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INTRODUCC!ON 

El mundo aclama a ''La Creativldad 11 como potencialidad -

del hombre que se fundamenta en su misma naturaleza racional, y que 

permite la solución a Jos problemas. La creatividad implica ini

ciativa, imaginación, originalidad, invención, interés, la 

creatividad es resolver, ! levando a la prflctica lo que pensamos. 

Si Ja creatividad es algo que podemos desarrollar, lpor 

qué no educar para ser creativos?. si, eso es lo que actualmente 

pretenden las corrientes educativas, de eso se habla y piensa que 

se debe hacer, pero, lcómo se estfl llevando a cabo el proceso ed.!:!_ 

cativo para que se fomente y desarrolle la creatividad?, lse ha -

desplazado la enseñanza de los conocimientos, porque la educación 

estaba polarizada en ellos?, lse ha promovido la creatividad des

de la educación preescolar?. Estas son algunas de las preguntas 

qUe se cuestionan en esta investigación respecto a la expresión -

pictórica. 

Por otro lado se pensó que"" la educación preescolar -

se Inicia el proceso sistem~tico de la educación y que éste debe 

fomentar la creatividad orientada hacia un desarrollo armónico de 

sus facultades art!sticas. En s! el tema de interés no fue desde 

el principio la creatividad, sino la educación art!stica y en es

pecial la expresión pictórica. 



El interés sobre la educación artlstlca surgió a partir 

de la observación de la falta de ésta y del valor que nosotros le 

asignamos, es decir que se considera a la educación artlstlca tan 

importante como la de ciencias o cualquier ~rea educativa, ya que 

desarrolla aspectos humanos que otras áreas no pueden. 

Por su lado, la expresión pictórica tiene muchos atrlb~ 

tos que suelen ser olvidados, muchas veces se le considera como 

un medio y no como un fin; es el caso de las actividades pictóri

cas gue servirán para el proceso de lecto-escritura. 

El problema es cómo se lleva a cabo el proceso de expr~ 

slón pletórica considerado como parte de la educación art!stica, 

como un fin, si es que se le ha dado tanta importancia a la educ! 

ción Integral y armónica del individuo. 

En el transcurso de la carrera de Pedagog!a se profundl 

zó el interés sobre el tema, al conocer fundamentos psicológicos, 

sociales, filosóficos e instrumentales, de manera que se distin-

guieron, antecedentes, como causas, y precedentes. 

Para analizar el problema se decidió recurrir a la In

vestigación descriptiva y cuasi experimental, ya que nos fundamen

tar!amos en investigación descriptiva y en la realidad pero sin 

llevar una investigación extrictamente cientffica, ya que trata-

mas un área social. 



La presente tesis consta de cinco capitules, conclusio

nes, bibliografla y anexos. 

En los primeros 3 capitules se explica la relación que 

existe entre el hombre y la educación y porqué debe de ser ésta 

integral, ademAs de analizar la teorla de desarrollo del niño se

gún Jean Piaget, que es un punto de vista actual en relación a la 

educación. 

En si, tenemos un capitulo de fundamentación filosófica, 

otro, de una psicológica y otro de una pedagógica. El cuarto capl 

tulo se remite a la investigación de campo, que se ejecutó a tra

vés de la aplicación de un cuestionario, la observación directa en 

aulas de preescolar y el anAiisis de cuadernos de trabajo de di

cho nivel educativo. 

El quinto capitulo consta de una gula para el personal 

docente para la integración de la expresión pictórica del niño en 

la educación preescolar que tiene como finalidad, que el educador 

cubra intenciones primordiales de la educación artlstica, como el 

desarrollo de la sensibilidad y creatividad entre otros, y algu-

nas secundarias pero lntimamente ligadas como, el desarrollo de la 

función simbólica. 

El objetivo de la tesis es que los profesores de Educa

ción Preescolar no sólo conozcan el valor educativo de la expre-

sión pictórica sino que desarrollen esta actividad tomAndoia en -

cuenta como un eje rector en s! mismo. 



Esperamos que la información y gula pr~ctica que esta -

tesis presenta sea de gran utilidad para cualquier persona que e~ 

te interesada en il tema y principalmente para maestros, pedagó-

gos y psicólogos. 



CAP ITiJLO 1 

CONCEPTUALIZACION DE LA EOUCAC!ON 

1.1 Introducción 

En este capitulo se pretende ubicar con textualmente a la 

educación; en este sentido, el fenómeno educativo se conceptuall

za en distintos ambitos, como el social, empresariaL escolar o f! 

millar y en cada uno es diferente. El r.oncepto de educación puede ser 

analizado desde el punto de vista filosófico para encontrar sur! 

zón de ser, o bien, cull es su finalidad; esto viene a ser un fun 

damento esencial de la tesis cuando se relaciona con la finalidad 

del hombre. 

Una vez aclarado el concepto de educación se desarrolla 

el tema de la educación artistica que como parte de la educación y 

como tema sobresaliente en este estudio se explica y fundamenta -

el papel que juega la manifestación artistlca en el hombre. 

Partimos de la exposición de difere11tes opiniones sobre 

qué significa el arte para el hombre y continuamos explicando qué 

es la educación artlstica, culles son los conceptos comúnmente -

relacionados con el desarrollo de ésta y, desde luego, qué impli

caciones guarda con el término 11 creatividad 11
• Este término se de

sarrolla amp,llamente al anal Izar las perspectivas que ofrecen di 

ferentes autores y al exponer las propiedades de los componentes 



de la creatividad, para fundamentar, una vez más, cuál es la im

portancia de la educación artlstlca. 

Después presentamos la división por áreas de la educa

ción artlstica en general, es decir, qué es y qué comprende. 

Por último exponemos cuáles son las finalidades y prin

cipios generales de la educación artlstlca, ya que éstos determi

nan a los de cada área y nivel educativo. 

Es importante considerar que la educación artística se 

da durante toda la vida, corno cualquier otro proceso educativo, -

sin embargo, porque nuestra tesis se ubica en la etapa infantil, 

todo lo que tiene que ver con la educación artlstica se relaciona 

sólo con esta etapa. 

I.2 Concepto de Hombre 

El hombre, como todos sabemos, es el único ser educable; 

por eso cualquier actividad educativa que se realice se debe de

terminar con base a la concepción que se tenga de éste, pues una 

vez establecida, marca la finalidad de aquélla. 

Boecio define a la persona, como una "substancia indl•! 

dual de naturaleza raciona1• 1, explicándolo en otras palabras, 

1) ~·; VERNEAUX, R; Fllosof!a del Hombre; p. 232 



podemos decir que es una substancia porque es un ser que existe en 

si, al contrario que el accidente que existe en otra cosa; pero -

esta substancia está constituida por alma y cuerpo que hacen que 

el hombre sea uno. no debemos reducirlo ni al cuerpo ni al alma 

porque la unión es substancial y sólo para su estudio se divide. 

Ahora bien, "el alma informa al cuerpo, lo vivifica y Jo utiliza 

para su perfeccionamiento; es decir, que tiene su individualidad 

de él" 2 • Todos los hombres tienen la misma esencia que es el alma 

humana, ésta forma su especie; sin embargo, ei cuerpo cuantifica

do y cualificado hacen que se distingan uno de otro, que cada uno 

sea único e Irrepetible. 

Hasta ahora hemos explicado porqué la persona es una -

substancia Individual; a continuación veremos porque es de natur~ 

leza racional. 

Existen diferentes tipos de seres, vivos y no vivos; 

Jos seres vivos pueden ser vegetales y animales u hombres. Cada ser 

vivo tiene un alma según su naturaleza; asI el vegetal tiene alma 

vegetal y sus funciones se reducen a crecer, reproducirse y morir. 

El animal tiene un alma sensitiva y por lo mismo, aparte de las -

funciones que tiene el vegetal, también posee sentidos puede m_Q_ 

verse. El hombre como animal, cuenta con las funciones que poseen los vegeta--

les animales pero además piensa, porque su alma es Intelectiva. 

Que tenga todas esas funciones no quiere decir que tenga tres -

2) VERNEAUX, R.; op. cit.; p. 228. 
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almas, sino que por ser sólo una permite afirmar que 'es todo el 

hombre el que vive, siente y piensa, y es precisamente por eso por 

lo que no puede actuar independientemente a lo que es, siente y -

piensa. 113 

Admitimos la existencia de facultades en el hombre, "por 

que encontramos hechos que nos remiten a sus causas; en otras pa

labras, podemos decir que existen en el hombre potencias relati

vas a los actos que realiza.•• 4 

El hombre por medio de sus facultades se desenvuelve en 

tres planos, biológico, psicológico y social; y a través de su i~ 

teligencia y voluntad, busca perfeccionar sus potencialidades. E~ 

ta bGsqueda, puede ser intencional o no. En el aspecto biológico 

el individuo tiene funciones biofisiológicas que en si no depende 

de su voluntad, éste es un perfeccionamiento adquirido por el de

sarrollo natural de su crecimiento. 

Existe otro tipo de perfeccionamiento en donde intervi~ 

ne una propiedad de lo voluntad que es la libertad. Es necesario 

aclarar que la voluntad del hombre es una facultad que actQa por 

un bien, por lo que tiene bondad en si mismo, porque tiende al 

bien o porque el entendimiento conoce lo que es objeto para ser 

3) cfr.; ibidem, p. 231 

4) E.f!:..; ibidem, p. 206 



querido y determina a la voluntad, pero no totalmente, pues el c~ 

nacimiento práctico nunca tiene por objeto el bien puro, as! que 

Ja voluntad es libre para actuar. "La voluntad puede estar deter

~lnada por falta de conocimiento, por el Influjo de una pasión I~ 

tensa o por cualquier otro motivo, pero el acto volitivo es llbre 

en cuanto la voluntad se determina a si misma.•• 5 

La libertad permite al hombre tomar decisiones que en un 

futuro lo conducirán al logro de sus objetivos; sin embargo, hay 

un factor que si determina al hombre, y es Ja eduraclón, pues se 

encuentra latente en los aspectos en que se desarrolla el hombre. 

As! la libertad de un hombre queda condicionada por el grado de -

perfeccionamiento que ha adquirido. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito. podemos concluir 

que el hombre es un ser vivo, finito, individual, racional, voli

tivo, inacabado e inacabable, social, libre y educable que bus

ca trascender, en diferentes planos, a través de su vida porque -

si n~ ésta no tendr!a sentido. 

Es decir, el hombre tiene que actualizar sus potenclall 

dades para trascender y darle un sentido a su vida, y es precisa

mente por medio de Ja educación como puede lograrlo. 

5) MILLAN, PUELLES, Antonio; Fundamentos de Fllosofla; p. 385 
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l. 3 Educación Integral: Pleno Desarrollo de la Personalidad. 

I.3.1 Concepto de Educación. 

El concepto de educación ha sido definido en el trans-

curso de la historia de muy diversas maneras por la influencia -

de teorlas filosóficas de condiciones socioculturales. Actual-

mente no se ha llegado a un acuerdo de lo que es la educación; no 

obstante, casi todos los que en este acto se han interesado, con

cuerdan, de alguna forma, en que la educación pretende el desenvol 

vimiento, evolución, desarrollo o perfeccionamiento de las facul

tades del hombre, formarlo o prepararlo para la vida; pero veamos 

cuAl es el significado vulgar y etimológico de Ja palabra educa

ción. 

Por lo general, el significado vulgar de la educación -

se nos presenta de manera superficial, se concibe: ''como una cua

lidad adquirida, en virtud de la cual un hombre estA adaptado en 

sus modales externos a determinados usos sociales•• 6; es decir que, 

el medio en que se desenvuelve influye directamente en su compor

tamiento. El sentido vulgar de educación se percibe como un resul 

lado de formas externas; es educado en cuanto tiene buenos moda-

les, sabe tratar a las personas, saluda a todos al llegar a un l! 

gar y siempre tiene buena cara entre otras cosas. 

6) GARCIA, HOZ, Vlctor; Principios de Pedagogla SistemAtica; p.16 
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Etimológicamente ia educación tiene dos significados: -

del Iatln i~ducare~ que se traduce como conducir, guiar. llevar a; 

y 'ducere: que significa sacar de, extraer. Ambas definiciones h~ 

cen referencia al hombre e tmpllcitamente se hace mención a un pr~ 

ceso, alude a algo que est~ dentro del hombre y que se tiene que 

sacif, parte de su Interior; es un proceso individual. 

Tanto la ralz etimológica como el significado vulgar de 

educación no abarcan el concepto; sin embargo, contienen elemen-

tos fundamentales que se presentan en el fenómeno educativo y col~ 

clden en que es un factor que modifica al hombre. 

La educación es un proceso permanente donde Interactúan 

factores Internos y externos para perfeccionar armónicamente las 

facultades del individuo. 

La educación requiere de ser un proceso permanente 

puesto que hemos dicho que el hombre por ser inacabado es inper

fecto y por lo tanto necesita constantemente adquirir cualidades 

que lo perfeccionen. También es un proceso permanente porque im

plica un cambio, una modificación continua del hombre para su pe~ 

feccionamlento. 

Es importante considerar que la educación se da de di

ferentes maneras, cuando el acto educativo es voluntario, se le 

llama autoeducaclón, pues el propio Individuo decide entre las -
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alternativas, que es lo que le conviene para superarse. Cuando no 

es voluntario, encontramos que el hombre puede ser educado por 

instituciones que no tengan esa intención, entonces el tipo de ed!! 

cación es inintencional y asistemático, pero también hay Institu

ciones que tienen la intención de educar y por ende la educación 

es sistemática e intencionat.• 7 

En la educación se dice que interactúan factores Inter

nos y externos al Individuo, porque la persona tiene rasgos lnter 

nos como su carácter, experiencias pasadas, potencial de desarro-

llo biopslcol6glco, que 1 a distinguen de otra. Y desde lue-

go existen factores externos como el educador, la materia, los m! 

todos, las circunstancias socioculturales del medio en que se d~ 

senvuelve, las costumbres, etc.~ ambos factores son importantes e 

intervienen en el desarrollo del proceso educativo. 

En la educación también se contemplan, para su realiza

ción, dos aspectos fundamentales del Hombre; que es un ser social 

e Irrepetible, para que según sus posibilidades, se perfeccione; 

sin embargo, este perfeccionamiento no tiene sentido si el indivl 

duo no se integra, no coopera y no comprende las necesidades de su 

sociedad. Por esto es que la educación debe ejercerse en dos di

recciones, hacia la individualización y la socialización de la pe! 

sana, es decir, perfeccionamiento personal y de servicio. 

7) cfr.; NERICI, Im!deo, G. Hacia una Didáctica General Dinámica, 

p. 23-24 
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La exigencia de educación es un derecho de todos los I~ 

dividuos porque todos tenemos facultades que perfeccionar; es de

cir, es necesario habilitar ciertas facultades, ademas que no to

dos las habilitamos con la misma intensidad. En este momento en

tendemos porque la educaclon debe de ser personalizada; algunos -

requieren de fortalecer mas un habito que otro, porque no somos 

iguales; cada quien tiene un ritmo de aprendizaje que debe ser gr.!!. 

duado, no obstante hay que contemplar a toda la persona para edu

car todo su ser, de tal forma que la educación sea armónica e in

tegral. 

Aparte de la inteligencia y la voluntad, existen en el 

Hombre otras facultades o potencialidades como la del desarrollo 

flsico, la preservación de la salud; la integración social; la fo.r_ 

mación clvica, económica, estética; el desarrollo de la creativi

dad, la critica, la formación moral, entre otras. Por esto la ed!!_ 

cación no sólo se da en el ambito escolar, sino en todos los am

bitos y durante toda la vida. 

Estas facultades se pueden comprender en tres esferas -

de desarrollo que son: la biológica, psicológica y social y que 

como anteriormente se mencionó, se conforman como una unidad y se 

manifiestan a través de la personalidad. 

Esto nos da lugar a explicar la importancia de que la 

educación sea integral; pero antes es menester distinguir entre -
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educación integral y educación compuesta. En ambas se busca el pi~ 

no desarrollo del Hombre, pero la primera a diferencia de la se

gunda, procura poner en unidad todos los posibles aspectos de la 

vida de un Hombre; la educación compuesta tiene ausente la inte-

gración de sus elementos, y en consecuencia los aprendizajes de

jan de ser significativos porque no tienen relación entre si. NQ 

sotros podemos impartir diferentes materias que estén dirigidas a 

todas las facultades del Individuo; no obstante, éstas deben de -

tener una aplicación en la realidad de su propio ser. 

Es aqul donde se relaciona el fin de cada individuo con 

el fin de la educación porque precisamente éste pretende el fin -

de aquél. 

1.3.2 El. fin de la Educación. 

En el transcurso de este capitulo ha quedado impllcita 

la relación que existe entre los fines del Hombre y el de la edu

cación. A continuación se verá de manera más clara. 

Se puede decir que el fin del Hombre es ejercer sus fa

cultades, de acuerdo con su potencial, para trascender en la vida. 

Para tener un ejercicio pleno de sus facultades el Hombre recurre 

a la educación. 

El fin de la educación es la perfección definitiva del 
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Hombre que consiste en Ja posesión de su fin 8 ; por eso el fin -

del hombre condiciona el de Ja educación. Veamos un ejemplo: Si el 

fin del Hombre fuera ser libre, entonces su fin serla poseer Ja -

libertad y por ende el fin de Ja educación serla que el Hombre p~ 

seyera su libertad. 

As! "el fin del Hombre condiciona el de la educación 

éste determina el fin de la actividad educatlva.• 9 

De esta manera queda clara la estrecha relación que 

existe entre el continuo actuar del Hombre con su fin. 

Ahora bien, Ja vida del hombre se desarrolla en varias 

~reas, como ya lo hemos venido diciendo. Una de ellas es la que -

en esta tesis pretendemos explicar, que es la art!stica y que 

continuación veremos. 

1.4 La Educación Art!stlca. 

Lo primero que encontramos en el estudio de nuestro te

ma es la educación, y ésta ha quedado ya aefinlda y explicada, 

ahora nos atañe conocer qué es el arte, y qué implicaciones tiene 

sobre el hombre, para saber después porqué se debe dar una forma

ción art!stica y de qué trata ésta. 

8) E.fI_.; GDNZALEZ, ALVAREZ, Angel; Filosof!a de Ja Educación; p.124 

9) Jbidem., p. 125. 
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Existen muchos autores que han Intentado definir lo que 

es el arte. Nosotros podemos empezar por explicar sus ralees gr!~ 

gas, en donde se denominaba "musiké" -el todo por la parte- a -

cualquiera de las cinco artes ma!pres o bellas artes 10 y al mismo 

tiempo designaba la actividad dirigida por las musas, que pod!a -

ser la música, la poes!a, la pintura, la escultura y la arquitec

tura. Pero esto no nos dice mucho sobre el concepto del arte en -

general; asl encontramos algunos autores que piensan que por el 

arte el hombre se expresa, desenvuelve y comprende mejor; 11 es el 

medio de un perpetuo Intercambio con lo que nos rodea• 11 ; si es -

verdad, pero también dicen que no toda creación del hombre es ar

te, sino que tiene que ser bella, y se exponen ciertas cond!c!o--

nes para que ésta lo sea. Pero nuestro objetivo no es aclarar 

cuando una obra es bella, sino qué es, y por qué el hombre tiende a 

crear obras de arte y/o a observarlas. Sin embargo del arte hay -

cosas que nos son obvias como que es el hombre el único capaz de 

crearlo, es decir no hay arte sin hombre, pero tampoco hombre sin 

arte, pues como podemos observar cualquier cultura o clv!l!zac!ón 

ha desarrollado creaciones art!st!cas. 

Antes de continuar es necesario anticiparnos un poco p~ 

ra aclarar que el fin de la educación art!stlca no es crear artli 

tas ya que cada persona tiene diferentes habilidades, aptitudes, 

10) Eir_.; GARCIA ALONSO, Luz, Filosof!a de !as Bellas Artes, p. 15 

11) HUYGHE, René, El Arte y el Hombre; p. 3 
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Intereses, carácter, por lo que cada persona podrá elegir su 

profesión. La finalidad y concepto de la educación artlstlca lo v~ 

remos en su momento. 

Como estabamos diciendo, el hombre es el único artista, 

y en su obra Intervienen las circunstancias, el tiempo, el lugar, 

en fin, pero es Ja actividad manual la que da seguimiento a la -· 

voluntad y a los Impulsos del hombre. Esta actividad esta sometl 

da a la materia y la mayor!a de las veces a la técnica, por lo que 

podemos ver el elemento f!slco tiene también su papeI 12 . Otro 

aspecto Importante es que el origen de las formas que constituyen 

la obra de arte es la naturaleza, porque como ya sabemos, no hay 

nada en la mente que antes no haya sido percibido por los senti-

dos; no obstante no sólo la naturaleza origina las formas sino 

también existe una fuente abstracta en el hombre, comónn1ente lla-

mada imaginación. 

Pero entonces, ¿qué es ei arte?. Para C. Fledler el ar 

te ha sido y segulra siendo el instrumento esencial en el desarr~ 

!lo de la conciencia humana, para Justlno Fernandez es un bello 

Instrumento de revelaciones; es el medio de que se vale el artis

ta; él sabe como lo hace, para atrayéndonos, comunicarnos a!go. 13 

Para Teodoro Vlscher, romantico aleman, es la empat!a o proyec---

clón sentimental, es decir, una función del alma sobre las 
12) cfr.; !bid •• p. 13 
13) s.f.!:..; VARGAS MONTO VA, Samue 1. Estética o FI losof!a del Arte 

de lo Bello, p. 158. 
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cosas del mundo 14 es lo que nos permite proyectar nuestros sen

timientos sobre las cosas y darles atributos y .cualidades que no 

les corresponden, al convertirlas en eco de nuestras experiencias 

ps!qulcas, y es la forma en que medimos el universo, o sea, a tr! 

vés de nuestra propia naturaleza. Esto corresponde también a la -

respuesta de por qué el hombre crea erte, a lo que hay que aíladlr 

que por el arte lo que estA en el alma toma forma, se hace una -

realidad visible; por el arte, la realidad visible, hasta aqu! 

únicamente flsica toma un sentido humano y adquiere un alma. Mar! 

villoso y fecundo intercambio del que nace una tercera realidad, 

que es a la vez el hombre y el mundo, que participa de ambos y los 

une, llev~ndolos al mismo tiempo a un grado superior de existen-

eta, el de la belleza. 15 ya sea en el plano ontológico, es decir 

que por existir ya es bello, o en el plano estético, o sea el de 

la belleza objetiva o subjetiva. 

Es tiempo de definir la estética; ésta "trata de la be

lleza, o del arte, o del conocimiento de las obras de arte o de su 

creación" 16 es una rama de la filosof!a que estudl• en razón de 

la acción, el arte, la belleza; especula sobre sus principios, la 

Influencia de las circunstancias y el tiempo; con esto no se tra

ta de agotar el tema sino de aclarar DOr qué entra este término en 

14) ili-: lbld., p. 157 

15) ili·; HUYGHE, René, El Arte y el Hombre, p. 20 

16) GARCIA, ALONSO, Luz. Filosof!a de las Bellas Artes, p. 15 
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nuestro tema de estudio. La estética no pretende, ni de lejos, di 

rlglr la actividad artlstlca. 

Ahora bien, tampoco se trata de explicar el valor de la 

estética en la vida del hombre, sino m.ls bien aclarar que la ere!'_ 

clón artlstlca es el producto del desarrollo de la capacidad ere!'_ 

dora del hombre sumada con la imaginación y la capacidad de iden

tificación del Yo con el mundo exterior y que estas capacidade~ -

como todas las dem.ls del hombre, deben de ser educadas con cierta 

formalidad para que su educación sea integral y armónica, ya cque 

de no ser as! esta capacidad queda atrofiada, al Igual que cual-

quier otra que no se educa. 

En el arte se manifiesta el hombre auténtico, responsa

ble, original, voluntarioso, constante y disciplinado, organizado, 

espontáneo, en fin, un sinnúmero de virtudes que sin duda alguna 

se deben de presentar en todo hombre que quiera ser libre, indi

vidual, pero también social, y es aqu! donde la educación art!stl 

ca tiene uno de sus fundamentos o razón de ser. 

La educación art!stica es un medio para que se desarro

lle la educación de la libertad para desarrollar la observación, 

la Imaglnaclón, la capacidad de empat!a con el mundo, para que 

desarrolle su espontaneidad, es decir, para que se exprese con ll 

bertad. 
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La educación art!stica pretende iniciar al niño en ac

tividades que se relacionen con el mundo art!stico para desarro--

1 lar sus posibilidades de expresión y creación. 17 

La educación art!stica es un medio para la socializa--

ción del niño, porque implica una respuesta al mundo que lo rodea 

y a s! mismo; también, es una forma de expresión y por ende un m~ 

dio de comunicación. Todo esto nos lleva a plantearnos que el ho~ 

bre desde que nace busca diferentes formas para comunicarse y las 

obtiene en diversas maneras de expresión, ya sea para manifestar 

emociones, sentimientos, pensamientos. "Adem6s de la capaci-

dad para expresarse. el hombre posee el don de interpretar las 

formas de expresión de los dem&s• 18 y el niño necesita ejercitar 

se en la interpretación de los signos externos, p~ra que conozca 

las circunstancias que mueven a las personas y relacione Jos he

chos naturales, de tal forma que se sensibilice e induzca a com-

prender los mensajes que recibe de los dem&s. 

''Es precisamente nuestra propia capacidad de expresión 

la que nos hace aptos para asumir todo lo que nos rodea e inter-

pretar y deducir lo que vemos y observamos en los demAs y en el 

17) .s.f.!.; ORTEGA MARIA Jesús, Areas educativas en Preescolar y 

ciclo inicial. p. 86 

18) AYMERICH, Carmen y Maria; Expresión 

mo l. p. 16 

Arte en la Escuela, To-
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Esta es otra razón que fundamenta la lm--

portancla de la educación art!stica, ademAs implica tanto el des~ 

rrollo de la capacidad de expresión como de comprención de las ex

presiones de los demAs y de las formas de nuestro mundo. Aqu[ es 

necesario remarcar que todo medio de expresión cuenta con esta dQ 

ble vertiente de desarrollo, en donde la primera se traduce como 

la forma de proyectarse, o de darse a los demAs, siguiendo un pr~ 

ceso que va de lo interior al mundo social, en otras palabras es 

la sociabilización de la que hablAbamos anteriormente, y la segu! 

da es la ayuda a recibir el mundo exterior, asimilando lo externo. 

Por otro lado nos es fAcil comprender la dificultad de 

cualquier niño para relacionarse con los demAs si uno no le ha pr~ 

porcionado diferentes medios para que desarrolle las posibles fo! 

mas de comunicación o expresión, es decir, el niño al comunicarse 

estA aprendiendo un sistema convencional, social que harA que en

riquezca su sentido de adaptación al medio. El proceso de comuni

cación tendrA que incluir una retroalimentación para apoyar al nl 

ño a que continúe expresAndose, y por ello también se insiste en 

educar esta área que muchas veces se considera como secundaria, -

cuando en realidad tiene una gran importancia, pues pretende for

mar hombres capaces de dar a conocer su opinión sin temor a hacer 

el rid!culo o sin que persiga ser admirado. 

19)~. 
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La imaginación es otra capacidad del hombre que debe e! 

pezarse a desarrollar desde los 4 ó 5 años donde el niño es capaz 

de imaginar objetos o personas, que no es tan presentes, y es 

el adulto el que debe enriquecerla ampliando el mundo de conocl-

mientos que se agita en el Interior del niño y dependiendo de la 

forma en que se eduque la imaginación, ésta sera constructiva o no. 

Constructiva sera aquélla que permita al niño encontrar soluc!o-

nes y alternativas a los problemas que se le presenten y que para 

su edad deba poder resolverlos. ''La imaginación no es vivir, au~ 

que sólo sea con el pensamiento, en un mundo color de rosa, sino 

que ha de ser una ayuda para hacer mas ancho y mas completo el 

mundo Interior del niño, una ruta de integración a la vida real y 

un auténtico camino de crecimiento. 1120 

La expresión es un medio de enriquecimiento y desarro--

1 lo de todas las dimensiones del hombre, y según el grado en que 

nos comuniquemos -en el sentido de que alguien reciba lo que ex

presamcs- será mayor o menor el grado de este desarrollo, pues -

como Carmen y Marra Aymerich lo explican en su Libro 1, Expresión 

y Arte en la Escuela, son las facultades expresivas las que perml 

ten la comunicación con lo que nos rodea y con nosotros mismos, y 

que estas facultades se manifiestan con la acción previa de la OQ 

servación el conocimiento del circulo en que se desenvuelven; -

por ello es importante que la educación artlstica incluya la de la 

20) ~-·p. 17 
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observación, es decir. que el niño preste mAs atención cuando ha

ce o dice algo, para que después lo recuerde con mayor facilidad 

y al mismo tiempo le sea mAs sencillo expresarlo. 

Aqu! nos encontramos con dos términos que en un momento 

dado podr!amos confundir. Uno es la expresión art!stica y otro la 

educación art!stica. El primero se da dentro de la educación ar-

tlstica o fuera de ésta; el segundo es el proceso de enseílanza--

aprendizaje que permite que se dé esa expresión art!stica, de una 

manera mós eficaz y eficiente. 'La expresión art!stica es el pri

mer paso que pone al niño en el camino de la manifestación 'de su 

ser.• 21 Si anteriormente comentAbamos que el arte sólo lo hace -

el hombre, y que es una forma de expresarse, también hay que des

tacar que sólo el hombre es creativo e imaginativo. 

Es importante considerar que la imaginación no sólo tiene 

como función reproducir lo que ve en imágenes sonoras, tactiles, 

sino que ad«mA·s debe sacar lo esencial de si misma para ha-

cerse verdaderamente creadora. Esto sumado a la voluntad de ac-

ción y a la actividad realizadora implica el progreso técnico, el 

progreso de las civilizaciones y el equilibrio de vida de los ho~ 

bres y su felicidad individual en un mundo en el que cada cual 

está llamado a cambiar varias veces a lo largo de su existencia. 22 

21) ~-· p. 23 

22) cfr.; GLOTON, Robert y CLERO, Claude; La creatividad en el -

.!!l.!l.Q.. p. 14-15 
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Esto nos invita a expresar que el cambio es constante, implica un 

proceso que inicia desde que el hombre nace, y nos lleva a afir

mar que "el hombre contiene virtualmente la capacidad a la forma

ción de ciertas aptitudes.• 23 Es decir, existen corrientes peda

gógicas que denominan a la creatividad como "una aptitud que se -

adquiere y que sirve para fundar las reglas y el método de desa-

rrollo en el marco escolar. 1124 

La creación se distingue de la invención porque no lm

pl ica ningún antecedente, sino que surge de la nada; en el senti

do de que surge de la mente, y se da en un momento dado sólo si el 

hombre es creativo. La invención requiere de la Investigación y de 

la experimentación; la invención se da en el campo clent!flco e I!'!_ 

plica creatividad, pero no toda creación proviene de la Invención. 

Antes de continuar es necesario aclarar que existen va

rias teor!as acerca de la creatividad ·y no se pretende analizar-

las, sino que sólo se expondr~ lo esencial de la creatividad para 

fundamentar la educación art!stica. Es Imposible pensar en la ed~ 

caclón art!stica desvinculada de la creatividad. 

Existen teor!as que señalan la creatividad como una ca

pacidad del hombre y otras que determinan la creatividad como cu~ 

lidad de algunos hombres; en fin, lo que sí es evidente es que el 

23) ~.; ~ .. p. 16-17 

24) GLOTON, Robert y ClERO, Claude; La Creatividad ·en el niño; 
p. 19 
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artista cuenta con una actividad creadora que enriquece a los de

mAs y aunque no todos sean artistas, se puede desarrollar la ere! 

tividad por medio de la educación artlstica. "En la -instrucción -

art!stica pueden desarrollarse todas las capacidades que, también 

desde otras asignaturas conducen a la creatividad. El niílo, a tr! 

vés de la educación artlstica aprende a utilizar sus sentidos, 

mirar y escuchar en profundidad, descubriendo de esta manera los 

problemas de su entorno.•• 25 

La creación no tiene sentido si no comunica a los dem~s 

o si no libera sentimientos, pensamientos, del creador. De 

aqul, la Intima relación que guarda la creatividad con la espon-

taneidad, ésta tiene un valor liberador. "Maria Montessorl nos r~ 

cuerda que sólo en la medida en que el niílo se expresa libremente, 

puede el educador, conociéndolo mejor, favorecer su desarrollo. 1126 

La creatividad ha sido muchas veces llamada originali-

dad, y en cierto modo para ser original es necesario ser creativo. 

''Ser original viene a significar. entre otras cosas, ser capaz de 

producir algo nuevo, y precisamente, la novedad constituye el crl 

terio mAs frecuente seílalado como indicador de la creatlvidad.• 27 

25) ~.; ULMANN, Gisela; Creatividad; p. 23D 

26) ~.; DOBBELAERE, G., Pedagogla de la expresión, p. 47 

27) ~·; Q.E_. fil .. p. 
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Los elementos fundamentales y responsables de la capa

cidad creadora son esencialmente Iguales para todos los campos en 

los que el arte pueda ser cultivado; 28 sin embargo, es lmpres-

cindible que los medios por los que se desarrolle dicha capacidad 

sean los adecuados para facilitar el proceso, porque las cualida

des creativas no se desarrollan si no hay un propósito de cultl 

varias, precisan ser objeto de la acción educativa. 

La creatividad es un medio que nos ensena a ver, desde 

un punto de vista optimista, los problemas que se nos presentan. 

Algunos autores al tratar de definir la creatividad teL 

minan definiendo el pensamiento creativo como E. Paul Torrance que 

lo define como "el proceso de las brechas de senslbllldad o careª 

cla de elementos perturbadores, que forman Ideas o hlpótesls ref~ 

rentes a ellos, que ponen a prueba estas hipótesis que comunl 

can los resultados modificando y posiblemente volviendo a poner a 

prueba las hipótesis. Conceptos tales como curiosidad, Imagina

ción, descubrimiento, innovación e Invención tienen lugar promi

nente en los debates sobre el significado de creatlvidad.• 29 Esto 

nos da una idea de la complejidad del tema. La creatividad ha si

do definida también por la Psicologla Moderna de la A a la Z, quien 

28) s.f.!:..; KELLOG, Rhoda, AnAlisls de la expresión pl~stlca del 
preescolar., p. 9 

29) KELLOG, Rhoda, idem.; p. 6. 



27 

dice que "es la capacidad de hallar nuevas soluciones a un probl! 

ma. Esta capacidad tiene que considerar la realidad con ojos nu! 

vos, saber liberarse de las estructuras fijadas por una educación 

demasiado inflexible y dogmAtica.• 30 por su parte, otros auto

res han definido la personalidad de los individuos creativos. Por 

ejemplo, Taylor la califica como una personalidad que tiene hu

mor, fantasta, curiosidad, autonomta e independencia, mientras que 

Barrón define a las personas creativas.como informadas, interesa

das por muchas cuestiones, con facilidad de palabra e iniciativa, 

enérgicas y emprendedoras. 31 Como podemos observar a través de 

estas definiciones y a través de lo que hemos mencionado, la ere~ 

tividad implica una gran variedad de aspectos que la comprenden. 

Por filtimo es importante mencionar el resultado obteni

do por las investigaciones sobre las propiedades que tienen los -

componentes de la creatividad. Clasificadas por los psicólogos 

Guilford y Lowenfeld. El primero las buscaba en la actividad cie~ 

t!fica y el segundo en arte. "Lowenfeid senala, en el Congreso l~ 

ternacional de la Educación Art!stica en Basilea en 1958, que las 

fuerzas creativas en el terreno art!stico estAn sometidas a los -

mismos principios que las del terreno cient!fico, y esto es partl 

cularmente importante desde el punto de vista de la educación, ya 

que actualmente sabemos que cuando desplegamos las fuerzas creatl 

vas en el terreno art!stico, al mismo tiempo las desplegamos en el 

30)~. 

