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INTRODUCCION 

Esta investigación pretende aportar elementos para -

el diseno, considerando las caracter!sticas gráficas y psicol.§. 

gicas del dibujo infantil. 

Panamá, en BU búsqueda por diaeftar SU propia educa-

ci6n, en 1975 inici6 una Reforma Educativa pretendiendo la P8!: 

ticipaci6n de todos los s·ectores involucrados en el proceso -

educativo. 

La educaci6n tradicional se ha comprometido con la -

ciencia y la tec~ologia exclusivamente, descuidando elementos 

como las Artea Plásticas que estimulan la sensibilidad para la 

creatividad, una de las bases fundamentales para la formaci6n 

integral del individuo. 

Los planes y programas de educación llenos de tecni-

cismoa, no parmiten una práctica congruente para involucrarse

. ·y comprender el mundo· infantil .• En lugar de iinponer nuestros -

criterios de adultos, hay·que entender la sensibilidad del ni

no, penetrar en su propio_ mundo, para encontrar un ser indepe.n. 

diente y confiado en sus propias ideas, seguro de si mismo y -

libre ••• 

Mediante la participaci6n del nino, se provoca su -

creatividad, se le ayuda a reconciliarse un poco con las fras

tacionea y conflictoe siempre inseparableB del hecho de crecer 

en una sociedad muy compleja y que cambia aceleradlllllente. Un -
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nifio sin juego es pobre, mental, emocional y fl1icamente. 

Los disenos' tradicionales de libros, no motivan el -

inter6s infantil por ser rlgidoa y complicados, hechos por adu.!, 

tos que no investigan los intereses de los ninoa: por ello, pa

ra realizar esta investigaci6n me basé en los programas de edu

caci6n vigentes y estudié el comportamiento del nino y de su -

juego as! como las caracteristicas gráficas y psicol6gicas de -

sus dibujos. Este trabajo lo reelic6 con ninos de dos a trece -

anos de diferentes escuelas en la Repllblica de Panamá. 

El presente estudio está dividido en dos sspectos1 

te6rico y práctico. El primero, comprende el estudio psicol6gi

co y gráfico de sus dibujos y el segundo, corresponde a la apl.!, 

caci6n de tests para detectar los olemsntos (colorido, tipogra

fla, ambiente, tamano ) que más se identifiquen con ellos. 

Vaya esta aportaci6n como homenaje a los maestros 

esforzados de mi Patria, que de•de el aula, en su quehacer dia

rio, planean la educaci6n futurar que devolver6 al nifio su pro

pia identidad. 



I.- l\RTE Y l\PRECil\CION l\RTIS'l'ICll • 

. 1.1. ARTE. 

Desde que el hombre es hombre ha sentido la necesi-

dad de manifestarse a través de dif~rentes formas. El hombre -

.de la prehistoria llevado por su magia simpatica, realizó sus 

esculturas y sus pinturas, ástaa presentadao en .las cuevas con 

gran movimiento y realismo. Fueron sus primeras muestras de -

exprefti6n en el arte, destac!ndose entre las m!s importantes -

tas de Lascaux y l\ltamira. 

As!, desde el inicio de la historia, donde la mano -

inconsciente del primitivo realizaba sus pinturas, hasta nues

tra época, seguirá dejando huellas en laa variadas formas de -

expresi6n, a la tan dificil interpretación llamada arte. 

Arte, tármino de diferentes y vastas concepciones, -

facultad de crear. Creación arte de producir, ea decir darle -

una forma, facultad de transformar la materia dot6ndola de nu!! 

voe y originales significadoa esenciales. ( l ) " Tambilín es -

el acto donde converaon todos los elementos del acto creador -

como los proyectos, trabajos, materiales, sentimientos, impul

sos y razones t6cnicas". 

