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PROLOGO. 

Uno de Jos problemas mas grandes del Disefio Grdfico en México, es el disefiar sin 

hacer una investigaci6n previa sobre el trabajo a desempefiar. 

Gracias a esto existen dentro de el mercado visual, un sin-nimero de productos ina- 

decuados para el consumidor. 

EI disefiador tiene la obligacién de indagar todo Jo referente al problema que tiene que 

solucionar; sin embargo la mayoria de las veces no se toma en cuenta este aspecto tan 

necesario para la elaboracién de cualquier disefio. 

En México, el Disefio Grafico es una disciplina relativamente nueva, y todo lo que se 

ha creado graficarnente hablando, se Nevaba a cabo sin una metodologia especifica.



Esta actividad se ha considerado mayoritariamente practica y su lado tedrico que ¢s 

el respaldo y sustento de una produccién funcional y exitosa, contradictoriamente ha 

quedado relegado. 

Es cierto que han existido y siguen existiendo disefios que atin sin un suficiente apo- 

yo tedrico han tenido aceptaci6n, esto se debe a otros factores que han influido favo- 

rablemente en su consumo, como pueden ser: 

a) El producto tiene calidad suficiente y se vende sin importar el disefio 0 imagen. 

b) Los disefios son copias de otros extranjeros o antiguos que han tenido previa aceptacién. 

c) El disefio es innovador o bien sigue una linea vanguardista, 0 sea, el estilo esta de 

“moda”.



Por todo lo anterior nacié la inquietud de hacer una investigacién acerca de los aspec- 

tos mas importantes de un publico al que pocas veces se le toma en cuenta su opinién 

para contribuir al buen disefio de sus propios productos: el ptiblico infantil. 

El hecho de la marginalidad de opini6n de los infantes se debe en gran parte a la igno- 

rancia. El estudio de los nifios atraves de sus diferentes etapas y aspectos de su desar- 

rollo, se ha venido dando hasta hace pocas décadas, antes de eso, solo algunos estu- 

dios aislados acerca de su evoluci6n fisica, mds tarde motriz y psicolégica y gracias 

al interes de investigadores como Jean Piaget, Marfa Montessori, Ovidio Decroly, 

Celestin Freinet, Anton Makarenko, etc., se avanz6 de manera més precisa en este tipo 

de conocimientos, ayudando a !a pedagogia a desarrollar programas encaminados al 

avance y al desenvolvimiento global del nifio.



d) El disefio tiene excesiva publicidad y se consume mds que por conviccién, por in- 

sistente induccién. 

Pero a medida que el mundo de las comunicaciones avanza, se hace més fuerte la 

competencia por los mercados, y la publicidad busca mejores estratégias para poder 

llegar e impactar de una manera mas r4pida y directa a los consumidores. 

Los estudios de mercado y el conocimiento de las caracteristicas del publico al que 

va dirigido un determinado mensaje o producto, se convierte en la actualidad en una 

necesidad cada vez mas imperante. 

El diseflador gréfico no esta exento de su deber de comunicador, es por eso que al 

crear debe tener en mente no solo el hacer un disefio con un dptimo grado estético, 

sino al mismo tiempo allanar las necesidades de funcionalidad que el consumidor 

demanda de este.



Ahora contamos con estudios no solo de pediatria médica, psicologia y pedagogia, 

ademas se han hecho investigaciones respecto a su psicomotricidad, antropometria, 

conducta, etc., y algo muy interesante para nosotros: su desarrollo grafico, 

Pero, a pesar de todos los estudios y personas que han dedicado su tiempo a la inves- 

tigacién del nifio, atin no se encuentra un tratado que nos ilustre a cerca de los saatis- 

factores de sus necesidades liidicas, pedagégicas, graficas, 6, yendo un poco mas cer- 

ca de su complacencia diaria: gastronémicas; y que éstas tengan una relaci6n directa 

con sus gustos o preferencias, consecuencia de las diferentes etapas de su natural de- 

sarrollo. 

Claro qué, remitiéndonos a nuestra 4rea de trabajo, a nosotros no nos corresponde ha- 

cer una guia de alimentaci6n basica, nutritiva y agradable para nifios de 2 a 6 afios de 

acuerdo a sus necesidades de desarrollo fisico. No somos nutridlogos.



Tampoco contamos con las bases para determinar el tipo de juego, juguetes o mate- 

rial diddctico, que el nifio requiere para su desarrollo motriz. Eso le corresponderia a 

educadores o/y psicdlogos. 

Es mas, a reserva de lo que opinen muchos disefiadores graficos, no tenemos los su- 

ficientes conocimientos de pedagogia y diddctica para decidir el total contenido de un 

libro infantil. 

Pero lo que sf podemos hacer pese a nuestros escasos conocimientos de la nifiez, es 

colaborar con diferentes profesionistas para lograr un excelente producto que allane 

las necesidades de los pequefios. Una accién multidisciplinaria. 

Es decir, para crear un muy buen producto grafico, podemos auxiliarnos de un exper- 

to investigador que avale el contenido tedrico de éste. O bien , contar con una inves- 

tigacién que haya tomado en cuenta todos los aspectos que componen el desarrollo de



el niiio, asi como también qué nos de a conocer sus gustos y preferencias, como una 

gua que nos ayude a elegir los mejores elementos que debe contener un producto in- 

fantil. 

Gracias a la necesidad de conocer a quien se le va a disefiar algo, se desarroll6 esta 

investigacién que conté con tres lineamientos basicos: 

1) Hacer una recopilacién de diferentes estudios: médicos, psicoldgicos, psicomotri- 

ces, pedagégicos, graficos, etc., para conocer a través de los expertos una visién glo- 

bal del desarrollo infantil. 

2) Aprender directamente de los protagonistas. Los nifios, como una manera de rea- 

firmar y comprender los conocimientos adquiridos, adecuarlos a nuestro contexto y 

realidad educativa, ademas de sacar nuevas observaciones.



3) Obtener datos reales de su desarrollo, expresién, asimilacién y preferencias grafi- 

cas, éstas tiltimas con respecto a lo que plasman y también lo que les gusta observar. 

En conclusi6n, esta tésis, es un aporte de datos que se espera contribuya al mejora- 

miento de el disefio para el pdblico o consumidor infantil, partiendo de un conoci- 

miento integral de éste, y enfocado principalmente a la creacién de el disefio de libros 

para nifios en una etapa sumamente importante para el comienzo de una vida escolar 

exitosa y activa: la etapa preescolar.



CAPITULO



S! hiciéramos una encuesta preguntandoles a los padres de niflos de 3 a 5 afios si 

sus hijos son muy inquietos, mas de la mitad responderia afirmativamente. Esto 

es normal, a esta edad el nifio esta entrendndose en el dominio de su cuerpo y descu- 

briendo sus posibilidades de accién. Todo les resulta nuevo e interesante y ademas, 

dispone de una vitalidad poderosa que, como si de un motor se tratara, lo impulsa a 
una actividad permanente. 

La etapa preescolar, es decir el perfodo previo a 1a escolarizacién propiamente dicha, 
que empieza a los 6 afios, es extraordinariamente importante, puesto que es a través 
de esta época, que toma conciencia de si mismo, de] mundo que le rodea, y a Ja vez 
adquiere el dominio de una serie de areas que van a configurar su madurez global, 

tanto intelectual como afectiva. 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

EI nifio es un ser Bio-psico-social y como tal su desarrollo es integral no solo tiene 

avance en un aspecto y no podemos separar alguno de éstos para estudiarlo por sepa- 
rado, porque para poder entender e] desarrollo grafico del nifio (que es lo que quere- 

mos conocer mejor en base a nuestros objetivos) es importante abordar los tres aspec- 

tos, pues e] desarrollo grafico definitivamente depende de los tres. 

Como profesionales del disefio, nuestra atencién se centra en el desarrollo de la gra- 
fica preescolar; sin embargo es fundamental, una revisién general a los aspectos fisi- 

cos, neurolégicos y psicosociales. Estos, segin Piaget componen simulténeamente el 

proceso de maduracién del nifio y aportan cada uno de ellos elementos de conoci- 
miento global en el desarrollo del pequefio en etapa preescolar. ! 

 



1.2 LOS ANOS PREESCOLARES 

1.2.1 ASPECTO FISICO 

Los datos a continuacién referidos, han sido obtenidos del: Tratado de Pediatria 

“NELSON” 2 

Durante el 3er, cuarto y quinto afios de vida, son relativamente constantes los aumen- 
tos de peso y altura: 2.0 Kg, y de 6 a 8 cm por afio, la mayoria de los niiios estén del- 

gados en relacién con su constitucién anterior, tienden a perder grasa y a verse més 
proporcionados y su desarrollo es veloz respecto al de los adolescentes. 

Hacia los 2.5 afios de edad ya suelen tener los 20 dientes deciduos. Durante el resto 

del perfodo preescolar la cara tiende a crecer proporcionadamente, mas que la cavi- 
dad craneal y la mandibula se ve ensanchando, prepardndose para la salida de la den- 

ticidn permanente. 

1.2.2 DESARROLLO NEUROLOGICO 

Va perfecciondndose la habilidad motora; a los 3 afios ya alternan los pies para subir es- 
caleras, y a los cuatro lo hacen para bajarlas. A los 3 aiios 1a mayoria de los nifios pueden 

permanecer unos momentos sobre un solo pie y al poco tiempo saltan de un pie a otro. 
A los 3 afios, un nifio debe ser capaz de copiar burdamente el] dibujo de una cruz. A 

los cuatro afios puedes copiar la cruz sin demostracién previa. 

De 4 a 5 afios, el nifio puede copiar correcta y proporcionadamente las figuras y por 

primera vez es capaz de copiar figuras con lineas inclinadas (tridngulos). 

 



Es hasta los 6 que puede reproducir correcta y proporcionadamente [a figura de un 

rombo y generalmente es hasta esta edad que el nifio empieza a perfeccionar la capa- 

cidad de traducir conceptos abstractos a figuras y estructuras, por ejemplo el sonido 

de una letra con su grafia (el sonido A con fa letra ‘A’ ) y [a idea de una cantidad con 

nuimeros escritos, aunque esto también dependera del roce que el pequefio tenga con 

estos elementos educativos. Ya a partir del decimoctavo mes se inicia lo que se le Ila- 

ma la inteligencia representativa, centrada sobre un simbolo como base previa al me- 

canismo de abstraccién para alrededor de los cuatro afios conseguir la interiorizacién 
de esquemas y de representacién abstracta de estos mismos, aun cuando en determi- 

nado momento no estén presentes. 

1.2.3 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

A los 3 afios, la mayoria de los nifios pueden decir su edad, y si son nifios 0 nifias. Al 

ser cada vez mas conscientes en que van a convertirse en nifios mayores y en adultos, 

al final del perfodo preescolar empiezan a buscar modelos 

adecuados de los que aprender. Por supuesto los modelos 
mas accesibles son los padres y otros familiares pr6éximos. 

La percepcién imperfecta que tiene el nifio de las realidades 

que le esperan en el futuro le suelen provocar ansiedades y 

presiones conflictivas. 

Un nifio de 3, 4 0 5 afios. asume aquellos habitos de pensar, 

sentir y actuar que representan su propia idea o fantasia del 
futuro En casa, generalmente las fantasfas son representar el  



papel de padre o madre segiin el sexo y pucde sentir gran capacidad o preocupacién 

sobre la auténtica realidad de esos papeles. 

Puera de Ja casa, es probable que las preocupaciones y fantasias sobre su futuro papel 

se expresen mediante dramatizaciones. De esta manera el interés sexual se manifies- 

ta por medio de juegos sexuales entre nifios y nifias. 

El cambio de las relaciones paternofiliales y de otras relaciones, tanto dentro como 

fuera de la casa, puede introducir elementos de ansiedad, hostilidad o agresividad en 

cl comportamiento, los pensamientos o las fantasfas del nifio. 

La ansiedad se traduce en pesadillas, temores de separacién, muerte o dafios fisicos, 
Los nifios con problemas realmente importantes tienen dificultades para hablar o a 

prender, pueden ser incapaces de establecer relaciones, o sufrir rabietas u otros com- 

portamientos tipicos de afios anteriores. 

1.3 DESARROLLO COGNOSCITIVO Y PERCEPTIVO 

Todo nifio en sus primeras etapas de desarrollo, percibe los objetos utilizando los 6r- 
ganos de los sentidos como la vista, el ofdo, el tacto, el gusto , el olfato. 

El nifio recibe a través de la vista el 87% de los conocimientos, con el ofdo el 7% pa- 

ra un total de 94%. 3 
“Entendemos por percepcién general el conocimiento de los objetos mediante el con- 
tacto directo con ellos, en el cual interviene uno o mds érganos de los sentidos” 4 

 



Es de este modo que conocemos nuestro medio ambiente, 

aprendemos a vivir en él y a desarrollarnos. 

[.a percepcién aprendida es el desarrollo y/o afianzamiento 

de la capacidad perceptiva propia de cada persona, median- 

te la realizacién de actividades de aprendizaje con la utiliza- 

ci6n de los érganos de los sentidos. 

Por lo tanto el proceso cognoscitivo es Ja asimilacién de in- 

formacién que nos ofrece el medio ambiente y que captamos 

a través de nuestros 6rganos sensoriales. 

  

En los nifios el desarrollo cognoscitivo en la etapa preescolar tiende a alcanzar los si- 

gutentes objetivos: 
* Identificar y diferenciar, mediante Ja observacidn, las caracterfsticas de los 

objetos: forma, color, tamafio, textura y peso. 
« Desarrollo de los érganos de los sentidos especialmente de la vista y el oido. 

* Desarrollo de la coordinacién Viso-motriz. 

La evolucién cognoscitiva es aquella que desarrolla en el nifio el raciocinio, el anali- 

sts. la imaginacion y la creatividad. 

Segtin Piaget: “la inteligencia se desarrolla fundamentalmente por medio de la con- 

trontacién activa con el medio ambiente. La inteligencia es el conocimiento del me- 

dio ambiente” 5 

 



“En la evolucién del pensamiento, Piaget setiala las siguientes etapas: 
1. La inteligencia del nifio se relaciona con una actividad sensomotriz, es decir, debe 

realizar la accién para comprenderla: todo lo toca, lo manipula y lo lleva la boca. 

Edad de 0 a 2 afios. 

2. Corresponde a la edad preescolar. El pensamiento del nifio es rigido y se halla afe- 

rrado aun sentido de la accién. Se adapta mas a la realidad pero no es capaz de esta- 
blecer relacién légica. Edad de 2 a 7 afios. 

3, Adquiere el desarrollo légico reflexivo. Es capaz de abstraer y dar acciones dife- 
rentes para obtener una tercera y llegara a wna misma conclusién por caminos dife- 

rentes, Edad de 8 a 12 afios. 
4. Perfeccionamiento de la légica. En esta etapa se amplia el campo de las abstraccio- 

nes y de las relaciones légicas- edad de 12 a 15 afios.” 6. 

Existen diversas actividades que ayudan a desarrollar la capacidad cognoscitiva del 

nifio y estimular el pensamiento critico y la imaginaci6n, estas las realizan en conjun- 

to los padres o educadores con los nifios: 

¢ Interpretar laminas o dibujos 

* Completar un dibujo 
* Dar hojas en blanco para que el pequefio dibuje lo que él quiera 
* Poner a observar al nifio un paisaje, con pocos detalles para que el nifio lo 

explique posteriormente. 
* Pedir al nifio que narre sus experiencias diarias. 
« Prestarle al nifio cuentos, historias para que narre lo que a entendido. 
* Entablar didlogos con el pequefio sobre actividades dentro y fuera de casa 

acerca de temas que a el le interesen. 

 



Esto que hemos revisado es muy importante, pues fe da al disefiador una idea general 

de lo que el nifio es perfectamente capaz de hacer en esta etapa preescolar y asf basar 

su trabajo respecto a sus capacidades reales. 

Para dar una idea mas clara de lo que el nifio puede hacer, se menciona algunos jue- 

gos donde el disefiador puede aplicar sus conocimientos en la creacién de los mismos. 

a) Juegos de loterias didacticas(para buscar parejas) 
b) Juegos con bloques de madera para identificar formas(grueso, ancho, delgado, lar- 

go, corto, etc.) 

c) Juego con bloques de diferentes materiales para identificar colores. 

d) Juegos de dominé con figuras para identificar figuras 0 elementos. 
e) Juegos de bloques armables(de regular dimensi6n, no pequefias piezas) para crear 

formas , relacionar colores y contribuir al desarrollo de la psicomotricidad fina al 
construir estructuras sencillas. 

El aprendizaje de los nifios durante la época preescolar se base en la adquisicién de 

una serie de conocimientos relacionados con su estado evolutivo. 

El bebé nace sin haber completado sus procesos madurativos. Su sistema nervio- 

so, fundamental para el aprendizaje, no se perfecciona asta los 2 afios. E] domi- 
nio de un hemisferio cerebral sobre el otro, que hard que el nifio sea diestro o zur- 

do, lo cual es basico para el aprendizaje verbal, simbélico y abstracto, no se con- 
sigue hasta los 4 0 5 afios. Esto significa que el nifio no esta preparado para apren- 

der a leer y a escribir hasta que su nivel neurolégico intelectual y efectivo sea 

adecuado. 7 

 



Los pequefios aprenden a conocer su cuerpo, a distinguir y a conocer su entor- 

no, (las formas, los colores), el lugar que ocupan (arriba, abajo, adelante, detras, 

etc.) nociones de tiempo(ayer, mafiana, hoy, después) y a reconocer distintos 

materiales. 

Estos aprendizajes son fundamentales para el futuro escolar de los nifios, ademas es 

necesario que tenga un desarrollo psicomotriz adecuado, una buena orientacién es- 

pacio—temporal y una lateralidad definida (diestro-zurdo), que se consiguen me~- 

diante juegos y actividades de prelectura, preescritura y psicomotricidad, en las dos 

primeras los libros tienen un papel fundamental. 

Los nifios aprenden jugando, El juego les sirve para desarrollar su inteligencia y co- 

mo medio de expresién de su mundo interior 

1.4 DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

La psicomotricidad es la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizan mo- 

vimientos, la actuaci6n que el nifio tiene ante propuestas que implican el dominio del 

cuerpo.’ 

Segtin Ajurriaguera® El nifio descubre el mundo de los objetos mediante cl movi- 

miento, pero este tan solo serd valido cuando sea capaz de tomar o dejar éstos con 
voluntad, cuando haya adquirido el concepto de distancia entre él y el objeto mani- 
pulado y cuando este objeto ya no forme parte de su actividad corporal. 

 



En sintesis la psicomotricidad implica no solamente las estructuras sensoriales motri- 

ces ¢ intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan progresiva- 
mente los resultados de estas estructuras. 

La psicomotricidad abarca: 

* E] dominio motriz. 

* Ef dominio del espacio 

* El dominio del tiempo 

* Organizacion del esquema corporal y lateralizacién 

La psicomotricidad se divide en: 
+ Psicomotricidad gruesa. 

* Psicomotricidad fina 

  

L4.1 PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

La motircidad gruesa se refiere a todo el cuerpo en general, tratandose de movimien- 

los globales y amplios o movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo; 

desde que el nifio toma conciencia de que tiene un cuerpo que lo ve y lo mueve, va 
alcanzando un nivel de maduraci6én neuromuscular—désea, que le permite hacer ejer- 

cicios que le daran agilidad, dominio muscular y una conciencia mas amplia de su 
cuerpo. 

Desde cuando se toma las piernas, se lleva Jas manos a Ja boca, se da la vuelta cuan- 

do esta acostado. hasta que empieza a desplazare, trata de sentarse; el desarrollo se 

acelera de una manera gradual a medida que va adquiriendo dominio de las partes del 
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cuerpo que le son vitales para el desplazamiento; contintia con Ja marcha, ésta 

le permite una autonomia para moverse dentro del espacio y poder descubrirlo 

llegando a los objetos que antes no podia alcanzar. 

Alrededor del afio y medio la marcha esta practicamente dominada, puede subir 
y bajar escaleras (Quizd con un poco de ayuda). La carrera es uno de los aspec- 

tos que tiene la evolucién mas larga, aunque el nifio ya corra entes de los dos 

afios, tarda mas tiempo en perfeccionar y coordinar este movimiento, continiia 

con los saltos, cada vez de una complejidad mayor y gradual y seguira con ac- 

tividades cada vez mas complicadas, y perfeccionando otras, el dominio de és- 

tas estard de algtin modo supeditado a las posibilidades de aprendizaje y entre- 
namiento. 

De los tres afios en adelante, el nifio tiene de alguna manera dominada gran par- 

te de la motricidad gruesa, aunque como ya hemos dicho, continuaran perfec- 

ciondndola durante varios afios mas. 

EI nifio camina, corre, salta, trepa, se arrastra, etc. Y es generalmente cuando 

los juguetes participan activamente ayudando al desarrollo global del preesco- 

lar: aros, cuerdas, pelotas, bicicletas, patines, y objetos similares, fortalecen su 

organismo ffsicamente para de este modo tener un avance integral. 

E} equilibrio va intimamente ligado a la motricidad, es la capacidad para vencer la ac- 

cién de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, ya sea de pie, 
sentada o fija sin caer, este equilibro implica: interiorizacién del eje corporal y dispo- 

ner de un conjunto de reflejos, que (instintivamente al principio,conscientemente des- 

 



pués), permitan al nifio saber como ha de disponer las fuerzas y también el peso de su 

cuerpo para conseguir no caerse. 

La maduracién de nuestra coordinacién viso—motriz conlleva a una etapa de expe- 
riencia en las que son necesarios cuatro elementos: el cuerpo el sentido de la visi6n, 

el ofdo y el movimiento del cuerpo o del objeto. Esto quiere decir que no se trata ya 

de solo movimiento, sino de la posibilidad de coordinarlos dirigiéndolos hacia donde 

el vé que han de ir, es decir, coordinando todo su cuerpo y cada una de las partes que 

se mueven hacia el punto en que la visién ha fijado su objetivo. 

1.4.2 LA PSICOMOTRICIDAD FINA. 

La psicomotricidad fina va dirigida a una parte del cuerpo, pidiendo una precisién y 

finura en los movimientos, estos requieren un elevado nivel de coordinacion. 
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduracion y un aprendizaje largo pa- 

ra la adquisicién plena de cada uno de sus aspectos ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precision. 
Para conseguirlo se ha de seguir un proceso ciclico: iniciar el trabajo desde que el ni- 

fio es capaz, partiendo de un nivel muy simpie y continuar a lo largo de los afios con 
metas mas complejas y bien delimitadas en las que se exigira diferentes objetivos se- 

gtin las edades. 

