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HABLEMOS UNA VEZ 
MAS DE EDUCACIÓN 
PMADUH 

u ~~'~rr:~c:6~1~ 
y culluralmt'nle. La 
rducaclbn en Mhlco 
ha !'1\do a lrnvés de SU! 
aftas de vida t~· 
diente mollvo de n
peoclal a1enclbn. Sin 

emh.irgo, los ohjellvos no han podido lograr· 
se por una o por 01ra causa, Las l't!formu 
cduclallvas se han venido dando con bas1an· 
le frecuencia, sin que se se alcance la alla 
calidad que se pretende, ni como rn el slglo 
pasado, se consiguiera la Idea de mexlcanl· 
dad. La ll~rtad, democracia, soberanfn y 
justicio son kteas y concrplos que det>m 
arraigar en la men1e y en el esplritu de cada 
uno de los medcanos y esto sólo podrA oble
nene con una rducacl6n coherente que lle- • 
gue a lodos los rlnc~ de la nacl6n. 

Aunque el pródmo milenio no es1uvlera 
ya a la vista, tenemos nttesklad de moder· 
nlzamos anll! la trrmenda compelencla ln
lema y externa. El hito ha sido !llempre de 
las personas con· la p~racl6n nt«Slrta 
para afronlar los problemas: los lrtunfado
res son los q11e estudian y trabajan por su su-

j.~~~.;,:c11:. ~~~~~u":~: 
dk:e que esle eS .un momento decisivo de 
nueslra hlstorla en el que el cambio es el 111· 

no del tiempo-, E:i;le cambio"" rl que se In· 
cluye primordialmente la lmnstormacl6n 
educativa, permlllr6 dar resptH!Sla a las ne
cesidades del tu1uro con el ritmo que pide un 
mundo en constan fe evolucl6n. 

Con el propbsllo de aseogurar a los nlr'\os y 
Jóvenes una educación que 105 hap ciud.I· 
danos úllle-s e-n una comunld:td ~mocrillca 
y que en •general f'leve '°' ntveles ~ caUdad 
de vida de los Individuos y de la sociedad en 
su conjunto-, el Gob~mo Federal, kn ao
btemos estatal~. el maglslerio nacional y la 
sociedad llenen el propósito de transformar 
el slsll!ma de educaclbn ~sic.a, la que com
prende prttSCOlar, primaria y SttUndana, 
pue-s en es1osclclos fundamentales se tmpar-
1en los conoclmlenlos ~clales que lodo 
ciudadano debe recibir. Tambl&i a las con· 
sidt!r11ck>nes medidas y programas que ctln· 
tiene el Acuf"tdo, se ha al\adldo la edueact6n 
nonnnl, que es la que capacita y torm11 el 
personal docentie de los ck:los de l!ducaci6n 
bAslca, 

El Acuerdo considera que una buena iedu
cac~ bAslca •geTil!l'9 nlvelts mh all05 de 
empleo bien remunerado!, una m11yor pn> 
duclMdad agrfcola e lnduslrial y mejores 
condiciones generales de allmen1aci6n y de 
.. 1ud, •mh de actlludM cMcas mAs ~ 
llllYH y solidarlas-. la l!ducacl6n b6ska 

.,. Ha--(C!J 



Hablemos ... ---~·-_YllM __ ... _ .. _1_c1_1 __ _ 
conlribuye 1 for11· 

lecer la unktad nack:lna1 y 1 
consoUdlir 11 cohesibn so
cial; enallece el ~10 a 
In"' derecho!. humanos y O· 
nalmmle faclllta la adpt •· 
clbn soc:Lal al cambkl tec· 
nolbglco. 

La etevad6n rn la call· 
dad de la educad6n y una 
mayor cobertun de los 5er· 
Y Idos educaillvos 1)'UdarA a 
lodos los nh\os mexkanos 1 
adquirir el cu.Junio de co
noclm~os que hin de ne
cesllar rn su lucha por la vi· 
et.. En la eduacW:in bbk:a 
se pondrl et mayor hlfasls, 

ro::!1=1':b!'n'::í: 
1KnOl6&'cos. El Secretario 
de Educad6ndljo~ el es
fueno se conantrari m 
mejorar i. C91Jdad de la 



INTBQQI JCCIQN 

Los tiempos estAn cafnbiando rApidament•. 

Nuestra era as la ara da las conwnicaciones visuales. 

A pesar del avance tecnológico. cientiiico e industrial, la 
educación aioue parcializada. Las actividades arti•ticas y la 

educación visual ocupan un luoar secundario dentro del curráculum 

escolar, dealdo a que en nuestra sociedad es vital para vivir 

sabar leer y escribir. 

En la escuela se prepara a las alwnno• para que realicen 

op.,.Acionas num•ricaa y v.rbales. El respeto, la libltr"t•d• la 
individualidad, la bOsqUllda con•tanta y la posibilidad de 

creación son actitud•s y valoras qua sa han ido olvidando. A 

trav•• de las actividades ~ti•tica• •• po•ibla reil•Kionar sobre 
los problemas, no sólo personales, también los del entorno de una 

manera critica y reflexiva por proporcion.r dicha• actividades 
momentos para el conoci•lento de si misnta. 

Esta inv•stioación suro• de una nec: .. idad p.,-sonal. De 

contestar un serie de preguntas surgidas de la pr~ctica diaria, 
del constante cuesticnamiento sobre el verdadero fin de la 
enseñanza. 

Trash, J¡ Ubric¡ tnnsfcrMdorol de buur¡ fu• el noabre que &lt le dio a una 

eKposición deUllMjM infantiles oro•nizada en una .. cu•l• póblica. 

'".;,,_ Esta e>cpasicidn estaba c09J>ue11ta por tr¡b¡jO!I Nti1ticot ra•lizados por 

los niños, cuyas edades ar.an entre los cuatro y los sl•t• aKas. 

Estos trabajos estaban elaborados con material da dasucho y por 
esta razón, loa docentes ai"tr .. ban que los objetos ah{ axpuestos 

eran .r-tlsticos. 

Más que trolb.IJot Mtistlcos ae tr.a.taba da trabajos manu.a.les y 

artesanales. Estas trabajos habi•n sido seleccionado& por ser la• 

mas bonltos y 11jor ¡c¡b¡dos, ••odn el cri tarta de los maestros. 
Tr¡sh... tenia un antecedente. Una a><posici ón croan izada un 

año antes. En esta pri..,..a •xposición no se marcó un iin 

especifico, &llRPlemente se aontó ca.o parte de l•• actlvidadet1 de 

i"in da curso. 

IKIRllllCtllll 
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La segunda exposición, Tr.1sn, teni• COia fin tnvolucrar ¡J arte en las diferentes 

act1V1daae3 que :>e or9an1u11 en la escuela. 

Utilizando la fotografáa, el video y el diseño como 

auxiliares didAct1cos, se montó la exposición. Sin embargo, pude 

darme cuenta de que los objetos que se exponían en Tr•sh eran los 

mismos modelos que los del año anterior. Estas actividades eran 

mas que nada producto de un adiestramiento v una imposición 

estética, puesto que los objetos de la exposición servirían de 

modelo para los niños del próximo año. LOSNlr.tJS lfJCñfASAA, llJDECIOIAN 1 MJ 

INICitlkl»tN. Las acti vi dadas eran impuestas por el maestro, segcln sus 

necesidades y no las del alumno. 

Ne encontré con justiTicaciones como: así debe lle ql.ll'Oar, en este uldn no 

nat trib¡Jas ieos, el traca.Jo feo se VI • 1• bisur•, los UH.tros dMI ordene-u la Nlzan• cola-fal• de roJo1 ti 

ctela •zul y lil p11I de caler rou. 

Las actividades así concebidas dejan de ser artísticAs para 

convertirse en manuales. 

Esto sucede en todos los grados escolares, en todas las 

escuelas. Tenemos un concepto erróneo sobre el arte y su 

incorporación dentro da las demas asignaturas escolares, lo que 

lleva a tomarlos coanc> momentos de distracción y a no valorarlos 

como lo que es. 

Cuando h•blamos de actividades •rtísticas no nos referimos a 

objetos de macramé, jarras de barro o cuadros en tercera 

dimensión como suelen hacerlo algunos educadores. 

Es importante analizar, investigar y reflexionar sobre la 

verdadera función del arta y la visualidad, su aplicación en la 

escuela y la influencia que tienen en el desarrollo del ser 

humano, ya que las actividades plAsticas permiten al niño 

través de la pintura, el dibujo, la construcción, e>cpresarse a 

posibilitan también 

respecto a lo que le 

que el niño exprese lo que siente con 

rodea, despliega su personalidad y estimula 

su creatividad e imaginación. 

El niño pasa sus primeros años de vida en la escuela. Estos 

primeros años son decisivos por constituir la base del desarrollo 

y todo educador debe conocer las fases por las que atraviesan los 

INJr.JOO:cltJ< 



n1uos QUe J.e son conferidos. Este conoc1m1ent:o le llevara. a 

evitar errores en la enseñanza, a buscar metodos educativos ma.s 

completos y a valorar los medios de comunicación como auxiliares 

01oact1cos. Considero que el conocimiento y comprensión ael 

proceso de desarrollo del niño es fundamental para poder reali=ar 

las actividades artísticas y creativas. 

Por lo antes mencionado, ha organizado asta tracajo en seis 

cap~tulos. 

En el Capitulo 1 presenta un panorama de las actividades 

artísticas y la educación visual con respecto a los programas 

eaucativos vioentes en la escuela oblioatoria. ~n este trabajo 

utilizo el término 11ci.I• oblt91itir1• y no educación ba'5iica, por estar 

enfocado al nivel preescolar y primaria, que seg~n al articulo 

3o. de la Ley Federal de Educación es obligatorio cursarlos. La 

educación bAsica abarca hasta el nivel medio <secundariaJ. 

En el Capitulo 2 ge eMpone la taoria del desarrollo tomando 

coma base la teoria de Pi•o•t al igual que las diferentes etapas 

por las que atraviesa al dibujo, de9de los inicios 1et1D.1 dei ~.Vi.Dlite!>! 1 

hasta la etApa critica de la pubertad. 

En al Capitulo 3 se expon& lo referente a la educacion 

estética y se haca un análisis sobre los procesos de imaginación 

y creatividad. 

El Capitulo 4 ast• dedic•do a los signos, símbolos y 

lenguaje visual, a las procesas de la lectura y la interpretación 

de los mensajes visuales. 

En el Capitulo~ podemos apreciar l• dtmension educativa de 

la comunicación grAf ica. Debida a la oran influencia de la 

comuntcacidn gr4fica como auxiliar did4cttco, considero 

importante refleMionar sobre sus aplicaciones pedagóoicas. 

A pesar de los alcances de la comunicacion graf ica en la 

educación, la labor del diseñador es poco valorada debido a que 

se desconoce el proceso del diseño. 

INTR!JDl.CCl(H 
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~ara poaer reso1ver un de~erm1nado proolema de comun1cacion, 

es 1na1spensable realizar una 1nvest19ac1on previa. De esta 

forma, et d1senador se convierte en un 1nvest19ador, por es~a 

razon en el Cap~tulo b expon90 el proceso a seguir en la solución 

de un problema de comunicaciOn, que tiene una oran similitud con 

el pensamiento abstracto de los niños. 

Poaria carecer que los dos últimos capitulas se desligan de 

lo e:<puesto en los cuatro capítulos anteriores. Considere 

nece~ar10, desde mi punto de vista, incluir, de manera breve, la 

+uerte influencia que la comunicaciOn esta ejerciendo en el campo 

educativo y reconocer que la manera de enseñar puede bloquear la 

capacidad creativa del individuo. · 

En los semestres qua cursé en la ENAP, al misma ti&Glpo qua 

&Jercía la docanci•, rna di cuenta que cuando aa me pedia que 

dibujara, mi incapacidad de hacerlo me provocaba ansiedad y los 

dibujos que hacia eran desproporcionado& y no avanzaba en al 

aprendizaje del dibuja. En la materia de diseño existía tatabi•n 

este problema. Habi& algo que me impedia craar 9 imaoiniar y al 

resultada eran dis•ños copia de otros disaaos. 

Me preguntaba qu• era lo que me estaba pas&ndo a mi, a mis 

compañeros de la ENAP, que estaban experi•antando la misma 

ansiedad ante la incapacidad de dibuj&r, de crear. 

Reflexionaba al ver a los niños dibujar con gran placer y 

sin titubear. manejar libremente al espacio orafica, fantasear, 

transformar una caja en un carro, en un helicóptero y no lo9raba 

comprender por qu• era tan dificil para mi el proce&o creativo. 

t1e di cuenta de les condicionamientos a que somos expuestos 

desde pequeños, a la imposición de patrones est•ticos, las 

limitaciones en las escuelas, la falta de preparación de los 

maestros y la constante separaciOn educación-arte-comunicación. 

Con frecuencia se me preguntaba: '1.!Por QUt no deJiS li f!IUC¡c1on y te ded1cis 

i1 diilto? 'V contestaba con otra pregunta: • .. 1.s1 lllJor comgJHentuos li ewtiCIOO y el 

Ol¡eio?• 

1Nlh1Ji.O.í.1Ctt 



7 

lrun , , • me 11 evó a raf l ex i onar y a buscar un metodo que ma 

permittera llevar a cabo asta complementacion. 

Oescubri qua no soy la única que se ha interesaao por lograr 

esta fusion. Hay varios diseñadores que es~án traoaJando en la 

elaboración de libros y material diaActico. Hay un oran interés 

desde el punto de vista practico¡ sin emoargo, no existe una 

teoria de base y la existente es de •utores extranjeros. 

Gainza Kawano es uno de los disenadores y maestros qua se 

han interesado por investigar el desarrollo ael pensamiento y su 

1nf luencia en el proceso del diseño y en la enseñanza. 

Aprov9cho este espacio para darle un agradec1m1ento, sus 

preguntas sobre la creatividad y sus comentarios ma ayudaron a 

iniciar este trabajo. 

Quiero aQradecer también a la maestra Hartha Josefina Vega 

Castro por el apoyo brindado en la recopilacion del material 

bibliografico para el Capitulo 1. A la maestra Patricia Loeza pcr 

proporcionarme los dibujos que aparecen en el Capitulo 4 y que 

sirven de base a la elaboración de señales. 

A una gran amiga y compañera, Angeles Flores. 

Por último, como presentación de este trabaJo anexo un 

articulo puolicado en el periódico Ngyedadeg <del B&Daoo 13 de 

Junio de 1992J que haola sobre las reformas educativas. 

En este articulo se menciona la importancia de tener una 

base educativa sólida para que, de asta manera, la educación 

superior pueda generar verdaderos profesion1stas. 

Si en verdad deseamos que haya diseño gráfico mexicano 

aebemos empezar por construir una base, educar visualmente y esto 

se logra a través de las actividades artisticas. 

JNTnflru:CllJI 
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Hoy se haola muc:ho oe prooorc1onarle al nino una educacion 

integra1; se teoriza a.1 respecto, se revisan los programas y se 

t:rata ae ponerlos al dia. Sin embaroo, tanto en la oractica 

cot101ana como en la mayor1a de los prooramas, la eaucacion sigue 

parc1a11zaoa. ~s pos1ble que esto se ceca, por una parte, a la 

concepc1on trad1c1onal, tanto de los padres como oe los maestros, oe 

01 ·..r1du· las materias en "muy importantes", "importantes" y 

"cc:;mo1ementar1as" .y, por la otra, a la poca o mala v1sion de car 

ori.or1dad al desarrollo de las capacidades mentales implicadas en 

cualQu1er aprena1zaje. 

Liesde el punto de vista tra.01c1onal y parc1alizaao ta 

ensenanza parecer1a limitarse a proveer al ntno de una ouena 

co1ec:c1on de datos, para que, en e1 momento en Que lo exiJa el 

auL;lto, Logre repetir el namore de las letras o los numeres y los 

Ol. ga en orden. Esta forma ae ¡prenalziJe se trat.a ce una mera 

.l80f"'lZ'oKI001 retenc1Gn ICMM!Otanea o aprendinJe ¡parente. 

~L aprenaizaje real se lleva a caco meoiante una rica y 

variada interaccion entre el nino y el ambiente sociocultural en 

que esta inserto. 

La educacion no incluye solo factores racionaies o capacidad 

int.alectuaj, sino tamoién factores emocionales, perceptivos, 

t1si~o3 y psico1ogicos. 

E! maestro no debe sentirse satistecho cuando produzca en ei 

n1 roo una atenc1on p.isivi1 una i1iticiOo tal vez cau euct.i o l.N repetici6n Jecinic1 • 

...1........J. PIANES pROGBAMAS y EDÜCACION ABTISTICA 

Planes, programas, proyectos. La educacion en Mexico, a 

pesar de los avances tecnológ1cos, se encuentra estacionada en la 

l:WIT\l.D 1 
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cancepc1án tradicionalista, en la que los alumnos se sientan 

aurante largas horas a escuchar lo que el docente les dicta. Su 

func1on es~a muy lejos de lograr los obJetivos pedagógicos 

marcados en los programas de la escuela obligatoria. 

Be da mayor importancia a la expresun .. ercal v ll80l'"tzac1cn, lo que 

lleva a una profunda jerarquizacián de los contenidos educativos; 

por esto, no se puede alcanzar un desarrollo integral. 

Las 01sc1ollna; arhsttcn, en la escuela obligatoria, son 1mpart1das 

como distracc1on o como descanso. Poco tiempo se les asigna en su 
enseñanza y poco valor les da para la evaluación que le 

permite al alumno alcanzar el siguiente grado o acceso a una 
escuela. 

No se consideran para el desarrollo oe las capacidades 

intelectuales del alumno y en algunos casos funcionan como 

instrumentos 

alteraciones 

aprendizaje. 

ae detección y tratamiento 

emocionales, conductuales, del 

Las disciplinas artísticas son 

ae problemas ae 

lenguaje y del 

consideraaas como 

optativas y pasan a segundo término en el currículum escolar. 

Las e~igencias del mercado de empleos y el grupo social de 

origen determinan en gran parte la importancia que se les dé 

ciertas materias educativas; así, las funciones profesionales con 

una marcada tendencia hacia lo verbal y analítico tienen una 

mayor aceptación sobre aquellas en que lo artístico es el móvil 

-fundamental. 

En la actualidad, los planes y programas impuestos en la 

escuela obligatoria plantean como objetivo fundamental el 

desarrollo integral del individuo, tratando de mantener un 

equilibrio en la enseñanza de las diferentes disciplinas para 

que, de esta manera, la estrecha relación que hay entre el 

desarrollo del pensamiento y el desarrollo de lenguaje lleve a un 

armonice desarrollo de la personalidad. 

En la escuela necesario tener presente que cualquier 

materia, nivel o 4rea Ccomo es el caso del periodo preescolar> 

puede ayudar, por medio de sus procedimientos metodológicos, al 

desarrollo de las capacidades generales del pensamiento tanto 

Cl>l'ITUJl 1 
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como da las actividad•• •apec:í.ficas. A menudo se craa qua para al 

oewrollo d1 los oroceai•U!l"itos l&glcos son suficientes las 11t!f'li.S c1enhHc1.1, as:í. 

coma las capacidades cDtaUnicativas y •Kpr••iva• son al resultado 

de una ejercitación exclusiva dal lenQuaje verbal. En cambio, en 

su campo did~ctico cada disciplina utiliza maltiples moaaentas 

eaucattvoe que as preciso conocer y que cada vez puede estimular 

en los alumnos ciertos procesos inouct1vos y deduchvou 11 crNtlVJGiO, l• cocrdtnición 

1091ca., 115 Co\P-IC1d¡,dn¡ di illih1u1 oe s,ntn1s 1 de comn1c1eian 1 1tc, 

El proceso da aprendizaje implica una ••ria da actividades 

intelectuales y de operaciones mentales qua los docentes deben 

conoc11r. 

La educación art:í.sttca favorece al desarrollo d• dicho• 

procamos permitiendo lograr una capacidad autónoma de observación 

qu• llevar~ al niWo a tran!lflitir dicho an•lisis a otrbs ~itas 

fuera de la escuela. 

Las diferentes dl&Clplinu conta.pladas en 

impartidas cm las escuela5 favorecen al 

los prDQr .. as 

dasarrol la de 
• 

lA 

personalidad an conjunto. Aisladas unas de otras producen el 

aloqueo de aptitudes naturales. Entra aqui en Ju9Qo •l ~in 

orientador, de guia que deben tener presente los maestros. 

Para ent1t11der •eJor lo expuesto anteriormente, darent0s las 

detinicionas de ¡¡¡htud1 hatnlid.ad, c¡picldid, destre:¡ y Hlnente, y su importancia 

en el aprendizaje. 

·u ,aptitud no tiene LN ntructlri definuSI. y no constituye urw reilidio veroiderMEntl ccncreta: 

corres¡:l(Jlde • l• apreclici6n cuyo vdor es rsenci•l.ente practico cm 11\a probiblhdid m iqo ••• L1 aptitud 

ff h ca\d1ci4n ccngtnlta de cierta IOdalldid de eHc1encu. Es el fli>str•to no d1rectMff'1te .ccn1ble de una 

c¡picldid que n directuente revehble1 • cmdtcUn di una volll'\h~ de erpresi°'1 1 pero ""' depende tuoUn de 

l• fcruci6n lduc•tiva1 dfl ej .. c1cio1 asi COIO del orMID de nadurtz cuando el dtMrrollo no se ha hrainido o 

Je ft•Y• dltS'lldo precozll!nte.•1 

L&• habilidades se desarrollan muy lenta .. nte a trav•s da 

los años, pero una vaz desarroll•das facilitan al individuo su 

trato m4& afectivo con el mundo social y fisico. 

Flei&hnan y Bartlatt identificaron, an relación a las 

habilidades, cinco atributos que consideraron i~portA11t9S1 

CIV'ITl10 1 
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"l.· l.11 hibilididtl ton 111 proaucto dt J¡ wdur~ion y el ¡prenchuJe. Se nece11t¡ IUCha prkt1c¡, 

por ejetiplo, hibl¡r aten francts. El ntido de drsarrollo que tenga el indtviduo llalh lo que 

pueoe ¡prender. 

Da uta unera, las habilldlodes se desarrollan en diferente propcrcun desde el 

nac111ento hasta la adolescencia. Por eJe1plo, la CQIClreimon· 'fef'bil se desarrolla .as 

r¡,uouente que el nc1ixinio Mit1thco durante la pru1era infancia.• 

•i.· Las habilidades que w han desarrallaoo durante el perioao oe foriNCun persisten hasta la 

eda!I adulh, por fJHtPlo, la destreza aamul es tohlleflte estable ano con o1110; e; renitente 

unto ¡l perfecc1C11MU!nto coeo al oeter1oro eri la ed¡d idult. .. • 

J3.· las habilid.MIH pueden cooduc1r al aprendizaje ae wia 11ayor variedad iie tMeas espec1ticas, 

us h¡ailidad6 vil"lan oe lo especitlco a lo general," 

"4,· Lis llibilid.tdes preHntes del incuviduo atectan la proporc16n en que aprende nuevas tare.is l• 

pesir de que 11 10tlvacton y otrOi fu.tares ¡ean iguales entre lO!i 1ndividu0il .• 

•5,. las babilidlóes sal Ms funduentales que las dHtreus y el hr•ino destreza se refiere al 

nivel Ge ehctencu en un.t tarea ul\lbna o 001 coohourac1on e1e taren y oara adQUinr una 

oenreu el 1nohiduo aprende Wll. une de a.ttmdaaes y las e1ecuu en ioraa rap1e1a y 

precisa.·2 

La capacidad es una oportLtn1dad para ei aprendizaje y 

"represenh un instrUEnto Del 11stMl interno de 1.11a per;oo1 1 aue e:; uuhz.i.oo para cmocer y ictu.tr en el 

,ucuente. tn relac1on directa coo el sisteu percee>tuil-.otor1 praoorciana y h•ita las oportunidades par• 

interactuar con et ubiente. LH c¡pic1d1oes soi ese dos tipm1 tOQ11Cscitins, las que per•1ten a la per1a11 

conocer u amiente1 y ele aan1puli1Cion que le per•iten actuar soore el utnente. •3 

El ambiente es •e1 conjooto de fKtares Htltos y socia.les en 11.lf se del«lvuthe wia 

persona. U uiuente pueo.e Sl'í m Urtinos cbJetivos1 estudiado y cootroltdo. U reahdad se percibe por .edio 

oe un proceso oe interacuón QUI H efecUa entre 11 persoia. y su .ti1ente. A tra.vtt de los ll!fltidOS podfllOS 

c:.nocer el r.ed10 ~e rodea a atra.s persooas. • 

•u proceso de la intencc16n lo inicia ti or9an1uo y lo sigue et Mb1ente. Ll perscria en 1.11 estado 

naü1tual ae espera o reposo, recibe WL ltlitaailo !¡gente utnentall son eicit.Us sus conóuctas innatas o 

cmo1c100illH1 respMde y 5U rea.telón tiene la prciwbilidad ele cu1>1ar en 1113~ fcna. su ubiente Hsico o 

20t1a1. t.i relac1on individuo-altlienta es un Upo da 1ntli!'"atcion pa.aiv1: el individuo H.., receptor pasivo oe 

esta-.slo:; HOlentales. t.l uatente es tallbUn p¡stvo eo cuanto espera que u indmduo haga aloo.• 4 

i-·ara 1-'avlov, la capacidad de aprendiza.Je depende de la 

capacidad para formar retlejos conaic1onados. 

t:llf'ITlLO 1 
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Deoemos de tomar en cuenta que: "••·• lo lirgo oe su v1da 1 los Hrfl huunos 

oeurrollan c¡pacldades en secuencias oreaecaoles. • 

ºln cada et¡¡¡a evolutiva. IW'Qen nuev•s C¡¡jiCJdaoes, Lc.t Duenos illnentes par¡ e¡ o1Drern11:aJe eJerCltill 

y oasat1an at ootenctai en oe;;:¡rrolla. ¡_os ,u11nentes Doores oua el aDrenJ1UJe no cer11::er. ei uiCI oe 

ha1a1101oes recun des•rro)Ua¡;," 

•H peur ce ia prl01chbtl1oao ae us Si!CUenctn evo1ut1·1H es eviáente ::iue e1 oesarr~Hii nua.ino no 

orooJ:e resultailos que sein '.líl1tor11es ·, orecec1bles. Toaa;. lis persooas tienen, a la .. uu, .:snctcr1sucas 

1;.<11r1ouii1es oesae e1 nac1.:.1ent1" 1 oue prcqreu.ar.~~te ;;e 011eren.::1an ei persor.il1ciaes ·4rncn, :.. ¡;re1¡;¡1u1e 

::1:1.1rre s1a.:cre ~ et conte:.:to ae lii .:ara:ter1n1:as untcas del a1U10o. LOS orocei:l111entos ?Ju:n1vos que 

1~r.era:i o trao:n oe elu1n.ir enas cira-:ur1H1cas lo J:iqr¡n pero ccn reillltaoos neqattvM." 