Con esto cabo decir que el arte como dice Juan Acha 

en su libro Arte y Sociedad que el "arte no ea una sucesión de 

obras, como es de costumbre decir, no como un conjunto de sis

temas de producción con largas historias entro los cuales en--
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centramos los de las artes plásticas como también las dif srentes 

denominaciones en las visuales•. (2) 

As1, el término ~. arte se utiliza para desiqnar las -

artes visuales, musicales, literarias, dram,ticas y todas las -

habilida9es del artista y sus productos, cuya función ~s normal

mente suscitar una experiencia estética satisfactoria. 

l.2. APRECIACION ARTISTICA. 

Es definida como el goce intelifente de los obje

tos del arte, este tipo de arte se da en la actitud asumida, ya 

frente al valor que subjetivamente le adscribimos en cussti6n o 

por reconocimientos de sus valores inherentes, acoptados por una 

comunidad, el pa!s o toda la civilizaci6n, independientemente -

del criterio personal. 

Esto apreciación se consigue por el desarrollo de 

la destreza de la percepción eo decir 11 la capacidad para perci

bir y comprender fotmas complejas en las diferentes manifestacig, 

nes artistlcas como la mCísica, la pintura, la literatura, en que 

todo implica un conocimiento y adiestramiento técnico considera

ble" (3) 

como vemos, el concepto apreciaci6n es vasto, ya 

que 6stas varian por los diferentes artistas y por la variedad -

de gusto, lo que hace que haya diferentes formas de reacción con 

la aprcciaci6n artistica. Esto tambi~n lo vemos en el niHo, ya -

que 6ste manifieota diferentes formas de apreciación, de acuerdo 

al ambiente y compan!a con quien se encuentre. 
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1, 2 .1. EL ARTE EN FUNCION DE Ll\ EDUCACION 

Puede decirse que actualmente la educación ha -

perdido la verdadera autenticidad, percepci6n y originalidad,

po~ la degenerada proyecci6n de lo qúe ee llama cultura. Como 

dice Jean Dubuffeet " La cultura ha desconsiderado a la crea-

ci6n del arte, el pt1blico la mira como una actividad no remun.!!. 

rable, rid!cula, pasatiempo de incapaces, indtil y ociosa y el 

que se dedica a ella es objeto de desprecio" (4). 

Concepto que en la educaci6n·va hacia una meca

n1zaci6n, que trae como consecuenia la d9ehumanizaci6n. Ante -

esta realidad social, donde la cultura es incapaz de ronovarse 

. resulta en contr~ de la renovaci6n del hombre. Esta generación 

mecánica de esta sociedad, es contagio tanto para los educado

res que· actualmente se encami.nan a la producción en serie de ... 

técnicos sin tomar el interés, los problemas intimas y la pár

dida de las actividades creadoras. 

Monteesori al respecto nos dice: "No puede haber ejercicio. gr!, 

duado en el nino, porque se perder!• la libertad de expresi6n

por la cual le preparaci6n debe sor en forma indirecta, así el 

dibujo tendr& más libertad como lo tieno el lenguaje~ (5). 

En la actualidad muchas escuelas dan al estudio 

del aprendizaje un enfoque más progresista y conceden especial 

importancia a las técnicos de descubrimientos y a los rn&todos-
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inductivos de la enseftanza, pero a medida que pasa el tiempo -

se toma más en consideraci6n otras filosofías, como ea la de 

tomar en cuenta al nino como agente activo de su propio apren

dizaje y su propia expresión. 

Esta nueva filosofía hace que se tome an cuenta 

la· creatividad como un nuevo enfoque a la planificación esca-

lar. 

Es de notar que a pesar que las actividades ar

t!sticas son de vital importancia para la educación integral -

del nino, no se le ha tomado a éstas con la seriedad que requ.! 

ere au·ensenanza. 

Gran parte del problema radica principalmente -

en el maestro, que no tiene. la capacidad de orientar las acti

vidades artísticas, sabemos que el papel del maestro en las -

artes, es de comprensivo aliento, ·más que directa ensefl&nza, -

también la de darle la oportunidad de expresar SUB ideas y ex

periencias mediante el dib1Jjo y la pintura, sl trabajo manual

la pantomima y otras actividades, ya que de esta manera el ni

no puede expresarse en su forma natural al crear. 

