 
de unión entre los seres que lo rodean. 

Almacena palabras. las ensaya. las repite 
sin cesar. y las considera como la clave 
de todas las explicaciones. El niño siente 
el amor por la palabra misma; se llena la 
boca de palabras, como más tarde se lle
nará los bolsillos de todo to que encuentre 
o recoja en su camino. 

Los intereses glósicos presentan dos 
aspectos en el niño: 

» el aspecto ontogenético. o sea el 
desarrollo del lenguaje desde el punto 
de vista individu"tl. 

» el aspecto filogenético. o sea el desa
rrollo del lenguaje como un medio de 
comunicación con los seres que le ro
dean. mismo que se divide en: ª4 

1.- Lenguaje egocéntrico: 
a) Monólogo simple. El pequeño con

versa consigo mismo. 
b) Monólogo colectivo. El niño platica 

con los demás. pero solamente comenta 
lo que a él le interesa. 

2..- Lenguaje Social. Cuando ya se inte
resa por la plática de los demás: 

a) Información adaptada. Cuando el niño 
escucha alguna conversación. la adapta a 
su imaginación y después la cuenta a 
otra persona. ya sea en pocas palabras o 
extensamente. Existe comunicación de 
su pensamiento con el de otra persona. 

b) Preguntas y respuestas. El niño pre
gunta por codo y debe dársele una con
testación adecuada a su edad. 

c) Súplicas y ruegos. Ruega y suplica 
oralmente sus deseos. 

d) Critica y burla. Mediante ellas se de
fiende. hace sus observaciones verbales 
sobre el trabajo y conducu de otras per
sonas.Aparece al finalizar la segunda etapa. 

e) Conversación. Ya escá capacitado 
para sostener una conversación con 
soltura. usando las part:es de la oración 
correcument:e. 

El lenguaje para el niño es un inst:rumento 
nuevo e imperfecto: ya se hallan presentes 
las bases sobre las cuales habrá de fundar
se su idioma.. El niño es a un tiempo actor 
y locut:or. pone sus representaciones al 
servicio del lenguaje. imita e int:erpreta. a 
todas las personas que tienen un contacto 
más direcco con él. pero no lo hace por 
un impulso teaual. sino para crear una 
matriz donde pueda cristalizar las palabras 
habladas y el pensamienco verbalizado. 
sat:isfaciendo su tendencia de imitación. 

Las palabras que él usa. van dirigidas 
también a él. miencras aprende a escuchar; 
escucha para aprende~ 

A la edad de cuacro años, aproximada
mente, los interrogacorlos alcanzan su 
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culminación; un niño puede elaborar pre
guntas casi intenninablemente.A veces só
lo platica para ganarse la simpatfa y atraer 
la atención de los seres que le rodean. 

Los por qué y los cómo. aparecen fre
cuentemente en sus preguntas. pero sin 
interesarle mucho t.odas las explicacio
nes o todas las respuestas. sólo aquellas 
que satisfacen sus intereses. En sus inte
rrogatorios proyecta una construcción 
verbal. una detrás de la otra. recordando 
sus imágenes y volviendo a formular otras 
relaciones. Combina hechos. ideas y fra
ses sólo para reforzar su dominio de pa
labras y oraciones. 

Le gusta repetir las palabras. tiene mu
cho de charlatán y algo de Irritante. Puede 
sostener largas y complicadas conversa
ciones: puede contar historias ent.remez
clando ficción y realidad. El niño de cinco 
años no sólo ha adquirido la capacidad 
para emplear el lenguaje eficazmente. si
no que ya empieza a tener una noción de 
las reglas y limitaciones sociales con res
pecto a su uso. Ya habla sin ardculación 
infantil. Sus respuestas son más suscintas 
y ajustadas a lo que se le pregunta. Sus 
propias preguntas son más escasas y se
rias. Cuando pregunta. lo hace para infor
marse. tiene un deseo de saber.•s 

INTERESES CONCRETOS 

Los intereses concretos aparecen cuando 
el niño está ya en posesión de t.odos los 
mecanismos perceptivos y mot.ores ne
cesarios para su actividad y puede elevar 
su atención e interés a las nociones con-

cretas sobre los seres y las cosas.Al nifto 
le interesa lo objetivo. lo real. lo que pue
de coger y palpar: es decir. lo material. 

También se le llaman intereses disemi
nados. por lo que al niño le interesa lo 
objetivo y lo material. pero su atención 
pasa de uno a otro obje~ en forma 
constante. sin fijarse por mucho tiempo 
en uno solo. 

Estos intereses van evolucionando y 
cuando el niño llega a la tercera infancia. 
empiezan a declinar para dar lugar a la 
manifestación de los intereses abstractos. 

INTERESES ABSTRACTOS 

Al niño le interesa la accividad simbólica. 
como la escritura y la lectura. 

INTERESES INTELECTUALES 
Cuando el niño pone en juego su razo
namiento para resolver problemas. 

INTERESES ET1co-MOAALES 

Ayudan al pequeño a estructurar su perso
nalidad, ya que va adquiriendo bases sóli
das y responsabilidad ética y moral. en 
relación con el núcleo social que le rodea. 

INTERESES CIVICO-SOCIALES 

Son los que el nifto siente por la sociedad 
y por su patria: le llaman la atención los 
ac~s civico sociales y su interdependen
cia con la sociedad misma. 

tipos de pensamiento 
El pensamiento es la capacidad que dene 
et ser humano para mediQr. considerar. 
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imaginar o examinar una cosa. para ela
borar un dicumen o un juicio.N 

Las caracteristicas del pensamiento del 
niño de la Segunda Infancia: 

ANIMISMO. 

Cuando el niño le da movimiento. vida y 
acción a los objetos que le llaman la 
atención o que le son desconocidos. 

SINCRETISMO. 

Consiste en la capacidad del pequeño 
para percibir el todo. pero sin distinguir 
las partes del codo. En la tercera infancia 
este tipo de pensamiento va a dar lugar 
al analítico. es decir. cuando el niño dis
dngue ya las partes del todo. 

ARTIFICIALISMO. 

El niño cree que todo está elaborado por 
el hombre. aún las cosas de la naturaleza. 

ANTROPOMORFISMO. 

El niño cree que todas las cosas están 
hechas a semejanza del hombre. les atri
buye caracteristicas o cualidades humanas. 

PENSAMIENTO PRELÓGICO. 

El niño razona fuera de las leyes de la ló
gica. Los asuntos explicados lógicamente 
los comprende hasta la tercera infancia. 
que abarca de los 6 a los 13 años de edad. 

tendencias instintivas 
Las tendencias instintivas son fuerzas 
que inducen o impulsan al individuo a 
realizar actos determinados. Esas fuerzas 
son de origen inconsciente y heredimrio. 

su fin es vitalism y su expresión de con
duaa es flexible. 

TENDENCIA NUTRICIONAL 

Aparece con el nacimiento y desaparece 
con la muerte. Es la tendencia a alimen
tarse; adquiere su mbima expresión en 
la segunda infancia. que es cuando el niño 
come en cantidad y en número de veces 
más que en cualquier otra etapa de la vida 
con relación a su edad. 

TENDENCIA DE MIEDO 

Se manifiesta cuando hay inseguridad del 
yo. Es un recelo que tiene el sujeto a que 
le suceda algo desagradable.Aquí es im
porunt:e hacer notar que en esta etapa 
se debe evitar narrar a los niños cuentos 
que les causen miedo o temor. 

TENDENCIA EGOCENTRICA 

El pequeño protege su propio yo, por 
medio del egocentrismo: actúa siempre 
en primer plano. creyendo que todo gira 
a su alrededor.. Esta tendencia aparece y 
tiene su máxima expresión en la segunda 
infancia: en la tercera va desapareciendo. 
dando lugar a la t:endencia social en la que 
el niño tiene la necesidad de cooperar y 
ayudar a los demás. 

TENDENCIA DE CURIOSIDAD 

Es el afán de averiguar o de saber algo. 
Se manifiesta cuando se le presenta al 
individuo un estimulo desconocido para 
él.Aquí se puede aprovechar esta ten
dencia para proporcionarle al nifto el 
mayor número de conocimientos ade ... 
cuados a su grado de madurez. 
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TENDENCIA DE IMITACIÓN 

Es la copia que el niño hace de todo fo 
que ve a su alrededor. Se manifiesta desde 
el primer año de vida; en la segunda infan
cia es más intensa y aparece la imitación 
dramática que es producida por estfmulos 
que están constituidos por una serie de 
imágenes. cuya reproducción se efectúa 
a través de lapsos cortos.A los seis años 
más o menos. se presenta en su máxima 
expresión. Ejemplo: el niño ve cómo ac
túan fas personas que viven a su alrededor 
para después imitarlas. 

TENDENCIA AUTOA.CERTIVA 

También llamada por Adler y Jung" "Ten
dencia de poderío o dominación ... 
Siempre aparece el yo en primer plano 
de la conducta humana. por lo que es 
una tendencia individualista. Durante fa 
segunda infancia. el niño parece que tiene 
un espfritu de contradicción. el pequeño 
adquirirá experiencias a través del acie~ 
o del error.Asi empieza por si solo a es
t.ruct.urar las bases de su personalidad. 

TENDENCIA LÚDICA 

Es una actividad funcional que el niño 
realiza para recrearse y proporcionarse 
placer. Aquf ent.ra en acción el juego. 
con el que el niño expresa los aspectos 
más íntimos de su psicodinamia. El juego 
es t.ratado como pa"e vital e importante 
de esta tesis como una de las fa.ses más 
elevadas del desenvolvimiento del niño y 
del desenvolvimient.o humano. 

TENDENCIA DE LUCHA. 

Se manlfiesa. desde la primera infancia. 

como una defensa del yo y del organismo 
cuando el yo es atacado o está en peligro: 
de ahl que el nii'io llore cuando está mo
lest.o.A los tres años. el nifto lo manifiesta 
contradiciendo todo lo que le ordenan los 
adult.os. Esta cont.radicción constante favo
rece a la estructuración de su personalidad. 