Los aspectos de la motricidad que se trabajan mas a nivel escolar y educativo son: 

a) Motricidad facial 
b) Motricidad fonética 

c) Motricidad gestual 
d) Coordinacién visomanual 
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a) MOTRICIDAD FACIAL; su importancia radica en el dominio muscular y la po- 

sibilidad de comunicaci6n y relacién que tenemos con la gente que nos rodea a tra- 

vés de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de 

la cara. 

b) MOTRICIDAD FONETICA,; el nifio con los primeros meses de vida descubre la 

posibilidad (capacidad) de emitir sonidos. Desde este momento ha iniciado el apren- 
dizaje que le permitird llegar a la emisién correcta de las palabras. Poco a poco ira 

emitiendo sflabas y pequejias palabras por medio de la imitacién y el acto repetido. 

Todo lenguaje oral se apoya en diferentes aspectos, como lo son el acto de fonacién- 

(paso del aire a través de los érganos fonéticos), motricidad de los érganos: velo de 

paladar, lengua, labios, cuerdas vocales, etc. , coordinacién de los diferentes movi- 

mientos y automatizacién del proceso fonético del habla. La motricidad fonética es 

muy importante, ya que es el principal medio de comunicacién, no solo del preesco- 
lar, sino de la sociedad en general. 

c) MOTRICIDAD GESTUAL, Las manos: Diadococinesias. El dominio parcial de 

cada uno de los elementos que componen la mano es una condicién bdsica para que 
aquella pueda tener precisién en sus respuestas. 

Asi pues, el aspecto fundamental para el domino de esta motricidad, es la capacidad 

que tienc el pequeiio para aprender a mover por separado cada parte de Ja mano(mu- 
fiecas y dedos) y tomar en cuenta que ésta va unida a un brazo y éste a su vez a un 

tronco. 
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Esto es suma mente importante, ya que para la mayoria de tareas en las que se invo- 

lucran la mano se necesita en dominio global, ademas de] de cada una de sus partes. 

Festa motnicidad es particularmente importante, pues de ésta depende el pequefio para 

el desarrollo de su expresién grafica, sobre todo en su base mas sdlida que es: el ni- 

vel preescolar. 

d) COORDINACION VISO—MANUAL,; La coordinacién manual conduciré al ni- 

fio al dominio de Ia mano. Los elementos mas afectados que intervienen mas directa- 

mente, son: 
* El ojo 

* La mano 

+ La mufieca 

* E] antebrazo 

« El brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes exigir al nifio una agilidad y ducti- 

lidad de la mufieca y la mano en un espacio tan reducido como una hoja de papel, se- 

ra necesario que pueda trabajar y dominar este gesto mas ampliamente. Ya sea en el 
suelo, la pizarra, y con elementos de poca precisién como la pintura de dedos. 

Mas adelante podraé coger el pincel, e! gis, crayolas, etc. Que le permitiran trabajos 
mas finos, para poco a poco llegar a los ldpices, colores, marcadores de agua, y obje- 

tos que conllevan mas dificultad en su manejo y que pueden realizar ejercicios de ma- 

yor exactitud. 

 



1.5 LA PERCEPCION Y LA EXPRESION GRAFICA 

Para que el nifio pueda realizar adecuadamente las tareas que le pedimos ademas de 

un dominio muscular y una coordinacién en los movimientos, serd necesario que el 

nifio adquiera una coordinacién visomotriz, es decir una capacidad mediante la cual 

la mano( coordinacién manual) es capaz de realizar ejercicios de acuerdo con lo que 

ha visto y repetirlos; al plasmarlos en una superficie podra comprobar — ver — su re- 

lacién con aquellos que ha visto anteriormente. 

Existen actividades que facilitan al nifio la adquisicién de este aspecto de la psicomo- 
tricidad, ademas que tienen interrelacién con la maduracién sensorial y perceptiva; 
estas actividades son: 4 

a) Pintar 

b) Punzar 

c) Parquetry: recorte con los dedos 

d) Pegar 

e) Enhebrar 

f) Colorear 

g) Recortar 

h) Copias de formas 

i) Dibujar 
j) Modelar. 

k) Pre-escritura: cenefas, series, escritura, etc. 

 



a) PINTAR 

Es una actividad bdsica, puesto que intervienen todos aquellos gestos que el nifio ten- 

dra que realizar a la hora de escribir, este trabajo se micia entre el primer y el segun- 

do afio y el nifio tiende a adquirir precision en los dedos, saber dirigir el gesto y el 

movimiento: capacidad para hacer trazos, saber seguir una direccién; posibilidad de 

dominar la exactitud y ductilidad del gesto. 

b) PUNZAR 

Fs una actividad que el nifio de dos a tres afios ya es capas da realizar, con un instru- 

mento pequefio(punzén) y a limitarse en espacio (papel). el pequefio, tiende no solo a 

afinar no solo el dominio del brazo, sino también de los dedos, ademas de la mano y 

coordinaci6n visomotiz. Obtendra el dominio pleno hacia los cuatro y cinco afios ya 

que hasta esa edad no consigue el ritmo de trabajo, atencién y resistencia al cansan- 

cio y pleno dominio de todos los movimientos. 

c) PARQUETRY (cortar papel con los dedos) 
Es una actividad dentro de la coordinaci6n viso-motriz que implica movimientos di- 

gitales de pequefia amplitud en que los dedos pulgar u indice tienen un papel prepon- 

derante, es un complemento a los movimientos prensiles, se trabaja Ja precision, el 

equilibrio de movimientos, atencién y control muscular. 

d) PEGAR 
Esta actividad en su sentido mecanico, esta basada en el orden del punzado. El mate- 

rial da al nifio posibilidades de descubrimiento distintas, ademas de algunas dificulta- 

des a vencer: despegar el papel, ver la parte con pegamento, levarlo y pegarlo en cl 

lugar donde se le ha marcado. 
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e) ENHEBRAR 

Esta dentro de la coordinacién viso-motriz que pretende la relacién y coordinacién 
del gesto con un material que excluye el espacio del papel. 

Empieza alrededor de los 2 afios tiene que recoger pequefios objetos dentro de un re- 

cipiente, el cual a través del tiempo reduce la dimensién de la entrada. 

Lentamente se avanzara en el grado de dificultad hasta pasar botones por un estam- 
bre grueso, esta actividad ayuda a guiar la mano hacia un objetivo muy reducido, es- 

to da control muscular. 

f) COLOREAR 

En este tipo de ejercicio, ademas de necesitar una 
coordinacién visomanual ha de tener un control mus- 

cular que le permita inhibir unos movimientos. Al 

principio sobrepasara el limite a colorear, hacia los 3 y 

cuatro afios, controlara gradualmente la amplitud del 

movimiento pero no habra conocido atin una homoge- 
neidad del trazo, esta se adquiere entre los 5 y los 6 

afios. 

  

g) RECORTAR 
Esta actividad no se puede empezar antes dc los tres afios, (sin hablar de casos excep- 

cionales) ya que el dominio muscular de Ja mano que implica cl manejo de tijeras, es 

aprendido. 

 



Existe la dificultad que el nifio pase las tijeras por un lugar determinado. asi como el 

dominio de las dos manos realizando dos movimientos diferentes, una guiando el pa- 
pel que se va a recortar, la otra manejando las tijeras, esto implica un mayor desarro- 

Ilo visomanual. 

h) COPIAS DE FORMAS 

Actividad plenamente de coordinacién viso-motriz, depende su resultado tanto o mas 

de la percepcién y coordinacién que dé e] dominio muscular. Los nifios que dominan 

esta actividad tienen un nivel de organizacién y coordinacién alto, a pesar de que su 

trazo no haya sido preciso; en este caso el nifio ser4 capaz de reproducir no solamen- 

te figuras simples, sino también composiciones de dos figuras. 

A los tres afios el nifio puede copiar una circunferencia mds o menos redonda, pero 

cerrada; a los cuatros ya podemos pedir cuadrados aunque no todavia rectangulos, y 
entre los 5 y 6 la realizacién de formas geométricas estar4 consolidada en las formas 

simples. 

Esto es un paso previo a la abstraccién de formas mds complejas y parte de la expre- 

sién grafica del nifio. 

i) DIBUJAR 

E] dibujo sera la continuacién de la actividad de grabatear. Podemos definirlo como 
dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear y el] nifio de una inter- 
pretacién aquello que ha hecho, sea real o puramente imaginativa. 

Este tema es muy importante, es por eso que el siguiente capitulo lo explica de una 

manera mas detallada. 

 



j) MODELAR 
Esta actividad, muy deseada por los nijios, tienc una base motriz muy grande. Permi- 

te al nifio adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez de tener una educa- 

cién del tacto y permitirle 1a libre expresién, con una materia muy diictil. 

Tanto el barro como ta plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de estos ma- 

teriales tiene caracteristicas bien determinadas: 

¢ Color 

« Dureza 
« Humedad 

Esto permitird al pequefio ir apreciando diferentes texturas a través de los materiales 

de modelar. 

k) PRE-ESCRITURA 
Se delimitan en tres aspectos que le permiten al nifio un desarrollo gradual que los 

prepara para el aprendizaje de la escritura desde el punfo de vista mecanico: cenefas, 

series, escritura. 

Los niveles estarén adecuados a las edades pero se empezara hasta los 3 0 4 afios, y 

sus variantes seran muy limitadas, a medida en que el nifio demuestre dominio de és- 

tas, el nivel de complejidad ira avanzando, de manera que a los 4 0 5 afios el peque- 

fio ser4 capaz de seguir series de diferentes variantes. 

 



L6 LA CREATIVIDAD 

En los dos primeros afios de vida, el nifio se limita a hacer todo aquello que los adul- 

tos le piden, por ejemplo, jugar con una pelota, acomoda piezas de madera, etc., sin 

embargo, una vez que tienen mayor dominio de las manos, su mundo de creatividad 

se amplia, y el hecho de pintar en todos los rincones de la casa, surge en su mente co- 

mo algo sumamente atractivo. 

E] garabato es una actividad estimulante que le permite dejar escapar toda su creati- 

vidad y sentimiento incluso, se ha demostrado cientificamente que algunos pequefii- 

nes reflejan su realidad con Ifneas rectas, circulos o un simple manchon de pintura. 

Mientras que otros se sumergen verdaderamente en una tarea de plasmar su espiritu 

artistico en los rincones del hogar.!0, 

En sus primeros intentos en el arte de la pintura, es normal que sus dibujos no se ase- 

mejen a la realidad, ya que lo tinico que hace es plasmar algo en el papel. o en la pa- 
red. Es con el tiempo y. la practica que poco a poco va dando forma a sus garabatos. 

En ocasiones lo que estimula al nifio a dibujar son los antecedentes, es decir si nunca 
ha visto que sus modelos mas cercanos(padres o hermanos) tomen un lapiz y plasmen 

una nota en el papel(aunque existan valiosas excepciones), es dificil que él tome la 
iniciativa , a diferencia de un hogar donde no solo los adultos tienden a ser activida- 

des similares con materiales basicos para el dibujo como lo son l4pices, crayolas, 

acuarelas, papel, etc., aunque no precisamente dibujen con ellos , el pequefio se dara 
cuenta que tiene ante sf nuevos instrumentos en su poder con los cuales puede crear 
cosas nuevas. Aun asi, los pequefios tienden a cursar todas sus etapas graficas tarde o 
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temprano. Hay que buscar estimular su iniciativa de creaci6n. Para el pequefio no ha- 

cen falta sofisticados materiales para sus grandes producciones, con hojas de papel, 

algunos colores, lapices, crayolas, etc., es suficiente para ellos. 

En cuanto a su imaginacién, no hay que ponerle freno, ni reglas, recordemos que es 

su obra, no nuestra. 

La libertad de creacién y movimiento es lo que va dando las pautas de un mejor de- 

sarrollo grafico. 

Es a partir de los tres aiios de edad cuando el nifio toma el lapiz con mas confianza. 

En estos dibujos, el significado es totalmente abstracto, aunque el nifio no lo crea asi, 

para él pueden ser muchas cosas, desde su familia hasta una jungla. 

Es necesario impulsar su creatividad mostrando 

interés en lo que plasma, pues la aprobacién de 
los demés, sobre todo de los padres es sumamen- 

te importante, y evilar darle un significado al di- 

bujo, pues scguramente no tendr4 mucho que ver 
nuestra apreciacién de adulto con Ja imaginacién 

desbordada del pequetio. 

   



CAPITULO



] OS primeros afios de vida son probablemente los mas cruciales en el desarrollo de una 

criatura. Es cuando se descubre como ser humano y toma conciencia de sf mismo. 

El arte y concretamente el dibujo creativo puede contribuir enormemente a este desa- 
rrollo, pues el aprendizaje sobre sf mismo siempre tiene lugar en la interaccién del ni- 

fio con su entorno. 2 

CUADROS DE LA REPRESENTACION GRAFICA CRONOLOGICA, 
POR ETAPAS Y CARACTERISTICAS 2 

  

Etapas de desarrollo: grafico para la represei 

Garabateo 

    

       

  

Generalmente de 108-2. 
      

  

     

  

Precoz: a los 3 afios y. n 
Generalmenté de los 4-2 

  Pre-esquematica 

  

  

Precoz: a los 4 afios:: . 
Generalmente de 4 afiog 

  Esquematica 

    
  

  

  

   
Precoz: a los 8 y medio: 

Realismo : 
Generalmente de los:9 6h 

            

 



Los estadfos en ocasiones se comparten, pues algunos nifios tienden a alargarse en al- 

gunas etapas de su desarrollo grafico, pero esto es debido a diversos factores que por 

su variacién son diffciles de enumerar, por ejemplo: la practica, las instituciones edu- 
cativas, la informacién que tengan en su entorno, etc. 

  

  

  

  

  

  

  

        
     



2.1 GARABATEO (ENTRE 2 Y 4 ANOS). ? 

EI nifio empieza a dibujar haciendo garabatos. Entre los dos y cuatro afios, aproxima- 

damente. Garabatear es su forma natural de dibujar. 

Con frecuencia se cree que la expresi6n artistica de] nifio comienza cuando represen- 

ta algo figurativo sobre un espacio en blanco, o en el mejor de los casos, cuando es 

capaz de hacer su primera linea con intencién en un papel. 

Pero en realidad empieza mucho antes, en cuanto el nifio empieza a percibir el mun- 

do que lo rodea y reacciona ante é]. 

Los garabatos no son intentos de reproducir algtin objeto; son el reflejo de su desa- 

trollo integral, ffsico, psicolégico y afectivo. 

EI garabateo precoz puede empezar desde el afio ocho meses y a medida que el pe- 
quefio crece: esta etapa presenta algunas variantes que van de la mano con el desarro- 

llo psicomotriz del pequefio. 

2.1.2 GARABATEO DESORDENADO 

Se manifiesta en esta fase, garabateo sin finalidad, con movimientos puramente mus- 

culares y descontrolados, el nifio no se interesa por el color ni por la forma, su coor- 

dinaci6n viso-motora es aun insuficiente, por lo cual la calidad y la direccién de la li- 

nea cambia muy frecuente. 

 



2.1.3 GARABATEO CONTROLADO 

El pequefio poco a poco descubre que existe una vinculacién entre los movimientos 

que ejecuta y los trazos que aparecen en el papel. Es un paso importante porque a par- 

tir de este momento, logrard controlar sus movimientos con mayor precisién. También 

se irA interesando por el color. Sus dibujos dejaran de ser monocromaticos. En esta 

etapa toma conciencia de le espacio disponible sobre el papel; al mismo tiempo co- 

mienza a encontrar ciertas relaciones entre las formas que lo rodean y sus propios di- 

bujos. 

El nifio hace participe a los adultos de sus experiencias, haciendo notar que es mas 

importante la participacién que el nifio manifiesta, que el dibujo en sf, es necesario 

pues, que los adultos comenten sus pequefias obras, para que sienta que este camino 
de expresién y comunicacién es valorado por los “grandes”; se sentiré estimulado y 

podra crear en libertad, lo que le ayudara a madurar y crecer. 

Se debe evitar la tentacién de pedirle al nifio que reproduzca una figura dibujada por 

nosotros o sacada de algiin libro o bien de la realidad, pues a sus tres afios, aun no es- 

ta en condiciones de hacerlo. 

2.1.4 GARABATEO CON NOMBRE 

A medida que pasa el tiempo, los garabatos se vuelven mds elaborados, De vez en 
cuando el nifio descubre con alegrfa un cierta relacidn entre lo que pinta y algunos ob- 

jetos reales. Entonces pone nombre a su garabato, es cuando empieza a dibujar con 
cierta intencién, usando formas y colores con una idea concreta, ya distingue entre un 
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color y otro, aunque quiz4 no sepa nombrarlos. Algunas veces anuncia lo que va a di- 

bujar: un coche, un gato, una casa, a mam, y mientras lo hace hay alguna descrip- 

cién y en ocasiones hasta narraciones; otras, e] objeto surge a medida que experimen- 

ta con los materiales que emplea. Esta a punto de pasar a la segunda etapa la del di- 

bujo representativo. 

  

    
Edivaldo 2 anos y medio Zulima 3 anos 
Etapo. Garabateo desordenado Etapa: Garabateo controlado 
Caracteristicas: Monocromatico y sin Coaracteristicas: Policromatico, existe una 
intencién alguna de representacién relacion entre movimientos de la mano y 

frazos que aparecen en el papel: ya hay 
cierta intencién 

  

Edgar 3 afos 4 meses 
Etapa Garabateo con nombre 
Caractensticas Policromatico, distinci6n 
entre colores El nife anuncia lo que va a 
dibyjor 

  
      

 



2.2 ETAPA PRE-ESQUEMATICA (ENTRE 3 Y 7 ANOS) # 

Esta etapa en algunos casos empieza de los tres afios y medio en adelante, pero gene- 

ralmente, 1a mayoria de autores e investigadores la sitian de los cuatro hasta los seis 
0 siete afios de edad. 

Ahora el nifio crea voluntariamente formas que tienen que ver con el mundo que le 

rodea: es el comienzo de la comunicacién grafica. Trata de establecer una relacién en- 

tre lo que pinta y lo que ve. Sus dibujos son tan importantes para el, como para sus 

educadores y padres, puesto que son una especie de barémetro para medir su evolu- 

cidn integral, principalmente psicolégica. 

Los movimientos graduales y longitudinales evolucionan hasta formas reconocibles. 
Generalmente el primer dibujo figurativo que realiza un nifio es un ser humano. 

2.2.1 PRE-ESQUEMATICA, DE CELULA O RENACUAJO 

Esta dentro de esta gran etapa que es la pre-esquematica, en esta, la forma humana 

suele estar representada por un circulo a modo de cabeza con dos puntos enormes co- 

mo ojos, de esta, salen dos lineas que representan las piernas. 

No debe extrafiarnos que los nifios empiecen por dibujar figuras humanas; la impor- 
tancia de las personas en su vida es evidente, tampoco debe sorprendernos que el “re- 

nacuajo” que ha dibujado el pequefio, sea 61 mismo. No olvidemos que a esta edad, el 
nifio esta dedicado al “yo”, o sea, una visién de sf mismo, y es egocéntrico por natu- 

raleza. 
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Tiffany 3 anos 
Etapa. Pre-esquemadtica 
Coracteristicas: Policromatico de Ia etapa 
célula o renacuajo temprana. 

Tiffany 3 anos 5 meses 
Etapa: Pre-esquemadtica 
Caracteristicas Policromatico de la etapa 
célula o renacugja, con intento de repre- 
sentar extremidades superiores. 

    

  

  

  

          

Tiffany 3 ofos 7 meses 
Efapa. Pre-esquematica 
Caracteristicas: Policromatico de la efapa 
célula o renacugjo, representando brasos 
y dedos. 

Tiffany 3 afhos 10 meses 
Etapa: Pre-esquematica 
Caracteristicas’ Policromatico de la etapa 
célula o renacugjo con los elementos en 
forma de relato en linea 

 



La mayorfa de las veces el nifio se autorretrata y el “monigote” que dibuja, represen- 

ta lo que sabe de sf mismo. Piaget '! puso de manifiesto que los nifios de cinco y seis 

afios creen que el proceso de pensar se realiza en la boca. 

Es evidente que los ojos, la boca, la nariz y los ofdos hacen de 1a cabeza el centro de 

la actividad sensorial. Posteriormente, el nifio va agregando brazos, y al igual que las 

piernas, estos salen de la cabeza. A partir de los cinco afios, aparece el dibujo del cuer- 
po con forma mas o menos rudimentaria, se pueden observar mas de una persona en 
cada dibujo, y las primeras casas y Arboles, asi como elementos ornamentales (flores, 

pasto, nubes, etc.). A partir de este momento el nifio disfruta mas con el uso del co- 

lor, la eleccién de este suele ser arbitraria y no tener nada que ver con la realidad ob- 

jetiva, un hombre puede ser verde 0 rojo. Lo que tanto extrafia al adulto, (gcomo no 

pintar un Arbol de su color?), es normal! para un nifio, pues se deja llevar mas por sus 

experiencias afectivas mds que por el sentido de la realidad. 

Lawler !2 realizé un estudio sobre los colores que utilizaban los nifios de una escuela 
infantil, y lego a Ja conclusion de que solian elegir el amarillo para represcntar una 

escena feliz, mientras que escogian el marré6n o el azul obscuro cuando se les lefa un 
cuento triste, y estoy totalmente de acuerdo con esto, pues los nifios en esta etapa, (se- 

gin mi experiencia personal) asocian mucho el color con su estado de animo, utili- 

zando los brillantes y claros para reflejar su entusiasmo y alegria, como los obscuros 

cuando hay algo que no marcha bien en sus relaciones afectivas, o simplemente cuan- 

do no estan de buen humor. 

Los dibujos de los nifios de esta etapa, sefialan un concepto del espacio muy diferen- 

te al de los adultos. 
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Los objetos aparecen arriba, abajo, a un lado o al otro, segtin la forma en que el pe- 

qucfio los comprende y relaciona. Este aparente desorden se manifiestan también en 
su expresion oral. 

Si a un nifio de cinco afios, se le pide que relate su fiesta de cumpleafios, su respues- 
ta no seguira una sucesién de hechos légicamente encadenados. Los hechos tienen an- 

te todo un significado afectivo y este es el que le sirve de criterio a la hora de expre- 

sarlos. Del mismo modo, otorga a las personas y objetos que dibuja el tamafio que le 

corresponde a la importancia afectiva que tienen para él: un coche enorme, un arbol 

pequefio, la mama tan grande como Ia casa, ete.. 