·::i1 exute oredlctttnlldai::I en el pr.xes.J oe crec111ento y ca1D10 oe u. inuncu a la •l!Je: ••• entonces 

H ¡¡rocaote aue eo;ta .. 1 per1000:> en el cae~~ :ie la dOa en oue c1ertcs tu1cs ce cous se :t:"r.;:rr. lEJ.:;r e; I!·" 
for;.¡ &ai eficaz, y que eHnan attodos peu•qoq1i:c; Que ii!oir. .1a;, aoecuaao; en c1ertcs per1w:: :e u Kei...i!l\~1¡ 

1m a.::>arri'.i1 lo que en otros,• 

MLro.:ic; Ji.JI! ei c.uoto e•olutl"ü e; ..... ne-:n:i CHICO oc la e~tster.~u r.l.i.aar.a. :::r: :.: :a:i ~i!"::·¡ e; 

':lt·:tin c•o1uuva1a1te Jntca) que ¡¡,.¡;:;· ;.:¡;1ooc; aou,1;¡s para -:100; l'.leter¡¡1nan; :e ¡¡¡r!f":1::iJC, u 

eoucac1a"l '1'a11oa en ter11nü1 oe oesarrodc pueoe oettnirse por t1e1110 de tres criterios: tria e1penenc1•. un 

oroc*!unentJ ü un setcao eaucatt'l'O es e1cii...t:.,a...ente '1'.1.hac su 11 EJercita y oei<lhil la; c1Dat1·Jaaes ·Jel 

aiuw.~ .:iue- i!Jl'~en en una oeter•1na'3a euoa ili!l oesarroHo, .:i Esti1Ula ; ¡,u:ia a1 a.i...;•: a o:u~roilu su 

:u:r~r. :1our.u.o oe intere;e;, Bliilt:; • -1-ctn a hr~J tla:o ·• ~' ~resenu a l!'(.:ler1:.··c1a :; ::re:;.J1:ue 

c1.1ano:; e; alu••'J se encue:itra e.01uti.a1ienu en 1e1:.res cona1.::1~.ie; oe i:i~1nar 1 ger.eru1:v 1 íf:a-'"0:" .~ ciue 

aorer.13e 1 ; oe rela::ur.ano con las e•oer1er..::1i¡ orevu¡ y la¡ exDectat1vas futuras.•5 

Tomando en cuenta las e1etiniciones anteriore& tenemos que ·1a 

aaavu1c10.1 oel conocu1enta :io cebe oe ser ~orneo t;1c1, los attc.dos utiltzoóo; oor los ••estrci constituyen 

vr. o.:1e;t:·a.J1e<·tM para el alUMIO ·•ne 1.1n prc.::;.:i eoucatl'<J, El 1n01.i'3~0 ¡;osa oe s~ esuo:; :::e tu0:r:1 •IUI al 

ae obJato 1eCanuado •• ei 

St los programas proponen en gus objetivos el desarrollo 

1n~egral de la personalidad que se logra a través del ejercicio 

equilibrado de las asignaturas, materias o disc1pl1nas, los 

docentes, en su posición orientadora~ no deben imponer sus puntos 

de vista a los alumnos. 
Se ha llegado a afir.aar que sólo algunos alumnos tienen la 

capacidad para las actividades artísticas y es por esta razón 

Wllll.01 
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au.~ ;:;.: .1.e;;, oa poc:a. 1moo1-t.anc:1a. 1-·e1-o el act:o educa'Ctvo se ria 

cu,;ve1-i:100 en 1a 1ntegrac1on del niño a1 medio CLle .::aoi\ vez le 

a::1ae oar- 10 que toda·.,..1a no le corre:r.·:JnCJ~ üeo1.:10 a iiU Pl'\Ol•Jc:1or •• 

'La Nucac1on no consiste sol.uente en 1nt~rar ai r.1~0 en e.1 sed10 uutente sino, cor el crintranc., 

en warle los ried10;; de ;apertar a h Coe'.U11dad en Que se acsurvllara su enstentu , fi.l~:a e U!H nue1J5, 

rara nosotrai 1 la eciuca.:100 eSi una hberac16n. •7 

OEt,JEJ lVC!S PEDAGOGICDS 

uesarrollo integral, unidad 010-ps1co-soc1al, 1unoament:os 

psicooeoa:JOg1 cos, desarrollo de l a.s aQt.1 tuaes nat1,,1ra.1.es ,:ie¡ 

ind1v1ouo son palabras c:omune;; en ei olan 

1nsti tuc1onal 1 ::ad o en la escuela ool 1 qat.or1 a. LOS p1-c.:wama;;; oe-:.. 

nivel oreesc:olar y pr1mar1a e:itan ba~:ado:; ..-.!n ur.c.1 G~ter,;,J naoa 

linea d1dact1ca y en teorias psicogenet1cas cue, os~ae ei ro~rne~to 

en ciue -tueron ut1l1:adas como base no nor. V'.J.?l<::·:. 3 re.ic1;.r..;·=· t-·:...r 

tiempos cambian, han surgido nuevas teoria~. nLte\i":i Pr'OP'JE"St?.s 

que cada vez apuntan mas 

educac1on integral. 

•f.s de vital i~ortanci1 la. interpreticlan aue el uestro le oe ¡las d1~erentes teor1n p1u:oic.~1cu 

con respecto a la educaciM ya que el toda de enseñar a~ende1 por lo 1enos hasu. cierto cun~o, ~e h;¡ tear1•:i 

que ¡ceptHOS. Cudqu1era que sea el enfor:¡ue, la estrategia¡ aue se eqileen v las rehclones Que se proau:can, 

la eleccion se nlac1on1 con uno o Ms sisteMI teOrlcos qua pueden ser a no conscl!ntetoote iaenuw:aoo¡, fr1 

etaarqo, lllltnos Hestros r.o nen en la tlienU del papal que Jueg.n eo su triOlJO las 12~ferentei; tect'1as. B 

C.omo presentcc1 on a los programas para preescol.:i.r pooc-mo~ 

! e:2r: "IJaaa que e1 proqrua da eauc.u1cn preei.:OliJ' 1r.cor~ora los asp~;-:.cs recientes .:eri~u.::~ .la li 

os1co1091a genetica con relac1cn ¡¡ aprcndtzaJe oe ia 1e-::to-escr1tura1 'i4! ha Pue5t.J un anuus e;pe.:Hl v JH 

detallaao •les criterios y achv1<1ades que ai>untan a la pro.~res1v¡ aoou1s1cto11 da los d1•ere.·.tes ¡soo?Ctos 

uohcaoas en la¡ accuines ae leer y escribir•. 

Encontramos tamo1 en Que: •t .. ,) las act1v1udes de e11pres1cn Qr.lt1co-p1.1!:t1:n 1 al 

igual Que atrai que realiza el niño, i.illcan en las accione5 a rHlu:ar 10005 los noectcs jel aeurroila. ;1n 

e«iirgo, resalta su u1portancia aesoe el punto de vuta de la repri!sentaClon cuanao se li!!i ca.is1cera tOIO :.in 

.en1cu1iJ J tra·,es ¡¡e¡ C'Jal 11!1 n1iio exprua ~rlfica y ola:it10.ente conoc1•1entos 1 HOCtanes v e~per1:!rlcUs ~ue 

e;i e1 acontecer ae ~·J ;1aa h• ·,en1do exter1ori:anao. • 

Cl'l'!TlLO 1 



1!:> 

·u u 1 ;;Jo:.O e;;ta tllhi aa actnuaae;; oua a ;;er un 1.;.:orunte 1101a oe ¡:a.;un1c1c1iln oor carta oel 

Uno de los pr1nc1pales fines de la escuela pr1mar1a consiste 

en aportar tos elementos básicos para enriquecer los aprendizajes 

aaquiriaos en el ambiente del que proviene el niña. El manejo del 

programa integrado esta encaminado a descubrir las posibilidades 

reales de caaa niño. 

'Lol •unc1on 11nnc101l <1urillte el pr1r.er graoo ae pra1ana es la de la enseilanza oe la letras.• 

•1:.t dottn10 oe la escritura reprtsernU para el nho ae seis •Aes que 1nivesa • Dn9ef" 9raao una labor 

rntensa: p¡,.. oooer a1cuJar letras y palabra;; debe tener un gran desarrollo ae b cooro1nac1cn MnUal fin¡¡, H 

Eita tare.i oe ttoo v1so-aotor, se i9rega la necesidad de iljar lo aorenduta, pua lo cual debe paner en Juego 

su¡ capi&c111•0H oe atencun y 9NOf'"U. • 

•u ruhucun de eJercic1os gr.tificas de dl'f1cult¡a creciente •VUd• al ¡fi¡nzu1ento ae h 

¡;oora1n.1cion oeno.in¡d.1 ccul01Jtnz. El cmtrol del 10v11tento y el aaneJo adecuado del Uptz 1 •sa cmo el 

coooc111ento del esucio 9r.tifico 1 que se logr,ui pcr la pr.actln de los eJetClcios de tru•do1 iac:hhn el 

~JjllOIU ae los ~rat1uos de la escritur• y deben preceder a su ense~anu.• 1º 

Cuando algunos aspectos del desarrollo de la personalidad 

~1enden a ser m~s favorecidos que otros, no podemos hablar de una 

veruadera +ormación integral y la escuela obligatoria, a est& 

respecto, da mayor importancia a ciertas disciplinas que tienen 

que ver con aspectos lógicos, como pudimos leer en el párrafo 

anterior, dejando de lado las actividades creativas o tomándolas 

vagamente como vehículos de expresión. 

Encontramos grandes contradicciones en los programas, tanto 

oe preescolar como de primaria. 

8upuestamente el desarrollo integra! de la personalidad del 

individuo <intelectual, afectivo, creativo, operativo, etc.) es 

el 00Jet1vo fundamental a alcanzar en los programas de la escuela 

obligatoria, el llamado sistema básico, y es necesario para que 

cualquier persona tenga una formación equilibrada que le permita 

incorporarse en la sociedad en que vive. 

lomando en cuenta este planteamiento, la educación artística 

adquiere importancia sobre otras disciplinas por presentar 
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si~uaciones que llevan a la refleKiOn, estimulan la creatividad, 

la coordinac1ón lógica y la capacidad de ju1cio critico. La 

maduración se ve favorecida través de las actividades 

artisticas por permitir al alumno el conocimiento de si mismo. 

S1n emoargo, 

los momentos 

el o los programas de la escuela obligatoria no ven 

destinados a actividades artisticas como 

conocimiento de sL mismo o como estimuladores de la creatividad; 

Jos consideran como un puente entre una actividad y otra. 

3 EDllCACION ABTISTICA y QESABBOLIO INTEGRA 

Según el criterio de los maestros, para la mayoría de los 

1nd1viouoe las actividades artisticas son un verdadero reto y 

pueden constituir una experiencia frustrante y llevar al fracaso 

total por la importancia que se le da a lo realista. Segón su 

criterio, vale más una obra cuanto más parecido tenga con la 

realidad; una persona sabe .:tDtJJar si su dibujo es realista o un 

pintor sGDe pintar si su obra representa la realidad. 

Cuando una obra artística representa la particular manera de 

ver el mundo según el individuo que la concibe, pierde valor ante 

ciertas personas que encuentran en lo abstracto, lo 

incomprensible por no tener una educaciOn visual. 

No podemos decir que los individuos hayan tenido una 

eaucacion integral pues una parte de ellos ha quedado bloqueada; 

~ienen la habilidad y capacidad de contemplación, pero debido al 

sistema educativo éstas no se manifiestan. 

Una persona creativa es aquella que puede procesar la 

informac10n de la que dispone de diferentes formas. Durante los 

anos de formacion escolar esta información es verbal más que 

visual. Mensajes que condicionan <por ejemplo, la manzana es 

roja), que no llevan a la refle~iOn, conducen a la imposición de 

patrones estéticos y a la repetición de esquemas grAficos, y así 

podemos observar adultos dibujando como niños, conservando 

CU'ITILO 1 
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esquemas intantiles. La memor1zaciOn es el correspondiente verbal 

del condicionamiento. 

~l sistema escolar es la institucionalización de la variable 

controlada. ~os objetivos educativos que se pretende inculcar son 

propuestos hoy por adultos Que tienen una perspectiva 

condicionada por su propia biografía y con ello se pretende 

señalar el comportamiento que habrán de tener los adultos dentro 

de diez o veinte años. 

Uado Que los educadore6 del pasado poco aportaron sobre arte 

v estética, es importante y necesario que se revisen las nuevas 

teorias e investigaciones con respecto la educac10n, s1 en 

verdad se pre~ende una educac1on integral. Arlstoteles, Platon y 

tiCh1ller ~ueron de los pocos pensadores que se preocuparon por la 

educación estética y artística, considerando al arte como un 

doble oticio en la tormacion ael hombre: es un tin y un medio en 

ia oora de la educacion. Como parte de la cultura, el arte es un 

1ngrea1ente ael alma humana, un medio de excepcional valor para 

despertar ciertos valores cívicos y de conciencia moral. 

t-·cr otro lado, los tiempos están cambiando, es ridículo 

pensar en seguir imponiendo el pasado. ~a maQu1na, con su 

tecnologi.a, 

adaptando a 

es la nueva cond1cionaaora; el 

ella; estamos entrando a 

ser humano 

la etapa 

se esta 

de la 

1nmovilizacicn tecnológ1ca 1 del control remoto, teclas, fuentes 

de datos. "Los niict Yl na soo lo que uno eri l su edid. Ya no tlenen ni l.as a1sau preocJDic1cnes, r.; 

loi .;i;a.;; interese;, 11 el 11sao cit'.tc:t~n taoun ellos se .ooernu:an con qran r-ao1de~ ' w COIOQrta1e.itJ Si' 

ti¡ J10C11•1ca:iu. :.w; n1r.oa oe 11v1 no reacc1onm co.c los de ~.•ce ve1r.te o a1e: •~=;. E.1 t"¡:t:!: e;;:::ilar r.o ;e; 

&ntereu ºº'"Jue no ;a 1n¡cnbe vi en su olUll401 sclo le prestilll unil Oi>l"CIGn •in1aa ce 1nterU 'I oe su 11da, -

too:i lo ce.as 10 r6el"\·an p¡ra lo que cmslderan la •oerdaaen cultura y la \'eraaaer¡ •leqna ue ·t1ar.•11 

Ini-luye también al que •1cs tutuos sucesivos ael sentioo aott'l•:Jor tle l• acuv101:i no 

50!1 provoc:ado1 D'Y el JueQO de lOi intereses HPQ1tAneos ael nl•o, Sino ptv'" \as ordene~ Je ac:tiv1d1d que fste 

esta luua~ a iJercer en l¡s cona1c1ones crei.dn pcr el eauui:1or: no soo interese; d•dM los aue 1un9er la 

1oruc1cn intele-:tual del nUo, uno intereses cre.Wos. •12 

f-'or esta razon •tos prquas deben presentar car.ic.teres nuevos. PtJ son un ~10 para 

est.uiiecer categct"ias y deterauiactones sociales. Se convierten en ¡ctivldades desunadu a oenihr 11 suJeto 

que SI deftn¡, Fwo cCIKI este se deiine pcr su propia attitud en su lledic. IM proqraus deben tener 

CAP!TWJ l 
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nKISM'l..nte "" cumitl 11 diwnldad di ..tiDI. Pwdllndo 1111 rltldll: 'I tU cractr illll"'lltlva Mla ~ MI" 

praytCt01 qu1 ti educildcr deDI in~ ttg4n los Hnn ~i1llN.lt1 cuya ruliz.aon penirpn lD'I niios 

qu1 le soo arifiidot. &I vw ni iflraM" aa Cll"Kter indlatlvo 1 tos prq.-u vigent11 en 11 e1CU1l1 

mli91tcrl1. A la ICtivict.d del nilo, lllCISiíi11tnt1 libr• dndl su pll"ito de p¡rtld¡, ccrrtsPalde 11 liberhd 

del--•• l3 

•El progrw dtsdl lUIQD no nU ca.illto¡ iuc1 lo potril ntar pcrqu1 11 50C1!d.la en lo1 qu1 crecen los 

nhos t11Dl1 amblltm!ntt y 11 lducacUn dlbl respmdr 11 CMDlo, y pcr!J.e e.si. Yntro, crienhdo 

cognosc1tiv...ite, ¡plic11 de hlcho, los principiDI oenenlH dll plin di estudios • 111 c111jooto dt 

ciro.ri'ltM'ltiH qu1 para todo fin práctico mi dnic1.1. Est. " l1..-.c:J11 el pl1n di !'ltudios no" 1i1 p~te 

fer.atildo p¡r• ser ,¡plicioo eednicuentt pcr lN IHI de Ucnlcos en ~ill .as t11en ftt1 intfQl°a.do pcr 

idNI y Kt1tudtt que uUlh~ todol ¡qu1llm qu1 ~lcipin en n t111 rnpa\Nblliut.• 

'lb n Uc1l pcrwr 11 pl.n tn pr.kt1u. Tooo ilOWlo que triüi.JI en U .1iW p¡w Vil'ios IÍOI 

cmsuuyendo lll comtn1el~ euch de estilo per10'll1 y cognosc1 ti vo, h.c1tnd010 suyo• tnvtt del 

uso y dll nt\1110. •14 

El plan de estudios, basado en la tecr,a de ~iaget, debe 

considerarse como una estructura general orientada hacia una 

eoucacion que de importancia a la resoluc1on de proclemas y a la 

~oma de decisiones por parte tanto de los niños como de los 

aauttos. 
La escue1a obligatoria tendr~ que plantearse den~ro de sus 

crogramas nuevos objetivos acordes con las nuevas generaciones. 

4 COMUNJCACIQN VISUAL y CLJLTIJBA 

La cultura, en sen ti do antropol óg 1co, •u tcrtliitltuilH pcr tados los .:ldelos 

di cmpcrt:MJ.enta t111pHcitot a t~licttos) y pcr los silteaas tnstltucumliudos, c.:t 11. tm»h1 d<MI w 

cmcnun lm v.icnt, lu ntrut1 ln aan:in dll 111 pul!blo.• 15 

'El coojlltto de ntos ICJdelos y de ntDI 1i1t.a1 strw PM"i. rnolvtr los prdJltan di ~vmd1 y 

di r11lac.llJ'lll'i de IN saciedld y, punta~• tnnKiten, cmstituy111 sus tnditlmes.• 

'Us reprnentacionn culttr•lts utilitlll CDID vinculo COll.lliC1tivo 11 icru na vwbll. A la l¡rgo de 

11 histcrla de 11 tuani~ 111 uiif11t1eimn viSUlles hM1 nhda presentes, ivacin • 111 nrprnentacitnn 

p1ctor1c1s nDI hi sido po1ibl1 Ca1/XW' cavtlitlCHJlH y• dewpirecid.11, El Mbiente, fll'iUda pcr Ul.1 Ql"IR 

virili!did di bi..s culba"lln, prlllll\:I dlflmlbdn en su 1st1ilM:i6n¡ rechlZa, reblldLI, iaptld6n1 
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:>loll!ilDn, son actituaes que a~U el rnan11:lua ante el ut>iente, L1 eaucactan artisue1, er.tre otru 

01sc1phnas tlfi",e h tunc1on de convertir 1.I indl\Hluo en un CM!at ao1erto ¡ los esti-.ilos e:a:tenores de una 

'ar.en iCt1va 1 no p¡u:¡a, us aten nfledva.·lb 

~l alumno debe de ser capaz de captar dichas eMpresiones de 

cul~ura, la historia y la saciedad que eMisten en su entorno y 

que estan presentes en su vida personal y social, con la 

f1nat1dad, ademas, de conservarlas y protegerlas. 

Los oocumentos visuales juegan un papel determinante. La 

expres1on visual en nuestra sociedad es el ama y señora, con el 

oesarrollo de los medios de comun1cac10n enriqueciendo el aspecto 

cognosc1~1vo de los 1nd1v1duos 1 pero al mismo tiempo 

conv1rt1endose en un arma de dos filos. Los medios masivos de 

comunica~1on han llegado a convertirse en una segunda escuela que 

~st~ g~nando l~ batalla a la escuela obl19atoria. 

~La c~1.::i:1ur en ::IJ s~ttClo au u.;1:' 1 ei tOCla rauc1"i\ eintre SNei .Jue trie cons1qo un 1r.terca1D10 

ae a.~.:, u cc11.r.icic1::- cotecu~¡ entrail¡ la tra.1S11s1on de conter.lC1os s1<¡r.111.:n1~0; a un pu!ll1co a·T.Ollo ., 

<Ut=renc1ail'.l oue C'Jil.r.e!l'lte C1eoo11nuo¡ aaw.·1 7 

·far;; e;u:1~:~r e;ti co&cn1cat10n colectiva, oue peu1ta ,¡¡ nDMDr!! entrar en relac1on con toaos los 

nos.ores, oor er·.::1.1a Jei. esoac10 v del tlH00 1 la iOC1e<1ad ittuJI ccn ;u e\traord1nano deurrollo tecnoloq1.:o 

:i¡ aro1traoo ur.a al~e!"iH:li:I de lfCllOS ttcn1cos Que no hacen otra co;a oue atOllhcar lai p0i1b1hisai:1e; de 

•La raillo, .a te1ev1uon, el cine, la inforaac1on 1tCresa, el cartel ,,, s.Jl'I el resulUjO de un proceso 

conunuü ;Je per1ec.::letlUlilltO ttcn1co y or9an1:at1·101 ouena al sa-~1c10 !Se las caoic1dades eioreSlvH y 

coaur.1c~~1va; oel t.Ql.Dre 1ara establecer con les dl!Ms v con el t1Undo un 1ntercU11no de caritter sucolico, 

"Los llaaaJO'i aeo1os de cOi1Un1uc1on no son Ms oue 1nstru.entos aaipl1t1c.dore-; de lo; Sli)OOi Que el 

riowre utll1za o¡ra .;:.::41n1carse s1.t:IOhca1ente. 1:.1 resultado aa esa i.IOliflcacion 1nstruaental Lü SlStll lla 

c011D1nac1on°s1gno-eed1c1 ~a lugar i lis dtstintu actlv1d•de.;; c01U01cauvas; 1n1orut1va¡ y exorenvu.•19 

De aqui surge la necesidad de eaucu para l• taaoen y con la 1aa9en. 

Por eauca.ctcn Dlfi li 1,aaqen y con la 11aa9en se entienae a la activioad 

educativa tal como lo exige la nueva realidad de la cultura de la 

soc1eoad contemporánea. Nuestra época se caracteriza por las 

nuevas técnicas de información y comunicación y la educación es 

un proceso de comunicación. 
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"t:GUc¡r gan h luqer, s1qn111ca pracuca..ente eaucar pan leer a 1Hgen: es GK.1r, tlri recoger 111 

1ntoru¡:1an Nti!ílil 1nerr¡t1w.;,1 Que cootlene, tu.aun el oensu1ento lllrecto o lndlre-;~e •C• ~'"U':.Ynol aental 

acl ¡utor ae u 11a9en.·1i; 

~l lenguaJe verbal, en consecuencia, ha tomaco una nueva 

d1mens1on, una nueva colocacion 

estructuras. 

semantica, incluso nuevas 

~sto no Quiere decir que se deba suplir el haola por la 

imagen, mas 01en hacer un uso combinado de lenguaJe e imagen. 

Para lograr asta comb1nacion es 1mpresc1nd1ble saber leer la 

imagen. 

Es necesario adoptar, en tareas de 1nstrucc10n y de 

intormac10n, el lenguaje de la imagen, s1 queremos ser entendidos 

por Quienes nos escuchan. 

El abismo entre catedra y alumnos, palpito y fiellit5 1 adultos 

y Jovenes, es más que nada un problema de lenguaje. 

Una vez más, el razonamiento cobra importancia basica 

precisamente por su importancia para la escuela. Con~inuando en 

la enseñanza con el lenguaJe tradicional <o i;or c~:~:~1, hacemos 

pract1camente 1mpas1ble el entendimiento. 

En la enseñanza y en la educac1on nos debemos esforzar por 

aar iec,;¡.ln con las nuevas tecnologías y con los nuevos medios 

aud1ov1sua.1es que usan precisamente eJ leoqu¡Jl dE! l¡ IH~en, 

·lnaJOaDli.t.ante nuestro ;1glo oui!Oe ser cllltlcaoo cOIO el de In ccwn1cac1or.u .~;.,,¡..,¡, .. j¡ r.ed101 

1~res,;,;; ¡;nrea.er.te, ll r.acer reoet1bll!s lH 1Mqenes 1t1oograhcas e 1con1tH1 al.le ::c1&· wr ,.eoroouc1dli 

cor la tl(lrenu; u tot~raiia, desde sus t0l1enzos hasta el d1a de hoy¡ las t1ra9 ca.1c,;; 1.1! n.111 evoluc1mo1il0 

t.asu transforaarsa en los C091CS aue hoy adornan los quioscos; la. 1rrupc1on del cine, i. ~1: de- provecc1on 

1e 1Mqene; dotadu de eov1•1enco1 y, hnalaente, la presencu ae la tele'/is10n1 ior...:1cr. e1e-ctrónica de 

aa~;!.ies; .e<11ante un tiarndo de pantalla, JustiHcan aiiabullantNeflte lo aHraado en los pr1aeros fe1"t9lones.• 

"bitt~a eo Hacia una cultura visual not auestra. COIO se ni ~:e,¡:;.:i .a cabo esta 

tran51cun. Kcluhan nos habla, tanto en La comprensiOn de los .edios como 

eKtens1ones del hombre, en La Galaxia de Gutemberg, (sic) a.s1 CDIO La 
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a1dea Q.LCCal 1 ae li .etHOriOSlS üi!l hoabre hnHJ de la era mi::-canica. resultanti! del 

1t0acto c;e la 1aorer.ta soore los h.tbttos cotun1cat1YOs, a ia era e.1.ect.ronic.a." 

"L~ aloea glooal ne hutae;e 'itdc pos1ole u no se hubiese oeuwnerta 1• Vihoc?: universal 

ae io;. it~no;. ¡;:11n1co;, 'w't~ale;. ts1r.oolo;,1 f oe ;u; grandes arop1eaaOi!i cinesuuca;. oara oro~·ocar las 

aw:1¡.·,ces ctll e1 signo oe otra nacuraleu. S1 se huDtese cor.ttr.ua.lo coo la pren1storica poiit1ca 

t06Ull1cai:1onal oe 10o¡ar5e en los cvd1 gos s1gn1cos Ibas.idos en la c01venc1onaliuc1on irb1truia eo 

la; ri!ta.:1one;. s1;n1ncaoo-s1gnihcante1 1 en lu~ar oe cod1gos s1mool 1cos len los oue existe 

w.a reiac1on oe illilog1a 20tre ei 51fiDolo evocante y et ;;1gn1ilcaao oerivaoo oe la u .. 1qen·connatural o 

..:~i.::ecu;,11 oe1 retetent~ aiud101H, nuestra Ktu.Jl o.incrw c011Jr1ic.ic1onai Sff1a una utop1a.•2v 

~:;1 i• eoucac ion l=o.;.r«o:i l ,::.. i mag12n se presenu c090 neces1oid de tan p.ara oerclver a1 

núlCre contKPoratieo su lloertad ...-ital c~roeetiaa por la 1oa;1ftc?CI!:'~ y la en1jenacun oe ;u .ente inducida 

pC't' ios ~tos oe co11.m1cac1o'l, la eaucac l on con la.. imagen se presenta coeo necesu1ao de lliOIO 

¡i¡r¡, toao t.lter1or PaiCI eoucau·.c¡ .:ies¡:iufs cabalt.ente ael oe la eoucac ion para ! a J. magen. '' 

-~ necno, no bata licerar ae la &as1;1cac1on¡ tuoun es ir.a1;pensabie f.:raar al incl1v100o.• 21 

oue n~ge.mo~ .Je ios .na.-i10~ ·.Ja QLn3 cllsponemas para comun1c.:arno:s 1 ya 

e.:.:. como em1 sures a como r-eceptore.-s, dGpencei-a su uti 11 o a.e. 

H1eJanaru ~a1est1nos nas 01ce 1 con respec~o a la te!ev1s1on: 

~ ... 11 teie no se cueca el\ cau. 1 n1 ter11na su ItEUJEJ(.11\ ccano.J la aD~Utas. hos llevuos ios IDl'flWies oe la 

t1Hi! • ¡,;, oncir.a il !l 1a calle, J..a tete es n1.oestra 9u1a 1 nuestra aountiaor electron1co1 el COIOañero :iue nos 

;:.¡;¡¡¡¡¡ us res:a.:eitas oe¡ e ... ,¡llef\ ce -.ateaat1us 1 la r.ana de m.estros n11&s 1 el caisue10 ce los sc;lltanos, 

nue5':.!"J ur.ud oe uroan1dad y nuenra confioln:e.• 

'<.f..DIO S11l1r t.:Nas los oias sin noe;tra dosis acostumraaa oe 1~?·2i 

1:.s 1ncre:i.c1e e.i. aJ.cance oe los mea1os y la in-tluenc1a oe 

~~tes s~or~ i~ ~iaa y las coscumores ce la~ seres numar.~&. 

L.ar1os 1·1cns1va1s da un eJemplo CJ.aru: "Entre~ y IW 11llooes oe eJHOiares 

oe n1stor1at¡¡ v totono~elas se prooucen loeflSIJilleite Bl Plruca. ::it.t c1rculaCli;m se .-iha al ser le1d11s pir das 

a tre& a1Hbro; ce la f,¡a11ia Oi!l cansua1dor, que invierte en esta caapra .as oe 700 ullmes de ¡JesQs,• 

~bofia; et ca1s dal &Jndo que c01suae Ms histtrletis y fotonovelas par haoitante y este can~ es la 

p1eora an9uur oe la cuaura popular .exicana junto cera la T\t y li radia.• 

"L.a nistaneta toa per11t10.:i que centen9fes de •1les ce aaultas cooserven lis priaeras letras ganadas 

penosa.?Ote ••• 1antiene leyenoo 11 11llares oe .ex1canos que nacen de e11a su tJn1c1 re1.ac1on coo la letra 

1~resa.·'3 

~:,1 01m la h1stcr1eta ha dado un extr¡crdrnario sery¡cto ,¡¡ puealo de l'llxico1 ha sido• costa oe la 
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1o1:sscra ilitHatl.:i oe ta 1oeologla oe eia 11"-J pueoio. • 

~restaoi arguaemos levc1.1'1hoos sobre e1 ChifltaJe senuaental, ics lugues COIUnH 11as burdos, h 

.wcio-~ia oe lo;; na.a1tOi aas aen1grantes1 la qlor1flcac1on oel Utli1s.:>, la 11olencaa, EL nc136:!1 el óe;,prec10 

a los ... uor:s nuUIHli, aa.1nan U proaucc1011 de htstonetas. A su lioo, un gransao pobre y ruunirio coroleta 

el traoan ae creac1cn,•~4 

L.n e.t com1c , en qenera.1 en los mea1os ae co;~.un1cac1on •¡e 

.r.ir.1uesta un¡ reutd•a cc.AO¡,:ta, segura, ltaa1a, una e;pecte oe .:!austro 1aternw, ftJH"i 1 eqneu la otra 

rNit>1a.J, ucie:i u. lr.i~Jfl.Jaa, los rece1os1 e1 borracno tiraco ~\:era ae la escue1.a, l.as cuas oe 11s 

co.;ipa~eroi 111.1e r.o re¡poo~1an a la •9'iittua y e1 contort oe In usu ce Jos persr..;a;es. tsus senes aa 

apar1enc1.a tan oesrui'1anaoa1 oeten1Jian con gran cor.erenc1a los vi11ores cJa;1cos oe la uulu, 1a a~op1eaao 

pn·,¡u y el lit.ao, y oeseapeft.vi uu oov1a tunc1an enJJenante.•:ó 

"LOS &e01os N.s1voi oe co.wJll1.:ac1on caisutuven la \'ef'oaoer• e;cui!1a Oi!t noe;re contNPa'illeo 'f 

e¡,¡¡;.,:1;.1mer.te oa 1as nuevu ¡;er.er1.:tCJles1 }'i que los aeo10;; tru;.n Ulli ~rar. \if"lEilil Je t5a5 .:ultunl y 

Cli!;;t1•1Caae."lte v.a11oos. E:.L f''hUtJLi;.l'IH Nu hHl.J.lL.r-1 Lll Lu:.... r1Lu1u:... b.lNÚ E:.N E:.1-

L .. i.LL.11-!UL!r L!Ut. llU t.".:t•i-l ~···1.:.1·HhMUU 1·Hf•.t1 U.L..JLl\1;·11IJH!· , IUl"IH lúuu 

1-u11u uut:.uu. Los 9i!CllO'S oe c01Ur11cacion no otrecen conoc111er.tos s1st8lt1cos '1 cr9an1zaaos.• 

-LOi leCl!iJ5 ae C011J11lcac1on 1 par esta ra.:Gn, no PueiJ~ ser una veroa.Jera escuela pero son 

tnsv.stltutoJH, sin et0il'OQ1 t¡,¡.-, encoraraoo oor pi1rte de los uestros y eouci0.Jre;1 u.ia fuerte rH1stencu 

cumlrll oeo1aJ ali fHOH 11toiaq1a reutl\oa a la pas1v1\laa oel e;pectador v te1esoectaa~, 1dH ae li que 

1c; .1ustro; se r..m en9100 :ac;e:;r,e; 1 ;¡ue tiene~¡ origene; en I¡; teilf"1as oe h 1,¡¡g1na.:1on 111e1t¡J,•~ 

LO 1.T,ag1r..lr10 s1emore na s100 desacrea1taoo cor 1os aacentes 

por cons1oerarsele como peroioa ae ttemco y cor eEc~· muy 11gaao 

a 1nc1~1G~os inaQap~~oos y con proclemas cs1co1001cos se~eros. 