TENDENCIA DE COLECCIONISMO 

Se manifiesta cuando el niño guarda y re
colecta infinidad de objetos. los que para 
fas personas mayores no t.ienen ningún 
valor, para él son Importantes, porque 
por medio de ellos va conociendo el 
mundo que fe rodea. permitiéndole una 
mejor adaptación al medio ambiente en 
el cual se desenvuelve. 

TENDENCIA SEXUAL 

Aparece al t.erminar la tercera infancia y 
consiste en la at.racción hacia el sexo 
opuest.o. El niño empieza a experimentar 
una serie de fenómenos fisicos. fisiológi
cos y psicológicos. Esta t.endencia inst.in
tiva es la que marca el fin del periodo infan
til y la iniciación de la adolescencia. 

lit:erat:urc\ en la.. 
segunda 1ntanc1a 
Cada niño. al leer el libro, se forma una Idea 
propia del cuento y un significado personal. 
Esto se determina por su ambiente. edad, 
y experiencias propias. El resultado es 
una percepción única que hace que una 
persona nunca describa o lea como ot.ra. 

Es en la segunda Infancia, cuando el nli'io 
empieza a asistir al jardln de nli'ios, siendo 
éste ..• "una Institución en la cual se atien-
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de a la educación integral del mismo. su 
función consiste en vigilar. proteger y en
cauzar cientificamente al niño••.• 

Para realizar la educación que se 
pretende es necesario que etnto 
educadores como padres, se valgan de 
una serie de actividades que respondan a 
los intereses y necesidades del niño y 
que constituyen un plan de trabajo 
definido para lograr el desenvolvimiento 
armónico e integral. tomando en 
cuenQ los aspectos ffsico. moral. 
mental, emocional y social. 

Glenn y Janet Doman•2
• creadores de 

ºLa Revolución Pacifica"'. establecen que 
todo lo que es o puede llegar a ser un 
ser humano quedará determinado en sus 
seis primeros años de vida. 

Asi pues están. por un lado. el niño con 
posibilidades enormes y casi inconcebibles. 
por el otro, los padres, que bajo una óp
tica natural de desarrollo son los educa
dores más importantes capaces y respon
sables de buscar y mantener a otro nú
mero de susticutos que provean de los 
mejores materiales de aprendizaje al niño. 

En el campo de la educación. la apor
tación más notable de toda la obra de 
los Doman es su total confianza en los 
padres. "ºLos padres y los hijos son la 
combinación más dinámica posible. Las 
madres son las mejores maestras:~ 

Un tercer lado. nos habla. de la escuela 
y su influencia en la educación incegral 

del niño. Es aqui donde se conjunetn estos 
eres factores: los niños. los padres y la 
escuela para alcanzar los objetivos que 
se pretenden: motivar conjuntamente. no 
sólo lo que se le ofrece al niño para 
aprender. sino la forma en fa que se le 
da. Si la motivación y la forma es alta. es 
un instrumento de éxi«>. si es baja. será 
un instrumento de fracaso. 

Aforwnadamente hoy en dia los padres 
y profesionales pueden seguir. de manera 
práctica, en el hogar y en la escuela. la apli
cación de sus conocimientos y experien
cias en la realidad personal de cada nii\o. 

Para el desarrollo fisico, se dispone 
de juegos, música, baile y ejercicios o 
disciplinas especiales. 

Para la educación moral. tenemos: 
escenificaciones. la misma vida en el 
jardin de niños y en la casa. orientación 
de normas de honradez. respeto mutuo. 
sentido de unión y confraternidad y 
encauzamienco a la adquisición de 
buenos hábitos. 

Ahora bien. ;qué papel tiene la literatu
ra infantil para el logro de esu:.s objetM:>sl 

Tanto para el desarrollo flsico como 
moral. tenemos la transmisión de historias 
y una manera de presendrselas al menor 
es justament:e en el cuento. 
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V EL CUENTO INFANTIL 
p1-inc;::1R10 Y. evol1,Jcion del cuento • el cuento ~n. 
fa edaa pr e~sco!ar • f9rrnas y caracterís:ticas del 
ruent:o .. valor- p~dagfg1co • carac.tenst1cas 
rle 13 !iteratu:-a lntar_1t'1 ª el po~er de la nan-ación ae cuentos ~ necesidades del iuego en el cuento 

El término ºliteratura .. proviene del ladn 
y significa conocimiento de las bellas ar
tes; considerando esta definición muy 
amplia. enlisto otras: 

.. Literaturaº es el género de produc
ciones del entendimienU> humano cuyo 
fin es expresar lo bello por medio de la 
palabra y es la más clara manifestación 
de la cultura del pueblo que fa produce:"" 

.. Narración proviene también. del ladn 
.. narratio .. y es la relación de un suceso 
cualquiera. manifestando más o menos 
circunstanciadamente sus pormenores ... ' 2 

Dentro de la narración puede conside
rarse. el cuento. 

El cuento (del latln compuare), es la 
narración de un suceso. sea verdadero. 
fabuloso o fancistico. Desde el punto de 
vista general. el cuento es la primera forma 
en que se organizan. se ordenan y expre
san las imágenes de las experiencias de la 
vida que surgen en la mente del hombre. 
agregando siempre algo de fanrasfa. 

La literatura infantil es el conjunw de 
composiciones literarias que responden a 
fas necesidades. edad e intereses del niño. 

La misma se ha clasificado en prosa y 
en verso. Dentro de las composiciones 
en prosa encontramos: 

CUENTOS Y FÁBULAS IMAGINATIVAS • 
BIOGRAFIAS Y ANt:CDOTAS REALES. 

RELATOS Y LEYENDAS REALES E IMAGINATIVAS. 
CONVERSACIONES REALES E IMAGINATIVAS. 

1:1ri.ncipio y evolución 
tiel cuento 
Desde las sociedades primitivas. cuando 
el hombre emitió los primeros sonidos • 
o sea. cuando trataba de comunicarse 
con los seres que lo rodeaban. nació. sin 
duda una de las arc:es más antiguas: la li
t:eratura. Debido a que en ese tiempo no 
exisda la escritura. la literatura era oral. 

At hombre le gusaba narrar lo que le 
sucedfa. dando a conocer los motivos 
que lo impulsaban a adquirir 
suflcient.e colerancia para adivinar la pre
sencia de una fe. donde la ignorancia só
lo ve superstición. 

Estos relatos pasaron de generación 
en generación gracias a Jos narradores: 
ellos imprimian un sello personal a cada 
narración. la cual influfa sin duda en sus 
sucesores . 
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El cuento nació para satisfacer una ne
cesidad del espfritu: la curiosidad de si 
mismo y la del más allá. 

El cuento es un producto de la vida de 
un pafs. de la misma manera que los 
árboles son un producto de su suelo. Y 
asi como éstos reciben su forma por la 
acción combinada del sol y del viento. 
del frío y del calor, de las lluvias o de la 
sequia. los cuentos reciben la influencia 
de los pensamientos. las acciones. las 
ambiciones y los temores de un pueblo. 
del hombre mismo. 

El cuento no fue escrito sino hasta 
varios siglos después de haber pasado 
de boca en boca, de pueblo en pueblo. 
de generación en generación. recorriendo 
el mundo como un viajero portador de 
experiencias. ambiciones. creencias y es
peranzas de la humanidad. 

Los hombres creian en él y lo 
reverenciaban como a una voz misteriosa 
que cuenta las maravillas de los fenóme
nos naturales. era también un mito po
deroso y poético. 

Después de un tiempo. cuando la luz 
de la razón se abría en la mente de los 
hombres. dejaron de adorarlo. pero no 
de buscarlo como un mensajero de hadas.H 

Asi siguió viajando. a cravés del tiempo 
y del espacio, llevando de lugar en lugar 
hermosas ideas. promesas. fantaslas que 
encantan a los niños y a los hombres. El 
cuento envuelve en sutiles y finos velos 

simbólicos, las verdades de la vida, alimenta 
espíritus, ha hecho saber a los grandes y 
a los niftos. a los ricos y a los humildes. 
cómo se comporta la humanidad. El cuen
to aparece en todos los tiempos y en 
todos los lugares. irradiando su sencilla y 
popular belleza. 

Los cuentos, generalmente. son compo
siciones expresadas en forma de prosa. 
los mismos pueden ser de carácter real 
o irreal. Por lo regular. en los mismos 
hay elementos fantásticos y verdaderos y 
son considerados obras de an:e, porque 
al mismo tiempo que deleitan. educan. 

Algunos afirman que los primeros 
cuentos escritos no fueron precisamente 
los mfticos, sino lo sucedido.. las anécdo
tas. pequeftos hechos de sujetos particu
lares. a los cuales se agregaban fantasias. 

De los cuentos más antiguos que se 
conocen está el ••Canon". obra de autor 
griego. 

"Otra de las antiguas y más célebres 
colecciones de autores populares es el.--------------.. 
libro sánscrito. Está. además, El Pancha- TESIS CON 
tancra. de origen oriental. cuya repercu F"' T LA Dli' o..,rGEN 
sión en el mundo occidental ha sido r,_,_, ~ · u ni .X · 
enorme; de él procede la famosa fábula 
.. La Lechera ... -

El Sendebar; de origen sánscrito, es 
una colección de cuencos que refieren 
siece sabios para retrasar la ejecución de 
un príncipe condenado a muerte por ca
lumnia de su madrastra; traducido del 
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sánscrito al persa. lo fue después al árabe. 
El lnfance español Fandrique, hermano 
de Alfonso X El Sabio, lo hizo craducir al 
castellano en l 2Sl d.C .. " 

El mito se puede considerar como el 
cuento de los pueblos antiguos; en él in
terviene la fancasfa. es una creación de la 
mente que nacfa de las explicaciones que 
los antiguos daban a las cosas o fenóme
nos naturales que no se podfan explicar 
de una manera cientifica. 