Cuando los nifios apoyan todos sus personajes y objetos en una raya mas o menos 

gruesa, llamada “Jinea base” o bien, el en el borde inferior de la hoja, nos estan de- 

mostrando que han alcanzado un mayer grado de madurez en su comprensi6n del 

mundo. Si ademds agregan otra lfnea en la parte o borde superior de la hoja (nube, 

sol, aves, etc.), es sefial de que siguen creciendo en madurez. 

  

Melisa 4 anos y medio 
Etapa: Pre-esquematica 
Caracteristicas: Policromatico, 
con linea base.          



Y cuando Ilenan el fondo de la hoja, después de que han dibujado sus personajes y 

elementos constitutivos de su dibujo, es otra sefial de que su desarrollo intelectual 

ha alcanzado ya un alto grado de madurez, es el momento en que estén a punto de 

dejar al pensamiento simbélico para pasar al pensamiento légico es decir, la si- 

guiente, etapa de desarrollo grafico, que ya no corresponde bdsicamente al peque- 

fio preescolar, salvo en algunos casos excepcionales de nifios que tienen gran avan- 

ce en el aspecto grafico y picomotriz. La siguiente etapa es el desarrollo esquema- 
tico de su grafica, que empieza a los cinco afios generalmente, y suele terminar a 

los nueve. 

2.3 ETAPA ESQUEMATICA ( ENTRE 5 Y 9 ANOS)? 

Esta etapa es sumamente importante, pues es la que da mayores datos al investiga- 
dor, acerca de las representaciones de los objetos que hace el pequefio, esto sittia al 

nifio en una etapa avanzada de desarrollo grafico, pues sus movimientos son intencio- 

nales y sumamente controlados. 

Esta ctapa es nombrada esquematica, ya que el nifio repite constantemente el mismo 
esquema, se representan personas, animales y objetos por medio de simbolos y signi- 

ficados cuya forma guarda cierta relacién 0 semejanza con los objetos reales. 

Los nifios ejecutan sus esquemas paso a paso, bosquejan cada parte del objeto, en for- 
ma de ovalo, circulo, cuadrildtero, punto, linea recta, que luego retine hasta formar to- 

das las caracteristicas de ese objeto representado. 
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En esta etapa aparecen caracteristicas especfficas de acuerdo al avance madurativo y 

a la edad del pequefio: 
* Estereotipia Antropomorfismo 
* La separaci6n de planos 
* La transparencia 

* El abatimiento 

* La yuxtaposicién de formas 

2.3.1 ESTEREOTIPIA 

La representacién de un objeto en forma de cliché, es decir el mismo modelo realiza- 

do en forma automatica para la representacién se conoce por estereotipia. Esto es de- 

bido a que el nifio en su que hacer grafico experimenta tal vez al azar, una semejan- 
za con algtin objeto determinado, este acierto lo leva a repetir el objeto una y otra 
vez, quiza este forme parte del paisaje, quiza no, tal vez en la realidad se encuentre 

en otra posicién, el nifio solamente utiliza los datos de la realidad como estimulo pa- 

raevocacién de los objetos mentales previamente establecidos en forma de concep- 

tos, y por lo tanto no dibuja lo que ve, sino lo que sabe de las cosas. 
    

           

  

    

Yeniize 5 anos Victor 5 anos sandra anos 
Etapa: Esquematica Etapa: Esquemstica Etapa: Esquematica 
Caracteristicas: Caractenisticas: Caracteristicas. 
Pohcromadtico estereotipico. Policromatico estereotipico. Policromatico estereotipico. 
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2.3.2 ANTROPOMORFISMO 

El antropomorfismo es la tendencia infantil a atribuir caracteristicas humanas a obje- 
tos que como es natural no las poseen (boca, 

ojos, nariz, etc.). Esto es mas frecuente en los so- 

les, lunas, drboles, casa, etc. 

Piaget 13 menciona que una de las explicaciones 

a esto es el llamado “animismo”, el nifio trans- 

fiere a los objetos inanimados, caracteristicas de 
si mismo o de los seres humanos, principalmen- 

te a aquellos que aparentemente tienen movi- 

mientos (nubes, sol, luna, arboles, etc.). 

       3 

Marisol 5 afios y medio 
Etapa: Esquemdtica 
Caracteristicas: Antropomérfico 

2.3.3 LA SEPARACION DE PLANOS 

En cuanto al espacio, el nifio asocia los objetos 

sobre un determinado lugar, y no como en la eta- 

pa anterior en que las cosas flotan alrededor de 
el. Aqui encontramos la ya mencionada linea ba- 

se, y la mayoria de objetos aparecen sobre ella.   La representacién del espacio es bidimensional, 
y solo en raras ocasiones aparece una linea abs- Cecy 6 ahos 

Etapa: Esquematica 
7 " t i : j _ Caracteristicas: Separacién de planos tracta para representar la profundidad, to impor. Cobjefos centrados sobre una lined base 

tante de esta etapa es el descubrimiento de las re- y/o bajo una linea de cielo.   9 5



laciones espaciales. También encontramos como linea la representacion del cielo que 

gencralmente esta en la parte superior del dibujo. 

Otra manera de representar el espacio es la forma: subjetiva, es decir, el Namado “do- 
blado”, que es le proceso de crear un concepto de espacio dibujando los objetos per- 

pendiculares a Ia lfnea de base, aun cuando parezca que estos objetos estén dibujados 

en forma invertida. 

2.3.4 LA TRANSPARENCIA. 

También se le llama de “tipo de rayos x”, en la que el nifio dibuja el interior como el 

exterior de algo que le parece importante. Por eso no es raro ver casas que nos mues- 
tran todo su interior como si las paredes fueran de cristal, pues nos dan con esto la in- 

formacién total del objeto que conocen. 

  

Manana 6 anos 
Flopa Esquemdtica 
Coractershcas: De fransparencia o 
fayos “x”         
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2.3.5  ELABATIMIENTO 

Es otra forma de representacién, los objetos son vistos 

desde arriba para dar una idea clara de lo que se esta 
dibujando: carros con cuatro Ilantas mesas representa- 

das por un ovalo con lineas que salen de este a mane- 
ra de patas y las sillas alrededor.- Generalmente no to- 

dos los objetos de el dibujo son representados de la 
misma forma, muchas veces sus pequefias obras son 
una especie de collage de maneras de representacion.     

  

  

Steffany 6 anos 
Etapa: Esquemdtica 

‘ Ci Asti Cond di 2.3.6 YUXTAPOSICION DE FORMAS Gouliniento en los volantines 

Cosiste en dar informaci6n grafica total de un paisaje u objeto a manera de mapa; es 

decir, el nifio coloca en el borde del papel las figuras cercanas, y encima de ellas las 

que se encuentran detras de estas. 

Andres 6 afos 
Etapa: Esquemdatica 
Caracteristicas: Yuxtaposicién de formas. Los obje- 
tos mds cercanos, aparecen en el borde del papel, 
encima de estos los mas lejanos y asi sucesiva- 
mente 

de , 

     



Recordemos que en la etapa esquematica, e] niflo representa los objetos que cono- 

ce y que previamente ha hecho una abstraccién de ellos en su mente, los objetos 

no son una copia de los reales, sino representacién de estos.- Tal vez trate de plas- 

Mar un paisaje que tenga enfrente, su casa y quiza, otros objetos cercanos a él por 
su relacion efectiva; pero, aunque sea ésta su interacci6n, probablemente sus gran- 

des obras solo tendran cierta correspondencia con la realidad, pero no mucho pa- 

recido, pues como ya se ha dicho, el nifio plasma su interpretacién personal de los 

objetos en forma de conceptos, por lo tanto si quiere dibujar una rosa que le ha 

cautivado, quiza se parezca mas a una margarita, porque el concepto flor es repre- 

sentado de esa manera para é]. 

La representaci6n en la diferencia de sexo es por medio de un atributo particu- 

lar, como pipa, bigotes, sombrero, etc., para el hombre; faldas, rizos 0 bolsos pa- 

ra la mujer. 

Durante el periodo esqueméatico el nifio dibuja de memoria y en cuanto al color, es 

mas real, aunque en algunos casos los objetos escapan a la observacidn y el color va- 

tia de manera arbitraria. 

~ i 
2.4 REALISMO (DE LOS 9 ANOS EN ADELANTE) © 

Esta etapa es sumamente importante para los investigadores de las expresiones grafi- 

cas infantiles, ya que la socializacién del nifio, es total, tiene conocimiento de esto, 

sabe lo que es formar parte de un grupo, esta en la edad de la “pandilla” generalmen- 

te en grupos del mismo sexo. 

 



En cuanto al dibujo, demuestra cierto interés vinculado al sexo y aunque no se llega 
aun realismo visual son muy evidentes las caracterizaciones que se hacen de él, 

Y aunque sabemos que gréficamente se ha llagado a un perfeccionamiento de las re- 

presentaciones y a un gran avance madurativo de la psicomotricidad. Esta etapa ya no 
esta dentro de el nivel preescolar que es, a la que se esta enfocando esta tésis, sin em- 

bargo, a manera de concluir con las etapas graficas del infante, es importante dar una 

pequefia revision a esta. 

Los pequefios dan preferencia a algunos detalles mas significativos en las figuras ,in- 
teresAndose también en el ambiente, ya encontramos Huvia, o elementos que nos dan 

la sensacién de calor. 

Con respecto al color demuestran ya conocimiento de diferentes tonalidades, aunque 

no diferencian los colores en luz y sombra. 

En el espacio el nifio descubre con mayor conocimiento las formas naturalistas. La li- 

nea de base empieza a desaparecer y el espacio que queda en la parte inferior tiene 

ahora el significado del suelo. También de esta manera la linea del cielo ya no es so- 

lJamente una Ifnea, sino que los elementos se agrupan en la parte superior de ja hojaa 

manera de horizonte. 

Aunque el nifio no tiene un gran conocimiento de lo que es horizonte y profundidad, 

ha empezado a obtener sus primeros datos acerca de ellos. 
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Surge la superposicién de formas, implica la perspectiva lineal. El nifio intenta repre- 

sentar los objetivos mas cercanos de un tamafio mayor y a medida que supuestamen- 

tc se alejan de la vista, éstos tienden a empequefiecerse. De manera légica los mas 

pr6ximos estan en el borde inferior de la hoja y en secuencia decrecen hacia el borde 

superior de ésta. 

E! nifio ha empezado a tomar conciencia de si mismo, es en este periodo en donde el 

nifio se ve en la necesidad de descubrir su propio potencial y desarrollar estas habili- 

dades dentro de un grupo. 

 



CAP ITUWo



Y: hemos mencionado que el dibujo es un medio de expresi6n, un canal por el cual 

el pequefio refleja de forma global, su nivel de desarrollo general, su afectividad 

y su socializacion, es decir, las relaciones que le tiene con el mundo circundante, de 

este modo descubrimos mucho acerca de su personalidad. 

E] dibujo es una actividad senso-motriz de juego y experimentacion y para el nifio, un 

modo privilegiado de expresarse, ya que durante la etapa de crecimiento en ocasiones 

le resulta mas facil manifestar también sus sentimientos a través de formas y colores 

que por palabras. 

3.1 EL DISENO 

Dondis, menciona que: “El Disefiador Grafico que conocemos hoy, no aparece hasta 

que se produce la Revolucion Industrial en el Siglo XIX, cuando el perfeccionamien- 

to de las técnicas de impresi6én y de fabricacién del papel posibilité efectos decorati- 
vos mayores en la manipulacién del texto y la ilustracién.” !4 (esto en Europa). 

Sin embargo, desde que el hombre es hombre, ha sentido la necesidad de manifestar- 

se a través de diferentes formas. 

El hombre de la prehistoria, llevado por su mente mistica, realiz6 esculturas y pintu- 

ras plasmando en ellas no solo su sentido magico, sino también sus primeras mues- 
tras de expresidn en el arte al cual se le han dado diferentes y vastas concepciones: 

Facultad de crear: transformar la materia doténdola de nuevos y originales significa- 

dos escenciales. y también es el acto donde impulsados por distintas razones (senti- 
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mientos, necesidades, experimentaci6n, accidentes, etc.) convergen los elementos ne- 

cesarios para la realizacién de un proyccto y darle respuesta a una necesidad cualquie- 

ra que esta sea. 

Asi el término de arte se utiliza para designar las artes visuales, musicales, literarias, 

dramaticas y todas las habilidades del artista y sus productos, cuya funcidn es susci- 

tar una experiencia estética satisfactoria. 

Por su parte el Disefio Grdfico es una disciplina en la cual convergen el arte y la ob- 

jetividad, satisface necesidades de comunicacién visual de manera estética, funcional 

y atractiva. 

EI disefio es una accion creadora desarrollada de manera intrinseca a la evolucién del 

ser humano y sus sociedades. 

Si en un principio el disefio de casi cualquier cosa fue algo sumamente necesario pa- 
ra la evolucién y desarrollo del hombre antiguo, hoy en dia es dificil hacer esta afir- 

maci6n, pues las sociedades son mds complejas y las relaciones entre pueblos y na- 

ciones se sustentan principalmente en bases a nivel econdmico y comercial. 
Para que el disefio exista tiene que existir un motivo, este prende Ja chispa que alen- 

tara la necesidad de darle solucién a un problema planteado: si no existe un motivo 

no habra disefio. 
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3.1.1 EL DISENO GRAFICO HACIENDO HISTORIA 

En el momento en que el ser humano empezé a evolucionar como tal, también evolu- 

clonaron con é] sus necesidades y Ia forma de resolverlas; la alimentacidn el vestido, 

lacaza, luego la agricultura, la domesticacién de animales y muchas més cosas, tenfan 

un objetivo especifico: la supervivencia de la especie; mds tarde surgié la religion, 

para dar respuesta a lo irrespondible en ese tiempo (y en este también); pero hay algo 

en lo cual los antropélogos e€ historiadores no se ponen de acuerdo: y el arte?. 
En acaso una necesidad o una practica inherente al ser humano?... quiza ambas. 

Pero, desde donde encontramos a los artistas?, tal vez desde las pinturas rupestres, y 

mas adelante en las primeras civilizaciones como Grecia, Mesopotamia, Egipto, 

Mesoamerica, etc.; con sus magnificas construcciones de muros decorados y vastos 

ornamentos. 
Sin duda alguna eran artistas, sin un nombre que ahora podamos recordar por no 

saberlo, ;pero artistas! Y quiz4 mejores que muchos de ahora, tomando en cuenta los 

recursos técnicos con los que contaban. 

Ha habido muchos disefiadores a lo largo de la historia todos ellos han tenido un papel 

fundamental dentro de la evolucién artistica, y propiamente eran llamados asf hasta 

antes de 1922 cuando William Addison acuiio él termino Disefiador Gréfico para 

definir sus actividades de creador de libros, para él, el Disefiador grafico era la per- 

sona que daba orden estructural y forma visual para la comunicacién impresa. 

Sin embargo, el disefiador tiene sus orfgenes mucho antes del siglo XX, desde los 

escribas sumerios quienes inventaron la escritura, los artesanos egipcios que combi- 

 



nan palabras e imagenes en manuscritos de papiro, los impresores chinos que utiliza- 
ban trozos de madera para su comunicacién grafica, los ilustradores medievales, asi 

como los impresores y paradores de tipos del siglo XV, quienes disefiaron los 

primeros libros impresos europeos. En la grafica el concepto del arte por el arte el 

mismo, es decir el objeto que existe y es creado solo por sus valores estéticos exclu- 

sivamente, se desarrollo hasta el XIX. Antes de la Revolucién Industrial, la belleza de 

las formas y de las im4genes se entrelazan con su funcién Util en la sociedad humana 

como la alfarerfa griega con sus cualidades estéticas, los muros de jeroglificos egip- 

cios, asf como los manuscritos y libros medievales. 

La revoluci6n industrial generé un auge en los procesos tecnoldégicos que creo un mar 

entre la vida material de la gente y sus necesidades sensitivas y espirituales. 

Ahora, el mensaje en si, ha acabado por convertirse en una obra de altisimo valor 

estético, desde el Art Noveau (1890) en donde el Arte Moderno converge con estilos 

del pasado para que la decoracién y funcién del mensaje se unificaran. Los dis- 
efiadores de este arte adoptaron las técnicas de las artes aplicadas que habfan evolu- 

cionado con el desarrollo de los procesos comerciales de impresién y aplicaron sus 

practicas y entrenamientos en las Bellas Artes, mejorando la calidad visual de la 
comunicacién grafica masiva. Hecho que mas tarde seria no solo retomado sino con- 

solidado por Walter Gropius al momento de fundar la escuela Das Staatliche Bauhaus 
(1919) que fusionaba la escuela de Artes y Oficios con la Escuela de Bellas Artes. 

En ese momento la obra de arte tenfa que estar dotada de cualidades funcionales y 
viceversa, un objeto al mismo tiempo de tener una utilidad especifica, debia contar 

con un valor estético intrinseco desde el momento de ser creado. E] hecho era estable- 
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cer una unidad entre las artes y 1a tecnologia para elevar las cualidades estéticas y fun- 

cionales de la produccién en serie: un Disefio de Arte Aplicado. 

En 1933 La Bauhaus fue cerrada por cuestiones politicas, y los profesores y princi- 

pales creadores de estas tendencias: Gropius, Marcel Brever, Moholy-Nagy y Herbert 

Bayer. emigraron a los Estados Unidos por acaso de Jos militares Nazis. Pero su con- 

tribucién disolvid limites entre las Bellas Artes y Las Artes Aplicadas, establecié 

estrecha relaci6n entre el arte y la vida por medio del disefio el cual era visto como 

un vehiculo para e] cambio social y la revitalizacién cultural. 

En los afios 40’s el Disefio adopto como elemento compositivo a la Tipografia, esta 

cobro gran importancia y diversos estilos en ese momento empezaron a ser creados, 
al principio inspirados en letras antiguas.- La letra fue tomando fuerza al grado de que 

durante los afios 50’s, rivalizé con la imagen misma, alternando con esta, e inclusive 

\iegando a ser el tinico elemento constitutivo de carteles, portadas, paginas, anuncios 

ete. 

El motivo principal del incremento de estilos tipogr4ficos era que el avance de la 

comunicacién exigia un tipo de letra mas legible para atraer [a atencién de Jos lectores 

y que répidamente y de una vez se pudiera entender e] mensaje. 
Al mismo tiempo en el cartel se empezaban a experimentar distintas técnicas y sus 

combinaciones como el collage entre fotografia, acuarela y tipografia para lograr una 

mayor expresividad en el mensaje. 

Antes de los 40’s e] disefio en América, estaba basado en la ilustracién, hasta después 
de la segunda guerra mundial, donde los inmigrantes europeos cambiaron los estilos 
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y gracias a sus aportaciones enriquecieron cl D,G. en E.U. 

Durante los afios 50’s la idea de que el diseiio tenia que vender, prevalecia. En las 

industrias Corporativas, el D.G. era visto como una manera para comerciar produc- 
tos; el crear una reputacién basada en la calidad y la confianza se convirtié en el prin- 
cipal objetivo de le Disefio estadounidense. 

Ya en este tiempo el Disefio se habia vuelto suigeneris, al mismo tiempo que com- 
binaba distintas técnicas como la fotografia, ilustracién y tipograffa (para lograr que 

los mensajes estuvieran llenos de una intencionalidad: el impactar al lector visual); la 
publicidad televisiva empezaba a demandar de los D.G. sus aptitudes para crear anun- 
cios comerciales; al mismo tiempo el empaque y embalaje cobraron fuerza gracias a 

esta conducta de consumo. 

“Para finales de los afios sesenta, las corrientes en el Disefio Grafico, incluyendo los 

programas de identificacién corporativa y el estilo Tipografico Internacional, 
fomentaba la idea de sistemas completos de disefio.” | 

La planificacién de grandes eventos Nacionales e Internacionales inclufa el disefio de 
propaganda, imagen (logos y logotipos), sefializacién, etc. Para la planificacién de 
festivales, ferias, convenciones etc., y permitia que el evento no solo fuese agradable 

sino también organizado y funcional. 

1.- Philip B. Meggs. Historia del disefio grafico. Edit. Trillas 
En México esto marca el ingreso del D.G. reconocido internacionalmente con los 
Juegos Olimpicos del 68, en donde el Arq. Pedro Ramirez Vazquez, cl D.I. Lance 

 



Wyman, y el D.J. Peter Murdouch, combinaron las técnicas vanguardistas con el arte 

precolombino y el Arte Popular Mexicano por primera vez. 

En 1974 E.U. creo el programa de mejoramiento del disefio por lo que se piiblico un 

manual de normas graficas que establecfa especificaciones generales para formatos, 

lipografia y sistemas de impresion para cada proyecto de comunicaciOn a manera de 

“manual de uso”, esto significé un gran avance ya que represento enormes ahorros en 

tiempo y material, esto se traducia en economia general. 

Claro que hay disefio que no solo esta en funcién del consumo, como en algunos pais- 

es de Europa y paises socialistas como Cuba (en América). Donde la competencia 

econdémica es menos pronunciada el disefio esta encaminado a otras dreas. Los even- 

tos culturales y recreativos, la politica, la salud, las campafias de prevencidn, las que 

estan a favor del arte, la paz, la ecologia, la educacién, los derechos humanos, etc. Son 

motivos dignos de un excelente disefio. 

En Japén, el periodo de posguerra caracterizado por la r4pida expansi6n industrial y 
asimilaci6n de los estilos de vida y modelos occidentales; el objetivo del D.G. con- 

sistia en la forma de conservar las tradiciones nacionales mientras incorporaba las 
influencias occidentales; el disefio Japonés no se vendié ante Ja idea de inferioridad 

de las artes aplicadas del s. XIX a la superioridad de las bellas artes, puesto que reafir- 

maron su profesionalidad y creatividad con su propia tradicién artistica milenaria. 

Cada lugar, cada pafs, a su manera intenta tener estilo propio, basado en las necesi- 
dades, tendencias politicas, artisticas y econdmicas de su contexto histérico o en el 

esplendor de su propia cultura, algunos evitando al maximo la penetracién del disefio 
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Norteamericano basado en su mayorfa en el consumismo. 
EI origen en México. 
Las primeras escuelas de Disefio tuvieron presencia en el primer cuarto del s. XX, 

aunque al igual que en el resto del mundo, el crear ha sido una funcién intrinseca del 

hombre. Atin conservamos con orgullo distintas manifestaciones arquitectOnicas y 
artisticas de nuestras culturas desde sus inicios hasta nuestros dias. 