01·.,,~rsas conterenc:1a::i, cursos, Junt:.as oe oersonal y 

J~nt:.as t:.~c,1c~s 1mcart1cas por m~est:.roE y para mae~t1·os, no por 

comun1caoo1-8:> ni e:<pertos en .ia mat:.er1a ce comun1cec1on, la mayor 

oreocL1pac1on tue e1 aicance y mar.1pu1acion oe ios m<:H:llOS en los 

ninos y, c~mo consecuencia, .ta recepc1on pasiva ae las 1ma9enes. 

t· ero r. ay que tomar cuenta QUG los mismos meatos 

cumur.1cacion nan s100 comados coma instrumento;:; para .ta en;;eíian::a 

por aQue.tlos oue los at:.acan les e1 caso ce la telev1s1on 

eaucat1v::i, .li'\S n1scor1eta:s aonce se cuenta La niat:.or1a ce un 

pa1s, el 11oro ae text:.o gratuito, las·campanas ae vacunac:1on a 
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través de carteles, etc.J. 

~n los últimos años se ha comenzado a hablar de una nueva 

pedagogía de la imag1nac1ón y de la pedagogía ficción que casan 

sus estuaios en novelas ae ciencia f 1cción para comprobar el 

fut:uro que nos aguarda si triunfan los medios de comunicacion. 

Se cita a d1i"erentes autores: 198~, de George OrHell; fi1renne1t 451, 

de Kay Bradoury en donde la televisión crea personajes frenéticos 

.,.. ru1aosos; un .aunaa ielu, de Alaous Hu:< ley toma el condic1onam1ento 

como móvil fundamental de su novela. 

A+1rman los maestros que los medios y sus imagenes son malos 

por sus mensajes cond1c1onantes pero los maestros tambi~n rompen 

con la imagen con sus condicionamientos desde el aula. 

Con el auge de los medios y su fuerte influencia soore la 

cultura •ha sLirg100 la nuev• peugaq1i de h. COllJl\lUc1on, cu1os upectos bas1cos dennn de la 1nsercion 

:e la e;u:.1.:icn tin :a C'*1111.:ac1cn 'í en su; 1e<110;, tanto r.u.ano; t060 tecno1G~1co;.• 27 

"L&:Jni oensir en que -.~lu seria pos1bie eJ l~ro oe una utuac1on eoucn1va c1entailciM"lt!! •ailoa, 

.:uanaJ n~em:u, a.ciente os1co v contexto social foeran susceauoli!s oe aoo1ncacion rnteract1\a,·C!3 

•,,, ¡¡ str•aos noy •nuestro atreoeoor poae10S ver 11ucnos proqresoo a.1tenales pero :E iDr.en sar1as 

intcrroqs.i:a; ;.;ore nLestra c,;.oac1daa ati educar it.15 alia oe la prooutc1on 1· coosu.;.o oe OOJetos, U8:i tenioo 

re.ir.ente fil cuenti1 en nuestro suteaa eaucac1onal los valores nU1ar.v;,• i:.u lle.os estacü oonwnuoo; i:;::- los 

ce.·.cn.:itii 1atff"u1e; ae tal mera oJue no net..::J; saa1~0 reconocer aonae res1aen 10; 1ero•oero; 1·•i:n; .:e ia 

iiXleüiO aooer11:1 Jusu1ente en su 01en Mi precuoo: el anai11duo?.·¡1 
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CAPITULO 2 
msTORIA DEL ARTISTA 



H lo largo de todos los grados escolares, tanto de la 

escue.ta obligatoria como ae niveles superiores, e:~ceptuando el 

nivel preescolar, la efectividad del curso se mide por exámenes, 

no por aptitudes; por la cantidad ae 1nformac1ón que el alumno es 

capaz de memorizar y repetir. 

• E1 prilli?r prcoie11a i11.1; .:mc::.:i; a•r:.r.tar es ei wrc"'1e.aa oract1co ae que :o-Jr:a 1oa.-rw Mucutac;cn 

e;cour. 1.a iCtuil r de;concerunte ¡n,er;1dad .::e es.::u<!IU es; un ret1eJo ae oreJ!.llClili • !le restriccun 

e;:onc11ci, a.i; oue ae ¡190 nnuril o n:onocie.-

't-or -.:itn·o;¡ .ner.u.ente ::r!:ttcc; .:i niiA'frtcc.;; las e;cu.:us se on1·Jen e11 Q'"ii::Ji xcara<J:: 'f ia OlflS1Gr. 

111aente ;eria aouella oa;aaa en IH et:i.Jii crc..}re;i .. as ca ea.la i aa.:i•Jre:, h1 iltd~l.:Jl'I r.at~"i! ei la HS 

v e1 use aei cre.:1a1enco a los ~e1nt11J.1 alio;, señalin la ter11r.s:1.Jn cre tres procesüi ri:111c.:;; ae oesarr.:ii1~ 

ti:i.::. :en ta;e¡ COt:Wletentaru; cre .:iuarroilo Oi1Qutco •• 1 

1ooa oiv1sion de los métodos eoucativos y su organización 

aeoerian tOm3r en cuenta estas fases fundamentales, al igual que 

~i meüiú ae oonae proviene el eoucanao. 

Hurelien Faore amplia el conocimiento de las fases del 

crec1miento y afirma que •en la sene oe los t~N•.tenos oei crecli1H,.·t.: x encuentran oos 

a~·1w.:io;; crittc.:i;; nacu lo; ;;21;; , ::iete a.~o; i l.:i1 once1ooce ano;; er. wue el acarn,j :<Cf°ol.Jiü aore al ;;uJeto 

m.ie.H t.Jilbtlu1aa:s psiciuica;;. E.ge¡ c:is Der:.x;i; d1v1de.1 a;1 e1 oesarrollo entre; u;;c::. l.vit'U li pnr.eri 

;¡ reacca;m sen;,;,r1caatr1: .:.:;r.;cr.1 ·vs~ aut0i~c·•1if eo la ~~;1.m.:>a, oa.;;a or~res1•,a,g2-::~ .:a_::¡ el cor.trol ael 

nste-ta ceotral y eo 1a tercera e1 lnill'dil.iü tiene Qi.11! or9an1;~r la;; reaccione;; oe e¡;e ;¡;~a.:.· .. 

La ioea oe crecimiento discontinuo ha sioo e::presada por 

di .. erentes autores. G. reissier dice: 

"La vida pllea11 01vuune e;, eta:ias d1stintis ¡¡eriectaente aeuraaa;;: oura.ite ca.Ja ur.a de ellas los 

.:0010;; de roraa, de coaposic1on qu11ica f de fwic100.unento son ce aiy ami aaphtua f ae CHarroUan de 

ter.u continua, E.I p¡so oe un.a etapa¡ la siguiente esta se¡aliOo pcr una crisis, oaioe los equilibri01 

t1Stala91co;; presentan proiundos calbio; en un ore·•e e;;aac10 ae tleepo,•J 
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H. Wa!lon 1nsisce reiteradamente en todas sus obras en el 

papel oirector de la maduración del sistema nervioso en el 
crecimiento psíquico del niño. He aquí !o mejor parece ser un 

resumen de su pensamiento. 

·i.a que rearesentan hs estructurH nen1ous1 su p¡pel en Ja vida psiou1ca ••• es el resultaao ae Wia 

r.1it.:ru 1 ae una or9armac1on oe niveles y ter.as a111erus 1 en que c1'da nlvtl resoonoe a una ta-u de 

eA¡¡a-1t.e'\t.tr y ae re.tcc1ooar1 .t un.t tor..i ae c011C1ortaa1ento. rtJ exute el puo de un nael a otro san ruiituras, 

d Jet ecu1J1ono 1nu11a1 "ª ae l•s relac1ooea con el llijl'l.10 eiterur. Lie ese enfrenu•1enco entre or9.tn1ia0 y 

~;:. ;¡; u1ores1ooe; ~ h.s reJ.1c1cnes ps1ou1c•s son o¡oJ1auus v tr•aucen Ja¡ pos1li1hd•Oes dl?l ser- 111'ro, L:ie 

~.;.;,; e-.1 =.1•0 sa oe;otertan a Ja act1 "ldol.d parte; "f centro; r.er ... tosoi cu~o anlutento e rnerc1.1 0~;1sten eo 

cant.: 011e i..'i.I td~d de tUelrna no ha hecho pi?r•ables al 1nHuJo nerviosa las fibras QUI!' los unen entre u, Esu 

4CICtJr.:z .:r~~uca e; rnoupens.ible para la evolucun funcional. Cdda ve? esparce oos1b1J1dades que ~ suun aJ 

.Ut2!"'1il v i:¡ue no pueoen r~ucirse a s111C)les efei:tos ae sus ~.1n1st0s intnnsecos. Asa prouque eJ crec1•1er.to 

-:;u t,:1101 no aor 10 .¡i.e es cada instante, sino ~un e: r.o.:eJD que oebe re.1Juar COIO aaulto.·" 

Los estadios de crec1m1ento se expresan asi por las edades 

men~a!es. Por edad menta! es preciso entender un sistema original 

y completo de reacciones psíquicas. 
ka edad mental es la expresión de un proceso fisiológico de 

crecimiento. La consecuencia es que el niño es capaz solamente en 

cada nivel de cierto orden de reacciones psiquicas, es decir, de 

cierto oruen de conocimientos. 

Es !a ley de Jos tiempos y eJ educador deba observarla y 

respetarla porque no puede intervenir en la madurez fisiológica. 

6u1!Jaume dice a este respecto: 

"Scf1• areoc.J.Ditton 1oot1J aor~ar Ju #aes ae e~0Juc1on, pua caoa prccm rnteJectual, aara c•aa 

trum;raac1or. aei caracter existe un ~to U<rorat>le, une nora cnuca. la nilt!JraJeza oooe h11tes • 

nue;;tr.1 1acac1l'f1c1a, hue estfr1l e Mut1I tlXlo estuer:o prNaturo, 

-,;l'l puecco oe~onoce< ciertos eouc.1dore; Ja cona1c1on rud11efltar1a del cereuro 10fant1J~ ton 

CHiildC• trecuenc1a se eu9en a ese Orqano 1n .. duro estuerzos Que le pran1be ;u eitructur.1 anaco•1ca. Los 

rewfr'Ul.?l'lto¡ ~e a.1are; v .aestros no aoar1ar1 adelantar en un.1 Jorr..Wa el sarao v lento tnbaJo ae fcructon. 

t.1.:~:sas aaui!JJos cu't'O e>o1r1tu no se ht11Je Jaa.ls deforaaoo por 1na1scret•i 110ac1encias.•5 

El niño debe vivir integramente su vida in~antil. 
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tl desarrollo de la especia humana parece haber subrayado 

esta eKigencia pues, entre todas las especies, es con mucho la de 

crecimiento mas lento. El individuo dedica un tercio de su 

eKistencia a llegar al estado adulto. Esta lentitud parece ser 
necesaria para eKtender la duración de las actividades de la 

adaptac1on a fin de permitir la estructuración completa de la 

reacc10n psíquica compleja qua es la inteligencia. 

Una eoad mental está así condicionada por el mayor o menor 

109ro de la edad mental precedente. Un analfaoeto de trece años 

podra, en principio, ser accesible a la forma racional da la 
actividad intelectual, pero no ejercerla correcta y últimamente 

porque, en la eoad precedente, habra carecido de la actividad que 

tiene por ooJeto la iabricaciOn de símbolos que son las 

representaciones y el lenguaje. 

~Ut l.t.t ii..i.. Tiüfil NO F1.íúE ~mUIR A LA LE1 Lt LúS iiE.lt1r.i. LO rec111r.xo H tuoun .uttntlco•. 

~iños consioerados precoces lleoan con Tacilidad al lenguaje 

ao~c..·acco y a la forma deductiva de la actividad racional, pero 

esta rap1oez, si cesa la educaciOn, suele estar atectada por las 

la9unas que resultan de los aprendizaje& que no han tenido lugar 
y la adaptación de estoa niños al medio se terna dificil. 

La discontinuidad fisiológica del desarrolle infantil 

man1i1esta por una discontinuiaad psicológica: 

•:¡ tr<1u. a¡ 1a; 1?1laOEs 1enu1es y ln eti11u 1mcohg1cn, 11111on aehne la etil:I cOIO un HltfU 

i.:r.ta! re.a:1on:;a con Ja edaa, carachrnado por un caiJunto ae necn1aaot1 y ae 1nteresH aue uequran su 

conerer.cu. t.;us. -rtaaas se suceden en un orden necewrn, forMOdo cana una 1 la IJ(eg¡r1e1~n tnd1spenUDle p1ra 

la a.oar1c1on de la 1u;¡u1ent1H. Hly toll!fltOI que se nace po11bl1 1 en la evotutUn p1loJ1ca, notvH cooaucus y 

nuevas itlltU!!es. El crec1•u~oto presenta e-lectos dtsconunuos, Htn re ... ol\.ICICllet de rdt\d en edad r.o son 

u~irons.oas sino progrfi1•a..wnte iuduraou.• 

•Cuando ié! •lcinu un nusvo estadio no deJa abolidas las #oran prrceo:ientes de -..u,. o at.tlvadad de oue 

proce<I~, sino Que aparece una d1shnta detera1nac16n Que tnteiya, rf9ula y d1r1oe las aeter11nac1anes a.is 

elHentales ae los s1stN1S a.nleriores.• 

" ••• lle etaoa en etapa el desarrollo ps1Qu1to det nifto 1uestra a travu ae 1H d1vers1dadet v 
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®~UttüllH oe lii crn1;; que lo puntuan una esoec1e oe uruo¡n soitdaru., hnto en el anterior de caoa fase 

;:.:~ ie:r;tre tQQas. l;s contrM10 a la natura1e:a tr.uu al niño tr.tqaentaruwnte. E.n C.J.llil eaaii constituye un 

;:,;,..junto 1r:¡:;.j1UDle y or191na1. t.r1 ta su;:euon ae e:;us eaaoe¡¡ en un s6lo ser en curso ül! aetüarfou;¡, Heena 

c:e :or.triite: , .::onu1cto:; 1 ;u unidad :;era. aas suscfi1t1ole ae a101ia.::1on y oe ennauecu1e11to.•6 

locos los psicOlogos estan da acuerdo en distinguir tres 

ecapas de crec1m1ento que analizaremos mas adelante y que Piaget 

1a.s estructura por: 1nteltql"1c1a 10tr1z, pensutento ~r;:.·¡trtco., pMsa11entc r1ncr.¡1, 

~a educación, dividida no por grados, sino mas b1en por 

niveles ae maaurez, sería mas eficaz y congruente con el concepto 

que se na dado sobre el desarrollo integral. 

~ este respecto, la educacian artística se vería favorecida 

puesco que, como veremos en el si9uience punce de esce capitulo, 

los progresos artísticos de los niños estan ligados a los cambios 

ae aesarrollo del pensamiento, a la adquisición cognoscitiva y el 

oesarrollo oel lenguaje asi como oe la lateralízacion. 

LH f'Kl!•!tf:SH bfGUNlJA lf\ffANf' Ctt 

L.a cut~ura, el ambiente y la educación influyen en el 

aesarrollo ael pensamiento y en las hab1liaaaes ae cualquier 

ind1v1auo. L.os progresos artistícos de los niños están 

escrecnamente ligados a los cambios de aesarrollo que cíenen 

!uqar en el cerearo. 

·1..i ps1cu1oq1a infantil eshclece Que e1 m~o reccrre oesoe e1 ~nto oe su e11stenc1a hasta la eoaa 

¡oulu, IJl\a ;erie Je etaoas t;1et0re la 1i;aas en pr1n;1p1011 y que, en la .edioa en Q:Je uga el c.uibto 

pres.:rito pwr ¡¡ naturale:a, se elevara hasta e1 grado <le perteecton aas a1to que te sea pO'.itDle alcanur,• 

"Mita ios ~ts a~os la acuv1dad do11nante del r.iño es la educacton espontanea ae ios sentidos, el 

n1~c es ur. ser sen;orul, úurante la sequnoa 1nfancu1 que Stanlev Hall cons1oera c<»e el periodo a.is 

e;¡u1houao ael i;recl•lentJ 1 predouna la adaptaclon pSlCO»aclal: la h1tac1on ae lo; adu1tos y la inlc1acUn 

en el C.J11H;r•1s.ao sac:ta1.·7 
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t::n lo que se refiere a la actividad artística, •a los tres tliOS o 

cuatro, cuanao ei rano oue<le dll>UJU a.ts aue ll'r05 g1rab.1tos ya entte un cueroa ouir1 fora¡aa ae canoc111entos 

tr.taulaaas en ioraa ele JenquaJe1 que 0011na su 11eeoru y controla su otir.1 gr.tuca. Los cubujot son 

eiGl1cacu1oes qraflcas ae proceso; espec1allel"Lta ~erbiles. 1"1 ir ganando 11port.ancia la edu.:JC1on esenc1aleente 

'teroai, e1 mio &llJMoni sus Hfuerzos gr.aucas y se ¡poy.i casi tot,llM'lte eo las pala:ir,u, tJ len~u1ue eeneza 

por estrDONr el dibt.IJO y ter111na devcrianctolo por tOIClleto. •8 

Esta afirmación no es aplicable a todos los niñas, algunos 

deJan de diDUJar a muy temprana edad y no precisamente por 

cuestiones del desarrollo: abandonan las activiaades Artísticas 

impulsadas por comentarios sarc~sticas y despectivos sobra sus 

Dibujes, que les crean un sentimiento de frustración. 

Otro factor muy importante del desarrollo, que influye en la 

act1v1C1ad artistica, es •i. li1tenliz.c1on ta:risolidKtOn de iunc1oies RIOK11icu en un 

n~uta-10 u atro1 que or09rua 9r.1oualr.ente durante ta rnfanc1a1 paralela.tente a la adiJUISJi:Un di l'liDlhdaó 

coo et l~IUJli! ~ Jos s110a1os arti1t1cos de la 1nf¡nc1a. • 

•¡.ureaeaOI" ae los aiez a¡a¡ 1 la lateralua.:ion 5W!le ser ya to1pleta cotnc1d1B'loo C01 el periooo de 

c.:intllcto en 11 ¡rte infMthl, Cuando el sute..t de s1.0olos puece dmlnil' labre las perceoctaltl e tnter~erir 

::in el a1au10 ce estas percepc1ooes, .9 

La percepción es un proceso f ásico y psiqu1co da caractar 

1nmediaco <que no es resultado de elaboraciones de tipo mental> v 
obJet1vo <generado por condiciones externas), mediante el cual 

nos ponemos en contacto con el mundo en que vivimos y obtenemos 

información de la realidad externa. 

"La acu ... 10.10 pa-ceoth'a presmta car.1c:ter1st1<:as dlitintas sequn la edai:f ael ni.a, tn una cr11er1 

etaaa, Ja 1euv1dad Uctil y s1negtf51c.1 es tuncs.nut, ya que per11te al niio organizar e1 esp1e10 y los 

ca Jetos que en d se encuentran.• 

•ts.ts aaet1nte tntenc:rizar.t esas exper1enc1¡s y l•s iáenttficar¡ coo eJ pens.1.11ento.• 

~El pasa de Ja nocion de 111a fcru DaJo sus tres di951stcnes • ta nocion de l• atS&a dil>uJaa.t en dos 

d11ermooes no es tifl Ucll 1 dice Decroly, el ni•o puede reconocer lllUliS COSilS en su eshoo n¡tur.i v ser 

1nc11Daz ae a1strn9wrJas •l ser representadis soore el p¡pel. •10 

Pese a que el contenido de nuestra memoria está constituido 
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fundamentalmente por huellas de cosas oidas y vistas, el estudio 

ae la retención ael material visual ocupa un lugar secundario 

trence a la recencian de macer1al verbal. Huchas 1nvest1gaciones 

sobre la mente humana han conceaioo primordial importancia al 
macerial veraal por dos motivos. El primero, que la codificación 

verbal es oe fundamental importancia en la memoria humana. Pese a 

que se recuerdan imágenes de cosas percibidas visualmente, se 

recueraan por medio de su codificación verbal. En literatura se 

encuencran innumeraoles ejemplos que tienden a demostrar que una 

imagen visual, tacil ae verbalizar, se recueraa con mas fac1liaaa 

que otra que no lo es tanto o que no se puede verDalizar. En un 

segundo lugar, el material verbal resulta mas sencillo de 

u~ilizar, por ser más Táci 1 de presentar y controlar 

eMper1mentalmente que el material visual, auditivo o táctil. 

Nuevamen~e lo veroal coora impor~ancia soore lo visual. Sin 

embargo, los maestros pueden lograr estimular a sus alumnos a 

desarrollar sus capacidades visuales. 

Para poder lograr esta estimulación, los educadores ceben 

conocer las etapas de desarrollo del pensamiento, es~e 

conocimiento tamb1en les ayuoara corregir errores en la 

enseñanza. 

Montessori afirmo que •¡ctual.ente es 110os1Dle orornnauar en cuuqu1er ru.t un 

canuoerar las .ip.:rta.::1onei i:iuc prüaenen .:Jcl conocunento oe la v1oa int.viul. Hay que estuolur al noere en 

iN ür'IQerl •• lt 

Los aibu3os 1ntantiles han aportaao conocimientos valiosos 

con respec~o al desarrollo del pensamiento. Por esta razón, los 

maestros deben tomar muy en serio las actividades artísticas 

dentro del programa. 

ªLos d1bUJOi infantiles, su conten1ao 'f ei .ooo oe representarlo h.in sido objeto de invest1g•c1cnes 

aes.Je tbl!V, los pnaeros esfuer:os fueron efectuados en í.alltomi• y ie e:;tud10 la ong1nalidad oe los d1oujos. 

En el pniter a«enio del presente s1910 1 en W1 sei;unoo esfuerzo se trato de cQIPrenaer su origen v e'toluc1on 

ah CC*I su 10t1Vac1on y psicología. La pri1en guerra IWldial 1nterru11:uO otros .spectos ae esta 

investigac1on,• 
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•b;uano1'se e.1 la teoría oe s111Htud l.:: ident1dadl º"'los 01buJos rnu.nuJes con Jos de algunas tribus 

pn11t1va; y tUiDUn en Ja ¡u¡ioi1c1on de que l!irJSU un paralehsr.o entre la evolucun estttica del niño y 1.i 

n1:.toru ceJ .¡,-te aeS<le sus periodos pri11t1~os hasta i.s altcs rechzac1ones oeJ r!!l1at1•1ento,•12 

"btlocenou911 1ntor1.1 que ya en l&S5 aparec10 en Jn.¡1aterra un articulo oe (.Jete en e1 que descrlOld los 

est:1,;1os e·roJuuvos ael dltJUJO 1nt.int1I. !Je>ae entonces na hi.11100 nUMrosos estuaii>S e inlones oe ps1eolog1a y 

eliJcac1on. A tra·.e:. ae Jos a~os 1 el tnf.JSIS de Ja hter.Jtura se oespJazo ae Jas 1nvestioac1Clles tD11Darat1vcs de 

l.Ji pr0ducc1ones graftca:;; ae niñ05 y pru11thos il analn1s chnico oe pinturas y 0101.1JOi ae n1¡os perturoados1 

a Jos estua1os Jonq1tudinales ae niños en foraa 1nd1Y1ouil 1 Of'SOI! sus pri&eros guaoatos hasta Jos 01buJus 

oi4JL:!'"Oi 1 r a u Eh'<1lua::1~n Jel"ltal por aed10 ael dUiuJo oe J,¡ figura huaana," 

·tas Jn~est1.¡ac10fles h,in e1p1oraoo todo Upo oe proaucc10.1es creauvas o~ niños oil todas les eoades, 

aeiae u 1ntanc1a nam1 Ja adolescencia. Los trabajos estudiados incluyen traba1os de aactilcr111ntura 1 

ac1.1areia; 'f 01011Jo; t.acnos con crayM, tiza o l.tpu a;;1 co.ao pro.:Jucc1ooes art1sttca; liores.•13 

•Los óJbuJos oe la figura hu.una se han cawert100 en una oe J,¡s hcn1cas aas a.110luaente us.ioas por 

Jo;; p;;1co1o.¡o; Que trao<1Jan con niño;;. f'ero vanan aucho los obJetlvos en ítlllc1on oe Jos cuales se los 

aJ1101scra. H;;tua1QEnte e;(1sten aes e.1t.:ioues pr1r.c1pales en la 1.1terpretac1on ae ia i19ura huwna. El pri1ero 

e;; uuilzaaJ por los clin1tos .. , Jo;; cuaJe;; cormoeran el dibUJO oe h hqura nuaa.na C090 un.1 ucnica 

pro~ectna y anauzan lo; ó1buJOS buscando s1qno;¡ ae neces1aades inconscientes, confiictos y r.isoos de l.J 

¡;er;;onaHda¡¡, Los r~reser1tante; de la ~da escuela ce pEOii.itento enfocan el OIOUJO oe la f19w-a hllAM\a 

,;.)11,J un ce.iit e•oiuu"o oe 1aourac1on Mltal. la aayorta oc Jos 1mcoJ~o; pare.::en aonerirse ca;;¡ eo.cius1vaoiel\te 

a uiJ r Qtro anoc;o oe 1nterpretac10n •• 14 
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Fig.1 

Jean Piaget elaooro una teoria general del conocimiento 
ueilizanoo el oibujo infantil como medio para estudiar la 

capacidad represeneativa del niño. ~l dibujo espontáneo es 

bastante parecioo al juego simbólico, mientras que la copia de 

macelos depura la técnica de imitacion. <Fig. 1> 
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Se ha llegado a la conclusión oe que la tecria del 

desarrollo es Util pero incompleta. 

•t.1 conoc111ento c1entdteo oe los procesos del aesarrollo es a1Jn pnaitno y en au::nos .spectos no 

e:c1ste ;;:onsenso entre lo:; teorices v los rnvestiga.dares. lieoiao a esto se na ut1l1zado u te;:,.n.i oe Plaget por 

ser taus ca.pleu y coherente. • 1 ~ 
•t-u.get ha llaado la atenc1on 500re la i1pr.rtanC1a oe los caao1os de la estructuri SUIJyacente de los 

pro-:e.sos aet pen;aa1ento1 pua la ccx.prens1on ael desarrollo flutano. :ie ace11ta C060 un ounto oe oartida vo\11001 

la <,;upos1c1Gn oe f'laget oe aue e1 cuc110 evo1utivo se b.sa tanto en proceses 0101c91cos Cli! uour1t1on1 co.IO en 

1as ;:,pertencui de un suJeto activo que aaau1ere cooocutento actuanao soore ;;,J ill.d"·O:O 't usanao la 

retrilau1entic1or. ae sus i1cc1ooe:s para construir h1potes1s tolda Vf? r.a; t1Ules ae 11 re¡n:;iu. ti suJeto 

interpreta 13.5 nuevH exp~nencus a la luz ae las h1ootes1s, supos1c1ones y teor1u J.:e tCJ1st1tuyen su 

rntele.::to en oeten10a.:1w llOeE!Clto ae su aesarrolio,•15 

P1aget realizo estudios ce las aistintas relaciones 

eK1s~en~es entre esquemas sensoriales e intel1qencia. Según 

P1aget se pueoen aistinguir dos estadios en el aesarrollo de la 

1n~ei1gencia: uno general, independiente de los escaoios de la 

func1on cognoscitiva, y otro ligado a los estadios ae desarrollo 

ae La 1n~eligencia. 