Después del mito surgió la leyenda, que 
es una composición li~raria escrita tanto 
en prosa como en verso: en ella in~rvie
nen hechos fantásticos que. en algunos 
casos. están basados en la realidad. 

El mitt> nos habla de fenómenos natu
rales y la leyenda se basa en los ac«>s del 
hombre. Se parecen tanto. que los hom
bres. en aquel entonces. las confundian. 

Luego surgió la fábula, que son general
mente composiciones en prosa; sus prin
cipales personajes son animales y tienen 
como característica distintiva un pensa
miento filosófico y moralista llamado 
moraleja. 

ºLas fábulas griegas llamadas milesias. 
cuyo creador parece haber sido Aristides 
de Mileto (Siglo 11 a.C.,), tienen eco en 
las letras romanas. como puede advertirse 
en el relaa> de la matrona de Efeso. y en 
el Satiricón de Pet:ronio. Sin embargo. el 
mayor caudal de apólogos orientales pasa 
al occidence a cravés de las fábulas del 

griego Esopo y del latino Fidro, que en
cuencran repercusión decisiva en las 
fábulas del francés La Fontaine (Siglo 
XVII). y de los españoles Samaniego e 
lriarce (Siglo XVIII)"".,. 

En los paises árabes, "El Romance de 
Antar••. u-ansmitido oralmence. agranda 
las hazañas del héroe de generación en 
generación. Los cuentos árabes "'Las Mil 
y Una Noches ... proceden. muchos de 
ellos. del ext:remo oriente de Persi~ 
Egip~o y Grecia. 

Asf vemos que el cuento es una con
secuencia del miU> y la leyenda. No por 
esto diremos que ~dos los cuentos son 
mitos. hay algunos que se derivan de he
chos reales o fantásticos. 

En general. la base de todos los cuentos 
es el problema de la riqueza, del poder, 
de la lucha enue el bien y el mal. Esto 
nos demuestra que los cuentos no son 
totalmente producto de invenciones. si
no también de realidades que las perso
nas recogen y transmiten .. 

Asl existieron en la Edad Media los 
.. minesin~rº de Alemania: los crovadores 
de Francia: los romanceros de toda Euro
pa. quienes diverdan y llenaban la mente 
de la gente de noticias e invenciones. 

El Oscurantismo de la alta Edad Media 
y sus trágicas vicisitudes no son el am
biente más adecuado para el desarrollo 
del cuenco, pero a medida que reacciona 
el esplricu público frence a la cerrazón 
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de los horizontes medievales. van dejando 
volar los ingenios. la fanrasia.Ya en la baja 
Edad Media, la floración de narradores 
presenta pronto caracteristicas espléndi
das y de gran originalidad. 

El pueblo. siempre ingenioso. crea. re
coge y critica en forma anónima los he
chos y las costumbres. con un poder de 
creación que están muy lejos de superar. 
muchas veces. los grandes escritores. 

De la mitad del siglo XII, a la mitad del 
Sigl XVI. se desarrollan en Francia los "Fa
bliauxº. relatos breves en verso. escritos 
sin pretensiones sadricas. En España. el 
judlo Pedro Alfonso (Siglo XII), introdujo 
el apólogo oriental cuando escribió en 
latin 33 cuentos de la disciplina clerical.97 

Donde culmina el desarrollo e impor
tancia del cuento medieval es en Italia; 
después de Bocaccio (Siglo XIV), los na
rradores formaron una importante legión 
en los siglos XIV y XV. El que ejerció 
mucha influencia en la posteridad fue 
Mateo Bandello (Siglo XVI), inspirador 
de Shakespeare y de Lope de Vega.• 

En Inglaterra. figura a la cabeza de los 
narradores el gran poeta Godofredo 
Chaucere. con sus cuentos de Canterbury 
(Siglo XVI). 

El Cuento Moderno 
Todos los pueblos tienen narraciones 
maravillosas en su folklore, que ha servido 
de tema constantemente a los cuentistas; 
China, India y Japón tienen fantásticos 

relatos que han sido incorporados a la 
cultura de occidente mediante frecuen
tes traducciones. 

En la historia moderna de la narración 
breve. hay unos cuantos nombres que es 
indispensable citar por su importancia. 
los mismos son creadores de tipos y es
tilos que han hecho historia y han influi
do a generaciones enteras en el arte del 
cuenco: el francés Perrault ( 1628-1703): 
el alemán Hoffman ( 1776-1822): los her
manos Grimm. también alemanes; el es
cricor danés Andersen ( l 80S-187S). 

En España. podemos considerar como 
primer novelista modemo a juan de Temo
neda, Cervances yTirso de Malina. También 
encona-amos autores distinguidos de na
rraciones breves como Barbadillo. Casti
llo Solórzano. Maria Zayas y Socomayor. 

El siglo XVIII es el de los fabulistas, 
entre los que sobresalen Samaniego e 
lriarte. En el siglo XIX, hay cuentistas 
españoles de gran inte~s. como Bécquer. 
Hernán Caballero.Antonio deTrueba, 
Juan Valera, Pedro An~onio de Alarcón y 
Pérez Galdós. 

Ya en el Siglo XX. encontramos a Palacio 
Valdés, Blasco lbái\ez. Valle lnclán. Gabriel 
Miró. en~ otros." 

Existen muchos cuentistas hispanoa
mericanos. de los quesobresalen los me
xicanos Riva Palacio y Rafael Delgado, el 
argentino M. Ugarte, y el guatemalteco 
Rafael Arévalo. 
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En suma. se puede apreciar que el 
cuento ha sido part.e intrfnsica de la vida 
del hombre. influyendo en ésta en todos 
los aspectos: físico. anímico. psicológico. 
asi como social y culruralmente. 

Ambos. a t.ravés de la historia de la 
humanidad. han formado un binomio y 
es nuest.ra opinión que el uno no puede 
existir sin el otro. 

Dent.ro de las composiciones en verso 
encontramos: 

RIMAS. 

ADIVINANZAS. 

RONDAS. 

LETRAS DE CANTOS Y JUEGOS. 

JUEGOS DIGITALES. 

el cuento en la edad 
preescolar 
·• ... usted puede enseñar a un bebé cual
quiera cosa que sea capaz de presentarle 
de una manera sincera y concreta .. .1 00 

Tomando en cuenca el principio 
psicológico del desenvolvimiento del 
niño. el contenido de la educación se en
cuentra dist.ribufdo en diferentes áreas. 
t.emas y actividades. Dada la naturaleza 
de este t.rabajo. me referiré al área 
formativa-educativa. que es el campo en 
donde se le proporcionan al niño 
actividades de caráct.er funcional. con 
el propósito de conseguir el desenvolvi
miento de su salud física y mental. Estas 
actividades se le harán llegar al niño. 
dada esca etapa de su infancia. en dos 

lugares estra~égicos: la casa y el jardin 
de niños. 

En estas áreas a las que nos hemos re
ferido. encontramos el renglón de juegos 
y act.ividades de la expresión creadora. 
misma que comprende la literacura infan
t.il y a ésta pertenece el cuento. Diremos 
también que existe una correlación entre 
estas áreas y las lineas de desenvolvi
mienco de la personalidad del niño. 

El juego. como ya hemos mencionado 
con ant.erioridad. cumple una labor im
portandsima en esta etapa y en estos 
propósitos format.ivos-educativos. 

Con los juegos y act.ividades de la ex
presión creadora. se desarrollan: 

EXPRESIÓN Y SENSIBILIDAD ESTETICA. 

EXPRESIÓN LINGUISTICA. 

COORDINACIÓN MOTORA. 

Los cuentos que deben ser ofrecidos a 
los niños. en esta etapa. serán abundan
tes y bien escogidos: que se relacionen 
con el hogar. la naruraleza y la comuni
dad. en los cuales podrá ver reflejada su 
propia vida. 

Hay que dar a los niños cuentos que 
les cransmitan sensación de seguridad 
emocional. que ningún peligro. ningún 
trabajo puede destruir. Semejan~s rela~s 
no pueden fallar en dar a los nii\os una 
idea de los valores humanos; a.mbién de 
que las personas sufren evenrualmen~ 
penalidades y daños. pero que gracias a 
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su rectitud. su decisión. su esfuerzo y 
una lucha constante. la soportan inteli
gente y valerosamente. 

En las primeras fases de su vida. el niño 
no va a reaccionar socialmente. Después 
de algún tiempo de vida. aparecen las 
primeras manifestaciones sociales y es 
cuando él comienza a distinguir a las 
personas de las cosas. a los adultos de 
los niños. 101 

Uno de los primeros contactos sociales 
del niño es el que tiene en el Jardin de 
Niños. comienza a relacionarse con otros 
que tienen los mismos intereses y nece
sidades. por lo cual es necesario fomentar 
en él la comprensión social. asi logrará una 
mejor adapt:ación a ese nuevo entorno. 

El lenguaje es un aspecto de la perso
nalidad que envuefve prácticamente todas 
sus manifest:aciones. Lo mismo forma 
parte de la vida social e intelectual que 
de la expresión estética del niño. 

Éste debe ser considerado como una 
de las lineas más importantes del desen
volvimiento de la personalidad. y debe
rán ser atendidas debidamente desde los 
primeros años escolares hasta las escue
las superiores. 

Es por eso que en la mayoria de las 
escuelas. la part.icipación en escenifica
ciones improvisadas o formales resulta 
indispensable en las actividades del niño. 
La expresión graduada e inteligent.e y 
en la interpretación correcca de los 

personajes que se le asignen en la repre
sentación det.erminada son información 
valiosisima para sus formadores. 