"Plat6n define la educación imaginativa como el 

dar al individuo una conciencia sensorial concreta de la armo

nía y el ritmo, que intervienen en la conatituci6n de todos 

los cuerpos vivos, que es la base formal de todas las obras de 

artes•. (6) 
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1.2.2. EL ARTE EN' FUNCION DE LA EDUCACION ARTISTICA 

EN PANAMA. 

La educaci6n artística actual en Panamá teniendo 

en cuenta la política de gobierno nacional en la promoción.de -

programas de cambio, en las estructuras socio econ6micas orien

tadas a lograr el pleno desarrollo del pais, está buscando ade

cuar el sistema educativo a las necesidades y requerimientos -

de la nación, con base a los principios democráticos y cient!~ 

fices consignados en la constitución política de la Rep(iblica -

de Panamá, y continuar ampliando las oportunidades de la educa

•ci6n para todo el pueblo. 

De esta manera, con ásta pol!tica deepuás de si_! 

to anos de semim rios de reforma educativa, el Ministro de Edu

cación, a trav~s de la oirecci6n Nacional de Pormaci6n Docente, 

inicia un estudio de los pl~nes y ·programas de la6 Escuelas --

Normales con la finalidad de lograr un educador corno Verdadero 

a9ente de cambio de estructura de la nación y su desarrollo --

socio econ6mico y cultural. 

Para tal fin ha puesto en plan"de estudio y una 

programación curricular en el primero y segundo afta de 'formación 

docente a partir de 1975. Por otra parto en lau normales se --

realizan seminarios que son organizados por la dirección nacio

nal de perfeccionamiento docente y la dirección de las escuelas 

normales respectiva. 
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Quiero hacer notar que esta Reforma Educativa -

está.dando sus primeros frutos, sin embargo todavia.hay actual 

mente maestros que no est6n bajo este sistema por no contar 

con la metodología neceoaria para impartir dichas clases, y é,! 

ta se l'e~e de acuerdo a normas disciplinaria como son las co-

pias de dibujos, calcas, realización de dibujos en mime6grafos 

para que éstos sean pintados por los niftos. De esta manera las 

actividades manuales, destruyen las capacidades naturales de -

la creaci6n del alumno. 

He querido referirme a éstos conceptos de la·-

Educaci6n Panamena porque me servirán de fundamento para !ni-

ciar mi trabajo pr6ctico ~on niflos en base a su formación ac-

tual. Para ello considero óe ;undamental importancia tener el.! 

ro los estudios que se han hacho beata ln fecha, tanto en su -

historia como sus caracter!sticas gr~ficas de los niHos en las 

diferentes etapas, que serán de refuerzo para el mejor entend.! 

miento del mundo infantil y que me llevará a realizar disenos 

de los textos escolares con buen gusto y sentir de lo~ ninos. 

II.- CARl\CTERISTICA GRl\FICA DEL NI!lo Y SUS DIFERENTES ETAPAS. 

2.l. RESEFll\ HISTORICA DEL DIBUJO INFANTIL. 

Aún cuando desde el siglo pasado ya ha existido 

inter6s por el dibujo infantil, no es sino hasta nuestra 6poca 

cuando se le est' tomando la debida importancia y un fuerte i,m 

pulso a esta enseftanza. 
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Desde la prehistoria he~os podido observar una -

actividad de perfllllnente inter6s en perpetuar medios y formas de 

vida. 

As! en laa primeras culturas que originaron las 

primerao civilizaciones de la antiguedad, advertimoo loa nota

.bles avance• que el hombre realiz6 y que se manifiestan a tra

v61 del dibujo. Bato lo demuestran las inscripciones encontra

daa en las rocas y an las piedras, en los huesos de los anima

les , as! cano en los utensilios y herramientas que han queda

do como testigo de ápocas y periodo• vividos pe~ los p.Jeblos -

del mundo antiguo. Ello constituye hoy un extraordinario ele-

monto antropol(>qico, ya que destacan la hiotoria del hombro -

en aua .diversas· modalidades y expresiones. 