El origen del disefiador grafico mexicano es sin duda desde la creacién del programa 

de Estudios de Diego Rivera en el afio de 1929 con el titulo de “Cursos nocturnos para 

trabajadores de carteles y letras”. Tiempo después en el perfodo de Manuel Rodriguez 

Lozano en 1939 se dieron cursos de “Dibujo Publicitario”, y en 1959 bajo la direc- 

cién de Roberto Garibay se establecié la carrera de Dibujante publicitario. 

Luego, y en demanda a los avances y procesos de desarrollo a fines de la década de 
los sesenta, se creo la primera escuela de Disefio en la Universidad Iberoamericana 

(1968). 

En 1973 nacieron Jas licenciaturas en Disefio Grafico y Comunicacién Grafica de la 

Escuela Nacional de Artes Plasticas de la U.N.A.M., hecho importantisimo en la vida 

universitaria y plastica de nuestro pais, 

En la actualidad el disefiador grafico es el profesional capaz de resolver problemas de 
comunicacién visual mediante la sistematizaci6n, estructuracién y configuracién de 
mensajes significativos para el medio social en que se soliciten, su objetivo: comu- 

nicar wun mensaje a través de imagenes y/o palabras de una manera estética y fun- 
cional. 4 

 



3.2 ELEMENTOS VISUALES COMPARTIDOS ENTRE EL DISENO 

GR: 

2 
RAFICO Y LA GRAFICA INFANTIL 

Dentro de los dibujos, bocetos, garabatos, disefios, etc., existen elementos basicos que 

son constitutivos de cualquier hecho o trabajo visual que percibimos: 

EI} punto. la linea, el contorno, la direccién, el tono, el color, la textura, la dimension 

y la escala. 

Dondts. habla de estos elementos de la comunicacién visual y nos dice que: “Son la 
materia prima de toda la informacidn visual que esta formada por elecciones y com- 

binaciones selectivas”’.!5 

Fl nifio es un artista nato, tiende a crear, plasmar, bocetar, esto es una necesidad inhe- 

rente a él. es digamos su motivo de representaci6n grafica (recordemos que si no exis- 

ic un motivo cualquiera, no habra disefio). 

En la grafica infantil encontramos elemen- 

tos que forman parte de la comunicacién vi- 

sual \ que por lo tanto utilizan los disefiado- 
res grdficos y que sin saberlo los pequefios 

uenden a desarrollar de una manera natural, 
aunque no de modo muy consciente, pero 

algunos de estos elementos estan presentes 
en su griifica.  



3.2.1 EL PUNTO 

Es el elemento constitutivo de cualquier expresién grafica, dentro de la comunicaci6n 

visual, el punto ejerce una fuerza de atraccién sobre el ojo, ya sea si est4 en yuxtapo- 

sicidn con una serie de elementos mds complicados, o bien, si se encuentra solo en la 

inmensidad de una superficie despoblada, también es un ubicador en determinado es- 

pacio, y varios de ellos nos definen sutil o completamente una figura, dependiendo de 

su cantidad y especifica localizacién en ese formato. 

Para cl nifio, el punto, no tiene esta relevancia, no lo considera atractivo en gran me- 

dida, y generalmente es un elemento complementario que solo utiliza cuando le es ne- 

cesario en su representacién y no como un elemento solitario con carga visual, asi po- 

demos ver al punto como quiza algunas representaciones abstractas: un insecto, los 
ojos de laguna figura ya sea humana o con rasgos antropomérficos, la arena de el mar, 

las estrellas en el cielo, etc. 4 

3.2.2 LALINEA 

La linea la definen de diferentes maneras, puede ser: una cadena de puntos en la cual 
estos estén tan préximos entres s{ que no pueden reconocerse individualmente y que 

se convierten en este otro elemento visual (la linea); también se dice que es un punto 

en movimiento, o también se describe como la historia del movimiento de un punto. 

En las artes visuales la linea tiene una gran importancia, pues si el punto es la unidad 

mas simple y constitutiva, la linea es consecuencia de estos, pero mucho més rica. 

BD a4



Es el instrumento del boceto y la previsualizacion. Tiene una gran libertad flexibili- 

dad y opciones infinitas, tiene direccién y un propésito se define a si misma como de- 

fine una idea, puede ser tan informal o formal, precisa o experimentalmente vacilan- 

te segtin sea el objetivo. 

También ésta da origen a sistemas simbdlicos o de notacién como la escritura, las no- 

tas musicales, los simbolos, etc. Es asi el elemento esencial de los dibujos, las xilo- 

grafias, los aguafuertes y las litografias. La linea raramente existe en la naturaleza, pe- 

ro la podemos descubrir en los contornos, en algunas texturas, en las grietas, en la 

hieiva, etc. 

La Ifnea expresa una intencién cargada de emotividad, puede adoptar diferentes for- 

mas para decirnos algo, puede ser muy delicada, ondulada, audaz o hasta burda de- 

pende de la intensién y de el artista.* 

Es por su gran inmediatez e infinidad de opciones es el elemento con el cual el 

pequefo se inicia en su desarrollo grafico, gracias a su facilidad de ejecucién y su in- 

contable variedad de formas. 

La linea es el elemento mds importante en esta evolucién, con ella experimenta des- 

de las formas rectas 0 semirectas mas simples, pasando por las circulares (sobre todo 

en la ctapa célula) hasta una complejidad de mezclas de esta (en etapas mAs avanza- 

das) para la representacién de paisajes u objetos cotidianos o imaginarios. 

La linea es el instrumento por principio creador en cualquier desarrollo grafico. 
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3.2.3. EL CONTORNO 

La linea nos describe un contorno, este es fundamental y nos define una figura. Exis- 

ten tres contornos basicos y cada uno de estos tiene su caracter especifico y rasgos 
unicos (aunque de cada uno de estos se derivan incontables variantes, estas a su vez 

heredan parte de sus caracteristicas), y se atribuyen distintos significados, a veces me- 

diante la asociaci6n, otras, de manera arbitraria y otras a través de nuestras percepcio- 

nes psicolégicas y fisiolégicas. 

Al cuadro se asocian significados de torpeza, honestidad, rectitud, y esmero; al tridn- 

gulo, la accién, el conflicto, la tension y la agresividad; al circulo: la infinidad, la ca- 

lidez y proteccién. 4 

El nifio en su ejercicio grafico, aplica constantemente este elemento como una solu- 

cidén, sobre tado de la etapa célula en adelante, para armar figuras de una forma facil 

y a manera de cliché repite estos contornos hasta lograr cierta perfeccién en la ejecu- 
cién de estos. 

Respecto a el significado de los contornos en el nifio, le corresponderia mas amplia- 
mente al estudio de la psicologfa en lo que respecta a la expresion del nifio, sin em- 
bargo en mi observacién, en las primeras etapas el nifio se relaciona mAs a los contor- 

nos circulares, que a los angulados, en etapas mas avanzadas, el nifio practica con los 
diferentes contornos, pero dejando mayoritariamente al tridngulo para etapas que ya 

no corresponden a la preescolar. 

 



3.2.4 LA DIRECCION 

Dentro de los contornos existen las tres direcciones basicas: el cuadrado tiene la ho- 

rizontal y vertical; en el tridngulo existe la diagonal; y en el circulo la curva. 

Cada una de estas direcciones visuales tienen determinado significado asociativo y un 

elemento de composicién expresivo. 

La referencia horizontal — vertical, tiene que ver directamente con la estabilidad en to- 

das las cuestiones visuales, ademas que constituye la referencia del hombre con su 

medio; es decir, por medio de éstas referencias el ser humano se ubica dentro de su 

espacio, y le ofrecen estabilidad para su desplazamiento. Ademas, no solo facilita el 

equilibrio del hombre , sino también de todas las cosas que se construyen y disefian. 

La direccién diagonal, es la oposicién a la idea de estabilidad, y en consecuencia es 

la formulacidn visual mas provocadora. 

Las curvas tienen significados asociados a la repeticién y el calor, la proteccién y 

abrigo. 

Todas las fuerzas direccionales son sumamente importantes para la intensién compo- 

sitiva dirigida a un efecto y significado final. i 

En el nifio, la direccién se manifiesta a cada movimiento intencionado que con sus 

manos aplica en cada trazo.- El nifio a través de su experimentaci6n empieza a domi- 
nar las Ifneas verticales y horizontales (en la etapa del garabateo empieza con lineas 

sin una direcci6n especffica, luego continua su evolucién con lfneas cortas horizonta~ 

 



les o verticales) y son estas de primera intensién quienes dan a su grafica determina- 

da direccién, al principio tal vez la obra carezca de esta, pues en la etapa de garaba- 

teo, la intensién no es dotar de cierto equilibrio a la grafica, sino es una simple btis- 

queda de opciones y efectos, es posible que dentro de cada ejercicio encontremos di- 
ferentes direcciones, pero esto ya es intrinseco a la obra, y nunca fue de manera in- 
tencionada, es hasta la etapa pre-esquemiatica en donde el nifio empieza a jugar con la 

direccién de los objetos, personas y elementos dentro de sus dibujos, y donde nos si- 

tian en un equilibrio determinado gracias a la |fnea base, pues es en donde empieza 
a hacer la separacién de planos. 

3.2.5 EL COLOR 

El color es el elemento que esta mas cargado de emotividad, es por si mismo, expre- 
sién, y gracias a las asociaciones de significados es también el mensaje en sf, es por 

esto que el color esta cargado de informacién y es una de las experiencias visuales 

mas penetrantes a las que todos los videntes somos susceptibles. 

Compartimos los significados asociativos del color de el cielo, del color de la sangre, 
del color de las plantas, sin embrago, esto no siempre es universal en su totalidad, 
pues quiza el color del mar sea distinto para alguien que vive en Europa que para al- 

guien que vive en el Caribe, los atardeceres varfan de color segtin 1a época del afio y 
la situacién geografica, en fin, el color y los significados asociativos también tienen 
que ver con nuestro entorno inmediato y nuestro conocimiento adquirido, 

También el color tiene un significado simbélico atin cuando no tiene conexion algu- 
na con el medio ambiente: el rojo en su significado simbdlico nos refiere asociacio-



nes con la sangre, ya sea amor, calidez, pasién, violencia, peligro, etc., cada color tie- 

ne numerosos significados asociativos y simbélicos que nos ofrecen un enorme voca- 
bulario de gran utilidad en la alfabetidad visual. Dado que la percepcién del color es 

inmediata, ademds de ser la parte més emotiva del proceso visual tiene gran fuerza y 

puede emplearse para expresar y reforzar la informacién visual. 

En Jos nifios el color también tiene un significado subjetivo, el color rojo es muy in- 

quietante, lo utilizan casi todo el tiempo, dada su naturaleza; el amarillo, es el color 

del sol, siempre alegre, asociado a la luz y la felicidad; el azul, es la tranquilidad, la 

sensacion de frescura, y lo utilizan con menos frecuencia que los tonos c4lidos y es- 

ta mds asociado a un estado de dnimo mas tranquilo, en ocasiones cuando esta quiza 

un poco cansado o triste. 

Claro que estas asociaciones pueden variar, dependiendo de diversos factores, el es- 
tado de 4nimo, el acceso a unos u otros colores, alguna influencia espontanea que va- 

rie sus gustos, etc., pero la mayorfa de pequefios coinciden en las asociaciones de es- 

tos colores con un estado de 4nimo determinado. 

No podemos hablar del significado del color sin dejar de mencionar las etapas grafi- 

cas, pues para el nifio, el color tiene un enfoque diferente en cada etapa: 

En la etapa de Garabateo: 
Garabateo desordenado: En esta etapa el nifio no se interesa en lo mas minimo no so- 

lo por el color, sino tampoco por la forma, es més bien una biisqueda incesante de al- 

ternativas de movimiento que el pequefio por medio de la linea ve reflejado en el pa- 

pel (o pared, o piso, etc.). 

 



Garabateo Controlado: Sus graficas dejan de ser monocromaticas, aunque el color si- 

gue siendo secundaria y falto pues de significado, lo importante aqui es la forma. 

Etapa Pre-esquematica: Es ya aqui cuando lo que pinta y lo que ve tiene cierta rela- 

cidn, pero el color es arbitrario, y casi siempre no tiene que ver con la realidad obje- 
tiva, es cuando el pequefio plasma con expresién y se deja llevar por sus experiencias 
afectivas, es también cuando asocia colores con estados de 4nimo. 

Etapa Esqueméatica: Dan color no solo dependiendo su estado de dnimo, empieza a 
manejar el significado de simbolo y también en el color, asf como un acercamiento 

mas real hacia la objetividad, el arbol es verde como simbolo siempre sera verde y en 

consecuencia también las plantas al ser asociadas al significado de naturaleza vege- 

tal, serdn verdes. 

Asf como el color del sol es amarillo en todas las representaciones de é] en esta cta- 
pa, haciendo alusién a la estereotipia, para el nifio es entonces cuando el color se em- 
pieza a consolidar como reflejo de la realidad, al menos de su propia realidad, quiza 

entre el pasto, los arboles y las distintas plantas, existan infinidad de tonalidades del 
verde, pero a esta edad, el verde es solo verde, porque cualquier tono de verde, para 
el pequefio, la mayoria de veces seguird siendo verde, pues para é] lo importante es 

que el color cumpla con el objetivo de cargar de significado los objetos de su obra, 

aunque cabe decir que los nifios prefieren los tonos saturados e intensos, pues éstos 

estan mds Henos de emotividad y fuerza. 

 



3.2.6 EL TAMANO 

El tamano es esencial para la estructuraciOn de mensajes, por medio de éste, damos 

énfasis 0 minimizamos algén elemento compositivo. 

EI tamafio es un elemento de impacto, nos da una idea de la importancia de los ele- 

mentos dentro de un campo visual, y también nos ayuda a definir la perspectiva. 

El tamafio es muy importante en la vida practica de] hombre; en aquellos disefios pa- 

ra éste y relacionados con su comodidad, todo va en funcién del tamafio medio de las 

proporciones humanas. 

Para los nifios en [a primera etapa, el tamafio es lo de menos, como hemos menciona- 

do, la bisqueda de movimiento incluye elementos que no son plasmados con aten- 

cidn. de igual modo el tamajio. 

Es en la etapa pre-esquematica donde el tamaiio hace su aparicion, de una manera mas 

intencionada pero donde no tiene que ver con la realidad; los objetos varian su tama- 

iio en orden de importancia, quiza, él] mismo dibujado sea mas grande que la repre- 
sentacién de su propia casa, pues recordemos que a esta edad el nifio esta en una eta- 

pa plena de egocentrismo. Ademds de que en sus representaciones humanas, la cabe- 
za tiene un tamafio desmesurado con respecto al demas cuerpo, y es que, de nuevo en 

orden de importancia la cabeza es el centro de los sentidos mas significativos para él 

{el ofdo, Ja vista, el gusto, e) olfato). 
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En la etapa esquemiatica es donde el nifio ya correlaciona al tamafio real con ej tama- 
fios de los objetos que dibuja, ademas de empezar ya con cierto sentido de la perspec- 

tiva por medio de planos y de acuerdo a estos, el tamaiio de los objetos. 

3.2.7 LA DIMENSION 

La dimensién solo existe en el mundo real. No solo podemos verla con ayuda de nues- 
tra visi6n estereoscépica biocular, sino también podemos sentirla; pero en ninguna de 

las representaciones bidimensionales de la realidad; ya sean desde dibujos o fotogra- 
ffas y hasta en las supuestas realidades virtuales es inexistente un volumen real. 

, 

La ilusi6n de la dimensién se refuerza de muchas manceras, pero el artificio fundamen- 

tal para simularla es la técnica de la perspectiva (en sus multiples variantes: claro-obs- 
curo, énfasis a base de sombras; puntos de fuga; etc.). 2 

Para el nifio en sus primeras representaciones la dimensi6n es inexistente, pucsto que 

carece de importancia. 

En la etapa pre-esquematica capta de los objetos sus caracteristicas escnciales y las 

transporta al papel con los recursos que conoce, asi, si alguna persona u objeto es gor- 

do o voluminoso, lo representara ancho, es decir, el dibuja las cosas de frente como 

las reconoce. 

A medida que pasa el tiempo, en las etapas avanzadas de representacion como en la 

esquemAética avanzada, empieza dandole una especie de dimensién a los objetos, su- 
perponiendo otros, de este modo intenta representar el interior de un objeto con volu- 
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men. Es en esta etapa y en la de realismo donde la dimensién se hace mas patente, 

cuando por medio de planos nos da la idea de una perspectiva. 

3.2.8 EL MOVIMIENTO 

El movimiento existe en la realidad, en Ja television, el film, y en todo aquello que se 

visualiza con algtin componente mévil; Ja sugesti6n de movimiento en formulaciones 

visuales estaticas esta implicita en mucho de lo que vemos. 

Aunguc el film cinematografico es en realidad una sucesién de im4genes inmdviles 

que aparentan un movimiento real. 

Sin embargo solemos decir que una obra grafica tiene movimiento cuando este esta 

implicito mediante la representacién o la sugestion. 2 

E} nifio manifiesta este movimiento desde el momento que plasma sus primeros tra- 
zos, es por medio de este, que el nifio empieza su proceso gréfico cuando aplica mo- 

vimiento a su mano, y ésta a su vez deja grabado éste para dar comienzo al garaba- 

teo. Este. mds que elemento, también estarfa dentro de las técnicas de comunicacién 

visual propiamente dicha. 

A medida que el nifio crece el movimiento deja de ser constante, para aparecer solo 
cuando es necesario, sobre todo cuando pasa la etapa de garabateo y empieza la pre- 

esquematica, donde el pequefio tiene mayor dominio de su motricidad, y usa los tra- 

zos necesarios para definir lo que quiere. 

ote



Aunque el movimiento como técnica mds que como elemento puede ser intrinseco a 
sus dibujos, el pequefio no lo nota, y retoma la insinuacién de movimiento en la eta- 

pa pre-esquematica avanzada o esquematica, para sugerir movimiento en objctos ina- 

nimados o animados (una I{nea detrds de un avi6n, e] vote de una pelota, el viento por 
medio de Ifneas, etc.), 

Estos elementos son los componentes esenciales de los medios visuales tienen la ca- 

pacidad de transmitir informacién de una forma directa e inmediata. 

El nifio maneja estos elementos sin detenerse en su meditacién, lo hace de una mane- 

ra intrinseca y natural a su evolucion grafica. 

Es importante su revision, ya que de este modo nos damos cuenta que el nifio es ca- 

paz no solo de plasmar estos elementos, sino también de entenderlos de una manera 

natural, y nos da una idea de lo que el nifio puede asimilar para hacer disefios mds 

apropiados de acuerdo a sus edad. 

 



CAPITULO



4.1. IMPORTANCIA DE LA ASIMILACION Y EXPRESION GRAFICA 

¢ ‘Ds que el nifio es capaz de sostener en sus manos una materia pigmentaria, 

siente gran placer en ejercitar su manipulaci6n y dejar trazos de muy diversa 

naturaleza sobre cualquier superficie que tenga a su alcance” '¢ 

Esta es una actividad natural en el desarrollo infantil y comunmente Ia utilizan como 

elemento educativo. 

Encontrar 0 establecer correspondencia entre el nivel de desarrollo grafico y el grado 

de desarrollo intelectual del nifio, basados en el conocimiento de sus expresiones, es 

sumamente importante; diferentes investigadores contribuyen a la educacién general 

del nifio, sabiendo que lo que expresan, facilmente lo han asimilado, es un principio 

para la creacién de material diddctico para ellos. 

Estos estudios pueden ser ayuda a comprender diferentes aspectos de] desarrollo psf- 

quico infantil, como base tedrica indispensable para el abordaje de acciones posterio- 

res, principalmente, las encaminadas a la educacion de las nuevas generaciones; de- 

bemos conocer con precisién las particularidades de su desarrollo y establecer las 

condiciones en que adquieren sus conocimientos, forman sus actitudes y educan sus 

sentimientos, 

Que hay que hacer cuando se tiene que disefiar material diddctico 0 ltdico para ni- 

fios?. 

ots 
 



En primer lugar, estudiar para conocer al nifio a lo largo de sus diferentes etapas de 

desarrollo fisico, intelectual y psicomotriz, para poder disefiar algo de acuerdo a sus 

necesidades y aptitudes que van variando a medida en que crece, 

Pero eso no es todo, podemos estudiar el desarrollo integral del nifio, desglosarlo por 

aspectos , por etapas, recurrir a estudios y tratados (generalmente de autores extran- 

jeros) de expertos en pediatria, psicologia, pedagogia, etc., pero hay algo que es tan 

importante como el estudio a través de los libros, y que complementa y enriquece 

cualquier investigaci6on: 

La observacién y experiencia del trabajo de campo; es decir, el acudir directamente 

con quienes nos pueden dar un panorama no solo de sus necesidades, también de al- 
go sumamente importante: sus preferencias y que absurdamente rara vez tomamos en 

cuenta, quiz4 por ese equivocado complejo paternalista que decide sin tomar en cuen- 

ta a quienes creemos no tienen la capacidad hacerlo: los nifios. 

De esta manera, tomando como referencia los estudios que han hecho en el tema, y el 

acercarnos a nuestros nifios (refiriéndome a los nifios mexicanos) para aprender de 

ellos y ver que tan ciertos, vigentes, 0 adaptables a nuestro contexto y realidad edu- 

cativa estén estos trabajos, podemos entender, reafirmar o descartar tales tcorias res- 

pecto a su desarrollo y al mismo tiempo conocer por ellos mismos que les gusta, les 

motiva y atrae de las cosas creadas para ellos, en nuestro caso particular de los libros 

comerciales. 

hes



4.1.2  ELENFOQUE 

El propdsito especifico de conocer no solo desarrollo y habilidades del nifio; sino tam- 

bién preferencias y necesidades, nos dan los lineamientos determinantes para lograr 
un disefio documentado, agradable y verdaderamente funcional de] libro comercial 

para la etapa preescolar. 

Dentro de los libros existen distintas formas, tamafios de éstas, colores y textura impre- 

sas o reales ya sean del propio papel o de materiales con los que el libro fue elaborado. 