En el primer estaaio, el desarrollo oel conocim1ento viene a 

represen~ar un proceso de asimilación y acomodación. 

•i::, s!!91JOOO estadio tClljjrff\de cuatro períocas dutrntos oe oesarrouo: 

ft!ílOOO oe la 10tel19eocu. !M!fliOl"'lO-lütn:: COIOrenae aesaa el nac111auo :asta dredl!dor 

Di! ios des a~os. Abarca 1os pn1eros CD11Porta.11entos redeJcs 10wcnataer.te i;ostencres al 

na~u1ento nasta la apancton ae las pr11eras rnvenc1.:ines ce cara.et~ i!ipont¡neo ilel niito1 

i.- F.e¡ireseouc1cn preoperactonal ti-7 a~osl1 coinc1ae cor. la .ioanc1cn en H n110 con la 

caoac1dao oe eioresar s11bolicuente el 11.1nao e:ctenor¡ 

.:,,- Operactonei ccocreta;¡ 17-11 alÍosl: Es un penooo qui! se caracten:a por u.• equ1libno .ovil 

ill et Que las operactaoes aentales se hallan toaav1a asaetadas a oc Jetos cvncretos¡ 

"·- ~acionl!S foraa.les 01-IJ aiiosl: la attiv1dao tental se aesvincula oet DDJetO concreto y 

aoauiere la capacidad de efectuar procesas aDstractos lpcr &J~lo1 ia iirauhd6n di 

n111otes1s1.• 16 
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~1 d1oujo se desarrolla siguiendo las e~apa~ ae1 desarrollo 

ae la 1ntel1genc1a: 

Los n1nos, alredeaor oel año y mea10 

comienzan a nacer marcas en el papel sin 

direccion al9una; con la eJerc1tacion 
muscular del orazo comienzan a adqu1r1r una 

csirecc1on aeterm1naaa, preponaerantemente 

en forma circu!ar como puede apreciarse en 

la figura 2. 
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La causa por la que sus primeros trazos siguen una dirección 

c1rcular es el movimiento natural del brazo. 

~l nino utiliza cualquier instrumento gráfico para rea11zar 

sus trazos. 

~l espacio gratico no ejerce influencia en el momento ae 

rea11zar tos trazos, por lo regular los niñas pequaños trazan en 

~caa la hoJa. Les importa el trazado, no 01buJan objetos debido a 

que i;odavia no tienen la información simbólica para hacerlo. 

La mayor parte ael tiempo la deaican a la exploración del 

espacio circundante y los ooJetos que hay en él. 
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t.ta;i¡ eiWli~au:a o ce 101 s1.:.co1os: 

E:::n esta etapa el n1 f,o comienza a representar 

objetos del entorno a ~rav~s De símbolos 

simpl1f icados que guaraan semeJan:as con los 

oojetos reales. ~l n1no les da diferentes 

signif1caaos y contarme los va aibujanao va 

poniendo detalles segun lo que 

recuerde y para su propia satisfacc1on. 

<Fig • .51 
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un circu10 pueoe s1gn1~1car una 11ant.a, una cara, un sal, 

una pelota, etc.; a medida que el niño avanza estos dibujos se 

nacen mas complejos, mas detallados, aparecen vestidos, botones, 

aret:es, perTecc1onan la imagen por la constante repetictOn. En 

1os c1oujos plasman sus vivencias, sus miedos, sus terrores; a 

Jos ~ años poseen los símbolos suficientes para dibujar un 

paisaje utilizando linea de tierra y cielo correctamente, se 

üibUJa de memoria utilizando la 1niormac1on que se tiene del 

ot:uet:o. <Fi9s. 4 y ::i> 

Uurante los dos años de segu1m1ento, ooserve Que las 

maescra;; frecuentemente les ordenan a .tos niños gvner hn~l oe cu!la y 

t1i!t'ra, ü 01en, ut1itrar toao el espacia ~r.anco en lUla MiJJa. 

Los educadores deben de tomar en cuenta que los símbolos y 

la uo1cac1ón espacial resultado de la maduración, de la 

percepc1on y oe la interacción con el ambiente y no de lo que el 

adulto 'ol!a, 
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H .:on~1nuac1on 't.enemos e.re~ diouJos, rea.l1zaao:o ¡Jor UI• 11us.no 

niño en diferentes periodos, que muestran la avoluc1on de los 

simoolos gráficos. 

el primer dibujo, realizado en octubre de 1991 representa la 

imagen de un hombre. EKisten pocos detalles en la ropa, las 

piernas son mas largas que el tronco y los dedos no están 

dei1n1do5. <Fi<J. ba). 

E:dad 5 años 

C*llll.O 2 



42 

f19. bb 

Edad 5 años $ meses 

~l segundo dibujo lenero oe lii21 presenta mayores detalles en 

el rostro, así como expresión en el mismo. El cabello y las 

oreJas estan bien ubicados en lo que respecta a la proporc1on de 

ta caoeza. El niño dibujó el námero correcto de los dedos una 

ae 1a~ manos, el tronco es más largo que ancho, al igual que las 

piernas, nay una me~or proporción de la figura humana. lFig. 6b) 

1::.1 tercer dibujo IH)O de 199t1 es el dibujo de una muJer ·:::~ :~'l'm 

a.; nhüi ac 5 a~o;J, aparece el numero exacto de los dedos en una mano, 

e:<pres1ón en el rostro, y movimiento en los brazos y en las 

piernas que aan la sensación ce que la muJer está saltando. La 

presencia de la regadera y el agua saliendo de ésta tocando la 

cabeza de la mujer hacen que la mujer parezca suspendida en el 

aire .. 



f 

I 
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Los educadores. Al evalcar lo• dibujos, no tCMaan en cuenta 

la etapa en l• que ve encuentra al niña .y le piden a niñDB da 

cuatro año• que ponoan detailles en la ropa y si las dat•lles no 

~arecen consideran que el dibujo es feo. 

Et~ ea l• fHe 1ntened111 

En asta otapa 1os dlbUJúa oe 1os niños son ••• lógicos que 

visuales, tienen caracteriaticas da la fase que la precede, la 

eGquematica, mezclados con la reproducción realista, son más 

detallistas que artísticos, les importa el cómo sa ven las cosas 

y comtenz~n a diferenciarse los dibujos según el sexo. <Fig. 7> 

El espacio grAfica co•tanza a tnf luir en el _,..,,to da 

dibujar, las esquinas y el centro tienden a llaaar .as la 

atención del niño. No se preocupa por abarcar toda la hoja y sa 

concentra en un determinado espacio en la hoja. 

Por lo regular, las niñas escogen para tema de sus dibujos 

+lcre~, ~rutas, casas de muñec•s. v•&tidcs. Lo& niños pl•saan an 

las hojas coches de carreras, personajes da la televisión, al 
Juguete ~avoritc o copian de 

algon cuento un dibujo completa 

o detalles del mismo que le puedan 

servir para CDMpletar al dibuja 

que est4 re•lizando. Los niños 
dejan da crear modelos propios 

y comienzan a copiar. 

Fig. 

CIW'ITWl 2 
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E.cau de li reor~c1on real uta: Entre los diez y 1 os once años el niño 

se oosesiona por reproducir gr~ficamente los objetos tal y como 

lo& percibe, el interés del niño por 

dor.ae HUn las casas se sustituye por un 

in cerdos en COIO se veo las cosas, Dlri1nte Ji11 pri1eru 

etiDH del d1DuJo, el niño posee 1a1 sentida de li1 COIQ'JSlci4n 

bien desarroJJado. Sin Hb.u-90 1 m esu eUp.ti 1i 

composición también entra en conflicto. 

u=tgs. e y 9> 

Estos dibujos fueron realizados 

por un niño de once años que cursaba 

el quinto año da primaria. 

Ftg. B 

Ftg. 9 

·:...::::~::. .~(~:::~~~~ 
.;,. .... _. / 

· .. ·:.-."...=A-·:< 

/ 
. ' 

(llfJTLlü ;¡ 
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Los niños, a la edad de cinco años, posa•n un sentido d• la 

composicion que las permita colocar correctantente los Objetos y 

las fiouras sobre el papel sin equivocarse. 

Distribuyan los objetos sin preierencia sobr• aloi:m punto 

del papel tcentro, esautnau. Colocan al cielo arriba y el pasto abajo, 

posteriormente aoraQ&n una casa, un ~bol, animales, flores, 

nubes, y sab&n hacerlo con seouridad. En los dibUJo• r••lizados 

en aata adad as raro encontrar borrones o tachaduras que 

demuestren •rrar al colocar un •imbele orAfico. 

La transparencia y la yuxtaposician son caracteristtcas de 

los dibujos de los ni~os da cinco aRos. 

Las figuras 10 y 11 fueron realizado& por un mismo niño de 

FiQ• 10 

•':.' 

. ·. 

,, .. : ~· (:, ·-l. 
{ . ' .~, l 
\.:.._..r.------J . '• .! •.• :;,;.;....-:::....,;---:. .. . ,_ . .,,.. .. ;· ..... 

........ _., .. 

, ~·"· 

.. . -· 

r 

'' ·u ·~i· . 
~~ 
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... · ... ~ -""':"" ·····-.. 
· . 

..... ·.'j 

. ··~::.:.~· .. :: .. 

Fig. 11 

c1nco años. ~l primero lo realizó en el mes ae enero (Fig.10) y 

ei segundo dioujo en mayo CFig. 11J. 

üna de las razones por la que los niños a la edaa ae cinco 

anos c1enen un sentido de la composición es la etapa del 

pensamiento en que se encuentran y que corresponde al llamaao 

pensam1enco sincrético. 

c,;;1iliLu:. 



Las investigaciones de Piaget lo confirman e "Uniño p1enu y observ1 • 

rret11aa Que a1auJa. :iu Mnte se ¡ón1ere 1 lH cosas, a lot conten1dot c:1e una c&dena aa 11anu.1ent0i au QUe • SfJ 

1cr11 lH contriatce ¡ h 1tYCJ antH de Pif"c:ler su u1Gero en l• reil1d¡d1.• 

·110 H ruonador y pasa a1rectaente de las pree1y1 • h conclunim en un solo Kto 1ntu1tltti1 sin la 

et"1H 1nterlliec:l11S del• de<lUcCIOn. Esto sucede a•m cuanaQ el D~'iUlfiltJ s~ e r.re;i .er?~IWt'!: 11-?·t·.t;; 'l'Jf 

en el aaulto sola l• intene'ICHin y el proceso que le ~Ol(>U• Oüd'eil ute cartcter 1ntu1tivo, y la exoosicHn 

H oeaucbv1 en d1terentn QftDos. El n1fto h.ce usa de ti.QllHiS Of 1~ y de e~s de ati•l~lit nota 

ttPOi de esqueM son extrHlduente iCtlvot en la conc:1ucc16n del oeniatento, y ;1n eebar901 ~te 

escurnc:11z0ti pcr ser 1ncc.Jn1clbtes y ¡rb1lritriot. htOi tres rl~OI c1tictenun el 4en6HOO lhuta 

s1ncretu.o del pensuunto. Li percepc10n 51ncrtuu, tOIO lo exollc1 Pu~t 1 tiene O•..ntcs de cmt.ictJ con la 

referente a las lUgenff tldtticu.·17 

En el. penBamiento sincrOtico •11 rmrffl'flh.:1tn 1nd1·11dual, o qloo•L Pif'MMCI 

v1nculidl 1 111 ctranstanch.s de que proceót y no~ avoc::aru sin reca-aarha. El proye-~ coisutir1 en 

rDlper ne estado 01 1nd1\11sion • hn ae 11slar y duoc:l¡r la rt'pl'Henhc10.1.· 1ª 
En al pen•a•i•nto sincrético el niño no se fiJa en detalles, 

no obsarva los objetas como uno sólo, como Unicos, sino como 

parte de un todo. S• le dificulta centrar eu atención en un solo 

objeta dentro da un conjunto y al ordenarlo& los contpara entre 

si. Ccuaienza a utilizar concepto& como us alto QUI ... ,~· b1Jo Qüe ••• , • l• 

uqu1erdl. di ••• , ttc. ~ lH subcatep-ill1 l• ntructt.f'.c1on del esp1e10 y 11 de t1NOO, conceotcs ae 

na.era,·· clHiflcaci6n y de wild6n. 

Toda esta infor~ación le par•1te al niño ordenar los objetos 

corr•cta11M1nt11, pue•to que h c,ntt.a tt .:s ilU que pip¡ ., 11 cochi us !lf<}V oJt 11 

t1tc1cleh, el cielo est1 Mribl y el piso lh•Ja, 

Entra en juego el conocimiento lógico-... telll.ltico que e11 

construido por el niño a partir da ftlchas eKper1enc1as y acctoneg 

especificas. •us per51>ic1eias Uqtcn, cmo 11 ce11wrv.ac16n dtl n48'0 1 11 trM\11tiv1dM:J, ll rellc1an 

ae rnc1uuon en un1 clise y la cooserv¡c;l6n de lH prop1edldes: hsicas, • Pf'Sll' de lis ¡p1r~tH 

transtorucu:r'les ttransforaatiOn de usa, peso, etc.I, uqen teeufl'ICIH emlut1vn ¡:redec1bles Que" resuten 

a u ace1eraci11n a uivéS ae li intervencun del Wlto. ~ 1q 
•J.teb1da ¡que el nüwo se Oe<!iprenoe de la icc100 scbre IH cows, u. e»erac1Mt HnuU dne precl'Oer" 1 

U cpenc111n aental 1 Que no es otri cosa que h interionuc1on ce 11 •ccu111,•¿,J 

~llll.Ol 
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Luando se llega a la adolescencia se pierde notablemente el 

sen~1do de la composicion deoido a que el 1nteres del niño ya no 

se centra en un todo sino 

un tlorero, un coche. 

un objeto determ1naao, por ejemplo, 

Sin embargo, a pesar de centrar su 

atenc1on en un sólo objeto y plasmarlo graticamente, los dibujos 

entre 1os once y quince años son menos frescos y creativos, 

puesto que la mayor preocupaciOn al dibujar no es e1ont1e estan las cosn 

s 1 no eri cu: ii! ven las coui. 

A esta edaa el niño entra en conflicto debido a que los 

oojetos pierden interés para él. 

Un error muy común por parte de los maestros en cuanto a la 

enseñanza del dibujo y en general de todas las actividades que se 

consideran artísticas las cuales son sustituidas por manualidadea 

o trabajos artesanales, es mostrarle a los alumnos como se hace 

un dibujo; el resultado es la imposición de esquemas gráficos que 

son repetidos hasta la edad adulta. 

En el nivel preescolar es comün utilizar muestras, qua son 

trabajos elaoorados por la educadora para que el niño se vaya 

gu1ando y vea cómo debe de quedar su trabajo. Los niños aptos 

para el dibujo poseen un vocabulario gráTico mAs amplio y variado 

que el niño comün, lo que les permite sobrevivir a la imposición 

de esquemas grAf icos. 

? 3 NUEVAS TEORJAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO QEI 

CEREBRO 

lodos los niños pasan por los periodos antes ruencionados, 

los juicios estéticos pertenecen a consideraciones de carActer 

estet1co-educacional. Los distintos periodos evolut1vos pueden 

interpretarse como representativos de cambios de actividades 

mentales. La memoria y la imaginación de ciertos niños son 

altamente v1suales mas que vercales, los niños cuyo pensamiento 

es mas verbal que abstracto se preocupan menos que los del tipo 

v1sual por la apariencia y asaecto de sus simbolcs y expresan la 

Cti'lll.lu Z 
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acc1on con la ayuda de elementos no pictor1cos tales como lineas 

oe punt:.os o coment:.ar1os. 

Las personas creac1vas procesan la in+ormaciOn sensorial 

rec101da de una manera distinta a como lo nacen otras personas. 

No t:.ooos !os 1na1v1ouos :¡,:e;::¡.-, pas1·,¡amente J.a intormac1on que les 

lleqa a craves de sus sentidos y dan Dlierentes soluciones a un 

proolema. 

En la ült1ma decaoa se han real1zaao 1nvest1gac1ones sacre 

e1 cerebro numano, •aue han aapiuoo cons1aerao1eaer.te las teona ctenhHCH soc.:-i la rnLra1eu 

!le la cooc1enc11 nuaana, Los nuevo; conoc1•1entos y OeiCUDn11~ta1 soo a1rectu.entt ioi1canlu a ,,¡ :Jr.o• ,JP 

lllierar lu c¡pac1aaou crea u va; del ser nu.uno, .::t 

A pesar del conocimiento que se t:.1ene seora el Desarrollo oe 

la 1ncel1gencia, la adquisición del lenguaJe y la naotl1daa deL 

01buJo, todavia no se ha aclaraao el proc&$O ~reat1vo5 los 

teor1cos señalan a la escuela como uno de los pr1nc1palas v 

aeterminantes aoentes encargados de bloquear las apt1tuce2 

inna~as de alqunas personas, sin emoargo, loq miamos teóricos no 
han podioo encontrar un 

po~enc1al1dades creativas. 

metodo que permita l 1oerar Las 

A ~ste respecto, uno ae los problemas que mas se ha 

estudiado por cien~if1cos da diferen~es ramas, es repregen~ado 

por la cuestton del cerebro como substrato de la compleJa 

ac~1v1dad psíquica asi como la pos101e 1o~al1~acion de las 

act1viaaaes, que son llamadas superiores. en ciertos centros 

cerebrales bien determinados. 

Durante largo tiempo permaneció practicamente sin modit1car 

"e1 entena ae ;uperpouc1on airecti y edruu d& lo:i concepto¡ ce i• 1mcolog11 y 01 u ulololhl se-ore 11 

•atenahdad oei cerenro, • 

~l.uanoa la os1coloq1a, recitn seoaraoi1 oe ia hlosotii1 1 l"fl)Eza a .uianoonar- u cO"tCer.cion 1na1fo!f'"encua• 

~eh =~·~len':u i a auun9u1r- hcultaoei o prop1eo:JOei 5líi!IUi1 ~planteo• los anitJ.1:.itu i• .iunr. la 

~ .... ;:H· 1;,;; 1¡;;.;;; ni1.:u ( neural~o1cn oe e;t¡¡ t"ltl!ltaae;,•.2"' 



~ln emoarqo, la idea de que compleJas funciones osiquicas Y 

espirituales pudieran encontrar una localizacion t1Ja Y precisa 

en determinadas zonas del cerebro seguía chocando con otros 

estudiosos ae la materia. 

cerebro humano presenta aas 

coneccadas por el centro. Una mitad 

mitades redondeadas 

recibe el nombre de 

hem1ster10 1~qu1erdo y la otra hemisferio derecho. 

el s1scema nervioso esta conectado al cerebro mediante una 

cone:<ton cruzada, de manera que el hemisferio izquierdo controla 

el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecha controla al 

lado izquierdo. Los hemisferios cerebrales humanos presentan una 

asimetria funcional. El efecto eKterno máG aparente de esta 

asimetría es el predominio del uso de una mano sobre otra. 

"wrMite el 1Jltlm siglo y Edio, los c1enhflco1 hin satuoo que l.i ~t.UlCIOn del lengu¡JI y I•> 

caoac1oades relaciooadas con el lenguaje esun loc.iJiuda, en la .ayorí• de las personas en el hetisferio 

1:ou1erdo. El lenguaJe y la palabr• esUn estretha9ente hgados con el penlD.lento razonado y con las otras 

tunc1ooes lll!l'lhles ele\lildas que distingl.IEfl al hclbre da hs dNas criaturas,• 

•u. ooin1on que prevaleclO hasta hace IJJ'f poco, era que la •ltad del cereoro corresnoodimte al laao 

aerecno estilla lll!l'IOS avanzad.i que l.i 11tad izqu1eraa.• 

·Uio ae los tKas que ús lntr1gabM1 a los neurologos eran que IH tunc1CJ1es de un orueso ca.ble 

nen1oso, COIQuesto pO" •11laiet di fibras, que cooech los dos he1lsfer1os cerebrales. Este cable de caiexi6n, 

el corpus cal losum, puede Hr CO"tado 11n atectiar el func1aiu1ento de l.15 dos 11bdes cerebr¡les.• 

"Wrante los a•os bO's tsicl se obtuvo una rnforaacun sabre las f111cu:r1es del corpus 

cal! osum y ooltg¡roo • replantearst su opin111n sobre las c.wac1daoe; relativa; oe las dos 11tades óel 

cereoro nU1a110¡ uoos heusierios rntervtl!flel'I en foociOlleS COQllOSCit1vas elevidH1 awique cada •itad del 

cereoro e;:.1. especulu:aoa en diferentes forau de oensaa1ento.•23 

Este nuevo concepto del cerebro tiene importantes 

1mpl1cac1ones para la educaciOn en general. 

•La cuesuon principal es que pMecen ex1st1r dos IOOos ae pensar, ei verbal y et no verbal, 

represefltados raspecUvDente por el heli1sfer10 uqu1erdo 'f el he111sfer10 oerecno, y oue nuestro s1steM 

eoucauvo, as1 COllO la c1enc1a en qeneral 1 tiende a despreciar la toraa no veroal ael intelecto, el resultado 

es oue 1a soc1edaa r.cda-na aaruhesta una d1~ri11nac1Gn en contra del he11s1eno derecr.o.• 24 

"Lüs catos ina1can .::iue el -.e11srer1ü no .er~:I! esta esoecu11:300 en 1a oer:eanvn q1ooal, s1ntetuana.:i 

üJttu.!J.: 
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1• 1n1or1ac1on que le lleQ•·· 

•u hftisteno verbil y d1>1inJ11ta por su parte, parece tunc1cnar oe un IOdo Mis IOQ1co y ¡nai1llco. Su 

1enguaJt H 1nilJecu10o p¡r¡ tas rici1dH y COIPlitldH s1ntes1s que rea1lu el nH1steno SUDor.J1n¡ag,•l5 

Jerry Levi, neurólogo, •oescutino que el procesu1ento en ei ne11sierio oerecno es 

; a;.¡.;,., .:.~1i!J0 1 tOtiUZAClür 1 espacial y percepUvo1 IQU•i oe coeciieJo y anal 1Uco que el verul del 

h1!11Uíter10 UQUler®, ¡oe&.ts oe que los oos tipo¡ de procesu1ento tienen la tenoencu 1 intertenr uno con e1 

otro¡ UbOli netutenos utlinan ooaos de c09n1cioo ae ilto Ol't'el, que 11pl1can pensar, rucnM" y un t()IJlltcaoo 

lüliCIOOUltnto iaenu1.-4:o 

~l hemis4er10 aerecho es superior en problemas espaciales y 

aunque cada mitad ~enga iunciones especiales ambas colaboran de 

diversas maneras y en algunas ocasiones los hem1sfer1os trabajan 

por separado. 

La manera en que el cerebro procesa la información influye 

n0Lao1emente en las capacidades ar~isticas, ya que amaos 

nemisferios reciben la misma infcrmacion visoual y sensorial pero 

la maneJan ae manera diferente. El nemisferio izquierdo analiza 

en el tiempo, mientras que el aerecho sintetiza en el espacio, el 

gst1lo del nemisferio derecho es intuitivo, sucjetivo, 

relacionador, holistico, intemporal. 

~a escuela ooliqatorta, y en general todas las escuelas, con 

sus clases verbales y numéricas no favorecen el modo da 

conocimiento dei hemisferio derecho, que tiene que ver con la 

creatividaa, ya que este lado del cerebro no vale para clasificar 

n1 para poner nombres. 

Aun noy dia, a pesar de que los educadores son caca vez mas 

conscientes de la importancia del pensamiento intuitivo y 

creativo, los sistemas escolares, 

siguen estructurados en forma 

como vimos en el capitulo uno, 

secuencial, los estudiantes 

progresan ascendiendo grados en una oirección lineal. Las 

principales materias de estudio son verbales y numéricas: 

lectura, escritura, aritmetica. 

entregan diplomas, boletas y 

Se siguen horarios estrictos, se 

titules. Sin embargo na hay un 

adelanto, toao es est~tico y no hay un verdaaero avance. 

c.APITIJ.il 2 
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Et cereoro derecno se pierde casi totalmen~e en el sistema 

educativo. •Loscursosoe imaginacion, oe v1sualizaci.on, de percepc1ón 

espac1a1, (le creat1v1dao, son te.as aparte. los 1ae!itros esoeran que 105 estuaiante; 

liisirrouECi 1,; u.a~1M.:111n, la percepc1on y ia tntu1c1,;n CCl\ü conse...""Uencu r.aturai oe un emreoat1eoto '"eroal , 

il'iH1ucc;. Ei, uaunas per;,onas este aesarroill:l ie proauce ~así a pewr ctel sute.u escolar,"¿; 

Lauro oe úl l veira señal a que "lo;; paises s~oesarro1Jaoos pue\len aooi::ur 

1ol· .. .:1~1ei ¡ ... á:ices. t.1 e.:1ucac1on toiH iltuacHn c1,u1ca es ur.a afei',a.::a para el aesoeQl.li! nacia el oesarroll.:::: el 

P•Pil oe 1a .Nucac1Gn es eJerc1hr la 111a9tnanon en busca oe s:>1uc1ooes nueva;; pua lo-1r.ir esto o;:oe 

aeHParKer et auu 1 u e;cueia, recinto y u1, la escueu lle-1ue a con~ert1rse en un cer.tra oe ret1enon¡ ta 

e;cJa1 i ce nor st:uta •• ~ti 

Luc1a Lazotti se refiere a las tunc1ones cerebrales como 

1Je.ua¡1er.to ,:.;r,.er~ente y pensa.a1ento divergente y señala tambien la importancia que 

tienen en la eaucacion ar~isttca. 

~~ ot>+1ne COllO censaa1eoto d1veryente .iquu tlDo de pensu1entc tlex1b1e, bp1cc oel 1muv1auo 

crut1~0, aoue:;ta al peosvi1eoto cal'.ergente, que es oei mnv1duo que a.olica 10 QYe na aprendloo oe aanera 

connante ·, repetitivo, e1 pens.t11ent~ coovergente oa un.i unic.i respuesta a un prooleaa. Et pensaa1ento 

ilt.~.-·;enta, en .'.:llQlü1 rela.:1ona oe tanera nue.a e 11arev1s101e 10:; catos oe ta expener.cu para encontrar 

5oi!..:¡,;.-,e:li·Ht11:ae:.· 

"!.ii i!i:!ieia.; aeterla.1 ayi;au a los ill1.lílü5 en e1 oe;;urol1a oe al.Das ivras; .:ie pen;a11ento.·'-'1 

Otro autor "enue.-~e p,;r pensntento corwergente, at coniunto ce prooos1c1ones aue a i ¡ ve: 

pr.xun;; ¡¡ C.ONtliHlaa iaoecuacu;n a1 otuetc1 y u a¡:¡rooacton ce 1a coa,11\ldid ;,xu1 ah cual se perter,ece¡ 

11~r ~ensi"ierltü 1:uvergente, tooa; las tonas de e~p,.es1on 111.asucas, .11ngu1st1c.i~, etc., que buscan a la ve: la 

¡11r<i;.:1.J,-, ae ur.;i suoJeti.tihü y lo; Jesv10; respecto a lii norta;; re.:onoc1das nao1tu.uaente ¡¡or su coain1oaa 

soc1u.· 

·rero, pens111ento ccnver9e.1te 'f pens.ui1ento a1verqente pueoen ""'Y bien soceaerse uno a otro, o ll!!Jcr, 

.itri2riC oMttuu.ente en wia opos1c1on fecunda. t.eJos ae perJud1car a1 peniaa1ento c1entit1co1 e;;e pasa a la 

.ii.~-'-ien:1,¡, 51 ;::; coo:.c1ente o controlaao enriquece aas h vnton y 1a coeprension del arte. ~:w 

Gui 1-t ord sostiene •que en el cosporta11ento 1ntehgente ei sujeto tiene que tcentlhc&r 

a19Jn proa1Na y seleccionar cuales 1nfor•ac1ones v opera;:1ooes oe entre las que dt;pone serian aquéllas que sa 

aaaptarian aeJor al prooie.a que debe resolV1!1"; esto lleva al ind1v1duo at pen;aa1ento corwerger.te. En et 

C01Portu1e.-.to creattvo1 el ino1v1duo ya no se contenta cm sGio uultur 10 adqu1r1do; stno que se a.iestra 
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c.ac~: :: é.1.i..:.0.-¡r nue·~o; .odelos DI! respuestas, oe e&tructurif e1 cupo oe1 prooiew •1s-o 'f oe provocar un 

corto c1rcu1to1 cuvo re>UlUda ser.l una operac1on ar19tnii y "15 eficaz, io cual !ieva al ináivtduo a 

aesarroai.ir un pensu1ento 01vergente,•31 

•;;1 preocuparnos pc.r el mfto oe nvy, pensaos en que OeoKiOs preoanrlo para que pueaa aoaiitarse a 

caunos ~·1· .. ~:·::;: :::~; J~:- :t:H caou oe encontrar soluciones frente¡ ntuactooei nue·•u: caoaz oe a1a1hr y 

::cy¡,;.:;~r io!i "talares esenc1a1e:; oei esp1ntu ~.uaano en 1eo1c ar un a.101er.te prCiütt:a~:r o.:: .: .:.;..·,tra·¡.:;¡ oe 

a.;to.u1r.ur;;e COllü :;er IO[Jl'iHJu,;,t-soci.i.I, sin .:aer en el estereauoo acostU.iJraoo que r.a.:e a los iil!íl!i l\Uaanoil 

&a;¡·,0;; 1 u1111oraes, p•s1vo& e 1rreíleA1~0¡,~ 

"(s loU\' IOIQO!"'tiílte que los eauc•oores entenoaaos la euc;; oreescoiar '°'° oet1n1toru ·; cr¡scenoente 

por;iu: e; aurance 1a eüao preeatolv cuanao l:'t cercoro nuaar.o ;e a1spone ü ;e atrOJtu cara j¡;; ucu1taaH 

10ce;ect:,¡a1e; y •rtisucas .as eJev•a•s.• 

·~¡ te!"eoro 10ta11t1l torgat10 de la .el0r'1.a 1 Di! la conc1encu, oel ,wreno1zaJe y ae las NOC1one;1 

1acrara en ll.1 1\,.;, inte;; ile loi J a~os ile l!llao, ti en e;te penoo:J por c~vm9u1~te cuan.JO ia r1q1,¡e:a y •ar1edad 

oe enaw..:io; necha a V'Klar ;:ona; neurales aue oos1011ttan el O!Sarrodo ae un aartir nuM!t"o ae f¡cu1taae; y 

"HU11qu11 el crecunento ~ aiOurac1on Clel cercoro son procesos 01oic91c.1M:!llte aeten1nado1, la 

i!litlii!.tlo.::1011 que ColOi n1110 rec1oe ael li!dio aao1ente deter11na h cauoad y ei rltlO ae tales procesos.• 

·::.e.1soperceo.::1one5 1 atect0'.i1 conteptos, son al11eJJto; ael cerecro 1niillUI •• ;}" 

bon pocos los maestros que conocen y aplican teorías sobre 

el tunc1onam1en~o del cerecro, los terminas convergen'te y 

a1vergente podr1amos aecir que son casi desconocioos por los 

aocen'tes. 
Los maestros se deJan llevar por la 

conoc1m1entos adquiridos por la práctica docente. 