En la casa. en la interrelación del niño 
con los componente de la familia. se en
fatizaría la plática con elocuencia y clari
dad. Glenn y jane~ Doman. en su libro 
Cómo mult:iplicar la inteligencia de su 
bebé lo indican: 

El niño desenvuelve su vida en medio 
de todos los aspectos antes mencionados. 
y le tocará a los padres. principalmente. y 
la educadora • hacerse cargo y poder 
responder bien en el encauzamiento de 
estos importantes aspectos. 

El niño tiene un tipo de pensamiento 
sincrético: ve el .. todoº sin ver las partes 
del ••toc10 ... Sus percepciones son imper
feccas. por lo que casi no distingue en un 
principio los detalles y ~odo lo generali
za. Por ejemplo: él ve una casa. pero no 
ve las partes que Ja constiwyen: las pare
des. fas puercis. las ventanas. etcécera. A 
medida que va creciendo. va analizando 
las part.es y descubrire su utilidad esen
cial para sintetizar el t:odo.102 

La imaginación y la fantasía. varían según 
la edad y el medio que rodea al nifto. 
Cabe recordar que el hombre las necesita 
para crear. para invencar; desde luego ba
sándose en las leyes de la nawraleza y 
de la ciencia. Por ejemplo: el hombre que 
invent:a cosas úciles para la humanidad. 
que crea modemos edificios. ni qué decir 
del que produce ar~. 
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Entonces es posible estimular al niño 
para que esa imaginación y otras expe
riencias y conocimientos sean aplicables 
a su propia existencia. a través de diversos 
t:ipos de cuentos. ent:re ot:ras cosas. 

En los cuent:os encont:ramos una ayuda 
sin fímlt:es. debido a los valiosisimos esti
mulas que encierra. Los cuent:os no sola
mente proporcionarán al niño alegria y 
diversión. sino que cambién serán muy 
út:iles para educar la at:ención y la me
moria. fort:alecer y estimular fa creación 
imaginat:iva. aumentar y corregir el lengua
je. deleicar y despert:ar en el niño sus 
sent:imient:os éticos y est:ét:icos. asi como 
favorecer fa asociación de ideas y. por 
supuesto. su sociabilización. 

En el jardin de niños. por ejemplo. el 
cuent:o puede ut:ifizarse como un estimu
lo motivant:e: al principiar la mañana y 
como una aclaración de concept:os para 
utilizar una actividad práct:ica. o umblén 
como una sintesis del t:rabajo efectuado 
durante la mañana. 

fpr:
1
mas y características 

de cuehto 
CUENTOS DE MfMICA 

Antes de que el niño aprenda a hablar. se 
mueve: los movimientos con que va apren
diendo a usar las manos y sus brazos, su
gieren a la mamá. ciertamen~. juegos que 
lo estimulan. Más carde. cuando el niño 
comienza a entender y a habla~ la relación 
que acompaña a estos ademanes va siendo 
más import:ante que los movimientos.' 01 

Al niño se le facilicará más la adquisi
ción del lenguaje, por medio de la repe
tición de las palabras. 

CUENTOS PEQUE~OS 

Son todos aquellos en que los hombres 
o los animales están notoriamente per
sonificados y en lo que se habla ya sea 
de flores. de insectos. del sol. de la lluvia. 
del viento. etcétera. Estos cuent:os son 
verdaderas obras maestras que con sen
cillez. con naturalidad. fácilment:e pueden 
llegar a grabar un simbolo et.eme en Ja 
mente infantil. Ejemplo: La aveja haragana. 

CUENTOS FANTÁSTICOS 

Son los que abarcan toda clase elemen· 
e.os. asunt:os y sit:uaciones que se desarro
llan en el reino ilimitado de la imagina
ción. Como su nombre lo indica. están 
basados en la fancasia.No se debe abusar 
de esta imaginación. como tampoco 
eliminarla por complet.o. 

Dentro de los cuencos fantásticos. t:e
nemos aquellos que merecen una mención 
especial, aquellos que, lejos de exigir nada, 
proporcionan seguridad cuando el niño 
los escucha. dan esperanzas respect:o al 
fun.ro y mantienen la promesa de un final 
feliz: La historia interminable. 

CUENTOS DE HADAS. 

Bruno Bettelheim, en "Psicoanálisis de 
los Cuentos de Hadas", habla de la im
po.-cancia que tienen las hist:orias mit:icas 
denU'O de la formación integral del nlfto: 
"A tt-av6s de la historia del hombre, nos 
damos cuenta de que la vida incelectual 
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de un niño. excepcuando las experiencias 
inmediatas dentro de Ja familia. siempre 
ha dependido de historias miticas. asi co
mo de los cuentos de hadas .... 104 

.. Esta literatura tradicional alimenta la 
imaginación del niño y esdmula su fanta
sía. Al mismo dempo. estas historias son 
un importante factor de socialización. ya 
que responden a las más incesantes pre
guntas del niño .. .1°5 

Algunas historias populares y de hadas 
surgieron a panir de los mitos. mientras 
que otras fueron incorporadas a ellos. 
Ambas formas personificaban la experien
cia acumulada por una sociedad. tal como 
los hombres deseaban recordar la sabi
duria pasada y transmitirla a futuras ge
neraciones .. Estos cuentos proporcionan 
conocimientos profundos que han soste
nido a la humanidad a través de las inter
minables vicisitudes de su existencia. una 
herencia que se revela a los niños de un 
modo simple. directo y accesible. 

Los cuentos de hadas no le exigen nada 
al que los escucha.Al presentársele al ni
ño de un modo sencillo. hacen que. hasta 
el más pequeño. se sienta impulsado a 
actuar de una determinada manera; escas 
historias. transmitidas asi. hacen que el 
niño nunca se sienta inferior. 

Carral Lewis llamó a los cuentos de 
hadas. un .. regalo de amor ... 

Sin embargo. no todos los cuentas de 
hadas condenen estos criterios.Algunos 

de ellos son meras distracciones. cuen
tos con moralejas o fábulas. 

FÁBULAS. 

Son generalmente composiciones en 
prosa. cuyos personajes principales son 
animales. Las fábulas relatan. actos o suce
sos -fabulosos. si bien pueden acontecer
que uno deberla de hacer. Las fábulas 
exigen y amenazan -comunican. general
mente. información de carácter moral-
o simplemente entretienen. 

El cuento ayuda a formar el carácter 
del niño. haciéndole seguir ideales cada 
vez más elevados y más claros; también 
cultiva la facultad de imaginar. Es un ami
go que hace sentir y pensar a los niños. 
porque en un triz. sus cabezas se pue
blan de imágenes y en su intelecto sur
gen las inquietudes. las esperanzas. las 
simpatias. los anhelos. los ensueilos. 

valor pedagógico 
La búsqueda lncesanu. del hombre, ha 
sido siempre la de encon~rarle un signifi
cado a su vida. 

Una de las tareas más imponantes y. al 
mismo tiempo. la más dificil en la educa
ción de un nJfto. es ayudarle a encontrar 
sentido a la vida. El niño. mientras se de
sarrolla, debe adquirir, paso a paso, 
todos aquellos parámetros que lo con
duzcan a loarar un desenvolvimiento 
armónico e intesral como educando y 
como ser social. Debe también. paso a 
paso. aprender a comprenderse mejor; 
asl será m;is capaz de comprender a los 
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demás y de relacionarse con ellos de un 
modo sat.isfact.orio y lleno de significado. 

En esta tarea. lo más importante es la 
influencia que causan los padres y aquellos 
que están al cuidado del niño cuando es 
pequeño. En segundo término, t.enemos la 
herencia cultural. sobre todo si ésea se 
transmite de la manera adecuada. La lit.e
ratura infant.il es la el conducto que me
jor aporta esta información. 

Sin embargo. la idea de enriquecer la 
vida del niño a través de la literatura in
fantil puede no tener significado alguno 
si las historias que escucha el niño son. 
en primera instancia. superficiales y en 
segunda inst:ancia. si la narración de las 
mismas carecen de flnalidad educativa. 

El narrador de un cuento jamás elige 
al azar un cuento para ofrecerlo a los 
niños. no sin antes reflexionar sobre la 
finalidad educativa que lleva y el que en 
la mente del oyent:e dejará. sin duda. 
huella. Por esca razón. si bien llega el 
cuenco a sus labios en un momento de 
inspiración. no lo ofrece improvisado. 
sino profundament.e meditado y com
prendido. Un narrador de cuentos. sean 
los padres o los educadores. t:iene que 
tener un conocimiento real del valor 
educat:ivo del cuent.o. por eso es impor
tante escoger los cuent.os en función del 
cent.ro de int.erés y de los objetivos que 
se persiguen. 

Para que una historia mancenga la acen
ción del niño, debe divertirle y excitar su 

curiosidad. Para enriquecer su vida. debe 
estimular su imaginación. ayudarle a 
desarrollar su intelecto y a clarificar sus 
emociones. 

Al contar los cuentos, es siempre im
portant.e seguir el interés del niño. Evi
dent.emente los padres empezar.in por 
contar o leer a su hijo un cuenco que 
haya tenido significado para ellos en su 
infancia. 

Es muy important:e para el bienestar 
del niño sentir que sus padres comparten 
sus emociones al contarle un cuento. Si 
t.odo va bien, el ent:usiasmo del niño por 
la historia ser.i contagioso y ésce llegará 
también a ser important.e para los padres: 
esta int.errelación a t.ravés del cuento sig
nifica e influye mucho en la vida del nii\o. 

Los cuentos enriquecen la vida del 
menor y le dan una cualidad fascinant.e, 
ya que no sabe de qué manera ha actua
do el encanto de escas his«>rias sobre 
él. Cabe mencionar que. además del va
lor formativo y de pedagógico que tiene 
el cuento en el nlilo. éste también es te
rapéutico. ya que el niilio descubre sus 
propias soluciones mediante lo que la 
historia parece aludir sobre él mismo y 
sobre sus propias experiencias en ese 
momento det:erminado de su vida. 