Pero, , qué es lo que a los nifios més les atrae?, ; Qué es lo que les hace preferir un li- 

bro de otro? ,Quizds su forma, colores, ilustraciones, formato, o una combinacién de 

estas?, En fin es diffcil determinarjo sin hacer una evaluaci6n de lo que les resulta na- 

tural asimilar y lo que simplemente por més bonito que nos parezca a nosotros no ten- 

ga cl menor interés para ellos. 

Para contestar estas preguntas y en un empefio por conocer realmente las preferencias 

no solo por otros autores, exploré directamente ese pequefio mundo, en el cual, muy 

pocos tienen la oportunidad de aprender de los mismisimos protagonistas: los nifios. 

Se acudié a escuelas preescolares de distintas zonas socioecondmicas, se visit6 a mas 

de 15 grados 0 niveles escolares, empezando por los nifios de 3 a 3 afios 11 meses, es- 

tos pequefios se encuentran en el grado “maternal C” y en total se contabilizaron a 98 

nifios de esta edad; continuando con los nifios de preescolar 1 y 2 sus edades oscilan 

entre los 4 a 4 afios 11 meses en total 114 nifios; por dltimo: los nifios de preescolar 

3, 90 nifios de 5 hasta 6 afios. 
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Lo anterior nos da un gran total de 202 nifios, a quienes pude observar no solo en la 

realizaci6n de actividades cotidianas dentro de la escuela, también pude aprender que 

tan ciertos son los estudios que se han hecho de su desarrollo y evolucién; pude ver 

como juegan, lo rapido que aprenden, y algo muy importante para mf, entendi que 

dentro de sus necesidades se encuentran sus preferencias; es decir para que una nece- 

sidad sea allanada el satisfactor debe tener ademas de elementos de funcionalidad, 

otros que aporten gozo o placer a los sentidos; recordemos que el nifio aprende des- 

de que nace a base de sensaciones, repite ]as que les brindan placer, y esto es algo a 

lo que rara vez le damos la importancia que se merece. 

Cuando estuve con los pequefios, examiné su desarrollo grafico por medio del andli- 
sis de mas de 400 dibujos de todos ellos, observe las lineas, las formas, los colores, 

su avance psicomotriz, y nivel de socializacién; en los grupos me entrevisté con cada 

uno de ellos para conocer que les agradaba y que no de mas de 40 diferentes libros de 
distintos formatos y tipos de ilustracién; organicé juegos y actividades que me habian 

planteado y a algunas otras que surgieron sobre la marcha. 

Esta evaluacién que realice se llama “Método de Corte Transversal Normativo”!? en 

donde se toma una muestra de nifios de diferentes edades y diferentes medios socia- 

les para que la prueba sea valida en cualquier lugar que cuente con las caracteristicas 
socio-culturales y econémicas donde ésta fue realizada. 4 

4.2 PREFERENCIAS DE ACUERDO A SU EDAD Y ETAPA GRAFICA 

El nifio tiene gustos definidos, aunque pequefio y en ocasiones distraido e inquieto, 
sus preferencias son algo de lo cual no se desprende tan facilmente, ademés de que 
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coinciden con las de otros nifios de su misma edad. ;Por qué esta preferencia colecti- 

va? Si entendemos su desarrollo grafico, nos daremos cuenta de ello, ya que todos los 

nifios pasan por las mismas etapas de desarrollo gréfico —que, son el reflejo de su de- 

sarrollo global; de este modo, un nifio de determinada edad estara pasando por la mis- 
ma etapa gréfica que su vecino de edad perecida y de la mayoria de chicos de su sa- 

l6n que cuentan con este mismo factor comiin. Es cierto que hay nifios que avanzan 

mas rapido las etapas, esto se puede deber a la practica, a la familiaridad y acerca- 

miento a temprana edad con el drea grdfica, etc., pero en general, la mayorfa de nifios 

que comparten la misma edad, y principalmente el mismo grado escolar, también 

comparten algunas preferencias. 

Analizando su expresién grafica y reafirmando el conocimiento teérico sumado a la 

practica tenemos que: 

4.2.1 ELNINO DE TRES A CUATRO ANOS 

A) ETAPA GRAFICA: Se encuentran en la etapa de garabateo, y como sabemos los 

garabatos no son intentos de reproducir algtin objeto, estos son una manera de expre- 

sion, un reflejo de su desarrollo fisico, psicolégico y afectivo. 

Los pequefios de esta edad se sitéan escolarmente en el grado “Maternal C”, sus ini- 

cios graficos cumplidos los 3 afios son totales de garabateo desordenado, monocro- 

maticos, en una sola direccién, mayoritariamente rayones, cuya Unica intencién es la 

experimentaci6n, no alcanzan atin a percibir la relacién entre la linea y el movimien- 

to de la mano, el placer radica en el movimiento muscular. 
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Ya hacia la segunda mitad de los 3 afios, el nifio, el nifio ha avanzado a una etapa de 

garabateo controlado, en la mayorfa de los casos sus expresiones graficas dejan de ser 

monocromaticas, empiezan a encontrar relacién entre las formas que le rodean y las 

que accidentalmente aparecen en sus obras, ademas ya hay cierto control y objetivos 

en la linea, pues el garabateo es un factor importante (como otras actividades) en el 

desarrollo psicomotriz. 

A finales de los 3 afios si su desenvolvimiento grafico ha sido favorable, estara en la 

etapa de garabateo con nombre, es la edad donde empiezan los relatos de acuerdo a 

lo que plasma aunque la historia pueda cambiar cada vez que el pequefio la cuenta, 
pues todavia no esta en condiciones de representar la realidad circundante, y cuando 

descubre cierto parecido entre los objetos de su entorno y su garabato es cuando éste 

recibe nombre. Sus dibujos tienen mucho mas colorido y en ocasiones ya puede “co- 
piar de memoria” Ifneas y formas bdsicas sencillas, principalmente circulo y cuadra- 

do aunque abollados y chuecos, es un gran avance en el control de su psicomotrici- 

dad fina. 

B) AVANCE ESCOLAR: De acuerdo a su nivel escolar se puede observar lo si- 

guiente: 

Aunque tienen pocas actividades graficas al inicio de la primera mitad del tercer afio, 

estas se incrementan hasta hacerlas parte de las actividades diarias, generalmente sus 

materiales primordiales son las crayolas, en casos aislados acuarelas 0 gises. 

Desarrollan la motricidad fina empezando con objetos grandes como cubos, armables, 
rompecabezas de pocas piezas y diversos objetos apilables como maderitas o donas. 
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En cuanto a sus conocimientos: Se saben el nombre y reconocen los colores prima- 

rios, algunos pueden diferenciar todos estos con un nombre especifico como el azul y 
el azul marino, pero son pocos niiios los que lo Ilegan a hacer a esta edad; estan apren- 

diendo a recortar. aunque no lo hacen con destreza sino hasta varios meses después, 

iluminan aunque sin respetar contornos y los colores carecen de correspondencia real. 

Paralclamente al conocimiento gradual de los colores y las formas, intentan represen- 

tarlas pues atin no tienen la capacidad de reproducirlas. 

C) PREFERENCIAS: En una muestra de 98 nifios de 3 a 4 afios se observan las si- 

guicntes preferencias en cuanto a: colores, formas y formatos.2 
* COLORES: En este conteo de preferencia de colores, se advierten las primeras pre- 

ferencias en su desarrollo, y como datos importantes notamos que: 

Los pequefios que se encuentran en la lera mitad de esta edad, prefieren solo los co- 

lores primarios: en la medida de su crecimiento y avance escolar se comienzan a ver 

variaciones. notando preferencia en algunos nifios por colores “nuevos” que han co- 
nocido o reconocido o recientemente les han ensefiado. En cierto momento incluso se 

deyan llevar por algtin color en especial que tenga relaci6n directa con algiin elemen- 
to de su vida afectiva, tal es el caso de las nifias que prefieren el rosa a cualquier otro 

color quiz por la familiaridad que tienen con tantas cosas que leva este color como 

simbolo distintivo de feminidad y ternura, y por supuesto, los comerciantes utilizan 

esta connotacion para elaborar infinidad de articulos de consumo. En ocasiones es di- 
ticil determinar cual es el color que realmente les atrae y si se puede distinguir un gus- 

to relativamente permanente de uno tan pasajero como: el color que usa un persona- 

je de moda de la televisi6n: para ello se realizan diversas evaluaciones y en diferen- 

tes condiciones para ver que tantas veces el color preferido coincide y entonces deter- 

 



minar el color real de su preferencia, gra- 

cias a esto se puede dictaminar con clari- 
dad que los porcentajes mds altos coinci- 
den con los colores que conocen y van 

aprendiendo a distinguir dentro de su me- 

dio escolar y educativo (la televisi6n es 
otro medio educativo, aunque muchas ve- 

ces no para bien). 

  

Los colores dentro de las ilustraciones deben ser saturados, los medios tonos medios 
no forman parte de sus preferencias pues son més dificiles de localizarlos en su en- 

torno que los brillantes, y si los colores se contrastan dentro de su campo visual o en 

la grafica son atin mds atractivos. 

Porcentajes de preferencias en color a esta edad: 

  

  

ROJO AMARILLO AZUL VERDE =MORADA BLANCO      



* FORMAS: Les agradan principalmente las redondas 0 con curvas mds que las an- 

gulares, las prefieren muy pequefias y/o muy grandes, les atraen los contrastes no so- 

lo en color, también en formas y formatos. Las formas mixtas también son atractivas, 

pero que las lineas no sean muy pronunciadas y los angulos de igual manera que no 

sean muy cerrados; es mds comtin en sus dibujos el encontrar un sol que una estrella, 

pues se les facilitan mds los circulos que los cuadrados, y en la misma proporcién les 

resultan mas agradables los primeros que los segundos. 

Preferencias de formas en esta edad: 

  

RU AUNTS.     

  

  

Preferencias de forma en combinaci6n con su tamafio: 

TAMANO GRANDE (10 a 25cm) 

  

  
  

    
 



TAMANO MEDIANO ( 2.5 A 10 CM) 

  

    
TAMANO PEQUENO ( 0.5 A 2.5 CM) 

tbe 
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CIRCULARES ANGULARES MIXTAS, 
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* LOS FORMATOS: En sus preferencias encontramos dos tipos de formatos: En los 

que dibujan o se expresan graficamente y en los que ellos pueden ver otras expresio- 
nes graficas distintas a las suyas y creadas para ellos, tal es el caso de los libros. 

Hablemos primero de los formatos en los que ellos se expresan; en esta etapa les 

atraen principalmente los formatos grandes, muy grandes, es como una formula: 

mientras mas pequefio sea el nifio el formato proporcionalmente debera ser mas gran- 

de, ;por qué? , Es facil recordemos que estan en la etapa de garabateo, lo principal es 

la experimentacién empezando por ejercitar los misculos de la mano y el brazo; el 

pequefio atin no tiene control, pero le agrada llevar la linea lo mas lejos posible, y ver 

plasmado el movimiento que ha hecho su mano aunque atin no sea plenamente cons- 

ciente de cémo lo hizo, no intentaré repetir el movimiento, hard muchos mas y mas 

diversos y los Ilevara mds lejos cada vez; es por eso que las paredes son tan atracti- 

vas y valla que eso es un formato grande, los pequefios bien podrian ser muralistas, 

basta con ver las casas donde haya nifios de esta edad para darse cuenta de ello. Pero 

lamentablemente para el pequefio, su carrera de muralista es truncada por adultos in- 

sensibles al arte, pero si tiene la oportunidad de que le ofrezcan formatos grandes aun- 

que no tanto como un muro, estar feliz de poder seguir experimentando con sus mo- 

vimientos. 

A medida que avanza su desarrollo grafico, el formato se reduce, pues el control de 

su motricidad fina le permite hacer detalles en superficie mds pequefias como lo son 

hoyas doble carta u oficio, de esta manera buscard el perfeccionar el movimiento de 

la mano para lograr control en la linea, intentara hacer figuras y no salirse de el bor- 

de de la hoja. Es importante que los padres entiendan Ia necesidad que el pequefio tie- 

ne de cursar cada etapa grafica, si se le proporciona el material necesario lo haré so- 
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bre éste, en ocasiones Jo hace hasta sobre un cristal empafiado, o una superficie em- 

polvada, es imperante brindar al pequefio los medios para que canalice satisfactoria- 

mente ésta y Jas siguientes etapas graficas. 

El otro tipo de formato que requirié atencién por los objetivos de esta tesis, fue el for- 

mato de los libros, asf que, de entre diferentes formatos de libros pude observar las si- 

guientes preferencias: 

Los formatos pequefios encabezan la lista de popularidad, a] parecer son mas atracti- 

vos que Jos grandes no solo porque son mas ligeros y menos estorbosos, también por- 

que son los mds adecuados para sus pequefias manos; los libros de formatos muy 

grandes les siguen en demanda, pero después de un rato terminan por abandonarlos 

recurriendo de nueva cuenta a los formatos pequefios, los libros de formatos gigantes 

o de piso son muy estorbosos, y pesados, y generalmente conticnen demasiados ele- 
mehtds dentro de cllos como para fijar la atencién del pequefio, asi que para esta edad 

qucdan-descartados. 

        

  

existen los que en cl formato traen el suaje con la forma de la ilustracién de 

‘das y salen fuera de lo comtin de los formatos cuadrados, estos también son 

108, pero el tamafio es e] que determina la preferencia. 

 



Preferencias de formatos en esta edad( En expresi6n): 
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Preferencias de formatos de libros en esta edad (En asimilaci6n): 
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4.2.2 EL NINO DE CUATRO A CINCO ANOS 

A) ETAPA GRAFICA: A esta edad, la mayorfa de nifios, principalmente los que 

asisten a alguna escuela, estan pasando de la etapa de garabateo con nombre (Prime- 

ra mitad de los 4 afios) a la etapa pre-esquematica (Segunda mitad de los 4 afios); es- 

to no ocurre de manera automatica, es un avance gradual, resultado de la practica y la 

expcrimentacién con materiales y ejercicios que le han ayudado a ir poco a poco per- 

feccionando los movimientos de su mano hasta tener mayor control psicomotriz en 

sus dibujos. 

A diferencia del garabateo, en la etapa pre-csquematica ya existe la intensién de re- 

presgntacion y ia figura humana se convierte en el tema central de sus obras, puesto 

que las personas tienen una gran importancia cn su vida afectiva y su grafica es el re- 

flejo. también de ésta. 

De acuerdo con el andlisis hecho a los dibujos, y el resultado de algunas evaluacio- 

nes aplicadas a nifios de esta edad, apreciamos lo siguiente: 

En la-primera mitad de los 4 afios, atin cs muy marcada en algunos nifios la etapa de 

“garabateo controlado”, aunque la mayorfa ha pasado a la de “garabateo con nom- 
bre”; encontramos en sus dibujos algunos avances, por ejemplo: mayor colorido, di- 

reccion en la Ifnea y el iluminado, asi como mayor control para no salir de contornos; 

diferentes calidades de linea y contrastes en cuanto a tamafios y colores. Son muy 
contados los casos en donde ya saltan al intento de representar los primeros esbozos 

de figura humana, empezando con circulos burdos en donde por repeticién se van per- 
feccionando, este es cl punto donde la ctapa cambia de garabatco a pre-esquematica. 
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En la segunda mitad de los cuatro afios en sus dibujos, la cabeza aparece en forma de 
circulo, otros pequefios dentro de este representando los ojos y saliendo bajo la cabe- 

7a un par de lineas para ilustrar las piernas, por estas caracteristicas a esta etapa tam- 

bién se le Hama de “célula o renacuajo”, y es debida a que el nifio dibuja lo que sabe 

de sf mismo; para él las funciones mas relevantes del organismo se realizan en la ca- 

beza, ademas de que ésta es el centro de la actividad sensorial: con ella puede ver, oir, 

degustar. oler, respirar, hablar, es por eso que sus primeras representaciones no inclu- 

yen no térax ni brazos; piernas si, que también tienen una gran importancia por su 

funcién motriz, gracias a estas se puede mover. 

Acsta etapa se le denomina pre-esquematica porque es donde comienza el pequefio a 

repetir un esquema, se representan personas, animales y objetos por medio de simbo- 

los y significantes cuya forma guarda cierta relacién o semejanza con los objetos rea- 
les. Al principio los nifios ejecutan sus esquemas pasa a paso, intentan hacer una fi- 

gura en repetidas ocasiones hasta tener un control de ella, mas adelante bosquejan ca- 

da parte de determinado objeto buscando concordancia en las formas, dvalos, circu- 

lo, cuadrilateros. puntos y Ifneas que mas tarde reine para formar todas las caracte- 

listicas de cosas 0 personas. 

Para finales de los cuatro afios. en sus dibujos podemos observar ademas de que la fi- 
gura humana se repite bastante, que aparece ya con todas las extremidades del cuer- 

po, ademas de cabello, dedos, orejas y hasta pestafias. En muchos de sus dibujos ya 

hay otros elementos como Arboles, soles, casas, flores, arcoiris, nubes, aunque no en 

una disposicién espacial muy légica atin, pues las personas y objetos “vuelan’”, o el 
sol puede aparecer bajo un drbol. ¢ inclusive el arcoiris en una esquina inferior de la 

hoya. 
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Hay ahora ya mucho més colorido y mayor concordancia en los colores que en la eta- 

pa anterior (sol amarillo, pasto verde, etc.) aunque todavia encontramos personas azu- 

les 0 rojas, con cabellos de colores y casas mas pequefias que la propia gente. 

B) AVANCE ESCOLAR: Los nifios de 4 a 5 afios estan en el grado preescolar | y 

2 dependiendo de su nivel de desarrollo global, y en cuanto a su avance escolarizado 

encontramos que: 

Han aumentado sus actividades graficas experimentan- 

do con otros materiales como acuarelas, pinturas vinili- 
cas, gises, resistol pigmentado; aunque su principal ma- 

teria] para dibujar continua siendo la crayola; también 

aumenta sus actividades plasticas que contribuyen a su 

avance motriz, recorta y pega con mayor precision. 

Sus trabajos estén ya hechos con distintos materiales 

como son: semillas, estambre, diamantina, sopas de 

pasta, tela, palitos de madera, plumas de ave, etc. Y 
combinaciones de estos, que aumentan en el pequefio 

no solo sus recursos de representacion, al mismo tiem- 
po estimulan cl sentido del tacto con diferentes texturas. 

  
Los pequefios de esta edad, conocen casi todos los colores y las figuras geométricas 
basicas, asf como los diferentes climas, estaciones del afio, los dias de la semana (aun- 

que no de memoria), los animales e insectos mas conocidos que se encuentran en su 

medio rural o citadino. 
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EI material diddctico y de juego dentro del salén de clases ha aumentado en nimero 

y complejidad, ademas de cubos, donas y palitos de madera, ahora ya cuentan con 

jucgos de habilidad intelectual como rompecabezas de piezas grandes, “memorias” de 

no muchas cartas, loterfas, dominés de figuras, armables de piezas y bloques, jugue- 

tes de oficios y profesiones (Ilaves de mecdnico, tuercas, tornillos, martillo, estetos- 

copio. portafolio, cascos, etc.). 

Un porcentaje elevado de nifios conoce no solo las figuras geométricas por nombre, 

también las vocales y los primeros ntimeros, aunque atin no asocien el simbolo y el 

significado y solo lo puedan entender parcialmente. 

Sus actividades varian de acuerdo a un cronograma hecho con anterioridad por edu- 

cadoras y profesoras; estas van desde el dibujo, actividades plasticas, repaso de cono- 

cimientos, cantos, juegos, bailes y algo que cobra interés especial para este trabajo: 

lectura de cuentos por el educador y revisién de libros de su rustica, pequefia y valio- 

sa biblioteca. 

C) PREFERENCIAS: Es una muestra de [14 nifios de 4 a 5 afios de grado preescolar: 

| y 2, se observan las siguientes preferencias respecto a colores, formas y formatos. 4 

* COLORES: 
En este aspecto encontramos los siguientes avances: 

Ademas de que ya un 90% de los dibujos de esta etapa son mas ricos en colores, es- 

tos corresponden m{as con la realidad, pues ya tienen un mayor conocimiento respec- 
to de estos; de sus tonos, y de otros colores nuevos que Jes empiezan a Ser atractivos 

por contraste y variacién. 
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En la estadistica de este grado encontramos colores nuevos dentro de sus predilectos 
como el verde o morado, ademas de que ya no es tan grande la ventaja de los prima- 
rios ante los secundarios, y entre sus tonos, pues es igual de atractivo el azul marino 
que el azul cielo. Y como dato curioso Jos colores neutros: blanco y negro aparecen 

en la lista, y aunque el nivel de preferencia es bajo, resulta importante que haya nifios 

a quienes les agrade por encima de cualquier otro color. 

Es importante sefialar que en estos grados coincidencialmente en las escuelas hay ma- 

yoria de nifias; el color rosa subié al primer lugar, al preguntar y encontrar la causa 

de esta preferencia colectiva, ésta fue asociada a personajes televisivos cuyo color re- 

presentativo es el rosa y lo mismo sucedié con el color morado aunque en menor pro- 

porcidn. 

Porcentajes de preferencias en color a esta edad: 
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Si hiciéramos a un lado el rosa y el morado encontrarfamos que e] rojo, el amarillo, 

el verde y el azul en conjunto, resultan ser los colores que mas usan al representar su 

entorno cuando dibujan; asf que tal vez y lo mds probable es que.cuando pasa la mo- 

da de el rosa y el morado los pequefios vuelven a sus preferencia reales. 

* FORMAS: Atn les llama la atenci6n el contraste en el tamafio de las formas, los cir- 

culos contintian siendo sus preferidos, y ahora toman un mayor interés las formar 

mixtas, pues empiezan a representar la figura humana, naturaleza, y objetivos que re- 

quieren formas mixtas para poder ser creadas; las formas angulares les resultan mo- 

lestas si el Angulo es cerrado, de mayor modo el hacerlas que el contemplarlas, las for- 

mas cuadradas son las que mas se repiten después del circulo, aunque en menor pro- 

porcion. 

Preferencias de forma en esta edad: 

  

  

CIRCULARES MIXTAS      



Preferencias de forma en combinacién con su tamaiio: 

TAMANO GRANDE (10 a 25 cm) 
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10 

CIRCULARIS ANGULARES: MIXTAS: 

TAMANO MEDIANO (2.5 a 10 cm) 

40 40 

20 

CIRCULARES ANGUI ARCS MIXTAS       
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TAMANO PEQUENO (0.5 a 2.5 cm) 

  

    

  

CIRCULARES 
  

* FORMATOS: Los que mds les agradan para expresarse siguen siendo grandes, no 
tan grandes como en la etapa anterior. 