En la ápoca medieval, el dibujo mantuvo su im-

portancia ya que fue el instrumento adecuado de que dispuso el 

, hombre para mantener ese alto espíritu de religiosidad que --

caracteriz6 ese periodo de la historia humana. En el periodo -

Renacentista, el dibujo fue unido a la pintura, la actividad -

por excelencia que di6 inicio a la ápoca moderna, 

Sin embargo, el concepto del dibujo infantil 

permaneci6 ignorando durante largo peri6do de la historia, po

dríamos decir que se obaerv6 este fen6meno hasta el inicio a le 
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del siglo XIX. 

Aa1, la presencia y el valor del dibujo reali•,!1 

. do por ninos se not6 de un modo elocuente a mediado• del siglo 

XIX y en forma espectacular en nuestro ai9lo actual. 

El autor Gisek sobre ello hace un estudio de la 

actividad gráfica infantil y observa la diferencia entre lor -

dibujos realizados en la escuela y la creaci6n libre, permiti-

6ndole abrir la primera escuela da arta infantil. 

Esto le dio la oportunidad de promover un cambio radical en -

todas las antiguas prácticas, y de brindarle al nino úna amplia 

libertad para deearrollar sus dotes naturaleR con espontanei-

dad, ofreciendo a sic6lo;¡as y a pedagogos la oportunidad de i.!!. 

terpretar el arte infantil, viendo en ellos laa manifestaciones 

de sus int~reaee, habilidades, experiencias, ansiedades, anhe

los y frust~acionea~ constituyendo asi un pasu hacia la aalva

ci6n del mundo infantil. 

Herbert Read, Lowenf eld y otros continúan estos 

estudios, y hacen un an&lisis, por edad de las caracteriaticas 

gr4fica, dividi6ndolas en etapas. ~si vemos que el nino de me

nor edad, elige como tema para sus dibujos suco11oa de loa que 

61 mismo forma parte. Loa niftos menorem tienden a decir lo que 

piensan o lo que desean ser, o presentan a cue héroes o heroi

nas en la medida que sienten hacerlo, en otro ca10 observamos. -

que presentan escenas de pasaje esteriotipadoa, ya sean de mod,! 
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los o de las naturalezas muertas, evitando aai dibujar lo que le 

darA satisfacción. El nino de cinco o once anos tiende a presen

tar fi~uras humanas, preferencia que disminuye a meclida que va -

creciendo. A partir de loa trece anos en adelante aparece una -

forma esteriotipada con temas de nináa o hérores. 

Pero todas estas presentaciones varian con la --

edad, por lo cual es importante que veamos laa etapas infantiles 

2.2. GARABATEO. 

Etapa en que el nino cOl!lienza a establecer pautas 

de aprendizaje, actitudea y ciarto aentido de si mismo. Etapa -

en que el aprendizaje forma parte de 61 mismo y el ambiente.que 

lo rodea desde que inicia sus primeros moviemientoa. Pero sola-

mente empezamos a ver sus registros a partir del primer ano y ... -

ocho mesés, encontrando en ellos diferentes características, co-

. mo aon1 

A. Garabateo desordenado. 

se manifieste en eeta fase, garabateo oin finali

dad, con movimientos puramente musculares, por lo cual la cali-

dad de la linea cambia, en diferentes direccione•. (no h•Y con-

trol motriz). 

e. Garabateo controlado. 

El nino descubre que hay vinculación entre aus -

movimientos y lo• trazo• que ejecuta en 'el pap~l.Ya hay control

. visual. los dibujo• tienen el doble de largo y aparece algunos -
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colores. Vemos que a los tres aftos el nifto se manifiesta en -

círculo, pero en cuadrar y lo importante de esta etapa es que 

el nino descubre en sus dibujos cierta relación, Tambi6n en-

centramos que el nino hace participe a su madre de su experi

encia, h~ciendo notar que es más importante la participaci6n 

que el nino manifiesta que el dibujo en si. 