:2 9 4 1 A Il1Púf<fANCIA DFI 5IMBQLCJ 

subJetiv1oad y 

·t-ara que la superv1venc1a 01aiog1ca se11. posible li .aiu en uDertad tiene que cant1hzarse • traves de 

la Tihuta; ael cereora y eJ suteM nerVl~. Lo que s•le por el otro extrNO es oo insioruiicoll'Lte cnorrito 

:re C.J.1c1e.1~u, oe 1a ciase oe concienc1a que nos ayuo• a 1c1nteoernos vivos en ta superficie ae este planeta. 

f'ara tmnuiar y expresar tos contenidos oe esta conciencH reouc1d•• ei hOIOre ha inventtao v per(ecc1onado los 

U!iite.JH ce ;u1oolos i! l,1Jihc1ta; fliOSGfii5 que 1ia.u10s lenguaJe,•.)3 
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i:.J. surg1m1enco ael ina1"'1ouo c:on tenoenc1as hacia lo visual 

y artístico de aquél que no lo es se da en el mismo momento, 

cuanoa los símbolos y el lenguaje aomtnan la actividad 

cognosc1t1va y del pensamiento. Como se vio en el punto anterior, 

los n1nos con una mayor 1nformaci6n visual logran superar la 

etapa ael dibUJO realista y la percepción de los cajetas les 

permite tormularse una concepción propia sin que la iniormacion 

pasada interfiera al mo1nento de dibujar o crear. 

Los niños que procesan la 1nformac1on visual aanao una 

e:<pl1cac1on veroal a las imágenes que reciben procuran evitar las 

concepc1ones artísticas y visuales. 

Los simoolos aparecen al in1c10 del periodo preoperatorio o 

per1oao ae or9an1zacion y preparacion ae las operaciones 

concretas del pensamiento y que se extiende aproKimadamente desde 

los oos años y meaio hasta los siete años. Pueae consiaerarse 

como una e~apa a través de la cual e1 niño va construyendo las 
estructuras que aaran sustento a las operaciones concretas del 

oensamiento, a la estructuración paulatina de 1as categorías de 
tos DDJetos, del tiempo, ael espacio y la causalidaa, a partir de 

ias acciones y no todavia como nociones del pensamiento. En este 

periodo enfrenta la Dificultad de construir en el plano del 

pen5amiento y por medio de la representación, lo aue ya hacia 

aaqu1riao en el plano de las acciones. 

L.a tunc1on s11D01lca o capactcUa repre>entauva aparece como un factor 

determinante para la evolución dal pensamiento. Esta función 

consiste en la posibiltoad de representar objetos, personas, 

acontecimientos, etc., en ausencia de ellos. 

Esta capacidad representativa se manitiesta en diferentes 

expresiones de su conducta que implica la evocación de un objeto. 

A lo largo del periodo preoperator10, la tuncion silnbOlica 

se aesarrolla desde el nivel del símDolo hasta el nivel del 

signo. 
~Lo:; s11acio:; son signos ino1·;¡duales elaooraaos por el tlSIO n1iia sin •yua:1 oe los deaas, y 

gcner.uaente áOll C01Prenci1doi soto por él aist0 ya que se retlere a recuerden y experuinciu int1aa1 y 

person•tes. los signos, a a1fereoc1• de los 5ilbolos son a1tuente socu11zi005 y no 10cJ1v1oua1rs; esUn 
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co.;oue¡¡tcs ae ilQOlti.:ante!i ara1trar1a:; en el :;entiaü ae que r.o euste nin.¡ur,,¡ relacton con el s1~n1ilcaao y 

3il.1 enaaiec1aas Cil11.en;:1l'.lmaente se..¡un la 50e11!dad y la cultur.1,·34 

Wna ae las formas en que se man1+iesta el símbolo es a 

t.ra·,...ol!:s del diDUJo, por medio del cual el niño intenta imitar la 

real1daa a partir de una imagen mental ~armada por lo que sabe 

del ooJet.o, hasta poder representar al mismo objeto, esto es, 

1ncorporando progresivamente aspectos obJetivos de la realidad. 

Progresivamente, a través de muchos momentos intermedios el 

niño va llegando a la construcción de signos, cuyo m.1.Kimo 

exoonente es el lenguaje oral y escrito tal y como lo utilizan 

1 os aaul tos. 

S1n embargo, esto& mismos símbolos intervianen en el 

desarrollo de la actividad artística. 

Puesto que, al momento de dibujar, se tiene ya una 

informac10n visual sobre aquello que sa va a dibujar, los niños, 

en vez de dibujar lo que ven, dibujan lo que saben, no aceptan 

detalles; y no es porque no tengan la habilidad de dibujar, sino 

que hay una interferencia entre lo que ven y lo que saben. 

E! niño adquiere los símbolos a través del Juego. 

•u i11ti1e1on .u:iMece • te.pr.in• edad en el niño, pM• ltallon es el conjunto d~ 1evu11!ntos prOCSuc100s 

en coinc1denc1• CIJl to; de hs perscnas u otJJetos que se mevt!I frente i. tl, CDIO consecuenc1• de la necetidild 

or9aiuc¡ ae eJerc1hr sus .:isculos, artlcul¡cimes y de l• emc1on.• 

•Qur¡¡ite el per,odo precedente• la i•itaciOn, el nUo se prolonga en los ObJetos y personis, i4n no tw 

inttQr•do la noc1on del yo.• 

•La 111ti1e10n, l<J, imulieión y la palabra enriquecen ta 1ntellgenc1• del niiío.•~ 
~r-.a¡ tarde sur9en del etto IH asoc1¡c1cnes entre 111o19enes y s1K1olos 1 una hgur•c1on .atr1z que podri• 

torw cada vez aa; el aspecto de un s:1-.il¿rro; pero nay todav1• Cierta lllitanc1a entre el y l• representacion 

pura,•!o 

•Aqu1 se presenta 1• hiti1wm d1fend•, el niño evoc• IH iiU.gene; y las reoroduce sin tener IOdelo; 

trente a el, pueoe conttnuar ayud.tndose de eovutento para IHQlnu ot>Jetos que esUn ausentes:, .ipMeten los 

JUeqol Cle ilternmt1i1, encarn• person•Jes .odulando h ,•o: par;. d1stln9uirlos y •I fin ent,., hacu los tres 

il0'5 1 d estadio del personalismo, durante el cual establece pi1uht111a1ente la dderencu 

entre el 'fO y el no yo, u sea entre su 1nd1v1dualtdad en foraaca.)n ·1 el eed10 exterior dotando a la 

~en.:riu1oaa 1nfi1nt1J del rico caud•I Cle pos1b1l11:1.i1ae; tle acc1~r. v d~ e.01ucio11 del i:enna1ento.• 

CAPl/ll.O ;z 
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~1..1 :uno ni uuh:aao nasu iaut los idoli retleJo5, los naii1tos y l• bu5ouea• de 11G101 nuevos por 

untea y 111 co•nnJtlonH 1nter1oru1i~u en 51.1 etiii1 1e.isar1mator• v entra a 11 iunc1on 1y1at1c1. Qut 

pru.:nta un• un10~ notiole. Se trua 01 111tic1one¡ 1afenou, dt Ju~o ulllollco, oa d1buJ:.. ili IM.J.:y¡fli 

1enute¡ f ae re..."'Ueraos-1a.t9ene¡¡ y el len9ua1e, consute en per•1t1r u 1vociC10n npresenuu~• O-! ooJet~ e 

ae D.::ontec111entos no ~erc1b100¡ actul11ente ... eue no se onarrol1111 n1 se O"qa.n1:Jn sin la 1.i.:~J c:>nsUr.te 

ae 11 utructuricion prcpu de 11. rnteHoencu. •51 

'Del ltl\!~U.Jt lt9¡do il &do inaeduto y preiellte, el n1io proceae 1 h ccmtruccH1r. ce 

recresenuc1ooe• veniales de Ju1c1a1 de coaprobactGn y no solo de Ju1c1os ce a;c1on 1 en Ca'\lle ¡e ~ac01s~r J··ffl 

•ccaones p1udu, en un proceso 111Hen1co 1nc1p1ente ccn1t1tuyenoo u1 I• fW\ClCn de rroreunuc1on.• 

•u JllfQO qu1 ilCllit• len9iu1e e t11tac1cn 1 ctniuct ¡ la COllJlllcic1wr. con ti llll1·1o exterior ~·a W1 

gnOl.ül procHO de 1oculiuc1an. • 

·u 1Yoluc1on ae JtJe90, 111tmon y ltnQUIJt ta"IJWJ1dot in1cain el procno aa 1ntr9r¡c1on ~ro-;r111va et 

l• intel19enc1• c0i10 t11 1 bu¡c&nda un equ1liona qua peraiU las r11orKe"ltac1ai11 cognc1e1t1vn 01 l!ll 

pensu1ento preccnceptud que n interted1u10 entra al 111bolo, la iUQtn y el car.ct0to.• 

•e.t lenqu.&JI y 11 función SH!etlc• hin perlltldD1 1deM1 dt lt IMICKIOC"10 la C'JllUIHCi:ar. con Lr1 

universo forlUdo no t¡n 1010 de obJetM tino lubUn ae 5UJeto1 ¡ 11 vtz uter1or1~ r Li.alo-~i •• fC 1 sin 

HDNgo1 dicha tunc1on no e1 5Uflcunte pM1 cmstru1r ¡¡ cperacion &8'\Ul, ll ;c¡.1 rtQ'Jtere .::t.t el ~ffiwa1::. 

ael n1;0 st dncentnltce no solo H11ca.anlt uno toe11l.ent1 1 "aec1r 1 aue oaui:ue:c1 1J -.iau.ilj, 

coauntcWose cai 111 periORJ.1, no cai los ooJatm. •38 

·u JCeptJCUn do produccimn 1illbOtus se pretentl 1 canM!CU21'1Cll oa o:.ie 11 1Hio rt1J1U 

lOCinllDIMente ICCIQ"let m>tr1Cft H1tcu, V das94Jtl di 1• eufcr11 cmlenz• .. ISOCl• fiht ICCla\tl con 

tuqenn .ent•les o con ncuerdol; •d1 l• ucUn m>triz pll'I 11 ccrmerte tn 9fntl"liXr• dtl Juego ultlOllco 
espcnuneo. ,¡~ 

Despuo& de qua el niño ha ~ivida suficlentaGente •l juaoo 

s1mt1cHico 

casi en 

espontAneo, 1111 algunas ocasiones se observa que Jua9an 

silencio y qua bu5can otra casa que hacer. 

Posteriormente, harAn su .ap•rición das fases sub&eCuantas como 

parte de un proceso naturals la primer~, impulsivo-destructiva y 

la segunda da organtzación-reconstrucción. 

~l conocimiento de estas fases ayuda a comprender con mayor 

profundidad al niño, a aceptar sue producciones y a tenerla 

con+ianza, asá como a perder el miedo al caos, el desorden y la 

rebelión que en apariencia sa despierta cuando•• daja al niño 

crear libremente, a descubrir su manera part1cular de aprop1arse 



del espacio y de los objetos que tiene a su alcance. 

•u on~a u;a 1ectdsho-destruct1'wii lo lleva a liberarse ae tensiones. le oer.ute rel1c1on¡rse con 

tl>ill su acc1on ,;,ctJr1 qi.:.::u, qnt¡r 1 Du~ar sus la11te¡¡ ;:;orpOl"ales.,. e~oresarse aentro aet esoac10.·4º 

~l nino aparentemente destruye, pero si se la permite vivir 

es~os momen~os en~ra en una segunda fase llamada organización

reconstrucci on. 

•tn Hta fa.se, orgam:a sus proaucc1ones para reestructurar su ace1on 1 aoc.11i SJJi 10v111entos con sus 

recUMüas, iU 1.aq101t1va; los enlau. ledunte 'iCllidot, frises o gestos partlculNes¡ ap1rece el jueqo 

:;110füco espontaneo. El n1ilo pHa ae la actividad 1etnz siaple, a h actl.,.ldid ael Juega sillllolico,•41 

La repre&entación simbólica despierta la fantasía y da 

rienda suelta a hipótesis y conjeturas alimentando la curiosidad, 

la necesidad de saber y de conocer concretamente a través de la 

accion, para poder mediarse y compararse con el mundo eKterior. 

La simbolización que hace posible el paso del uso del objeto 

al uso de su nombre o simbolo viene dada por la elaboración de la 

ausencia del cuerpo materno mediante el juego. 

Gracias al concepta de simbolización, el juego convierte en 

presente lo que está ausente. El uso del objeto en al juego crea 

un espacio llamado lr'Misttional, una tercera zona cuya &la.boración se 

traduce en simbolización. El juego proporciona seguridad al niño, 

un control sobre la realidad y la posibilidad de desplegar todo 

su potencial creativo al tiempo que adquiere una autonomía 

afectiva e intelectual. En la dimensión lddica el niño encuentra 
la case de la actitud que el adulto adoptarA en su trabajo. 

A este respecto, el juego infantil tiene la misma 

importancia que 

satisfacción de 

el sueño, en 

nuestros deseos; 

cuanto ambos permiten 

el juego infanti 1 induce 
la 

la 

elaboraciOn de conflictos preñados de angustia, hasta tal punto 

que el Juego transforma la angustia normal en placer. 

Así, han surgido numerosos talleres que ofrecen al niño un 

espacio de Juego productivo y creativo, aunque lo ideal es Que se 



rea11cen act1v1dades de carácter permanen"t.e, como parte del 

pro~rama y no como simples talleres donde las act1v1daaes 

art~st1cas y creativas son organizada5 en forma aislada. 

Como se hacia mencionaao en parratos anteriores, el simbolo 

ocupa el pues't.o de1 ODJeto re.i.1 o de ia si't.uacian que e:<presa ce 

modo arbitrario: los numeres se convierten en símbolos ae 

cantidad y la palabra nace las veces del oojeto designado. 

Es importante señalar que la fase gráfica y la verbal sirven 

para ordenar las observaciones del niño a fin de que su 

s1gn1f1cado no se pierda enseguida. 
H la motivación para hacer se añade, por "t.anto, la 

mot1vac1on para leer las imágenes y comprender verbalmen't.é la 

realidad. 

Los intereses en el aprendizaJe se ven enri~uecioos por la 

confrontación del niño con argumen~os de estudio e imaqene$ que 

pueoen ser fotogra·ticas y televisivas, qua lo orientan hacia 

cosas y hecnos distantes a él, en el tiempo y en el espacio. 

El periodo de los 7 a los 11 años señala, desde este punto 

de vista, una etapa importante, resultado de la preparación de la 

fase anterior: la cmqu1st1. del CCJ"ICepto, de la capacidad para ca11f1C$'" e nuer;.r 

ooJetos reales y suiboilcM (palabras, 

problemas sin actuar sobre 

numeres, etc). 

los ooJetos 

Pueae resol ver 

concretos, sino 

simplemente pensando, imaginando objetos o situacicnes concreto$. 

El niho, que ha sido manipulador activo de los obje~cs 

materiales, ~e las imagenes, de los símbolos y oesoues de los 

conceptos, en la fase operatoria-concreta, na vivido unas 

condiciones validas para afrontar el ultimo y decisivo paso en 

este proceso: e¡ pensaa1ento abfitracto. 

Bin embargo, a medida que el niño madura se pierde su 

haoiiidad para el dibujo y algunas eKpresiones art1sticas. 

Cl#'lltl.O 2 
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2....!;i ESTEREQTJPQS f"IG!IRATIVOS 

Los ;:;,1moolos adquiridos duran"t.e la infancia permanecen has't.a 

la eaao aaulta; en la segunda 1n+anc1a, los niños repiten el 

,;u smo tema cons't.an't.emenc.e en sus di Dujos con el afán de 

pertecc1onarlos, posteriormente esta repetición lleva a la 

1moos1c1on de determinados esquemas. 

Las personas, al llegar a la edad adulta se expresan 

yraf1c~men~e ae manera infantil, estereocipada y convencional. 

Los maestros tienen la dificil tarea de desbloquear y 

estimular la capacidad creativa de sus alumnos para poder así 

lograr los objetivos concernientes a la eoucación integral • 

. :,,(V--. 
. I 

--· ,,, ... · 

¡--e- L 
·--:>~· ''\ . ·- ·--· ·- ·~ . 

fiq. 12. 01bu)o realizado por un aaul't.o 
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-t.n el cuoo peaa9091co 51! Olituten oesae hace aftili los croolHii oe loi estereütUlot hi;¡urativos Que 

reGruanu el alu1no 1 las causu lle su foraac1on se atnt>uyen a 1ri¡¡as1c1ont1 uo1entdH, a W:elo'i oue el Mio 

na. a¡1111a110 del extenor o D1en 1 a iUtOMUPOs gestuales, es oec1r, l una reoeuc1on oe 9eao; 1~t.au¡, lst.J. 

r~ie:uc1on fic1!1ti, nor un laoo1 la l!lpres1on gra.ttc111 p«Qu& la s11cilt1ca y b convierte en NCAnltill pero 

cor et otro, no .1enrrolla ni los conoc1111entos ni la oersonal1dad '!Jloouea su e·1oluc1on1 oi.•edill.J.J otoouooa • 

estindanudl en iutOMttHo5 que1 u.na vu vuu.i1udos1 se corw1erten en estenot111os fiQurn1vt'i. • 

•tt estereotipo es U repettciOn de toraas cawenc1onalH y1 co.10 U.1 1 1n1Uca una ntuoc1or, ili! uaera, 

oe no ueat1vload, de repettciOn de lo ya conoc1do. El ntereoupo pueoe con1titu1r .nicoltg¡cuert.- l!1ii 

s1tu¡cun oa reprKenlitiGn hgurattva recooforhnte,•42 

El niño repite los esquemas grattcos por mera satisfacctOn 

visual, es una repetición inconsciente; el pensamiento craat1vc 

que empuja al cambio puede provocar ansiedad, lo que resulta 

intolerable para algunos niños. 

El estereotipo puede constituir una defensa centra el anfi1a, 

asi como podría convertirse en la case de nuevas organizaciones 

que el menor precisa. 

E::l niffo busca equilibrio y seguridad, trente a factores del 

medio que deaconoce adopta actitudes defanslvas. El e~cereot1po 

es una de ellas. La educación artistica puede aportar una 

concriouciOn v4lida para la for•ación del niño, para que adquiera 

seguridad frente a lo desconocido y aumente su cr•atividad. 

Cabe hacer notar que cu.,,do se pretenda la remociOn mecAn1ca 

de los estereotipos f iguratlvos aa corre al riesgo de inducir a 

las alumnos a substituir los esquemas infantiles por nuevos 

estereotipos mas evolutivos. Lo importante es desarrollar una 

educación perceptiva, eato eMiQe una didáctica que lleve al 

desarrollo global. 

El camino para desbloquear ciertA• situaciones ya 
estaolecidas no es fAcil y el resultado impredecible, por lo qua 

los maestros prefieren adoptar una actitud pasiva frente al 

problema, debida también a qua ellos, los maestros, eKperimentan, 

al igual que sus alumnos, la misma ansiedad fr•nte a las 

act1vidades artísticas por su incapacidad para motivar 

s1tuac1ones creativas. 
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CAPITULO 3 
LA EDUCACION ESTETICA 



·-¡ AQ1JUJS(CION E IMPOSICION DE VALORES ESTETICOS 

La. educa.c10n estética puede ser definida como ·¡¡ cor:c1eritia y ei ~x~ 

1r.u11oenu ~<!' ¡~;, ;cJétO:i ce arte;,, in:lu·;er.J:: ~ O:Je"Tl IJrai 11 ier.s1::•11:!: r::::1i it.i .¡¡::rfi e¡hu:::, 

CDIO tuaun J¡ IUSCrliln.iCIOO ae 5Ui dlVtrSiS C!Jilhdade;;. •1 

Es, también, la par-te activa de la per-cepc1on, que 

interrelaciona al individuo con su medio amoiente. 

Jean Claude Forquin considera la educación est•tica como -un 

apren111:aJe .:ie la; aoanenc1n. •2 

A pesar- de las diferente& definiciones que se han dado sabre 

la educación estética, se tiene un concepto erróneo de la misma 

pues la educación estética no sólo se refiere a los museos y 

otros lugares específicos, tambien entran en juego los valores 

culturales, los cuales 4 CHtuan ,,, pa-que c.ac1.ar. las necem::aaes d!!i. n:.:t,.a • .: 

Sobre esto leemos: 'lil ot>jeta dt .,..t2 es eon11ceraco ce.a tal s1 1.at151,¡:e J,;¡:¡ "i~t.d•~C5 

tií.ncos de la filosofía en cuestiM. La intraducctón hlosou.:a ;er..ua los ~10;, ovil OCit'?r.er tlo?"'tO 

ccnoc111ento del ccncepto infantil Oe lo bello el cu¡l va cutaiillOO ecn la ea.lll: 

al El niio pequelo aprecia untdaOes reduc1d15 y s111ples1 

bl El nj¡o 1t1y pequeño no sepua sus eetmd1oes de la a.prec1icu.1 esut1t1 oe les ccJetoJI 

el El nUo 1aycr proyecta su est!do l!IOCIOOal sc.bre al obJeto irhiuco; 

01 El niño pequeño •1de el valor 1HUt1eo de un objeta de arte rior su ~cJl.::iac, ser oel1: , ~ 

buena es 1110, el cr1ter10 esttt1co ae los niios es áut1nto •l ce lm 1dult.:Js. •4 

Montessori da su punto de vista sobre la educación est~t1ca 

y manifiesta su interés por un entrenamiento previo para lograr 

así la per+ección estética, entendiendo por perfección estética 

un oojeto u obra bella, sin considerar las normas estéticas que 

son la expresión de di+erencias en cuanto disposiciones 

temperament:.ales, psicológicas, sociológicas e ideal ógicas: • ... ;os 
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cuu une1a u:a noraai ¡¡;; l.l oello coao u ie tratae ,;e 1oea:a claru 'f a1;unt.n: en u oracu.:a ~ul .:naru 

e1 il"te es OOl!nlO pri·nleq1100 oe 11 creenc:u, y sera• uc1t 10str¡r los 1Ult1p1es y nouo1es a.:ercu1entos 

entre al 1n;curso esteuco ·1 reh91o;ü. Lu u; de las 'feces u Ju1c10 e;uu.:a ;e uul1a 1naecien.:11entHtente 

O& aauello en aua ;e tur.oa.· 5 

franc1ne Uest sustenta que: "L• eoucilCIOn de h percepc1on es uno ae los 

:jl¡i;J:-. .?r.tC!i c;:,:~.:u.1e; ili! u eC1ucac1on e;tit1ca •• ei 

t::s 1 mportante tomar en cuenta que •1a beUe:¡ no H atributo de los DOJetot 

Jl!i.:J üci uno 1u1a1 e:a et adJeuvo caht1uttva ~ h d'90s a lH cows y ocuetos que nos rodHn. •7 

Aqui entra en juego el gusto que interviene en la 

apreciación art1stica. •El buen gutto se pOGria de-finir, pr0Ublewnta 1 com ¡quello que 

e1~1r1a el critico de ¡rte, y el individuo un educac1on tendr,a que ser considerado coo poco o n1ngun gusto.• 

"f'ero nitural.ente, esta esU vlncuhdo can J¡ culturi y es o0v10 que att\UllB'lte no iorec1uos en las 

auetos lu 11saas cuil1C1.iaes que ad11rililan nuestros abuelos. Cida epac1 tleoe ¡us pro1:na1 ¡¡ecul11rtd1C1es, y 

esta otferencas culturaln suelen .vitquililt' las reql.s estitllec1dH sobre el buen gusto, We un «>Jeto bello 

e; una al~,¡ peráUr.tJle es un dicho que r¡ra vez se escucha hay en nuestr1 cultura hn r~¡nduenh 

'>'ilt'laDle.•8 

Tal es el caso del comic. El comic, antes del pop art era 

considerado como un producto artesanal, subestimado por los 

artistas del momento, después del pop art el comic se hizo 

merecedor no sólo de la atención de artistas e intelectuales sino 

de profundos estudios da semántica y linoüist1ca. 

Podemos afirmar qua la educación estética es el resultado de 

la observación y la sensibilidad y no de una supuesta enseñanza 

estética bajo criterios del llamado buen gusto, puesto que, como ya 

habiamos señalado "las pauta de Delleu esun cubundo ccrmnuaaente ... el gusto y las ncrus 

esuucas ae nuestro ttet0a esun influidos por aichas ~·¡rubles •• i 

Por esta razon, "El aeurrollo de la conctencu Htft1~1 deoe estar r.ucr.o 11¡ 'ílntul•oo e~ 

el iniltflduo que can u 11¡1os1c1on áe ideas, ter11nos o c1erhs enset.an:a; •• IV 
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En la escuela primaria no se fomenta en los niño& el sentido 

de! valor estético, los maestros se limitan a señalar lo que es 

bello, lo que determinan los libros como vAliao. Si se fomentara 

la educac1on 

oe ser algo 

placenteras. 

estética, las visitas a museos y galerias deJarian 

obligaao y convertirian en activiaades 

Hay autores que afirman que la educac1on estetica es 

e:<e:tus1va de unos cuan'Cos conoce.Jores y que no puede ser fomentado el 

9usco e interés por asistir a exposictones, conocer museos, 

apreciar la fotografía, etc., pero al igual que la expresión 

p14st1ca es un proceso de desarrollo; la educación estética 

tambten se da paulatinamente en diferentes etapas del desarrollo 

del n1 ria. •¡¡ intcucion e;tettu ae lo<i niños pasa necesar1uente por ta>e1 ae aorenouaJe. •11 

·t:~ ta eaa.:i prea;colar, la ooucacion e:at1tica coo;;lste en e;;tuular 1a per.:eo.:::1M1 ;ensonal. heccnocer 

tCJ"W; r c.:::1cre1 1 :Jl!iCílltnar figuras Oi! 1or.oo, orcen.ir O.Y ta.a.110;;, waca.:::1wn escu.cu1, d11erern:ur te~tllíii, 

iOOtdos ( 1olu1eni!s son ilgunos ce los aS(lectos llPOl"tantes1 que tienden a crear las Ot'lli!íiS oreiercnc1as. En 

la escuela pn1aru 1 aaelis oe1 ri!torzaa1ento de les punto<i antes aenc1Ct".aoc;;. ta eoucac1an esuuca proo1e1a 

la orotun.:11zJc1on en el ccnoc1•1entu ae lo:; OCJi!tos.· 

•terc101r e11i~encus • s111t1tudes, oosenar oet.11les, asocuc1one¡ coo ccnceatos e 1ntfo.1r<1rlot; en '.I;, 

triC:ijc ¡¡r,;o11:, sc.i etNento; u~iortv.tes DiíG i!I cesarrollo tnteqnl del ni no •• l2 

"Mes cuestton oe hacer oel niAo un oa1lann, un -.is1co ¡¡roteuoou o un p1nur que ·n-1a i:li' su arte, 

stnu ae iroarle el gu;;to, el de;eo ce todas esa; forus Mtisttcas, per11t1tndole oesarrollar sus pranos 

oocere;¡ creacoru.· 13 

No existe una regla general que permita declarar una obra 

como arcistica. Ademas, existen una serie de definiciones sobre 

lo que es el arte. No vamos a profundizar en un determinado 

concepto o ideologia o encontrar las variantes y contradicciones 

que cada autor tiene con respecto a su teoría, de lo que es para 

él el arte. Lo que si es importante señalar es que todos 

concuerdan en que el arte es la eKpresión, el sentimiento de caaa 

ser. La interpretación del individuo de lo que le rodea. 