31) ~. E.f!..; ibid., p. 7 
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cient!fico, y en general, en el humano. 32 Es menester aclarar -

que de igual importancia es la educación artlstica en el nivel 

preescolar, que en primaria o secundaria. 

Los ocho criterios de creatividad descubiertos por Guil 

ford y Lowenfeid son los siguientes: 

1.- La sensibi 1 id ad para con los problemas o facultad sen-

sitiva; se trata de la sensibilidad a las cosas y a lo 

vivido, que permite notar las sutilezas, registrar lo -

que es común, captar lo extraordinario y descubrir las 

necesidades y los defectos, tanto en las cosas como en 

el aspecto humano. 

2.- La facultad de permanecer en estado de receptividad, m~ 

nifestando que ei pensamiento está abierto y es fluido; 

es deci~ la aptitud para asociar a un objeto, una serie 

de ideas. 

3.- La movilidad o poder de adaptarse rápidamente a nuevas 

situaciones. a actuar eficazmente frente a los cambios. 

4.- La originalidad, que es la propiedad considerada como -

sospechosa por el orden social. 
~~~~~~~~~~ 

32) ~.; GLOTON, Robert, CLERO, Claude; ba creatividad en el ni

.!!.9.: p. 38 
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5.- La aptitud para transformar y redeterminar. es decir, ~ 

la aptitud para utilizar correcta y constantemente 

nuestro pensámiento para transformar o establecer nuevas 

determinaciones de los materiales frente a nuevos usos. 

6.- El anAlisis o facultad de abstracción, por medio del 

cual pasamos de la percepción sincrétlca de las cosas a 

la determinación de los detalles. AdemAs nos permite r~ 

conocer las menores diferencias para descubrir la ori-

ginalidad y la individualidad, sin las cuales las rela

ciones sensibles no existirlan, bien se trate de persa-

nas o cosas. 

7 .- La s!ntesis, que es la unión de varios elementos que fo.!'.. 

mar4n un nuevo conjunt~ Se reGne algo para darle un nu~ 

va significado. 

8.- La organización coherente, por medio de la cual el hom-

brees capaz de armonizar sus pensamientos, su sensibi

lidad y su facultad de percepción con su personalidad. 

Para Lowenfeld expresar el mAximo con el m!nimo de me~ 

dios y esfuerzos, de forma que no exista nada superfluo, 

es una de las reglas esenciales para el desarrollo de la 

áctividad creadora. 33 

33) ~.; E.f.!:..; ~-· p. 38 - 39 
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Viktor Lowenfeld agrega que: "uno de los más importan

tes atributos de cualquier actividad creadora es que nos volvemos 

más sensibles y comprensivos de las cosas que hacemos maneja-

mos. 1134 Nosotros podemos a~adir que también nos volvemos m~s se! 

sibles y comprensivos de las cosas que hacen Jos demás. Esto Im

plica la capacidad para llevar a cabo una mejor comunicación. 

Por otro lado es importante considerar que la educación 

art!st!ca se divide en diferentes áreas, según la forma de expre

sión o manifestación. A continuación explicamos cómo se clasifica 

y en qué consiste cada área. 

!.5 División por Areas de la Educación Art!st!ca. 

El arte se divide según la forma como se manifieste, ya 

sea la escultura, la pintura, el teatro, la música, la literatura, 

etc. 

La educación art!stica comprende de todos los ámbitos 

del arte, sólo tres .!reas, que son la plástica, la musical y la -

dramática, según algunos autores de libros de Educación Preesco-

lar y según el programa de Educación Preescolar de 1981. 

Dentro de la educación plástica encontramos diferentes 

34) LOWENFELO, Vlktor, ~E~l~n~i~ñ~º'-'--=-s~u-=-ar~t:..::.e., p. 7. 
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actividades como la pintura, el modelado y el recorte. Cada una de 

ellas se puede desarrollar con diversas técnicas y materiales da~ 

do como resultado una gran variedad de formas de expresión, en un 

sentido bidimensional y tridimensional. Estas actividades desarrQ 

llan, sobre todo, la función simból lea del niilo. 

La educación musical propone la experiencia musical a -

través de diferentes aspectos, como la audición, la producción SQ 

nora y el ritmo, que es lo que se pretende desarrollar en el aiu! 

no, tomando como base los elementos fundamentales de la música, -

que incluyen dentro del sonido, al timbre, la intensidad y la a! 

tura, y dentro del ritmo, la velocidad, la duración y la intensi

dad. Y también se toma en cuenta, la melod!a, la armon!a y el rl!_ 

mo musical que dan la forma musical. Las actividades que se pue-

den desarrollar a través de la música promueven, la armenia, el -

equll ibrio, el orden y despiertan la sensibilidad auditiva. 

El érea dramatlca implica el desarrollo de la ex-

presión oral y corporal del educando; en esta area es importante, 

al igual que en la educación musical, que experimenten, inventen, 

y que actúen espontaneamente. 

En la lengua hablada podemos expresarnos con mas liber

tad y menos precisión. También se promueve la imaginación de un -

mundo ficticio para liberar las ideas. 
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Se puede aprender jugando, repitiendo sonidos, palabras; 

se pueden narrar y leer cuentos, imitar animales en sonido Y movl 

miento. 

Existen ejercicios para integrar Ja linea media, Ja la

teraiidad, de situación en el espacio, de ritmo, de tiempo, en fin, 

un sinnúmero de posibilidades que ayudan al educando en su inte-

gración y adaptación al medio a través de Ja expresión. 

También se debe de tomar en cuenta las obras de teatro, 

Jos tlteres, marionetas, la poes!a, las fAbulas, las leyendas, 

Jos mitos, trabalenguas, adivinanzas, entre otras actividades que 

dependen del grado educativo en que se realicen. 

Ahora bien, Ja educación art!stica presenta ciertas fi

nalidades y principios independientemente del Area de la educación 

artlstica que nos interese. 

I.6 Finalidades y Principios de la Educación Art!stica. 

Las finalidades de la educación artlstica han quedado -

lmpl!citas en los Incisos anteriores, sin embargo, es importante 

tenerlas claramente definidas. 

"La educación artlstica tiene por finalidad: 

La educación de la creatividad, como capacidad pote~ 
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clal del hombre; la cual implica el desarrollo de la imaginación, 

de la observación, de la originalidad, etc., es decir, aquello n~ 

cesarlo para crear algo y que en nuestro caso se manifiesta como 

una obra de tipo art!stlca pero que en un futuro la creatividad -

se podra manifestar en cualquier otro amb!to. 

La conservación de la Intensidad natural e Individual 

de todos los modos de percepción y sensación. 

La coordinación de los diversos modos de percepción 

y sensación, entres! y en relación con el ambiente. 

La expresión del sentimiento en forma comunlcable.• 35 

Una de las finalidades, que podemos agregar, que es muy 

Importante y que engloba a todas las demas de una manera lmpl!ci

ta es el desarrollo de la personalidad del educando. Se dice que 

desarrolla la personalidad si se satisfacen las necesidades como 

tocar, descubrir. modelar. transformar. ordenar. cortar, asociar, 

Inventar, Imitar, ••• ,es decir que, si se dan múltiples medios 

de expresión se enriquece la persona que va a transformarse según 

la toma de conciencia de s! mismo, del espacio, en relación cons.!. 

go mismo y con los dem!s. 36 

35) READ, Herbert., Educación por el arte., p. 33 

36) E.f..!:.; GLOTON, Robert., CLERO, Claude., La creatividad en el -

!!_l_!l..Q.·. p. 141 
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De esta forma queda marcada la Importancia y el valor -

de la educación art!stica, pero estas finalidades requieren de al 

gunos principios para que se logren. El órden en que se presentan 

no tiene nada que ver con su importancia. 

Si la personalidad se desarrolla también por la educa-

ción art!stica entonces ésta se debe impartir desde los primeros 

años. Lowenfeld nos explica que el desenvolvimiento de la capaci

dad creadora ·comienza desde que el niño empieza a inventar balb~ 

ceas, imitar sonidos, crear sus propias formas de representación, 

que pueden Ir de lo mis sencillo a lo m~s complejo. 37 

La metodolog!a de la educación art!stica debe ser esta

blecida y planeada según las caracter!sticas de los alumnos y se

gún el nivel educativo, porque "el desarrollo de las capacidades 

creativ~s ( ••• ), es algo mis serio que el facilitar unos simples 

materiales; ya que éstos utilizados sin orientación, pueden con-

vertirse en estereotipos que no harán sino dañar la personalidad 

de quienes lo usan••. 38 

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la educación art!stica se deberá tomar en cuenta al educando como 

una persona individual; es decir, tiene su propio ritmo de apren-

dizaje, sus intereses, y a 1 mismo tiempo es un ser social -

37) l!!.!i·' p. 8 

38) KELLOGG,Rhoda., op. cit.; p. e. 
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por lo que también se debera desarrollar esta area, y por lo mis

mo conviene trabajar con un grupo de educandos de la misma edad. 

Para desarrollar la creatividad es necesario que el su

jeto viva diferentes experiencias, las cuales dar~n nuevas visio

nes de la realidad, que asociadas a experiencias pasadas, provo

can nuevos sentimientos o alteran su equilibrio emocional que am~ 

nudo se podra reestablecer por medio de una actividad art!stlca. 

"Uno de los mas Importantes atributos de cualquier actividad ere! 

dora es que nos volvemos mas sensibles y comprensivos de las cosas 

que hacemos o manejamos. 1139 

Se debe conocer la etapa de desarrollo por la que pasa 

el alumno, esto implica el conocimiento del area psicológica, so

cial, afectiva, intelectual y las habilidades psicomotrices. 

Es importante "recordarse que la satisfacción de los d! 

seos externos no se relaciona automáticamente con la de sus nece-

sldades Interiores; cuanto mas podamos aplicar a un objeto nues-

tra manera de ver, sentir e Imaginar, tanto mas se despertar~ 

nuestro Interés. El desarrollo de esta variedad de relaciones se~ 

s!tivas constituye una de las principales necesidades del nlño.•4º 

39) LOWENFEL, Viktor., QR· ill·• p. 7 

40) !bid.; p. 1 - 2 
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Existen muchos otros principios que dependen del Area -

de la educación artlstica que se trate, y otros que se establecen 

a partir de la influencia que ejercen diferentes ambientes sobre 

la expresión artlstica del niño, por lo tanto en su momento vere

mos con mayor precisión lo que se refiere a la expresión pictóri

ca del niño de 5 a 6 años. 
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CAPITULO 11 

LA EDUCACION PREESCOLAR 

11.1 Introducción 

La educación preescolar se ha venido desarrollando a pa_!'. 

tir del siglo XIX aproximadamente, y a tenido varios cambios en -

teorlas de desarrollo infantil; por ello es importante considerar 

los rasgos mas caracterlsticos de cómo han evolucionado los fund~ 

mentas psicológicos y social acerca del desarrollo del niño. As! 

pues, presentamos una brevfsima slntesis de autores e ideas sobr! 

salientes a partir de los primeros indicios hasta la actualidad. 

Posteriormente presentamos las caracter[sticas genera-

les del ~iño hasta los 5 años, pues es importante considerar sus 

habilidades, capacidades, intereses, y desenvolvimiento psicológ! 

co y social para entender la importancia de ofrecerle medios para 

que se exprese pict6ricamente. Para esto, nos basamos en la tea-

ria Psicogenética de Jean Piaget, la cual nos explica cómo es el 

desarrollo del niño desde sus primeros meses. 

Esta teorla es considerada, dentro de las mas recientes, 

como la mas avanzada ya que explica el desarrollo psicológico del 

hombre. Esta se basa en que el hombre realiza estructuras menta-

les que se van desarrollando e integrando conforme evoluciona o -

crece el individuo. 
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Por Gltlmo vemos, como en México el Programa actual de 

Educación Preescolar esta basado en ta Teorla Pslcogenética de 

Plaget, las cuáles son las actividades y areas en las que se dl 

vide, as! como también tas unidades que comprende para proporcio

nar una educación integral. Este programa es un modelo, que con

tiene la misma linea psicológica y por ello nos sirve para suste~ 

tar nuestra tesis, ya que sólo se enfoca a los jardines de niños 

del Estado. 

II.2 Antecedentes Históricos de la Educación Preescolar 

·La Educación Preescolar tiene su origen en los asilos y 

guarderlas donde se preocupaban por el cuidado de los niños desde 

los fines del siglo XVIII y principios del XIX, 41 cuando la Re

volución Industrial requiere del trabajo de la mujer y el circulo 

familiar se ve afectado.Mas tarde esta preocupación fue transfor

mAndose en una necesidad para el desarrollo gradual y armónico 

del niño. 

Fue Federico Froebel, con la influencia de grandes fil~ 

sofos y pedagogos como Krause, Comento y Pestalozz!, entre otros, 

quien establece por primera vez en 1836 una escuela Infantil para 

niños de uno a seis años. Tiempo después dló conferencias que In

fluyeron en hombres y mujeres para rea! izar nuevos adelantos en !os 

métodos de enseñanza. por !o que destacaron en el Area educativa. 

41) E.f.r..:.; GUILLEN DE REZZNO, C; Los Jardines de Infantes; p. 8 
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Por ejemplo, en Francia sobresalieron Pape-Carpentler, Susana 

Brés y Paulina Kergomard; en Italia las hermanas Rosa Carolina 

Agazzl y Maria Montessori; en Bélgica Ovideo Oecroly; en España -

Pablo Montesino y en Inglaterra Margarita Mac Mlllan. 

Sin embargo, podemos decir que, el sistema froebeliano 

ha servido de arquetipo para los sistemas posteriores a éste y por 

esto en todos ellos encontramos que se le da una singular Impar-

tanela al desarrollo de su capacidad sensitiva, a la necesidad -

de fundar su actividad en el juego, de armonizar la espontaneidad 

y el autocontrol de· su conducta, al reconocimiento de su autoacti 

vldad y la necesidad de aprovecharla para su desarrollo, al rec~ 

nacimiento de su Individualidad y la Importancia de sociabilizar 

sus actividades. 42 No obstante no debemos olvidar que cada au

tor aportó algo a la educación infantil ya sea en bases pslcológi 

cas, procedimientos didácticos o en el carActer flslco y amblen-

tal. 

Actualmente, los especialistas afirman que la educación 

preescolar favorece la adaptación del niño al medio, que es la m~ 

jor forma para prevenir problemas conductuales de la personalidad 

que mAs tarde se pueden manifestar en el adulto. 

La ideologla general predominante tiene por objetivo 

que en el nivel preescolar el maestro comprenda extensivamente al 

42) cfr.; REZZANO, GUILLEN,C; Los Jardines de Infantes; p. 70 
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alumno, de modo que pueda satisfacer las necesidades que contrib!!_ 

yen a su desarrollo Integral y armónico y a su personalidad. 

También a partir de la declaración de los derechos del 

niño se le ha considerado como un sujeto digno de un proceso edu

cativo sistemAtico e lnten ional. 

Actualmente existen organismos internacionales que se -

preocupan porque todos los niños que se encuentran en edad prees-

colar reciban educación; algunos de estos organismos son: el 

UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia para los Niílos), funda

do en 1946; y la OMEP (Organización Mundial de la Educación Pree~ 

colar), fundada en 1948, la cual considera que la edad preescolar 

va de dos a ocho años, debido a que varia según el pals •43 

Con respecto a este tema se puede decir que el hombre 

durante muchos siglos se ha dedicado a estudiar cuAles son los m~ 

jores métodos para educar al niño. Estos estudios se han basado, 

desde luego, en una teorla de desarrollo del niño. Para continuar 

con nuestra tesis es esencial presentar una teorla de desarrollo 

que fundamente la etapa evolutiva a la que se dirige. 

43) cfr.; CASTILLO CEBRIAN, C., tl· .tl_., Educación Preescolar, -

Métodos. Técnicas Organización, p. 14 - 20 
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11.3 Caracterlsticas Generales del Niño en Edad Preescolar 

según Pi aget. 

Actualmente se considera que los años preescolares son 

de una especial importancia por el alto potencial de desarrollo -

que tienen los niños. Los estudiosos del tema se han preocupado -

por dividirlo por años y por áreas de desarrollo. En este capitu

lo se pretende dar una visión sincrética de tas caracterlsticas -

generales del desarrollo del niño en edad preescolar. 

De modo que podamos ver el desarroi lo del niño de una m~ 

nera integral, vamos a estudiarlo a partir de la etapa sensomoto

ra para después ver detalladamente la etapa preoperacionai. que es 

la que más nos interesa. Esta explicación está basada en la teo-

rla de J. Piaget. Esta teor!a comprende también la etapa de las 

operaciones concretas y del pensamiento y las relaciones indivi-

duales que va aproximadamente de los 7 - 8 años a los 12 años, 

luego se dá el periodo preadolescente y de las operaciones propo-

sicionaies que va de los 11 - 12 años a la adultez. Estas et~ 

pas o periodos tienen un orden de sucesión que es constante, aun-

que las edades promedio pueden variar de una persona a otra, según 

el grado de inteligencia, o de un ambiente social a otro , 44 ade

más, las estructuras de cada periodo son integrativas, y no se -

sustituyen unas a otros, cada una resulta de la precedente, 

44) cfr.; PlAGET, J., Psicoiogla del niño., p. 151 - 152 



Integrándola como estructura subordinada, y prepara la siguiente, 

Integrándose antes o después en ella. 45 

No estudiaremos detalles del desarrollo f!slco ya que es 

obvio que conforme va creciendo el niño, va adquiriendo una cons

titución más proporcionada y agilidad en su coordinación. 

Periodo senso-motor 

El crecimiento f[sico del niño está estrictamente rela

cionado con el desarrollo mental, es decir, con el desarrollo ca~ 

ductual. El crecimiento mental es igualmente indisociable de la -

maduración de los sistemas nerviosos y endócrinos, hasta la ado-

lescenc!a. Por esto hemos acudido a estudiar el desarrollo mental 

del nrno. 

Es lógico que como en todas las etapas de la vida, la -

edad preescolar se encuentra precedida por otra, a la que Piaget -

denomina sensomotora. 

Ahora bien, los primeros años de vida los hemos dividi

do en dos: uno, el periodo sensomotor, anterior al de la función 

s!mból ica y al lenguaje, se caracteriza por la presencia del des~ 

rrollo mental, que durante los primeros 18 meses de vida aprox!m~ 

damente, es decir un año y medio, es en lo particular rápido e Importante, 

"porque el niño elaboraaesenivel, es decir el mental,el conjunto de las sube~ 

45) !bid.' p. 152 



tructuras cognoscitivas que servlrAn de punto de partida a sus 

construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores, as! como 

cierto nGmero de reacciones afectivas elementales, que determlna

rAn de aJgGn modo su afectividad subslgulente.• 46 

En este periodo senso-motor, sabemos que se desarrolla 

un mecanismo que se apoya exclusivamente en percepciones y movi--

mientas para resolver problemas de acción. El desarrollo de este 

mecanismo Jo divide Piaget por estadios, cada uno de Jos cuales -

se~ala un avance, hasta alcanzar las caracter!stlcas conductuales 

necesarias que definen Ja inteligencia. 

Plaget supone que el mecanismo por el cual un movlmlen-

to espontAneo de reflejo pasa a ser un hAbito adquirido, y éste 

a su vez pasa a ser una conducta consciente, o bien. la misma in

teligencia, es el mecanismo por asimilación; es decir que, ''toda 

relación nueva estA integrada ( ... )en una estructura anterior: -

entonces hay que considerar la actividad organizadora del sujeto, 

tan Importante como las relaciones inherentes a los est!mulos ex

teriores, porque el sujeto no se hace sensible a éstos sino en la 

medida en que modlficarAn y enriquecerAn en función de las nuevas 

asimilaciones. 1147 

46) PIAGET, Jean; Psicolog!a del nieo, p. 15 

47) lli!!·; p. 16 
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En el estadio ¡ el punto de partida del movimiento no es 

un reflejo a un estimulo sino una actividad espontAnea y total del 

organismo, donde el reflejo "se da como una diferenciación de ac

tividades que 5¡ se desñrrolian por su ejercitación y se presen-

tan como funcionales, implican la formación de esquemas de asimi

lación.•48 

La asimilación funcional se convierte en generalizadora 

cuando se prolonga la misma actividad hacia todos los objetos, 

por lo que después se da una asimilación re-cognoscitiva para que 

la actividad siga siendo funcional. Es aqul donde se constituye -

un esquema reflejo y se extiende por integración de elementos se~ 

so-motores hasta entonces independientes del niño. Esta integra-

ción caracteriza ya el estadio 11. 

En el estadio 11 se constituyen los hAbitos aunque és

tos no impliquen ei conocimiento de los fines y los medios, se les 

ha llamado as! por ser conductas adquiridas tanto en su formación 

como en sus resultados automados. 

El desarrollo de las acciones senso-motoras no es sólo 

interesante porque nos lleva a los aprendizajes elementales que -

son Ja fuente de hAbitos donde no interfiere una inteligencia prQ 

píamente dicha, sino también proporciona una serie continua de -

48) ll!s!·' p. 17 



intermediarios entre el estadio de los reflejos (1) y el de ios 

primeros hAbitos (li) En ei tercer estadi.o (111) se presenta hacia -

los cuatro meses y medio, la coordinación entre la visión y la 

aprehensión (el niño coge y manipula todo lo que ve en su espacio 

próximo l. 49 

Piaget lo ejemplifica con el caso del niño en la cuna, 

que al jalar el cordón que estA suspendido del techo, suenan las 

sonajas. El niño repite el movimiento una serie de veces con re-

sultados insólitos. Después se cambia de juguete y el niño tira -

dei cordón. De esta forma se empieza a constituir un principio de 

diferenciación entre el fin y el medio. As! cuando el niño oiga -

sonajas tirarA del cordón para voierlas a oir. Estamos en el um-

bral de la inteligencia. 

"En el cuarto estadio IV se observan actos mAs compie-

tos de inteligencia prActica se le impone al sujeto una finalidad 

previa, independientemente de los medios que vaya a emplear.• 5º 

En el quinto estadio el niño añade a las conductas ant~ 

rieres "la búsqueda de medios nuevos por diferenciación de los e~ 

quemas conocidos• 51 , por ejemplo, el niño pala una alfombra para 

acercar un objeto. 

49) Eir_.; PIAGET, Jean, Psicologla del niño, p. 21 

50) PIAGET, Jean, Psicologla del niño., p. 21 

51) .!..lli .. p. 22 
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Finalmente el sexto estadio "señala el término del pe-

r!odo senso-motor y la transición con el periodo siguiente: el nl 

ño se hace capaz de encontrar medios nuevos, no ya sólo por tan

teos exteriores o materiales, sino por combinaciones interioriza

das que desembocan en una comprensión repentina o insight.• 52 

El insight requiere forzosamente de la asimilación de -

los cinco estadios. 

H~s tarde encontramos lo que Piaget llama la construc-

ción de lo real, que es en lo que desemboca el desarrollo senso-

motor. 

La construcción de lo real es una especie de "lógica de 

acción, que Implica poner en relaciones y en correspondencias (fu~ 

clones), ajustes de esquemas ( •.. ), en una palabra; estructuras -

de orden y reuniones que constituyen la subestruc•ura de las fut! 

ras operaciones del pensamlento.• 53 

El niño después de pasar por una etapa en donde su uni

verso se reduce y centra en su cuerpo y mov1mlento, se empieza 

desenvolver y a situarse como un objeto entre otros, "en un unl-

verso formado por objetos permanentes, estructurado de manera 

52) ldem. 

53) llli·. p. 24 
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espacio-temporal y sede de una causalidad a la vez especializada y 

objetivada en las cosas.• 54 

Cuando hablamos de un universo formado por objetos per

manentes queremos decir que el niño tiene la habilidad mental pa

ra saber que cuando un objeto que ha visto se le oculta. él puede 

destaparlo para obtenerlo, es decir conoce o sabe que oxlste aun-.. 
que no lo ve. 

Al principio para el niño los objetos no tienen una di

mensión espacio temporal. as! "sólo se da un conjunto de espacios 

hetereogéneos, centrados todos en el cuerpo propio: espacio bucal 

(SERN). tactll, visual, auditivo, posicional y ciertas lmpresio-

nes temporales (espera, etc.). pero sin coordinaciones objetivas.•55 

El niño va coordinando progresivamente la manera en que 

se pueden desplazar los objetos hasta que logra obtener una repr~ 

sentaclón de conjunto simultánea y cada vez más extratemporal. 

Intlmamente asociado con los sistemas de los objetos 

permanentes y de sus desplazamientos está la estructuración causal 

de los mismos. puesto que un objeto puede ser ºla fuenle, el 

54) ~-

55) ~. p. 26 
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lugar o el resultado de acciones diversas cuyas relaciones constl 

tuyen la categor!a de causalidad.• 56 

Hablamos visto que antes en el primer estadio el movi

miento del propio niño es causa de cualquier otra cosa indepen--

dientemente del contacto espacial que exista con el otro objeto. 

As! que a medida que ei universo es estructurado por la inteiige~ 

cia (por as! llamarla) senso-motora, •según una organización es

pacio-temporal y por la constitución de objetos permanentes, la -

causalidad se objetiva y se especializa, es decir'~, 57 que la causa 

est~ en el propio objeto y que 'las relaciones de causa a efecto 

entre dos objetos o sus acciones suponen un contacto f!sico o es

pacial .• 58 

Como es de suponer la evolución de estas acciones tienen 

un aspecto cognoscitivo inseparable de otro afectivo. as! "mien

tras el esquematismo cognoscitivo pasa de un estado inicial cen

trado sobre la acción propia a la construcción de un universo ob

jetivo y descentrado, la afectividad de los mismos niveles senso

motores procede de un estado de indiferenciación entre el Yo y el 
11 entorno 1

' fisico y humano para construir a continuación un conJun 

to de cambios entre el Yo diferenciado y las personas (sentimien

tos interindividuales) o las cosas, (intereses variados, según los 

niveles)• 59 y que no tiene conciencia del Yo, es decir que no -

56) ~-· p. 27 - 28 
57) lill·· p. 29 

58) idem. 
59) i bid .• p. 31 
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existe ninguna frontera entre el mundo interior o vivido y el co~ 

junto de las realidades exteriores, as! sólo por medio de los mo

vimientos o actividades espontaneas el niílo logra adquirir progr~ 

sivamente consciencia de s! mismo. 

En el 111 y IV estadio empieza a adquirir importancia, 

la comunicación con acciones como la imitación e indicios gestic~ 

lares ya que se establece "una especie de causalidad relativa 

las personas, en tanto que éstas proporcionan placer, conforta--

clón, tranquilidad, seguridad, etc.• 60 

Durante los estadios V y VI en que el nlílo desarrolla -

el esquema de los objetos permanentes y de la misma forma en que 

el nlílo deja de relacionarlo todo con sus estados y su propia ac

ción también su afectividad se va adheriendo a los objetos o per

sonas que se han convertido en fuentes de causalidad exterior. 

Esta hipótesis no ha sido probada, pero ha sido verlfl 

cada y demostrada la existencia de una correlación significativa 

entre las etapas de la afectividad y las de la construcción del -

objeto. 61 

Por todo lo anteriormente descrito nos podemos dar cue~ 

ta qué las estructuras senso-motoras forman la fuente de las pos

teriores operaciones del pensamiento as! como también la base del 

60) !bid., p. 34 
61) cfr.; PIAGET, Jean .• Psicolog!a del nrno., p. 36 
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desarrollo de las funciones cognoscitivas en el niño. Sin embargo, 

es de elemental importancia el papel de la percepción. 

Durante el primer año tenemos comprobado la relación que 

existe entre la constancia y la causalidad perceptiva con las reas. 

clones senso-motoras. 

Hay dos tipos de constanci~ La constancia del tamaño, -

que es Ja percepción del tamaño real de un objeto, independiente

mente de la distancia en la que se encuentre, y la constancia de 

la forma que es la percepción de un objeto Independientemente de 

la posición en que éste se encuentre; ambas habilidades se adqui~ 

ren a partir de la segunda mitad del primer año sln embargo, la -

constancia del tamaño se adquiere antes de que se constituya el oE_ 

jeto permanente, mientras que la constancia de la forma se desa-

rrolla paralelamente al objeto permanente. 62 No obstante la con~ 

tanela del tamaño se da después de la coordinación de la visión -

con la aprehensión, esto quiere decir que 'el tamaño de un objeto 

resulta variable a la visión, pero constante al tacto; y que todo 

el desarrollo senso-motor impone el establecimiento de una corre~ 

pondencia entre la clave perceptiva visual y la cinestésica o tAJ;. 

til.'63 

62) Ef.!:..; PIAGET, Jean., Pslcolog!a del niño, p. 40 - 41 

63) PIAGET, Jean., Psicolog!a del niño., p. 4 
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Para Piaget la estructura o desarrollo del esquema sen-

so-motor determina, en su conjunto, los mecanismos perceptivos, -

en lugar de resultar de ellos. 64 Aqul radica la diferencia con 

la teorla empirista, que por el contrario, "considera el conoci-

miento como una copia de lo real, con lo que la inteligencia ha

brla de tener sus orglgenes en la sola percepción.• 65 Esta es en 

si la clave de la teorla Piagetana. 

Por su lado la percepción de los ninos menores de 7 años 

tiene un carActer global o sincrético, es decir que "el sujeto s! 

lo percibe de una configuración compleja, la impresión de conjun

to, y no puede analizar las partes ni sintetizar sus relaclones.•66 

El niño menor de años no cuenta con operaciones lógi-

co-matemAtlcas por lo cual no capta bien los problemas ni tiene -

una inteligencia que estructure lo real contribuyendo a la progr! 

mación de las tomas de información perceptiva, por lo cual no mi

ra con gran atención. 

Por otro lado, no es: "sino a partir de los siete años 

que el nino comprende los cambios de tamaño o de forma según el -

punto de vista, es decir que entiende la representación de la 

perspectiva en el dibujo, etc., y encuentra un nivel de equili-

brio a los nueve - diez anos, o sea la coordinación de los puntos 

64) E.f!:.; P!AGET, Jean., .Q.p_. ffi·, p. 43 - 44 
65) PIAGET, Jeao; op. clt.; p. 38. 

66) .!_ill., p. 49 
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de vista con relación a un conjunto de tres objetos.• 67 

El niño mayor de 7 años puede tener prefiguraciones a - · 

partir de constancias perceptivas, que son las de tamaño y forma 

o por medio de conservaciones operatorias. que es ••cuando el ta

maño o la forma aparentes son modificadas, es decir, la cantidad 

de su materia, su peso, etc., cambia, por ejemplo, cuando se tra! 

pasa un liquido de un recipiente a otro, el niño sabe que es Ja 

misma cantidad, aunque no tenga concepción numérica, por compens~ 

e Ión lógica, o deductiva, es decir, que el producto es constante ,•68 

Hasta aqul se ha visto como se desarrolla el pensamien

to o Inteligencia del niño de un año y medio, y en qué se centra 

su actividad o conducta, y al mismo tiempo como se relaciona ésta 

con la evolución o desarrollo de Ja percepción. Además se vieron 

cuestiones de la percepción del periodo sensomotor y simbólico en 

relación a lo que puede captar el niño mayor a estos dos periodos. 

A continuación se presenta una segunda etapa que Piaget denomina 

como la etapa preoperacional o de la función semiótica o simbólica. 

Etapa Simbólica 

Plaget denomina etapa preoperaclonal a aquella por la 

que pasan los niños de uno y medt·o años hasta los siete años aprox.!_ 

madamente, lo cual incluye la edad preescolar. Antes de esta etapa 

el pensamiento y razonamiento del niño está limitado a objetos y 

67) .!.E..U! .. p. 53 

68) .!.E..U!·. p. 55 
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acontecimientos presentes. Esta etapa aparte de ser elemental pa

ra la evolución de conductas ulteriores consiste en la capacidad 

que adquiere el niño para representar algo, un objeto, aconteci-

miento, etc., un slgnlficado por medio de un significante dlfere~ 

ciado y que sólo sirve para esa representación, es decir por me

dio del lenguaje, una imagen mental, un gesto simbólico, un dibu

jo, etc., 1169 en una palabra. el ni~o representa un objeto estan

do éste ausente. 

Antes de la función semiótica: "existe la constitución 

utilización de significaciones, ya que toda asimilación senso-

motora (comprendida la perceptiva) consiste en conferir signific~ 

ciones. 1170 

Al principio el niño percibe algo Indiferentemente a su 

significado pero si hay significación de conjunto, es decir, dua

lidad entre significados y significantes. 

Cuando el niño representa un objeto en su ausencia en-

tonces est~ empleando significantes diferenciados encontramos 5 

conductas que nos indican la aparición de la función slmb~ 

!lea; la Imitación diferida, es la que se in le la en 

69) 1!U..¡[ •• p. 59 

70) PIAGET, Jean., Psicolog!a del niño, p. 60 
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ausencia del modelo, por ejemplo en una imitación senso-motora e~ 

tanda presente el modelo, después lo repite en su ausencia. 

El juego simbólico a juego de ficción, donde los Dk 

jetos adquieren un significado simbólico. 

El dibujo o imagen grH!ca, que es, en sus i ni e los 

un Intermediario entre el juego y la Imagen mental. 

La imagen mental, que aparece como una Imitación !!!.. 

terlor!zada. 

El lenguaje, que permite la evolución verbal de aco!!. 

tecimlentos no actuales. 71 

1. - Estudiando ampliamente estas conductas nos damos cuen-

ta que en el caso de la imitación que se !niela a partir del ll y 

lll estadio, y que es una prefiguración senso-motora o material de 

la representación, es decir. es una imitación generalizada y al -

término del periodo senso-motor, después del año y medio se hace 

posible la imitación diferida, que es cuando se libera de las exl 

gencias senso-motoras y empieza a darse el cambio de representa--

c!ón en acto a representación-pensamiento, que en el 

juego simbólico y el dibujo se ve reforzado.• 72 

71) f.!!..; ~ .. p. 61 - 62 

72) cfr; ibid; p. 63 

caso del 
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De esta forma nos damos cuenta que la función semiótica 

o simbólica "engendra dos instrumentos, que son los s!mbolos, 

que presentan alguna semejanza con sus significados y los signos 

que son arbitrarios o convencionales. Los símbolos pueden ser el~ 

borados por el niño solo, como los primeros s!mbolos del juego que 

no excluyen, los simbolismos colectivos, ulteriores; as! la imit! 

ción diferida, el juego simbólico y la Imagen grafica o mental d! 

penden entonces directamente de la imitación, no como transmisión 

de modelos exteriores dados, sino como paso de la pre-representa

ción en acto a la representación interior o pensamiento. El signo 

por lo contrario. como convencional. ha de ser colectivo, el ni~o 

lo recibe por el canal de la imitación, pero como adquisición de 

modelos exteriores.• 73 Este es el caso del lenguaje. 

2.- El juego simbólico, señala el apogeo del juego Infantil. 

El niño "obligado a adaptarse incesantemente a un mundo social de 

mayores, cuyos intereses y reglas siguen siéndole exteriores, y a 