G. GARABATERO CON NOMBRE. 

El nino empieza a dar nombre & las cosas, aun

que no se reconozca el dibujo con lo que dice. El nino ha em

pezado a conectar dichos movimientos con el mundo que le ro-

dea. Es en esta etapa en que el nino dibuja con una intención 

y observamos que mientras dibuja hay alguna descripción verbal 

de lo que hace. Tambi6n encontramos que el nino a veces anun-

cia lo que va hacer, y otras la idea surge de las primeras ex

ploraciones. 

El color en esta otapa no toma importancia, ha!. 

ta cuando el nino empieza a darle nombre a las cosas, es cuan

do usa el color, aunque no sepa nombrar los colores, pero si -

distingue entre un color y otro. 11 pintura se convierte en al

go exploratorio. 

En general el garabateo puede con1iderar1e como 

un reflejo del desarrollo f!oico y efectivo del nino: algo en 

que no se le debe .interrumpir en su actividad gr6fica. 

·Encontramos que en esta etapa se manifiesta una 
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·variedad de.forma, desde una serie de trazos al azar hechos -

en aus primeros anos, hasta un desarrollo progresivo. ~nte to

do en esta etapa ea lo debe prever da estimuloe y la motivaci-

6n necesaria para que se desarrollo una toma de conciencia dol 

medio ambiente que permita el acto creador. 

2. 3. ETAPA PRE-ESQUEMATICA. 

Esta etapa en que la figura humana se convierte 

en tema favorito. Entre las caracteriaticas encontramos que la 

cabeza aparece en forma de circulo, unos puntos para loa.ojos 

y Un par de lineas para las piernas, esto aparece aproximada-

mente a loa cuatro anos y a partir de los cinco aftas ya ae pu!. 

de observar peraonae, ( etapa del renacuajo) caeaa y Srbolea -

A partir de loa eaia anos encontramoo dibujos reconocibles con 

. un tema, aunque hay que re.c~nocer que el nirto en esta etapa --

eatS dedicado a1 yo, o sea una visi6n de et mismo. 

En cuanto al color, encontramos m6a guata por -

la forma que por el color. Asi encontramoa que el hombre puede 

ser pintado de verde o de amarillo. Tambi6n ae ha comprobado -

que el color ee de e1tado emotivo para ol nifto1 aoi da esta ~ 

manera presenta el amarillo cuando ea una eacena feliz y marr6n 

para la tristeza. 

En el espacio encont~amoa una concepci6n muy di-

· ferente a lo que eetamos acostumbrados a verr o sea la linea de 

horizonte. El eapacio lo conciba como lo que la rodea, o sea -
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arriba, abajo o a los lados: y 61 forma parte del centro. Se -

forma en el nino una etapa de egocentrismo, laa experiencias -

que est4n directamente relacionadas con él resultan las m6s -

eiqnificativas. 

El nino percibe el espacio relacionado consiqo 

mismo y su propio cuerpo lo relaciona con el eapacio corporal. 

2.4, ETAPA ESQUEMATICA. 

Etapa en que el nifto repita el mismo esquema, -

·aa representan personas, animales y objetos por medio de sim-

bolos y aignif~cados_cuya forma guarda cierta relaci6n o seme

janza con los objetos realen. Los ninoa ejecutar. 1ua esquemas 

a paso a paso, bosquejan cada parte del objeto, en forma de;--

6valo, círculo, cuadril6tero, punto y lin~a recta, que luego -

reún hasta formar todas las caracter!aticas~ 

En cuanto al espacio el nino asocia los objetos 

sobre un determinado lugar y no como la etapa anterior en --

que lae cosas flotan alrededor de 61. Aqu! aparece la l!nea -

base an que todo aparece sobre ella. La repreaent2.ci6n.2,el ea-

pacio ea bidimensional y solo en raro.a ocasiones aparece una -

linea abstracta para representar. la profundidad, 

Lo importante de esta etapa es el deocubrimien

.to de las relaciones espaciales. Tambi6n encontramos como li-

nea la repr'esentaci6n del cielo que qeneralmente estS en la ~

parte superior del dibujo. otra forma de representaci6n de es-
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pacio es la aubjetiva, es decir, el doblado, que ea el proceso 

de crear.un concepto de espacio dibujando los objetos perpend!. 

culares a la linea de base, nfin cuando pareaca que oatoa obje

tó• est'n dibujados en forma invertida. 