Por ejemplo. el cuento de .. El pescador 
y el genio ... nos dice que: ..• el pescador 
ciene que pasar por eres int.en~s fraca
sados antes de auapar la tinaja en la que 
se encuent.ra el genio ... '°" Este element:o 
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explica al niño. sin moralizar. que uno no 
debe esperar el éxito al primero. al se
gundo. ni al tercer intento. Las cosas no 
se consiguen tan fácilmente como uno 
se imagina o desearia. 

El mensaje de que no debe detenerse. 
a pesar del fracaso inicial. está implfcito 
en fa mayoria de las fábulas y cuentos de 
hadas. y este mensaje será efectivo siem
pre que sea transmitido. no como mora
leja o exigencia. sino de un modo casual. 
que muestre que la vida es asi.' 07 

En Jos últimos años, los diversos escri
tores. artistas y editores han unido sus 
esfuerzos para hacer cuentos infantiles 
can variados. en su contenido como 
atractivos a la vista y que divienen a los 
niños y a los adultos. Debemos conocer
los en los aspectos más diversos: sus vir
tudes y sus limitaciones; pero debemos 
conocer también a los niños para quie
nes fueron escritos. sus intereses y nece
sidades. En la conducta humana siempre 
hay poderosas exigencias e infafa.bles in
tereses que guian la idea de ellos. 

Los niños de todas las épocas los han 
amado. ya que con estas narraciones. 
ellos adquieren un sentimiento de con
fianza. de su valo y del de los demás y un 
conocimiento más especifico de todo lo 
que le rodea.•c:. 

c;aracterístiQls cJI! la 
literatura 1ntant11 
La literatura infantil preferentemente de
be contener elementos pedagógicos que 

responden a las necesidades de los niiios. 
Entre otras. están: 

IMAGINACION: Una de las principales ca
racteristicas de la niñez es el ser imagi
nativo. sobre todo en sus primeras eta
pas de la vida. En esta etapa no se identi
fica fácilmence lo real de lo imaginativo. 

ACCION: Cuando la obra que se pre
senta es rica en acción, en forma predo
minante. le llama y le au-ae mucho la 
atención al niño. lo que hará posible una 
mejor comprensión. 

Las cualidades que debe reunir la litera
tura infantil de la segunda infancia. 

DESARROLLO: Es de gran Importancia que 
el desarrollo de una obra literaria se ca
racterice por la claridad. amenidad. hilación 
y trama sencilla. Si faltan estas caracteris
ticas. el niño empieza a perder interés. no 
concentra su atención y demuestra indife
rencia. debido a su falta de comprensión. 

LENGUAJE: Tendrá que ser claro. sencillo 
y preciso y sin rebuscamientos. Con est:o 
se trata de aumentar su lenguaje. La litera
rura infantil, incl..,,endo todos sus aspectDS. 
deberá reunir y tener ciertas cualidades Y 
objeW.OS que respondan pedagógicamente 
a las necesidades de los nlllos. Se desa
rroflar.i en el nii\o el sentimiento estético. 
haciendo que descubra. le guscen y sienta 
carillo. además. por las bellas arces. 

Con esas caracteristicas. en~nces po
demos aseverar que la literatura infantil 
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le presentará al niño el verdadero 
concept.o de la vida. sadsfaciendo su cu
riosidad e imaginación. 

En su nacimient.o. el niño es un libro 
en blanco con la posibilidad de ser lo 
que él desee. de aprender de lo que fue 
y de definir lo que será. El tipo de ser 
humano que el niño va a ser. ya sea ama
ble. humano. duro. mezquino o cruel. ya 
sea inspirado o común. se encuent.ra de
t.erminado desde que el niño nace hasta 
la edad de seis años. 109 

Corresponde primero a los padres en 
casa. y después a los maestros en el jar
dín de niños y. como consecuencia lógi
ca. a ambos t.rabajando conjuntamente. 
ayudar a que ese adulto que cada niño 
va a ser. adquiera y engrandezca su inte
ligencia y la percepción que va a t.ener 
de la vida. t.eniendo conocimientos que 
le pueden ser t.ransmitidos de la manera 
más bella y (por qué no decirlo!. a través 
de los cuent.os y del juego. 

el pod~r de la 
nar-rac1on de cuencos 
Nacemos en un ent.orno que. o bien nos 
proporciona esdmulos o no nos los pro
porciona. Tales esdmulos han de ser 
det.erminant.es en nuest.ro desarrollo. 

El principal medio de t.ransmisión de 
ideas de una persona a ot.ra. es la pala
bra y. por lo tanto. el principal vinculo 
ent.re los seres humanos: ent:re padres e 
hijos. encre educadores y educandos. El 
lenguaje es uno de los int.ereses que sa-

t.isface el cuento. por lo tant.o. nos referi
remos a él como pane intrfnseca. 

El lenguaje es un sistema de signos; 
por medio de ellos expresamos nuestras 
propias necesidades vitales. deseos y 
pensamientos. Tales signos no son única
mente lingüfsticos. aun cuando la lengua 
es uno de los órganos que más trabaja 
en el lenguaje. Desde el punto de vista 
evolutivo. nos damos cuenta de que para 
comunicar o expresar algo a los demás 
se requiere la exist.encia de .. ese algo co
municable"". al mismo tiempo que el 
ºpropósito comunicante ... 

La palabra para el niño. es la justificación 
y la expresión de fas cosas. Su curiosidad 
se sat.isface con el nombre simple de los 
objetos. por lo que cuando le son desco
nocidos. pregunta. 

En la evolución del lenguaje hay una 
serie de intereses que se suceden: primero. 
el niño emplea sustantivos que corres
ponde a objecos concret.os: más tarde 
utiliza los verbos; después las conjuncio
nes. luego los adjetivos y por último los 
pronombres. La aparición de toda esta 
serie de intereses es constant.e y nos 
prueba su encadenamient.o riguroso de 
las fases de su desarrollo. 

Aprovechando est.e medio de transmi
sión. a los niños se les narran los cuentos 
siguiendo unas pequeñas y sencillas reglas. 
Al niño se fe sienta en un lupr sereno, 
t.ranquilo. concentrando su atención para 
que pueda enueprse al ensuei'lo y a la 
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fantasía que cuidadosamente envuelven 
en sus galas a las experiencias que el niño 
necesiQ para conocer la vida y tomar de 
ella aquellas experiencias de la situación 
de los personajes que el cuento le brinda. 
dándole oportunidad de compenetrarse 
en los buenos resultados a que conduce, 
por ejemplo. una linea recta de conducta. 
asi como también el de abarcar los prin
cipales intereses del niño. 

.. La narración de hisc.orias es un medio 
muy poderoso de transmisión. Una his
t.oria bien narrada puede inspirar acción. 
fomentar la comprensión de las diferen
cias cult.urales, expandir el conocimiento 
del niño o proporcionar diversión ... 

.. Escuchar historias ayuda al niño a 
comprender el mundo y cómo los seres 
humanos se relacionan entre si ... 110 

Cuando los niños escuchan las histo
rias. utilizan su imaginación.A partir de 
las descripciones vividas del narrador los 
niños imaginan, por ejemplo: .. la sopa de 
clavo ... o .. la mujer diminuta ... 

Esta creatividad depende tanto del en
tusiasmo con que el narrador cuente la 
historia. como de Ja interpretación activa 
que hace el niño a pare.ir de lo que oye. 

Cuanto más fascinante sea la historia y 
el narrador. más beneficios obtendrá el 
niño de Ja totalidad de Ja experiencia. 

La experiencia de la narración de his
torias t.ambién ayuda al niño pequeño a 

percibir la fbnna narrativ.l. El hecho de que 
Jos niños escuchen y creen sus propias 
imágenes sobre la historia, facilita que 
recuerden no sólo a los personajes. sino 
la secuencia de Ja historia y la moraleja. 

Explicar historias a los niños puede 
moverlos a explorar distintos tipos de li
teratura y a su vez. convertirlos en na
rradores, lectores o hasta escritores de 
cuentos . 

Al contar cuentos a los niños que van 
de los cero a Jos cuat.ro años. se debe te
ner en mente las siguientes características: 

a) Una secuencia de acontecimientos 
fácil de seguir. 

b) Que haya palabras o frases que se 
repitan. 

e) Que sean predecibles. 
d) De preferencia, que sean historias 

de acción. 
e) Que los acontecimientos sean hu

moristicos. 
f) Que los sucesos sean interesantes y 

entretenidos~ 

g) Tener un final sorprendente y con
secución adecuados. 

h) Acabar con una moraleja o mensaje 
fácil de entender.. 

El lenguaje que se emplea debe ser 
sencillo. claro. correao. despojado de 
todos aquellos diminutivos inút.iles que 
no tienen razón de ser al dirigirse a los 
niños. Hay que procurar superar el 
lenguaje propio, tendiendo a ampliarlo 
y enriquecerlo. 
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La 'VOZ debe ser baja. con lo cual. ademis 
de atraer la atención de los niños. nos sirve 
para modularla en caso necesario. De es
ta manera. también estamos ejemplificando 
al niño que. para transmitir sus mensajes 
o sus emociones a los seres que lo rodean. 
puede utilizar diferentes tonos de voz. 

El t:ono melodioso de voz con que se 
narra el cuento. imprime el matiz que 
necesita para expresar siUJa.ciones diversas; 
la mimica de que se hace uso debe ser 
expresiva. natural y sin exageraciones. 

Una forma de apreciar el poder de la 
narración de cuentos es recordar aquellos 
con los que más disfrutamos durante 
nuestra infancia. 

Al reflexionar sobre nuestros senci
mientos. sobre la forma como el narra
dor fomentaba nuestra implicación en el 
relato. y sobre la influencia que un de
terminado personaje tuvo sobre nuesua 
vida. podemos también pensar que la 
forma como se t:ransmit:e un cuento a 
los niños. va a influenciar su vida presen
te y fut:ura para siempre. 111 

TECNICA DE LAS NARRACIONES 

» int:roducción.- Es la fuerza que t:iene el 
narrador al empezar el relato de un 
cuent:o. la que recae en la oporwnidad 
que tiene al hacerlo en forma hablada. 
disponiendo de fa acción. expresión y 
emoción. 