un mundo f[sico que todavla comprende mal, el niño no llega como 

nosotros a satisfacer las necesidades afectivas e incluso intele~ 

tuales de su yo en esas adaptaciones que para los adultos son mas 

o menos completas, pero que para él siguen siendo tanto mas inac! 

badas cuanto mAs pequefio es.•• 74 Por lo cual necesita obtener su 

equilibrio afectivo e intelectual por medio de la asimilación de 

73) .!..!U!! .. p. 64 

74) PIAGET, Jean., Psicologla del niño., p. 65 
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lo real al Vo, sin coacciones n! sanciones ya que el Instrumento 

esencial de adaptación es el lenguaje, que no es Inventado por el 

niño sino transmitido. 

El lenguaje es una forma Impropia de expresión de las 

necesidades o experiencias vividas por el Yo, por ello el· niño· -

dispone de un sistema propio de significantes que se adaptan a sus 

deseos, tal es el sistema de Jos s!mbolos propios del juego slmb~ 

!leo. 75 

"El juego simbólico permite la asimilación de lo real -

al yo por medio de un lenguaje slmból ico construido por el yo y mQ 

dlficable a la medida de las necesldades.• 76 

"Existen tres categorlas principales de juego y una cua! 

ta que forma la transición entre el juego simbólico y las activi

dades no lúdicas o adaptaciones· serias . La primera forma de-. 

juego se presenta a nivel senso-motor, que se conserva e'n parte -

después, es el juego de ejercicio, que no tiene ningún simbolismo, 

consiste en la repetición de una actividad por placer funcional. 

Después viene el juego simbólico que encuentra su apogeo entre 

Jos 2-3 y 5-6 años. En tercer lugar aparecen los juegos de reglas 

que ~e transmiten de nino a niño, aumentando as! la Importancia -

de la vida social."77 

75) S.!!'..·; p. 65 

76) J..!úE..' p. 66 

77) ~-
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Por su parte "{ ) el simbolismo lúdico puede llegar 

cumplir la función de lo que serla para un adulto el lenguaje in

terior. Pero, en Jugar de repensar simplemente en un acontecimle~ 

to Interesante o impresionante, el niño tiene necesid~d de un si~ 

bolismo mAs directo, que Je permita volver a vivir ese acont~cl-

miento, en vez de contentarse con una evocación mental. 1178 

"'El juego simbólico puede servir as[ para la Jiqulda-

clón de conflictos, pero también para la compensación de necesld~ 

des no satisfechas, Inversión de los papeles (obediencia y autorl 

dad), liberación y extensión del yo, etc.•• 79 

{ ... ) en el juego simbólico, la asimilación slstemAtl

ca se traduce en una utilización particular de Ja función seml6tl 

ca, consistente en construir s[mbolos a voluntad para expresar t~ 

do Jo que, en Ja experiencia vivida, no pod[a ser formulado y asl 

mi lado por los medios del lenguaje. 80 

3.-

mi6tica 

El dibujo es otra forma para desarrollar la función se

se presenta desde el momento en que el n 1 ño puede y se 

le da la oportunidad de sostener un lAplz, pluma, o cualquier 

otra cosa con la que pueda dibujar. 

78) P!AGET, Jean, Psicolog[a del niño., p. 67 

79) lill_.' p. 67 

80) E.f.r_.; lill_., p. 68 
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Piaget de acuerdo con Luquet afirma que el dibujo del 

ni~o. hasta los ocho o nueve años, es esencialmente realista de -

intención, pero que el >ujeto comienza por dibujar lo que sabe de 

un personaje u objeto mucho antes de expresar gráficamente lo que 

ve en él. 81 

También afirma que la evolución del dibujo está rela

cionada con la estructuración del espacio, según su etapa de des! 

rrollo. 82 

La teor!a de Luquet sobre la evolución del dibujo infa~ 

ti! consta de diferentes etapas, sin embargo, éstas no las vamos 

a estudiar porque en el siguiente capitulo hablaremos de otras 

teor!as más recientes, que señalan al dibujo como forma para des! 

rrollar la función simbólica. 

4.- Las imágenes mentales constituyen un sistema de 

simbolos que traducen, más o menos con exactitud, pero en general 

con retraso, el nivel de comprensión preoperatoria y luego opera

toria de los sujetos. La imagen no basta, pues, de alguna manera 

para engendrar las estructuraciones operatorias: a lo sumo, puede 

servir cuando es suficientemente adecuada, para precisar el cono

cimiento de los estados que la operación ha de enlazar luego por 

81) .!:.!'..!:.·; ~; pp. 70-71 

82) cfr.;~; p. 74 
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un juego de transformaciones reversibles. Pero Ja imagen en si mi~ 

ma sigue estática y discontinua. Cuando, después de los siete-ocho 

a~os, la imagen se hace anticipadora y, en consecuencia mejor pa

ra servir de soporte a las operaciones, ese progreso no resulta -

de una modificación interna y autónoma de las imAgenes sino de Ja 

Intervención de aportaciones exteriores debidas a Ja formación de 

las operaciones. Estas se derivan, en efecto de la acción en si, 

y no del simbolismo Imaginado, ni tampoco desde Juego, del siste

ma de signos verbales o del lenguaje, de lo que mAs tarde tratar~ 

mas. 83 

La memoria estA lntlmamente relacionada con Ja Imagen. Se puede t~ 

ner memoria de una lmAgen, de un sonido, de un sabor u olor o de algo que se -

ha tocado. 
"Sabido es que hay dos tipos de memoria, el de reconoc! 

miento, que sólo actúa en presencia del objeto ya encontrado y que 

consiste en reconocerlo, y la memoria de evocación, que consiste 

en evocarlo en su ausencia, por medio de un rec~erdo-imagen. 1184 

La memoria de reconocimiento se desarrolla en el lacta~ 

te, a partir de los esquemas de asimilación senso-motora elemen-

tal, es decir, reconocer un objeto que ha perdido de vista por un 

instante. Es importante distinguir que ''desde el esquema senso-m~ 

tor hasta los esquemas operatorios se conservan por su funciona-

miento, Independientemente de Ja memoria•, 8 5 es decir, que exis

ten acciones que no se repiten porque se conservan er1 la memoria 
sino porque satisfacen una necesidad o interés. 

83) E.f!:.; J..li!! .. p. 84 

84) PIAGET, Jean., Psicologla del niño, p. 85 

85) ili·· J..li!! .. p. 86 
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5.- Se tiene bien sabido que la necesidad del hombre por e~ 

presarse y comunlcarse es complet~mente natural, ya que esto le -

permite obtener ayuda para satisfacer otras necesidades, aqul 

encontramos la causa por ia que el niño adopta un papel activo p~ 

ra poder hablar. 

El lenguaje aparece aproximadamente al mismo tiempo que 

las otras formas del pensamiento semiótico. 'Comienza a partir del 

balbuceo que nace espontAneamente de los seis a los diez-once me

ses y al mismo tiempo pasa por una fase de diferenciación de fon~ 

mas por imitación, al término del per~odo senso-motor que se le -

han llamado como palabras frases ya que expresan deseos, emocio-

nes o comprobaciones. 

Desde el fin del segundo año se señalan frases de dos -

palabras, luego aumentan el número de palabras en una frase pero 

sin la utilización de conjugaciones ni declinaciones para Ir ad-

quiriendo después progresivamente las estructuras gramaticales.• 86 

Como a los cuatro años el lenguaje se convierte en un -

juego de palabras, olvidando ia coherencia de su frase y a ios ci_!l 

ce utilizan ei lenguaje no sólo como un medio de obtener informa

ción sino también como un medio de socialización. 

86) .!.E.!i. ' p. 89 
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Existen una estrecha relación entre el pensamiento, el 

lenguaje y las operaciones lógicas. 

Por ejemplo, el pensamiento permite al lenguaje. a dif~ 

rencia de la inteligencia senso-motora, la extensión espacio tem. 

peral, es decir que no depende de lo Inmediato. 

''Pero hay que comprender que esos progresos de pensa--

mlento representativo con relación al sistema de los esquemas se! 

so-motores se deben en realidad, a la función semiótica en suco! 

junto, es ella la que desliga el pensamiento de la acción y la que 

crea, pues, en cierto modo, la representación.•• 87 

Se debe reconocer la importancia del lenguaje ya 

que tiene una aceptación social, cosa que, los otros instrumentos 

simbólicos como las imAgenes o ei dibujo no tienen. 

'La comparación de los progresos del lenguaje con los -

de las operaciones intelectuales, llevaron a psicólogos y lingüis

tas a realizar investigaciones que comprendlan a niños en la eta

pa preoperatorla, es decir, que no posean ninguna noción de con

servación y otros que aceptan algunas nociones de esas y las jus

tifican con argumentos de reversibilidad y de compensación. Los 

resultados de dichas investigaciones comprobaron que existe una -

87) .ilJ.i .. p. 91 
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correlación sorprendente entre el lenguaje empleado y el modo de razonamiento, 

otra investigación detectó una estrecha relación entre los estadios de desa-

rrollo de seriación y la estructura de los términos util!zados."88 

Con lo anteriormente mostrado podemos decir que el lenguaje no -

constituye la fuente de la lógica, sino que est~. estructurado por ella, es -

decir que. 11 las ra~ccs d:: la lógica hay que buscrirlas en 1~ coordinaci.5n gen_g_ 
ral de las acciones (coi'lprendidas las conductas verbales} a partir de ese ni
vel senso-motor cuyos ~sque'llas parecen ser de importancia fundamental desde 
los inicios; y ese esq•1err.c~tisrno continúa luego desarrvl Hndase y estructuran

do el pensamiento, incluso verbt\l, en función del progreso de las acciones, -
~asta la constitución de las operaciones 16g!co-matem~ticas, finalización au

téntica de la lógica de las coordinaciones de acciones, cuando éstas se hallan 

en estado de interiorizarse y de agruparse en estructuras de conjunto. 1189 

Una vez habiendo analizado el desarrollo psicológico del niño en
tendemos sus necesidades y cómo satisfacerlas partiendo de pautas lntrlnsecas 

al desenvolvimiento del niño. En otras palabras, sabemos cu~! es el potencial 

del niño, en diferentes aspectos de su vida, tomando en cuenta que es una pe!:_ 

sana única e Individual pode•os facilitarle dicho desarrollo de manera armón!_ 
ca e 1 ntegra l. 

Para aclarar, las necesidades son reflejo de lo que el n!fto puede 

hacer as!, el niño puede: expresarse, hacer conjuntos, relaciones de tamaño, 

forma, espacio, serlaclones, descubrir el efecto de una acción, hacer oracio

nes, todo esto a través de la lengua, la memoria o Imagen mental, el dibujo y 

el juego, dependiendo de su edad serA el grado de perfección con que lo haga. 
AdemAs, las capacidades quedaran mejor explicadas en el siguiente Inciso. 

88) !bid.. p. 93 - 94. 

89) P!AGET, Jean., Psicologla del niño., p. 94 - 95 
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Por otro lado, nos encontramos que la Educación Preesc~ 

lar en México esta fundamentada en la teorla Pslcogenética de PI~ 

get misma que hemos venido analizando; por ello a continuación e! 

ponemos cómo es el programa de Educación Preescolar, que nos muei 

tra cómo esta teorla puede ser llevada en la practica, es decir -

que se considera co~o una linea programatica modelo, y sin embar

go la mayorla de los jardines de niños privados ofrecen otra li

nea psicológica que a veces puede carecer de orientacion docente 

sobre la expresión grafica, o simplemente no lo integran adecuad~ 

mente a su programación, ademas, los jardines de niños oficiales 

deben contar con un mlnlmo Indispensable para cubrir el programa 

de Educación Preescolar de 1981. 

11.4 La Educación Preescolar Actual en México 

La educación preescolar en México se ha venido desarro

llando desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX; donde 

"la creación de Jardines de Niños en 1904 vino a coronar este es

fuerzo, •90 de los educadores que tuvieron su Escuela Normal hasta 

1910. Desde entonces la educación preescolar ha presentado ·cam-

bios por pol!ticas educativas, en el calendario escolar, en los -

requisitos de inscripción, en el personal, en los planes y progr~ 

mas, entre otros. También ha sufrido cambios en su estructura ad

ministrativa por parte de la Secretarla de Educación Pública. 

90) MIRA, LOPEZ, L.; ~-· Educación Preescolar, p. 204 
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Actualmente el programa de educación preescolar esta b~ 

sado en la teorla ps!cogenética de Jean Piaget. 

El programa comprende 3 libros. El primero expone ciar~ 

mente la planlflcación del programa, el segundo, la planificación 

por unidades y el tercero presenta apoyos metodológicos según el 

eje de desarrollo. '1 

Como el primer libro es la base de todo el programa en

tonces resumiremos la información y pondremos mayor atención al -

tema de la función simbólica ya que es la que mAs interesa. 

El primer libro explica que el niño construye su ·mundo 

y su pensamiento. a través de acciones relacioandas con su entor

no. As! el educador debe proporcionar las oportunidades para que 

el niño se pregunte y busque las respuestas, siendo éstas una co~ 

ducta total e integrada a su ser. 

La integración la adquieren por medio de mecanismos de 

asimllación y de acomodación, que ya han sido explicados con ant~ 

r!orldad en los estados de desarrollo. 

Algunas implicaciones pedagógicas de este enfoque es que 

la inteligencia, la afectividad y el conocimiento, se construyen 

progresivamente a través de las acciones que el niño desarrolla -

sobre los objetos de su real !dad y ademas, que el desarrollo del 
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niño es el resultado de su Interacción con su medio y la madura-

clón org~nlca. 

Los objetivos generales del programa de educación preei 

colar de la SEP de 1981. estAn definidos como objetivos de desa-

rrollo en tanto que éste es la base que sustenta los aprendizajes 

del niño. 

El objetivo general es el de ."favorecer el desarrollo 

integral del niño, tomando como fundamento las caracterlstlcas 

propias de esta edad.• 91 Este desarrollo Implica un proceso, don 

de confluyen los aspectos afectivo-social, cognoscitivo y pslcomQ 

tor, los cuales comprenden la personalidad del niño y por eso ca

da aspecto tiene un objetivo general. A continuación se mencionan 

dichos objetivos. 

"Objetivos del desarrollo Afectivo-Social. 

Que el niño desarrolle su autonomla dentro de un ma~ 

co de relaciones de respeto mutuo entre él y los adultos y entre 

los mismos niños, de tal modo que adquiera una estabilidad emoCIQ 

nal que le permita expresar con seguridad y confianza sus Ideas y 

afectos. 

Que el niño desarrolle la cooperación a través de su 

Incorporación gradual al trabajo colectivo y de pequeños grupos, 

91) ARROYO DE YASCHINE, M y ROBLES, SAEZ, M.; Programa de Educa-
clón Preescolar; Libro 1; p. 43 
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logrando paulatinamente la comprensión de otros puntos de vista y 

en general del mundo que los rodea. 

Objetivos de desarrollo Cognoscitivo 

Que el niño desarrolle la autonomla en el proceso de 

construcción de su pensamiento, a través de la consolidación de la 

función simbólica, la estructuración progresiva de las operacio-

nes ióglco-matem~ticas y de las operaciones infralógicas o espa-

clo-tempora\es. Esto lo llevar~ a establecer las bases para sus -

aprendizajes posteriores, particularmente en la \ecto-escritura 

en las matem~ticas. 

Objetivos de desarrollo Psicomotor. 

Que el niño desarrolle su autonomla en el control de 

movimientos amplios finos, a través de situaciones que facili--

ten tanto los grandes desplazamientos como la ejecución de movi-

mientos precisos.• 92 

Estos objetivos deben verse alcanzados por medio del d~ 

sarrollo de la educación preescolar. Esta se divide en tres gra

dos escolares en donde el niño ingresa a los tres años y sale a -

los seis. 

"Algunos de los aspectos relevantes que guían el progr~ 

ma se basan en las siguientes consideraciones: 

92) !E.i&-; p. 43 - 44 
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través del 

cual el niño construye lentamente su pensamiento y estructura prQ 

gresivamente el conocimiento de su realidad en estrecha relación 

con ella. 

2.- Simultaneamente en el contexto de relaciones adulto

niño. el desarrollo afectivo-social proporciona la base emocional 

que permite el desarrollo general. 

3.- En el desarrollo del niño se considera que las es

tructuras cognoscitivíls, con caracterlsticas propias en cada est! 

dio del desarrollo. tienen su origen en el de un nivel anterior, y 

son a su vez punto de partida de las del nivel subsiguiente, ~e 

tal manera que estadios anteriores de menor conocimiento dan sus

tento al que sigue, el cual representa un progreso con respecto 

al anterior. Este mecanismo de reajustes o equilibración, caract! 

riza toda la acción humana. 

4.- Es importante destacar el hecho de que el desarro-

llo integral, es decir, la estructuración progresiva de la persa: 

nalidad, se construye solamente a través de la propia actividad -

del niño sobre los objetos, ya sean concretos, afectivos o soci! 

les que constituyen su entorno vital. 

5.- Dentro del enfoque psicogenético no cabe la 

idea de dirigir el aprendizaje del niño 'desde afuera'; antes 
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blen, el papel del educador debe concebirse como orientador o 

guia para que el nlño reflexione a partir de las consecuencias de 

sus acciones y vaya enriqueciendo cada vez más el conocimiento del 

mundo que lo rodea.•• 93 

De lo anterior podemos decir que el programa de Educa-

clón Preescolar contempla una serle de factores como la continui

dad del aprendizaje, el contexto real en el que se desarrolla el 

niño, el desarrollo del área afectivo-social como base del equil! 

brio y la autoactividad del niño como agente motlvante para el 

aprendizaje; los cuales producen o deben producir en la práctica, 

un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y eficaz. 

Los contenidos del programa tienen como función princl

pa' proporcionar un contexto donde se pueda desarrollar, de una -

mejor manera, las operaciones del pensamiento del niño a través -

de las actividades que se realicen. Esto nos está dlclendo, en 

otra palabras, que el fin de las actividades educativas e~ el de

sarrollo de las operaciones del pensamiento. 

La 5.E.P. seleccionó los contenidos tomando en cuenta -

la curiosidad y el interés del niño como generador de su activi

dad y el contexto de situaciones vitales que ocurren en su vida -

dlarla. 94 

93) fild., p. 15 - 16 

94) ~·; ibldem,; p. 45 
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Los contenidos se organizaron en 10 unidades, cada una 

tiene diferentes situaciones, basadas en su entorno. Estas son: 

- Integración del niño a la escuela. 

- El vestido. 

- La alimentación. 

- La vivienda. 

- La salud. 

- El trabajo. 

- El comercio. 

- Los medios de transporte. 

- Los medios de comunicación. 

- Festividades nacionales y tradicionales. 

Estas unidades se desarrollan en cada grado escolar y la 

Educadora tiene que adaptarlas según las caracterlstlcas especlfl 

cas de cada edad, bas~ndose en cuatro ejes; que son: el afectivo

social, la función simbólica, las preoperaclones lóglco-matem~tl

cas y la construcción de las operaciones lnfralóglcas o estructu

ración del tiempo y del espacio. 

El conocimiento lóglco-matem~tico se desarrolla a tra

vés de la abstracción reflexiva. La fuente de este tipo de conocl 

miento se encuentra en el ni~o mismo, y se va construyendo . sobre 

las relaciones que el niño ha estructurado previamente y sin las 

cuales no puede darse la asimilación de los siguientes aprendiza-
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jes. Aqul encontramos la dimensión f!sica que está (ntlmamente r~ 

laclonada, pues es la abstracción que el niño hace de las caract~ 

rlstlcas que están fuera y son observables como: la clasificación, 

seriación y conservación del número. 

También incluimos tas funciones del espacio y tiempo; -

esto quiere decir que los objetos y acontecimientos son están -

en relación al niño, primero, y en relación a otro objeto o acon

tecimiento, después. 

La función simbólica, es la capacidad que va adquirien

do el niño para representar objetos, acontecimientos, personas, -

en ausencia de ellos. ''Esta capacidad representativa se manl 

fiesta en diferentes expresiones de su conducta que implica la 

evocación de un objeto. Tales conductas están sustentadas por es

tructuras del pensamiento que se van construyendo paulatinamente 

e Incorporando a otras más complejas ... • 95 

Las actividades que provocan el desarrollo de la fun--

clón simbólica son el juego simbólico, la expresión gráfica, la -

Imagen mental y el lenguaje oral y escrito. 

El desarrollo del área afectivo social, se da a medida 

que el niño construye las relaciones con los adultos y con otros 

95) ARROYO DE YASCHINE, M. yºROBLES, BAEZ, M.; lbldem,; p. 25 
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niños, y comprende las reglas y valores sociales. Normalmente se 

pretende que el niño coopere en Ja sociedad, pero que éste sea un 

acto voluntario, que surja de una necesidad interna. "La autono

mla para cooperar es uno de los aspectos que pedagógicamente de

ben ser favorecidos en su desarrollo, ya que además de promover -

su seguridad en las participaciones que realiza, le permite que se 

desenvuelva con sinceridad y convicción. También favorece su des~ 

rrollo intelectua1.• 96 

Después se explica que las actividades son el punto ce~ 

tral del programa ya que pueden ser organizadas con diferente ln

tencionalidad en el mismo tema, además que son un medio para po•

ner en relación a los niños con los objetos de conocimiento. 

Por otra parte las actividades se organizan según el eje 

de desarrollo del que se trate. As! que podemos guiarnos a través 

de los esquemas de los ejes de desarrollo que presenta el progra

ma, de modo que sigamos una secuencia observable. Por ejemplo de~ 

tro de la función simbólica encontramos diferentes áreas como la 

de expresión gráfica donde se debe observar el manejo de los 

slmbolos, si dibuja y modela lo que sabe del objeto que represen

ta, o si puede dibujar, además de lo que sabe, lo que ve del obj~ 

to que representa. 97 

96) ibldem.; p. 19 

97) !:.f.1:..; ARROYO DE VASCHINE, M. y ROBLES BAEZ, M. P.E.P.; Plani

ficación general del programa, p. 57 
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A continuación muestran algunas orientaciones metodoló

gicas para cada uno de los ejes de desarrollo. Por ejemplo en el 

área de expresión gráflco-pl~stica mencionan que "se debe hacer 

trabajos en plano con tlcnicas bidimensionales como el dibujo, la 

dactiloplntura, trabajos en tinta, y el Collage, trabajos 

que permitan la proyección en el espacio con técnicas tridlmensi~ 

nales como el modelado, tallado, construcción de móviles," 98 

Tambiln se hace mención al respeto y comprensión de la libertad 

de expresión que debe tener el niño, as! como de que por medio de 

estas actividades el niño representa la realidad, expresa sus em~ 

clones. además de que es una fuente para el manejo de diferentes 

materiales y objetos. 

Tamblln se remarca la Importancia de que en cada unidad 

se debe cubrir todos los ejes de desarrollo, relacionando las ac

tividades y el contenido temático. 

Señalan algunos criterios generales para usar el progr~ 

ma con niños de 4 a 5 años ya que todo esta en función de niños de 

5 a 6 años. Algunos de los criterios son: "cada situación debe -

durar menos de una semana, se debe dar más trabajo Individual y se 

puede usare! mismo materlaI." 99 

98) .i.l.Ll!_.; p. 69 

99) ibid.; p. 87 
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El grupo se organiza en éreas de trabajo seg(Jn sean ac

tividades en pequeños grupos o actividades colectivas. Las prime

ras se caracterizan por e! nombre de rincones de juegos en donde 

se reune determinado tipo de materia! y responden a actividades -

especificas que demanda la planeación del trabajo. Permiten un m! 

yor contacto con los niños el trabajo individual. Deben ser fl~ 

xibles en el mobiliario para organizarlo según la actividad. Cada 

dla se debe destinar un tiempo a estos rincones que pueden ser P! 

ra la dramatización, la expresión gréfico-pléstlca, la biblioteca, 

la construcción con bloques y las ciencias naturales. Por ejemplo 

el rincón de expresión gréfica debe contar con mesas, sillas, y -

materiales al alcance y vista de los niños. Algunos materiales 

pueden ser: pinceles, pinturas de agua, Jépices de colores, t!j~ 

ras, papel, revistas. 

Las actividades colectivas se caracterizan por la partl 

c!pación de todo el grupo y la utilización de éreas comunes a toe 

dos Jos niños del Jardln, cerno el patio, las parcelas, el salón -

de música, la carp!nterla o el espacio para los animales. 

Por último el programa presenta cómo se debe evaluar el 

desarrollo del niño. La evaluación debe de ser de dos tipos. La 

evaluación permanente que consta en observar a cada niño y anotar 

al finalizar una actividad relevante o unidad, cómo se ha llevado 

a cabo y qué cambios ha habido en su conducta. Estas anotaciones 

se realizan en un cuaderno especial para cada niño. 
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La evaluación transversal se divide en 2 momentos. El -

primero llamado diagnóstico que se aplica un tiempo después de que 

ha ingresado al Jard!n y que ha superado la crisis de adaptación 

de escuela-haga~ Sirve para conocer el estadio de desarrollo en -

que se encuentra y para orientar el planeamiento del programa. El 

segundo momento es la evaluación terminal que se aplica al final 

para ver los logros alcanzados. En esta se sugiere una platica con 

los padres para informarles de los resultados. 

Es importante evitar las situaciones o actividades e~ 

profesas para evaluar, pues la evaluación siempre se realiza a tr!!_ 

vés de la observación de las actividades normales, tomando en cueD_ 

ta todos los ejes de desarrollo. 

El instructivo para la evaluación transversal incluye -

un cuadro de concentración de las conductas observables de cada 

eje especificado para el grado 1, 2 y 3. Cada niño debe tener su 

hoja de registro. Esta forma sirve también para la evaluación 

diagnóstica. 

Teóricamente el Programa de Educación Preescolar esta -

muy bien planeado y fundamentado, las actividades, situaciones y 

evaluación esta en función de los lineamientos teóricos. Por ello 

se ha elegido como pauta o modelo para fundamentar la tesis porqué 

las escuelas deben considerar e integrar la expresión pictórica, 

como parte de la educación art!stica, dentro de los fundamentos piagetanos 

que son los que revelan su importancia. 



l l I.1 

CAPITULO lll 

LA PINTURA, ENSEílANZA V APRENDIZAJE 

PARA EL NiílO PREESCOLAR 

Introducción 

75 

En el presente capitulo vemos primero la evolución gra

flca del dibujo del niño, como un antecedente a la enseñanza o 

aprendizaje de la expresión pletórica. Este tema nos lleva a ente!}_ 

der que el niño tiene una forma de expresión propia y que debemos 

respetarla en cada uno. La clasificación que escojimos muestra -

los rasgos mas caracterlsticos del dibujo del niño, a partir del 

momento que puede sostener un tapiz. 

Partiendo de lo anterior, se desemboca en el tema de. los 

factores ambientales que influyen en la expresión pictórica infa!}_ 

til. Hablamos de factores ambientales, porque incluimos todos los 

medios en los que se desenvuelve el niño; y por su lado tratamos 

la Influencia, positiva o negativa, que puede ejercer el adulto -

en cualquiera de esos ambientes. A partir de esto se pretende dar 

un parametro de acciones o actitudes que pueden favorecer la ex-

presión libre y creativa del niño a través de la pintura. 

No obstante, las anteriores recomendaciones no son sufl 

ciente para establecer, en si, una metodologla de la enseñanza 

aprendizaje de la expresión pictórica. Por ello, presentamos un -
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subtítulo especial para este tema, el cual se basa en afirmaclo-

nes anteriores y en teor!as que buscan el desarrollo de la creatl 

vldad del nrno. 

Por último tenemos que explicar cual es el lugar óptimo 

para que el niño plnte, cómo debe ser y cuales son los materiales 

de mas facll uso para el niño y los soportes que pueden variar S! 

gún la actlvldad. También se establecen las ventajas y desventa-

jas de diferentes pinturas. 

11l.2 Evolución del Dlbujo Infantil 

Varlas lnvestlgaciones y en especial la de Rhoda Kellogg 

sobre las caracterlstlcas de las estructuras lineales de los dlb~ 

jos de los nlños, han demostrado que la expresión pictórica lnfa~ 

tll se puede clasificar y determinar a pesar de la nacionalidad, 

las condiciones sociales, económicas culturales. es decir que, 

universalmente los nlños siguen una evolución grafica con rasgos 

determinados. Esta evolución ha sido clasificada, en etapas, por 

varios autores. 

Por ejemplo Carmen y Maria Aymerich, las dividen en el~ 

ca etapas: 

Preparación: Garabato: (2-4 años) 

Etapa Preesquematica: Representación Intencional (4-7años) 
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Etapa EsquemHica: Realismo Lógico e lntelectual (7-9años) 

Etapa Realista: Realismo Visual (9-11 años) 

Etapa Seudo-realista: Etapa del racionamiento(11-14 años) 

Existe otra clasificación que realizó Rhoda Kellogg que 

se basa en el análisis de .miles de dibujos infantiles y que sos. 

tiene no sólo la existencia de etapas gráficas según la edad, si-

no también que éstas la siguen todos Jos niños en su descubri--

miento de un modo de simbolización. lOO Lo que nos da a entender 

que el niño a través dal dibujo representa s!mbolos universales. 

As! elabora una clasificación compleja y profunda de los dibujos 

que hacen los niños desde los dos años hasta los ocho años, sin ~ 

embargo, hace mayor énfasis en los que pertenecen a la edad pree~ 

ca 1 ar. 

Podemos decir. que las etapas son pautas de maduración 

que surgen espontáneamente en niños de la misma edad mental y que 

se Identifican por una serie de caracter!sticas, entre las •cuales 

las más Importantes son los diferentes grafismos, la forma de di~. 

trlbuirlos en el espacio y de aplicar el color. 

La clasificación de la evolución gráfica del niño, cual 

quiera que sea, es como declamas, sólo una pauta de referencia ya 

que en cada niño puede variar, es decir, que es dificil determinar 

100) f.f.!:..; KELLOGG, Rhoda., An~lisis de la expresión plástica del 
preescolar., p. 16 
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cuándo termina una etapa y cuándo empieza otra. No suele darse que 

un· niño se salte una etapa. y si eso pasara, es conveniente que -

se le ayude a experimentarla. 

La clasificación po~ etapas nos sirve para conocer el 

nivel expresivo del niño y relacionarlo con su nivel s!quico y de 

conocimientos, para programar las clases de pintura y que corres

pondan con el grado de desarrollo gráfico del niño, para no pedir 

lo que el niño aún no es capaz de hacer y para detectar problemas 

Individuales de tipo visual, motriz espacial, afectivo 1º1 y para 

saber si el niño se está expresando con libertad, es decir, sin -

interferencias sociales, familiares o escolares. 

Es importante aclarar que esta tesis no quiere hacer de 

la Educación Art!stlca una terapia de juego donde su finalidad s~ 

ria la bdsqueda de problemas en la realiz~~ión de actividades pa

ra darles una solución; sino que vamos a orientar la actividad 

pictórica para desarrollar la sensibilidad y creatividad del niño, 

o bien para desarrollar toda su personalidad, y su capacidad de -

expresión. 

Lo que los niños van a areallzar es una forma de apren

dizaje. Sabemos que el hombre aprende a través de todo su ser, no 

hay aprendizaje puramente motor, emotivo o Intelectual, lo que 

101) cfr.; MARTJNEZ, E y DELGADO, J. El origen de la Expresión . 

. p. 20 
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hay es predominio de la motrlcidad, emotividad o Intelectualidad 

en éste o en aquel aprendizñje. Desde el punto de vista dtdactlco 

el aprendizaje puede ser coordinado en orden de complejidad en 

tres formas que son en si las areas motriz, emotiva e lntelec--

tual. 102 

A nosotros nos interesa la forma emotiva ''que pu~ 

de ser la apreciación vol itlva de actitudes e ideales" 1º3 y dentro 

de éstas la forma de apreciación que es la que tiende a desarro--

1 lar en el Individuo la capacidad de sentir y apreciar la natura

leza y las diferentes formas de expresión del hombre. Por eso no 

Intentamos hacer de la educalcón artlstica una terapia Infantil, 

no vamos a hacer anatisls de los dibujos ni a determinar un diag

nóstico psicológico. 

Como declamas hay diferentes etapas de dibujo, pero a -

nosotros nos Interesa sólo una que es la pre-esquematica. Slnemba.i:. 

go, se vera a grandes rasgos la primera por ser antecedente de la segunda. 

Nos basaremos en la clasificación de Elvlra Martlnez y 

Juan Delgado por ser una simplificación de los rasgos mas comunes 

de otras clasificaciones. 

102) ili·; NER!Cl, lmideo, G. Hacia una dldactlca general dtnamica., 

p. 218 

1D3) ~· 
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1' ETAPA 

La primera etapa es la del garabato, la cual se consld! 

ra que empieza incluso antes de los dos años, aunque no consiste 

en trazos cualesquiera sino que son trazos determinados por la 

estructura de palanca que constituye el miembro superior y la su

cesiva entrada en juego de las articulaciones hombro, codo, muñe

ca, pulgar, más la intervención creciente de la actividad percep

tiva y el control visual. 1º4 

A esta etapa la podemos subdividir en tres, ta primera. 

la etapa del garabato sin control, es decir, que en un principio 

ues el movimiento por el movimiento•• 1 º~ sin relación con la vis

ta el niño realiza trazos con todo el brazo hacia arriba ha

cia abajo en rotación. 

Cuando entra en juego el codo y el niño lo mueve hacia 

la Izquierda y hacia la derecha se da el garabato de vaivén, con

tinuo, conocido como barrido. 1º6 

104) cfr.; !!.J?..!:li., MARTlllEZ, E. DELGADO, J., 2Q· ill· p. 20 

105) ~-

106) cfr.; MARTlllEZ, E. y DELGADO, J., .2..2.· ill·• p. 21 
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'Después coordina la flexión y la extensión del ante-

brazo con el movimiento de avance y retroceso del brazo que da !~ 

gar al garabato circuiar.• 1º7 

.··) 

' 

"Por Gitimo convina esos movimientos con la rotación -

del puHo a partir de la articulación de la muñeca, por lo que pr~ 

duce bucles y trazos cicioidales.• 1º8 

"Y a los tres años entra en juego el movimiento del de

do pulgar por lo que el niño podr~ realizar combinaciones de gar! 

batos independientes.• 1º9 

Se le denomina garabato sin control porque no intervie

ne la vista para controlar los movimientos. 

107) ~-· p. 22 

108) idem. 

109) ibid., p. 22 - 23 
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"El tamaño del dibujo es en relación a la de un niño y 

por lo general pueden pintar arcos hasta de cuarenta centlmetros." 
110 Por lo que habr~ que proporcionarles hojas m!n!mo de ese ta-

maño. 

El garabato es un· reflejo del desarrollo f!slco y ps!-

qulco, el niño no intenta dibujar la realidad. "Un niño de dos 

años no puede copiar un circulo aunque algunos sean capaces de c~ 

piar una llnea.• 111 

El garabato controlado es el que se caracteriza porque 

entra en juego la percepción. El niño controla la mano por ~ectlo 

de la vista, sin eliminar el control motor que ha adquirido con -

anterioridad. 

Es dlflcil distinguir entre el garabato controlado y el 