Partiendo de esta premisa, se les ha llamado actividades de 

eKpresiOn al canto, la pintura, el grabado, al dibujo y no 

CAl'lltl.O 3 



bEI 

actividades artísticas por considerar el resultado de estas 

actividades con poco valor estético. 

Fanny Schul l er en su tesis La 111portancu ae l• expresHn 1:1ust:1ci1 en el desarrollo 

OiH ntr.J, haciendo alus1on a los d1buJos infantiles menciona que 

a1cnos tr,aci1Jos no pueden ser catalogadas como obras artísticas. mas 

01en como vehículos de eKpres1ón. 

1-lo pretendo afirmar que los dibujos, pinturas, grabados, 

etc., realizados por los niños sean arte. Lo que si es importante 

tomar en cuenta es que los valores estéticos varían. 

Desde este punto de vista, deoemos criticar cierta tendencia 

e:ustente en las escuelas e incluso en ciertos eaucadores 1 a 

confundir los valores del arte y la construccion meca.nica. wte v 

f.V.\uilldaa no deben ser trata.aes por separado. Hmbos Det:Jerian ser 

tratados coma distintos medios para la e~presiOn de la actividad 

estética. 

Debe de haber una comprension instintiva ael hecho ae que la 

oelleza y la utilidad, cada una en su grado mAs elevado, no 

pueden concebirse por separado. 

Las formas de eoucacidn estG~ica se eliminan orogresivamente 

a medida que la educacion se contunde con una preparacion activa 

para la vida. Comenzando desde las primeras etapas, encontramos 

que las activiaaaes artisticas, por ser fácilmente asimilables a 

las activ1dades lúdicas, ocupan un lugar importante en el Jardán 

de f\11ños. 

t::n los s1gu1entes peraodos escolares las actividades 

escat1cas se hacen presentes a través de ma~er1as aisladas de 

otras asignaturas de caracter lOgico. 

J: 2. 5!!pEBVIYENCIA DE 1 O VISUAL 

Es en el periodo preescolar donde se hace uso de diferentes 

actividades artisticas para lograr el aprendizaje mas que en 

otras etapas de la escuela obligatoria. Sin embargo, el docente 

debe tener cuidado en el momento de evaluar el resul taco de dichas 
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activiaaaes; aebe ce tomar en cuenta, como se expuso en el punto 

anterior a este capitulo, !os diferentes móviles que entran en 

Juego con respecto al valor estetic:o. 

Los niños, al ingresar a la primaria, experimentan cierta 

ansieaao y la adaptac:ion a la misma se torna dificil y confusa 

debido a! camoio en la forma de ensenanzá. El Juego, la música, 

el dibUJo y la dramatización son sustitu1oos por ac:tiviaades de 

caraccer lo91co y veroal. 

La 1mag1nacion, la v1sual1z.ac:1on, la tantasia, no son 

tomaaas en cuenta como factores que puedan ayudar a la 

aaqu1s1c:1on ael c:onoc:1m1ento numerico y linguistic:o, lo que 

consticuye para el niño una verdadera contradicción. Las imagenes 

mentales van perdiendo tuerza a medida que el niño avanza en los 

grados escolares debido a que los objecos van perdiendo interés 

-trente al niño. 

Segun Lalvin, una imagen mental es "Wla .i.cuv1aa:o oe J.i. cooc1encu en la .:~m 

¡, .. ~ ,;;i;i!tJ .:ie s~Hc1:;; ;e expert~ti ca.o no in1eautuente iireo"'l'lte.· 14 

La tendencia imaginativa •es e'ltre ia qcnre c..;eraia -.i:~c q¡ .:OOJn üe lo aue si! 

;.,:.;r.,: !let:ra1~·.::. tr· 1cs c:.1enzas oe la v1a1 ~11ercn.:ur er.tre el au.1üo riHJ ·,et .tunao ·.1s1onu1a carece 

.::onstltJtr ur.a i:'J'°a ¡ft¡:,1,¡n p¡ra un nt~o 1-..q1natna. St los CHH si' D:.irlan ce s~s untas1ias v Jos aeuuenun 

,:;)l'lt11luuer.te, ;, nt~o aocutcre prooto eJ pOOer .le alterenctarJas, c:u.uca.ner 1ncoo~ruencu y no contor•ts.&a es 

!"illtOSl.?flte aa'ferttaa, las 1aagenK Si' Clescuoren y se aesa~reilttan, y ya ne :;e Jes iiruu otenc1on. (n esu 

fo'.Jr::i:1., la tenocrie1a r.Jt\!l"il a verla ;e 'fe NDoUda oar l.l reoranon.· 

•ta •·ei-a¡aen f.J1ic1cn O'i J,¡; 1&¡·1enes se cui.ale solo en los en.seras iai\ai ae1 a.?Sarrallo •!llUI, cu.lr:ao 

:.;.;;,;; 4·.,.~aJ / eliOürin,:o aatos ;e¡ucriale:i acent11a oua :1 r.1r.J l!I ;1~n1nca.l.J ce i:i ;aua~1cn l!SitlltJlante y le 

om111te .::ootecc1Jnu iai re;ouestn ae .1aaptac1cn,• 1 ~ 

~n estos primeros años, el niño se encuentra en la ~ase 

wnu.::a, entendt éndose por eidetico <eidos-1magen> a aquellas 

imagenes mentales que se caracterizan por su excepcional claridad 

e 1ntens1aao perceptiva, las imágenes eidéticas se asemejan a 

alucinaciones, pero no debe considerarseles como fenómenos 

patológicos. Estos fenómenos provocan en el niño confusiOn al 

era.car de diferenciar la percepciOn de la imaginación mnémica y 
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postimagen. Los individuos eioét1cos son aquellos en quienes 

dicha característica infantil perdura en años ulteriores. 

"La; 11'vest1~aciones sobre h utruct~ra de la persona11oao del n1110 en la use e1ctt;ca del aesurollo 

nan aeeostudo qua el parolelo •as apro:o1ado a la e;tructura oe la oersor.ahd•d del niño r.o e; la estructura 

9efltat del loq1co 1 sino la del arti:.u.• 10 

"Lo aue hles alir1ac1ones sostienen es que pueaen idearse .1etodo; eou~itltos aue i5f'9Ufill qu& la hse 

e1aauca v tod.:1 la estructura eental que la acOtelafta, en particular ia estructura oerceotual que le K 

oecular, ou~e ser cor.servao.i en lo; niños u·oor tlNpo que el a.::ostua:iraoil •• P 

El niño, al evocar, definir y coordinar las imagenes 

mentales estimula el uso creador de las imágenes, procesa que se 

conoce como imaginacion. Esta activioad incluye el uso productivo 

de material sensorial que conduce al descubrimiento cientí~icos 

el ensueño y la fantasía ~on, también, 1noispensables en la 

actividad creadora. 

ªH,rr eritre el sue~c y la acuv10.ia cre.st1va .il9unas seteHn:u tntere;;¡ntes y ti.IOien vrncuJos 

11oortontes, 11ac~er:ue eu~stra aue en los sue;os u .ente parece en.ir i?n CEia ac.entJ traun:·J oe or9an1:ar en 

torH sut1cn•nte.aente ;;1qr.1no::ni.a sus exner1encus a tin ce per11t1rnc;?i senttr , toeoortarnos con 

conereicu..· 1:1 

ªLos sue~os cuao1en una aoble íW'lc1on1 for9Ular y resoher proc.ei&as. fJ arte tuou.1 se relaciona can 

et plif1tea.iuenta de pn:cle.as f su saluc1on. Las acti..,11lad~ art1st1cu, al tener nrcriunaa caieoón con el 

1nccnsc1er.te, a;wan a 10teqru sus aov1•1entos esn1rituale; con el proceso 11ental consc1Cf\te y de este .OOo 

tcllltlun con el 6Ulldo e)terur. En cierto saittdo, el arte es la prolongac1on del su.ello a¡¡ cmsc1encia; aanera 

oe S.JnJr .iqllinte v oe soluc1on deo prollle&a;;,• 

•t:sta rel•.:1cn se esclirece .a.s ;;¡ repara10s en que los suenos sen, prtr.c;:a1w.ite, oe naturaleza 

wl sual y qrat1ca y aue ooseeo con:en1do NOCto.nal, • 

•Cuanao se sueña aes111erto, se coostruyen tif1US1ai que no solo poseen aattz e-IOCICl'iaJ, constituyen 

t<K.oun el orcceiO de 11.1q1nac1on consciente, Los sue•os aese110ocan, r.aturdl•.:nti:?, en ooras ae arte. La 

i1.1g1nac1an es un¡ 1unc10n urnucaoora pooerosa, reuna i&aqenes aentales y e.aotlva;, ias reiactona en varias 

tor.as ~ se fortalece con el esha.tlo y el eJerm:10. • 

"El arte intanul pertenece a una clase ce •ct1v1aao conceotuat 1nunu1 y oeoe ser re~euoa por los 

.. estros.·1i 

"El n1¡0 crea sutcooscient~te ... Tooas las granou ooras han surq1ac; ael suocmsc1ente. El arte, 
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~Ja1 ::1,1 ;;a seca 111as ooraue esu s1enao suaUnuoo por u antelKto, y y¡ ;>ocas :iroaucen ael suoconsc1ente. 

wu:a r,¡ pan.:::i el CIEllD:> oe1 arte. En su 1ui;¡r ;c-n,:ira, orooi.DINeflte la trcnt:¡, •"v 

Se ha negado la posibil1cad de entrenar la 1mag1nac1on en el 

sentido artist1co. Ballard manifiest:a que ~H ur. oon r.aturu COIO 1.i iea-i:ru. 

rnnoloq1ci1 ~ U'l 1m:aDDZ ae alterac1iln COIO nt•, u posee.o; o no ta ouseeeo!i, .. .:;t 

•u r~r;mmtac1on s11Dol1ca, la ut1i1uc1on del IJaMoo conoc1m1ento fi91 - ·.t:ivo ~ 

U tiJr.;a ae 1.uge~.e;; ~tale::. e 1utac1on, r.a er.:iluc1oru..:i.:i oe iH 1cc1ones ael oerlOdo sensor1ui. ... trtz 1ael 

wnw.- ano; l.e\l'IC a 102 oa; dnos oe 'ti!lill,' 

1.os pr~.:olares líe er.cu.?ntran pooerosaente 1c.t1·1ailO:i pua eJerc:tar eotas procesJs s11eou.:~;;, ae ia 

11.-a toru eo qt¡e e;tan programados pcr Jos patrones heredidos para ll'Jl!rCl!f" sus caoac10.oes oe uso r 

i::irena1:a;e ael len9ua;e. t.o;; n1¡os en edad greescohr d1;;irutan 1aiunao, stllllando, d1buJ11100 o nac1en:iw 

moael os de In cosas reates aedunte otoques o barro, pues a travn de estas actlv1oades pueden e1erc1tl!' 

su n.J0111aaa oara reore;~ntar et .wiao. t.:;tan aorend1enao a d1st1nqu1r loi i110olos o reore:;enti1c1ones ile lii 

:.Ji.U, .;1,;no1Je at~'""'ª:; ve:.n Ji!;, es a;,facu 01ter~.cia'" la fanU;1i1, la a.i9u, 1c:s suer.os v j¡ SIG1Jli.::1Gn Oi! tu 

rei111.:,;.,,•1.t. 

Lo anterior nos demuestra que si es posible entrenar la 

1ma91nac1ón o bien, desbloquear la habilidad de 1mag1nar. Sin 

embargo, algunos eaucaaores opinan que no debe estimularse la 

1ma91nac1on en e"ce20 pues se tienen, como reau1 taco, conductas 

psicópatas o autistas en los niños. 

Pero se trata, no tanto de despertar una +acultad atrotíaaa 

o de fortalecer una capacidad debilitada, sino de eJercitar una 

tacultaa natural, una Tacultad poseeaora de una tunc10n biolOgica 

de suprema impor~anc1a. 

Sobre la imaginación •kly que oaunqu1r vu1os tipas de 1aa91nar1os y sobre tooo 

a1scernir entre lo 1uginar10 de la 8NOl"Ü (leQOl""ta 11aginaria en la ensoii1c111n del DHJao1; lo 1a.191nM10 

tOIO e~i:renan de los tHas y ae los esqueus de la afectiv1daa y del sutcons.::1ente y la 11i191nac1on acti·;a Que 

penite SJperar el !lato y lo re,d o.ira acce<1er • lo superreoll, ta prospecti.a de la ooerac111n • reduu, la 

e~per1&.e.,tac1on o1 llevar a tillo ... ai .,..do a construir.• 

•t.ll esta ul~1aa for&a soore tooo 1 h 1aaginac1on se revela en su 11SAa esencta, Que es la caoac1dad ae 

desDrender al hombre de lo real .ictual, del autmatu.a, para vagu en lo pos1ble 1 en lo 1rrei1l 1 en el por 

que no. H ese mvel es quiz.ti el penua1ento 11sao y el aux11tu n.nural de la r.uon.• 

CA'ITILO l 
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·La 1a¡yinano, con'51oeraoo COllO un 'talar que orienta a un ;;u.ieto Cl!l"I :o'IDOl'lg'" reoresentac1ones 

sennDIH oue Hin h coou oe otuetos o oe s1tuac:1cnes v1v1oa.s, se el(larcr.u a la cren111oa.o, 10; autores han 

tnvesugaao u procesa aa Ul acuvtdad •• iJ 

•c.IJe out se coccicne ese poaer de sustraerr.c; a us 1nuuenc1¡;; de1 irc.:110 O!.li? .a:t.~ er nosotro;, oe 

Oil'ler ocr lit\ IOlientO er.tre paréntesis 10 aue llu.uo;; la realidad ¡;¡ra aeJa'"n.:; a¡¡reur en 

cuadros irreales?." 

·lstos cuadros irreales, prooucto di! lo 1aa°'inar10, s;:in ¡,o;; oue ccns1w·auis creau•Oi, 

oor .:.oos1c1i:n a u realHlaQ,• 

'i:.1 Que 1u 1N~1nar10 sea tOMOO COIO entena oe cre.1t1v111a11 v pre1eru10 a le ru1 nao¡ tiene dif 

as:;rw:irO!iJ n1 ;ie nuew;, 111·,us .::e ,Jue e~isuera el ur11no creatividad, el e;t..io1c ,j! la crHctcn era 

aacro.iao c1;J ¡¡;; ruonus dispersas de la 1-.¡q1n¡c:Un 1 la invencun, el geruo ... ú1Ste un estrecho 

parentesco entre lo 1aaq1nano y el prooucto cruoo o creauvo. Osborn cons1aera u 1aaQina.:1on COflO el 

pnnc1010 .a:nz oe tOOi a:t1 .. 1dad cruoora¡ le a;aqna do¡ tunc1onei1 1a onaera con;1;;~e ~ encontru 1oeas 

r.iten.ues: 1• wqur.oa en trar.sura.ir 10 que se na encontraoo. • 

"L..:I 11a~1rar1.:i es 1::i cr1ter10 para oe¡cuorir la cre:1t1v1ou oe Wl oroou::to.·:" 

"t:J ettola1· c1.1yc; ooaeres 1aa~1nat1vos no han s100 enca1J:J.oos aeo1a;-;te •• c'11,erqenc1a1 la 

11it~t1:ac1~n de l.:i real, es c~az lle una vuun oersonal y oe ur.a e.;oren;:l creaaora ce nta v1s1on, s1 e;; 

Cierto Que ta creattv101to es un factor total1ente innato al 1gu.u aue I• intellgencu gener1i1,• 

·t.: :1r.1ilu1;; .:ie t().'.]o;; lo¡ test i:mcolq1cos l1e.,·a a U. conclus1'n ae >Jue a t!:ultao .:rutila 

noru1acnu EiU reoart10¡ ., ca.:u uno oe nesotros posee esta facultao en un g.·.;oo aas o 111encs e1e1aoo., n1.1est~:1 

~11:1cr.~u en uteru oa crHttv1C1ad es viructe en tuncion oel l!tlOll!O oe ncestra er.arg1a eenul aue en bnc:~n 

ele nuestro Uif!lto 1Mato. 4 :5 

•¡.-ara nu.:rosos 1n'l'est1gae1ores, la or1g1nahdad ser11i el criterio cu~e oe1 prooucto creativo y 

unont.a oe nove a ad. " 

•Jnurstone v StetW"t sostienen que eJ orooucto no tiene aue ser nuevo en s1, sino r:Jevo gara au1en lo 

ha crea~~.·'º 

&egun estos autores el verdadero creador no es el que 

inventa sino el que descubre. 

Una de las principales dificultades •estnca en oeün1r un e~cenvu 

uruguee1ae1e; COIO se pueoe reccnocer .i 1nd1v1ouo creador di!!l que no io es. Ciertos .iutores no se han apartaoo 

1m acostU110rae10 cnteno oe oeuonar coeo creativas a aauellas personas aue se han 1i11raaao oe Mnera estiecu1 

en el aanto de la oraduc:c1on Mtistlu tpintores1 arquitecto;, escr1tores1 o 011 la proouccion cientitlca 

un9erueros 1 hstcos, aateaaucos, etc.1.• 

OV'ITLLO 3 
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•euufcrd npllc1 puciaJ.-,te 11 hecho 1111tll UMldo U'Ntividid 1 qu1 presenta i1.l9t11u 

Clr1Cteri1t1tiS tipJCH porquel 

11 Produce ni..rosos y vM"iiblH elNentos en 11 ciso di IH ide11, ¡mque no enlu.OOS en 

or9111tncJCNS c¡pacn ~resolver rilcumnte los prd>leu11 

bJ Introduce .eJ<ra uttUClmiln, incluso 11lí dcr.de los d1tos se encuentrin estructuridos dt 

uiera sufictenteeente buen• Y !ficar 

C) PrOOUCt ideu nuevu, et decir, insOlitu, no e~ entr1 1• .. yO"il de hs perS<Ns.• 

~f'Uede se•1larse J¡ fluide1 cmo uno da los procesos k'f!tales .as ZhrUeente rel1elooadot con 11. 

proaucuvidiD dt errar. Se entiende por fluidez Ja c¡pic1aid ae producir un coru111to de ide.s, un referencu. 1 

su caltdid 1 a partir de un deteraiudo Htiailo. Coosiste en el fluJo oe lOHs que SI oesenciden.i cUM1do 111• 

11tu¡c;Un soltcit1 In actividldH del pmSM.tento.•27 

Como ya hemos mencion•do, al sistema aaucativo deriva da una 

~radtcion lógica, solamente se conciba lA realidad como un 

sist9mA aa conocimiento iormal. 

No suoeri•o• que un moda integral de pensamiento excluya al 

pensamiento lógico, pero resulta evidente que un entran•miento 

dirioido exclusivamente hacia el pensamiento lógico produce un 

tipo incapaz de actividades imaginativas y de goce sensorial. 

Lo visual sobrevive, a pasar del siate•a educativo y se 

manifiesta en los individuos a través de diferente& expresiones 

artístic,;u¡. 

La educ•cidn mAnual .. propone •Jercitar al individuo, es 

decir, hacerlo productiva, lo qua 11t per•itirA, la larga, 

incorporarse f4cilmente al sistalaA económico y social vioente; la 

educaciOn manual se preocupa mas por ad1~trM olvidando los valores 

estéticos y desechando la imaotnación. 

CAPITILO 3 
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Para que lo artástico V lo visual sobrevivan es preciso 

proporcionar al alumno nuevas situaciones comunicat1vas, nuevos 

instrumentos lingüisticos como son lineas, colores, ritmos, 

superf i et es, que enriquezcan su imaginación, asi como una 

ejerc1tac10n visual. 

Es necesaria una sensibilizacion visual que no consista en 

ver, sino en observar, entendida ésta como la aplicacion de las 

actividades mentales da refle~!On 1 clasificación y analisis, la 

sensibilización tActil que establezca experiencias de las formas, 

las texturas, los contrastes, la temperatura, etc. 

Para ootener la anterior se debera: 
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u-ear un uo1ente e:suutlvo e¡¡t1,tjl.lntc • .:cra1a1 y entus1.uta para que· tooos lo 1nvolucr.1do1 dejen 

atll:rar 'iU arana aersonilllldlci. 

ll~IJO¡r al nlfto a encontrarse a s1 •1sw.i cior .edlü del desarrollo. 

t.ntar la unltorlldad ae las tareas, para no anegar 10 esoontaneo V ong1nd cal per,su1ento intant1l. 

Alentar la paruc1aac1tn 'f la rn1cut1vt1. 

Valonr lo ortgrnil. 

tsUllllM .u n1no pMa 11etera1nar si.s J;roous .etas y encontrar con U los r.ea1üs ~¡r¡ logr¡rhs. 

l'rooaier situaciones croo1euucu 11ara que los m•os eJerctten la refleitan 'f u 1n.enuva, 

l'lointener aeso1erta la cunos1d.a y el ei111rltu de a·.-entura, a!h COIO la c¡oac1dic oe all•lrKion de los 

hecncS y 1nte ellos y ae los ienCIE!llOS áe su entorno. 

Algunos ue los errores mas comunes que cometen los maestros 

en la educac1on artistica y que deben evitarse son: 

civ>ITU..O 3 
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La 1et1vidades Mtístic1s no se produten par¡ s.tisfu:er los gustos del 1Dulta o del ~tro. QUI 

itpa'lt NUcnn o hlitH. 

fiar J tberu,o •i n1io pN• r.:re.r na es de Julo h.u:er lo que au1er~. Se reou1e<e aue lDS aocerites teicµn 

ur.1 coosunte or.?Dar1c1on1 60ntenerse al dt• en Culllto a a1terules1 teui1s, tkntcu, etc., QUe sobre .uu y 

eoouw:in ¡~ propal9m 1 •si c0t0 h. experuent.u:1on por pute de los oocentes ae los d1ferentn uttrules y 

reiluu auwentes e1erc1ctos que le den &aytll"l"S pos11:itl1d1des a 10'5 ntios w• eJerc1ur su cocr1hnacion 

VllOIOta-1. 

IJl uJt110 error Qt.le se cOlete 11.1y ¡ llel'IUOC v CUYO'S resultlOO!i pll!Oe"I Sir neu.sto!J c.v¡ h sequr1di1ó del 

n1•D1 e; c1lJUcar SU'i tri01jos o t~«"Mlos ccn otros. En luqM" ae cnttcMJOi ~i leJOI" aule lll}ll!.iii 

si..qerencus y m1urlo • que relilite nueva1 tr•blJM pua que ,n¡, ~lerl aayar sequruao tn lo que hice, 

Se pueden realizar ejercicios como unir puntos, colorear 

oentrc de diferentes figuras, realizar composiciones con 4tguras 
qeomecricas, etc. 

Sin embargo, es importante que estos ejercicios sean una 

torma de enriquecer la visualidad, ejercitar su coordinación 

motora, acercarlos a la manipulación libre de objetos y de 

diterentes materiales como pintura, crayolas, yeso, plastilina, 
barre, acuarelas, estambre, etc., qua les permitir4 crear 

libremente y na convertirlas en algo restrictivo por lograr la 

C:WITtLO l 
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per?ecc1on cécnica. Por ejemplo, ei recortar siguiendo una linea 

o colorear sin salirse ael cuaaro. Los ejercicios asi concebidos 

en vez de constituir una actividad placentera se convierten en 

momentos oe gran tensiOn y pueaen proauc1r ans1edaa~ lo que lleva 

a 01oqu2ar la caoacidad que posea el niño. 

Lo importante es la experimentación y la solucion practica a 

un aeterm1nado problema a través de la manipulación de diferentes 

macEc-r1ales y el conocimiento de la tecn1ca tproceso que uene grill s111lltua coo 

e1 ce1 .:11~er.o graneo oorna s.e oa 1oluc1~n a uii ,;cter.o;in~a:> oroo1e.a oe C09Urucac1on1, 

Hsi., el nt ño se enfrenta a car soluc1 On a COio poor1a..n re:ire~ur ar 

r.e11c~cter.:i, con palitos, con una caja, con cartón o con una esfera ae 

uniceJ. • 

.. L~Ni io nanaos• 

DibuJamos el helicóptero, lo recortamos, lo pintamos y con 

ios palitos nacemos las hélices. 

úetinittvamente, para llegar a este momento en Que al niño 

J.e mociva a participar en las accividaoes o a crear 

imaginar, sino que el mismo aetermina que se oece ae hacer, a que 

vamos a jugar, a proponer reglas, acatarlas, nacer valer su 

o~inion no solo trente a sus compañeros, tambien ~rente a los 

aaultos que conviven con él, debemos primero proporcionarle al 

n1no la oportuniaad de experimentar. 

AJ. principio, el niño necesita de mot1vacion por parte del 

ma.2scro, posteriormente, él sólo proponienao nuevas 

actividades y materiales. 

~e pueaen contemplar aes periodos: un primer perieco ae 

oreparac1on y un segundo período de ei<presiOn libre. Dentro del 

per1oao de preparaciOn las actividades son d1r1gidas, más no 

impuestas. Uirigidas significa que el maestro proporcionará al 

r.1ho toca la información sobre la existencia, uso y conservación 

de los materiales y el manejo de la técnica más no como debe 

nacerse un dibujo o cómo debe quedar un collage, acuarela, etc. 
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Los orandas pintores como Picasso y Van Gogh pasaron por un 

per~odo en el cual se dedicaron a aprender las diferentes 

~•cnicas y la composición. 

¡¿¡ segundo 

per~oda, siempre 

período es 

y cuando el 

un resultado lOaico del primer 

educador haya dado pauta la 

euper1mentaciOn y libra manipulación de los obJetos. 

De lo contrario, el segundo periodo resultara repetitivo. El 

n1ho se concretara a repetir lo que realizo en el periodo de 

preparación. 

~ste tipo de aprendizaje constituye un mero entrenamiento, 

el niño aprende la respuesta, no razona sobre el problema que se 

le presenta. Puede realizar la primera parte pero no la segunda. 

Antes de la realización de ejercicios de lineas, coloras, 

superficies, ritmos, es importante que el niño ubique las 

diferentes partes de su cuerpo y su cuerpo mismo para que vaya 

estructurando el espacio circundante y pueda conocer las 

relaciones que los objetos ouardan entre si y en relación a él 

mismo; de asta forma adquirira nociones de dirección y de 

disi;anc1a. 

~ como la noc1on de espacio se adquiere simultaneamente con 

ta noción de tiempo, tomará conciencia también de las nociones de 

antes y aespues. 

La hoja en la cual el niño debe trabaJar representa un 

espacio caracterizado por su tamaño, lineas, margen, en el cual 

aebe reproducir grafias. Los ejercicios grAficos le ayudaran a 

conocer, explorar y eKperimentar no sOlo en el espacio que le 

otrezca una hoJa o cartulina, comenzara a buscar otras opciones y 

a crear obras tridimensionales. 

~lliLO 3 
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Los eJercicios que pueaen realizarse son: 

a> Ri'tmo 

Cfir'lllt.ü ~ 
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b> Punto 

e> Linea 
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a) Mancha 
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ª' Textura 
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-t) \'u:,tapcs1c:1ot, 
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h> U1scr1m1nacion de termas visuales 
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·<&.o 
Observa lodo lo que llenes delante y delrOt 
deh.Jcabe:ra. 

Obsorva lo que llenos delonlo v deffOs de fu 
tronco. 

Obsorvo los partos do 
rus btmos. 

Observo los portes de 
lus plernoi 

---------------------~ 

i> Uaicacion corporal 

Ademas: construcciGn con blOQues, 1100eu~o con Dt•stlitna y barro, ai1ct1l~intuN 1 etc. 

tn el siguiente capitule analizaremos Jos elementos del 

cod1go visual. 

c:ti'lilA.ú 3 
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.!la.J. SIGNOS SIMBQIOS y 1 ENGUAJE VISUAL 

~1 nomare, para comunicacion, se sirve de distintos 
1enguaJes verbales o no verbales tvisuales). 

g1 medio que rodea al niño esta lleno de grafismos, saturado 

oe grai1smos. 

~l primer libro de cuentos en imAgenes que llega a sus manos, 

la t:elev1sion, los anuncios de las calles, las señales de 

t:r~t1co, etc., constituyen un lenguaJe grafico que ae terma 

const:ant:e envia mensajes que el nido rec1oe a traves del oído y 

1.a .;.~te pi-1ncipi'lmcn+.::e. E:::s tundamental disponer de coo1gos para 

la int:erpretacion y posterior comprens1on de dichos men~aJes si 

no aueremos que el niño primero y el aoulto oespues, se sienta 

oo.n1nado por el cumulo de est:1mu1os que le oomlJardean de manera 

cor.t:1nua. 

~s importante conocer las leyes y las tecn1cas que con+orman 

LOS grafismos para posibilitar una meJor comprension de los 

mensaJes ciiraoos en ellos. 

El lenguaJe grAfico constituye un conjunto oe signos con los 

que se pueden enviar y recio1r mensajes. 

LualQu1er lenguaJe, para poaer comunicar, aebe tener un 

c.:>d1qo .. 