» apreciación.- El narrador deberá saber 
perfectamente el cuento y sus secuencias: 

cada una de las escenas de la narración 
deberá estar visualizada: habrá que hacer
la ver al audit:orio de tal manera. como si 
estuviera sucediendo en ese moment:o. 
Es importante dar atención especial a los 
detalles de la narración. pensar acerca de 
las caracterfsticas de los personajes (ta.
maño. voz. post:ura. edad. siwación de la 
vida. etcétera). 

» adapa.clón.- Con frecuencia las narra
ciones deberán ser adaptadas según las 
necesidades del auditorio, narrador o 
tiempo. estas adaptaciones pueden con
sistir en ampliar o acortar determinadas 
secuencias; habrá que escoger las carac
terfsticas esenciales para presentarlas en 
forma sencilla y breve. asi como utilizar 
un lenguaje correcto. 

En resumen, la adaptación consiste en 
reducir o ampliar determinada narración. 
según las necesidades. Para reducir. elimi
nar situaciones o personajes. y para am
pliar. se aumentarán personajes. o se harán 
descripciones más largas en las que se 
habrá de emplear más imaginación. 

IMPORTANCIA DE LA CORRECTA 

NTERPRETACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL 

Para que el resultado de un cuento 
sea verdaderamente posicivo. sugiero: 

a) Observa.- al niño. adap1ar la conducta 
propia a la suya y clarifica.- lo que sea ne
cesario. La narradora debe ensaya.-. pre
parar perfectamente el cuento antes de 
narrarlo a los niftos. Nawralmente. si ella 
se interesa en la narración. procurará 
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hacerla maravillosamente. olvidarse algu
nas veces de que es una persona mayor. 
para que de esa forma se ponga al alcance 
de su auditorio. identificándose con los 
personajes para lograr hacerlos aparecer 
ante su pequeño auditorio. al cual le ha
brá deleiado su sensibilidad infantil y al 
mismo tiempo habrá alcanzado los obje
tivos propuestos. 

b) Fomentar la interacción entre los 
niños y animarlos a que participen. 
La necesidad de expresar por medio de 
la palabra y de la creación. las ideas que 
se alojan en la mente. es peculiar en el 
ser humano y de alli que hagamos lo 
posible por proporcionarle al niño fas 
oportunidades que los lleven a satisfacer 
ese anhelo. 

c) Modificar el ritmo y la longitud de 
Ja narración de forma que encaje con el 
momento evolutivo y vivencial de los ni
ños que nos escuchan. 

d) Variar a menudo el tono de voz. uti
lizar expresiones faciales. gestos y frases 
que se repitan para que el niño se sienta 
involucrado en la hiscoria. 

Platicar un cuento no es de ninguna 
manera igual que narrarlo. La narradora 
deberá ser un poco actriz; un poco in
fantil. sin exagerar. los movimientos y el 
uso que se hace de ellos. Mientras más 
entusiasmo e interés existe en la narra
ción del cuento. mejores ser.in los resul
ados finales en la obtención de metas 
con la presentación del relace. 

e) Utilizar palabras y descripciones 
que les ayuden a imaginar los sucesos a 
su manera. 

Al hacer uso de palabras. descripciones 
y mfmica adecuadas. el niño va a tener una. 
idea clara de lo que se le está narrando. 
En ese momento empieza una especie de 
comunión entre él y los personajes del 
cuento con los que se va a identificar. 
Esta actividad va a ser un estimulo a la 
fanasia. la creación. lo irreal y lo fabuloso. 
El nifto se proyece>rá en el personaje y 
es ahf en donde empieza. precisamente. 
el descubrimiento personal de su yo. su 
problemát:ica y la solución a la misma. Es 
ahf. ambién. donde el narrador, llámese 
padres o maestros. deberán aprovechar 
ésto para conocer más profundamente 
al niño y en su caso. ayudarlo y guiarlo 
adecuadamente. creándole mayor seguri
dad en sf mismo y en los que le rodean. 11

::11 

f) Contar la misma historia varias veces. 
de modo que el niño pueda comprender 
progresivamente el relato. 

Naturalmente que las caracterfsticas 
que debe reunir el cuento para poderse 
narrar van cambiando a medida que la 
edad del nifto va evolucionando también. 

A medida que el niño va creciendo.. los 
cuentos tambi~n son más extensos. con 
más personajes. los mismos tendrán mú 
experiencias o se irán complicando m,s. 

Considero que el aprendizaje es el 
juego más emocionante de la vida. ya 
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que los hijos confian en los padres com
pleta y absolutamen~e y los padres de
ben corresponder a esa confianza com
partiendo con sus hijos cariño y conoci
mientos de tal manera que los hijos lo 
reciban como un verdadero privilegio. 

nece=.sidades del juego 
en el cuent:o 
En lineas anteriores me referf a las ten
dencias instintivas. como aquellas que in
ducen o impulsan al individuo a realizar 
actos determinados. Dichas tendencias 
son de origen inconsciente y hereditario. 

Entre otras. la tendencia lúdica. que es 
una actividad funcional que el niño reali
za para recrearse y proporcionarse pla
cer. Jugando. el niño exterioriza o expre
sa los aspectos más intimas de su psico
dinamia. El juego se ha utilizado en esta 
etapa como una técnica proyectiva para 
explorar la personalidad infantil. 

El juego es una actividad fundamental; 
.. jugar es poder realizar en un mundo irreal 
que su fantasia crea. t:odo lo que es irreali
zable en el mundo real de los adultos ... 

••e1 juego es la fase más elevada del de
senvolvimiento del niño y del desenvolvi
miento humano; fortalece los poderes lo 
mismo del alma que del cuerpo. con tal que 
sepamos cómo hacer de la primera ocupa
ción espontánea de un niño una actividad 
libre. es decir. creadora o productora:••u 

El placer que el preescolar experimen
ta jugando. placer que le lleva a jugar,. no 

sólo gastando energias superfluas, sino 
hasta quedar exhausto. gastando ener
gias indispensables. deriva del hecho de 
que le permite vivir. mientras juega, en 
un mundo en que el ajuste es plenamen
te logrado sin necesidad de contrariar o 
frustrar su espontaneidad. 

El juego también es un ejercicio prepa
ratorio y un estimulo. Por ejemplo, si se 
trata de juego motor. estimula la motrici
dad y las funciones del sistema nervioso. 
Bajo el punw de vista higiénico y fisioló
gico. se considera el juego como una 
forma de ejercicio que se aproxima más 
a las necesidades del niño. Este ejercicio 
tan natural. espontáneo o instintivo, hace 
funcionar sus músculos de la manera más 
completa y eficaz. proporcionando a su 
organismo. ligereza. agilidad y resistencia. 

Hay quienes no quieren aceptar que el 
juego es un elemento importante de la 
atención educativa, porque temen que el 
amor al ;uego pueda debilitar el amor al 
uabajo más tarde. Pero si observamos que 
el juego es el uabajo real de la Infancia. 
podemos entender que el amor al juego 
constructiYo en el niño se convertir.\. cuan
do llegue a ser hombre, en amor al ~ 

Por medio del juego. el niilo capta el 
medio circundante. enriqueciendo la 
mente en forma efectiva y definida. de
senvuelve el lenguaje. estimula el insenio. 
despien::a el espiritu de observación. afinna 
la voluntad y la paciencia. desarrolla el 
guno ardstico. facilita la percepción del 
sonido con riuno y armonla. 
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El juego que tiene por fin la destrucción. 
debe evicarse. porque más tarde puede 
crear. en el adulto. ideas erróneas o falsas. 

Es necesario mencionar que. en esta 
etapa de la infancia. se persiguen objeti
vos y mecas bien definidas que preparan 
al niño para fa siguiente fase que es la 
educación escolar. haciéndole más fácil la 
adquisición de elementos de la cultura. 

El cuento persigue mecas y objetivos 
que están relacionados. entre otras, con 
la capacidad para ampliar y corregir el vo
cabulario de los niños, educar su atención, 
oído y vista, aclarando y enriqueciendo 
conceptos relacionados con el lenguaje. 
Con esto. el niño adquiere habilidad para 
registrar hechos y fenómenos y, por su
puesto. engrandecer su inteligencia y desa
rrollar su expresión lingüfstica. 

Todo lo anterior, por supuesto. se pue
de lograr con una guia adecuada y moti
vando al niño constantemenh! . 

.. Una cosa que han descubierto los 
científicos es que los niños que reciben 
alabanzas con frecuencia se vuelven más 
inteligentes que los que reciben repro
ches con frecuencia. Las alabanzas con
cienen un elemento de creatividad:·••• 
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~~~~~ 
elecc1on de! ~onten1do • partes del libro 
'." p1-oce_sp del dis~ño e~it;o1-iql 0 la ti¡;>,og,-afía_ :- la 
ilúst:i-ac1on ." el colo1- .. vrvo 1ugando , e- ~cc1on 
del contenido ~ el cuento • i:;>a1·tes del 1bro 

l
• P-¡-oceso_ s:Jet di~eñq edi1:ori<;íl .. la tipog1·atía • 
a 1 ustrac1on ~ el colo1- n el aun1my 

Para poder explicar ést.e capitulo es 
necesario hacer un pequeño recuento 
de las tres etapas de la vida del hombre. 
ya que uno de los periodos de esas eca
pas es al que est.e proyect.o está dirigido: 
la EVOLUTIVA o ASCENDENTE. que va desde 
la concepción o cero ontogenético hasta 
los 2S o 28 años: la de EQUILIBRIO o MA

DURACIÓN, que va desde los 2S o 28 a 
los 4S o SS años: y la INVOLUTIVA o DE 

DECADENCIA. que va desde los 4S o SS a 
los 70 años. aproximadament.e. 