no controlado porque no difieren en densidad, extensión espacial, 

presión, etc., si no por la actitud del niño hacia el movimiento 

que realiza la mano. 112 Nos podemos dar cuenta también porque -

el niño Intenta y logra realizar un trazo que habla hecho con an

terioridad y porque logra hacer figuras cerradas, es decir, que -

abarca el principio y el final de un trazo. 

110) .!.EJ.&·' p. 23 
111) apud., MARTINEZ, E. y DELGADO, J.,~· ill·• p. 23 

112) cfr.;~· 
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El garabato con nombre es aquel que el niño espontánea

mente decide qué es lo que está dibujando, as! un garabato puede 

ser un coche y otro una casa sin que nadie se lo sugiera o le prg 

gunte qué es; aunque en realidad un dibujo no difiera mucho del -

otro. 

Esto quiere decir que existe una lntenclonalldad en su 

trazo, o bien "el dibujo va tomando valor de slgno• 113 , ya repre

sentado. 

En este momento el niño va adquiriendo una mayor destrg 

za al dibujar, también "combina trazos que siguen siendo rectas, 

curvas, lineas cruzadas, que podr!an ser cruces, 6valos y lineas 

rectangulares cerradas.•• 114 

Lo que hace que el garabato pase de ser sblo eso a una 

representación es la función simbólica que permite que el trazo -

adquiera un valor de signo y s!mbolo." As! el niño empieza a pr.Q_ 

duclr analog!as que van confirmando sus Interpretaciones o susci

tando otras haci~ndole prestar más atención a los elementos que -

son semejantes.• 115 

'Lucart establece tres momentos en esta etapa del gara

bato con nombre, y el primero es cuando el_ niño dice que pintó 

113) l.!?..!.!! .. p. 24 
114)~. 

115) ill!! .. p. 25 
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algo pero eso que pintó no se asemeja con el objeto representado; 

en el segundo, ya existen semejanzas entre lo que dice que dibuja 

el objeto que ha representado y el último en el que el niño se a~ 

tlcipa a decir lo que va a dibujar.• 116 

En esta etapa debemos promover el desarrollo del pensa

miento imaginativo, el desarrollo de su capacidad de establecer -

semejanzas. 

2' ETAPA 

La segunda etapa es la PreesquemAtica, que se debe inl 

ciar entre los cuatro y cinco años aproximadamente. 

Se le llama preesquemAtica porque el niño elabora el e~ 

quema de su imagen corporal. 

En esta etapa el niño comienza por pintar una linea en 

circulo, con otras alrededor que representln las piernas y los -

brazos de una figura humana, aunque no corresponden al número de 

extremidades. "Esta primera figura se construye por yuxtaposi-

ción, inclusión y combinación de los trazos ya dominados con ant! 

rioridad, constituyendo lo que denominan los especialistas, el 

•monigote primitivo• o 1 renacuajo 1
.••

117 En esta etapa para el 

116) !bid •• p. 26 

117) MARTINEZ, E. y DELGADO, J., El origen de la expresión., p.27 



niño lo mas importante es la cabeza a pesar de que conozca las d~ 

mas partes del cuerpo. 

El esquema se fija por la repetición sistematica y ·-por 

alteraciones debidas a diferentes experiencias perceptivas. "En 

el proceso de elaboración del esquema influye muchlsimo el método 

de trabajo los materiales que se proporcionen al niño. En estas 

edades tiene gran importancia la utilización de técnicas constru~ 

tivas: collage de papel, impresión simple, etc., ( ••. ). Es de

cir, todas aquellas actividades que permitan al niño distribuir y 

componer, a partir de distintos elementos ( .•. ).• 118 

La fijación de los esquemas graficos se da hasta los 

cinco o seis años, donde el niño va agregando al renacuajo lo ne

cesario hasta formar una figura humana. La fijación de los esque

mas graficos es muy importante para los proceso de escritura y le~ 

tura. "Cuantas mas oportunidades se le den al niño para fijar y -

diversificar sus esquemas, mas le estaremos favoreciendo las sup~ 

ración de dichos procesos.• 119 

El niño poco a poco va relacionando los elementos o es

quemas mediante una agrupación en torno a la figura principal, 

que generalmente es una representación de él mismo ya que de esta 

forma se puede afirmar su 11 Yo'' frente al mundo que lo rodea. Por 

118) ~-· p. 28 

119)~. 
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esto a la edad de cinco años el niño empieza a dar un orden a sus 

dibujos, ademAs aparece la caracterist!ca de repetir un mismo es

quema en el mismo dibujo, que suelen ser !as figuras de las pers~ 

nas mAs cercanas al niño. A la edad de los seis años el niño cam

bia el orden espacial y aparece !a linea de base y las correlaci~ 

nes lineales entre los objetos, paso que lo introduce en la si--

guiente etapa. 

Se debe tomar en cuenta que cuantos mas detalles se en

cuentren en el dibujo de un niño, mayor sera la conciencia que e! 

niño va tomando de las cosas que le rodean. 

Por último hay que recordar que el uso del color en la 

etapa de! garabato no tiene mucha importancia aunque !e llaman !a 

atención los colores. Y en la etapa preesquemat!ca se empieza a -

despertar el interés por medio de la relación del dibujo y el ob

jeto, aunque por io genera! el niño escoje el color por el impac

to visual que en ese momento le pueda producir, o por azar, diga

mos que puede ser a nivel emocional. 

En la siguiente etapa el niño dibuja !as cosas tal como 

sabe que son, la figura humana es rlgida, se presenta un realismo 

subjetivo. A los nueve años el niño es mas reflexivo as! que el -

dibujo depende mucho de la observación. De los once a los trece -

años el dibujo adquiere otra función a partir del desarrollo del 

pensamiento abstracto, el niño puede desarrollar un tema por medio 

~e la pintura. 



87 

De esta forma nos damos cuenta que la expresión pictór! 

ca del niño tiene una secuencia. sin embargo algunos autores como 

Viktor Lowenfeid y Rhoda Keiiogg afirman que esta secuencia está 

determinada por la libertad de expresión y las interferencias am

bientales. A continuación presentamos cu~les son estas inf luen--

cias ambientales que pueden llegar a modificar positiva o negati

vamente la evolución gráfica del niño. 

111. 3 Factores Ambientales que Influyen en la Expresión Pict! 

rica Infantil 

Antes de definir cómo influyen los factores ambientales 

en la expresión pictórica infantil es importante aclarar lo que -

significa la expresión plástica para un niño, en la que incluimos 

a la pintura. 

Primero debemos tener presente que el dibujo es para un 

ni~o una actividad lúdica, 11 un juego al que el nifto se entrega -

con todas sus vivencias y emociones, debido tanto a la necesidad 

de control motórico y de apropiación del medio que el niño siente, 

como a la magia que la fabulación de la realidad tiene para él."l20 

Sin embargo, la expresión plástica la podemos conside-

rar como un proceso en el que el niílo, al reunir diferentes 

120) MARTINEZ, E. y OELGAOO, J., El origen de la expresión., p.11 



BB 

elementos de sus experiencias, forma un conjunto r.on un nuevo si~ 

nificado. 121 En cada experiencia obtiene datos con los que modi

fica sus esquemas. 

La expresión pilstica también es una "actividad que ar 

moniza la sensación, la percepción y ei pensamiento, ya que el nl 

ño no traspone al papel un reflejo de la realidad externa, sino -

la realidad tal como él la vivencla• 122 , es en otras palabras lo 

que permite que el niño asimile el mundo exterior con respecto 

sus propios esquemas. Esto lo podemos relacionar directamente con 

lo que el arte provoca en el hombre, es decir, que 

de continuo intercambio con lo que nos rodea. 123 

También sabemos que la expresión pllstica 

es un medio 

es un medio 

de expresión y comunicación de los estados de ánimo, impresiones, 

sentimientos, conflictos. 124 El niño da a conocer la impresión 

que tuvo del objeto, no la apariencia externa del mismo. De esta 

forma la pintura es un lenguaje para el niño aunque menos abstra~ 

to que el de las palabras. 

Una vez aclarado este punto, podemos ver que la activi

dad pictórica del niño se convierte en arte como una estética y -

121) Eir·; ~-
122) ~-
123) ~· 
124) S.Ú.·; MART 1 NEZ E. y DELGADO. J .• ~- ill·' p. 12 
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valores propios que nada tienen que ver con los conceptos del adul 

to, "ya que éste se encuentra Influido por la historia y por en

de estA sometido a pautas de sociabilizacion y a procesos que el 

niño no ha adquirido.• 125 

Cuando decimos que el niño crea arte estamos haciendo -

una comparación con el arte que crea el adulto para establecer dl 

ferencias, pero no debemos olvidar que el arte infantil no existe 

porque el niño no crea para hacer arte sino que simplemente se 

expresa, y es el adulto, basAndose en lineamientos que marcan di

ferentes corrientes pictóricas, el que pone la etiqueta de arte -

al resultado del trabajo del niño. Sin embargo, hay que hacer no

tar que esto no contradice el hecho de que la expresión pictórica 

produzca en el niño lo mismo que cuando el adulto crea arte. Ade

mas el niño crea algo para que otros observ~n y lo mismo sucede -

con quien crea una obra artística. 

Cabe señalar que nuestro propósito no es verificar si la 

expresión pictórica del niño es o no una manlfestaclon artlstica 

o una obra de arte, ya que en todo caso un critico lo someterla a 

estudio para designar si tiene o no Jos requisitos necesarios pa

ra afirmarlo. Por otro lado nos encontramos con varias teorlas -

sobre el arte infantil y tampoco es nuestro afAn estudiarlas. 

125) ~-
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As! queda claro que el adulto puede interferir de varias 

formas en la expresión pictórica del niño; a continuación se pre

senta cómo se da esta influencia en el proceso evolutivo de la pi!l 

tura infantil. 

Podemos mencionar tres factores ambientales que influ-

yen sobre cualquier área de la educación art!stica. Estos son la 

familia, la sociedad y la escuela; sin embargo esta tesis se abo

ca a la educación de la expresión pictórica y por eso sólo vamos 

a ver cómo es que influyen estos tres factores ambientales en es

ta area. 

Lo escrito en esta tesis nos lleva a pensar que las ne

cesidades del niño se deben de satisfacer al mismo tiempo que se 

le va educando. También sabemos que la educación se desarrolla en 

todos los ~mbitos donde se desenvuelve la persona y que por lo 

mismo la educación debe ser integral. Esto implica que si noso--

tros tenemos ciertas finalidades de la educación artlstica, nece

sitamos que en todos los lugares o ambientes en donde se da el d~ 

sarrollo del niño se proporcionen los medios, formales e informa

les para que se cumplan dichas finalidades. Hablamos de medios 

formales o informales porque la familia y la sociedad ayudan de m!!_ 

nera informal a que se de el proceso de la educación artlstica y 

la escuela debe establecer una educación m~s sistemática, donde -

intervengan técnicas, métodos, objetivos, en fin. todo aquéllo que 

produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje m~s 
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En nuestros d!as los medios de comunicación inciden en 

el aspecto educativo de cada persona influyendo positiva o negatl 

vamente sobre su proceso educativo. 

Por ejemplo, podemos observar cómo la televisión aparta 

al niño de la naturaleza. de los juegos que le permiten desarro-

llar su capacidad imaginativa, inventiva y creativa. Se han des~ 

rrollado investigaciones profundas sobre la influencia de la te!~ 

visión al respecto, y cabe preguntarse en qué grado Influye las -

caricaturas en los dibujos de los niños en relación a la etapa 

grafica por la que deberian estar pasando. Esto es muy complicado 

investigar; no obstante existen investigaciones que afirman que 

Jos niños pueden ser o no ser influidos por los dibujos de sus p~ 

dres, que depende del respeto que se tenga por lo que cada quien 

crea. También es importante que no se den las comparaciones pues 

el niño sólo dibuja lo que le es significativo, es decir, el niño 

pinta creativamente cuando lo que dibuja parte de una experiencia 

propia. 126 

La sociedad puede contribuir al desarrollo de la expre

sión pletórica organizando exposiciones de niños, ·porque la com

petencia constituye una parte de nuestra vida diaria, y aunque lo 

importante en las actividades artisticas es el desarrollo de toda 

126) ill·; ~- p. 49 
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la personalidad, no tanto el producto final el niño buscar~ perfe~ 

clonar su dibujo. 

Los concursos a cierta edad pueden ser buenos si se es

tipulan edades y se manejan con debida precaución los premios co

mo recompensa y est!mul~ pues los ninos pueden perder la ilusión 

o el interés; adem~s el niño no sabe lo que está mal o está --

bien en su expresión creadora as! que si imponemos niveles y nor

mas, o patrones sobre lo que real iza, dañaremos su personalidad -

porque suprimiremos las diferencias individuales. 127 

En lfneas anteriores se han mencionado las razones por 

las que la educación art!stica es importante para la sociedad, y 

una de ellas es que le ayuda al niño a su adaptación al medio, y 

al mismo tiempo el arte: "puede ser para el niño el regulador ell 

tre intelecto y emociones. 1112 8 

Todo lo anterior es muy importante, pero la sociedad r~ 

presenta un conjunto de familias que la integran, as! que lo que 

suceda en éstas, repercutirá Inmediatamente en la sociedad. Por -

otro lado los niños primero tienen contacto con su famil la y con 

la escuela por lo que pueden sufrir interferencias positivas o n~ 

gatlvas en el desarrollo de su actividad pictórica. De este modo, 

es preciso aclarar que se hablará a veces indiferentemente de la 

127) lE.!i·. p. 56 

128) lE.!i" p. B 
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Influencia que ejercen los padres o maestros, lntltulandolos como 

adultos. Asimismo, se Indicara claramente cuando una Influencia -

sea famll iar o escolar, si lo amerita. Esto esta [ntlmamente re!!!_ 

clonado con las causas que motivan o desmotivan el Interés por 

pintar, por lo que también hablaremos de ellas. 

Antes que nada debemos saber que: "la mayorla de las ~ 

Interferencias tienen origen en la falta de comprensión de las n~ 

cesldades reales de los niftos• 129 , por lo que el primer paso es 

conocer dichas necesidades. 

Debemos crear una atmósfera en la que el niño se sienta 

seguro y querido, donde las relaciones sensitivas con los obje-

tos y el medio sean estimuladas en todo momento. As! se desarroll!!_ 

ra la sensibilidad hacia las cosas que lo rodean, pues no es bu~ 

no que el adulto exponga al niño a experiencias que le son Incon

cebibles pues "sólo sera sensible al tipo de motivaciones y exp~ 

riencias que entren en su nivel de desarrollo 11130 ; es decir, no 

podemos pretender que el niño pinte dimensiones que todav!a no e~ 

tiende como la profundidad o la distancia, ademas que requerirla 

de alguna técnica para que fuera un dibujo realista. 

"La mayor contribución que la atmósfera hogareña puede 

129) LDWENFELD, Vlktor., QE.· ill .. p. 10 

130) .!..!!.!.!! .. p. 29 
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hacer en favor del arte Infantil es no Interferir con el creci--

miento natural de los ninos. La mayor!a de éstos se expresan li

bremente y en forma original cuando la interferencia de los adul

tos no los inhibe.• 131 Por esto decimos que se puede influir pa

ra estimular, para dar confianza, para que se sientan libres al e! 

presarse. 

Rhoda Kellogg piensa, como Viktor Lowenfeld, -

que: "es fácil entender que cuando un nino tiene muy pocas -. 

experiencias vividas a nivel emocional, ni le sirve de nada ni le 

ayuda demasiado el desviar su atención haciéndole u obligándole a 

que realice otros 'temas' o que trabaje con otro material. La de~ 

viaclón de sus deseos sólo le sirve para sentir más su fracaso 

con ello lo único que acumula son insatisfacciones, que poco a p~ 

co iran minando la confianza en si mismo y su esperanza de poder 

realizar algo creativo.• 132 De esta forma nos queda claro que d! 

bemos guiar y orientar el potencial creativo y la expresión artl~ 

tica con base a las experiencias del nifto; no se trata de imponer 

sino de dejar en libertad. 

''La interpretación que un nifto preescolar da a sus pro

ductos creativos difiere sensiblemente de la que puede dar el adul 

to. 

131) fili .. p. 10 

132) KELLOGG, Rhoda., !!.e.• ill" p. 13 
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( ••• );para el niño el único criterio es lo que él sin

tió y experimentó en el momento en que vivió el acontecimiento; -

por consiguiente su obra no tiene valor por la objetividad cuanto 

por la afectivldad,• 133 

Es importante considerar lo anterior al emitir un jul-

clo de valor de un dibujo frente al niño que lo elaboró pues pod~ 

mas causarle el rechazo a sus necesidades creativas. Volvemos a ~ 

remarcar que el nino puede reproducir creativamente aquello con 

lo que hamantenido una relación dinámica, es decir sensible afec

tiva. 134 

"El desarrollo de las capacidades creadoras se manlfie.§_ 

tan en el niño esencialmente por la Independencia con que se ex

presa y la original !dad del enfoque que da en sus obras. ( .•. ) los 

niños que no poseen libertad emocional ( •.. ) se adaptan tan fácil 

mente al estilo de otros que dan muestras con ello de la poca co~ 

fianza que tienen en su propia capacldad.• 135 

Si el niño pinta Jo que siente en relación con las co-

sas, el mundo y las personas, entonces si facilitamos o promove-

mos que las relaciones sean más Intensas, el desarrollo de Ja ere~ 

tividad aumentar& y viceversa. 

133) !.!!.l.!!·. p. 1 o 
134) E..f!:.; ldem. 

135) KELLOGG, Rhoda., 2.J<• ill·• ~· 
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Debemos ayudar al niño a ampliar su campo de referencia, 

es decir, que ampliemos sus experiencias en relación a un mismo -

objeto o persona para que le de un nuevo sentido a la experiencia 

Inicial. 

Se ha hablado mucho sobre el ambiente de confianza que 

tiene que crear el adulto para que el niño se exprese, esto no es 

mas que permitir que el niño ejerza su libertad emocional para que 

su expresión pictórica recorra una evolución grafica normal, a e~ 

to debemos agregar ia consideración que tendremos con respecto al 

ritmo de crecimiento de cada niño, as1 no necesariamente un niño 

dejarA de dibujar garabatos cuando tenga cinco años. 

Rhoda Kellogg nos ayuda a ampliar esta idea cuando dice 

que "las fases del crecimiento art!stico se suceden sin saltos -

en el vac!o. Por esta razón cabe suponer que si un niño no gozó -

de las condiciones m!nimas de realización, e interpretación y am

pliación de sus experiencias en una fase determinada tendera a r~ 

petir dicha fase hasta que la supere y pueda continuar su progre

so.··~36 

Si afirmamos que existe una evolución en el dibujo detQ 

dos los niños y que ésta se clasifica por los rasgos que presentan 

136) lill·; p. 11 



los nlílos según su edad, entonces debemos estar de acuerdo en que 

sl le mostramos a un niílo lo que tiene que dibujar Interrumpimos 

el desarrollo evolutivo de su expresión pictórica y al mismo tle~ 

po podemos provocar la falta de confianza en si mismo porque él 

querré dibujar aquello que se le ha mostrado y no podr~ realizar-

lo con la misma exactitud, ademés el hecho de pintar libremente 

permite que el niño halle por si mismo situaciones nuevas a las -

que tiene que adaptarse constantemente. 137 Esto influye desde -

luego en el desarrollo de su creatividad, principalmente cuando se 

encuentran en la etapa del garabato. 

Otro tipo de influencia que proporciona el adulto son -

los libros para colorear. 

Viktor Lowenfeld sostiene que la expresión por medio de 

la pintura provoca un alivio de tensiones, de alegria, odio o te

mor, de tal forma que un libro para colorear impide la expresión 

de sus propias relaciones con los objetos, animales o personas. -

Tampoco permite las manifestaciones de diferencias Individuales, 

ni la satisfacción de las mismas y agrega que "el niílo después • 

de haber copiado la figura de un libro para colorear, pierde su -

sensibilidad de captación. Un niílo que se ha acostumbrado al uso 

de los libros de figuras para colorear tendrén nuevas dificulta-

des para disfrutar de la libertad de crear.• 138 

137} cfr.; LOWENFELD, Viktor •• ~· ~·· p. 12 

138) LOWENFELD, Vlktor., !bid., p. 12 - 14 
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Esto nos da a entender que los niños que se ven someti

dos a este tipo de libros pierden su capacidad creadora y su ind~ 

pendencia de expresión que se convierte en rlgida y dependiente -

de modelos. 

De acuerdo con Lowenfeld confrontamos la idea de que los 

libros para colorear crean disciplina, con respecto a que obliga 

a los niños a mantenerse dentro de los limites de los contornos -

de las figuras, nosotros argumentamos que los niños se salen mAs 

de éstos limites que de los que ellos mismos se puedan marcar. 

Además, condiciona la expresión pictórica del niño al simple he-

cho de colorear conceptos estereotipados, '1conceptos que no pue

den producir por si solos por lo que se frustan sus ambiciones de 

creación.• 139 Por ejemplo, como un niño no puede dibujar un PªYi 

so bastante real, entonces mejor no lo dibuja. 

Ocurre lo mismo con los modelos que ofrecen los maestros 

para recortar que no han sido creados por los niños, provocan la 

desconfianza en si mismos para usar independientemente su imagini 

ción y que por lo mismo no se permiten ninguna clase de diferen-

cias individuales, es decir, que el niño serA más cuidadoso al r~ 

cortar sobre los limites que él mismo se ha paesto. 

El adulto puede provocar la falta de confianza del niño 

, 39) .!.E..!J!. •• p. , 5 
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en si mismo, mostrándole cómo dibujar, pues sólo se le provee do 

un sustituto de una experiencia que no ha vivido, y al mismo tle~ 

po provocamos dependencia. 

Por otro lado las desproporciones que se presentan en -

los dibujos de los niños son lógicas porque el tamaño se relacio

na con la Importancia que tiene para ellos ·e1 objeto que dibujan. 

As! la proporción nos indica el valor del objeto. Si corregimos -

las proporclones de los dibujos Interferimos con la relaclon afe~ 

tlva que el niño siente por las cosas que exagera o minusvalora. 

Mientras el nlño está satisfecho con su propia creación no debe

mos corregirlo porque podemos Inhibirlo, si se nota alguna despr~ 

porción habrá que ayudarle por medio de preguntas para que se se~ 

slblllce en relación a esa experiencia. 14º 

No debemos arriezgarnos a romper las relaciones senslt! 

vas del niño Imponiéndole normas de proporciones. 

El elogio es otro medio que Influyen ta expresión pictó

rica del niño. "El elogio distribuido sin tino puede anular el -

valor del mismo cuando sea necesario para afirmar la confianza del 

niño en si mismo; además los niños pueden dudar de la sinceridad 

de los maestros o padres.• 141 Hay que elogiar cuando el mérito -

140) Ef.!:.; LOWENFELO, Viktor., El Niño y su Arte., p. 20 

141) !!Ll..Q.; p. 20 - 21 
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sea evidente, es decir, que se haya realizado espontaneamente, con 

creatividad. Por ejemplo no debemos nunca elogiar cuando el dibu

jo sea una copia. 

La critica es otro aspecto que logra influir en la expr~ 

s!ón pletórica, y mas aún cuando la realiza un adulto, "la crlt! 

ca indebida es mas perjudicial que el elogio lnmerec!do.• 142 

Después de lo que hemos escrito, sabemos que lo peor s~ 

ria decirle al niño que su dibujo no es real ya que lo que pinta 

no es lo que ve sino lo que siente. 

Colgar los cuadros de los niños tiene dos vertientes una 

positiva, que no daña su expresión pletórica, "pero también hay 

razón que la motive pues el estimulo para realizar mas creaciones 

y con mayor flexibilidad no nace del resultado de una creación si

no de su mayor sensibilidad frente a cada exper!encia"1 43 , y otra 

negativa pues puede llevar al niño a imitar el trabajo que ha si

do elogiado en vez de desarrollar su capacidad creativa. Por eso 

debemos tomar en cuenta las caracterlstlcas individuales antes de 

actuar, y tratar de impartir una educación personalizada en el pr.Q. 

ceso de la enseñanza-aprendizaje en la expresión pletórica, sea -

éste formal o Informal. 

142) .!JLl.s!., p. 21 

143) .!JLl.s! .. p. 26 
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La metodolog!a del dibujo varia segOn el grado escolar, 

sin embargo. existen aspectos generales que se apl lean a cualquier 

grado. Por ejemplo: el niílo requiere la presencia del maestro "por 

preguntas mas que por consejos. animando y no criticando, respe-

tando y no imponiéndose, el maestro desempeíla anie sus alumnos el 

pap.el de confidente, gula y consejero técnico.• 144 

Una mar.era de ayudar al niílo en su expresión art!stlca 

es haciéndolo mas sensible a su propia experiencia. 145 

"Todo consiste en sensibilizar alguna de las relacio-

nes que previamente exist!an en forma pasiva o alguna que no era 

utilizada. Naturalmente que esas relaciones son cambiantes y por 

lo tanto debemos adaptar la forma en que vamos a motivar segOn 

las necesidades del nlílo.• 146 

En otras palabras, debemos tomar en cuenta Jos lntere-

ses del niílo, es decir, lo que más Je Importa. para partir de ah! 

para motivarlo. Por ejemplo, al principio podemos dejar que el nl 

ílo pinte lo que quiera, para que se vaya familiarizando con la Pi!!. 

tura,el pincel y el papel para que después de haber visto lo que 

hace, sugerirle algún tema. 

144) FABREGAT, Ernesto., El Dibujo Infantil Metodolog!a de Ja en
seílanza del dibujo., FP· 13 - 14 

145) Ef.!.·; LOWENFELD, Viktor,, =E_,_1-"-n'-'líl°'o,__.-=s-=u-'-'A.,._rt=e., pp. 17 - 18 

146) .!JU&·. p. 29 
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Jamas debemos mo,trar un dibujo para que lo copien, ni 

siquiera el tipo de flores o cosas que queremos que dibujen. 

Una vez que hemos visto cómo y qué dibujan entramos en 

acción con preguntas que se relacionen al cuadro para que el niño 

recuerde emociones, sentimientos, hechos, los momentos, causas, -

en fin, todo aquello que le permita identificarse con su propia -

experiencia, para que se vincule emocionalmente con su obra o ere! 

clón. Esto permite el desarrollo de la imaginación, de la creati

vidad, de la personalidad. 

Para sensibilizar al niño no se debe hacer únicamente -

durante la clase de pintura, sino al contrario, todo momento es -

bueno para que el niño perciba la importancia y se vincule emocl~ 

nalmente con tal o cual cosa, siempre y cuando se relacione con -

sus intereses, porque no debemos forzar la relación, a menos que 

estos intereses sean muy estrechos, entonces sl podemos ampliar-

los de modo que integre los pocos intereses que tiene con nuevas 

experiencias, a estructuras emocionales anteriores. 

Anteriormente estabamos motivando al niño por medio de 

preguntas, y lo motivamos en la medida en que se sensibiliza con 

lo que pinta. Este podr!a ser un método o técnica de motivación, 

lo que estamos haciendo es concretizar una situación por medio de 

las preguntas que son el apoyo que lleva al niño a pintar. Es por 

esto que las preguntas como técnica de enseñanza se convierten en 
una forma de orientación inmediata del aprendizaje. 
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Anteriormente hablamos sobre procedimientos de educa--

ción artlstica que se aplican a la ensenanza del dibujo y que im

plican la intervención que se puede suscitar del maestro con res

pecto al dibujo del nino. 

As!, la metodolog!a se puede resumir en: 

- Poner en contacto al nino con el tema, ya sea en con

creto una situación u objeto, para que se dé el cono

cimiento f!sico. 

- Después, que el niílo descubra las propiedades, caract~ 

rlsticas y modo de obrar del objeto, a partir de pr~ 

guntas que haga el maestro. 

- Que el nino descubra su nombre como convencional y su 

utilidad. 

- El nino no tiene que dibujar lo que oralmente pueda -

expresar. 

Por su lado, el educador no tiene que ser un artista, y 

tampoco que haya recibido una cultura artlst!ca. (El artista pue

de apreciar el arte infantil pero, puede ser un mal educador, 

pues obsesionado por la estética tratarA de inculcarla a sus alu! 

nos. Su arte, su experiencia, pueden aprovechar y ser útiles a j~ 

venes, mAs no a los niílos). 

Lo que Interesa no es el 11 saber 11 del educador, 
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sino su "actuaci6rl~ ese adaptarse en todo momento al nivel del 

n.iño. 147 

Las principales cualidades requeridas para ser un buen 

profesor de dibujo son de orden humano. pedagógico y artlstico. 

De orden humano quiere decir, que tenga una cultura ge

neral y que sea sociable y servicia!. 

De orden pedagógico significa que debe conocer las parti 

cularidades del desarrollo flsico, socloafectivo e intelectual de 

los nrnos. También debe conocer los medios y técnicas pedagógicas 

para estimular la actividad creadora de los niños y motivar ia 

practica del dibujo sin influir negativamente. 

De orden artlstico implica el conocimiento de varias 

técnicas de dibujo, que sepa aplicarlas y que esté al tanto de 

las nuevas corrientes pictóricas. 148 

En el orden pedagógico se puede agregar que el educador 

requiere de una continua actualización sobre las teorlas de educ~ 

ciOn art!stlca y expresión del niño. 

En otras palabras esto mismo lo dicen Elvlra Martlnez y 

Juan Delgado. 

147) cfr.; illi.,pp. 15 - 16 

148) illi··PP· 63 - 64 
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"Para lograr un aprendizaje armónico y uniforme, nues-

tra conducta ante el desarrollo grafico debe estar basado en: 

- Sentimientos de que su trabajo es importante para no-

sotros. 

- Respetar su ritmo y la formación de su esquema. 

- Recurrir a la motivación activa para acercarlo a ·una 

representación mas rica. 

- Respetar su sensibilidad cromatica. 

- Proponer temas en donde el •yo• y el 'mio' sean el ~ 

impulso afectivo para establecer una relación directa 

con el tema. 

- Apoyo y ayuda para que consiga alcanzar los habitos -

de trabajo y las destrezas necesarias para ir enriqu~ 

ciendo su expresión.• 149 

El tiempo que se disponga para pintar debe ser suficie~ 

te ya que sólo el niño debe decir cuando ya acabó. Es decir que -

nunca se debe interrumpir su trabajo. 

111.5 Lugar, Material y Herramienta para la Enseñanza y Apre~ 

dlzaje de la Expresión Pictórica Infantil. 

Aparte de los procedimientos y métodos de la enseñanza 

149) MARTINEZ, Eivira, DELGADO, Juan., El origen de la expresión. 
pp. 117 - 118 
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del dibujo, debemos tomar en cuenta el lugar donde se va a reali

zar dicha actividad, las herramientas adecuadas para el nlno y el 

material. Dentro del proceso de ensenanza-aprendlzaje responden a 

las preguntas dónde, y con qué de los elementos dtdact!cos. 

El Taller o aula de Pintura: 

Un elemento que influye en el dibujo del nino y que se 

presenta como complemento de la metodologla es el taller o habit! 

c!ón donde se llevarA a cabo la actividad art!stlca. Este debe t~ 

ner la ambientación adecuada para el libre acceso a la actividad 

pletórica. 

Las paredes del taller han de permitir la fAcll co!oc! 

c!ón del papel para lo cual se recomienda que estén revestidas de 

CELOTEX, y en el centro ha de estar colocada la 'mesa de los col~ 

res" como único y exclusivo mobiliario. El papel debe colocarse -

en un rincón y al alcance de los ninos para que éstos puedan ha

cer uso de él sin necesidad del maestro. 

La "mesa de los colores" ha de medir de 0.60 a 0.70 m. 

de altura y unos 20 de ancho, pudiendo ser su longitud hasta de -

2 m. según sea el tamano del salón. Es pues una mesa larga e1 

trecha con acceso por ambos lados. A lo ancho de la misma hay una 

doble fila de agujeros (una para los colores y otra para el agua), 

cada color esta separado de su vecino por una doble moldura, co

locadas en el sentido de lo a.icho, éstas permiten la colocaclón -



107 

de los pinceles. 15º 

El anterior es un ejemplo, sin embargo, se pueden utill 

zar también mesas, de tamaño adecuado a los niños, cubiertas con 

plastlco para que no se manchen, donde los niños trabajen senta-

dos o parados. o también se pueden utilizar caballetes !ndlv!dua

les del tamaño adecuado a la altura del niño. Este último requie

re una mesa central donde colocar los recipientes con agua y las 

pinturas. 

Materiales y Técnicas 

Como hemos dicho, la expresión pletórica es un lenguaje 

y, por tanto, el material debe ser la herramienta que ayude a de

sarrollarlo. 

Material y técnica deben ajustarse a las necesidades del 

nlñ~ deben dominar la técnica con facilidad porque •l no el niño 

se fijar~ primero en el dominio y después en su expresión. 

Clasificación de los materiales: 

Los materiales mAs Idóneos para los niños de edad pree~ 

colar son: 

150) .s.f.i::.; FABREGAT, Ernesto., El dibujo Infantil, Metodolog!a de 

la enseñanza del dibujo., p. 17 
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J. Pintura sólida. 

!l. Pintura liquida o pastosa 

lll. Papeles 

J. PINTURA SOLIDA 

A) Consideramos adecuados. 

1." Ceras 

2.· e rayones 

3.· Tizas 

4.- Rotuladores gruesos 

B) Consideramos no adecuados: 

1." Lapiz común 

2.· Upices de colores 

3.- Bol !grafo 

Las razones por las que consideramos estos últimos como 

inconvenientes son, entre otras: 

necesidad de presión fuerte: 

su punta fina {lo que requiere un control de movi-· 

mientas que el niño no tiene); 

fragilidad de la punta (se rompen con facilidad, In· 

terrumpiendo los trazos del niño y, por tanto, su 

placer kinestésico). 

Ahora bien, de aquellos que se consideran adecuados se 

puede decir lo siguiente: 
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1.~ Las Ceras) sus caracterlst!cas. 

Las ceras tienen la ventaja de ofrecer la unión de 11-

nea y color, de grafismo y de pintura a la vez. 

No requieren una presión fuerte y un control manual 

excesivo debido a su grosor y blandura. Su tacto es agradable, c~ 

bren con facilidad superficies grandes, de forma vibrante y mati

zada. El niño, sin darse, cuenta, se deja llevar por el color pa

ra trabajar las superficies. 

Las ceras pueden considerarse como pintura en forma de 

barra o lápiz. Están formadas por cera, más un pigmento disuelto 

que les da color, variando la proporción de ambos según su tonall 

dad. 

Gamas cromáticas: 

Para la etapa preesquemát!ca es suficiente la siguiente 

gama de colores, elaborada en base a Jos tonos claros y oscuros -

de un mismo color: 

blanco, verde prado, 

amar!l lo l !món, verde esmeralda, 

amarillo naranja. rosa, 

rojo extra oscuro, ocre, 

granate, siena tostada, 



azul celeste, 

azul ultramar, 

negro. 

Limpieza y aprovechamiento. 
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Las ceras tienen el inconveniente de ser sucias si se -

pisan o si se caen trocitos al suelo. 

E! aguarrás es su disolvente y, por tanto, el medio 

Ideal para limpiar las zonas en donde se ha trabajado. Sobre far 

mica, madera esmaltada o plástico da un buen resultado el uso de 

estropajo verde. 

Los restos de ceras pueden aprovecharse juntando todos 

los pequeños trocitos de un mismo color y fundiéndolos en un tubo. 

2.- Los crayones. 

En España se conocen por crayones unas barras un poco -

más delgadas y duras que las ~eras, que en Jugar de tener en su -