A medida que crece el nifio, el formato se reduce. Ahora pone mayor interés a los de- 

talles. intenta colorear los contornos que é] mismo dibuja. Hay elementos pequefios 

que ya requieren mayor atencién como las flores, animales y personas, que hasta aho- 
ta aparecen de] mismo tamajfio. Asi, en la etapa pre-esquemiatica, e] formato gigante 
pierde el valor que tuvo en Ja anterior, pues el pequefio intenta Hlenar toda la hoja no 

solo con colores. ahora con figuras y formas. Es un trabajo mayor que le ocupa mds 
ticmpo mientras mayor sea el formato, sin embargo, al nifio (por su naturaleza) no se 

le puede tener mucho rato en una misma actividad, pues termina por abandonarla pre- 
cipitadamente. es decir, antes de que concluya con el trabajo, cosa que no ocurre si el 

formato es menor. pues puede terminar de Ilenar la hoja a placer en menor tiempo. 
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En cuanto a los formatos que les agradan de los libros: 
Los pequefios siguen siendo los més atractivos, ya encontramos un poco més de inte~ 

rés en los libros medianos (de 25 cm a 35 cm, en promedio); los formatos gigantes 

contintian siendo estorbosos, pues su nivel de psicomotricidad les permite mejor el 

manejo de aquellos libros que guardan proporcién con sus pequefias manos, 

Preferencias de formatos en esta edad (de expresién): 

  

8 

DL 40CMS ATM DE 25435 CMS DE 104 20CMS       
Preferencias de formatos de libros en esta edad (de asimilacién): 
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Y como para recordar: A esta edad, hay un equilibrio entre sus actividades 

escolares graficas libres y de ejercicios obligatorios de preparacién para la lecto-es- 

critura; es importante que este balance se siga conservando, pues tan valioso es el 

aprendizaje escolar como la creatividad personal; el mismo tiempo deben brindar pa- 

dres y educadores a estas dos actividades para un mejor desarrollo intelectual. 

4.2.3. ELNINO DE CINCO A SEIS ANOS. 

A) ETAPA GRAFICA: A los 5 aiios el nifio se encuentra entre la etapa pre-esquema- 

tica y la etapa esquemitica, sus dibujos comparten caracteristicas de ambas; ademas 

ha madurado en el contro! de la Ifnea; hace abstraccién de su entorno mas acorde con 

ja realidad, la figura humana es ahora perfectamente reconocible con todas sus carac- 

teristicas (cabeza, extremidades, tronco, cabello, ropa, etc.) guardando mucha més 

proporcién que en la etapa anterior; sin embargo, como sabemos que el niffo dibuja lo 

que sabe de si mismo, e] atin no tiene Jas proporciones de un cuerpo adulto, su cabe- 

za es atin grande en relacién con su cuerpo y se reconoce asf, ademas de que sigue 

con la idea de que la cabeza es el lugar donde se realizan todas las funciones mas im- 

portantes y por medio de ellas se relaciona con el mundo circundante (ver, ofr, oler, 

etc.). 

En mas de un 50% de sus dibujos los relatos aparecen en linea, esto quiere decir, 

que los objetos estén en orden sobre una linea base que puede estar determinada por 

una capa de pasto, tierra o por el borde inferior de Ja hoja; arriba también marcada 

de azul aparece en algunos dibujos la linea del cielo, bajo de ésta las nubes y el sol. 

En algunos de sus dibujos aparece de manera secundaria la figura humana e inclu- 

sive no aparece. 
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En esta etapa es comin la estereotfpia (representacién de objetos a manera de cliché), 
el antropomorfismo (tendencia a atribuir caracterfsticas humanas a los objetos), es atin 

mas marcada, esta caracteristica tiende a aumentar y no desaparece hasta en ocasiones 

después de la etapa de realismo. También hace su debut la transparencia o rayos “x” 

(objetos vistos a través de otros como es e} caso de las habitaciones transparentes que 

nos muestran su interior), esta caracteristica aparece en la segunda mitad de los 5 afios, 

asi como la yuxtaposici6n de formas, que aunque escasa pero va tomando fuerza a raiz 

de la experimentacién. También, a finales de esta edad, ya podemos observar algunos 

intentos por representar planos: objetos pequefios adelante (insectos 6 flores), personas 

y arboles un poco més atrds, después, edificios y montafias de igual forma, y casi has- 

ta llegar al borde superior de la hoja: nubes, arcoiris y el sol o la luna. 

A esta edad y en esta etapa el nifio no trata de.copiar, (pues atin no esta en condicio- 
nes de hacerlo), intenta representar después de hacer una abstraccién de algtin objeto 

u objetos, es por eso que los colores todavia en gran medida no concuerdan fielmen- 

te con el color real convencionai. 

Sus dibujos estan cargados de emotividad, ésta determina no solo los colores, también 

los tamafios y las formas, dependiendo de la relaci6n afectiva y de convivencia que el 
pequefios tenga con su entorno. No solo trata de plasmar objetos, también intenta ex- 

presar como le gustaria que estos fueran, pues en esta etapa sus preferencias se acen- 
tian, pues podemos notar como existen elementos que se repiten constantemente en 
sus grafica; por ejemplo los arboles existen en su entorno, pero el pequefio le suma 

un elemento que a é! le gustaria que los arboles tuviesen, entonces, les agrega frutos, 
que no siempre son iguales, de este modo podemos encontrar arboles que no solo dan 

manzanas, al mismo tiempo dan platanos, peras, uvas y hasta dulces. 
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B) AVANCE ESCOLAR: Los nifios de 5 afios estan en el grado preescolar 3; este 

grado es importante no solo para el pequefio, es cuando los padres empiezan a ocu- 
parse un poco mas del desarrollo del nifio, pues estén en la preparacién para un nivel 

escolarizado mds formal: la primaria. 

En cuanto a su avance en la escuela encontramos que: sus actividades graficas han 

variado encaminadas al posterior aprendizaje de la lecto —escritura. 

E} porcentaje de actividades mannales como 

el recortar, pegar, hacer planas de “‘bolitas o 
palitos” ha crecido considerablemente, de- 

jando en menor grado, las de cantos y jue- 

gos, y aunque las actividades de dibujo libre 

se equilibren en la primera mitad de el aio 

escolar con las programadas de aprendizaje, 
en la segunda mitad se incrementan para dar- 

le paso al ejercicio de los nuevos elementos: 

las letras y los nimeros principalmente. 

  

Para la primera mitad de este ciclo conocen e identifican con facilidad todos los co- 

lores. las figuras geométricas basicas, diferentes texturas, contornos de distintas figu- 

ras como animales, objetos, frutas, etc. Sin necesidad de que el elemento se encuen- 

tre dibujado o impreso en su totalidad; también recuerdan los dias de la semana, es- 

taciones del mes; y pueden memorizar fechas y nombres, y hasta asociar estos wlti- 

mos con eventos. 
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Para la segunda mitad del afio, se han aprendido las vocales, algunas consonantes, co- 

mo suenan juntas; los mimeros, y conocen ya su valor numérico; pueden memorizar 

recitaciones de una o 2 estrofas. Pueden recortar con exactitud contornos, al mismo 

tiempo que respetan estos para iluminar. Sus circulos, cuadrados y tridngulos denotan 

ya un excelente control de la Ifnea, esto les permite empezar a hacer letras y nimeros 

reconocibles. Ya pueden sumar con sus dedos cantidades de un dfgito y pueden tam- 

bién reproducir la lectura de su libro favorito con gran exactitud, su memoria es ex- 
celente!. 

C) PREFERENCIAS: En una muestra de 90 nifios de 5 hasta cumplidos los 6 afios 
(no mayores de 6 afios 3 meses), se observaron jas siguientes preferencias respecto a: 

6 

« COLORES: Hacia la lera mitad de los 5 afios sus preferencias no distan mucho de 
las del afio anterior, pues muchos nifios atin se encuentran en la etapa pre-esquemati- 

ca; a medida que el afio escolar avanza sus preferencias empiezan a dar un giro, co- 

mo si después de haber experimentado con diferentes colores y tonos regresaran de 
nuevo a las primeras etapas; pero esto no es asf, los nifios no regresan a las preferen- 

cias de sus anteriores etapas graficas, la explicaci6n es la siguiente: 

En el desarrollo del nifio no solo se avanza en linea recta, lo importante es el recorri- 
do no solo a Jo largo, sino también a lo ancho del camino; es decir, los nifios madu- 

ran fisica, intelectual, psicolégica, motriz y afectivamente; todos pasan por las mis- 

mas etapas de crecimiento, pero que los hace ser diferentes unos de otros?: el conte- 
nido de esas etapas, las vivencias. Los conocimientos que va adquiriendo seran de lo 

que dependeré el archivo cultural desde este momento y para su vida futura. Lo mis- 
mo pasa con sus preferencias. Después de haber conocido y experimentado con dis- 

ion



tintos colores, el nifio, hace una minuciosa selecci6n de el color que para él, Ilena Jas 

expectativas de superioridad ante los demas colores. Sus motivos son muy variados, 

tal vez esta seleccién no perdure con los afios, pero por el momento esta preferencia 

es la que mas nos interesa; pues si tomamos en cuenta lo anterior cuando disefiamos 

un libro para ellos, sin duda el elemento “‘color” sera el adecuado. 

EI contraste es atin importante, no tanto como en las primeras 2 etapas, sin embargo 
en los libros ilustrados, esto debe ser un requisito indispensable, sobre todo en esta 

etapa, donde la letra hace su aparicién como elemento de estudio, las ilustraciones de- 

ben ser tan llamativas y explicativas como sea posible. El interés de saber que es lo 

que el libro les dice, radicara en lo interesante de Ja ilustraci6n, y el color es el ele- 

mento principal por atractivo. ' 

Porcentaje de preferencias de colores a esta edad: 

  

  
  

AMARILLO ~— MORADO ROSA, AZULCIE VERDECLARO AZULMAR VERDE OBSC CUALQUERA     
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El azul claro ha tenido mayor éxito que el azul! marino; por su brillantés no solo es 

mas usado en sus dibujos, los colores obscuros cercanos al negro no les agradan en 

grandes 4reas. 

* Cualquiera: es la respuesta de 2 pequefios a la insistente pregunta de conocer su pre- 

ferencia. 

* FORMAS: Aunque continian teniendo preferencia en las figuras geométricas basi- 

cas por los circulos, luego los cuadrados y finalmente por los triangulos. Las formas 

mixtas empiezan a ganar terreno a las bsicas, éstas ofrecen una mayor alternativa pa- 

ra representar objetos y personajes en sus ilustraciones. 

Los pequefios han avanzado mucho en el manejo de la Ifnea, ahora pueden hacer fi- 

guras con mayor fndice de dificultad y mezclan facilmente (de acuerdo a los requeri- 

mientos de sus dibujos) lfneas curvas con angulares con mucha mayor frecuencia. 

En los libros prefieren las ilustraciones con formas redondeadas y grandes como si es- 

tuvieran infladas, les dan la sensacién de volumen y suavidad. “(Las fuerzas direccio- 

nales curvas tienen significados asociados al encuadramiento la repeticién y el co- 
lor”!8, Las lineas angulares deben estar en equilibrio con las curvas para que la forma 

les resulte agradable como es el caso de los soles, las flores, etc. Cundo las formas 

s6lo requieren de las lfneas rectas como las casas 0 edificios, ventanas, estrellas, etc., 

éstas deben tener Angulos rectos o abiertos de lo contrario la forma les resulta desa- 
gradable y agresiva, “La formulacién diagonal” es la fuerza direccional mas inestable 

y, en consecuencia, la formulacién visual mas provocadora. Su significado es amena- 

zador y casi literalmente subversivo”!9. 
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Preferencias de forma en esta edad: 

  

    

  

CIRCLLARES ANGUL 4RES MIXTAS 
  

Preferencias de formas en combinacion con su tamafio: 

TAMANO GRANDE (10 a 25 cm) 

  

56 

    
CIRCUL ARES. ANGUL ARES, MIXTAS.       

 



Preferencias de formas en combinaci6n con su tamaiio: 

TAMANO MEDIANO (2.5 a 10 cm) 

  

CIRCULARES ANGULARES MIXTAS       

TAMANO PEQUENO (0.5 a 2.5 cm) 

  

CIRCULARES ANGULARCS MIXTAS   
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* FORMATOS: Como ya mencionamos, a medida que el pequefio crece, en forma in- 

versa el formato se reduce; sus iJustraciones estén llenas detalles, colores y formas 

muy variadas, es por eso que el formato grande pierde importancia ante el hecho de 

Henar el papel con mayor ntimero de elementos; los espacios pequefios “entretienen 

menos” y no cansan, (no es facil mantener al nifio mds de 30 minutos en una misma 
actividad). 

En los libros, esto no varia mucho, le siguen agradando los formatos pequefios, el fi- 

jar la atencién en una hoja que no sobrepase Ja altura de lo ojos cuando la tienen en 

sus manos, és lo ideal, los libros grandes constituyen un obstaculo para su manejo, y 
a pesar de que la ifustracién y los colores sean |lamativos, lo nifios los abandonan por 

esta desventaja; los libros mds agradables y c6modos no sobrepasaron el doble de las 
dimensiones de sus manos a lo ancho y largo. 

Preferencias de formatos en esta edad (de expresién). 
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Preferencias de formatos de libros en esta edad (de asimilacién) 
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Y como para recordar: Es basica la ensefianza previa a la lecto escritura, no solo por- 

que les ayuda a desarrollar atin mas su psicomotricidad fina, también porque es la 

puerta de entrada a la educacién formal, esto no debe ser motivo de ejercicios obliga- 
torios y cansados, el nifio debe de tener la mejor disposicién para aprender, y que me- 

jor, si un libro bien disefiado, por tomar en cuenta una investigaci6n previa respecto 
a sus preferencias, puede contribuir a ello. 

El juego es la mejor manera de ensefiar y e] material didactico debe contener los ele- 

mentos mas agradables para ser aceptados por el pequefio con gusto y entusiasmo, los 

libros no solo son material diddctico, también forman parte de] material lidico que el 
pequefio requiere para un mejor desarrollo intelectual.



CAPITULO



5.1 LA IMPORTANCIA DEL PRIMER LIBRO 

fomemos en cuenta la etapa preescolar como base de una actividad socio — inte- 

lectual, especificamente empezando con los nifios de 3 afios. 

Porque ellos y no de 2 afios o menos edad; siendo que la socializacién y aprendiza- 

je empiezan desde antes de cumplir el afio de vida?, sin embargo, es solo hasta alre- 

dedor de los 3 afios donde podemos comenzar a medir este desarrollo (entre muchas 

cosas por su evolucién grafica) y es también cuando adquieren muchos mas conoci- 

mientos, ya que su madurez global y en el lenguaje les permite hacer preguntas a cer- 

ca de su entorno; estas les enriquecen y contintian acrecentando el interés por cono- 

cer su mundo al mismo tiempo que les despiertan aun mas su imaginacion. 

La inquietud de realizar esta tesis con esta relacién: libros-nifios en especial, nace de 

una preocupaci6n no solo como Disefiadora, también como Madre. 

Algtin dia, pasando por una librerfa infantil, descubri muchas cosas que yo ignoraba, 
como: que existen una gama de libros infantiles muy amplia, y que hay una propor- 

c1i6n de libros extranjeros muy por arriba de los Nacionales (75% -25%). Dentro de 
esta mayorfa de libros extranjeros existen los que no se reJacionan con nuestro con- 

texto, algunos en otro idioma; otros, a pesar de estar en espafiol, tienen modismos pro- 

pios de su lugar de origen que los hacen un enigma hasta para los adultos; otros mas, 
mareados para nifios de determinada edad, cuando las caracterfsticas culturales de 

nuestro pais determinan el nivel educativo de los nifios, y estos libros no correspon- 

den ala edad marcada. También me di cuenta que hay libros que estan hechos con dis- 
tintos materiales y con estilos poco comunes que, por supuesto llaman la atencion; 
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son libros creativos, agradables, pero que su costo es tan elevado que muy pocos ni- 
fios tienen la posibilidad de tenerlos. 

Respecto a lo anterior y ampliando un poco nuestro contexto puedo decir lo siguien- 
te: dentro del 4mbito familiar mexicano, un porcentaje muy reducido de nifios tiene 
acceso a los libros en general. Si hacemos una evaluacion nos daremos cuenta de que 
como resultado del nivel socioeconémico y cultural de la poblacién en el pais, son po- 

cas las familias que le dan importancia a la formacidn del preescolar; generalmente la 

gente piensa que e] desarrollo intelectual de sus hijos propiamente dicho empieza al 

ingreso de la educacién basica: la primaria, alrededor de los 6 afios. Antes de esta 

edad los padres no otorgan el valor que deberia tener una educacién preescolar glo- 

bal. Sin embargo, existen en la mayorfa de la escuelas ptblicas y privadas de este ni- 

vel, un interés bastante elevado en el crecimiento integral del nifio, por ejemplo en los 
“Kinderes” “Jardines de Nifios” ptiblicos (SEP) o en los Cendis (Centros de Desarro- 

Ilo infantil pertenecientes al estado), y en otras escuelas, hay un muy detallado pro- 

grama de desarrollo y educacién, lamentablemente no se cuenta con los recursos su 
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ficientes para que estos programas se leven a cabo al 100%, al mismo tiempo, no to- 
dos los padres cuentan con el apoyo de una escuela piiblica o los medios econémicos 
suficientes para que el pequefio ingrese a una institucion educativa a temprana edad 

Es asi como se empieza a menospreciar y marginar al nifio de esta edad con respecto 
a la educacién. hecho sumamente lamentable, pues contrario a lo que muchos padres 
consideran una perdida de tiempo y dinero al invertir en el menor, éste tiene un po- 
tencial aJtisimo para asimilar conocimientos desde los principios de su socializacién. 
Bueno, y eso que tiene que ver, que relacién existe en que el pequefio vaya o no a una 
escuela con el hecho de tener contacto o acceso a libros? Pues regresemos al punto 
cconémico, si para un padre es dificil acceder a una buena lectura sin pagar mas de 
lo derogable en gastos “superfluos” dentro del presupuesto familiar, veremos que es 
mis lejana la posibilidad de que un pequefio cuente con material para su florecimien- 
to intelectual. 

Haciendo las ya mencionadas visitas a escuelas, me he percatado de que es precisa- 
mente alli. en las guarderfas, jardines, Cendis, etc., en donde el nifio tiene su primer 
encuentro con un libro, en ocasiones, la escuela cuenta con este apoyo por parte ins- 
utucional, en otras, son donaciones de editoriales, profesores, y hasta de los mismos 
padres. ¢Entonces, como es que los padres pueden hacer estas donaciones si carecen 
de medios? 

No todos los padres las hacen, son contados los casos, pero atin asi, el punto es el si- 
guiente: carecemos de una cultura de lectura. Hay veces que como padres consenti- 
dores. no resulta un sacrificio que muy de vez en cuando se haga un gasto adicional 
para cl pequefio tirano de la casa, pero, ,por qué en lugar de comprar una alacena de 

   



dulces, un arsenal de juguetes deshechables 0 juegos electrénicos ahora tan de moda, 

(dependiendo del poder adquisitivo de la familia) y que todo esto no contribuye al en- 

riquecimiento de la salud en general del nifio sino al contrario, no hacemos !o posible 

por comprar mejor un libro?. En nuestro pafs eso ni siquiera esta a discusién a un 80% 

de los padres jamas se les ha ocurrido y esta cifra no es una invencién, un 80% de los 

nifios con los que tuve contacto no tiene un libro suyo 

en casa. {Por qué ? otra vez: no tenemos una cultura de 
lectores. Alguna vez escuchando una estacién de radio 

(Radio Educacién 1060 AM) me llamo Ja atencién una 

c4psula del noticiario cultural, segtin datos de la UNES- 
CO, en los paises de ler mundo (a la cabeza Japén, lue- 
go Francia y después Europa en general) un estudiante 
promedio de primaria lee de 2 a 3 libros anualmente 

(fuera del 4mbito escolar) y de niveles superiores de 3 
a 6, estos datos no son unicos, Paul Kropp comenta lo 

siguiente con preocupacion del informe de la Evalua- 
cién Nacional del avance Educativo, de los Estados 

Unidos:   

  

Porcentaje de nifios de 4to grado que leen todos los dias por placer 45.7; jévenes de 

preparatoria en esta misma situaci6n 24.4, 20 

i Por qué el comentario es de preocupacién?, Tal vez y lo mds seguro es que esas ci- 

fras estén por debajo de las espectativas educativas de ese pais, sin embargo en nues- 
tro pais las cifras son muchos menores y no hay una preocupacién gubernamental vi- 

sible, pero eso es entrar en politica, retomando, porque ese gusto o costumbre por leer, 
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u obligacién quiza?. En la mayoria de casos no, es e] simple hecho que desde peque- 

fios se les ha desarrollado el gusto por los libros, y aunque es cierto que existen algu- 
nos casos en donde los padres no han tenido esta preocupacion y los hijos resultan 

“ratones de biblioteca”, analicemos a la poblacién en general, y veremos que lamen- 

tablemente son una minoria los que se encuentran es estos casos. 

Para Jos pequefios preescolares es realmente interesante el encuentro con un libro es 
cierto que los niflos de esta etapa no saben leer, pero eso no es determinante, a su edad 

son decenas de cosas las que son importantes y que nosotros dejamos de percibir co- 

mo tales al paso del tiempo: los colores las formas, personajes, las historias que éstos 
nos relatan sin necesidad de leer, etc. Es entonces cuando es relevante el leer encuen- 

tro con un libro, de este puede derivar el gusto y mas tarde dependencia hacia ellos 
como a la de un juguete, los dulces, la T.V. 0 los videojuegos 

5.1.1] LIBROS DIDACTICOS O DE TEXTO 

EI libro de texto es un instrumento de apoyo en la pedagogfa, usado como material 

diddctico en el proceso de ensefianza — aprendizaje de determinada materia. 