,..., cw::uqJ ccton1catl'ro esta. toraa::ic ocr un s1stea.i crganuaoo oe s19r.os, ce e.e,~tos 1eoao scrnoc;, 

11.¡9~.:i, et.:.1 a,11! DCOi!loJS caDta.r con loi ief\Uillli ... oue trans11ten c1ertai tnTO'"l.iCIJnes a cu1enes los 

i;er.:•:ic-::. 1.;o.s si.~;,o Si! c¡n:ten;¡ c.:r 1a pri!ieticu ce u.i eti!iento oerceot101e pcr 1tea10 oe los i~tHlos y lli! 

:...1 ;1~1tu r,,, o,:rce;JtlDle 1un .::;n.:eptJ u 1Jiia 1oea1 al oi...e se reTiere. t.i on1aro ;;e oetu.e .:~ ;1qn1ucante 

) e¡ se.¡:..nOüC.JtiO :19r,111caJo.· 

·far.;. s¡¡ c0Nrutac1on, e1 no.ore :Jutua a1stintos tipos oe s1qno;,• 

·:;.e Pl.i:~en 01sun~u1r en case a U Mteru ae su s1qnicanu; as1 tenNOs s1911os •ocales, oJratacos1 

9.:;;tua1e:, etc., e taen se ~UE<li! a~in1r en base il sentiao que la persona utih:a tiara perc1b1rlos: ce esta 

.ur.er¡, -:enew; s19n;:i; u:ust1cos, v1;uales, uc:ules1 etc." 

·tasa.iu:>io; en 01cnai cias1t1c:ac1ones, 1laa..110i ien9ua1e visual al que utih:a los signos visuales.• 1 
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Un signo visual es •un¡ .tW.:1itlCn entre un u9nu1cante que cerc1t110S con h VliU. y Wl 

1191nncida il que rMae.• 

•L'esdl el punto oe \ut• ae 11 seuoloq11 existen SUbdtvis1ooes entre ugnos 1ntencu:.uln y no 

1ntent1or.d'5, llgtlOS .ath'il!los y s1gno'i aro1tru10'i. Los signos inter.c1onales son los et1tldos por un e11sor 

tlll 1¡ precisa intenc:1cn oe env1¡r un lll!l'•ilJe; los s19nos no tntenc1onl1es son Jos que tnnsa1ten un• 

1ntor"'1C1on1 stn que eusU la intenc1on de hacerlo. Coeo signos visuales intenctlJ'liles ctbrHm, pcr 

eJeteilo. un cartel ptmllc1Uno o ¡¡ i1.19en de un 11111 eJ~lo; oe signos visuales no intenc1~les son la.s 

ll'Jalhs que un ill'll&al oeJa soore el terreno, o.:J\de el ;;ignitlcante ua hui!lli1.1 nos inforw oe Ui1 

acontec1aiento, sin que el an1Hl tuviese l• intencun ce inforearoos,• 

"Los s1gri"5 a:m .. ·ado; son tüdos aquUIO'i en el tncl que existe una reh;:1on n1turil na estableclll.l 

convenctoniileflte pcr hs per500a; 1 entre el stgn1Hc¡nte y el s1g111Huoo. En el Co1JIPO visual, ntot ugno¡ 

x oetlneo tml 1tcnos y e<itan coosutuidos pa- 1t.\genes1 d1t>u1os y fctowahas.• 

•llenol.inaaos s1QOOS ub1tr.u1os tadcs ai:¡uellos en QUI 1¡ relic1on entre s19r.1t1c111te y 119fllhcldo se 

Kt¡Dlec@ de ftrM COfl'rentUJUl por lOi USl.W"IO'i O! la C~iciK1on. ln el ...cito Vlsu.11 se CO'lSlder111 signos 

iíbltnrios t0<11s l.ls seialu.cu:nes de carretei"as, los pasos peatonales, etc. Entre los u9nos arb1tr.,-1os 

que mtereiall a la coan1c.c1cn ·osual podetos evidef\c1v los salltloloi, en los Q!Jt' u rel¡c1(1n entre 

11on1hti0te y SlQOlhCIOO es ~Uvida allturil.ente.• 2 

éjemplos de símbolos visuales en nuestra cultura: la calavera 

como simbolo de la muerte, el color negro como simbolo de luto. 

C!V'IJU.0 4 
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lados los signos del código visual se captan perceptivamente. 

Segun aste códiQo, los puntos, las líneas, los colores, las 

Juces, l•s superficies se colocan como elementos estructurales 

oas1cos de la compostcidn visual. 

Las estructuras del lenguaJe visual son el punto, la línea y 

las líneas da fuerza, el color, la luz, al paao y el equilibrio, 

el ritmo, la con+tguracidn espacial y la composición. 

Sa puede introducir al niño en la comprans1on y lectura de 

1as señales a traves del juego. 

A traves de conversaciones se le sugiere a las niños que 

establezcan una serie de reglas o lugares específicos dentro dal 

sa1on .. 

~ar &Jemplo: no pegar a los compañeros, levantar la mano para 

opinar, no arrastrar las sillas, no gritar. no cerrar, no 

empuJar, no tirar basura. Determinar lugares de trabajo como son 

las areas de biblioteca, cocina, artes Dlast1cas, construcc1on y 

dramatizacion, entre otras. 

t-·ueden realizarse señales de tr.ins1to una vez que los niños 

nan caDtado al ~in de las señales. 

&e pueden inventar varias señales utilizando diferentes y 

variados grafiemos. 

Asi han nacido las diferentes escrituras en el mundo. Los 

antiguos hacían dibujos <graf ismos> de las cosas que querían 

decir y las culturas prehisp~nicas se valían de símbolos <Fio.a>. 

~as letras del abecedario no son más que dibujos que 

representan sonido& y estos a cosas, acciones, cualidAd0& 9 etc. 

Se puede comenzar por elaborar con los niños señales simples 

e irlas haciendo cada vez m4s complicadas según se vaya dominando 

la t9cnica de su elaboración. 

DespuQs de las conversaciones con los niños sobra lo que les 

gustar&a representar, se les invita a que elaboren un dibujo o 

que busquen en revistas una fotografía sobre lo que aese•n hacer. 

Basándose en el dibujo o la fotografía, el s1outante paso 

consiste en simplificar la imagen a travds de un e•quetna. 

CU'!llLO 4 
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Fig. a 

A continuación damos das ejemplos de señales realizadas por 

tas niños utilizando dibujos. 
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~\_ \.\ 4\'C\}) 

t-)o s~ '"' ~~ .. 
lE~P..~\ ~~ 

L ~ \v\ ~\\\'O 

~rimero se realiza un dibujo sacre lo que se quiere simbolizar 



~\. \-\ l\'O\~ 
NOS~\\~~ 
lE\l ~~\ ~\<. 
L ~ \-..\ ~ \\) 'Q 

'N 

~e a1buJa un esquema tomando como base el oibUJo, en este 

caso ~enemos dos diauJos, se incorpora un nuevo elemen~o que es 
el c1rcuio ae prohibicion. 

Cli'JllA.u 4 
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El primer símbolo debe indicar que no se deoe de gri~ar, para 

1nd1car que algo esta prohibiao, ut1l1zamos el simbolo que inaica 

pronio1cion y lo dibujamos sobre el símoolo resultan~e. 



"" 

~e esta manera, 1naicamos NU bklTAR 
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HL HABLAR L~VHNIHH LH MANQ 
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\.\· f4 '/ 
QVE. 1ENE~ 

~ ""''' coo~ 

Para un segundo eJercicio, se siguio el mismo proceso que el 

ejemplo an~er1or. 
~rimero se realizo el dibujo. 

CNllt.lll 4 
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~e simplificó la imagen por med10 de un esquema 
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Se obtiene el símbolo correspona1ente a ••• 
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HAY QUt lENER HMlGOb 

bln emcargo, las personas dan d1ierences s1gnif 1cadas a las 

1mayenes y los s1mbolos. 

~l s1gn111caao esta oeterminado en gran parte por la 

tntormac1on que manejan tanco el emisor corno el receptor. 

ÜV'ilt.A..ü 4 
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4,Z SIBNlFICAQOS PE IJN MENSAJE VISUAL. 

~a comunicac1on gráfica es el proceso de transmitir mensajes 

por me.dio de imagenes visuales que normalmente estAn en una 

superficie plana. Se usan dos clases de imágenes: ilustraciones 

y s1mbolos visuales. Las palabras se representan gráficamente a 

~ravés de símbolos de diversas formas llamadas letras. Estas 

letras y las palabras que forman se llaman símbolos porque nada 

en ellas puede relacionarse con los objetos o ideas que 

representan. Cl símbolo representa al90 mas debiao a una 

convenc1on, es decir, un acuerdo entre sus usuarios. 

·na, tres t1~0¡ Cle sacbolos que pueaen uhllurse en lo v1sua.l: 

·:a11Doto1 111.::toncos,· 5on co1tunac1ones de hneas, fer.as, colores y tetturas; 

!11..CoJo:: oc len.¡11.1Je.- Dentro ae e'.iitos ;;1.0olo; te11e90s la;; li!tra;, le; nuaer.¡; ·, cuacteres Que foraan 

el ienquaJe escnto¡ 

:nscolos grahco,;.- JO.Juí entran el punto, la hnea, h toril, etc. - :. 

•Las 1.agenes y el lenguaJe L"SC.nto oesi!aoenan func1ooes auv a1ferente; en la tOliUJ',1cac1on qrauc1., pero 

:0&0arten una notaale si•1htud.· 

"t..as iaoqer.es w1su1.les poub1llhn ¡ los seres hua.tnos para Que cons1oi!ren ca;u aue no se reuerer. a1 

UiJ1 / u ahora. inciuso ooaeac.;; t;;;M 10 lAiQlflilrlO, e;; oec:tr, a~uulao; :os.a;; aue eo;tan tOl(lletaente 

01~orcuou oe la re1.1uiaa.• 

•11ay otra 'i1•1htud entre los aos ttpos de 11.1qenr5. El rece-otor de una u.aqen visual Que busca 

cJ«irenaer el &211UH aeoe leerlo. la lectura puede de.ftn1rse cJtJO la extracc1~n ae 1r.•oraacian a partir de 

1&aqfi'li~ .1suales, 10 Q"Je s1gnu1ca Qlle se l~n uno tas 11.1~enes coao las palabra;.• 

·i..e e;;to;; do; t1po5 de iUqene;; 1 las palanras-s111>olos son aas DaSlca; para una tow.Ji1cacun Wáhca 

e:ecuoa, ll lenqoaJe es el .ed10 principal de cmun1cac1on hll#olna, y las palacr•s desetoeilan un pioel 

llpYtante ~ la accian oe pensar y en la to.a de decis1one!i. Esto no c¡utere aec1r aue sea 1epM1Dle pensar 

¡¡n oa1aoras; n &as correcto dectr que el lenquaJe facilita el pensa11ento, • 4 

Pensar es el resultado de la actividad cerebral que implica 

códigos simDólicos que tienen la forma de patrones de anergia 

neurales. 

Los palabras-símbolos externos activan estos patrones (y laa 

csi>lllL04 
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1magenes tamoién>. Los resultados dal pensa•iento se convierten 

d•spues, para laorar la coeunicacton, ttn un cOdtoo formado por 

palaoraw. 

·tn J¡ etaocKi1.ticn óe un ll!ns¡ja i.,re'iO ClebHos oe tm¡r en cuentl •lgo -.iy i1QCrt1nte: l• fors¡ esU 

1nevitatlll!li!lt1 un111a •I cmterudo del 118\U.Je. a ftttitcr tr¡b¡J¡ cai m vacibul•lo y CCJ1 t11a sintaxis, q.1111 

11 reuere .a l• ort1enicion de In pihDn.s en tstructirH QIJt ..stran Ju nlKHJ'IH dt l• pd~a.. El 

ea;nt<Y" uene c1eru1 1ous en ll'l'lte y estruettr.i los c0d100;¡ ese pililllrn di t•l 1000 que en la ll!nte del 

IKtcr u c.n4iner. esos •lYOS penw1entos,• 

·tt 01u•aoor oe ~MJK illpl'KOS ta..ttiifn lribiJi Cal un voc.auhr10, pero nte no camste en PilWiS 

sino en P41!tm, hneu, fa-aas, te:bra y tonos, Al igu.ll cp.1111" HCt1t<r, 11 01Hi.oot- puede or~izv estos 

eieeentos en tll\i escrit1.n o tcru p¡r1 dirigir los procesos del p!nSMiento dtl lectcr.• 5 

Dln embargo, en cualquiar situación aa co1UUnicación humana, 

al emisor desconoce, hasta cierto grado, el efecto que su mensaje 

~endra &obre el receptor. 

H medtaa que se adquiere m•s información, &e sabe e.is sobra 

1a forma de estructurar al •ensaja y el afRCto qua tendra sobre 

lo& lectores. 

Con base en lo •Kpuesto es posible suponer que el origen 

desempeña una tarea mAs dificil en el proceso de comunicación que 

el lector. Esto no es asi. El que enváa el IMtll&aJe, por lo 

menos saca lo que quiera decir, asto es, caneca el significado 

que quiere c09Unic.ar, la• ideas que al lector va A adquirir. Por. 

o~ra par~e, cuen~a con una sintaxis verbal y visual. 

•rcr 1intalCls u entlendt I• orden.ci6n Ge lm elttentos verbllK y visi.w.les p¡r1. .mtnr sus rel•cimtH 

• iln ce que 11 lectcr lnurprwte ccrrect...-.te 11 slonHtuoo penudo. • 

·u lector cince oe eshs ventiju y dlbl descifrN sin •yuo¡ 11 ugnutudo. EL PfffL Dfl. LECTlli MJ 

ts t'¡.óhü. t.l lectcr 11 introcU:a en ll1 procesa di tau ot dec11iCl'lllJ lleeille tuilK !iCll los s1911ihCidas QUI 

Sil lit i&i¡l&.1. ª b 

No obstante, no exi•t• una retroalimentactdn que parta desde 

al lector, ad--4a de que un mensaje visual presenta dificultadas 

an su lectura y su interpretación debido a qua no •• ancuentra en 

~ITILO 4 
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la 1nformacion almacenada por el lector. 

~uanta mas información tenga el origen sobre la +arma en que 

lee el receptor, con mayor efectividad podra elegir y ordenar las 
imagenes visuales para Que ten9an una mayor etectiv1oad y el 

mensaje sea comprendido. 

~iectiva.mente, el lector deJa de ser pasivo en el momento en 

que le da una interpretacton personal, segun la informacion que 

maneJa y que esta determinada por diferentes elementos e:{ternos. 

t-·aro para llegar a una discriminaci On de di ter entes mensaJes 

ae manera cr1t1ca, es necesario, como se v10 en el primer 

capitulo de este traaajo, tener una educacton visual. 

No tocos los lectores le dan un determinado significado a un 

mensa.Je, algunos individuos ni siquiera llegan a captar en una 

primera y rapioa lectura lo que el emisor trata de decirles o 

simolement.e lo iqnoran. Aparentemente toman una actitud pasiva 

Queaandose con lo primero que entiendan pero, posiblemente, la 

información que se les proporciona no vate en el entorno en que 

se Desenvuelven. 

Es importante que los maestros conozcan toco lo referente a 

La lec~ura de mensaJes impresos y visuales, donde se comclementan 

imagen y palabra escrita, ya que este conoc1miento ayuaara a 
seleccionar la informac1on que pueda servir en la enseñanza 

dentro del aula y 

necesidades actuales. 

eliminar aquella que no satisface las 

~l maestro debe conocer las necesiaaces primarias de los 

a1umnos y e1 lugar en el cual viven, esta informaciOn le ayudara 

a seleccionar y elaborar material didáctico cuyos resultados sean 

mas efectivos .. 

La +alta de informacion por parte del maestro con respecto a 

sus alumnos trae como consecuencia una lectura errónea sobre las 

1magenes y mensajes que se le presentan entorpeciendo el 

verdadero fin del mensaje. 

~s el caso de libros con textos donde se muestra la vida de 

las ciudades, un niño que viva en la sierra no comprenderá 

algunos términos o se sentirá confundido al comparar su entorno 

tu'ITILO 4 
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con al que se la presenta en las l.,_inas qua adornan las pAglnaa 

de lOlf libras. 

Apmnas en años reciente• .a ha ampazado a comprender •l 
proceaa da la lectura. Esta comprensiOn ha sido posible oracias 

a las contribuciones de las teoria• de la información, de la 

cOMunicación, de la psicalogia y da la lingUistlca. 

•En el Clti.a eu1rto de t10101 la teori1. de l& intorMC1 on ha laudo un fuerte i11Pitto tmre ei cüQO di! 

11 ps1cologl.1. los pstcaloqot han podida descubrír c6ao y por qut rm COUllt~ a11 el an1a ertertor. • 

•b.111Ulli!llte lfelOS pcrqoe lo tenHOS QUI h¡cer, Los hUl&lOt y los ani.a.les vienen al -.MO con 

cereorm pnablHdol o progrMICX2s pan. bu\c.. tnfcrucion, al«tltNr 1ntnt tl toti\ y dlspcnr en hna 

ccrr1tU di lo ~ es potenct..i.nte 6til p¡r1 lbrine ci1&11'10 en la vida., «oaniur la inicruciOn en 1.1\ 

aluctn di la lelOrli y r~ .. h. infcructen de la 11su pva uwrli en 1• tON de Declsuns.• 1 

El cerebro ve, oye y sienta, es un instrumenta de to.a de 

decision••• decid• qué axpari•antar y aprender y cu•les sor4n 

nuestra• actitudes. 

Es importante qua •l di••ñador conozca la conatrucción de la 

astructura coonoscltiva la cual co•ienza con el aprendizaje 

perceptiva. 

•Cola hems vu.to. lot l•tOOlos dt 111 p1hbns dHcanwn 1 lo largo de oo CCl'ltinua QUI va de lo 

cmcreto hasta lo iltMstbt btr1eto.• Proceso si mi lar al del pen•••ianto del 

niño qua va de lo concreta a lo abstracta. 

•1.n ilustncionn descMUn a lo 11r9Q de oo cootlnua 1i11br. f'or &0str1ecun debe entenoeru el 

ralee ae las carict.ísttcu de \N uteQ<ril que •jcr la Identifican y 11 aiprtti6n de ¡qutllas 

CM"KtfrlltlW que no san bniCH pw• COIP'eflderla •• 

•a holbr9 w C0U1ic1 ea la t.1pr11Un cm el hngu¡J• Yll"bil y con 11. tcru viSU1l. El llnQUIJ• es tN. 

ntructll'& tnn1t1 en el holtlrt\ los llnQUIJIS dll Uldo PI 5111bres en su foru Qrolliltlc1l, no cm su 

Ktrucbra ..-flclil sino 9' MI ntnJcttrl prof~. 1 B 

El SBI"' huMano asocia en fot"'~ natural una estructura 

organizada9 una •lntaxis y unaa r.-glas or~maticales técnicav con 

cualquier lenguaje Vllt"'bal. 

l:ifll\LO 4 
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~Lic u 11sAa fcrl.i en CXJe too.::s los seres hUMnos esur. dotaoos con h uoac1oao de na.blar, u.111un 

cuentan con ui s1steu oe oercepc1on 'ilWii i1s1c~ Da5lco. f ae u a1su fc.ra¡ 01,¡e ex1ste.1 r29las grKatlcales 

oara c~a·t>· c,,:.;,sa1u ,eroales e1ecu ... os. r.a~ tacnen recuas cara tOllOcner +orus visuales etectlvu. &ono1s 

dua a c;;us rayla; ;ar,ux1s ~ISU.il.' 1 

Les mensaJes visuales ! levan la intención ce ser 

comprena1dos, las imágenes pocas veces pueden transmi~1r un 

mensaJe por si solas, por lo que se cebe tener cuidado en la 

ao11cac1on de !as imágenes, pues"Co que "lila 1isu 15aqen uene otterenu; 

li'!JW:ac;ones seq•~n et senuoo .:¡ue l1CJC11en lis palaons ,, recaorocuente, i..; 11sao texto Dilaüe ~ctuir sobre 

a1st1r.u;; ¡u;;ene;,·, lv 

Ci<l'lllA.il 4 
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:; API rrACIONF;S pEDAGQGICA5 DF 1 A CQM!JhJICACION 

~ 

Los meo1os masivos oe comun1cdc10n han adquirido gran 

1mportanc1a cenero 
comun1cac1ón grafica. 

del campo educativo y por ende, la 

~l docente ha ut1Iizaao los medios oe comun1cac10n mas Que 

en ceros tiempos como auxiliares d1dáct1cos. tl licro de texto 

gra~u1to ha const1tu~ao uno de los mayores logros en lo que 
refiere a la educación pObl1ca. 

btn embargo, la importancia ae los medios ae comun1cacion 

oesae el punto de vista magisterial, raoica en su ut1lidaa pero 

no en el conoc1m1ento teorice y semantico de los mismos. 

cari1cteri;;t1ca Oi!J cin.:, 01 cac•c1tir tua ;:¡ ¡,·,i1nus crittco o;: li PUDllctoao o pui at>U~,.01Ur ur,¡ acutuo 

'a-oraai~ 3 ia tiltoyr~ila y E-l :a; .. 1A:i o::>o:.J »JIJ oe exares1cn OtH! suoere el tr1~·010 re.:ol!f'";J ce una excurs1on o 

.:rin.:i.· 1 

"Los eaucaoores c•saonen ar.c.r• ce los att:xios 1a; prdcticos que puo1eran enccntr¡rse en las e¡cuei.u 

.::.-a ,:r:j;;.;.:¡r •hJüU .1:;1.1i.ti e.J .. ;n1.n. ;¡ne-Margo, no ~.Hta .antar 01¿n Ja; füt~r-ahas o Jar.1nar 

:;,rr~:t~.te, s1r..:1 ¡¡¡,e u ••'.ID:I '1Si!.i1 ül!i:a ilrx .. .:1r M ia; e;;cuJ1antas d resauesu e.i-....:at.ha oes;aaa, ~ :. 

•t.1 001et1;.:; centr-aJ ... es 0~11.:,;,r su oro,ecctwr. oocente, su aD:Ucac1on ;u auh ... sa pretenüe oar 

;;:-;t¡~J awucau•o f a1recto J. ;:on.x:1i1:entüio ,a ~;:;se1.:ü; c,;n a.1cer1.Y1oao, s1steimat1ur- .:r:r-Js y, iOOre tooo, 

;:H:'"!""OtUr u Ci¡¡ilCIOiO :eiliit1':.ca.Jora I ::r1:1c¡. J 

Lo expuesto anteriormente pueae lograrse capacitanao a los 

docen~es soore la comunicacion y en especial de la comunicación 

grat1ca, no entendienoo la capacitacion como aar recetas oe 

cocina, proporcionarles soluciones prácticas a los diferentes 

problemas que se les presenten al elaborar material auaiovisual o 

qrat1co, porque, de es~a manera, lo Unico que se lograría es la 
pas1v1aao por parte ae los maestros y lo que se pretende es el 

cuest1onam1ento de los docentes sobre la labor educativa, la 

1nfluencia de los meaios sobre la eaucación y la educación sobre 
!Os meoios. 

Ctflliil.O 5 
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No se trata de adiestrar a los docentes oara dar una sala 

respuesta a determinado problema da comunicac1dn sino d& qua 

rafleK1onen y busquen nuevas y m4s pr•cttcas solucionas. 

El ILC~ <Instituto Latinoamericano de la Comunic•ción 

Educat1va1 es, hasta el •omento, la única institución qua se ha 
preocupado por capacitar al docente dentro del campo de Ja 

comunicación y que ve a los medios de comunicación y al diseño 

como i1ngni1turu serui;, dignas de ser tomadas en cuenta dentro del 

curriculum escolar. 

Es importante mencionar que en los a1timos años han surgido 

una gran variedad de escuelas donde es posible cursar la carrera 

de comunicación y diseño gr4ftco, lo que hace pensar que en 

México existe un diseño grAfico bien definido y de calidad. 

La realidad es otra. La& escuel•s se han limitado a 

proporcionar a los alumnos conocimientos rudimentarios de la 

tecn1ca sin el cuestionamiento sobre la influencia que su trabajo 

creativo va a tener en el entorno en que se desenvuelven. 

El ILCE, en materia educativa, da al diseño un enfoque 

alternat1vo, na comercial, pero no toma el trabajo oraftco como 

obJeto de arte por considerar la obra gráfica come funcional, que 

satisface una determinada necesidad social y el arta 5atisface 

una necesidad personal. 

Los medios de comunicactdn Ca medios visuales como los 

1 J. aman algunos autores) •sen esoec1•la;nte UtlJes en J.I tnselii&llU aec1a:J • aut: 

J. fl'eientan lelliiJl!i •l sentido Mi •ltaaente aesarrollaido; 

2. Concentri1n el interu y I• •tenc10nr 

J, Pueden rehc1mar principios ibstr«tos cm ciJJetm cmcretos¡: 

4, f'ueoen 1Justru cJu.uiente IH tnterrelieltv\61 

:i. Pueden couucar .ensaJes ilposibles de expres¡r cm palabrHI 

b· f'ueden prepararae tinto en fcraa re¡Usta cOIO B1 fcraa aostract1,• 4 

•Los &1!<310:;; de C01U111c•c1on utiUzidoS cOIO o1ux1l1ares d1di1ct1cos sau 

aJ tted1os de proygc1on ftj,;i (uso del retr•oyedcrJJ 

b1 Pehcul• de 1CNi•1 ento; 

CIV'lll.Ul' 



L.Jemp10& oe aplicaciones peoa9091cas ae la comun1cac1on gratu:.a. 

Porn nil\os que qu\oron lntornnrse en el 
fascln11nto mundo del Mt'lxlco 

prehlspénlco, mediante la lectura de las 
amonas o ilustraUves narraciones, 
llenes de atractlvu lmi\gones, que 

contlenon tos ejemplares de ns1a 
coleccl6n. 

cu·1ru .. o s 

~ Cronilo 
en la 
lllSTORIJ\ 

CRONITO, rcportfun do h• hlMorin, 
conducft n los nrno'I a las épnc11'1 nn tlllf'l 
tlorecloron lfts cultur1111 prehispAnlces 
mAs imp..,1t1'"tes do Mesnam61lc11. y 
juntos o:iturliAn In lorm1' cln vid11, 
co!ltun1brr.1to y sorprr.ndent~s 
1onllucionr.s d1t nue'ltros antnpnsados 

li e"\! • 
, 

f) . 

. """~ 

~ 
·-· j ........ IJJ. '1 

. . . . ;,:~ 

r'. .. ,~1~~~ 

Dobla plAcor para el nlfto !Un6 leer fin 
bro11es y 011;pltcltos pAHalos. al 
slgnltlcado v el nacimiento de los 
1lmbolo11 da nuastras anUguu culllufts. 
mientras coloran La l•yt>nda d•' rrtlfit, 
Ln hl1torl11 d• los Aluxes v ElcaparatOn 
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el Grat IUli, l',(pO'JlCICl'let, publiCICICllft y 11h1bicu:r1t1; 

ti n.tltuedu. 

•1t1ttite0ia u 11 cOlblrw:Un de d1vtno1 tlPot dt led1os QUI estan «Qlllt:ldOI 01 1inen QUI 

DrQl)Ol"curll!!\ c~K1did aaetuada de presentiCiOn cara lograr los CDJltlvos y el cootentdo de una loKcl6n 1 

110tlV1t1do lH rnpunU.s dese&oa, El tactcr cl.we en una estructura 11.1ltlaed11 u ia interrelac1on 01 ID! 

le\ll:>i uuluaoos p1r1 aorovechv lu caractensttcas y cariac1dade1 proo1a1 ae cll:la uno.• 

•ror e1e11Qlo, l.1 hl11n1. sonora, que co«nn.1 el sotuoo de un aneo o cinta aua10 cm una fll111n1 que 

avan:a en iorH i111toa.tttca o aanual, • 

"Otn uttliuc1on del c111cepto .ult11edia no H la QUe resulu de lil cc.o1nacun de lOI lf(llos, uno 

••• o ten oa una secuencu precna de ,·arios M!dl ot p¡ra forur un coruunto inteqraao a JOOQOS ae MtertalH 

reuuvos p1t• lograr cbjetlvOI especificot. • 

•ti uso Ns draaiuco de 11Jlt111etHa camste tn la cc10tnac1on oe cea1os 01 oro,·ecc1Gn pa" reoresentar 

iltlltiplu J~H si-.ilUne,¡1,• 5 

Las aplicaciones pedaoógicas de los medios de comunicación y 

en especial de la comunicación oráf ica dentro de la escuela se 

nacen presentes en la elaboracion de periódicos murales, libros 

"ª cuadernos de trabajo, historietas, pruebas 

ps1colóoicas, e~amenes, audiovisuales, maquetas, letreros, 

s1moologias, carteles, folletos, desplegados, eKpostcionas dond• 

se hace uso del video y la ~otografia, asi como el di••Wo de 

11oros y la ilustración, para mostrar las activid•des qua se 

realizan con los niños. 