composición cera están hechas con distintos tipos de material si~ 

tético. 

Frente a !as ceras tienen la desventaja de que el niño 

necesita hacer más presión al trabajar con ellos, debido a su du

reza. Y la ventaja de ser más limpias en la manipulación. 
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Los crayones producen trabajos menos brillantes y atras 

tlvos que las ceras. 

3.- Las tizas: 

Su mayor ventaja radica en la blandura y en la faclli-

dad de la graduacion de la intensidad de trazo en función de la 

presión ejercida. 

Tienen como inconveniente la dificultad de conservar 

los trabajos, ya que no se fijan al papel. 

4.- Rotuladores gruesos: 

Tienen la ventaja del color brillante y llamativo. El m~ 

yor inconveniente es su capacidad de perdurabilidad en la mancha 

y la necesidad de un soporte grueso para que no traspase. 

En s!ntesis: los crayones, tizas y rotuladores cienen -

las siguientes ventajas e inconvenientes con respecto a las ceras: 

VENTAJAS 

CRAVOllES 

.Limpieza en la 
manipulación. 

··TIZAS ROTULADORES 

.blandura .color brillante y 

.graduación llamativo. 
de la intensidad 
del trazo. 



1NCONVEN1 ENTES .necesidad de una 
mayor presión. 

.dificultad 
de conservar 
Jos trazos. 

Soportes adecuados para estos materiales: 
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.perdurabi J idad 
en la mancha. 

.necesidad de 
soporte grue
so. 

Llamamos soporte a Ja superficie sobre Ja que se pinta, 

ya sea papel, cartón, madera. 

Tipos de papel para Ja pintura sólida: 

Blanco. 

Necesario para todos los materiales en la etapa del ga

rabato, ya que es el que mAs contrasta con el trazo. Para traba--

jar con ceras o crayones no es necesario que el papel tenga una -

consistencia especial. 

De colores. 

Pueden contribuir a aumentar Ja expresión y Ja calidad 

estética de algunos temas, si se aprovecha el color del papel co

mo fondo de la composición. 

Papeles de periódico. 

La textura de las letras da a ciertos trabajos realiza

dos con ceras un encanto especial. Recomendamos para Ja etapa pr~ 

esquemAtica. 
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Papel de embalar. 

Para utilizar en la etapa preesquemática y con colores 

claros. Tiene la ventaja de poder cortarse al tamaño deseado y de 

ser económico. 

Otros soportes. 

Piedras, telas, maderas, cartones, etcétera, admiten C! 
ras, con gran facilidad. Estas son las caracterlsticas y cualidades de Ja Pi!l 

tura sólida. El segundo tipo de material de Ja clasificación es Ja pintura li

quida, que se verá a continuación. 

!l. PINTURA LIOUIDA O PASTOSA. 

Témpera o Gouache. 

Uno de los materiales más aptos para cubrir las necesi

dades expresivas del nifio es el 11 gouache' 1
, también denominado té! 

pera o pintura para carteles. 

Para utilizarlo en su forma simple es necesario el uso 

del ~incei: considerado por psicólogos y expertos en la materia -

como el instrumento más apto para Ja expresión art!stica, debido 

a su carActer expansivo y no coercitivo. 

Para que la témpera aporte toda su riqueza al niño hay 

que tener en cuenta unos principios bAsicos: 

- El trabajo con témpera es un trabajo de color. El ni

ño debe realizar fundamentalmente "na relación color-forma. No se 
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podrA conseguir la relación color-forma si en el desarrollo técnl 

co utiliza el trazado del dibujo con lApiz. 

- El dibujo trazado con iApiz y luego cubierto de color 

somete la mancha al trazo del contorno. Esto es colorear, no pin

tar. Por tanto, ante un trabajo a realizar con ''gouache 11 o témpe

ra, el lApiz debe ser rotundamente dejado de lado. 

Gama cromAtica: 

Nos parecen indispensables ocho colores: 

blanco, 

amarillo claro, 

verde, 

rojo, 

azul ultramar, 

ocre, 

tierra siena, 

negro marfil. 

El pincel: conservación y uso correcto. 

Todos los pinceles deben lavarse bien después de su uso. 

Se deberA dejarlos secar con las cerdas en alto o en 

s1ispensión, sin tocar ninguna superficie, ya que se estropearra. 
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Si un pincel queda 1 lena de pintura y se seca, pro_nto -

se voivera inutilizable. 

La inmersión en agua no puede ser muy prolongada. Pode

mos utilizar diversos tipos de pincel en el aula. Los diferentes 

tipos, calidades y formas depender~n de Ja etapa por la que atra

viesa el niño con quien se trabaja; siendo recomendables para 

Jos niveles que aqui estamos considerando los pinceles gruesos de 

un ancho aproximado al cent!metro (nüms. 10/12/14), de cerda dura 

y de mango no muy largo. 

Debemos aceptar y saber que es inevitable el mancharse 

con el pigmento las manos, cara, mandilones, etc., no es una ne-

gligencia de la ansiedad del trabajo. Obsesionarlos con no man-

charse coartarla su expresión. 

El agua que se utiliza para trabajar y limpiar los pin

celes· debe ser cambiada al adquirir una tonalidad parduzca. 

Cuando se realicen trabajos que requieran mezclas, la -

densidad de Ja pintura debe ser dosificada (ni muy aguada, ni muy 

espesa). Al principio parecer~ que se coloca poca cantidad, pero 

es preferible volver a hacer una nueva mezcla que tener que tirar 

una buena cantidad de ella. 

E 1 soporte. 
Llamamos soporte a la superficie sobre la que se va a -
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pintar. Generalmente se utiliza papel, pudiendo recomendar como -

mAs ventajosos los papeles satinados, no absorbentes y de tamaños 

diferentes. 

El ~apel continuo, el cartón y los papeles de superfl-

cie absorbente también pueden utilizarse, aunque no para todos 

los trabajos. 

Otros útiles. 

Cepillos de dientes viejos para hacer esgrafiados, ·es

ponjas, corchos, palillos. 

Pintura para dedos. 

Existe en el mercado un tipo especial de pintura para -

utilizar con los dedos, de una consistencia pastosa y mas espesa 

que la témpera, aunque ésta también puede utilizarse mezclAndcla 

con almidón. 

Su uso es muy sencillo, los niños cogen la pintura del 

bote con sus dedos y pintan directamente sobre el soporte. Cada -

vez que cambien de color tendran que lavarse o simplemente cam-

blar de dedo. También pueden utilizarse los puños, las manos abie~ 

tas, los lados de las mismas. 

Con respecto a la utilización de la dactilopintura para 

niños sin ningún tipo de problema motriz, emocional, etc., existen 
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dos tendencias bastante diferenciadas. Sin entrar en polémica, -

destacaremos los aspectos positivos y negativos que los expertos 

apuntan sobre el tema. 

Aspectos positivos: 

Facilita ia descarga ps!quica. 

Es muy buena para niños inhibidos, deficientes, au-

tistas. 

Aspectos negativos: 

El niño puede concentrarse en su consistencia, mas -

que ejercitar el control sobre sus actividades muse~ 

lares. 

Puede retroceder a etapas anteriores: procesos de m~ 

cuiación, juego con excrementos. 

No debemos forzar al niño a que meta la mano en la pin

tura, pero tampoco censurar al niño que siente la necesidad de m~ 

ter 11 algo m~s que la mano''. 

ill. PAPELES 
Las actividades plésticas con papel resultan muy econó-

micas, faciies de organizar en el aula y de un gran valor pedagó

gico. Estos constituyen ei tercer tipo de material dentro de la clasificación. 

La utilización de todo tipo de papeles como material 

piastico (no sólo como soporte), lo englobaremos bajo el nombre -

genérico de collage. 
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El collage exlge una serie de requisitos por parte del 

nlño, contribuye a la maduración de diversos aspectos y proporci~ 

na grandes posibil ldades, como se indica en el siguiente cuadro: 

1. Como factor de desarrollo: 2. Exlge del niño: 

Conseguir un manejo més complejo Amplia experiencia 

del desarrollo sensorial. Descubrir por si mismo las 

Ejercitar Ja destreza manual. distintas posibilidades 

Adquirir una mayor conciencia de de los papeles al combinarlos, 

la organización de la superficie. reemplazarlos, etc. 

Adaptarse a 1 as normas del trabajo 

en equipo, sin perder 1 as ventajas 

del trabajo individual . 

• Observar con m~s J ibertad y menos 

riesgo el empleo de colores, mat_i_ 

ces y texturas en un trabajo que 3. Posibilidades: 

siempre puede ser modlficable. 

Lograr un modo de expresión di fe

rente. 

Aprender a relacionar formacolor. 

. Proporciona gran variedad 

de calidades, tramas, texturas. 

. Permite seleccionar colores, 

opacidades, transparencias, etc. 
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El papel lo debemos dividir en: 

- Los utilizados como soporte: Para trabajar con perió

dico, son preferibles los soportes de un sólo color, no Importan

do su calidad. Para realizar murales, el papel de embalaje o con

tinuo. 

- Los utilizados como material de trabajo los claslflc~ 

remos según su utilización: 

Papel de periódico. Ideal para trocear con los dedos, 

económico, fácil de conseguir. 

Revistas. A ser posible papel satinado y fotos en c~ 

lor, fáciles de conseguir. 

El primer paso a seguir es realizar una selección de los 

papeles Que van a formar nuestro remanente y que los mismos ni~os 

pueden aportar. Se rechazar~n los desteñidos o rotos. Se clasifi

carán por calidades o por colores, que pueden guardarse en cajas 

de zapatos convenientemente rotuladas. 

Debemos tomar en cuenta que tanto el material como las 

herramientas se encuentran en un rincón del salón destinado a las 

actividades pictóricas y que como parte de la metadologla de és

te, Intenta promover la creatividad e iniciativa, entonces es evl 

dente la libertad con \a que debe contar el niño, sobre el uso del 

material y de las herramientas, claro que todo con la debida 
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explicación del cuidado de los mismos. Esto no quiere decir que 

no podamos realizar actividades dirigidas; nada mAs que debemos -

cuidar que no rompamos con su proceso grAfico y creativo. 

Debemos de impedir caer en la rutina, por eso debemos -

programar las actividades. 

Estos tres capitules nos han dado fundamentación docu-

mental sobre diferentes aspectos del proceso de expresión plctóri 

ca del niño; sin embargo, ahora nos vemos en la necesidad de fun

damentar, a través de la observación y el anAlisls, el problema -

de esta tesis, es decir, el uso desvirtuado de la expresión pict~ 

rica y polarización de la educación a la enseñanza de conocimien

tos. 



CAPITULO IV 

EVALUACION DEL PROCESO DIOACTICO 

EN LA EXPRESION PICTORICA DEL PREESCOLAR 

IV.1 Introducción 
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El problema de esta tesis se encuentra en el quehacer -

educativo, en la realidad misma, en la derivación de la teor!a 

implicaciones practicas, ¿por qué? porque esta dicho que el niño 

depende de su autoactividad para desarrollarse y para ir asimila~ 

do esquemas y realidades, sin embargo, parece ser que en la reall 

dad educativa de Méx ice no se ha llevado a cabo un sistema que per_ 

mita al docente guiar al niño para desarrollar sus potencialida-

des de acuerdo a las finalidades y metas del Sistema Educativo N~ 

clona l. O• aqu! surgen varias preguntas; como: ¿por qué a pesar del 

énfasis educativo sobre el desarrolla de la creatividad se dice -

que los maestros no lo han podido aplicar? ¿Habrl un problema de 

cotidianeidad que impida que todo esto se lleve a cabo?; si el prg_ 

blema de la tesis se encuentra en el quehacer educativo, entonces 

debemos analizar dtrlctamente la prlctica docente. Para ello pre

sentamos en este capitulo los resultados e interpretación de tres 

instrumentos de investigación que a continuación listamos y que posl 

bilitan abordar desde 3 angules diferent~s la prlctica docente: 

- Cuestionario aplicado al personal docente. 

- Registros de clase 
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- Análisis de cuadernos de trabajo de uso en el nivel -

preescolar enfocados al fea de expresión pictórica. 

Cabe ahora preg11ntarnos lporqué utilizamos estas herra

mientas y no otras?. Pues bien, primero debemos recordar que la -

tesis. surge a partir de la identificación del problema sobre la 

polarización de la enseñanza de conocimientos en la educación pr~ 

escolar, olvidándose de otras áreas como la artlstica y además, -

encontramos el uso indiscriminado de la expresión pictórica como 

actividad psicomotora, o como un medio para cubrir objetivos de -

otra lndole, como agilizar el proceso de lecto-escritura, o sim-

plemente como actividad recreativa o lúdica. Por otro lado, dls-

tinguimos el conocimiento que tienen los maestros sobre la mayor 

parte de las razones por las que la expresión pictórica es impor

tante para lograr un desarrollo integral. Esto parece no tener se~ 

tido y por ello se recurrió a la elaboración del marco teórico de 

la tesis, el cual sufrió varias modificaciones hasta el momento -

en que se consideró que tenla toda información necesaria para fu~ 

damentar psicológica, filosófica y pedagógicamente el programa y 

para decidir cuál serla el método para desarrollar la investigación 

para comprobar la tesis. 

Para la investigación, como ya se mencionó, utilizamos 

un cuestionario. registros de clase y un an~lisis de los cuadernos 

de trabajo que se utilizan en escuelas privadas de educación pre

escolar, de la zona sur de la Ciudad de México. 

Los tres instrumentos miden de manera complementaria, -
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algunos aspectos generales de los elementos didácticos dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación preescolar y 

otros particulares en relación al proceso de expresión pictórica, 

además que parte de la información es sobre el momento de la pla

neación o de la realización o de la evaluación. 

Se puede decir que los indicadores de cada instrumento, 

respond!an a las preguntas de los elementos didácticos, en dlsti~ 

tos momentos. 

El cuestionario es un instrumento que nos permite obte

ner mucha información de manera rápida. Las preguntas de opción -

mültlple, facilitan su análisis e interpretación, además de ser -

más confiable y preciso que uno de preguntas abiertas. Por otro -

lado nos permite obtener Información que no tendr!amos de otra m~ 

nera, como serta en nuestro caso el área de planeaci6n. 1 Pero el 

cuestionarlo no daba la Información más concreta y objetiva, como 

un registro de clase, as! que a través de estos registros se pue

de detectar el tiempo real que se dedicó a la expresión pictórica 

y art!stica, en relación a otras áreas, as! como también las con

signas de las maestras, que es punto elemental para motivar al nJ.. 

ño a la acción, a crear y a expresarse. 

Por esto se pensó que ser!a interesante tener un grupo 

de registros en los cuales, la maestra estuviera avisada del pro

pósito de la visita y otro grupo en el cual ésta ignoraba la visJ.. 

ta de tal forma que se podrAn obtener diferencias. 
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Estos dos instrumentos, parec!an ser suficientes para la 

evaluación de la práctica docente, sin embargo, pensamos que las 

maestras ya contaban con un elemento, es decir, los cuadernos de 

trabajo, que buscan idealmente el desarrollo integral del niño 

por ende, la expresión pletórica como medio para el desarrollo de 

la creatividad. 

Entonces, se decidió analizar los libros de trabaj~ más 

cotizados por las escuelas de educación preescolar de la zona sur 

de la Ciudad de México, desde el punto de vista de la práctica d~ 

cente sobre el proceso de la expresión pictórica, tomando en cue~ 

ta indicadores que respondieran a las preguntas de los elementos 

didácticos en distintos momentos. 

A continuación se ofrecen los resultados obtenidos en -

esta triple alternativa: 

IV.2 Investigación sobre el Personal Docente 

IV.2.1 Población y Escenario 

El cuestionario se aplicó a una población de 30 maestras 

que imparten clases en Jardines de Niílos privados de la zona Sur 

de la Ciudad de México. 

No se definió edad, sexo, estado civil o alguna otra V! 
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rlable porque esto reducirla la posibilidad y facilidad de su apl! 

caclón, por ello, la muestra se determinó de la siguiente forma: 

Se asistió a la Dirección General de Educación Preescolar para ob 

tener una lista de escuelas privadas que estuvieran ubicadas en la 

zona Sur de la Ciudad de México, de las cuales se determinarla un 

número representativo para que fuera la muestra, sin embargo. el 

número de escuelas particulares de la zona sur registradas en di

cha dirección, es mlnimo, por lo que se optó por buscar las escu~ 

las aleatoriamente, dependiendo de las que se nos permitiera para 

aplicar el Instrumento a los maestros del Jardln de Niílos, inde"- · 

pendientemente del número de salones que tuvieran por grado. 

Ue esta forma nuestra muestra se vló reducida a 30 mael 

tras de 10 escuelas aproximadamente. 

Los Jardines de Nlílos privados no necesitan estar inca~ 

parados a la s.E.P., pero deben cubrir con ciertos requerimientos 

en cuanto a los objetives metas que deben lograr que el nlílo al 

canee para que se adapte al primer grado de educación primaria 

exista as!, una coordinación con los establecimientos del Sistema 

Educativo Nacional. 

IV.2.2 Instrumento 

El cuestionario consta de 22 preguntas de opción múlti

ple. El número de opciones a contestar varia según la pregunta. 



La aplicación del cuestionarlo se realizó en el trans

curso del 1• de Mayo al 30 de Junio de 1988, antes, tuvo modlflc~ 

clones ya que se realizó una prueba piloto. 

A continuación se presenta el cuestionarlo que se apli

có al personal docente y en seguida el mismo cuestionarlo con las 

respuestas deseables si es que las hay. 
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CUESTIONARIO 

LA INFORMACION QUE.SE UTILICE EN ESTE CUESTIONARIO SERA CONFIDEN

CIAL Y UTILIZADA PARA TESIS OE LICENCIATURA EN PEDAGOG!A. AGRADEI 

ca DE ANTEMANO su COOPERAC!ON. 

INSTRUCCIONE~ Marque con una cruz la respuesta que considere co-

rrecta. pudiendo ser una o varias. 

1.- ¿qué tipo de Normal cursó? Primaria ( ) Preescolar ( ) 

2.- ¿qué estudios a realizado a parte de la Normal? 

a)Licenciatura en educación Preescolar ••...•••....• 

b)Llcenciatura en educación PrlmarJa .............. . 

c)Llcenciatura en Pedagogla .••..•.•.••••.•••••••••• 

d)Licenclatura en Psicologla •...••.•..••••.••••.••• 

e)Llcenciatura en Educación Especial •..•••.••••••.• 

f)Otros ... ¿cu~les? 

3.- ¿considera que conoce las caracterlstlcas generales de 

los alumnos a su cargo? 

a) Comp 1 et amente .......••...••••.•••••.••.••••••••••. 

b)Parcialmente Caracterlstlcas flsicas •••••••••..•• 

Capacidad Intelectual. .•.••••••••••• ( ) 

Desarrollo Psicológico •••.•••••••••• 

Necesidades emocionales ••..••••••••• 

c) NO ............•...•...••..•.••.••••••..•••.•••••. 
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4.- lPrograma todas Jas actividades que realiza diariamente? 

5.-

a)Siempre ...•.••••••••••••••••••.•••••.•••.••..•••• 

b)Ocas!ona!mente .....••.••••.•••••••••.•••••••••••. 

c)Cuando me Jo exigen •••.••..•••••••.• ; •••••••.•••• 

d)Nunca ....••..••.•••••••••.•.••.• • ••• • •••••••••••• 

lograr con sus alumnos? 

a)AnuaJmente •••..•••••••••••• 

b) Semes t ra ! mente ••••••••••• 

c)Mensualmente ••..•.••••••• 

d )Qu ! ncena !mente ••.••.••••• \ 

e)Semanalmente ............... . 

f)D!ar! amente •••••.••••.•••.• ' •••• i' .•...••.•. • -..•. 

g)Nunca ••..•.•••...••••••••••••••.••••••••••••••••• 

( 

( 

6.- lCuál de las áreas de aprendizaje considera que es !a -

más importante en el nivel Preescolar? Ponga un número 

por orden de Importancia, tome el 1 como el más lmpor-

tante. 

a)Cognoscltlva .•.•..•••.•...••.•..••.••.••..•••..•• 

b )Afect i va-socl a J. ...........................•..... 

c)Pslcomotriz ..•......•...•....•..••....••...••.... 

7.- lA cuál de estas tres áreas dedica mayor tiempo durante 

su labor diaria? Ponga un 1 a la que dedica más y 3 a Ja 

que dedica menos. 

a)Cognosc!tiva •...•.••••..•••.•.•.•••..•.•.•....•.. 
b )Afectiva-socia J. .•...........•.......•........... 

c)Ps!comotr!z •.•....••.•..••.•••.....•...•..••••••• 
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8.- lCuAl considera que debe ser la labor de un profesor en 

el nivel Preescolar? 

a)Exposltor ••....••••••.••.•.•••••••.••••••••••• 

b )Transmisor .•...•.•.•.•••..•••.••••.•.••••••••• 

c)Faci 1 itador .....••..•••...••••.••••••••.•••••• 

d)Gula ..•...•..••.•.....••.••.••..•..••••.•••••• 

9.- lCree que la educación debe fomentar el desarrollo !nt~ 

gral del alumno y que ésta pretende desarrollar todas -

las capacidades de cada alumno? a) SI. •• ( ) b) NO •. ( ) 

10.- ¿se considera capacitado para lievar a cabo un proceso 

de ensenanza-aprendizaje que fomente el desarrollo !nt~ 

gral de sus alumnos? a) SI ••. ( ) b) No ••. ( ) 

11.- ¿considera importante Impartir clases de dibujo o de pi~ 

tura para lograr el desarrollo integral de sus alumnos? 

a )Muy importante •••...•.••.•..•.•.....•.•••.•••• 

b)Med!anamente importante ••••.••..••..•.••••.••• 

c)Poco importante ••...••....•••.•••...•..••••••. 

12.- ¿incluye en su programación clases o actividades pictó

ricas? 

a)S!empre ...••...•••..•..•••••••.•.•••..•••••••. 

b)Algunas veces ..•.••.•••••••.•••••...•••••••.•• 

c)Nunca .•......•...•.....••..•.•.••...••.•.••••. 

13.- ¿Lleva a cabo algGn programa de pintura? 

a) SI... ( ) b) No... ( 

14.- ¿Recibe alguna supervisión para desarrollar programas -

de clases o actividades pictóricas? a)SI .• ( ) b)No ( 
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15.- lEn qué apoya su programación para las clases o activi

dades pictóricas? 

a)Programas S.E.P .............................. . 

b)Programas del centro en que trabaja .••••• , •• ~. (' 

c)Llbros relacionados al tema .................. . 

d)Ejercicios libres sin secuencia .............. . 

e)Otras. lCuales? 

16.- lConsidera que el progreso en el area de dibujo puede -

ser evaluado? 

a)Dif!cilmente ................................. . 

b)Fact !mente .................................. .. 

e) Pare i a lmen te ................................ .. 

d)No .......................................... .. 

17.- lCómo evalúa el progreso de sus alumnos en las clases 

de pintura? 

a)SegOn mi propio criterio ..................... . 

b)SegOn si es mas bonito que el(Ios) anterior(es) 

c)SegOn la cantidad de dibujos que elabora en una 

sesión.......................................... ( ) 

d)SegOn el desarrollo de evolución grafica de su 

d 1 buj o.................................. . . . . . . . . ( ) 

e)SegOn si ha habido una mayor sensibilización 

con respecto al objeto que acostumbra dibujar... ( ) 

f)SegOn si dibujan todo lo que tenla el dibujo 

que se les mostró para que lo copiaran .•..•.•... 
g)No lo evalúo ................................. . 
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18.- lQué material de apoyo utiliza para desarrollar las el~ 

ses de pintura? 

a)Pinturas Vine! .•••.•.••.••••••••.••.•..••••••• 

b)Acuarelas ...••..••••.•••••••••• 

c)Crayolas ••..•..•..•.•.• _.;·,;. 

d)Oleos .......•..•..•..••• 

e)Tinta China •••.•.••• 

f)Colores .•••••••••• ·.;; •.•• 

g)Plumones •••••.•••••.••• ,., .••. 

( ) 

i) Pasteles..................................... ( ) 

j)Otros. lCu~Ies? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19.- lles ensena a sus alumnos técnicas de pintura para que 

dibujen? 

a) s ! ......................................... . 

b) No •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

lCu~Ies? 

20.- En la clase de pintura Usted: 

a)Oeja que cada nlílo pinte lo que quiera y con lo que -

quiera? SI .•• ( ) No ••• ( ) Algunas veces.. ( ) 

b)lExpllca que material van a usar y cómo lo deben usar 

pero deja el tema libre? 

SI... ( ) No ••• ( ) Algunas veces ... ( ) 

c)iOrlenta la actividad pictórica de sus alumnos para -

lograr una mayor sensibilización hacia lo que est~n re
presentando? 



SI..• ( ) No ... ( ) Algunas veces ( ) 

d)llntervlene en la actividad del niño para corregir 

desproporciones? Si ... ( ) No ... ( ) Algunas Veces( 

e)llntervlene en la actividad del niño para corregir 

los colores mal utilizados? 

S!... ( ) No... ( ) Algunas veces •.. ( ) 
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f)lMuestra lo que los niños deben dibujar para que lo -

copien? SI ... ( ) No .•. ( ) Algunas veces ••. 

21.- lCómo motiva a los niños para que pinten? 

a)Les digo a todos los niños que su dibujo está muy bo-

nito............................................ ( ) 

b)Les digo sólo a unos pocos niños que su dibujo está -

muy bonito y se los muestro a los demás ~ara que se es

fuercen en la siguiente clase .•••...•.•...•••••. 

c)Cuelgo todos los dibujos en el salón de clases. 

d)Cuelgo el dibujo más bonito para que los demás 

niños se esfuercen en la siguiente clase........ ( ) 

e)Dejo que los niños pinten lo que quieran o bien 

dejo que expresen sus sentimientos libremente... ( ) 

f)Les propongo un tema que se relacione con el 

medio que los rodea •.•...•.•.•••..•••.•.•••••••. 

g)Drganlzo concursos .•.•...•.•...••.•••...••••.. 

h)Drganizo exposiciones ...•••...••.•.•.•.•.••..• 

l )Otra forma de motivar ..........•.•.•••.••••..• 

22.- lCuántos años ha dado clases en el nivel preescolar? 



año •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .-.· ••••• 

4 años •••••• : •••••••••••••••• 

mas de 5 años ••••.••• ·;;i· ... ; ....••. 

133 

l 

.) 

.) 

( ) 

( ) 

( ) 
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1 V .2 .3 CUESTIONARIO 

LA INFORMACION QUE SE UTILICE EN ESTE CUESTIONARIO SERA CONFIDEN

CIAL Y UTILIZADA PARA TESIS DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA. AGRADEI 

ca DE ANTEMANO su COOPERACION. 

INSTRUCCIONES: Marque con una cruz la respuesta que considere co

rrecta, pudiendo ser una o varias. 

1.- lQué tipo de Normal cursó? Primaria ( ) Preescolar (X) 

2.- lQué estudios a realizado aparte de la Normal? 

a)Llcenclatura en educación Preescolar.......... ( ) 

b)Licenciatura en educación Primaria............ ( ) 

c)Licenciatura en Pedagogla. .•.••..•••..•.•...•• ) 

d)Licenciatura en Psicologla.................... ( ) 

e)Licenciatura en Educación Especial............ ( ) 

f)Otros .•. lCu~Jes? 

3.- lConsidera que conoce las caracter!sticas generales de 

los alumnos a su cargo? 

a)Completamente...... .••...••••. .•..•. ..•••••..• (X) 

b)Parcialmente Caracter!stlcas f!sicas •.•.•.•..• 

Capacidad Intelectual .•.....•.••• 

Oesarrol Jo Psicológico •..••••.••• 

Necesidades emocionales.......... ( ) 

e) No........................................... ( ) 



4.- ¿Programa todas las actividades 

a)Siempre •...•.••.•.•••..••.••••••• 

b )Ocasiona 1 mente •••..•••••.• 

c)Cuando me lo exigen ....... '. 

5. -

lograr con sus alumnos? 

a)Anualmente .............. .. 

b)Semestralmente ••..•••.•.•. 

c JMensua !mente ............... "·. 

d )Qu 1ncena1 mente ................. , 

e)Semanalmente •••••••••••••.•••••••• ;; •.•••••••• 

f)Diariamente .................................. . 

g)Nunca ........................................ . 
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(X) 

( ) 

6.- ¿cuál de las áreas de aprendizaje considera que es la -

más Importante en ol nivel Preescolar? Ponga un número 

por orden de importancia, tome el 1 como el más impor-

tante. 

a)Cognoscitiva........... ....... ................ (3) 

b)Afectiva-socla!............................... (1) 

c)Psicomotriz.... .••.•••• ....................... (2) 

7.- ¿A cuál de estas tres áreas dedica mayor tiempo durante 

su labor diaria.? Ponga un 1 a la que dedica más y 3 a la 

que dedica menos. 

a)Cognoscitiva.................. ................ (3) 

b)Afect!va-social ............................... (1) 
c)Psicomotriz..... ••... •• ........ ............. •• (2) 
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8.- ¿cu~! considera que debe ser la labor de un profesor en 

el nivel Preescolar? 

a)Expositor.............. •.•... .•• .••..•.•• ••.•• ( ) 

b)Transmlsor.. .•.•.. ...•••...•.•. ••••.••••••.••• (X) 

c)Facilitador.............................. .••.. (X) 

d)Gu!a....... ...•. .•.•. .. ..•... .•. ••..••... ••... (X) 

9.- lCree que la educación debe fomentar el desarrollo int~ 

gral del alumno y que ésta pretende desarrollar todas -

las capacidades de cada alumno? a) Si. .. (X) b) No .•. ( 

10.- lSe considera capacitado para llevar a cabo un proceso 

de enseílanza-aprendlzaje que fomente el desarrollo int~ 

gral de sus alumnos? a) 5[ ... (X) b) No ... ( ) 

11.- lConsidera importante Impartir clases de dibujo o de pi!!_ 

tura para lograr el desarrollo integral de sus alumnos? 

a)Muy Importante................................ (X) 

b)Medianamente Importante....................... ( ) 

c)Poco Importante............................... ) 

12.- llncluye en su programación clases o actividades pictó

ricas? 

a)Slempre.......... .•. ....• ...••••. .•....... .... (X) 

b)Algunas veces................................. ( 

c)Nunca.......................... .• . .. .••••• .... ( J. 

13.- ¿Lleva a cabo algún programa de pintura? 

a) Si. .. (X) b) No •.. ( 

14.- ¿Recibe alguna supervisión para desarrollar programas -

de clases o actividades pictóricas? a)S! .. (X) b)No .• ( 
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lEn qué apoya su programación para las clases o activi

dades pictóricas? 

al Programas S.E.P ..•.•.•..•.•••.•••••••••••••.•• 

b)Programas del centro en que trabaja .•••.•••••• 

c)Llbros relacionados al tema •.•..••.•.•••••.••• 

d)Ejerciclos libres sin secuenc!4 •••.••.•••••••• 

e)Otras. lCuáles? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.- ¿considera que el progreso en el área de dibujo puede -

ser evaluado? 

a)Diflclimente.... .•••.••••.•.••.••••••••••.•••• ( ) 

.b)fácilmente.. •..... •••.••. •••.••••••••••. •••••• (X) 

c)Parclalmente.................................. ( ) 

d)No............................................ ( ) 

17.- lC6mo evalúa el progreso de sus alumnos en las clases -

de pintura? 

a)Según mi propio criterio ••••.•••••.••..••••••• 

b)Según si es más bonito que el{los) anterlor{es) 

c)Según la cantidad de dibujos que elabora en una 

sesión.......................................... { ) 

d)Según el desarrollo de evolución gráfica de su 

dibujo.......................................... (X) 

e)Según si ha habido una mayor sensiblllzacl6n 

con respecto al objeto que acostumbra dibujar... (X) 

f)Según si dibujan todo lo que tenla el dibujo 

que se les mostró para que lo copiaran ••••.••••• 
g)No lo evalúo .•••••.••.•.•.••••..•••••••••••••• 
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18.- ¿Qué material de apoyo utiliza para desarrollar las el! 

ses de pintura? 

a)Plnturas Vine! .•••••••..•••••••••••••••••.•••• 

b)Acuarelas .•.•••.••••.•••••••••••••••.•••••••.• 

c)Crayolas .•..•••.•••••.•••••..•• 

d)Oleos ..•••••••.•• •.•.• :., 

e)Tlnta China •.•..•••••.•••• ~-: 

f)Colores •••• ···············•··· 

g)Plumones •.••.••.•••••••••••••• 

h)Láplces •••• ······················-··'·········· 
i) Pasteles ................................... ·• 

j)Otros. ¿cuales?~~~~~~~~~~~~~~-

(X) 

(X) 

(X) 

:(~) 

~) 

( ) 

(X) 

19.- ¿Les enseña a sus alumnos'técnlcas·de pintura para qu~ 

dibujen? 

a)Sl......... ...... ......•..• .....• ... .•••..•••. (X) 

b)No......... ................................... ( ) 

¿cuales? ~-"R~a~s~p~a~do=-d~e=-c~r~a~y~o~l~a~s~,'-'-r~e;s~q~u~e~s~,-"h~oLJa~s'-'-.~~~ 

20.- En la clase de pintura Usted: 

a)Deja que cada niño pinte lo que quiera y con lo que -

quiera? S! •.. ( ) No ..• ( ) Algunas veces ••. (X) 

b)¿Explica que material van a usar y cómo lo deben usar 

pero deja el tema libre? 

SI. •• ( ) No •.• ( ) Algunas veces •.• (X) 

c)lDrienta la actividad pictórica de sus alumnos para -
lograr una mayor sensibilización hacia lo que estan re
presentando? 
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SI. •• (X) No ... ( ) Algunas veces ••• ( l 

d)llnterviene en la actividad del niño para corregir 

desproporciones? S[ •.. ( ) No ••• (X) Algunas veces ( ) 

e)llnterviene en la actividad del niño para corregir 

los colores mal utilizados? 

sr •.. ( ) No .•. (X) Algunas veces .•• ( ) 

f)lMuestra Jo que los niños deben dibujar para que lo -

copien? S! ..• ( ) No ... (X) Algunas veces ••• ( ) 

21.- lCómo motiva a los niños para que pinten? 

a)Les digo a todos los niños que su dibujo está muy bo-

nito............................................ (X) 

b)Les digo sólo a unos pocos niños que su dibujo está -

muy bonito y se los muestro a los demás para que se es-

fuercen en la siguiente cla5e......... .......... ( ) 

c)Cuelgo todos los dibujos en el salón de clases. (X) 

d)Cuelgo el dibujo más bonito para que los demás 

niños se esfuercen en la siguiente clase........ ( ) 

e)Oejo que los niños pinten lo que quieran o bien 

dejo que expresen sus sentimientos libremente... (X) 

f)Les propongo un tema que se relacione con el 

medio que los rodea............................. (X) 

g)Organizo concursos............................ ( ) 

h)Organizo exposiciones ........................ . 

l)Otra forma de motivar ....................... .. 

22.- lCuántos años ha dado clases en el nivel preescolar? 



ano •......••.•.........•.••..... ;; .•••..• , ••.. · 

anos............ ; ... -

m~s de 5 anos .......... ; •••• · ••.. 

.( 

( 
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) 

) 
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IV.2.4 Criterios de Tabulación y AnAilsls 

Para tabular y analizar los resultados se tomó en cuen• 

ta la pregunta según el momento d!dActico, es decir, primero se . 

estudiaron las pregLlntas del quién tanto en planeación, reailza·

clón y evaluación, después las preguntas del paraqué de la misma 

manera, después las del qué y as! con cada elemento. 

Para cada pregunta, se presenta un cuadro de resultados, 

que puede ser simple o de doble entrada, según el tipo de pregun

ta, manejando cantidad y porcentaje de población y su interpreta

ción correspondiente. 

Al finalizar todas las preguntas de cada elemento didA~ 

tico, {quién, para qué, qué, cuAndo, conqué cómo) se presenta 

una interpretación global de cada elemento. 

Cabe aclarar que hay dos tipos de preguntas: preguntas 

de respuesta única y de respuesta múltiple. 

A continuación se presenta qué preguntas del cuestiona

rlo responden a cada elemento d!dActico. 

¿Quién? 

1.- ¿Qué tipo de Normal Cursó? 
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2.- ¿Qué estudios ha realizado aparte de la normal? 

3.- lConsidera que conoce las caracter!stlcas generales 

de los alumnos a su cargo? 

8.- lCuAl considera que debe ser la labor de un profe-

sor en el nivel Preescolar? 

9.- lCree que la educación debe fomentar el desarrollo 

integral del alumno y que ésta pretende desarrollar 

todas las capacidades de cada alumno? 

10.- lSe considera capacitado para llevar a cabo un pro

ceso de enseñanza-aprendizaje que fomente el desa-~ 

rrollo integral de sus alumnos? 

22.- lCuAntos años ha dado clases en el nivel Preescolar? 

lPara qué? 

4.- lPrograma todas las actividades que realiza diaria

mente? 

5.- lFormula objetivos que enuncien las metas que pre"

tende lograr con sus alumnos? 

11.- lConsidera importante impartir clases de dibujo o -

de pintura para lograr el desarrollo integral de sus 

alumnos? 

13.- ¿Lleva a cabo algún programa de pintura? 

14.- lRecibe alguna supervisión para desarrollar progra