Los libros de texto en estos casos son libros previos a Ja instruccién de la lecto-escri- 

tura. Estos libros no estén considerados de manera importante en esta tesis, ,por qué? 
Pues porque los libros diddcticos preescolares, tienen ya un soporte pedagdégico en el 
cual se apoyaron para su edicién, sobre todo los libros que sirven de ayuda para el de- 

sarrollo y evoluci6n de la psicomotrocidad fina encaminada a la escritura. 
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5.1.2 EL LIBRO COMERCIAL 

Este libro es un producto industrial, que exige un concepto programado, fundamen- 

talmente si es para el ptiblico infantil, en ocasiones, surge de un proyecto grafico en 

el cual se define el formato, tamafio de letra, tipo de papel, la imagen, etc., y de acuer- 

do a la capacidad del lector. Esto deberia ser siempre, pero lamentablemente no es asf, 

un porcentaje elevado de libros que se venden en librerias y almacenes de autoservi- 

cio esta creado bajo estos lineamientos, pero no para nuestro contexto, y es donde el 

libro no llena las expectativas para lo que fue creado. Los libros comerciales son lla- 

mativos y agradables y muchas veces cumplen con los lineamientos de calidad, pero 

no estén de acuerdo (en nuestro pafs) a la edad para la cual estén disefiados, existen 

en el mercado libros muy valiosos que son producto de escritores y disefiadores o ilus- 

tradores mexicanos en conjunto, pero por los costos no son tan difundidos como los 
importados, hecho lamentable, pues compiten y sobrepasan en muchos casos en crea- 

tividad a estos ultimos. 

El libro comercial no cxige un riguroso estudio pedagégico, sin embargo, tiene un al- 

to contenido estético, requerimiento imprescindible al competir con otros de iguales 

caracterfsticas en el mercado. Aunque no siempre funcional y en ocasiones carente de 
fondo y vasto en forma, el objetivo de éste es el ser comprado por sus atributos vis- 

toso y emotivos. 
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5.2 LIBROS, LIBROS Y MAS LIBROS, GAMA DE LIBROS COMERCIALES 
PREESCOLARES 

Dentro de los libros comerciales existe 

una gama amplisima y casi interminable 

de mencionar por las a veces pequefias va- 

riaciones de estilos que existen entre unos 

y otros, pero podemos hacer una lista de 

ellos por sus principales caracteristicas. 

  

A) Los libros ilustrados 

Son todos aquellos que contienen texto e imagen, ambos elementos se complementan 

con el objetivo de dotar de un atractivo estético a una obra literaria o bien dar un sig- 
nificado explicito a una obra estética. Es decir, en ocasiones la imagen o ilustracién 
es un atractivo para el texto; y en otras, el texto tiene solo la funcién de brindar un 

significado escrito a la ilustracién. 

Dentro de todos los libros ilustrados podriamos definir 3 categorias : 

1. Los que tienen un gran contenido tipogrdfico y las imagenes son ocasionales, ge- 

neralmente son cuentos o novelas cortas. Estas historias por su “complejidad” son pa- 
ta nifios que ya han desarrollado el aprendizaje de la lectura; alrededor de los 8 afios 
y en adelante, o bien para ser lefdos a nifios mas pequefios por sus padres 0 educado- 
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res. Son libros que despiertan la imaginacién y el interés por la lectura en la educa- 

cién basica. 

2. También tenemos el libro al que algunos autores Ilaman libro- imagen, que inclu- 
ye texto e imagen en cantidades equilibradas en ocasiones el texto se inserta dentro 

de la misma ilustracidn, otras veces se alterna pagina de ilustracién y pagina de tipo- 
grafia y en algunos otros libros se alterna texto e imagen repetidamente en la misma 

pagina, nombrando los objetos o combinando dentro del texto la palabra por la ilus- 

tracién. Estos libros ayudan a la ensefianza de la lecto-escritura y son adecuados 0 re- 

comendados para los Ultimos niveles de preescolar y primeros de educacién bdsica 

por la relacién tan estrecha entre texto e imagen, ademas, ayudan a la memorizacién 

de palabras y relacién de conceptos. 

3. Y por ultimo tenemos a los libros que tienen muy poco contenido tipografico, o no 

Jo tienen, y su elemento de comunicacion es la imagen, éstas son muy explicitas y en 
ocasiones llevaran una secuencia légica y/o ritmica, son excelentes para los nifios mas 
pequefiitos, que empiezan en educacién preescolar e incluso aun para mas pequefios 

como los bebes de | afio o los que su motricidad les permita el sostener y manipular 

estos “pesados objetos”. Generalmente el contenido de estos libros es una historia 
muy sencilla que la imagen por si misma se encarga de relatar, o tienen como objeti- 

vo la identificacién de elementos, colores o cantidades iniciando al desarrollo de la 

memoria y relacién de conceptos de manera natural ¢ intuitiva. 
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B) Libros con texturas. 

Dentro de Ja gama de libros comerciales tenemos los que pueden ser ilustrados no so- 

lo con imagenes graficas, sino también con imégenes texturadas. Estos libros son muy 

valiosos y originalmente llamativos para los pequefios preescolares, pues los ensefan 

a distinguir diversas calidades y cualidades de los materiales con que son elaborados, 

en ocasiones las texturas son graficas, y dan una idea de lo que se puede percibir con 

el sentido del tacto recordando diferentes circunstancias climatoldégicas u objetos, con 

estos libros se recurre a la imaginacién. En otros podemos percibir ya de manera real 

las texturas del papel, telas o cubiertas plasticas de la misma pagina. Y en otras més 

los autores, integran distintos materiales al elaborar los libros para dotar de un signi- 

ficado mas palpable y objetivo a los objetos que ilustran en ellos. Algunas veces se 

auxilian de papeles o telas con diferentes texturas connaturales o propias, lijas, hojas 

pequefias de madera, plasticos, hilos, etc., el libro texturado es atractivamente adecua- 

do para los pequefios preescolares su objetivo principal es desarrollar en el nifio el 

sentido de el tacto y empezar a cotejar las texturas no solo del libro, también de su 

medio. 

C) Libros de relacién. 

Dentro de este grupo de libros podemos situar a varios, los cuales tienen como obje- 

tivo primordial, ampliar en el nifio la capacidad de asociar imagenes con texto, 0 ima- 

gen con imagen, con estos pequeifios ejercicios se estimula la percepcién y enfoque 

visual, la memoria y la habilidad de relacién y comparacion en el infante. 
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1. Los libros que estimulan la memoria por relaci6n son aquellos que destinan un es- 
pacio al final, al lado de la pagina, en las primeras o wltimas hojas para individual- 

mente colocar objetos que se encuentran dentro de las ilustraciones, de este modo el 

pequefio intenta recordar el lugar preciso en donde esta el objeto por el cual se le cues- 

tiona, estos libros no requieren de un texto extenso y por lo mismo son ideales para 

los primeros niveles de preescolar. 

2. Los libros de rompecabezas pueden asociar conceptos o partes de elementos de una 

misma naturaleza, Generalmente constan de 2 0 3 partes que facilitan la formacién de 
un concepto o elemento, al cambio de pagina de una parte del libro se localiza en la 
otra u otras partes la(s) que corresponde(n) con la primera. Como ejemplo tenemos 

personas que intercambian cabezas con torsos y piernas, generalmente con indumen- 

tarias con caracteristicas geograficas y étnicas 0 de oficios y actividades estos libros 
son adecuados para nifios de un afio en adelante, pues son relativamente faciles de re- 

solver. Los libros que son apropiados para nifios un poco mas grandes, digamos, de ni- 
vel preescolar | y 2 (4 y 5 afios) por su mayor complejidad al asociar conceptos, son 

los que relacionan algtin elemento con un concepto en general, por ejemplo, un obje- 
to caracteristico de un oficio o de una profesién, con el oficial, artesano o profesionis- 

ta que utiliza a éste en su desempefio laboral (un estetoscopio con un médico, un cas- 
co de bombero con éste mismo, un pintor con una brocha, etc.), También se pueden 

asociar partes de un objeto mds complejo como una Hanta con un vehiculo, un ladrillo 

con una barda, un arbol con un bosque o un pez con el mar etc. 
En estos libros hay que tener cuidado en que los elementos guarden estrecha relacién; 

que no sean muy complicados y que tengan una connotacién practica en el contexto 

cultural del infante evitando saltar conceptos de ladrillo a casa o de semilla a un 4rbol, 
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D) Libros de palabra por ilustracion. 

Son los libros que ademas de tener una ilustracién equilibrada con el texto, insertan 

en éste pequefias ilustraciones cambiando la palabra por su imagen, asf en lugar de 

decir “el conejito va a su casa cuando el sol se oculta y los pajaros vuelan bajo las nu- 

bes” nos encontraremos con una serie de conceptos identificables graficamente y po- 

demos decir: 

“E] “els va asu ~~ cuando el eS se oculta y los ee 
uy - 

OY vuelan bajo las “> 

Generalmente estos libros tienen una especie de “glosario grafico” en donde anticipa- 

damente se lee la palabra que ser sustituida por una ilustracién o concepto grafico, 

relaciondndola mas tarde dentro del texto. 

Estos libros son especialmente utiles en el desarrollo de la memoria aunque no muy 

practicos en el aprendizaje de lectoescritura ya que en el idioma castellano se apren- 

de fonéticamente. En otros paises, el lenguaje se asimila de distintas maneras como 

es el caso de el inglés, que se aprende por identificacién o “reconocimiento de la pa- 

jabra entera, en este enfoque, a los nifios se les ayuda a identificar muchos centenares 

de palabras sin ningin entrenamiento formal de fonética” >! para este lenguaje estos 

libros son muy apropiados. También éste es un recurso bien empleado para dicciona- 

rios preescolares 0 nifios de primeros niveles de educacién basica. 
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E) Mini libros. 

Los minilibros son aquellos pequefios libros que salen de las dimensiones comunes 

de los libros preescolares. Es decir aquellos que pueden tener, exagerando, las dimen- 

siones de la pequefia mano del preescolar (no mas de 10 cm por lado en cada pag.) 

Son libros que por su tamafio guardan no mas de 2 conceptos (colores, nimeros, for- 

mas, etc)por hoja y muy poco o nada de texto hablando de los libros para nifios de 0 

a 4 afios. Su principal atractivo es el tamafio, aunque pueden tener igual o mas exten- 

sidn en ntimero de paginas de un libro mediano. Los minilibros para nifios de 4 afios 
en adelante generalmente contienen historias pequefias con poco texto. Estos libros 

son muy agradables pero hay que tener cuidado en los materiales con los que son ela- 

borados para los nifios menores de 4 afios pues no solo son mas faciles de manipular, 

también de destruir o deteriorar, y los nifios mas pequefios pueden ingerir partes de o 

al libro completo si este es muy pequefio o fragil. 

F) Libros de Piso (Gigantes). 

Son los libros que sus dimensiones sobrepasan abiertos (o la doble pagina) los 50 cm 
por lado y en adelante, por este motivo también se les lama de piso, pucs para poder 

ser apreciados deben de estar abiertos sobre una superficie amplia o el suelo. Estos li- 
bros contienen diversos temas, y también diferentes estilos de ilustracién, son muy 

vistosos ¢ impresionantes, sin embargo, son demasiado diffciles de manipular y en 

ocasiones muy pesados para el pequefio preescolar. Este libro podria ser adecuado si 

es que contiene juegos y el nifio cuenta con un espacio grande para poder usarlo; pe- 
ro por su tamafio es un gran inconveniente para los mas pequeiios. Estos libros co- 
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mienzan a ser apropiados para nifios mayores de 4 afios pues su desarrollo general les 
permite un mejor manejo de estos. 

G) Libros contenedores de otros, 

Estos son libros que en su interior guardan uno o mas libros pequefios, generalmente 

son combinaciones de Jos 2 anteriores los minilibros dentro de los libros gigantes, asi 

que también son doblemente atractivos, también pueden tener diversos temas o una 

secuencia de uno mismo, y sin la desventaja de tener que manipular el gigante de una 

manera constante. Estos libros son recomendados para cualquier edad, dependiendo 

de los materiales y complejidad de los conceptos. 

H) Libros de Modificaciones y ejercicios temporales. 

Estos libros estan terminados con cubierta plastica no sdlo en portada, sino en todas 

las paginas, hay de diversos ejercicios temporales, desde los que usan plumoén de 

agua para copiar formas o letras hasta en los que se ilumina completamente cada pa- 
gina; se llaman “de ejercicios temporales” porque estos pueden ser borrados o limpia- 

dos con un trapo humedo. También se les pueden hacer modificaciones temporales, 
éstas se logran por medio de motivos graficos autoadheribles que por calidad de la su- 

perficie plastificada de la hoja pueden ser cambiados de lugar tantas veces como lo 
permita el pegamento. 

Estos libros son adecuados para nifios de preescolar 1, 2 y 3 de 4 afios en adelante, ya 

que por usar plum6n de agua, requieren cierto control de su motricidad fina, esta la 

adquieren después de la etapa de gerabateo, del mismo modo para despegar y pegar 
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los adheribles. Estos libros ejercitan su motricidad fina hasta lograr una buena destre- 
za producto de la repeticién constante de estos movimientos. 

I) Libros desplegables y méviles. 

Estos libros son los que tienen elementos méviles en las paginas al activar un meca- 
nismo o con el simple hecho de pasar la hoja, las figuras se realzan sobre el papel o 

se mueven; también dentro de este genero encontramos a los libros desplegables, los 

que como indica su nombre se pueden ir desdoblando hasta que el libro queda como 

una tira larga de episodios o una imagen continua. Estos libros son recomendables pa- 

ra nifios de 4 afios en adelante, y al principio con la supervisién de un adulto, los ma- 
teriales deben ser resistentes al uso y maltrato, pues por sus fragiles mecanismos pue- 
de llegar a convertirse en un libro deshechable. 

J) Los libros musicales de juegos y de relacién de sonido. 

Son aquellos que ademas de sus historias ilustradas o juegos impresos, involucran un 

sistema electrénico de sonidos y a veces pequceiias luces que intentan integrarse al su- 

bordinarse a la imagen y texto y digo intentan integrarse, porque en los niveles prees- 
colares esto no ocurre asi, su objetivo es relacionar un sonido caracterfstico con un 
motivo grafico como en ec] caso de animales y brindar un interesante y seductor pun- 

to de correspondencia entre ]a imagen 0 texto con un ruido, fonema, voz, rugido, tin- 

tineo o cualquier clase de sonido que nos remonte a su origen. Sin duda el sonido es 
un elemento sumamente atractivo, tanto que antes de ser vendidos, los libros son da- 

fiados por excesivo uso dentro de la libreria o tienda departamental. La mayorfa de 
veces son comprados por este atractivo, pero, ;que hay de el contenido? Generalmen- 
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te el contenido en el mejor de los casos se subordina al mecanismo electrénico y en 
otros ni siquiera es tomado en cuenta. Por este motivo, no es recomendable para ni- 
fos preescolares quienes después de la euforia de 15 minutos de obtener el fabuloso 

libro y oprimir cuantas veces sea posible los motivos digitales terminan por abando- 

natlos y lo que debié de ser un libro — objeto — pedagégico termina siendo un aburri- 
do juguete con un atractivo no mayor a otros que de igual manera tienen un mecanis- 

mo similar. 

5.2.1 EL LIBRO APROPIADO DE 0 A 3 ANOS 

Al evaluarla gama de libros anteriores podemos determinar sobre la base de la expe- 

riencia: cuales son los libros que sugerentemente resultan mas apropiados para peque- 

fjitos de esta edad; y aunque algunos libros pueden no ser titiles para ellos, no hay res- 
iricciones especificas, pues el libro también es un material lidico que el pequefiito 
puede usar y continuar manipulando sin tope de edad. “E] libro debe ser adecuado no- 

solo para la edad actual del nifio sino también para el afio préximo o los 2 préximos 

aiios” 2? 0 quizd para los siguientes, pues el pequefio seguira viendo, revisando y mds 

tarde leyendo aquel o aquellos que le resulten favoritos. Asi que con materiales apro- 

piados los libros que cumplen su objetivo a esta edad son: 

Los libros ilustrados con poco texto o sin él; los que tienen texturas, 0 libros o de re- 

lacién o de rompecabezas que enlacen conceptos o elementos relativamente faciles, 

los minilibros, los libros contenedores de otros y libros desplegables de no mas de 3 

o 4 secciones. 
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Los que no se recomiendan son los libros 

con grandes cantidades de texto (a menos 

que estos les sean leidos), los libros de rom- 

pecabezas y de conceptos mas complejos, 

los libros de piso y los de modificaciones y 

ejercicios temporales y por ultimo los libros 
musicales. 

  

5.2.2 EL LIBRO APROPIADO DE 4A 6 ANOS 

Para estos pequefios podemos sugerir ademas de Jos que son apropiados para el ran- 
go de edad. anterior, otros que le resultaran muy utiles para el desarrollo de nuevas 

habilidades en el proceso de el aprendizaje de la lecto escritura: 

Los libros ilustrados con equilibrio en ima- 

gen y texto, los libros texturados, los libros 

de rompecabezas y de relacién de conceptos, 

los libros de palabra por ilustracién, los mi- 
nilibros, algunos libros de piso (que no so- 
brepasen tres cuartas partes de la estatura del 
nifio) libros de modificaciones y ejercicios 

temporales, y por Ultimo los libros desplega- 

bles (de no mas de 10 secciones) y méviles 

con materiales duraderos.     
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5.3 PROPUESTA DERIVADA DE LA EVALUACION DE LOS ELEMENTOS 

GRAFICOS PARA SUGERIR LAS CARACTERISTICAS MAS ADECUADAS 

DE ESTOS Y QUE PODRIA CONTENER EL LIBRO PARA EL PREESCOLAR. 

Esta propuesta esta creada sobre la base del estudio del desarrollo de los pequetios asf 

como sus necesidades y preferencias en relacién con los libros preescolares, la eva- 

luacién de contenido y materiales que estos tienen, para definir y sugerir las caracte- 

risticas que debe o puede tener un libro preescolar, y digo puede, porque a pesar de 

haber estudios pedagdégicos y psicoldégicos, el disefiador tiene la libertad de crear en 

referencia de sus propias experiencias e investigaciones, no obstante, pocos son los 
que recurren a la teorfa antes de la practica, por eso esta tesis tiene lugar, al ofrecer al 

Disefiador Grdafico una investigacién que le sirva de pardémetro o apoyo al disefiar no 

solo libras, también cualquier otro objeto de juego o de ensefianza que requiera un es- 

bozo de los requerimientos del ptiblico infantil. 

5.3.1 EL LIBRO DE 0A 3 ANOS 

Las caracterfsticas sugeridas para este libro de acuerdo a las necesidades y preferen- 

cias del pequefio son las siguientes: 

A) Formato: A esta edad, los formatos no deben sobrepasar la medida de el doble de 

la dimensién de sus pequefias manos, que hasta los 3 afios tienen un promedio en los 

nifios de 8 centimetros de la punta del dedo medio hasta la base de la palma de la ma- 

no y de 10 cm de pulgar a mefiique ya que mds grandes de estas dimensiones: 16 x 

20 en una pagina y 16 x 40 en doble pagina o libro abierto son dificiles de manipu- 
lar y muchas veces se deterioran visiblemente por caidas y tallones al intentar mane- 
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jarlo (estas medidas 16 x 40 pueden ser en formato vertical u horizontal). Asi mismo 

los formatos muy pequefios (menos de 5 cm por lado) no solo son molestos al tratar 

de cambiar paginas y sostenerlos en Jas manos, también pueden ser peligrosos, pues 

el pequeiio atin esta en la edad de reconocimiento oral, es decir aun se introduce en la 

boca objetos de su entorno, mds atin si son pequefios, esto puede conllevar a la inges- 
tidn de parte de las hojas o de e! libro completo si este es muy pequeiio. 

EI formato de! libro mds buscado entre 40 diferentes formatos fue: de 15 cm de alto 

por 13 cm de ancho (en una pagina), le siguid uno de 10 cm por 10 cm (en una pa- 

gina). 

B) Colores: De acuerdo con las graficas de preferencias de3 colores los mas atracti- 

vos para esta edad son: rojo, amarillo y azul con 31%, 28% y 17% respectivamente 

de lo que podemos deducir que los primarios sin duda alguna son los mas atractivos, 

y si las ilustraciones requieren de otros, (de acuerdo a mis observaciones) es bueno 

que estén contrastados y que conserven una fuerte saturacién de tono, y en caso de 
degradados que estos alcancen minimo el 80’% en saturado aunque Hleguen al blanco 

en algunas Zonas. 

Dentro de un mismo color se pueden obtener contrastes en los tonos, un saturado se- 

guido de un tono muy claro y luego un posible degradado permite la diferenciaci6n 

de formas ademas de dar cierta profundidad y volumen a las figuras. 

C) Ilustraciones y Texto: Como ya hemos mencionado se sugiere que el libro de es- 
ta edad conste principalmente de ilustraciones, y en caso de tener texto que este sea 

breve y que solo sirva de apoyo para Ja ilustracién (no mas de 3 renglones por pag.) 
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y aunque el pequefio aun no sabe leer, estos libros son los primeros en los cuales em- 

pezara a practicar llegado e] momento, asi que se recomienda, ademas de que las le- 
tras tengan un estilo atractivo, que estas sean legibles, es decir, claras y que cada una 

de cllas sea suficientemente diferente a las otras para evitar confusiones en su apren- 

dizaje, c identificarlas por sus rasgos y forma (a, a, 0, i, j,j), para ello se sugiere 1a le- 

tra con patines (Romano medianas) como la New Baskerville, Century, Korina o la 

Times. Las ilustraciones de preferencia deben ser con formas redondas o mixtas que 

den la sensacién de suavidad y redondez. Al mismo tiempo dentro de la gama de li- 

bros evaluados, los mas solicitados en esta edad tienen las siguientes caracterfsticas: 

las ilustraciones abarcan toda la hoja, el texto es muy corto (de 2 a 3 renglones) y és- 

te esta insertado en los claros de estas mismas las figuras aunque mixtas en su com- 

posicién lineal (rectas con curvas) presentaban terminaciones redondeadas y los de- 
gradados y tonos saturados en las orillas ayudaban a dar la sensacién de volumen en 

los elementos, los contrastes son muy usados, atin siendo marcados con tonos del mis- 

mo color, y algun personaje y/o elemento se repite en las ilustraciones a lo largo de el 
libro. 

D) Calidad de hoja y empastado. 

Para esta edad y por su inexperto manejo de libros, esto se sugiere deben tener las si- 

guientes caracteristicas de hoja y empastado. 