La etapa EVOLUTIVA se divide en lapsos 
más reducidos llamados períodos: 

» pedodo embriofetal 
(cero ontogenético al nacimiento). 

» periodo infantil o infancia 
(nacimiento -12 o 13 años). 

» periodo de la adolescencia 
(12 o 13-17 o 18 años). 

» periodo de la juventud 
(17 o 18- 2S o 28 años). 

Y es precisamente el período infant:il el 
que comprende tres fases. en una de 
ellas figura el grupo social al que ésce 
proyect:o está oriencado. 

» PRIMERA FASE O PRIMERA INFANCIA 

(naclmienco-3 o 4 años) 

» SEGUNDA FASE O SEGUNDA INFANCIA 

(3 o 4-6 o 7 años) 

» TERCERA FASE O TERCERA INFANCIA 

(6 o 7-12 o 13 años) 

La PRIMERA FASE o PRIMERA INFANCIA es 
una de las más importantes en el desa
rrollo del ser humano. en ella gran pan:e 
de las herramientas de comunicación y 
adaptación queda como condicionant:e 
para un sano crecimiento. de acuerdo a 
los intereses sensoperspecdvos. motores • 
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glósicos. intelectuales. éticos. civicos, entre 
otros. intereses orientados y explotados 
por los padres o. en su defecto, tutores 
responsables del adiestramiento y pro
tección de los niños. quienes absorvan 
cualquier cantidad de información. 

Y seguramente Michael Grejniec. autor 
de ºBuenos dfas, buenas nochesº basó su 
trabajo en un estudio parecido, ya que 
las caracteristicas editoriales correspon
den a las de publicaciones resueltas para 
niños que van de los tres a los siete 
años. o sea a la segunda infancia. 

~1;1áfü¡is de .. bue~s .. 
el~~cf 6'~'a1e~ ~g~t:=~ido 
La ellección fue hecha con el fin de que 
los niños. con base al juego. descubran y 
refleccionen sobre el mundo de lo 
opuesto. Asi es como tanto el texto, 
como las ilustraciones plantean con gran 
sencilles opuestos como arriba y abajo, 
mucho y poco, afuera y adentro. dia y 
noche. entre otros. 

part:es del libro 
Las partes que conforman éste libro son: 

a) Exteriores 
b) Porc.dilla 
c) Propiedad o legal 
d) Colofón 
e) Páginas interiores 

P~oce$o1 del diseño 
eu1t:or1a 
El formato fue resuelto en un reccángulo 

que mide 24.7 cm. de al~o por 22 cm. de 
ancho. 

En la pare.da (a), la penadilla (b) y 
páginas interiores (c). los márgenes son 
prácticamen~e Imperceptibles, ya que las 
ilustraciones abarcan las páginas en su 
=~lidad. 

El texto es can corto que, segura
mente. no se contempló la posibilidad de 
marcar columnas y medianiles. 

El papel, al ijual que en el proyec= 
"Vivo jugando'' es rlgido. por su facil ma
nipulación y para darle un mayor volu
men a sus escasas páginas . 

La orientación de los elementos gráfi
cos responden, en la mayoria de las pági
nas, a una lect:ura lógica que el niño 
tiene al abrir el cuento: primera página 
(izquierda). el elemen~o grágico más 
imporcante es identificado de inmediato; 

·--·lf••· ... 
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segunda página (derecha), el resto de la 
ilustración y el text:o son presentados 
para asegurar fa unidad del mensaje. 

De igual forma que en ··vivo jugando ... 
en éste libro. el t:exto responde a imá
genes preconsevidas. Es decir. se tuvo 
desde el princlpo la idea de que el texto 
complementara a la imagen. 

Seguramente fue trabajado por el 
camino del paralelo. como en el caso 
de "Vivo jugando" la palabra se refleja 
fiel en la imagen gráfica. 

la tipografía 
la tipografia en éste caso fue hecha a 
mano. ligeramente desalineada para segura
mente darle mayor movimiento y libertad. 
Quiere representarse algo asi como la 
fuente nmes. 

Tanto el tamaño como el trazo son lo 
suficientemente pesados para no compe
tir con la inmensidad de la liustración. 

la ilustración 
Se distingue un trabajo realizado con 
acuarelas sobre cartón 100% de algodón 

El nivel de representación está resuelto 
en la ABSTR.ACCION. eso se ve en la sim
plificación de las líneas y en los pocos 
detalles (a). 

Las técnicas de comunicación visual: 

unidad 
asimetría 
regularidad 

simplicidad 
economfa 
espontaneidad 
simetria 
equilibrio 

(Las mismas con las que resolvi la silus
traciones de "'Vivo jugando"). 

El estilo: FUNCIONAL. la economia de 
lineas y los elemenms comúnes y bási
cos con los que el niño puede visualizar 
los conceptos de oposición que se 
muest.ran en este marerial. son lo ufi
cient.emente pácticos y funcionales. 

el color 
Es un libro lleno de color que. con la 
ayuda de la porosa superficie logra, en 
algunos casos. sombras que enriquecen 
Ja ilust.raci6n. 

~:-_ - _-: _,. -· ... - _ ...... -·· . ..,. 
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.. vivo iu2ando" 
elecciOrT" del contenido 
La elección del contenido fue hecha con 
base al conocimienco de que el juego es 
para el niño lo que el trabajo para el hom
bre. Con esto quiero decir que gracias al 
juego es como el niño aprende y aprehen
de infinidad de información que en con
junto lo va formando a lo largo de los 
años en un ser lleno de habilidades que 
utiliza como armas para interact:uar con 
un mundo que poco a poco le demandará 
mayores responsabilidades y compromi
sos que le ayudarán a sostenerse firme y 
con un constante espfritu de exploración. 

Entre otras cosas. la tendencia lúdica 
es una actividad funcional que el niño 
realiza para recrearse y proporcionarse 
placer.Jugando. el niño exterioriza o ex
presa los aspeccos más íntimos de su 
psicodinamia. El juego se ha utilizado en 
esta etapa como una técnica proyectiva 
para explorar la personalidad infantil. 

El placer que el preescolar experimenta 
jugando. placer que le lleva a entretener
se. no sólo gaseando energfas superfluas 
hasta quedar exhausto, sino gastando 
energias indispensables. deriva del hecho 
de que le permite vivir mientras tanto en 
un mundo en que el ajuste es plenamente 
logrado sin necesidad de contrariar o 
frust:rar su espontaneidad. 

Cabe recordar que exist:en ot:ros facto
res más poderosos que det:erminan el 
valor de éste. el juego. como lo son el 
amor y aceptación de los padres. la alimen-

tación. la familia, la economfa. la cult:ura. 
et:c. Sin embargo. me quice dar a fa aven
t:ura de revalorar tan divertido concepto. 

el cuento 
Una de las actividades más representat:ivas 
en la evolución y formación del ser huma
no ha sido la lect:ura y es el libro el que. 
creo. favorece tal aseveración: y es ahl don
de se puede disfrutar de escritores como 
Garcla Márquez.Julio Cortázar, Carlos 
Fuent:es, y tantos otros miles de aut:ores 
que tienen siempre algo que contar. que se 
me ha ant:ojado tomar ést:e medio como 
soport:e de una propuesta que comunicar. 

Fue ent:onces que se produjo el te>ttO 
en el género del cuento con calidad de 
verso en la composición de rima. bus
cando conseguir jugar con las palabras, 
para hacer una lect:ura ágil y divert:ida. 

Me parece que un libro cort:o t:iene 
mucho at:ractivo para los menores. El 
rit:rno y la repetición de los versos. para 
ellos, suele ser divertidos. 

Además, existe fa teoria de que al niño 
le ayuda a construir su sensibilidad hacia 
los fonemas y un conocimiento crítico 
en el aprendizaje de la leet:ura.115 

El niño en la segunda infancia. puede 
acost:umbrarse a buscar ent:retenimien~ 
en los libros de cuent:os y poeslas, y en 
los trabajos intelect:uales según su edad. 

El preescolar está en una etapa en la 
que se le debe preparar y entrenar. con 
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todas las herramientas necesarias para 
que su nueva incursión a la escuela sea 
lo más estable. segura '1 divertida posi
ble. Es momento justo en que las familias 
deben dar importancia a la lectura. escri
tura y al habla. ofreciendo amplias y calu
rosas oportunidades para la lectura de 
libros de cuentos. 

parces del libro 
Las partes que conforman éste libro son: 

a) Exteriores 
b) Portadilla 
c) Propiedad o legal 
d) Colofón 
e) Páginas interiores 

p~9ce!¡o1 del diseño 
eu1Cor1a 
El diseño editorial del cuento ""Vivo ju
gando"" se realizó en computadora en el 
programa Quark Express, lo mismo que 
con el trabajo teórico de esca tesis. 

El formato se resolvió con las medidas 
de 20 x 20 cm .• porque lo considero co
mo uno de Jos más interesantes para el 
niño por su manejo y porque sale de los 
formatos ºconvencionales"" a los que está 
acostumbrado a ver en el universo del 
adulto. Por otro lado. debo reconocer 
que tengo cierta inclinación por el ma
nejo de las figuras geométricas primarias 
y el cuadrado forma parte de ellas. 

Los márgenes responden a la percep
ción de espacios amplios pero equilibra
dos que no le roben atención al resto de 

la composición y son de L7 cm. por los 
cuatro lados. El cuento está resuelto sobre 
seis columnas con medianiles de 0.4 cm. 

La portada está compuesta de bolo
ques curvos irregulares. de distintos co
lores con el título calado. denro del cual 
las curvas se prolongan pero los espa
cios son diferenciados por colores. que
riendo representar liberad no solo de 
movimiento, sino de selección de colo
res y de ubicación de elementos (a). 

Quice que en la porcadilla aparecieran 
de los personajes que participan en el 
cuento. buscando con ello la repetición y 
memorización de ellos. 