mas de clases o actividades pletóricas? 
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lQué? 

6.- lCual de las areas de aprendizaje considera que es 

la mas Importante en el nivel Preescolar? 

12.- llncluye en su programación clases o actividades 

pletóricas? 

15.- lEn qué apoya su programación para las clases o ac

tividades pictóricas? 

lCufodo? 

7.- lA cual de estas tres areas dedica mayor tiempo du

rante su labor diaria? 

lConqué? 

18.- lQué material de apoyo utiliza para desarrollar las 

clases de pintura? 

lCómo? 

19.- lles enseña a sus alumnos técnicas de pintura para 

que dibujen? 

20.- En la clase de pintura ud.: 

a) lDeja que cada niño pinte lo que quiera y con lo 

que quiera? 

b) lExplica qué material van a usar y cómo lo deben 

usar pero deja el tema libre? 

e) lOrienta 1 a actividad pictórica de sus alumnos -
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para lograr una mayor sensibilización hacia lo -

que est~n presentando? 

d) llnterviene en la actividad del niño para corre

gir desproporciones? 

e) llnterviene en Ja actividad del niño para corre

gir colores mal utll izados? 

f) lMuestra lo que los niños deben dibujar para que 

lo copien? 

21.- lCómo motiva a los niños para que pinten? 

a) Les digo a todos Jos niños que su dibujo esta -

muy bonito. 

b) Les digo sólo a unos pocos niños que su dibujo -

est~ muy bonito y se los muestro a los demas pa

ra que se esfuercen en la siguiente clase. 

c J Cuelgo todos ¡os dibujos en el salón de ciases. 

d) Cuelgo el dibujo mas bonito para que los demas 

niños se e~fuercen en la siguiente clase. 

e) Dejo que los niños pinten lo que quieran o bien 

dejo que expresen sus sentimientos 1 i bremente. 

f) Les propongo un tema que 

dio que los rodea. 

g) Organizo concursos. 

h) Organizo exposiciones. 

1) Otra forma de motivar. 

se relacione con el me-
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Quién, Para qué y Qué en la Evaluación 

16.- ¿considera que el progreso en el area de dibujo pu~ 

de ser evaluado? 

17.- lC6mo evalúa el progreso de sus alumnos en las cla

ses de pintura? 

a) Según mi propio criterio. 

b) Según si es mas bonito que el(los) anterlor(es). 

c) Según la cantidad de dibujos que elabora en una 

sesl6n. 

d) Según el desarrollo de evolucl6n graflca de su -

dibujo. 

e) Según si ha habido una mayor sensibilización con 

respecto al objeto que acostumbra dibujar. 

f) Según si dibujan todo que tenla el dibujo que se 

les mostr6 para que lo cplaran. 

g) No lo evalúo. 

Analtsls Cuantitativo y Cualitativo del Cuestionarlo 

QU 1 EN: { 1 , 2, 3, 8, 9, 1 O, 22) 

1.- lQué tipo de Normal curs6? 

REACTI VD MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 
PRIMARIA 4 13.3% 
PREESCOLAR 18 60.0% 

NINGUNA 8 26.6% 
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Como se puede observar el 60% estudió la Normal en Pre

escolar, esto es muy significativo, ya que quiere decir que lama 

yorla esta capacitada para impartir clases en el Jardln de Niños, 

cuenta con los elementos indispensables para programar, realizar 

y evaluar un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado al grado -

en que se desempeñ~ Las muestras que realizaron la Normal Prima"

ria cuentan con mayor capacidad que las que no cursaron ninguna -

Norma 1. 

2.- lQué estudios ha realizado aparte de la Normal? 

MUESTRA (7) MUESTRA (2) MUESTRA (8) 

REACTIVO 1oo:i; · NORMAL 100% NORMAL 100% NINGUNA 

PREESCOLAR PRIMARIA 

CANT. % CANT. % CANT. 1 

Lic. Educación 
Preescolar o 00.00% o 00.0% o 00.0% 

Lic.Ed.Primaria o 00.00% o 00.0% o 00.0% 

l!c.Pedagogla 1 6.20% 1 25.0% 1 12.5% 

l!c.Psicolog!a o 0.00% o 00.0% 1 12.5% 

lle .Ed .Especial 2 12.50% o 00.0% o 00.0% 

Otros 4 25.00% 1 25.0% 6 75.0% 

Del total de maestras que estudiaron la Normal-Preesco

lar mas de la mitad no buscó algún medio para actualizarse y per

feccionarse en el aspecto docente. De las que estudiaron Normal -

Primaria sólo 50% buscó su perfeccionamiento y del 100% que no e~ 
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tudló ninguna Normal, 4 estudiaron Educación Montesorl, 2 estudl! 

ron carreras completamente ajenas a la educación y las otras 2 e~ 

tud!aron la Lle. en Pslcolog!a y Pedagogla por lo que indica que 

el 75% de esta población, es decir, el 6.3% de todos los maestros 

no tiene n4nguna capacitación adecuada para ser docente. 

3.- lConsidera que conoce las caracter!stlcas generales 

de los alumnos a su cargo? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) completamente 16 53.3 

b) parcialmente 14 46.6 

e) No o 00.0 % 

Estos re~ultados informan que el 46.6% de las maestras 

conoce parcialmente las caracter!sticas generales de sus alumnos. 

Por lo que se puede afirmar la necesidad de actualización docente. 

8.- lCual considera que debe ser la labor de un profe-

sor en el nivel Preescolar? 

REACTI va MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Expositor 2 6.6% 

Transmisor 10 30.0% 

F ac i l ltador 4 13.3% 

Gula 26 86.6% 
Total 4? 136. 5%. 
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Con respecto a estos resultados se puede decir que el -

86.6% piensan que el educador es un gula y para otro 30% también 

es un transmisor. y de manera menos significativa, piensan que es 

un expositor o un facll ltador. 

9.- lCree que la educación debe fomentar el desarrollo 

integral del alumno y qué ésta pretende desarrollar 

todas las capacidades de cada alumno? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIOAD PORCENTAJE 

S[ 30 100% 

No o 00.0% 

Todas las maestras est~n de acuerdo en que la educación 

para que sea integral debe desarrollar todas las capacidades de -

cada alumno. 

1D.- lSe considera capacitado para llevar a cabo un pro

ceso de enseñanza-aprendizaje que fomente el desa-

rrol lo integral de sus alumnos? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 100.0% 

No o 00 % 
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Como se puede observar todas se consideran capacitadas 

para lograr uno de los principales objetivos de la educación Pre

escolar en general, sin embargo, en la pregunta 3 no todas cono-

cen las caracterfsticas generales de los niños a su cargo. 

22.- ¿cuantos años ha dado clases en el Nivel Preescolar? 
-

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

1 año 8 26.6% 

2 años 5 16.6% 

3 años 6 20.0% 

4 años 4 13. 3% 

5 años 5 16.6% 

mas de 5 años 2 6.6% 

T o t a 1 30 100.0% 

De toda la muestra sólo una tiene una gran experiencia 

mientras que el 26.6% solo tiene un año de experiencia, sin embar 

go esto no quiere decir que entre mas años sea una mejor maestra, 

pero asf es por lo general. 

Interpretación Cualitativa del elemento Quién. 

Estas respuestas informan que las maestras, es decir el 

quién del proceso .educativo, en general estan bien preparadas, 
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pues, tienen además de la Normal en Preescolar otros estudios, 

aunque no tengan mucha experiencia, sf cuentan con un papel como 

gu!a y transmisor bastante fuerte. Además, estan concientes de que 

deben desarrollar todas las capacidades de cada alumno para que -

sea una educación integral. 

Es Importante considerar que el quién no solo se planea, 

sino que se encuentra en la realización y evaluación del programa. 

lPARA QUE? (4, 5, 11, 13. 14) 

4.- lPrograma todas las actividades que realiza diaria

mente? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 26 86.21 

Ocasionalmente 3 10.3 

Cuando me lo exigen 1 3. 4 

Nunca o o. % 

Total 30 100.0% 

Es muy significativo que el 86.2% de la muestra siempre 

programe las actividades de todos los d!as ya que esto implica d~ 

dicaclón, disciplina y disposición por hacer bien las cosas. 
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5.- ¿Formula objetivos que enuncien las metas que pre-

tende lograr con sus alumnos? Pregunta No excluye~ 

te. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Anualmente 7 23.3% 

Semestralmente 4 13.3% 

Mensualmente 6 20.0% 

Qulncenalmente 3 1D.0% 

Semanalmente 15 50.0% 

Diariamente 12 40.0% 

Nunca D 0.0% 

Total 156.6% 

Como se puede observar el 50% de la muestra enuncia sus 

objetivos semanalmente y el 40% lo hacen también diariamente, 

mientras que el 23.3% lo hacen de manera anual. 

Esta pregunta se toma en cuenta para los tres momentos 

didácticos. 

11.- ¿considera Importante Impartir clases de dibujo o de 

pintura para lograr el desarrollo Integral de sus -

alumnos? 
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REACTI YO MUESTRA ( 30) 

CANT !OAD PORCENTAJE 

Muy importante 16 53. 3% 

Mediana/importante 12 40.0% 

Poco importante 2 6. 6% 

30 '100.00% 

E! 53.3% de !a muestra opina que es muy importante !n-

clu!r clases de pintura para e! desarrollo integra! de sus alum-

nos esto quiere decir que es s!gn!f!cat!vo y que debe guardar un 

lugar dentro de la programación del proceso educativo es decir 

que existe un para qué. 

13.- lLleva a cabo algún programa de pintura? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 33.3\ 

No 20 66.6% 

Estos resultados apuntan especlf !camente al ~rea de in

terés y figuran que el 66.6% de las maestras no programan las ac

tividades .de pintura, esto implica que desde el planeamiento, el 

proceso de expresión pictórica no es considerado de manera !nte-

gral para el óptimo desarrollo de! niño. 
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14.- ¿Recibe alguna supervisión para desarrollar progra

mas de clases o actividades pictóricas? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 6 ~ % 

No 24 " % 

Estos resultados indican que sólo el 20% de las maes-•

tras reciben supervisión, y que representa una parte de las que -

si llevan algún programa de pintura. 

Anaiisis cualitativo del elemento Par.a qué. 

El elemento didactico para qué indica los objetivos y 

finalidades de un proceso; este elemento como todos, se contempla 

desde el planeamiento, hasta la evolución pasando por la realiza

ción. Analizando especlficamente el área de la expresión pictóri

ca, se puede decir que este proceso no se integra al programa ·de 

~anera armónica, por falta de supervisión y actualización al res

pecto. En otras palabras, las maestras desconocen fundamentos 

psicológicos y afectivo-sociales que indique la importancia de la 

expresión pictórica. 
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¿QUE? (Preguntas 6, 12, 15). 

6.- ¿cuál de las áreas de aprendizaje considera que es 

Ja más importante en el nivel Preescolar? Ponga un 

número por orden de importancia, tome el uno como -

el más Importante. 

MUESTRA (30) 

~EA COGNOSCJTl VA AFECTIVO-SOCIAL 1 PSICO-MOTRIZ LAS TRES 

GRADO DE 
CANTIDA ¡ % CANTIDAD/% -drmDAD / % CANTIDA/ % IMPORTANCIA 

1 7 23.3% 16 53.3% 4 13.3% 4 13.3% 

2 4 13.3% 5 16.6% 13 43.3% o O.% 

3 17 56.6% 1 3.3% 8 26.6% o O.% 

Como se puede observar el área m~s Importante para las -

maestras es la afectiva-social, después la Psico-Motriz y por úl

timo la cognoscitiva. Es importante considerar que la expresión -

pictórica se encuentra en el área afectiva-social. 

12.- ¿incluye en su programación clases o actividades pi~ 

tóricas? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANT !DAD PORCENTAJE 

Siempre 11 36.6% 

Algunas veces 19 63.3% 

Nunca o 0.0% 
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El qué es decir el contenido de expresón pictórica es el 

nivel Preescola~ es considerado desde el planteamiento, sólo en 

un 63.3%, algunas veces, es decir que relacionado ésto a los re-

sultados de la pregunta 13.-llleva a cabo algún programa de pint~ 

ra? se observa la falta de actualización respecto a éste eje de -

desarrollo. 

15.- <En qué apoya su programación para las clases o actl 

vidades pictóricas? Pregunta No excluyente. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

al S.E.P. 2 6.6'.t 

b) Centro escolar 9 30 .O'.t 

c) Ll bros del tema 20 66.6% 

d) Ejercicios libres 10 33.3% 

e) Otras 1 3.3% 

El 66.6% de las maestras se apoyan en libros relaciona-

dos a las actividades pictóricas para programarlas y el 33.3% se 

apoya en ejercicios libres. Esto es muy significativo, pues da oa 

conocer el interés de este porcentaje de maestras, por desarro+-

llar ésta area. 

Analisis cualitativo del elemento Qué 

A pesar de que el area de aprendizaje afectivo-social es 
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a la que le dan mayor importancia, y a ia que más tiempo ie dedi

can, (como lo indica la pregunta 7), las actividades de expresión 

pictórica no forman parte estable dentro de la programación y por 

lo tanto tampoco de la realización y evaluación. Esto muestra ia 

falta de integración del contenido de las actividades pictóricas 

con respecto a las demás actividades. 

CUANDO (Pregunta 7) 

7.- lA cuál de éstas tres áreas dedica mayor tiempo du-

rante su labor diaria? Ponga un 1 a la que dedica 

más y 3 a la que dedica menos. 

MUESTRA (30) 

I~ 
COGNITIVA AFECTI VO-SOC !AL PS!CO-MOTRIZ 

CANTIDAD % CANT!OAO % CANTIDAD % 

1 13 43.3% 16 53. 3% 7 23.3% 

2 7 23.3% 7 23.3% 14 46.6% 

3 1 o 33. 3% 7 23. 3% 9 30.0% 

Un 53.3% de las maestras le dedican mayor tiempo a el -

área Afectiva-Social, esto está relacionado con la importancia que 

le asignan y se observa que st concuerda, es decir que no se con

tradicen entre lo que piensan y hacen. 
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Análisis cualitativo del elemento Cuando 

Es Importante considerar el énfasis sobre la importan-

cla del área afectiva-social, pues no sólo la consideran la más -

importante sino que es a la que más tiempo le dedican. Esto impll 

ca una mayor atención en el reparto del tiempo de las actividades 

que comprenden a ésta. 

CON QUE {Pregunta 18). 

18.- IQué material de apoyo utiliza para desarrollar las 

clases de pintura? Pregunta no excluyente. 

REACTIVO MUESTRA ( 30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Vine! 14 46.6% 

b) Acuarela 21 70.0% 

e) Cráyoia 27 90.0% 

d) Oleo - 00.0% 

e) Tinta china 3 10.0% 

f) Colores 20 66.6% 

g) Plumones 20 66.6% 

h) Lápices 18 60.oi 

1) Pasteles - 00.0% 

j) Otros 8 26.6% 
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Las crayolas son utilizadas por el 90% de las maestras, 

y las acuarelas por el 70%, y un 66.6% utilizan colores y plumo-

nes este material, junto con las pinturas vine!, son las que m~s 

se toman en cuenta para realizar las actividades de expresión pi~ 

tórica. Adem~s de algún otro material que se menciona en la pre-

gunta 19 que responde al elemento cómo. 

An~lisis cualitativo del elemento Con qué. 

Comos e puede observar las pinturas o material que uti

lizan las maestf3S, se reduce en general a 5 tipcs, esto puede 

caer en la monotonia del material y por lo tanto de la técnica, -

si se considera que dichas actividades deben tener una continui-

dad y secuencia. 

' 

COMO (Preguntas 19, 20, 21). 

19.- ¿Les enseña a sus alumnos técnicas de pintura para 

que dibujen? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) S! 20 66.6% 

b) No 10 33.3% 
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lCu~les? Pregunta No excluyente. 

RESPUESTAS MUESTRA (30) 

CANT IOAD PORCENTAJE 

Gateado con crayolas, derretidas 3 15.0% 

Gateado con mamilas con flexo 4 20.0% 

Dactilar 6 30.0% 

Brocha 1 5.0% 

Pincel 2 10.0% 

Acuarelas con clara de huevo 2 10.0% 

Copiar 1 5.0% 

Calcar 1 5.0% 

Resaques 1 5.0% 

Sobre papel de china 1 5.0% 

Salpicado 2 10.0% 

Manchas 4 20.0% 

Gises de colores con agua y 

azúcar o leche 6 30.0% 

Pasta de di entes pintada 4 20.0% 

Detergente pintado 3 15.0% 

Crayola sobre lija 2 10.0% 

De las maestras que si ense~an técnicas, el 30% usan la 

gises de colores con agua y azúcar o leche, el 20%usan 

el goteado con mamilas con pinturs flexo, las manchas y la pasta 

de dientes pintada, éstas son las técnicas sobresalientes junto -
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con el goteado de crayola derretida y el detergente pintado. No 

mencionan la técnica libre. 

20.- lEn las ciases de Pintura usted: 

a) Deja que cada niño pinte lo que quiera y con lo que 

quiera 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANT IDAO PORCENTAJE 

SI 13 43 .3% 

No 10 33.3% 

Algunas veces 7 23.3% 

El 43.3% de las maestras dejan que el niño pinte Jo que 

quiera con el material que quiera usar. Esto implica la técnica -

libre. 

b) Explica qué material van a usar y cómo lo deben usar 

pero deja el tema libre. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 18 60.0% 

N.o 5 16.6% 

Algunas veces 7 26.6% 

El 60% de las maestras también explican cómo usar el m~ 
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terlal y dejan el tema libre. Es una forma de motivar para cuando 

ya conocen el material. 

c) Orienta la actividad pictórica de sus alumnos para 

lograr una mayor sensibilización hacia lo que están 

representando. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 43.3% 

No 4 13.3% 

Algunas veces 13 43.3% 

El 43.3% si orienta a sus alumnos y otro 43.3 sólo alg~ 

nas veces, mientras que el 13.3% no los orienta en este aspecto. 

Como se observa en las respuestas deseables, si orientan Ja acti

vidad para sensibilizarlos, es mejor pues se fomenta el Interés y 

aprendizaje sobre algún tema. 

d) Interfiere en la actividad del niño para corregir -

desproporciones. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 10.0% 

No 10 33.3% 

Algunas veces 17 56.6% 
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Mas de Ja mitad de las maestras corrigen desproporcio-

nes durante la actividad pictórica de sus alumnos. Esto es muy 

significativo, pues Inhibe su expresión. 

e) Interfiere en la actividad del nlno para corregir -

los colores mal utilizados. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTl DAD PORCENTAJE 

Si 8 26.6% 

No 10 33.3% 

Algunas veces 12 40.0% 

El 40% de las maestras, algunas veces interfieren duraª 

te Ja actividad del nlno para corregir los colores mal utilizados. 

Esto Indica la falta de actualización docente respecto a la acción 

y actitud de Ja maestra frente a la expresión pictórica del nino. 

f) Muestra lo que los ninos deben dibujar para que lo 

copien. 

REACTI VD MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 4 13.3% 

No 8 26.6% 

Algunas veces 18 60.0% 
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El 60.0% de las maestras algunas veces muestran lo que 

los niños deben copiar. Esto Implica la anulación de Ja creativi

dad, y el fomento a la falta. de confianza en si mismo. 

21.- ¿como motiva a Jos niños para que pinten? Pregunta 

no excluyente. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

AN~ IOAD PORCEN 
TAJC 

a) Les digo a todos los niños que su 

dibujo est~ muy bonito 1g 63.3% 

b) Les digo sólo a unos pocos niños 

que su d 1 buj o est~ muy bonito y 

se les muestra a los dem~s para 

que se esfuercen en la siguiente 

clase. 7 23.3% 

c) Cuelgo todos los dibujos en el -

salón de clase. 15 50.0% 

d) Cuelgo el dibujo m~s bonito para 

que los dem~s niños se esfuercen 

la siguiente clase. 3 10 .0% 

e) Dejo que los niños pinten lo que 

quieran o bien dejo que expresen 

sus sentimientos libremente. 22 73.3% 

f) Les propongo un tema que se rel~ 

clones con el medio que los rodea 17 56.6% 
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g) Organizo concursos 5 16.6% 

h) Organizo exposiciones 2 6.6% 

i) Otra forma de motivar 2 6.6% 

El 73.3% de las maestras dejan que los niños pinten lo 

que quieran o bien dejan que expresen sus sentimientos libremente. 

El 63.3% les dice a todos que su dibujo esta muy bonito y el 56.6% 

les propone un tema que se relacione con el medio que les rodea, 

mientras que el 50.0% cuelga todos los dibujos en el sal6n de el~ 

ses. Esto muestra la idea que prevalece sobre la libre. expresión 

de niño la Importancia sobre el aprendizaje significativo que -

se debe dar cuando éste se relaciona con la vida del niño, sin e~ 

bargo, colgar indiscriminadamente los dibujos, ~uando no ha habi

do un comentarlo que valore el esfuerzo del niño, puede fomentar 

Ja falta de creatividad y confianza en sr mismo. 

AnaJlsls Cualitativo del elemento Cómo 

En general se observa que por la falta de orientación y 

supervisión en la programación, asr como actualización del tema, 

las maestras carecen de técnicas y medios de sensibilizaicón res

pecto a la expresión pictórica del niño, es decir; el problema es 

cómo el maestro va a incitar al alumno para que pinte con entu--

siasmo, lo que siente con respecto a un tema o situación, o sim-

plemente lo que vió en determinado momento. También existe la fal 
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ta de confianza en s! mismo, de la creatividad (con todo lo que -

conlleva dicha palabra), de la libre expres6n. Esto se reduce a -

implicaciones de tipo practico y cognositivo. 

QUIEN, PARAQUE Y QUE (Preguntas 16, 17). 

Estas preguntas corresponden al momento de evaluación y 

apuntan a las preguntas quién, para qué y qué de los elementos dl 

dacticos. 

16.- lConsldera que el progreso en el area de dibujo pu~ 

de ser evaluado? 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Dlf!cllmento 4 13.3% 

b) Facllmente 16 53.3% 

c) Parcialmente 9 30.0% 

d) No 1 3.3% 

El 53.3% de las maestras consideran que es facil evaluar 

el progreso del dibujo de sus alumnos, sin embargo un 30% piensan 

que se puede evaluar parcialmente. Esto nos lleva a pensar que d~ 

pendiendo de los conocimientos del maestro sera su respuesta, 

pues en realidad es facil evaluar el progreso de los ninos en el 

Area pictórica. Esta pregunta también responde al para qué, pues 
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si tienen las maestras determinados los objetivos de Ja expresión 

pictórica, entonces podran evaluar este proceso. 

17.- &Cómo evalOa el progreso de sus alumnos en las cla

ses de pintura• Pregunta no excluyente. 

REACTIVO MUESTRA (30) 

CANTIDAD PORCENTAJE 
: 

a) SegOn mi propio criterio 4 13.33% 

b) SegOn si es mas bonito -

que el(los) anterior(es). 3 10.0% 

c) SegOn 1 a cantl dad de di-

bujos que elabora en una 

sesión. 1 3.33% 

d) SegOn el desarrollo de 

evolución grHica de su 

dibujo. 21 70.0% 

e) SegOn si ha habido una -

mayor sensibilización con 

respecto al objeto que -

acostumbra dibujar. 13 43.33% 

f) SegOn si dibujan todo lo 

que tenla el dibujo que 

se les mostró para que 

lo copiaran 1 3.33% 

g) No lo evalOo 3 10.00% 
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Esta es la única pregunta en toda la Investigación que 

Informa sobre si evalúan o no y cómo evalúan el progreso de la e~ 

presión pictórica las maestras de educación Preescolar. 

Se puede observar que el 70.00% de las maestras evalúan 

según el desarrollo de evolución gréfica de su dibujo, esto slgnl 

flca que conocen alguna clasificación de la evolución gréfica del 

dibujo del niño con el cual se amparan para evaluar. 

El 43.33% de las maestras toman en cuenta la sensibili

zación del niño respecto al objeto que acostumbra dibujar, es de

cl r que entre m¿s elementos rodeen la situación u objeto que pin

ta el niño, mas sensibilizado esta en relación a esa situación 

objeto. Esto contesta al qué en la evaluación. 

El 13.33% de las maestras evalúan según su propio crlt~ 

rio, esto es una forma de medir como las maestras no toman un cr! 

terlo establecido para evaluar el proceso de expresión pictórica. 

Esta pregunta responde al quien en la evaluación. 

De los demas reactivos se puede decir que no es lo lndl 

cado para evaluar, y que un porcentaje pequeño lo toma en cuenta 

para evaluar el progreso de sus alumnos en esta area. 
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Análisis cualltatlvo del momento de la evaluación 

Los criterios de evaluación deben estar establecidos 

desde el planteamiento, como se puede observar la mayor!a de las 

maestras si Jos tienen, nada mas que están mal conceptuallzados -

ya que un 30% de las maestras indicaron criterios que se basan en 

lineamientos de estética, de cantidad o de observación y atención 

respectivamente a Jos reactivos b, e y f de la pregunta 17. Estos 

criterios son ajenos al desarrollo afectivo-social y psicológico 

del niño, por ello estan fuera de Ja realidad. 

IV .2. 6 Interpretación Global del Cuestionarlo. 

Analizando la información en conjunto hay que destacar 

que Ja mitad de los maestros estudió Normal Preescolar, poco me-

nos de la mitad carece de conocimientos sobre las caracterlsticas 

generales de los alumnos a su cargo. El 100% pretende dar una ed.!!_ 

caclón integral; sin embargo, sólo algunas veces el 63.3% inclu-

yen actividades pletóricas en su programación, a pesar de que pa

ra el 53.3% el área de aprendizaje más importante y a Ja que mayor 

tiempo Je dedican es a Ja afectiva-social y el 53.3% opina que las 

actividades pletóricas son muy importantes. 

Por otro lado el 90% está de acuerdo que el educador en 

el dardln de Niños debe ser una gula, pero interviene para madi-
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ficar las proporciones y colores de los dibujos, lo cual corres-

pande al desarrollo emocional m~s que al conocimiento de manera -

que no deberlan intervenir. Adem~s. se resalta la falta de ini-

ciativa del niño porque el maestro le proporciona el material y lo 

que debe copiar. 

También se debe considerar la continuidad y seguimiento 

de la expresión pictórica, tomando en cuenta el tiempo que le dan 

a esta actividad, dentro de la programación. 

As! mismo se observa que la gama de m~teriaies para pi!!_ 

tar es muy reducida, y si sólo a veces pintan y esas veces se ven 

corregidos en proporciones y colores y les dicen que sus dibujos 

deben ser como el del nrno fui ano, entonces ¿cómo se va a expre

sar libremente el niño? ¿qué confianza se le ha brindado para que 

utilice las técnicas Hcil y libremente si solo ha copiado o cal!!_ 

reado dibujos? 

También se observa que de las maestras, el 73.3X dejan 

que los niños pinten lo que quieran, o bien, dejan que expresen -

sus sentimientos libremente, entonces, no se expresan tan 1 ibre-

mente si se ven interrumpidos en su actividad. 

Los resultados también indican confusión entre la forma 

de orientar la actividad pictórico para lograr una mayor sensibi-
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llzaci6n hacia lo que están representando ya que parece que al CQ 

rreglr proporciones y colores y decir que todos los dibujos están 

bonitos, creen estar orlentandolos. 

Por último, se puede apreciar que por lo general la ex

periencia de los maestros es poca en relación a los años que han 

trabajado y muy pocos cuentan con otros conocimientos aparte de -

los adquiridos en la Normal. 

IV. 3 REGISTROS DE CLASE 

1V.3. 1 Población 

Los registros de clase se obtuvieron en una sola escue

la para no tener demasiadas variables que alteraran la veracidad 

de los resultados. 

La escuela se encuentra en la Zona Sur de la Ciudad de 

México, es mixta, y privada cuenta con un grupo en cada grado de 

la sección de Jardln de Niños a los cualés se visitó dos veces, -

una vez con previo aviso y otra no. 

El salón de Kinder 1 cuenta con 25 alumnos, 12 niños y 

13 niñas. El de Klnder 2 cuenta con 18 alumnos, 7 niñas y 11 ni-

ñas y el Klnder 3 cuenta con 28 alumnos, 18 niñas y 10 niños. 
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Los alumnos corresponden a la etapa simbólica que es lo 

que Interesa para esta tesis. 

IV.3.2 Instrumento 

Objetivo 

Los registros de clase pretenden reflejar la práctica -

docente del Nivel Preescolar durante la actividad Pictórica. Para 

ello se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

La actitud del Maestro frente a la expresión pictó

rica del Niño. 

La forma de motivar a los niños para que pinten y -

se expresen. 

La consigna para que pinten. es decir como presenta 

la actividad para que pueda ser creativa. 

Cuánto tiempo le dedica a ésta ár~a durante el dla. 

Como se puede observar todos los indicadores se encuen

tran centrados en el educador. 

Esta es la ficha con que se trabajo para hacer los Re-

gistros de Clase. 
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Ficha para Registros de Clase: 

TIEMPO ARCA ACl!VIDAO COHSIGHA AC1!1UD O ACC!OH ACCIDH DEL H!HO MEDIO DE 
DEL MAESlRO MDllVACIOH 

IV.3.3 Crlterlos de Análisis 

Para analizar los Registros de Clase, se hizo observa-

cl6n de todas las actividades del d!a, se anotaron en la hoja de 

registros por areas, (Pslco-motr!z, afectivo-socia!, art!stlca y 

cognoscitiva), sin embargo, para efecto de esta Investigación s~ 

lo se estudió detalladamente los indicadores del area art!stlca. 

De esta area se determinó si se di6 alguna actividad de expresión 

pictórica, como se dló, en qué cantidad de porcentaje de tiempo y 

si esta integrada a los aprendizajes del d!a. 
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Este análisis se hace después de cada grupo, primero el 

avisado (el registro y el análisis) y luego el no avisa-

do (el registro y el anal isis) y después un cuadro que compara las 

dos visitas al mismo grupo y se confrontan los resultados con los 

resultados del cuestionario. De la misma forma se presentan los -· 

registros y análisis del Kinder 2 y 3. 

Para terminar se analizaron los resultados de los 3 gr!!_ 

pos avisados y se confrontaron con los del cuestionario, al igual 

se presentan los resultados de los 3 grupos no avisados para com

parar ambos análisis. 

A continuación se presentan dichos análisis. 
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Anál!s!s del Registro No. 1 K!nder 1. 

En el registro número 1 la maestra de K. 1, cuenta con 

una maestra auxiliar que la ayuda con la preparación de cada actl 

v!dad, ya que los niños tardar!an mucho al hacerlo por si solos. 

A pesar de que la maestra estaba avisada, no realizó 

ninguna actividad art(stica, y en concreto las actividades que 

realizaron, fueron: 

1.- Rutina 

2.- Cantar 

3.- Colorear una manzana de color rojo 

4.- Clasificar material rojo 

5.- Clasificar por semejanza. (Libro) 

6.- Tomar el lunch 

7.- Observar láminas y decir qué ven 

8.- Recreo 

9.- Unir objetos iguales que aparecen en 2 colúmnas 

10.- Modelado de plast!l!na 

De éstas, la única actividad que implica el uso de la 

función simbólica es el modelado con plast!llna, con la cual tra

bajaron 20 minutos, sin embargo, no lo consideramos como art!st!

ca porque no es algo con lo que el niño se quede, es decir, la 



·i. 

1U 

figura que crea es posteriormente destruida. No es algo que se h~ 

ce con el propósito de ser observado después. Podemos decir que 

la maestra motivó en cierto sentido ai decir que iba a pasar 

cada lugar para ver qué estaban haciendo, sin embargo la consigna 

no implica la necesidad de expresar algo en relación a un proble

ma, o sentimiento, tampoco se le da una gula para manifestarse 

por lo tanto el niño realiza objetos para jugar, siendo posible -

modelar algo de la naturaleza, o de la ciudad. 
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AnAllsls del Registro No. 2 Kinder 1. 

El Registro número 2 se realizó en el K. 1, al cual ya 

se habla asistido, y en esta ocasión si se presentó una actividad 

del Area artlstlca, el tiempo de duración fue de 30 mln. aproxim~ 

damente. 

La maestra y su asistente dispusieron el material y los 

niños se sentaron. La consigna de la maestra, después de pedir 

que hablaran en voz baja fue: ''bueno, ya pueden comenzar'', y lue

go les recuerda a los niños que usan acuarelas, que no pueden ca~ 

binar los colores. Ante esto, es preciso mencionar que las acua

relas tienen la caracterlstlca de poder combinar los colores, co

sa que con las crayolas no sucede, por otro lado, cuando el niño 

se expresa con pintura liquida y tiene la oportunidad de conocer 

cómo cambian los colores al combinarse, provoca una nueva situa-

clón de asombro que estimula para seguir pintando. También hay -

que recordar que después de "dominar", lo entrecomilladas porque 

éste no es el objetivo de la expresión pictórica, nos enfocamos 

en lo que hace y no tanto en cómo lo hace la técnica, el niño em

pieza a desarrollar mas fAcilmente su creatividad y expresión. 

Después de que Ja maestra dijo ésto, hubo una pequeña motivación 

cuando mencionó que pasarla por cada mesa para ver las cosas tan 

lindas que estaban haciendo, lo cual es una forma de éxito lnl--

clal que puede causar seguridad en el niño para expresarse, sin -
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embargo, no todo elogio es bueno, sólo cuando tiene un mérito, 

cuando el nlno se ha esforzado, porque sl no, puede llegar el mo

mento en que haga algo sólo por cumplir y no por Interés ya que -

éste lo puede perder al ver que a la maestra le da Igual cuando -

lo hace bien que cuando lo hace mal, y bien y mal es decir que lo 

haga con entusiasmo o no. 

Ya se habla comentado en algún otro analisls que es Im

portante que la actividad se ligue a un tema, que esto no quiere 

decir que estemos aniquilando la expresión libre y espontanea, sl 

no que simplemente le estamos dando al nino una situación a la 

cual debe remitirse para expresarse, esto le ayudara a fortalecer 

las relaciones con esa situación, para adquirir nuevos conocimie~ 

tos. 

Dentro de la actitud de la maestra encontramos algo co~ 

trarlo a lo que dijo, pues supuestamente pasarla a cada mesa a ver 

lo que hacia, sin embargo, pasó a poner el nombre a cada hoja y -

no les dijo nada acerca de su dibujo. 

Por su parte la maestra asistente cometió el error de -

dibujarle a una nina, una casita en la forma convencional, no se 

alcanzó a oir qué le dijo, sea, lo que sea, este tipo de interfe

rencias son negativas, como ya ha sido explicado en el capitulo -

anterior. 
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También un niño fue Interrumpido por la maestra, cuando 

a éste se le cayó el agua sobre su dibujo, la maestra decidió que 

hasta ah( el niílo ya habla terminado su dibujo que se podla que-

dar con sus bracitos cruzados a esperar a que sus compañeros ter

minaran. Esta actitud fue un poco como regaño, en función de que 

el niño estaba jugando con el agua hasta que se le cayó. En este 

caso se le debe decir al niño la razón del castigo que serla de

jar de pintar, por otro lado, este tipo de actitud, puede fomen-

tar una conducta negativa hacia la expresión pictórica, u otro ti 

po de expresón porque el niño puede llegar a "pensar" -no es que 

lo piense realmente- que cada vez que se quiere expresar es reg! 

ñado, oprimido, y se puede decir que hasta llegue a sentirse in

comprendido. 

Los niños se dedicaron a pintar, por ejemplo 3 de los -

que ten(an gises con agua, no cambiaron de color durante toda la 

actividad y otros 3 si lo hicieron. La maestra en este caso debe 

de estimular al niño para que se dé cuenta de que las cosas son de 

diferentes colores, por un lado, y por otro también depende de sl 

ya hablan utilizado esa técnica, tal vez no y por eso los niños -

estaban mAs atentos a la sensación de pintar con el gis mojado y 

a el movimiento que hac!an, que a dibujar algo, es decir que tam

bién Interviene la etapa de su graflsmo, hay que recordar que e~ 

tos niños tiene una edad entre 3 y 4 años. 
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Otras palabras de motivación que fueron utilizadas por 

la maestra se refer!an al buen uso del material que haclan unas -

niñas al limpiar el pincel después de usar cada color, a que las 