Que la hoya y el empastado compartan dimensiones y calidad de pagina: grosor de | 

mm de ancho o en su defecto si se trata de papel, que tenga un peso cercano a la car- 
tulina, en caso de que asi sea, de preferencia que tenga cubierta, aulada no solo pre- 

viendo e] rompimiento accidental de la hoja, también a manera de proteccion para que 
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el pequefio no se corte con el filo del papel y con el mismo objetivo que las esquinas 

de las hojas estén redondeadas. 

Con esta cubierta el libro se convierte relativamente en un objeto impermeable, que 

conserva las cualidades de colores y evita que sean rayados, deshojados y ostensible- 

mente maltratados, para esto, si es posible que las hojas no solo estén engrapadas. De- 

ben estar pegadas y/o también cocidas. Estas recomendaciones amplian el lapso de 

durabilidad de un libro. 

E) En conceptos. 

El contenido conceptual se sugiere sea sencillo, que hable de cosas que conoce o em- 

piece a conocer como colores, animales, ntimeros (del | al 10 ), relatos de la cotidia- 

neidad hogarefia o escolar, de lugares que tengas atractivo de paseo como lo son los 

circos, zoolégico, ferias, la playa el bosque, etc., de personajes de su contexto, o pe- 
quefias historias que narren un hecho emocionante agradable, magico, onfrico (suefio) 

o cotidiano (el ir a un paseo o el aprender a contar cantidades pequefias de elementos; 

una fiesta sorpresa, etc. Inclusive las historias 0 los libros con personajes conocidos 

tienen una ventaja sobre los demas, la identificacién inmediata, familiaridad y simpa- 
tfa que este personaje les ha dejado con anterioridad (cenicienta, pincho, los mupet- 
tes, etc.) es un recurso mas para invitar a la lectura. 

En fin, los conceptos pucden variar mucho sin dejar de tomar en cuenta el desarrollo 
global del pequefio de esta edad, 

{Qué es capaz de asimilar y resolver?, {Qué conoce y qué puede aprender con relati- 

va facilidad? Y ;qué tén agradables son las combinaciones de contenido grafico y li- 
terario que se hagan para ellos? 
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EJEMPLO DE PROPUESTA PARA EL LIBRO DE 0 A 3 ANOS. 

FORMATO: Se propone de 15cm. X 15cm.; estas son medidas que no sobrepasan 

cl doble del tamajio de sus manos. 

COLORES: Se propone el uso de los primarios como preponderantes y se maneja 
cl contraste en ellos. 

ILUSTRACIONES Y TEXTO: Se propone la ilustracién alternada con el texto pa- 
gina a pagina. El fondo de el texto se maneja s6lo como un complemento a la ilus- 
tracién principal. En este caso colores difuminados bajo este mismo. 

E] texto acompaiia a la ilustracién s6lo como un complemento explicativo. 

Los caracteres de la letra son sufictentemente diferenciables unos de otros. 

El tamafio del tipo (letra) es grande, para facilitar su Jectura a futuro. 

CALIDAD DE HOJA Y EMPASTADO: Se sugiere tanto pasta como hojas inte- 
riores del mismo grosor: Imm. 6 milimetro y medio, esquinas redondeadas y plasti- 

ficado a manera de proteccién no solo para el libro, para el nifio también. 

EN CONCEPTOS: Se propone una historia sencilla, breve, onfrica y a manera de 

rima, para que al ser lefda por un adulto, el nifio pueda retener esta en su memoria 
sin complicaciones. 

En este caso una fantasia onirica de un bebé. 
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Hoy tuve un dia muy 

atireado y ya me stento 

un poguito cansado 

    
Y cuando el sol se 

empieza a dormir a la 

cama hay que tr. 

  

  

Mami con amor me 

arrulla y yo me siento 

fel 

En m suave y mullida 

cuna mi osito Bolo me 

espera 

  

  

  Cuando fa fuz de fa bella 

{una alumbra toda ta 

pradera       Para ir al pais de los 
suefios sobre un rayo de 

luz repamos     
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Por entre las nubes y 

destellos de estrellas 

jugamos 

  
Y asf, suefio a suefio 

y nube a nube 

la noche pasamos. 

  

  

  

Cuando el sol esta por 

salir y asoma sus 

Primeros rayos 

   
     

ees 

Anuestéa ce Dan, re 

   

  

  

  

  Y volvemos a dormir... 

Y sabes. cada noche es 
ast 7       Y como esto es un 

secreto.guardameto tu 

ami? 
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Y cuando el sol se 

empieza a dormir a la 

cama hay que ir. 

  

  
  

 



5.3.2 El Libro De 4 A 6 Afios 

Las caracteristicas sugeridas para el libro de esta edad. después de la investigacion y 
la cvaluacion del comportamiento infantil ante mas de 40 estilos de libros nos ofrece 
una perspectiva de io esencial en los elementos a contener en este: 

A) Formato: se recomienda al igual que en el libro de la etapa anterior y por como- 
didad que el formato de este no sobrepase e] doble de la medida de sus manos que en 

promedio hasta los seis afios tienen de punta de dedo intermedio a la base de la ma- 
no de Iicm y 13cm de dedo pulgar a mefiique, es decir no mas de 22 X 26 en una pa- 
gina y en doble pagina o libro abierto no mas de 22 X 52, ya sea en formato horizon- 

tal o vertical y aunque el nifio ya puede en algunos casos cargar libros mas pesados, 

sigue siendo dificil manipular inclusive en espacios grandes y despejados como en el 

caso de los formatos gigantes que requieren espacio para su manejo. Respecto a los 

formatos pequefios o “minis” ya no hay una fuerte restriccion por peligrosidad de in- 

gestion de estos, sin embargo los formatos menores de 5cm por lado Ilegan a extra- 

Viarse si no se tiene el suficiente cuidado no solo departe de los nifios, también de Jos 

padres o educadores. El libro mas buscado de entre los cuarenta diferentes tuvo las si- 

guientes medidas en cuanto a formato: de ancho 13, de alto 15cm, Ja sigue muy de 

cerca en preferencia uno de 10X10 ambas medidas de una solo pagina. 

8) Colores: En las Graficas de preferencias en esta edad aparecen los primarios: ro- 
jo, amarillo. azul, y algunos colores mas como favoritos, el rosa, el morado, los tonos 

de azul y verdes (en este orden). El pequefio ya no tienen una preferencia tan marca- 
da a los basicos. pues a medida que conoce otros colores y tono de estos, amplia sus 

preferencias ( aunque solo uno sea el favorito, los otros le sean también muy atracti- 
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vos). Los contrastes le resultan muy !lamativos y cobran gran importancia los degra- 

dados de un fuerte saturado a un tono casi blanco. Las plastas y degradados en com~- 

binacién son una opcidn de ilustracién muy seductora. El usarla es una decisién muy 

apropiada en las ilustraciones de los libros para esta edad. 

C) Ilustraciones y Textos: Las caracteristicas de] Hibro 0 a 3 son también adecuadas 

para el de 4 a 6 aunque en éste podemos ampliar un poco més las sugerencias. Estos 

libros generalmente son previos o se encuentran en la etapa de desarrollo de la tem- 

prana lecto-escritura (identificacién de vocales y algunas consonantes) asf que el tex- 

to en estos tiene mas importancia que en los libros anteriores, que solo podian ser lei- 

dos por los padres 0 educadores, asi que hay que poner mas atencién al lipo de letra 

con que son elaborados, no solo debe ser atractiva, también debe ser muy legible y 

cada caracter debe ser distinto uno de otro para evitar que los pequefios Heguen a con- 

fundirse, algunas letras que tienen pocas variaciones en sus rasgos, como en el caso 
de lao y laa dé lai y laj; asi que la letra con patines continua siendo una buena op- 

ci6n, la Baskerville o New Baskerville (mejor por definicién de linea poco mas grue- 
sa), la Century, Korina o Times, presentan la facilidad de identificacién de las distin- 

tas letras por sus singulares caracteristicas. 

EE] texto puede variar en cuanto a su posicion dentro de! plano o la pagina, puede es- 

tar incluido en la ilustracién siempre y cuando no halla tras é1 elementos que distrai- 

gan la atencién; puede estar aparte , al final o al principio de la ilustraci6n o estar in- 
tercalado el texto y Ja ilustracién hoja con hoja. 

E] texto no debe de tener mas de 10 lineas preferencialmente. El texto extenso puede 

ser dividido por ilustraciones para no represcntar un cansado esfuerzo para quienes 
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lect las primeras palabras les resulta un maraténico logro. recordemos que aunque el 
pequefio preescolar aun no lee, estos libros son los primeros en donde ejercitara la 
memoria y mas tarde los que deseara leer por sf mismo. 

EI} tamafi de la letra no debe ser menor de 5mm y la interlinease sugiere por lo me- 
nos la misma medida de las altas o maytisculas de preferencia una y media vez esta 
medida. 

Esto da el suficiente espacio de diferenciacién entre una linea y otra y evita que las 
letras que bajan como la f, j, g, y, etc., pueden translaparse o acercarse demasiado a 
los altos (o maytisculas) del renglén siguiente y dificultar su lectura. 

as tlustraciones. ademas de que ayudan a que el pequefio las relacione con el parra- 
to y facilite su comprensién, despiertan su imaginaci6n y pueden Ilegar a ser mds ex- 
plicitas y hasta superar a este con infinitos detalles, pero que estos detalles se distin- 

gan. [gual de importante para el disefiador y/o ilustrador debe ser la figura o persona- 

je principal como el fondo o el marco de una escena, es decir no menospreciar el con- 

texto de la imagen principal, claro que esto debe tener cierta jerarquia en el plano que 
puede estar determinado por el tamaiio, el color, Ja luz o por la misma interpretacién 
de Ja dustracién. 

Asi una ilustracién colorida de margen a margen resulta mas Ilamativa que en la que 
solo aparece un personaje o elemento preponderado o solitario. 

Las ilustraciones. con formas mixtas, que den sensacién de volumen y suavidad si- 
guen siendo muy atractivas, aunque poco a poco se puede ir adentrando al pequefio a 
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otros tipos de ilustracién quizd un poco mas realistas, de tipo vifieta o aguafuerte 

siempre y cuando se mantenga cl equilibrio con cl colorido, el poco texto y la facil 

identificacién de figuras y formas. 

D) Calidad de Hoja y Empastado. 

Sin dudad sigue siendo adecuada la pasta y hoja gruesa(1mm), pues no todos Jos ni- 

fios de esta edad han tenido contacto con libros y esto pueden ser los primeros; y co- 

mo el pequefio atin no cuenta con la experiencia suficiente en el trato de libros sc su- 

giere la sig., calidad de hoja y empastado: 

Que el empastado sea lo suficientemente grucso para aguantar golpes y caidas, si es 

posible que siga conservando la misma calidad en empastado y hojas interiores, si cl 

presupuesto no Jo permite, al menos cada hoja debe tener cubierta plastica que evita 

no-solo el rompimiento de esta, también cl que se ensucie sea rayado con crayola 0 

l4pices o se Jleguen a manchar con algitin liquido. Los pequefios a esta edad, acostum- 
bran llevar sus juguetes o libros donde van, incluso a la mesa, en donde por su inci- 
piente agudeza motriz pueden derramar la comida o bebida y la durabilidad del libro 

depende de la resistencia de los materiales, para ayudar a estos es mejor que los li- 
bros estén no solo engrapados, también cocidos o pegados esto evita la perdida de 

hoja por jalones y maltratos(muy comnin de los nifios de esta edad) 

Bis



  

E.) En Conceptos. 

El contenido conceptual de los libros de esta edad puede ser muy variado: (en apoyo 

a al ensefianza)desde iniciaciones al conteo de objetos(como los libros que hoja a ho- 

ja incrementan cf numero de cosas 0 personajes), aprendizaje de colores, de letras, de 

climas, de animales 0 como cuentos: que relatan historias sencillas reales o fantasio- 

sits, para esto se puede usar personajes animalescos ¢ irreales o personas. Los cuen- 

tos se sugieren sean cortos o resumidos y que las ilustraciones sean no solo sean apo- 

yo para el texto, también lo idéneamente explicativas para que en este caso el texto 

sea cl apoyo de la ilustraci6n, si hacen juegos que estos sean muy sencillos de resol- 
ver como el relacionar figuras 0 personajes, nimeros u objetos o la localizacién de es- 

tos dentro de la ilustracién. los motivos graficos deben ser sumamente explicitos con 

conceptos que el nifio conozca de su medio ambiente. 

En ocasiones los nifios conocen y aprenden mucho mas cosas por medio de la escue- 

la o su entorno familiar, pero tenemos que tomar en cuenta que Ja educaci6n varia de 

una institucién a otra, o que muchos pequefios no asisten a una escuela antes de los 5 

a 6 afios. y que quiza su medio familar no esta en condiciones para ofrecer al nifio 

atencién suficiente encaminada a su desarrollo socio-intelectual, asf que los primeros 

lubros pueden brindar conocimrento e informacién si estos ademas de atractivos son 

lo bastante explicitos y objetivos. 

  
134



  

EJEMPLO DE PROPUESTA PARA EL LIBRO DE 4 A 6 ANOS. 

FORMATOS: Se propone de 12cm. X 12cm. A manera de libro de “viaje”, este po- 
dra ser transportado sin complicaciones. 

COLORES: Se propone el uso de los primarios como preponderantes, y se maneja 

el contraste centre todos los colores. 

ILUSTRACIONES Y TEXTO: Se propone la ilustracién cubriendo todo cl espa- 
cio a doble pagina, y e] texto insertado en Ja pagina izquierda que es donde la ilus- 

tracién no maneja figura predominante, ni distractores importantes, y por lo mismo 

el color esta mas atenuado que de cl lado derecho (pagina contraria). 

El texto acompaiia a Ja ilustracién solo como un complemento explicativo. 
Los caracteres de la letra son suficientemente diferenciables unos de otros (tipo: 
“Times”). 

No mas de 10 lineas por pagina. 

E] tamafio de la letra es grande para facilitar su aprendizaje a la lectura en un futuro 
no muy lejano. 

CALIDAD DE HOJA Y EMPASTADO: Se sugieren pastas gruesas, y los interio- 
res plastificados si es posible, asf como también esquinas redondeadas. 

EN CONCEPTOS: Se propone una historia sencilla de tipo cotidiano, de rapida 

lectura o memorizaci6n. 

En este caso un paseo atractivo para el nifio: la feria. 
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EPILOGO. 

Los nifios son maravillosos, no solo por tantos slogans publicitarios que se mencio- 

nan cuando nos referimos a ellos y tratamos de dar una idea de lo que, hace ya 

tiempo atrés dejamos y ahora poco recordamos. 

A los nifios los vemos en otra dimensién tan distante a la nuestra, como Si se tratase 

de otra especie distinta, quiz por la discrepancia que existe entre su razonamiento 

y conducta con la nuestra y consideramos entonces que deben aprender, que su falta 

de juicio se compondra con los afios, sin darnos cuenta de que tal vez sea al con- 

trario, que con el tiempo los adultos perdemos mucho, sobre todo esa vision tan 

sencilla de las cosas. 

Para ellos, el aprender es algo de todos los dias, completamente natural e intere- 

sante, mientras que para nosotros a veces resulta una calamidad. Cierto son espon- 

jas, su mente es como un libro en blanco en el que dia a dia escribimos cosas bue- 

nas y muchas, muchas mas malas al paso del tiempo. 

Antes de que en ese libro se le empiecen a escribir prejuicios, complejos, culpas, 

mentiras, doble moral, traumas, y tantas mas insensateces,; podemos hecharle un ojo 

a ese maravillosos y extrafio mundo, para, mds que otra cosa: aprender... que tanta 

falta nos hace.



Como disefiadores, tenemos la excelente oportunidad de conocer otros senderos dis- 

tintos al punto y la linea; cada vez que disetiamos algo, tenemos abierta puerta a 

otro cosmos, solo falta que en lugar de que la investigacién la veamos como una 

obligacién aburrida, pero en coacciones necesaria, podriames contemplarla como 

una fuente de conocimientos no solo para enriquecer nuestra profesién, también 

para poder crecer y nutrir nuestro acervo cultural personal. 

Después de todo, creo que a la vida se viene a eso,,.. a aprender. 

 



  

GLOSARIO. 

Paternofiliales: Relativo a los nexos y acciones entre Jos padres y los hijos. 

Dientes Deciduos 0 cadiicos: Dicece de los que se mudan 6 de leche. 

Viso-motriz: Se refiere en este caso , a la relaci6n entre lo que el sujeto vé y puede 

reproducir con e] movimiento de sus miembros. Ejemplo: dibujar algo que se vid o 

se esté visualizando. 

Lateralizacién: Habilidad que se manifiesta después de los 3 aftos, para e] uso de la 

mano derecha 6 izquierda (zurdo); esto esta determinado por la dominancia de un he- 

misferio izquierdo, y en los zurdos en derecho. 

Sensomotriz: Que pertenece a los sentidos y movimientos de e] cuerpo. 

Inmediatez: Calidad de inmediato: contiguo, instanténeo, muy cercano; que no tiene 

ninguna intermediacion. 

Significados de los diccionarios Larousse Ilustrado, Diccionario de Medicina M.D. E. 

DABOLT.



  

Desarrollo cognoscitivo: El proceso cognoscitivo consiste en la asimilacion de 

informacion que nos ofrece el medio ambiente y que captamos a través de nuestros 

organos sensoriales. 

Desarrollo receptive: La percepcién es el conocimiento del medio ambiente y de los 

objetos mediante el contacto directo con ellos, en el cual intervienen uno o mas 

érganos de los sentidos. 

Garabateo: Etapa grafica que cursa el nifio entre los 2 y 4 afios caracterizada por 

una busqueda de experimentacién pictérica mediante movimientos musculares, 

ejercitando la motricidad fina. No hay un intento de reproducir algtin objeto, los 

garabatos son el reflejo de su desarrollo integral. 

Preesquematica: Etapa grafica siguiente al garabateo. Entre 3 y 7 afios; 

caracterizada por la creacién voluntaria de lineas hasta: crear formas desconocidas. 

En esta etapa la emotividad interviene de una manera directa en sus graficas. Se 

intenta reproducir objetos pero con interpretacién personal. 

Esquematica: Etapa grafica siguiente a la preesquematica. Entre 5 y 9 afios, donde 

sus movimientos son intencionales y sumamente controlados, es nombrada 

esquematica ya que el nifio repite constantemente el mismo esquema; se representan 

personas, animales y cosas por medio de simbolos cuya forma guarda cierta relacién 

© semejanza con Jos objetos reales. 

Realismo: Etapa grdfica siguiente a la esquematica. De los 9 afios en adelante; 

caracterizada por un perfeccionamiento de las representaciones _pictéricas, 

apegandose a las caracteristicas reales de los objetos, personas 0 paisajes.



  

Estereotipia: Caracteristica de representacion grafica de la etapa esquematica. Es la 

ilustracion de un objeto a manera de cliché, representando este objeto continuamente 

en sus dibujos. 

Antropomorfismo: Caracteristica de la etapa esquematica. Es la tendencia a atribuir 

cualidades humanas a objetos que naturalmente no jas poseen (boca, ojos, nariz, 

etc.). 

Transparencia: Caracteristica de la etapa esquematica. También se le llama “rayos 

x” en la que le nifio dibuja el interior como el exterior de los objetos (generalmente 

lo aplica en las casas). 

Abatimiento: Caracteristica de la etapa esquematica. Los objetos son representados 

como si fueran vistos desde arriba. 

Yuxtaposicién: Caracteristica de la etapa esquematica. Consiste en dar informacién 

grafica total a manera de mapa; es decir, los objetos mds cercanos aparecen en el 

borde del papel, encima de estos los mas lejanos y asi sucesivamente. 

Superposicién: Caracteristica de la etapa de realismo; implica la perspectiva lineal 

se representan los objetos de un tamafio mayor y a medida que se alejan decrecen. 

Dimension: La dimension intrinseca de la materia, se refiere al largo ancho, 

profundidad y altura de cualquier cuerpo. El volumen no sdlo se puede ver, también 

se pude sentir.



Tamaifio: El tamafio es un concepto, es la limitacién de la materia en el espacio es 
perceptual, es un elemento de impacto; nos da una idea de la jerarquizacién de los 
elementos dentro de un campo visual y también nos ayuda a definir la perspectiva. 

Color: Es una caracteristica de apariencia de la materia, es consecuencia del 

cromatismo. Es por si mismo expresion y gracias a las asociaciones y significados es 

también el mensaje en si. 

Direccién: Es la accién de dirigir mediante sefiales; es la orientacién que en un 
plano, nos dan las diferentes lineas que existen en él. 

Lidice: Es cualquier referencia que se haga en torno al juego. 

Onirico: Es todo aquello relativo al suefio. 

DidActico: Es referente a la ensefianza en general (pedagdgico). 

Forma: Es la apariencia externa de un objeto, tiene que ver directamente con sus 
dimensiones, 

Formato: Aspecto que presenta un objeto u obra grafica, teniendo que ver 
directamente con el tamajfio. 

Equilibrio: Es la disposicién de igualdad de pesos en una obra grafica, mediante el 
tamatfio, color y disposicién de los objetos dentro de un plano.  
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- Informacién basada en el texto de Comellas y Perpinya: “La psicomotrizidad en 
preescolar” Ed. Ceac, Cap. 3 La psicomotricidad fina. 

- Los dibujos que aparecen en el Cap. 2 fueron seleccionados de entre mas de 
400, producto de un total de 202 nifios de 3 a 6 afios, de mas de 15 grados o 
niveles escolares de algunas escuelas ptiblicas de la zona metropolitana del 
Distrito Federal (3 Cendis- Centros de Desarrollo Infantil - 2 Kinderes y 2 
Preprimarias). 

- Cuadros e informacién adaptada a nuestra realidad y contexto educativo, 
apoyandome en el texto de Valdés Marin, Rolando: “El desarrollo psicografico 

del nifio” Ed. Cientifico Técnica. Cuba 1979. 

- Resumen apoyado en los libros: de Meggs B. Phillip, “Historia del disefio 
grafico” Ed. Trillas y el de Satue Eric “El disefio grafico desde sus origenes 
hasta nuestros dias” Ed. Alianza Forma, ademas de diversos folletos 
documentales alusivos y repartidos en la Escuela Nacional de Artes Plasticas de 

la UNAM (sin consignar autor). 

- Definiciones apoyadas en el texto de Dondis Donis, A: “La sintaxis de la 
imagen” Cap. 3 Elementos basicos de la comunicacion visual. Ed. G.G. 

- Los datos en el texto y graficas son derivados de la evaluacién que se aplicé a 
mas de 200 nifios de distintas escuelas. (Nota 2).
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