Es indispensable que el papel sea rlgido, 
ya que ésto facilita la manipulación del 
material.Además le da mucho más cuerpo 
y consistencia por que el relato es 
breve. 

La orientación de los elementos groifi
cos responden a la lectura lógica que el 
niño tiene al abrir el cuento: primera 
página (izquierda), el personaje es identi
ficado de Inmediato: segunda página 
(derecha), la acción del personaje es 
consecutivamente percibida. Considero 
que ene tipo de organización ayuda a 
una mayor retención de las imágenes. 
dado que al querer conocer a los per
sonajes. el niño no pierde tiempo en 
intentar ubicarlos. 

En este proyecto el texto responde a 
imágenes preconsevidas. Es decir. se tuvo 

••• 
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desde el principo la idea de que el texto 
complementara a fa imagen. 

Se crabajó por el camino del paralelo, 
la palabra se refleja lo más fielmente po
sible en la imagen gráfica.A diferencia 
del contrapunto. en este caso. como ya 
se ha explicado (pág. 23), la imagen gráfi
ca contrapone al U!xto un comentario 
plástico que lo enriquece. esto se da en 
la mayorla de las ilustraciones. sin dejar 
de un lado la posibilidad de que los dos 
caminos se encuentran mezclados. 

El resto de los elementos siguen siendo 
figuras geométricas para a-atar de armo
nizar el estilo; también resultan elementos 
básicos de la comunicación visua1. 11

• 

la tipografía 
La tipografía es uno de los elementos 
más importantes en el diseño editorial y 
puede aparecer también dentro de la 
ilustración como parte integral. o bien. 
como un cuerpo más en la composición: 
arriba. abajo. al lado. separado por un 
marco. color o espacio. Como en el caso 
de éste proyecto. 

Hoy en dra. exisce una gran variedad 
de c:ipos adecuados para los textos in
fantiles. Los más destacados son: 

Romano antiguo 
Romano moderno 
Egipcia 
Sin serif o Lineal 117 

La fuente que se utllizó en este trabajo 

fue Gill Sans, de trazos geométricos bási
cos. limpios. sin serifpara una lectura 
clara del niño que comienza a rela
cionarse con éste nuevo lenguaje. el 
escrito.Además es un estilo que para la 
escritura resulta menos complicado de 
reproducir y con el que el niño puede 
relacionar esc:os dos lenguajes. 

Para que el texto fuera legible además 
del tipo de letra hubo que cuidar el ta
maño. Con base en estudios se ha 
resuelto que:••• 

Para niños menores de 7 ai\os. 
ent:re 24 y 30 puntos 

Para niños entre 8 y 9 años, 
entre 14 y 16 puntos 

Para niños entre 9 y 14 años, 
14 puntos. 

En la orientación del te>tto se reco
mienda hacerlo hacia la derecha o hacia 
la izquierda. y no dividir palabras al final 

116. OoNO!S. O.A.. La slmíixis de 
~. GUS?:<IVO Glli. 1980. 
1 17. Revise."\ Blb!Jogr;\flca Trill,"\s. 
TrUlas Frandsco. ""En tprng jl la 
.Lil~.!:M!!GLlufa.o.ti.C. 1983. 
118. /dcm . 
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del renglón. De ser posible cort"ar los 
renglones con el sentido de la oración 
para ayudar al niño a asimilar la lec:t.ura. 

Es por eso que los tamaños utilizados 
fueron dos: los que justificaban al per
sonaje de 54 puntos y los que just.ifica
ban la acción de 32 puntos. La justfi
cación fue hacia la izquierda porque se 
considera que tiene mejor lect.ura. 

A continuación se presentan los ejem
plos de medidas dpográficas señaladas: 

la ilustración 
Fue necesario ubicar no sólo la edad del 
grupo social. sino también algunos de los 
entomos socioculturales en los que 
probablemente se desenvuelve en la vida 
cotidiana. Por lo tanto quise experimen
tar la representación de distintos esce
narios de una sociedad mexicana tan 
extensa y cosmopolita que cualquier 
parecido. no es mera coincidencia (a). 

Las ilustraciones han invadido el mundo 
de los niños. se encuentran en su casa. 

Soy el gran 
poeta54pts . 
. . . que por las 
que los libros 
y a las chicas 

nubes va, 
devora 

enamora. 

••• 
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en su ropa. en su comida. en su vida coti
diana por lo tanto considero que es una 
herramienta útil para resolver la comuni
cación del proyecto. 

El nivel de representación es. sin lugar 
a dudas, el de ABSTRACCION ya que busco 
simplificar un significado extenso. 
eliminando detalles. poniendo rasgos 
esenciales y más especificas. 

Las ~cnicas de comunicación visual 
que ayudaron a resolver de una manera 
más efectiva las ilustraciones fueron: 

unidad 
inestabilidad 
asimetria 
regularidad 
simplicidad 
economia 
espontaneidad 
simetrla 
equilibrio 

El estilo con el que se trabajaron las 
ilustraciones es categóricamente FUN

CIONAL. Hubo manejo de economia de 
lineas. se buscaron elementos Wsicos del 
entorno del niño. 

Los personajes de las ilustraciones 
cumplen con el entendido de que .. los 
niños prefieren como sujetos de las ilus
traciones a niños y niñas un poco mayo
res que ellos:011

" 

Sin embargo. para llegar a ese resulta
do. fue necesario hacer una especie de 

casting. es decir. hacer varios bocetos 
para. al final. trabajar las ilustraciones 
con un carácter definido. 

el color 
Tanto en el diseño editorial. como en las 
ilustraciones el color fue considerado 
como uno de los elementos con mayor 
poder. Con una extensa gama de colo
res y tonalidades ayuda a que éste mate
rial sea muy expresivo. 

Los colores son encendidos y con
crastantes y salen de la paleta de los col
ores primarios porque el niño ya está 
intimamente relacionado con ellos y con 
muchos otros más. 

Cabe recordar que existen invesdga
ciones que señalan que fas ilustraciones 
a color son preferidas a las de blanco y 
negro y que los niños se inclinan por las 
ilustraciones de toda la página que por 
las viñetas. 12º 

El trabajo de ilustración para este 
proyecto está resuelto por computadora 
en el programa Adobe llluscrator 8.0. 

el dummy 
En esta ocasión fue necesario hacer un 

dummy de doblez para tener más claro 
como se harla en un proceso real. Por lo 
breve del cuento. se consideraron diesci
seis páginas. 
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CONCLUSIONES 

El Diseño Gráfico. según la Guia de 
Orientación Vocacional emidda por la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas en 
1970. tiene como finalidad satisfacer 
necesidades especificas de comunicación 
visual, mediante la configuración estruau
ración y sistematización de mensajes 
significativos: y señala que los profesiona
les de esta carrera deben: 

a) Aplicar apropiadamente la 
comunicación visual planificada. 

b) Utilizar apropiadamente las 'técnicas 
dentro de los diversos medios de 
comunicación. 

e) Conocer los medios de 
comunicación. colaborar con 
ellos con responsabilidad y ética. 

d) Fomentar una accicud crídca 
equilibrada y creativa para 
transformar su medio de trabajo. 

e) Desarrollar la investigación teórica
práctica del arte y del Diseño 
Gráfico en panicular. 

De la misma manera. esta guia señala 
que el Diseño Gráfico. no señala propla
menre sus objetivos. sino las caracterfsti
cas de los profecionales de esca carrrera 
que son: 

. -- --------------"'---

a) Manejar métodos de análisis inter
disiplinario de la comunicación social 
aplicables en: 

• investigación de los fenómenos 
estéticos-gráficos 

• diseño gráfico y planeaci6n de 
sistemas gráficos 

b) Aplicar los análisis crfticos sobre las 
relaciones sociales de producción a la 
expresión gráfica que más contribuya para 
la superación integral de la colectividad. 

Por lo tanto y por mi experiencia labo
ral. considero que pece a los esfuerzos de 
la escuela por diferenciar estas dos dicipli
nas, en la práctica son las mismas activida
des las que puede desempei\ar tanto un 
diseñador gráfico. como un comunicador 
gráfico. Los dos pueden desenvorverse en 
los distintos campos de la comunicación 
visual dependiendo de su especialización. 

Con este trabajo encontré nuevamen
te que en el campo del disei\o editorial 
existen antas elementos que contem
plar para lograr un equilibrio que. de no 
hacerlo. probablemente pueda. finalmen
te. desarrollarse la idea. pero difícilmente 
se logrará una exitosa comunicación. por 
lo tanto. un trabajo profesional. 
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Es dificil que el libro desaparezca de 
las manos y los ojos del hombre simple
mente porque se transforma y se adapta 
a los nuevos formacos y presentaciones 
del mundo cada vez más globalizado. 

Por ocro lado. haber experimentado 
una nueva técnica de ilustración. como 
fue trabajarla en computadora. resultó 
ser muy út.il ya que me permitió cono
cer más el programa de lllustrator y 
abusar de su rapidez y sencillo dominio 
para experimenar una propuesta simple. 
limpia y efectiva. 

Me parece que las ilustraciones. sin 
importar de qué estilo. y para qué públi
co sean hechas. más allá de todos los es
tudios y manejos de úcnicas. no dejarán 
de ser un reflejo primitivo de la comuni
cación humana. 

Especialistas en el diseño editorial para 
un público infantil parecen tener más 
empeño por la creatividad. que el encar
gado del adulto. En mi experiencia. tanto 
revistas. como periodicos. los mismos li
bros. cumplen con normas mucho más 
severas y u-adicionales que las publica
ciones infant:iles. es muy probable que 
est:o se deba a un faccor económico. 

El propósito de crear un producto. en 
su mayoria lúdico. no es más que querer 
reforsar que el juego es can importan~e. 
para el niño. como el trabajo para el 
adulto y que en la medida en que sea 
disfrutado. respetado y fomentado. su 
valor pedagógico se multiplicará. 

-- -·-- --------------·--·--------· ________ ...:.........~ . ..: 
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