nlños mantuvieran su boca cerrada porque as! les iba a quedar me

jor su dibujo. La primera afirmaclOn da mas importancia al cuida

do del material que a la expresión del nlóo, esto no es lo mAs 

adecuado y menos decirlo en el momento en que se estA elaborando 

el dibujo, y la segunda afirmación es obvio que es una mentira, -

lqué suceder!a con el niño que se mantiene callado durante todo -

ese rato y luego ve que es elogiado el dibujo de un compañero que 

se la pasó platicando?, esto es sólo una suposición, pero aparte 

de ésta hay otras consecuencias de este comentarlo sobre el inte

rés que pueda tener el niño por expresarse a través de la pintura 

para establecer otro tipo de relaciones con el mundo que lo rodea, 

ademAs hay que tomar en cuenta que se esta jugando también con el 

sentido de ser creativos, que es algo que tenemos que desarrollar 

todo el tiempo. 

Después, la maestra también utilizó la actividad de que 

cada niña debla expresar oralmente lo que habla hecho. No creo n~ 

cesarla volver a repetir lo que pienso acerca de esto, tal vez se 

podr!a agregar que se fomenta prematuramente el esp!ritu de comp~ 

tencla y tal vez ciertas envidias y resentimientos, pues la maes

tra no podrA hacer el mismo comentario a todas. 
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Cuadro Comparativo 

Klnder 

VISITA AVISADA VISITA NO AVISADA 

- No realizó actlvida pictórica. - SI realizó actividad plctó" 
rica. 

- Desarrollo de 1 a función slm- - Oesarrol lo de 1 a función -
ból lca a través del mode 1 ado slmból lca a través de la pi~ 

con plastlllna. tura. 

- Se Inclina a una actividad L.Q. - Se inclina a una actividad 

dlca y Pslco-Motrlz. art!stlca. 

- No hay un tema o situación. - No hay tema o situación. 

- No hay causa que justifique - - No hay causa que justifique 

1 a creatividad del ntno. la creatividad del niño. 

- No hay consigna que lnslte a - No hay consigna que inslte 

la creatividad. a la creatividad. 

- No hay motivación en general. - Motivación centrada en el -
uso del material y no en 1 a 

expresión del niño. 

Confrontación con los resultados del cuestionarlo. 

La maestra no actúa como una guia sino como una admlni! 

tradora, no consideran las capacidades de sus alumnos para gene-

rar un desarrollo Integral, en ninguna ocasión se relaciona con -

los aprendizajes del dla. Se confirma que las actividades de ex

presión Pictórica no forman parte estable de la programación dla-
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ria. El tiempo de la actividad es corto. El material está asigna

do. No se enseña ninguna técnica. De lo contrario a los resulta-

dos del cuestionario. no orientan la actividad del niño para lo-

grar una mayor sensibilizacón hacia lo que están representando, y 

se confirma que dejan pintar lo que el niño quiera segGn el cues

tionario para motivarlos, pero no propusieron ningGn tema que se 

relacionara con el medio que los rodea. 
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An~Jisis del Registro No. 3 Kinder 2. 

En el salón de K. 2, en Ja visita avisada se puede oh-

servar un gran peso al ~rea social, es decir los primeros 50 mln. 

tienen muy pocas actividades de otra Area. Después, vienen 15 

mln. reales en los que pinta el niño, es decir, que son del Area 

artlstlca, porque antes y después son para Introducir y preparar 

el material y para recoger respectivamente. De manera concreta 

se puede decir que el niño tuvo: 

1. - Rutina 

2.- Cantos y juegos 

3.- Actividad artlstlca 

4. - Tomar el lunch 

5.- Recreo 

6.- Educación flslca 

7.- Juegos de clasificación 

A nosotros nos interesa en realidad, analizar lo que s~ 

cedió en el momento de la actividad artlstica. 

SI tomamos en cuenta que los niños estAn 270 mln. en la 

escuela entonces podemos decir que sólo el 5.5% lo dedicó sólQ 

pintar. Esto nos muestra la importancia que Je dan a otras Areas, 

y la poca que le dan a la artlstica, mAs aun si pensamos que la -

maestra sabia que a nosotros nos interesaba ésta. 

,\ 
11 
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Por otro lado la consigna Indica que los nlílos no hablan 

trabajado con acuarelas, la consigna es m~s bien una instrucción 

de la forma de uso del material que una llamada a crear algo o e! 

presarse por medio de la pintura. Sin embargo, la consigna lleva 

lmpllcita la posibilidad de hacer uso de la función simbólica. Es 

decir que los niños saben cómo usar el material pero no les han -

impulsado adecuadamente para habilitarse a expresar sus sentlmie! 

tos sobre algo o alguien pues no hay un tema en general del cual 

puedan sacar una Idea. 

La actividad por lo tanto no se Integra a un tema, no -

hay un por qué se va a realizar esa actividad. 

La acti_Yidad de la maestra no ayuda mucho, los niños S-2, 

ben que tienen que hacer lo que la maestra Indica estén motivados 

o no. Por el momento.el mismo material sirve de motivo para usar

se, porque est~ nuevo, porque saben que sirve para pintar, y a 

cualquier niño le gusta pintar, pero como sabemos eso no basta P! 

ra la educación artrstica. 

En este caso, la maestra cuenta con la ayuda de los ni

ños para preparar el material. 

La motivación y consignas se centran en h~bltos de pos

tura o de l lmpieza. 
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Ana!lsls del Registro No. 4 Klnder 2. 

En el registro# 4 se visitó al K. 2, mismo que se habla 

visitado con anterioridad, ese dla también se registró una actlvl 

dad artlstlca, dicha actividad duró 12:00 a 12:30 mln. aproximad~ 

mente, y se Insiste que es poco tiempo, y que si el niño deja de 

pintar, o de hacer lo que est~ haciendo, es por falta de motlva-

ción. 

Analizando la consigna también se observa que no es su

ficiente para estimular a un niño, la maestra dijo qué habla para 

trabajar y que iban a dibujar lo que ellos quisieran y una vez 

que los niños escogieron dónde querran trabajar la maestra sólo -

dijo que ya pod[an empezar y de ah[ no volvió a decir nada hasta 

que se acabó el tiempo de esa actividad. El hecho de que la maes

tra haya puesto un cassette, puede hacer un ambiente agradable s~ 

bre todo si es música para niños, como fue el caso. 

Por su parte, de la expresión oral de lo que hicieron -

los niños, se puede decir que en muchas ocasiones, al nino le re

sulta m~s f~cll expresarse a través de la pintura, y si uno le 

pregunta qué hizo, le puede resultar dificil. También es Importa~ 

te considerar la etapa evolutiva de su graflsmo pues muchas veces 

aún a los 4 años los niños pueden dibujar garabatos sin nombre 

as! que tal vez no sepa qué ha dibujado hasta que se le pregunta 

entonces le buscar~ alguna forma para decidir qué es. 
' 

: \ 
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Por otro lado, la retroalimentación que la maestra da 

al nlno después de que éste le muestra su dibujo, a veces no ex!~ 

te porque no dice nada, y esto puede ser interpretado por el nlílo 

como si a la maestra no le hubiese gustado, y que dependiendo del 

nlno, podr!a fomentar falta de seguridad en s! mismo, por esto se 

sugiere que este tipo de actividad se realice primero de manera -

Individual y luego grupal. 

Cuadro Comparativo 

Ki nder 2 

VISITA AVISADA VISITA NO AVISADA 

- Se realizó actividad de expresión - Se realizó actividad de e,,_ 

pictórica. presión pictórica. 

- No se desarrolló la función si mb.Q. - Si se desarrolló 1 a función 

1 i ca. slmból lca. 

- Responde a una actividad del A rea - Responde a una actividad -

art!stlca. del A rea art!stica. 

- No hay tema o situación. - No hay tema o situación. 

- No hay causa que justifique 1 a - - No hay causa que justifique 

creatividad del niño. 1 a creatividad del ni no. 
- No hay consigna que inslte a la - No hay consigna que lnsite 

creatividad. a la creatividad. 

- Motivación centrada en hábitos - No hay motivación ora 1 du-

de postura y limpieza. rante el desarrollo de 1 a 

actividad. 

- Si hay evaluación. - Si hay evaluación. 
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Confrontacion con los resultados del cuestionario. 

La maestra si actuó como una gula y facilitadora con -

respecto a la técnica y al material respectivamente. Por otro la

do, se observa que si contempló la actividad pictórica dentro de 

su programación, fomentando aii el desarrollo de todas las capacl 

dades de sus alumnos, sin embargo, no se puede decir que sea int! 

gral porque no se incorpora a las otras actividades del dla, pero 

si se puede afirmar que considera importantes dichas actividades, 

aunque el tiempo real sea poco. El material que usó es variado, -

sin embargo, ella lo asigna. Adem~s. no orientó la actividad de -

sus alumnos y si evaluó, según su criterio, si estaba bonito el -

dibujo de cada niño conforme iba preguntando que se lo mostraran. 
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Análisis del-Registro No. 5 Kinder 3. 

Del registro de clase número 5 podemos observar que el 

tiempo que le dedicaron a la actividad art!stlca fue de 9:43 a 

10:04 mln. a pesar de que los niños estaban avisados de que tenlan 

determinado tiempo para dibujar, se considera que es poco 15 min~ 

tos, pues en este caso algunos niílos todav[a no terminaban cuando 

el tiempo se acabó. 

Por otro lado, la consigna de la maestra fue '1 ahora va

mos a empezar, siéntense en sllencio 1
', aunque los niílos al ver el 

material se imaginan lo que van a hacer, es necesario que la mae~ 

tra reafirme diciendo algo a~I como "el material que tienen en-

frente lo pueden utilizar para hacer~~~~ y decir un tema del 

que se haya estado hablando para que se asimile a través de la -

acción del niño y no tan sólo por Ja observación. De esta forma -

se hace uso de Ja función simbólica y se da la educacón integral 

porque estamos integrando el área art!stica a otras. Por ejemplo, 

cuando una niña le pregunta lqué hago?, quiere decir que no está 

estimulada para pensar en algo porque el niño en esta edad pinta 

cuando piensa en algo y si empieza a pintar será algo con lo que 

tenga una relación sensible, por eso será algo que le interese. -

Es por eso que la maestra al principio debe dar una pauta de ac-

clón y no decir: "Lo que quieras, puedes pegar papel!tos o dibu-

jar con crayolas", la niña no preguntó lcómo? o lean qué? sino 
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lqué?. La maestra podr!a preguntar lqué es lo que te gustarla di 

bujar?. No hubo una correcta motlvacón para que el niño pintara, 

el ambiente que realiza la maestra es desinteresado, ella sólo ºR 
servó, sin darle importancia a lo que hac!an en ese momento y el 

método de expresar oralmente lo que dibujaron no se considera to

talmente correcto a menos que la intervención sea libre, es decir 

al prlnclplo la expresión oral. 

En relación a la actividad del niño; podemos ver que la 

maestra dispuso todo el material en vez de que los niños la ayud! 

ran a acomodarlo. 

Por otro lado, la maestra no dló instrucciones del uso 

del material, es probable que los niños ya sepan cómo ie usa, sin 

embargo, la maestra debe hacer mención al tema, ya sea para reco! 

dar cómo se puede usar y explicar que también ellos pueden decl-

dir cómo usarlo, es decir, dejando la técnica libre. 

La maestra dió la opción a trabajar con distintas técnl 

cas, esto no es tan bueno en el caso de que se tenga que dar al

guna instrucción, la maestra tendr!a que explicar en cada equipo, 

en vez de dar una explicación general, por otro lado, existen ma

teriales en que los niños no requieren mucho tiempo para su uso y 

otros en que s!, por ejemplo en un Collage y en un dibujo con cr! 

yolas, no se requiere del mismo tiempo, por lo tanto habr~n niños 

que hayan terminado antes que otros. 
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Sobre el registro número 6 podemos observar que la actl 

vidad art!stica duró aproximadamente 12:00 a 12:54 minutos, en la 

preparación del material intervinieron los niños para repartir el 

resisto!, lo demás lo dió la maestra, explicando que las revistas 

las tendr!an que compartir. 

La consigna fue ''lsabes lo que vamos a hacer?, vamos 

hacer un collage individual sobre los deportes'', y después la 

maestra se preocupó por revisar el dictado, y no volvió a tratar 

a sus alumnos hasta que se terminó el tiempo. 

Esta consigna no indica la técnica, es obvio que los nl 

ños ya saben hacer un collage, por otro lado el tema si tiene que 

ver con lo que están viendo ya que siempre tienen deportes, sin 

embargo, es muy general, tal vez debla pedir que los niños se -

preocuparan por escoger un tipo o dos de deportes. 

Los niños no tenlan algo especifico que expresar, era -

solamente pegar artlculos deportivos o personas haciendo un depo~ 

te, Independientemente de relacionarlo con el bien que hace reall 

zar un deporte. 

La motivación fue muy escasa, sin embargo, los niños s~ 

pleron tomar Interés y hacer collages muy simpáticos. La actlvi-

dad, pudo perder importancia para los niños al ver la falta de r~ 

troalimentación con respecto a lo que acababan de hacer. 
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Cuadro Comparativo 

Kinder 

VISITA AVISADA VISITA NO AVISADA 

- Si realizó actividad pictórica. - Si realizó actividad plct-º. 

rica. 

- Desarrolló de 1 a función simbó- - Desarrolló de 1 a función -

1 lea. simbólica. 

- Se i ne 1 i na a una actividad ar-- - Se 1ne1 i na a una actividad 

t!stica. art!stica. 

- ·i:a actividad no esta integrada - Si esta integrada I a acti-

a las demas a través de un te- V id ad a las demas pues se 

ma o situación. lleva a cabo la preparación 

de una competencia. 

- No hay causa que justifique 1 a - Si hay causa que justifi--

creatividad del niño. que la creatividad del· niño 

- No hay consigna que insite a - - La consigna no insita a 1 a 

la creatividad. creatividad. 

- Motivación centrada en 1 a pre- - Motivación centrada en la 

sencia del material. presencia de 1 materia l. 

- No le dedican suficiente tiem- - Le dedican suficiente tie~ 

po. po a la actividad. 

\ 
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Confrontación con los resultados del Cuestionario. 

Independientemente a que las maestras conozcan !as ca·

racterlsticas generales de sus alumnos, presentan una actitud de 

transmisoras de! conocimiento, de hecho dedican gran parte del 

tiempo al area cognoscitiva. No se considera que para la realiza

ción de estas actividades llevan a cabo un programa de pintura, -

programan el tiempo para que los niños pinten sin importar que 

pinten, para qué, y cómo pinten, olvidéndose as! de la !mportan-

c!a y significado de la expresión pictórica. En algunas ocasiones 

se da la evaluación pero de manera subjetiva y superficial. 

IV.3.7 Anélis!s comparat~vo de los grupos. 

Este anélisis orienta respecto a una clase programada -

para el desarrollo de la expresión pictórica. 

Dos casos realizaran la actividad pictórica. Presentan 

la falta de consigna adecuada para despertar el interés y la ere! 

tivtdad, ademas no es una actividad integrada, ni existe algún t~ 

ma que se relacione con el medio que los rodea. El material les -

es asignado sin explicación de la técnica o bien se dió el caso -

de dar extrema importancia a la técnica en vez de dérse!a al acer 

camiento a ella, a la experimentación y a la expresión misma del 

niño. Hay carencia de orientación en todos los casos, para sensi

b!l izar al niño con respecto a !o que pinta. 
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Análisis comparativo de los tres grupos no avisados. 

En los tres casos se realizó una actividad pictórica, -

se desarroll6 la funs!ón simbólica como parte de Ja educación ar

t!stica; sin embargo, en dos casos no hubo tema ni causa que jus

tificara su creatividad. En los tres casos Ja consigna no provoc~ 

ba ta creatividad del niño y la motivación estA centrada en el m~ 

terial y en su uso más no en la expresión del niño. 

lV.3.8 Interpretación global de los registros de ciase. 

Los reglstros de clase presentan una visión completa de 

la práctica docente. Informan hechos concretos y significativos -

que corrovoran el problema de la tesis, que es cómo se lleva a c~ 

bo el proceso de expresión pictórica, considerado como parte de -

la educación artlstica. 

La educación artlstica pretende sensibilizar al hombre 

con el medio que lo rodea a través de su expresión, el proceso de 

expresión pictórica, en el nivel Preescolar, pretende lo mismo 

través de una correcta orientaci6n que debe brindar el maestro. 

Aqul queda claro que las maestras no han logrado lnte-

grar este proceso al resto de su programación, y tampoco cuáles -

son los elementos didácticos del proceso para que sea signlflcatl 

va y cumpla su propósito. 
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Los mAs Importantes puntos dentro de los registros son, 

primero, que para que el niño cree algo tiene que existir una ca~ 

sa que lo justifique, y es la maestra, con su consigna, la que d! 

bló expresar la causa en cada uno de los registros. 

Segundo: La maestra debe permanecer en contacto con los 

niños mientras que ellos trabajan, ya sea para motivar, mAs no p~ 

ra Interrumpir cuando se estA expresando sino cuando lo ha dejado 

de hacer. 

Tercero: El Interés del niño por pintar crecerA parale

lamente al crecimiento de sus relaciones con lo que pinta. 

Estos puntos bAsicos se pueden complementar con lo si-

guiente: 

a) La actividad de expresión pictórica debe estar liga

da con un tema de Interés general, con una situación cercana oc~ 

da niño para que puedan expresar algo con respecto a eso. 

b) La consigna de ia maestra debe incentivar ai niño 

expresarse a través de la pintura. Nunca debe decir qué es lo que 

tienen que pintar. Después la motivación individual serA con cada 

niño. 
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c) La actitud de la maestra debe de ser paciente dand~ 

le tiempo al niño para actuar, asimilar qué debe hacer y cómo va 

a empezar, no todos los niños se estimulan con la misma facilidad. 

También debe ser una gula, no un instructor. Debe dar confianza 

acudiendo a Jos que piden ayuda y dejando solos (mientras que es

tén pintando) a los que no la piden. 

La maestra puede refrescar un poco la memoria de los n! 

ñas, comentando lo que vieron respecto del tema que se esta vien

do. 

d) Los niños deben buscar su material para pintar, el 

cual debe ser facilitado por la maestra con anterioridad. 

e) La motivación durante el curso de la clase se dara 

de manera individual. 

f) El tiempo debe ser aproximadamente de 30 min. A 

partir de que casi todos los niños comiencen a pintar, lndepen-

dientemente del tiempo que tarden en preparar su material. 

g) El material deberá estar a la mano del niño ya pre

parado. El soporte deberá ser lo suficientemente grande. 
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Con esto queremos dar a entender expllcltamente, qué es 

de lo que careciera~ las actividades de expresión pictórica. 

Lo que evaluamos aqul es el momento de la realización -

de este proceso, a continuación marcamos con una cruz los elemen

tos que registramos. 

REALIZACION 

Quién X 

Para qué 

Qué X 

Cuándo X 

Con qué X 

Cómo X 

Ahora veremos otro ángulo del cómo en la realización y 

planeaclón, a partir del análisis de Jos cuadernos de trabajo. 
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IV.4 Anélisis de Cuadernos de Trabajo de Educación Preesco-

Iar, Enfocado al Area de Expresión Pictórica. 

IV .4.1 Criterios de Selección 

Anteriormente ya se mencionó por que se decidió anal 1-

zar Jos cuadernos de trabajo, ahora también es Importante saber -

cuAles libros se eligieron y por qué. 

Se eligieron los siguientes cuadernos "Jugando Aprend~ 

mas, ejercicios para el desarrollo intelectual del nino•, de Ros! 

ria Ahumada de Oiaz, Alicia Montenegro de SAnchez y Guadalupe Ah~ 

mada Vasconcelos. Editorial Trillas. 

"Color y trazos_para el Jard!n de Ninos, iluminar, eje~ 

-ciclos musculares, rimas y canciones, actividades creadoras. 11 de 

Luis GonzA\ez, Editorial FernAndez Editores, S.A. de c.v. 

"Actividades prActicas para el jardin de ninos• de Ma-

r!a Dolores Fraga Garc!a de Editorial Trillas. 

Los cuadernos de trabajo del Jardin de Ninos se eligie

ron bajo los siguientes criterios: 

1.- Los cuadernos tenian que decir de alguna manera 

otra, que buscaban desarrollar la expresión creadora y en especial 

a partir de Ja pintura, o bien el desarrollo de la creativi-
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dad o de la expresión grAfica, independientemente del objetivo o 

flnalldad. 

2.- Los cuadernos deb!an ser unos de los mAs cotizados 

por los Jardines de Niños, privados. 

El primer criterio eligió a 5 cuadernos de trabajo pero 

el segundo lo redujo a 3, porque no eran muy cotizados, que son -

los que a continuación presentamos. 

Los cuadernos de trabajo se analizaron bajo los slguie! 

tes criterios: 

IV.4.2 

IV .4.3 

Criterios de AnAlisls 

De los cuadernos seleccionados se describe y analiza: 

- A qué grados de Educación Preescolar estA dirigido. 

- El objetivo general o finalidad del cuaderno. 

- Estructura general del libro. 

- Planeaclón y desarrollo didActlcos da los cuadernos -

sobre la expresión grAflca o pictórica. 

- Las actividades correspondientes al Area creativa y/o 

de expresión pictórica. 

AnAllsls de los Cuadernos de Trabajo. 

"Jugando Aprendemos, este cuaderno de trabajo se prese! 

ta a 4 grados de educación Preescolar, como una contribución para 

el desarrollo del conoclmlento, en el cual se han seleccionado dl 

versos ejercicios, estructurando un material dldActlco que ya ha 
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sido aplicado en el Centro de Investigaciones Pedagógicas, y que 

forjarA en la mente del nlílo el dinamismo y decisión que le perm! 

tlrAn afrontar distintas sltuaclones.• 151 Esto, como se puede ob

servar, es un objetivo del libro, y por otro lado tenemos que en 

el prólogo ofrece al maestro ejercicios y técnicas que estlmula-

rAn Id capacidad de los educandos, para observar, razonar y bus-

car soluciones adecuadas al realizar distintas tareas. Ahora bien, 

el propósito de este libro "consiste en poner en prActica los ha

llazgos de las investigaciones psicológicas sobre el desarrollo -
de las habilidades cognitivas, en donde se han logrado definir con 

claridad, numerosas operaciones acerca de cómo adquirimos, almace 

namos y organizamos información para formar conceptos• 152 tamblé; 

se cree que este razonamiento constante formara una mente alerta y 

activa una mayor confianza en sl mismo, claro que recomiendan la 

practica de estos conceptos en otras situaciones relacionadas con 

la vida diaria, es decir que este libro o cuaderno de trabajo no 

pretende agotar el tema, no se considera suficiente como único m! 

terial didActlco. De hecho las habilidades cognoscitivas pueden ser 

desarrolladas a través de actividades art!stlcas como la pintura o 
la música, y como este libro contiene muy pocas se puedo decir que 

en ese aspecto requiere de una amplia complementación. 

El niílo a través de su creación pictórica puede inventar 

seriaciones, clasificaciones, conjuntos, a partir de su iniciati

va y creatividad, todo depende de cómo expongamos la consigna, de 

cómo Integremos la expresión pictórica con los conceptos necesa-

rios, pues no se debe considerar lo integral, o sea la educación 
integral, como una suma de actividades, temas, areas, sino que hay 

que abordar un problema, concepto o conocimiento, desde diferentes 
151) AHUMADA DE DIAZ, Rosario., et. al.; Jugando Aprendemos; p. -
· Contra portada. 

152) !bid., p. 7. 
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áreas educativas, ya que nosotros pensamos que el niño tiende a -

slncretizar. 

Ahora, si analizamos la parte en la que el libro prete!!_ 

de desarrollar la creatividad, entonces podemos decir que la ere! 

tivldad no reside en 11 adornar de varias maneras alguna figura. ca 

mo unos huevos de pascua" 153 ya que para el lo podemos sugerir otr~ 
ejemplos en los que realmente se presente un obstáculo en donde -

tengan que actuar para resolverlo, ya sea utilizando de la función 

simbólica Ja expresión gráfica por ejemplo en vez de adornar algo 

se podr!a preguntar: "qué animales les gustarla tener en su casa 

como mascotas?. 

Por otro lado tenemos el esquema o silueta de lo que d~ 

ben adornar, esto tal vez no es asimilado de la misma forma como 

si ellos mismos lo hicieran. 

En resumen podemos decir que el 1 ibro no ofrece suficle!)_ 

te gu!a didáctica con respecto a la práctica del área de la crea

tividad porque no da la oportunidad de que el niño cree a través 

de sus experiencias, de sus sentimientos, de su ser. No debemos -

reducir la creatividad de un ejercicio de éstos. 

El siguiente libro titulado Color y Trazos contiene 48 
unidades conforme al Programa de Educación Preescolar, éstas estan 
"graduadas y experimentadas por un consejo pslcopedagógico." 154 -
153¡ !bid., p. 114 -
154 GONZALEZ, LUIS: Color Trazos para el Jard!n de Niños; p. -

primera hoja. 



ª.pesar de que no tiene introducción o prefaci~ en ia 2a de fo--

rros explica la importancia de desarrollar la expresión creadora, 

entre otras cosas, ya sea a través de la pintura el modelado o la 

construcción. 

Después, el cuaderno presenta una guia para cada unidad, 

la cual corresponde a cada pagina del interior del cuaderno de -

trabajo. Por ejemplo, la pagina No. 1 corresponde 9 "el jardln -

de ni~os••, en ésta se encuentra un dibujo para iluminar con una -

niíla y un niílo escribiendo en su mesa, por su parte la gula tiene 

una rima y algunas indicaciones para la maestra como: 

"Un nuevo hogar que recibe al ntno. Cómo se ha prepara

do para recibirlo. Atractivos que encuentre en él." etc. 

"Color y Trazos tiene un complemento paralelo al mismo 

titulado llbum de trabajos manuaies.• 155 sin embargo, el cuader

no por si solo no cumple con todos sus objetivos como dice: lluml 

nar, ejercicios musculares, rimas y canciones, actividades creadg 

ras. 

Por ejemplo no hay actividades creadoras ni ejercicios 

musculares, solamente hay rimas y canciones en la gula de cada 

unidad y los dibujos para Ilumina~ aunque lste último podra abar

car parte de los ejercicios musculares. 

155) !bid., p. 2a. de forros. 
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Este cuaderno nos presenta el que de los elementos dl-

dlctlcos, que en este caso son los temas de cada unidad. Sln em-

bargo no presenta actividades pletóricas de expresión que se inte-

gren a estos temas. 

El último libro de trabajo a analizar es el titulado 

''Actividades Prácticas para el Jard[n de NiHos 11
• que 11 tiene como 

flnalldad ofrecer a los educadores diversos materiales que pueden 

usarse en los tres grados de preescolar para desarrollar, princi

palmente, las habilidades relacionadas con los aspectos cognosci-

tivo, socio-afectivo y psicomotor.• 156 

tivos tales como: 

'pretende alcanzar obJ! 

- Desarrollar la función simbólica (lenguaje oral y es

crito}. 

- Acrecentar la expresión grlflco-pllstlca. 

- Fortalecer la autonomla soclo-afectlva, pslcomotora y 

cognitiva. 

- Agilizar el pensamiento lógico-matemltlco al estable-

cer relaciones cuantitativas y cualitativas. 

- Desarrollar la coordlnaclón motriz fina. 

- Despertar la creatividad y aumentar la destreza manual 

- Desarrollar la coordlnaclón ojo-mano. 

• Formar hlbitos de aseo, orden, puntualidad.• 157 

156) FRAGA, GARCIA, Marra Dolores; Actlvldades prácticas para el 
Jard!n de Niños; p. 5 

157} ~· 
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El cuaderno consta de 44 ejercicios divididos en trece 

temas, "al reverso de cada ejercicio se ha anotado la actividad 

que se sugiere con su Instrucción respectiva, as! como el mate--

rlal que puede utilizarse con esa actividad. Sin embargo, el mae1 

tro puede modificar total o parcialmente la actividad y el mate-

ria! sugerido, de acuerdo con las necesidades de su grupo.• 158 E! 

to nos da una Idea de la libertad de acción que tiene el maestro 

para planear sus actividades. Ademls el cuaderno nos estl arroja! 

do Información sobre el para qué de los ejercicios en su generall 

dad.mas no individualmente como lo muestra el de 11 Jugando Apren-

demos 11
• 

También sugiere al maestro la Instrucción para realizar 

la actividad y con qué y cómo la van a realizar por ejemplo, en la 

plglna 2a. viene un frutero (sin iluminar) y el tema al que pert~ 

nece. ''La alimentacl6n 11 atrás nos dice '1Colorear y recortar el -

frutero.- que ser!a la Instrucción- pegar las frutas de la µlglna 

anterior dentro del frutero• 159 -que ser!a el cómo hacerlo-. 

La "forma de presentación por temas hace posible que el 

maestro pueda utilizar los materiales en el órden que él desee 

no como se presentan en el texto. Además, en otros casos, deberá 

guiarse por las fechas a las que corresponde esa actividad, por -

158) ~ 

159) .!J2.!.<!..; p. 30 
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ejemplo: la Primavera, el Dla del Niño, etc." 160 Esto es muy fa

vorable para el maestro porque ofrece flexibilidad para su uso. 

uHay actividades en las que, aunque en su mayoría las -

ejecuta el niño, el maestro tendré que elaborar los últJmos deta

lles. "161 Este tipo de actividades son contraproducentes pues -

el niño pensaré que nunca termina nada bien, y en realidad si lo 

que hace el niño lo realiza con esfuerzo e interés y a su mejor -

capacida~ entonces podemos decir que esté bien porque no podemos 

pedirle lo que no puede hacer y sobre eso evaluarlo o corregirlo. 

Existe un libro para cada grado de Jdrdln de Niños y c~ 

da uno contiene una lista de materiales de acuerdo con las activl 

dades que se presentan. 

La gula del maestro presenta los temas, una nota !mpor-

tante sobre la indicación de ejercicios que se recortan y otras -

que se doblan; una lnd!cac!6n sobre la lista de materiales, la -

descripción de los temas en los que indica lo importante de ese -

tema para los niños, la lista de materiales que se sugieren y la 

blbliografla. 

Por último tenemos el Indice del contenido, que presen

ta cada tema desglosado en subtemas y las pég!nas que integran la 

actividad correspondiente. 

160) !bid.; p. 6 

161) !dem. 
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Este cuaderno de trabajo muestra el qué, en el conteni

do de los temas, el con qué en la lista de materiales, el cómo en 

las Instrucciones que se encuentran detrAs de cada actividad. Sin 

embargo no todo lo que muestra se lleva a la prActlca ni cumple -

con los objetivos porque por ejemplo, de la lista de materiales -

para la e•presión grAfica o pictórica mencionan crayolas, pintura 

vlnlllca y plumones de agua, ahora bien, en la mayorla de las ac

tividades mencionan la palabra 11 colorear'', en dos dice 11 colorear 

con plumones 11
, en otra dlce ••rociar con pintura 11

, entonceslencuál 

actividad se usa la pintura vln!lica?, &sólo en una? con el poteil 

clal que tienen los niños serla absurdo limitarlos en su expre--

slón. Por otro lado la función simbólica también se desarrolla S! 

bre lo que ellos puedan representar a través de sus graflsmos lo 

cual también acrecenta la e•preslón grAfica y fortalece la auton! 

mla socio-afectiva si se sabe motiva~ ademAs de despertar la ere~ 

tlvldad desarrollar la coordinación motriz fina. 

IV.4.4. Interpretación Global de los Cuadernos de Trabajo. 

Se puede decir que los cuadernos de trabajo que utlll-

zan la mayorla de los Jardines de Niños privados de la Zona Sur -

de la ciudad: 

- No toman en cuenta el desarrollo grAflco del niño. 

- Limitan la forma de e•presión pictórica al pedir que 

Iluminen. 

- Limitan las técnicas de e•preslón a crayolas y pintu

ras o resisto! pintado y plumones. 
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- Na existe un método que implique la retraalimentacl6n. 

Por la general estas puntas se refieren al coma, canqué, 

cuándo y quién de las elementos didacticas. En este casa, el 

quién seria ·el nii'lo pues no toman en cuenta su capacidad de expr,! 

sl6n graftca y suponen ayudarla con una serle de dibujas estereo

tipados can las cuales no logran tener una Integra astmilacl6n, -

ya que les san ajenas. (na san suyos). 

De forma esquemattca podemos ver la que los cuadernas -

de trabaja nas Informan sobre el momento de la practica. 

REALIZACIDN 

QUIEN 

PARA QUE X 

QUE X 

CUANDO 

CON QUE X 

COMO X 

Las deficiencias que encontramos es que el paraqué por 

la general es muy amplio, sólo en el cuaderno de "Jugando Aprend~ 

mas" especifica qué actividad cubre cada objetivo el concepto de -

quien na es claro en ningún libro, el contenido, es decir el qué, 

es obvio en das cuadernos, y el cuando es decir, el tiempo tampo

co es clara, y las elementos coma y can qué, son los que menas ex
plicitas están, por ella la falta de Integración a la realidad 
del niña. 
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IV.5 S!ntesis de la Interpretación del Estudio de Campo. 

La información que obtuvimos sobre los tres instrumen-

tos que utilizamos para investigar el proceso did~ctico en la expre

sión pictórica del niño de 5 a 6 años en los jardines de niños 

privados de la zona sur de la ciudad se puede concretar en el si

guiente cuadro: 

MOMENTOS PLANEACION REAL! ZAC ION EVALUACION 

~ e. ~~ 11. h ~~ 1!8 h ~~ lt o 
~¡ ~1-!j ~~ ~1-!j 1:!:18 

QUIEN X X X X X X X X 

PARAQUE X X X X X X 

QUE X X X X X X 

CUANDO X X X X 

CONQUE X X X X X X 

COMO X X X X X X 

Con esto tenemos de forma concreta, como se complementa 

la información. Por ejemplo los registros de ciase no nos infor-

man sobre con qué realizan sus actividades de expresión pictórica 

en el momento de la planeación, pero el cuestionario y los cuade[ 

nos de trabajo si muestran que realizan la planeación de ese ele

mento. Por ejemplo, la pregunta cuatro del cuestionario "lprogr~ 
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ma todas las actividades que realiza diariamente"? y la doce "li!.!_ 

cluye en su programación clases o actividades pictóricas?" nos dl 

cen que para la planeaclón consideran los elementos didActicos: o 

por lo menos as! deberla de ser. 

Por último es importante considerar que se olvidan aspe~ 

tos fundamentales para comprender el desarrollo del niño como que 

cada uno es único con caracterlstlcas propias, ademAs, el niño 

aprende al actuar ya que interioriza experiencias y esa acción d~ 

be estar autodeterminada, es decir podemos exponer un tema pero -

cada niño lo interioriza diferente, todos pueden pintar sobre al

go pero cada uno va a pintar según sus relaciones con ese algo, -

con ese juguete o con ese animal, o clima, o ropa. Si sus relaci2 

nes no son buenas, habrA que estimularlo para que recuerde y eche 

a andar su función simbólica, para que recuerde y pueda expresar

se por medio de la pintura. Este tipo de aprendizaje sobre otra -

cosa a través de su acción puede ser mAs significativo que una 

simple memorización. 
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V.1 Introducción 
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A través del marco teórico hemos dado importancia a Jos 

fundamentos de la educación artlstica, tanto fiiosóficos, psic~ 

lógicos o sociales. Por otro lado, se utilizaron instrumentos pa

ra obtener información de lo que sucedla en los jardines de ni~os 

privados con respecto al proceso de la expresión pictórica. Por -

ello se decidió realizar una gula que oriente en la practica al -