Pero para tener una mayor etectividad al usar los medios de 

comunicación, es importante realizar primero el dis•ño dal 

material que se va a elaborar, ya que "11 diHio involucra 11 tou dt dtci1ic:nt1 

entre lii cualtl tene11au 

1. Definición di 111 necesidades del Htud1ant1 que el uterial aVUdar.& 1 1.1tisf1Ctrl 

J.. Espec1ficaci6n del teN y dljetivos; Sin el cmoclaienta de las necuidldn pa- utisf11Cer, 

los 1en¡¡jn por cDU1icar y los objetivos pcr lqar, el disela tlmt poc1 aportW\ldld di 

logrir 1yudls vlSU1ln efKtivas; 

CN'JllLll 5 
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l. Jl)entlficaci6n dt rntr1cciones: TenNOS lH ecai611cu y 11 Ueepo, 

4, 

5. .. 
&enenctOn de diseios posibles; 

Selecci6n de h •Jor i11temi1hviJ 

ProducciOn; 

7. Evi1luiCiOO; 

8. l'bUfic«iOn del d1se9.a,• 6 

Una adecuada organización permite ahorrar tiempo y dinero. 

~1 resul~ade de los traoajos elaborados por los maestros en 

las escuela¡; '>-' en los talleres es técnicamente mediocre debido a 

la ialta de organización de los contenidos y d& loa materiales, 

pero •5¡ se h•ce d1dictic• del• laaqen en li escuel11 1 en la llSM iula pan desarrollu las 1et1tuae1 de 

ousqueda, conocla1ento 'f CG21.111lcac1on de los n1ño~ 1 poco u1poru que lüS prtaeros expenaentos sean aDurridos y 

Nd11x:re<;¡ SKMl • pesu de lodo1 uon1f1cos, porque repre5enhriill las resultados de UN. labor desHDeiiaa• en 

coam en el aroteiO del aoreno1zaJe, • 7 

Sobre esto, 

no por su fin 

el libro de texto gratuito ha sido cuestionado 

utilitario <contenido> sino por su forma 

<presentación> se le han atribuido diferentes calificativos pero 

to importante es que cumple con el objetivo para el cual ha sido 

a1señado. 

S 2 El DOCENTE y 1 A COHllNICACIQN 

El docente puede lograr una actitud refleKiva por parte de 

sus alumnos utilizando adecuadamente los medios de cCHaUn1cación. 

Aparentemente, al leer estas lineas, la tarea se ve fA~il, 

pero debemos tomar en cuenta el sistema político-social-económico 

en el que nos desenvolvemos. 

Hacer una critica profunda da los medios de comunic•ción, a 

los maestros y al resultado de la enseñanza de ambos equivale a 

mirar la superficie pero no profundizar en el fondo. Los 

maestros verdaderamente cu•plen con su tarea educativa dentro del 

restrictivo sistema. 

CIV'lllLO 5 
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•u MnHJe .auolo'fistUl Uenu c1aa vet 11.as i1 un.i teaafícacun un ilDUllJva ce.o llM"i con'o'ff"tu h.1 

ucmcis y lis 1etoaülGJ&at en algo d1Hcil oe emprender por- 11 Qrill aayrria, los tedio¡ se~ c"1.vtrttco en 

instruae.itos oe infcr1o1.c1~ 1 MI qut en instrllltnteti de co.in1uc10n, o su, 11 creiKUlil oe un tnstrUMr.:: ;ira. 

'ª tOIUnlt&c:ion 111t<urecc1ooat, nos dan 1 enter.ON cuan wande¡ rntere;e; estan en JUE'iO 1 ''*" uenae ¡¡ coau 

1 &il\tentr el .0000110 .wsoluta ae lJ rnfr.raac1on. Solo un• J)ro1unt1l reestructur.autin tw·,¡co-c;rqu,1:au;a 

OOQl'11 nKtr de estos rnstruaentos, f\ay tat•lwnte itl;cntos • 1• aoeolog11 ae 1• clue- a"'11nante, IJfl 

1nstrutenta d1da.cuco pan el tncrnento oe h. cultura. de tnu.· 

~f<!f'o iKlutar en 1• outoalhtJ.Cion 11qnlf1c.a y1 senutaliur .i oroolet¡ üe 11 coam1c¡c1on ctrt'JUr, 

1n901uc.i no aceotu puh'uente e! w anfva.io~ '°'° orettnoe el Htil:lh<Jl'lletlt, 11qn1uu r.ibltUM" y iaw 

en c.aa un.:J un sAno e>01rtcu CfJtlto.• 8 

"El tenn11 '1!01ov1w.tl tMCorU 1nnuaer.1Dles ccimc1cnu1entos ii«ceot1vos, fillCOJ~iros ·, 01 

>:t60ortunnta1 es aecir, cootU!C\e uma maeloro oue prcoooe d esp«Udor. E.1 1e1sue tsl!l'll1e ¡ tilUW tN: 

cootu!llon oe bles IOGfllll'i cm 1.1 rnlidid.• 

•p,¡r¡ uoea1r l• 1ntusu.1n oe nh '1U~n a;::r\t1u, et nho Oetoe ar.renaer i tratu en 1!)'"N 1.utilliOU h 

llí00Ut'C'10fl d&l 9E!flHJl1 superlilOO J,¡:; COO<Htur.es Je P·HlVJOid en ll &eepUCIO'I 01! lOi esttlll.UO'S .J trhn .l! h 

cC«Jrermon 01 lH JeytS de cco1hcaeton oel MiHJt 1 en un• COtlfronUtlan conttr;,iJ e;-- ~'5 COIOi.;lf"os v 
f¡ratewu.• 

•At apr1!1'1Cft' les ispe-:.tos. cu!l'lttftcos y ttcnicos a-e 105 ..au lltd1&, et ruto p &eon!JIDI'"• a 

cormo:a-vlo¡ rnduso & nni!l cuauri1l, es aec1r, COia 11acles instruentas ae coain1ncur. ~can el1w .M~Jere 

i.;n1 actaua cnt~c•, at .u,,Uuu.• 9 

Les meatos de comunicación y los docentes constituyen 1MtrD6 

iniormadora~, no porque ambos lo deseen sine porqua asi lo 

determ1na el sistema. 

No·puede lograr&e una actitud reflexiva por parte ael niño 

s1 ei maestro no lo na hecno, es coma s1 un ciego guiara a otro 

c1e90 en un campo lleno de hoyos, los docentes pueden lograr Que 

sus alumnos se cuestionen sobra la informaciOn que se les asta 

proporcionando. por ejempla, la historie. Una cos• es in4ormar 

en que a~o se descubrió América y repetirlo nasta •e~orizarlo y 

otra comprender las repercusiones que trajo consigo. como as la 

antquilaci6n de la cultura de los pueblos descubiertos. el saqueo 

Y extermina de los tnc::Uos. la imposición de creencias y 

cos~u.cnbres de otros lugares. 
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hecoraemos que el 1naiviuuo es un ser social y cama tal se 

le prepara para que se integre a !a sociedad y al sistema en el 

que vive.. Por esta razon afirmo que los maestros cumplen con su 

tarea tormat1va: integrar al alumno al sistema. Pero integrarlo 

no s1gnitica hacerlo acrítico o conformista. SioniTica aar las 
cases que le permitan asimilar el entorno en el cual vive y que 

es susceptible de ser modificado. 

Pretenaer un camoio radical al sistema y por ende a los 

meo1os y a la educac1on es una veraaaera utopia 1 aunque no se 

aescarta la posibilidad de que algun día llegue a lograrse. 

H traves ae este trabajo oe investigac1on no se pretenae dar 

una soluc:ian definitiva o hacer una crítica profunda, existen 

autores que ya lo han hecho en oiversas publicaciones. Pero sí 

es importan~e reflexionar soore el papel del aocente dentro de la 

comün1cac1on y oe la comun1cac1C·n en la. ense-iianza, porque, en 

etecco, ios maescros y los medios de comunicación han 

conver~100 en 1ntcrmadores 1 pero como at1rma lo+fler ~en un tutun; ne t.u'f 

tei¡t,., e1 W-~::!r pa;ará a uno; ae au1éíle; pcsean la tntor.ucian y el conoc111ento transtoraanao al cunceota Ye 

;r:::;:..r::1n, J;; 
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6 IA f;TAPA DEI ROCETAJE 

t:.1 diseño griafico ha IHIHfrQi,do C:.a.c:> disciplina independiente 

en les ultimas treinta años. Podr.1amos aecir qua el aisañador 

Qraf1co es un investigador y un artista al servicio de los que le 

encargan su trabaJo. 

~s un investigador, puesto que, para la realización de 

cualquier traoaJo gráfico es indispensable conocer y analizar a 

quien va airi9ido y la forma como debe estructurarse el mensaje 

para ser comprendido. 

Len respecto al arte, existen diferencia&, puesto que ·t~ 

ooJeuvos aal aru:;;u y et :iiseft.iaor Qr.ltica difieren de01oo .a que en ei diseio hty ll\ cuerpo d.100 ae 

1:11.:.·?1:1:r. G..C ¡¡c:zc .::c. .::;.o...11cvn ¡:¡r¡ 14ue el pubhco I• experuente. Este es el OOJ&tlvo priN"lO en 11. 

ll'(Orli aetas .u:t1·•10.iae; ael 01sciio. for otra parte, li func111n esencial ael irte es ca1t11ar t lntens1hcN 

u JOM"Cepcun ae ia realloaa por Cilaa persona.• 1 

La dil.lll~S (escuela de diseño en Alemani•> reconcilió el arte y 

!a manufaceura y formaba ~seudiantes expertos taneo en arte como 

en los trabaJoS manuales • •l1 oojet1vo oe la haunaus era e1111nu los 1ncciwemcntes de la 

.u:u1r,1. iln ucnucar ranouna ae ~s auunttcas venuJas, La biunaus vio la ni!Ce:>tdid oe resc.nw •1 ut1sta 

creatavo Oi! sus otros UIOOS. y reu;teqn.rlo ~ 11 IUl\OO cotidiano aa la r;:aiio¡a, y u a1s-a t1HPO aaohar y 

nunn1:a.r 1a .ente r1Q1oa y casi exclus1vuente aater11l del f\Oeore ae n~oc10;5,•. 2 . 

'E.i 01seii10er grihco Debe cOllbinar la couucacton coo la creatlvtdaa, En l• m!OIGI. en que la brea 

01u D1ie11iilar sea presentar el 9e11saJe en una foru esUtlc..ente plil:t!\tera, ha.tJri cierta JUitiflcacíon en 

lluar arte Qr.1hto a1 lraca10 del diseñ.1dor. Es preferible el ttr•ino coaun1c~1on Q(UiCil, porQl!e el 

a1seaaaor aeae r.cuou;e on.ard1a1...nte de la COlllJl'llcacian lis que del arte. El 01seio ael Hterial tlQl"KO 

nunc• oebe ae ser un hn en s1 •1uo, un Mdio de .llltoexpresiOn del dtW:¡dor, El conteruóO p.,.. Dinar}¡ 

torH, ¡;ero 1a ?or'aa nll'K:i oebe dolinar el contenido.• 3 

El diseño gr.a.fice, como industria especializada y 

p_rofesional, se ha perfeccionado gracias a la colaboración de 

diferentes y variados talentos indiViduale&. 

•(.ola K lOQica, el DW!l'l diseiio gr.tuco se produce• travts de vNios protKOi cllrMente definidos, 

los cuales MTantan oe im idea iniciil ldectuda para el proyecto en cuestidn~ u idel l• crea el dtlfiaocr 

CU'llllD 6 
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c.i:iianaa:e e,; 1os rNUer111er.cos oe1 o:uence. c:n Ht• t•se 101cu1, u lOH e:;u reoresencaa.1 YliillalHnte COAO 

un¡¡ r·crnor, e.ac;nonaru oe Jo oue se va• aesarroii,;r, A partir ae este ~to se sailc1t• h e"per1ene1• ae 

<lt.!C,.·ii liil";.;.1as: u pr1w• es el Jritl5t<1 aroteS1C11ill, .. 

·u tcm:ttn oe1 qratisu u a¡r toraa us¡¡a¡ a una 10¡;¡ rn¡c;¡¡ ~a;a;.te la creic1on oe ur.a 9,¡¡a aa 

,;;¡:;,:¡::;.e;, us .:ua1e1 enaran exore;¡¡¡_¡¡ tanto oJr ei entu1¡ tnilu1.:iu¡; ª"ª ,;;e na~a .:iaoa a .:aaa u-10 Je los 

eie~;tos a.:: oUi:no, e~ pcr e1 Ht.JJo ;· letltos e1e~1aos cor f1 pua e.1are;u sus 10tercretac1or.es. u. tuea 

;j,;;uu .:.1 trilliilt1r e1 .:or..:epto a. cltente 1 .:iaMo a• tr~uo encar~a.J:J untn alternativa; COoliO ;ca 

w.:i;10.e. ~ .¡ 

El paso siguiente es la real1zacion oel ooceto que incluye 

la rotulacion y la composición de los etemencos graficos. 

~l 01señaaor trabaja con un lenguaJe ce signos e im~genes, y 

an ~ooos los casos, es~a cracando de comunicar información. 

Cu~nao el diseñaaor oispone oe tocos los elementos, puede ya 

em~ezar a preparar el diseño para su reproouccion e 1mpres1on. 

La etapa final antes de 1mprim1r es el montaJe, donae se 

marcan las instrucciones cara la impres1on. 

btn embargo, el oiseño en Hexico es poco valoraao aec1ao a 

que ia creatividad, sensicilidad e ingenio no son palpables y por 

enüe, no remunerables economicamente. 

Lar 1 os i'1ons1 va1 s nos da un ejemol o y nos 01 ce: ".?I r .. ,:;;teuonal O! a 

r.i;:.:r1a::.3 iCi.l;¡1J en el J.e ;e cesen.uel'í~ el J1seftu;y1 e; un i!.llil"C.?Hr«J, 1os 1iu:;tracoru ~rauc.JJ, .il 

r.;;a:JC!i ii c.:uc1haa.:i ae exper1-=ntac1c-1, aJ Ci:!iiiHlf'l:ar SI.! creac11;n, a1 ore;¡1cr.aric; su-;:toUc!~nte Diri 

e:.1:1~1a; ¡¡3 ·,c1cc1aao tes han rooac.J su orgul1J orate;1.Jral .. ,. 3U po;¡1c111~:j ¡;,e aeurroiic.·;i 

t"or otro la.oc, el 01seño esta +uertemente cond1c1onaao por 

ia astet1ca y la actualidad del estilo pasando a ser no un 

proceso para resolver problemas ae comunicación en forma concisa 

" interesante, sino que se convierte en algo meramente 

oecorativo. 

Es importante val orar el 01 seño, puesto que "e;; cmcc para tooo lo que 

n~ce-Jü~ ... u creauv1dad s1.1111ere nue'íU y QeJores 1oraa; ae He\lar a caoJ una acc1~n con un proon1ta 

aeter11naJil,'" 
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"L.u.il;;:..oEr .i¡¡c.;.; .::ruuvo aece Sff ur.:.~ tunc1cn•1 tOIO e¡;t;rcu,G, fu¡ e·111uor o JUZQN un d1seio 

aea~ cwnocer ;u co1eu·oc o 1un-:10i\, ... 1 aesconocaas el OOJeu~w ce un oc1eto 1 slJio :OúCIHOS e"aluu el 

;;1una ;uperucuir.ente.• 0 

\/1cen't.e ROJO afirmo que -f_r.contr.tr nuestras raice;; per11U! crear. S;cer de nuestro;; 

:.r,9cnei es •m DUiO. ¡n1c:1a l!Uil. ::~renaer i .a1orar la t~1on ael ill'ibO eo 11¡x1co "f su reia:ltin con nuestra 

cult.ur¡,- 1 

Pues't.o que la cultura cona1ciona al oiseño 1 es 1na1spensable 

poner al a1a la cultura visual. 

1 H SOL UCION Al PRQBLEMA DF¿SQE El p!!NTO QE VISTA 

Dfl CDM\JNICADPB GBAFICO 

~n e&'t.e punto se estaolece un enfoque del diseóo desde el 

punto ae vista oe la comun1cac1on. Mas precisamente, del diseño 

grat1co y, por lo tanto, de la comunicación visual. La solución 

un problema ce comunicac10n desde el pun~o oe vista oel 

=omun1caoor qraf1c:o. 

joan ~esta nos otrece un anal1sis soore el enfoque 

c:omunicac1onal del diseno, el cual ·~or.e oc rene.e\¡ ;;!·~1ner.cu oe tres polos 

1u.,-.,;~-=nu1e;: e1 :i1e.1::, e1 .:i1sc~icrY f el a .. :¡1co, u :i1ente y e1 ~ouc.:i c;n;•1ti...~. i:i'i do;; eitre.Ji 

c::.1.,ir.1.:a:.te:. C.1 e.ns.e·: ¡·ecur.ao a1 S21)<.,¡,'1JC er. la r~iac1on p~ocucto-co.r.ur,1ca;¡in-tonsi.t1.:, e1 ta'cer e1NentJ 

;:;J :1r.:u1•:: :1 :1;e11.!iü ... , !iltu!JJ e.1 el :;untJ c~tra1 1 eJi!íCe oeSile :;;ce lu~¡r e1 r;;;1 ~-•eneauno. t.,JW,J 

u1 er.uza •1 cuente l s... t·JDi1co ¡ travts o~ les a1fere.1tes resulta;:ios oe su tarea., QUE C1..@0en cias1hcarse 

Ei\ JOi ~rUpOil 

Lüi ¡¡roouctues y OOJetc; tecn1cos1 bienes Ce usa, ae consuao, de equ1¡¡a11ento, etc. 

UH llt'1HJei grat1:0;; Que coristttuyen ei conJunto ae las co-unca.:1cnes fun.:icrmei: rn;;tttucicnal 1 

c0Qtrcu1, a1aacuco f pi.:>llc1tano1 se~auuca y ae h 1aent1dad e intc<aat1va. • 
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~El arei oe los produetos y oe los objetos ttcmcos define lH tMus del ll&Udo dlldo industrhl, 

QUI H el RJrlilO ae lot OOJetos. U M°N de 11 cOU\lcacton por lenSajes v1fiUlles oetine el universo del disefto 

grifico, QUt H el un1Vl'f'so de los 1lonO'!li y oe los 1ilb0los.• 6 

La relacion entre Quien usa el Diseño (cliente>, el 

profesional (el diseñador> y el púOlico consumidor, que en esta 

caaena representa al destin&tario constituye un sistema 
in"Cerdependiente, y por ende, un proceso de comunicaciOn y de 

interacc1on, donde todas las partes son importantes. 

~!.\!un ut1Un el llheio1 quien lo nta.olece1 c610 se Ntl!l'"hli:.a en 91!fls.\Jes1 c6m se introduclt en el 

sUiteM sa::11l 1 quttn lo recibe, constituyen los Hlibones sute'ilvos de UN vwdidef"¡ cldefl¡ da Cml.Llllt¡c16n, 1 

"E.1 d1seildor dtvieoe en 11'11 suerte de Interprete intenediar10 entre el cliente y el .erudo, Por 

Htü1 su rol lque H en 11ntesis el de convertir unos datos snibolitM en un provecto fonc1onai. y este en u11 

i:iroaucta o leliHJel re<1u1ere oe un talento espec.lil 1 una serta fcrNCion tecnica, Hex1b1lldad p11colo9tu1 
nnno1haill y un senl1GO trHtlvo tnd1spenr..wle pMa cOllD1nu tenas vi sueles.• 

•u d1wiador aeoeu ser, soore ~oao 1 r,omre de councacton deoer~ q>eru en tooo IOlel\to solucioou 

e-i ioraa de ... eraaoeru s1ntesis expresiva¡ onarrolhr lUI proceso de s1ntes11 9l'l'ltales y tecn1ca11 que 

afic.aoatuan en t.:ru <Je 'l"SPU~U 1. las requerl11entos oe la ~e>a 1 del oroaucto o oel IE!OiaJe y oe sus 

t .. r.c1cr.ei1 1.s1 :\)lo) ae las aNalldas y cond1cionantes sociocultunles oe sus aesun1.tanos. • 9 

El hecho de que la creatividad juegue un papel Tundamental 

en e! proceso del diseño no lo separa del proceso de la 

comun1cac1on como suele suceder en el arte. 

Puest:o que •fodH IH icraas de d1se•o l1plic.in \11 doole proceso: internuente, un dHMrollo 

crHu·ra¡ 1xternaente1 lit aes¡rrollo COUlltlCiooal ••• el graüs-o pasa a ser prOl)i..ente diHRo y a 

ccora1r:Mse dtSPUIS con 11.1 dNls d11eiplln1.s del d1se•o. Las procesos cre.ativos y IO'li procesos tOU'iiuttvos 

cuoian Cl)'l ella r.d1cal9lflte. • lO 

Esto no quiere decir que sean ind•pendivntes, la creatividad 

Juega un papel determinante dentro del diseño y la comunicación. 

Joan Cost• nos dice •1os 1leeentos dtl d1seio se cOll:linan ~n un cierto esqueu IE!l'ltal 1 

un IOdo ele r.uonutento que es esenciallll!nta dtaUdlco y qLM! cmtitituye el 1lsm proceso da bQsqueda de 

Clf'll\LO 6 



so1u~10.1e;; aa il.nteili, en un trlllaN 11.1e coorá111o1 e1 pC'llu.cuento i~91co ·.¡ e: lilOUliO crHtlVO coo e1 •etooo 

c.;,u,1n:-:cn:, 11 

La creat1v1dao no hace a1st1nta o a1~erente la comun1cac1on, 

mas que nada, el manejo que le otorqa el comunicador 9ratico. 

t..n este Ultimo pune.o referente a la solución de un problema 

de comun1cac1on podemos nacer notar que entran en juego el 

proceso ae comun1cacion visual, la creat1v1aao, la eoucacion y el 

01sena, 2n~end1endo la educacian como una educación visual y que 

no pueoe tratarse por separaao. 

~as escuelas de diseño deben uo1car a los estudiantes en la 

reatioo.o oel pais para que pueaa darse el proceso de 

comunicac1on, los programas ae estudio deben adecuarse a lo que 

e1 pa1s requiere y, de esta manera, el oiseño sera mejor valorado 

y reconoc1do. 

~n las escuelas de 01seno surge la m1sm~ problemat1ca que en 

Ja escuela ool1gator1a, con respecto a la estética, se satisface 

a un maestro, los gustas de un aocente y no se deja crear, aaemas 

ce que no se resuelven verdaderos proolemas de diseno. Ai igual 

que en el traoajo con los niños, aonae se les presentan problemas 

üara que 1os resuelvan y ce es~a manera 1nv1~arlos a crear, así 

en el 01seño. 

~s 1mportante revisar y aaecuar los programas ae estua10 si 

en ·.¡erdao queremos resolver proolemas de comunicac1ón 

e11c1en~emente. 

CAFITILO b 
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C(JNC1 !ISIONES 

Cn el ejercicio ae la docencia y el aiseño me he encontraao 

granees similitudes, no sólo en la forma de enseñanza, tamo1én en 

el proceso creativo, lo que me ha llevaao a investigar ambas 

partes y comolementarlas. 

~ste interes es muy personal y surgio de la neces1aao ae 

contestar varias 1nterro9antes y de la dolorosa aceptación ae que 

a veces, como maestros, incurrimos en errores que perJud1can 

nuestros alumnos por la falta de información y de tomar con poca 

ser1eoad el proceso Qe la enseñanza. 

Asi 1 creemos que en verdad estamos enseñando y que nuestros 

alumnos estan aprendiendo. Pero la realidad es otra. 

Jncurr1mos cada año escolar en los mismos errores. 

f-·reparamos a los niños para que repitan numeres, reciten 

tecnas, ooLengan caliiicaciones aceptables, aprueben examenes. 

Las c1tras no mienten. Cada vez es mayor el numero oe niños 

con problemas de aprendizaje, y la deserción escolar va en 

aumento. La escuela esta perdiendo interes y se ha convertiao en 

un tu~ar donde se adiestra a los niños. 

Nosotros como maestros tenemos el conocimiento ae Leor~as 

soore el aprendizaje y es nuestro deoer aplicarlas guiándonos por 

los pro9ramas incorporando, según las necesidaaes ce los 

atumnos, no nuestras necesidades, actividades artísticas. 

No cebemos oponernos a las nuevas tecnicas oe comunicacion, 

estas pueden constituir verdaderos aliados en el aula. 

H este respecto, un análisis protundo sobre los beneficios 

que pueden traer el uso de los medios evitara lo que hasta ahora 

se ha veniao dando: atacar lo que no conocemos, y darle el 

verdadero valor a la visualidad. 

Nuestra socieaad esta cambiando rapiaamente y con ello las 

necesidades de los individuos, por lo que las nuevas generaciones 

tenaran que desarrollar habilidades diferentes a las que nosotros 

desarrollamos. La manera de enseñar tiene que cambiar para que 

esto sea posible. 



133 

La preparación tradicional, verbal y numérica que hasta 

anora ha prevalecido tiene que complementarse con lo artístico y 

creativo. 

11uchos educaaores han comenzaoo a buscar nuevas técnicas ae 

enseñanza que les permi't.an fomentar en los alumnos, aoemás de la 

capacidad oe sumar y conjugar verbos, la capac1aaa creativa y ae 

10't.U1Ci0n. 

é.n op1n1on, es de gran importancia conocer el 

tunc1onam1ento del cereoro y las teorías del desarrollo. Este 

conoc1m1ento nos llevara a planear act1v1oades aue permitan 

activar las dos formas de pensamiento, la 1ntultl~d y deductiva. 

~e esta maneras~ lograra un veroadero desarrollo integral. 

~s vital aprender a leer y escrio1r y razonar sobre los 

conceptos oe numero, pero no lo es todo. 

Hay que refle~ionar, cuestionar sacre lo que 

le'y·enoo, escribiendo, aprendiendo. 

estamos 

ts~o puede lograrse a través de las actividades arcísticas. 

La musica, la danza, el dibujo, la pintura, ademas de ser 

ven1cuios de expresiOn, represencan momencos que enriquecen el 

alma humana. 

uracias a las actividades artísticas, el nino incorpora la 

.,,isualidad. 

~n nuestra sociedad y en el sistema eoucativo es común la 

separacion de las actividades artísticas de las demás ma~erias o 

as1gnacuras. ~sta separac10n conauce a tormarse concepto 

erroneo soore el arte y sobre la escét1ca. Hrce no es sólo 

cuadros col9ados en un museo o galerias. ~s una manera de ver la 

vida, la realidad. 

Actualmente estamos bombardeados por imagenes, nuestra era 

es la era de la imagen y poco sabemos sobre la imagen. 

~amo maestros, nuestro deber es informarnos, capacitarnos, 

experimencar con las nuevas teorías, incorporar las actividades 

artisticas, conocer los medios de comunicac10n 1 lo oue nos 

permicira utilizarlos adecuadamente. 

No debemos conformarnos con lo que nos señalan los 
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programas, estos son susceptibles de ser modificados. 

Como profesionales de la enseñanza, es preciso investigar y 

compartir los conocimientos que se tengan sobre el proceso de 

enseñanza, ademAs de aceptar los aescubr1mientos que están 

aportando los profesionales de otras ramas <en este caso lo que 

esta aportando la comunicación gráfica>. 

Dentro del sistema oásico se ignora a aquellos profesionales 

c:¡ue supuestamente no entran en el llamaao eiaL.NIJ oa;1co, que no es 

otra cosa que las ramas auxiliares de la educacion. 

En otros pa1ses, los grupos de 2nvest1gac1on Dedicados a la 

educac1.on est~ formados por psicólogos, pedagogos, educadores, 

nutriologos, dietistas, sociólogos y oiseñadores gráficos. 

t:.n nuestro sistema, 

comunicacion grafica 

propue.;;;t.as. 

la 

pesar de los alcances de la 

educacion, son ignoraaas sus 

ts 1nd1spensable valorar el trabaJo del 01señaoor, puesto 

que, el diseñador para lograr la compos1cion de un libro, la 

creacion ae un juego dia~ctico, la organización ae una campaña de 

vacunac1on, debe investigar, analizar y proponer. 

No pretendo afirmar que las activiaaoes artisticas deban 

suplantar a las de carácter lógico y veroal y que todo educador 

contrario, las ceba ser un erudito en comunicacion, al 

ac~iv1dades ar~isticas, en la medida en que los docentes conozcan 

y valoren las diferentes teorias del desarrollo, irAn adquiriendo 

un lugar propio. 

Las act1viaades artisticas y la eaucac1ón visual ceben 

plan~earse como una necesidad para que, de esta manera, se 

preparen no verdaderos profesionales o buenos tecnicos, sino 

meJores seres numanos, libres, reflexivos e individuales. 

Debo aclarar que algunos puntos en este trabaJo no fueron 

inves~igados por no encontrar bibliografia de au~ores mexicanos. 

La eKistente, referente a la teoria del aesarr6llo y la 

evolución del pensamiento, esta basada en estudios y. pruebas 

aplicaoas en el extranjero, tal es el caso de la de pedagogía de 

la c9municación y de la .imaginación. Los autores que han 

llKllJSlf.IES 
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investigado y han puesto aa manifiesto la importancia de l• 

comun1cación en el proceso de la enseñanza san españoles. 

José Luis kodriguez Dieguez y José Luis lllera se han cado a 

la tarea de profundizar sobre los efectos y los Denef icios de los 

mea1os de comun1cac1ón en la enseñanza. 

~~ ¡¡~eratura que hay en México se enfoca al analisis de los 

mea1os en forma general. 

He abstuve oe dar eJemplos de activiaades artist1cas por 

cons~derar que los individuos deben crear e imaginar nuevas y 

var1aoas act1v1aades S&QUn las necesidades del grupo. 

Para finali=~~, cons1o~ro que, como comun1cadcres gr4ficos, 
aecemos investigar mas alla de lo que es el trabajo practico. 
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