personal docente, para que Ja expresión pictórica sea un medio P! 

ra Integrarse al universo, un medio de aprendizaje activo que re

presente el desarrollo de la espontaneidad, de la libertad de -

ser, de la comunicación y extensión de la educación artlstica. 

Por otro lado la gula ofrece la oportunidad de Integrar 

la expresión pletórica a otras Areas de desarrollo como el de op~ 

raciones lnfra!óglcas, de clasificación seriación, la función si~ 

bóllca ademas del Area artlstica. 

Hay que considerar de dónde partimos, es decir del hom

bre mismo, que es un ser racional con potencialidades para desa-

rrollar en los ambitos bio-pslco-social. Después se tomó el con-

cepto de educación para relacionarlo con el del hombre de lo cual 
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encontramos que estlin lntimamente relacionados a través de su fi

nal !dad. Ah! identificamos el quehacer de la educac!on artlstlca 

por medio de un anlilisis de sus componentes. A partir de ésta, se 

ubicó al educando, antes del proceso de educación preescolar y d~ 

rante e! mismo, desde el punto de vista de la teorla ps!cogenéti

ca de P!aget que nos muestra el desarrollo intelectual y socia! -

de! niño a partir de su propia acción y construcción del mundo que 

Jo rodea, y que, por otro lado, en México se ha op\ado por esta -

teorla para lievar a cabo el proceso de educación pt-eescolar bajo 

dichos fundamentos, sin embargo, Jos Jardines de Niños privados -

tienen la libertad de optar por otras teorlas de lo cual ha surgl 

do la carencia de la educación por el arte, y de la educación ar

tlstlca en especifico, de la educación a través de la expresión -

pictórica. 

Por último, el capltulo cuarto nos ofrece información 

de los tres momentos del proceso educativo de las actividades -

pictóricas para diagnosticar la situación de dichas actividades -

en los Jardines de Niños privados de la zona sur de la Ciudad de 

México. Al final de esta información llegamos a pensar sobre la 

necesidad de proporcionar un instrumento, o bien, una gula 

al personal docente para que se pueda impartir un proceso edu

cativo integral, es decir que no se sumen las actividades de -

distintas lireas sino, en nuestro caso, integrar las activida

des de expresión pictórica todo el proceso educativo. Se 
escogió una gula porque cualquier otro instrumento no cubrirla 



258 

nuestras nece5ldades, es decir, que ésta es algo pr~ctlco que -

cumple nuestros objetivos. 

Esta gula tiene por objeto mostrar expllcitamente los -

elementos did~cticos del proceso de la expresión pictórica para -

que en el momento de la realización interactúen adecuadamente, es 

decir que cumpla la intención preestablecida lograr una educación 

artlstica integrada a todo el proceso educativo del educando del 

Jardln de Niños, según los fundamentos teóricos que se sustenten. 

Es importante que quede claro que se pretende recuperar 

las Intenciones sobre la expresión pictórica ma~ que ofrecer obj~ 

tlvos generales, particulares o especificas correctamente redact~ 

dos sobre el proceso de expresión pictórica. Esto se explica si -

sabemos que la teorla pslcogenética no mide, sino que evalúa el -

progreso del niño y el mismo proceso. 

A continuación presentamos la gula docente para la lnt~ 

graclón de la expresión pictórica del niño en la educación prees

colar. 
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EXPRESION PICTORICA DEL EDUCANDO 
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1,- Prefacio 

Debido a que la educación pretende desarrollar todas las 

potencialidades del hombre de manera integral porque el hombre es 

una unidad, entonces todos sus procesos educativos deber~n ser i~ 

tegrados en una unidad ya que el hombre no aprende por partes, es 

decir, es todo su ser el que cambia, modifica, o adquiere una nu~ 

va conducta ante un nuevo aprendizaje. Sin embargo, para mostrar 

que el proceso de la expresión pictórica, lo dividimos según los 

momentos y elementos de la dld~ctica. 

La gula se divide en dos secciones, una para el momento 

de la planeaclón y otra para la evaluación del proceso de la ex-

presión pletórica. Cada una ofrece conceptos generales o especlfl 

cos de los elementos did~ctlcos de dicho proceso. 

2.- Objetivo 

El objetivo de esta gula es mostrar expllcitamente los 

elementos did~cticos del proceso de la expresión pletórica para -

que en el momento de la realización interactúen adecuadamente, b! 

jo fundamentos teóricos preestablecidos, de modo que se logre una 

educación artlstlca integrada a todo el proceso educativo del ed~ 

cando, y para que la evaluación de dicho proceso sea valorado y -

no medido. 
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3.- Planeación en actividades de Expresión Pictórica 

Esta sección se divide en siete ya que explica detenld! 

mente cada elemento didáctico del proceso de la expresión pictóri 

ca del educando del tercer grado del Jardln de Niños. 

3.1 QUIEN 

El educador: Es importante tomar en cuenta que esta gula 

se respalda en la teorla psicogenétlca de Jean Plaget. Esto quie

re decir que para la etapa a la que se enfoca, se le da gran pri~ 

rldad a la función simbólica, a las estructuras mentales del niño 

que Irá construyendo a través de su auto actividad, por ello, el 

educador debe ser una gula para mejorar las relaciones del niño -

con lo que lo rodea por diferentes medios, y uno de ellos es la -

expresión pictórica. 

El educador debe respetar al niño, en sus actividades, 

debe favorecer y apoyar una más rica interacción entre el niño y 

los materiales, y de los niños entre sl o con él, apoyar la lim

pieza y el orden que los niños deben tener después de haber reall 

zado su trabajo para promover la responsabilidad y que los niños 

tengan cada vez m&s autonomia. 

El educador se debe considerar como un ser humano con -

defectos y virtudes, con la posibilidad de equivocarse y reinvin-

dicarse. 
Algunas recomendaciones sobre lo que debe procurar y lo que debe 

evitar durante la expresión pictórica del niño pueden ser: , 



LO QUE DEBE PROCURAR 

Comprender que durante el tiempo 

que el niño trabaja está real l-

zando experiencias importantes -

para su desenvolvimiento. 
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LO QUE DEBE EVITAR 

Considerar que lo importante -

sea el producto final del es-

fuerzo infantil. 

Sensibilizar al niño en sus re!~ Entregar al niño libros de fi-

ciones con el medio. guras para colorear y modelos 

de dibujos, pues lo van hacie.!! 

do insensible al medio. 

Apreciar el e~fuerzo cuando el - Mostrar aprecio lndlscrimlnadc 

niño logra expresar su propia e~ por todo cuanto haga el niño. 

periencia. 

Comprender que las proporciones 

''equivocadas 1
' frecuentemente ex

presan una experiencia. 

Aprender que los sentimientos de 

los niños respecto de su arte son 

distintos de los de los adultos. 

Corregir las desproporciones -

de los trabajos. 

Esperar que los intentos artls 

tices del niño sean siempre -

agradables. 



Apreciar los trabajos artlsticos 

de Jos niños de acuerdo con sus 

propios méritos. 
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Preferir el trabajo realizado 

por un niño m~s que el de otro. 

Proveer a los alumnos de un tu-- Restringir la actividad infan

gar adecuado donde trabajar. til al no proveer al niño de -

lugar apropiado donde trabajar. 

Estimular en Jos niños el esplrl Efectuar comparaciones con Jos 

tu de respeto por Ja expresión - resultados del trabajo artlstl 

ajena. cos de Jos niños. 

Estimular el esplritu de campe-- Apoyar concursos que utilizan 

tencia que nace de Ja propia ne- como estimulo premios y recom-

cesidad infantil por expresarse. pensas. 

Colgar en las paredes los traba- Colgar únicamente el "mejor" -

jos de los niños sólo cuando pu~ trabajo de un niño. 

dan exhibirse muchos y no uno s& 

lo. 

Dejar que los niños desarrollen 

su propia técnica mediante expe

rimentación. 

Mostrar al niño "cómo se pinta!. 
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Dentro de lo que debe procurar y evitar, encontramos v~ 

rlos consejos que corresponden a la pregunta como o dónde de este 

proceso. sin embargo, es importante que se considere esto en su -

conjunto, de la actitud del maestro dependerá que el niño esta--

blezca lo necesario para poner en funcionamiento sus experiencias 

La Idea es que se desarrolle el área afectivo-social, cognitiva y 

pslcomotora a través de la expresión gráfica. 

El Educando: Habiendo pasado por el periodo senso-motor 

donde el universo del niño se reduce y centra en su cuerpo y movi 

miento, y donde su pensamiento está limitado a objetos y aconteci 

mientas presentes, ahora en el perlado de la función simbólica el 

niño tiene la capacidad de representar algo en su ausencia, Inde

pendientemente del medio a que recurra, ya sea la expresión oral, 

gráfica, dramática· Este tlpo de representaciones de objeto~ 

situaciones provocan el aprendizaje. 

Durante el proceso de expresión pictórica el niño tiene 

que aprender a través de su autoactlvldad, haciendo que recuerde 

lo que quiere pintar para que esté más completo y se fortalezcan 

sus relaciones con ese objeto. 

Por otro lado hay que recordar que los niños tiene una 

evoluclOn gráfica que hay que considerar. Entre los 5 y 6 años el 

niño está en la etapa preesquemátlca aproximadamente o de imagen 

corporal. Los niños dibujan la figura humana, algunos la harán de 
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manera mAs primitiva que otros; al principio tiene mayor importa~ 

cia la cabeza que lo demAs y resulta un ''renacuajo'' o 11 monigote -

primitivo". El esquema va fijAndose por repetición sistemAtica 

y poco a poco se va enriqueciendo, a través de una experiencia 

perceptiva, ya sea interiorizada a nivel vlvencial o visual. 

El niño busca representar algo como Jo que ve. Por el desarrollo 

motriz fino puede realizar movimientos, precisos y exactos no muy 

complicados. Si el niño no ha sido viciado con la representación 

grAflca convencional de la casita en el campo, entonces se podrAn 

apreciar dibujos fabulosos, llenos de expresión, sensibilidad y -

creatividad, donde también se podrAn desarrollar operaciones in-

fralógicas y lógicas matemAt!cas ademAs de desarrollar Areas afe~ 

t!vo-sociales y psicomotrices. 

3.2 PARA QUE 

Es importante reflexionar sobre Ja Intención de Ja edu

cación art!st!ca dentro del proceso educativo, es decir que hay -

que considerar que ésta pretende formar parte de una educación i~ 

tegral, por su lado Ja expresión pictórica es una potencialidad -

del hombre que puede desarrollar, es una forma de contribuir al -

desarrollo de Ja función simbólica, que es Ja capacidad de repre

sentar un objeto en su ausencia, es un medio para que el niño se 

exprese libre y espontAneamente, fomenta la creatividad, crea co~ 

fianza en s! mismo, promueve la observación y asimilación del mu~ 

do que lo rodea y por ende la sensibilización. 

fi 
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La expresión grafica logra la representación a partir -

de: 

- Un conocimiento fls!co: donde el niño se pone en con

tacto con el objeto para descubrir sus propiedades o lo que le es 

esencial, y sus caracter!sticas o lo que le es accidental, para -

después tener un modo de obrar, que es lo que el sujeto hace una 

vez que ha habido Interacción con el objeto. Por ejemplo si el n! 

ño ha descubierto muchas propiedades y caracter!sticas de una ma! 

zana entonces su dibujo estará mas completo, porque observó con -

detenimiento o recordó lo que ya habla visto, vivido o sentido. 

- Una relación !ógica-matemat!ca: aqu!, una vez que se 

tiene el conocimiento flsico, el niño puede establecer seriaciones 

clasificaciones, relaciones espacio-temporales, etc. en relación 

a uno o varios objetos. Por ejemplo, el niño puede realizar diver 

sos actos clasificatorios, como por ejemplo dibujar figuras y el~ 

sificarlas por colores. 

- Una relación social: también a partir del conocimien

to flsico el niño descubre el nombre convencional del objeto y su 

utllldad. Por ejemplo, sabe cómo se puede combinar la pintura y -

cómo utilizar el pincel, y que el pincel es un objeto para pintar. 

Estas son las vlas para integrar la expresión pletórica 

al proceso educativo del educando, para dar una educación inte--
gral y armónica. 
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3.3 QUE 

Para poder ser cratlvos, requerimos de un problema, de 

algo que resolver, cambiar o modificar, por ello, para desarro--

llar la creatividad no podemos exponer un tema y luego pedir al -

niño que realice un dibujo con respecto a éste, si no que debemos 

presentar un problema que despierte el Interés de los niños, y del 

cual se desprendan varios contenidos ·de aprendizaje. Por ejemplo, 

el problema es ''por qué 11 la gente se viste diferente?•' y los te-

mas serian: 

- El c 11 ma 

- Las costumbres 

- El oficio 

Para que pinten los niños algo relacionado con esto se 

les puede preguntar: 

Clima 

- Dibuja qué tipo de ropa te pondr!as si hiciera fria. 

- Dibuja qué tipo de ropa te pones cuando hace calor. 

Costumbres: 

- Dibuja qué tipo de ropa se acostumbra usar en el cam

~. 

En pocas palabras, el contenido debe estar basado en 
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donde el Hyo'' y el 1'mio 11 sean el impulso afectivo para establecer 

una relación directa con el tema, o bien que se relacione con su 

vlda y el mcrllo que lo rodea. 

3.4 COMO 

La metodologlo empieza en la forma de apoyar al niño pa

ra que pinte, es decir con la consigna inicial, que tiene que es

tar relacionada con el tema o problema que se está viendo. A con

tinuación se presentan algunas consignas. 

1.- lRecuerdan que vimos (el tema) ejem: los anima-

les salvajes? pues cada quien· puede dibujar los 

que más les guste. 

2.- lRecuerdan que hay animales que vuelan, otros que 

caminan y otros que nadan? -Si es que se han visto 

estas caracterlstlcas- Pues cada qulen va a dibu

jar un ejemplo de cada uno, el que más le haya -

gustado. 

3.- lSaben porqué se celebra el dia de la madre? -Des

pués de varias respuestas y ciertas orientaciones

Pues bien cada quien le va a hacer un dibujo a su 

mamá pensando en algo que le guste mucho. 

4.- Después de mostrar un objeto y descubrir sus pro"" 

piedades 

dibujen. 

caracterlstlcas se puede pedir que lo -

5.- lRecuerdan que estamos celebrando el d!a del niño? 

9 
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pues bien. ahora vamos a pintar un mural -Se expll 

ca en qué consiste- y cada quien va a dibujar lo -

que más les gusta hacer, en su casa o en la escue-

la. 

Estos son unos ejemplos, en pocas palabras podemos de-

c!r que la consigna -si es que ya ha habido la oportunidad de 

pintar- debe despertar el interés del nino, no por Ja novedad de 

pintar sino por e! tema. 

Oespués de esta primera consigna que va acampanada de -

algunas preguntas de Jos n!nos sobre lo que van a dibujar, sigue 

el cómo lo van a hacer. 

Se debe partir de que todos comparten m~s o menos 

la misma experiencia en relación a las técnicas. 

Si no hdn tenido contacto con diferentes técnicas, 

se deben ver una por una. 

Dejar que el nino conozca el material. 

Explicar cómo se usa para realizar una técnica. 

Dejar que trabaje libremente sobre el tema. 

No provocar Ja obsesión en Jos n!nos de estar 

limpios y sin manchar mientras trabajan. 

Si ya conocen una técnica, explicar la nueva y me~ 

clonar que pueden usar las dos técnicas con la co~ 

d!ción de dejar todo en orden y Jimplo. 
10 
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Estas consignas se dan a n.lvel grupal. Cuando el niño -

comienza a trabajar, requiere atención personal: 

- Habrá niños que digan que no saben dibujar, a estos nl 

ños hay que orientarlos preguntAndoles por ejemplo: 

Maestra: lQué quieres dibujar? 

Niño: un león. 

Maestra; ¿y qué tienen los leones? 

Niño: una cabeza 

Maestra: lcómo es la cabeza, redonda? 

Niño: s!. 

Maestra: Bueno pues haz una cabeza redonda, como un crr 
culo. 

Niño: (hace la cabeza) 

Maestra:lAhora qué tiene en su cabeza? 

Niño: Describe la cara 

Maestra: Muy bien ahora el cuerpo, etc. 

- Habrá niños que digan que no saben qué dibujar, Tam

bién por medio de preguntas se podrAn estrechar las relaciones 

del niño con el objeto, o bien incrementar sus intereses, por 

ejemplo: 

- Si el tema no está dado, habrA que sugerirle algo, 

limitándonos a sugerir temas que sean simples descripciones 
11 



proponiendo otros que contengan sentimientos o alguna experiencia 

que haya vivido el niño. 

- Si el niño duda entre dibujar una cosa u otra hay que 

averiguar con cu~l ha tenido mayor relación ya que en cualquier 

expresión creadora el individuo forma parte de la misma, tanto -

con sus pensamientos como con su sentimiento y percepción. Por -

ejemplo: 

Niño: no se qué d:bujar si un león o un caango. 

Maestra: ¿Que te gusta mas?, el chango vive en los arbg 

les, ¿has visto algunos? ¿has visto qué comen? 

SI el niño dice que no sabe sera mejor ver cómo estan -

sus relaciones con los leones si ha tenido experiencias con és-

tos pues tal vez por el momento le convenga dibujar un león ya -

que sera una expresión creativa. 

- Habra también niños que cuando el tema sea libre, 

siempre dibujen lo mismo. Esto se puede deber a varias razones, -

una es que al niño solo le interesa una cosa, o su mente no tie

ne la habilidad para inventar, explorar e imaginar otras. En la -

primera situación el niño dibujara una cosa pero de diferentes t3 

maños o en diferentes situaciones, por ejemplo un avión despegan

do, o volando, o mas grandes, etc. y en la segunda el dibujo 

12 



273 

nunca cambia ya sea porque le da seguridad, no se tiene que en--

frentar con hechos nuevos cada vez que pinte, lo que constituye -

un escape. Ante esto el educador debe ensanchar sus intereses sin 

quebrar su interés podrla causar frustración o reacciones inter-

nas perjudiciales. Se debe ganar la confianza del niño ma

nifestando un interés sincero, frases como las siguientes deben -

omitirse: 

1'Basta de hacer aviones 11 

''No haces más que dibujar esos aviones''. 

Hay que recordar que el propósito no es que el niño me

jore su habilidad en su expresión art!stica sino el de dar flexi

bilidad a su mente para que se interese en otras cosas. Por ejem

P 1 o. 

Maestra: lqué pasarla si el avión volara al polo norte 

y ah! se quedara sin gasolinat lqué suceder!a? lcómo s~ 

ria el lugar? etc. 

- Habr~ otros niños que pinten desaliñadamente, es de-

cir, con respecto a lo que se expresa en la pintura, como al as-

pecto de ésta, esto se puede deber a una causa flsica, es decir -

que no cuente con la suficiente coordinación, que en el caso de -

un niño de 5 años es m~s remoto, y otra causa es la falta de 

13 
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interés por su trabajo, es decir que no se debe pedir al niño QUE 

efectúe sus trabajos con m.ls limpieza o reprocharle que deberla -

hacerlo con mayor esmero ya que sólo Jograrlamos causar tensión 

al mismo tiempo que disminuir su impulso creador. Lo que podemos 

hacer tratar que Ja expresión artlstica sea una parte importante del 

desarrollo infantil para que el niño se esmere en hacer su dibuje 

con limpieza y bien alineado. 

- SI el niño ya comenzó a dibujar no se debe interrum-

plr, ni para corregir proporciones, ni colores mal utilizados, ni 

por cualquier otro motivo. 

- Si el niño ya terminó de dibujar y el maestro cree 

que todavla puede agregarle algo m.ls, puede hacer preguntas, par¡ 

que el niño recuerde otras cosas, sin embargo, si el niño no qui! 

re pintarle nada m.ls, entonces hay que respetarlo. 

- Si se busca que el niño desarrolle su creatividad y 

expresión artlstica, no se debe proporcionar dibujos para ilumi

nar. Cuando el niño ilumina figuras que no han sido creadas poi 

él mismo, es evidente que no conecta ninguna de sus necesidades 

por expresarse con esas figuras, y por Jo tanto, no experimenta 

ningún impulso de mantenerse voluntariamente dentro de las JI-

neas trazadas, Jimit.lndose a completar una figura con Ja que no -

tiene ninguna o muy poca conexión. 

14 
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Estas son algunas actitudes que el maestro debe tomar -

en cuenta para apoyar al niño en su expresión pictórica. Por otro 

lado debe considerar las preguntas como una técnica individual p~ 

ra estrechar las relaciones del niño con lo que pretende dibujar, 

o con lo que ha estado dibujando. 

En la metodologfa también es importante considerar las 

técnicas y, como ya hemos comentado, las preguntas pueden ser una -

t~cnica de enseñanza, las técnicas que se utilicen para pintar 

vienen a desarrollar el aprendizaje y la expresión artfstica en 

s! misma. A continuación se enlistan algunas técnicas y cómo se 

aplican. 

La Crayola. 

Se debe de dar al niño crayolas de todos colores. Con-

viene proporcionar las que no son muy gruesas ya que el niño tie

ne mayor coordinación y precisión que uno de 3 años. Se puede di

bujar sobre cualquier tipo de papel, y el papel periódico llama -

especialmente la atención en el niño. 

Goteado con crayolas derretidas. 

Se proporcionan crayolas sin papel, una hoja tamaño car

ta, una vela prendida en un candelabro. Se pone la crayola sobre 

la flama hasta que se empieza a derretir y luego se deja caer la 

gota sobre el papel, hasta que con muchas gotas se hace una figu-

ra. 
15 
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Crayolas y anilina o témpera. 

Se proporcionan crayolas, anilinas de diferentes colores 

y pinceles. Se dibuja primero con la crayola y luego con las ani

linas se pinta sobre el dibujo. 

Crayolas y tinta china diluida en agua. 

Se puede proceder de la misma forma que la técnica ant~ 

rior. 

Empaste de crayola. 

Se proporcionan crayolas y una hoja tamano carta, se c~ 

bre toda la hoja con crayolas de diferentes colores, por tramos, 

como el nino quiera dividirlos, y luego se empasta con una sola 

crayola se dibuja y con la punta de un palo, puede ser la parte 

posterior de un pincel, raspando la crayola empastada de manera -

que salgan los colores de abajo. 

16 
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Crayola sobre lija. 

Se proporcionan crayolas de diferentes colores y 1/B de 

lija para que dibujen sobre ésta. 

Palos con algodón en la punta y tinta china. 

Se proporciona un palo con algodón amarrado en la punta 

para cada color, mlnimo cuatro colores, se moja el algodón en la 

tinta china, que se puede diluir en agua, y se utiliza como pin-

ce! para pintar. 

Aplicación de pintura Vine! a hojas de plantas. 

Se pide con un día de anticipación, hojas de plantas, -

se proporciona pintura Vine! de diferentes colores, y con un pin

cel se pinta la hoja para después preclonarla a un soporte que 

puede ser un papel, una piedra, un trozo de madera, etc. 

Pintura liquida salpicada. 

Se proporcionan p!nturas liquidas de diferentes colores, 

puede ser Vine!, Guache, o cualquier otra que sirva para hacer 

carteles, se reparten pinceles y se mojan en la pintura para sal

picar sobre un papel o mural. 

Pintura dactilar. 

Se reparten pinturas de agua o vegetales de diferentes 

colores, que han sido preparadas con almidón o harian a modo de -

engrudo para que espesen y puedan ser to das con los dedos o ma
nos, para pintar. 17 
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Gises de colores con azúcar diluida en agua o con leche 

Se proporcionan gises de colores y platos con leche o -

con azúcar diluida en agua y se mojan los gises en esta solución 

para pintar. 

Pintura Flexo. 

Se proporciona una hoja tamano carta de papel couche y 

palos con algodón amarrado en la punta, que se mojan en la pintu

ra flexo para pintar. M!nlmo cuatro colores. 

Corchos de botellas. 

Se utiliza un corcho para cada color de pintura Vine!, 

o una similar, y con un pincel se pinta una cara del corcho que -

se presiona sobre la hoja como si fuera un selle y se levanta y -

vuelve a presionar para hacer una figura. Se pueden combinar los 

colores. 

Resaques de papa. 

El maestro corta figuras geométricas o abstractas de 

una papa y las proporciona a los ninos para que las pinten, por -

donde han sido cortadas, con pincel, con pintura Vine! o Guache. 

Para cambiar de color no tienen que lavar la papa pero si el pin

cel. La figura se presiona como sello para pintar igual que como 

se pinta con los corchos. 
18 
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Murales. 

Se utiliza papel manila, el cual se engrapa o pega a la 

pared. Sobre una mesa se colocan varios colores de pintura Gua-

che o Vine! y pinceles. 

Estas son sólo algunas técnicas, el maestro puede par-

tir de éstas para crear otras o lnv~ntar unas nuevas. 

Por último, debemos de recoger los dibujos que pueden -

ser expuestos, si se ponen todos y si n~ habr~ que guardarlos en 

un folder especial para estas actividades. Es Importante que el -

niílo tenga una retroalimentación con respecto a su dibujo, ya sea 

a través de una frase de reconocimiento a su esfuerzo, si es que 

lo hubo, o bien se sugiere que según lo que se haya observado se 

comente: 

- Ya veo que dibujaste unas ..••... 

- /Je gustó combinar ••... con •..... 

- Esta vez te concentraste en lo que estabas pintando. 

- Qué bonito momento habrAs pasado ese dla. 

- lTe gustan las aves? 

- lTe gusta trabajar con crayoias derretidas? 

Todos estos comentarios tendrAn que ser individuales 

positivos para que por una cosa o por otra el niílo vaya adquirie~ 

do confianza al expresarse a través de la pintura. 

19 



El plan de la clase se puede reducir al siguiente esqu! 

ma. Ej emp 1 o: 

TIEMPC DESARROLLO 

5 Introducción 

15' 

10' 

30' 

15' 

10' 

Consigna inicial 

Preparación y di~ 

posición del ma

teria 1. 

Explicación de la 

técnica. 

Realización del 

dibujo. 

Colocar el mate-

ri al 1 implo en su 

lugar. 

Retroalimenta-

ción. 

3.5 CON QUE 

TECN !CA 

Oral 

Los alumnos 

escojen o 1 a 

maestra prp 

pone. 

Ora 1 y demos 

tración. 

Los niños -

pintan. El 

maestro in-

terviene 

cuando es n~ 

cesar to. 

MATERIAL 
y 

HERRAMIENTAS OBSERVACIONES 

Pinturas. Observaciones 

Botesitos. que se qute--

Pinceles. 

Agua. 

Pape 1. 

ran poner con 

respecto a la 

planeación. 

Este elemento se refiere al material y a las herramientas -

de las que va a disponer el educador y el educando para llevar a 

cabo la actividad de expresión pictórica. 

20 



El material se divide en: 

A) Pinturas 

~-
Crayolas 

Gises 

Plumones 

Liquidas 

Vinci 

Témpera 

Tinta china 

Guache 

B) Soportes 

Papel manila 50 x 35 

Cartulina 1/2 

Papel kraft 40 x 40 

Papel bond tamaño carta 

Papel couche 

Madera, piedras, etc. 

C) Otros 

·2a1 

Mesas amplias para que quepan hojas grandes y todos 

los materiales. 

Caballetes. 

Las paredes para hacer murales. 

21 



La herramienta se divide en: 

A) Utensilios para pintar 

Pincel de No. 10, 12, 14 de cerda dura y mango no 

muy largo. 

Corchos. 

Verduras hechas figuras. 

Palos. 

Esponjas. 

etc. 

B) Recipientes 

Botes que no sean de cristal para el agua. 

Platos hondos para la pintura. 

282, 

Hueveras de plastlco para mezclar o platones de alu

minio. 

3.6 CUANDO 

Es eJ tiempo que disponemos para realizar la actividad, 

se puede decir que en total dura una hora y veinte minutós aprox! 

madamente, si tomamos en cuenta 20 min. para la preparación, 30 -

min para ia ejecución, es decir lo que tardan en hacer un dibujo 

y 25 min para recoger y hacer la retroalimentación. El momento en 

que debemos realizar ia actividad lo debe identificar la maestra, 

lo más conveniente serf a una vez a 1 a semana por lo menos t y s ie!!) 

pre y cuando se encuentre la forma de integrar la expresión pict~ 

rica a todo el proceso educativo. Es decir que no se debe 
22 
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considerar como una actividad únicamente lúdica, o lndependle~ 

te. 

3.7 DONDE 

El lugar para pintar puede ser uno especial o en el mi~ 

mo salón de clases, siempre y cuando se cuente con espacio sufl-

clente para que los niños se muevan entre las mesas para tomar su 

material, y guardarlo después de usarlo. 

4.- La ~valuaclón en actividades de Expresión Pictórica 

El proceso de la expresión pictórica no requiere de ser 

evaluado a través de un Instrumento por qué como no se parte de -

un objetivo porque no se espera una conducta medible entonces: 

a) En el caso de la planeación el educador deberá basar 

se en sus observaciones de clase es decir, en la re~ 

llzaclón, para modificar, quitar o cambiar algún as

pecto técnico, o de actitud, en el contenido y en 

las consignas, as! como en el material, lugar y tle! 

~-

b) Con respecto a la evaluación Individual de cada edu

cando, no podemos hacer comparaciones entre la crea

ción de un niño y la de otro, simplemente son dlstl~ 

23 
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tas; sin embargo, si podemos observar la actitud del 

niño ante la expresión pictórica, es decir si estA -

Interesado, le gusta, o si hace un esfuerzo para que 

quede como él quiero. 

Para estas dos evaluaciones se presenta una autoevaiua

ción para el maestro y una escala estimativa para el alumno. 

4.1 Autoevaluación para el maestro respecto a su labor en -

el Proceso de la Expresión Pictórica de sus alumnos. 

Instrucciones. 

Conteste honestamente las siguientes preguntas. 

QUIEN 

1. - lApoyó 1 a Interacción del niño con los 

materiales? SI NO 
2.- lPromovló la responsabilidad de la 1 im 

pieza y el orden? SI NO 
3.- lConsideró mAs Importante el esfuerzo 

infantil que el producto final? SI NO 
4. - lEntregó al niño figuras para colorear? SI NO 
5.- lAprecló el esfuerzo merecidamente de 

la expresión del niño? SI NO 
24 



6.- lCorrigió desproporciones y colores? 

7.- lRealizó comentarios reprobatorios respecto 

a la expresión del niño? 

SI 

SI 

8.-

9.-

lEstimuló el respeto por la expresión ajena? Si 

lCoigó solo algunos trabajos? SI 

10.- lDejó que los niños desarrollaran su propia 

técnica mediante la experimentación? 

PARA QUE 

11.- lPara qué se desarrolla el proceso de la 

expresión pictórica? 

12.- lPor qué considera importante evaluar el 

SI 
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NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

proceso de la expresión pictórica? ~~~~~~~~~-i 

QUE 

13.- lEI ''Yo'' y el 1'Mio 11 son el impulso afectivo 

para establecer una relación directa con el 

tema? 

14. - lProgramó temas que fueran descripciones? 

COMO 

15.- lDespertó el interés del niño por la novedad 

SI 

SI 

NO 

NO 

de pintar o por el tema y la forma de dar la 

consigna?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

25 
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16. - Si el niño duda entre dibujar una cosa u otra, 

lQué debe hacer ud? 

17 .- si el niño dice que no sabe dibujar 

lQué debe hacer ud? 

18. - Si el n 1 ño no sabe qué dibujar lQué le d!r!a? 

19. - Si un niño siempre dibuja lo mismo cuando el tema es l! 
bre lqué har!a ud? 

20 .- lPor qué un niño pinta desaliñadamente? 

21. - lPor qué es buena 1 a retroalimentación? 

22.- lEnseñó como manejar varias técnicas? SI NO 

23. - lNo se 1 !mi tó a usar sólo un tipo de 

pintura? SI NO 

CUANDO 

24. - lCuánto tiempo le dedicó a !a actividad 

pictórica? 

DONDE 

25.- lConslderó e! espacio en que realizaron 

la actividad? 
26 
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4,2 ESCALA ESTIMATIVA PARA VALORAR EL PROCESO 
DE LA EXPRES ION PICTORICA DEL NIÑO EN PREESCOLAR 

Siempre Regularmente Ocasionalmente Nunca 

- Se interesa por expre-
sarse a través de la pi~ 
tura. 

- Se muestra creativo -
cuando ha conocido va-
rias técnicas. 

- Tiene iniciativa para 
expresarse libremente 
cuando no hay tema. 

- Acaba los dibujos que 
empieza. 

- Manifiesta rasgos co-
rrespondientes a su -
etapa de evolución -
grHica. 

- Copia a los demás ni-
ñas. 

- Dibuja lo mismo. 
- Utiliza diferentes -

técnicas. 
- Presenta confianza en 

lo que hace. 

- Es alineado. 
- No sabe qué quiere dl 

bujar 
- Termina a tiempo. 
- Es ordenado. 

27 
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e o N e L u s l o N E s 

1.- El hombre es una unidad que actúa de manera Integral, -

es decir, con todo su ser, y su finalidad determina Ja 

de Ja educación, entonces Ja educación debe ser una unl 

dad que Integra sus partes para perfeccionar al hombre, 

sin polarizarse. 

2.· La expresión artlstlca vincula al hombre con el mundo -

que lo rodea, lo integra y hace que participe dentro de 

él ya sea observando, recordando, provocando senti--

mientos que modifican su ser. 

3.- El hombre no sólo es una unidad sino que también por 

ser único presenta un proceso educativo individual, por 

lo cual, una institución educativa deber~ considerarlo -

para su metodolog!a. 

4.- La educación artlstica se desenvuelve en los planos psl 

cológico y social del individu~ esto implica Ja exten-

sión de lo individual a Jo social a través de la expre

sión intencional; sin embargo, esto no implica creativl 

dad hasta que se tiene Ja intención de desarrollarla. 



290 

5.- La educación es un proceso continuo, por ende la expre

sión artlstlca debe ser continua y no esporAdlca. 

6.- La expresión pictórica permite la asimilación de lo 

real al yo, construyendo s!mbolos para expresar lo que 

no habla podido ser formulado y asimilado por otros me

dios como el lenguaje. 

7.- La educación de la expresión pletórica guiarA al niño a 

expresar grAficamente lo que ve en el objeto para que -

se integre con lo que sabe de él. 

a.- A través de la expresión pletórica se logra el desarro-

11 o del Area afectiva social porque permite que el niño 

exprese con seguridad y confianza sus ideas.Y afectos. 

9 .- La expresión pletórica permite una mejor comprensión -

del mundo que rodea al niño, porque reestructura asimi

laciones de una situación o cosa por medio de la fun--

clón simbólica. 

10.- Dentro del Area pslcomotora, la expresión pictórica de

sarrolla el autocontrol de movimientos amplios y finos, 

promoviendo el interés en el tema, y la creatividad. 

11.- El Area cognoscitiva, se desarrolla también por medio -
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de la expresión pictórica, a través de ejercicios que -

consignen al niño a realizar operaciones espacio-tempo

rales, lógico-matem!t!cas, y de estructuración progresl 

va. 

12.- La expresión pictórica promueve la construcción de la -

personalidad a través de la autoactiv!dad. 

13.- Las etapas evolutivas del desarrollo gr!fico del niño, 

deben ser consideradas por el maestro para establecer -

las intenciones que tiene respecto a cada niño y para -

Identificar interferencias sociales, familiares o es

colares, positivas o negativas para su proceso educat!-

va. 

14.- El maestro debe considerar que, en cierta medida y de-

pendiendo de la etapa de evolución gr!f!ca, la expre--

s!ón pictórica del niño est! determinada por su coordi

nación motriz. 

15.- Los libros para colorear impiden la libre expresión, la 

creatividad y manifestación de diferencias individuales, 

produciendo falta de seguridad y confianza en si mismo. 

16.- Se debe tomar en cuenta las caracter!sticas individua

les de cada niño para saber de qué forma conviene guia~ 

lo para que desarrolle su expresión pictórica. 
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