Otra forma de representaci6n en esta etapa es -

el tipo de rayos X, en la cual el nino dibuja el interior ccxno 

e.L exterior de algo que le parece importante. 

con esto veme' que la representaci6n pictórica -

de Los ninoa siguen suo propias leyes y que no tienen que ver -

con las leyes del naturalismo. 

En general la figura humana se representa vista 

de frente, la cabeza ea un circulo, dentro del cual se encuen

tran loa ojos en forma de circulitc~ y puntos, la nariz ea urz 

linea perpendicular entre loa ojos, y ts¡:. la parte inferlor una 

~mplia bc:>ca horizontal, cruzada. por rayi.taa tranaversalea que 

rspresenta los dientes. El cuerpo es un 6valo con hileras de -

botones y un cuello para indicar el trabje o vestido, las pieE. 

nas.la• representan como lineas simples o dobles que cuelgan -

del 6valo, los brzao con tubos similares a las piernas, pero -

1Ua delgadas. La mayoria de ea tas figuna miran hacia la iz-

quierda debido a la coordinsci6n muscular de loa que emplean -

la mano derecha cuyo movimiento de la muneca favorece el trazjt 

do del perfil izquierdo. 

t,a diferencia del sexo, es diferencia por medio 
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de un atributo particular, como pipa, sombrero o armas para e 1 

hombre, polleras y rizos o bolso para la mujer. Tambi6n obser

vamos que la figura hujana es tan grande como el cuerpo, las -

hojas de los árboles son gigantescas; vemos tambi~n que las -

flores son del mismo tamano que las casas. 

Durante el periodo esquern6tico, el nino dibuja 

de memoria y en cuanto el color de los objetos reciben el color 

que es, aunque en algunos casos los objetos escapan a la obse.E, 

vaci6n del color y se colorean de forma arbitraria. 

De esta manera vemos que tanto en la etapa esta 

manera vemos que tanto en la.etapa esquem6tica como en las --

otras, encontraremos caracteristicas muy especiales de su act.!. 

vidad gráfica. 

2.5. REALISMO. 

Encontramos que esta etapa es muy importante ya 

que el nino viene a formar parta de la sociedad, se da cuanta -

de lo que es formar un grupo, caracteristica de la edad de la 

pandilla, generalmente en grupo del mismo sexo. 

En cuanto al dibujo, demuestra cierto interés -

vinculado al sexo, y aunque no se llega a un realismo y visual 

son muy evidentes las caracterizaciones que de 61 hacen. 

Dan preferencia a algunos detalles m's signifi

cativos, esto hace que sus dibujos algunas veces parezcan dis

torsionados y otras veces rigidos, interes,ndose también en el 
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ambiente. 

Con respecto al color demuestran ya conoc.!. 

mientes de diferentes tonalidades, aunque no diferencian loe -

colorea en luz y sombra. 

En el espacio el nino descubre con mayor -

conocimiento laa formas naturalistas. ~a! empieza a manifesta,r 

1e con respecto al espacio y lo que es la linea de base, asi -

como tambi'n daacubre el plano. La linea de base, asi cano tam 

bi6n descubre el plano. La linea base empieza a desaparecer, y 

el espacio oue aueda en la parte inferior tiene ahora el aign! 

ficado del suelo. También de esta manera la linea del cielo ya 
' . 

no es solamente una linea, sino que áeta linea de horizonte 

llamada linea de base en la etapa anterior. 

Aunque el nino no tiene un gran conocimie.n. 

to de lo que ea un horizonte y profundidad, ha empezado a obt~ 

ner sus primeros conocimientos sobre ellos. 

Encontramos que el nino descubre sus inde-

pancia social, aspecto que _lo hace tner una forma de pansa~ 

diferente al adulto. El nino ha empezado a tanar conciencia de 

oi mismo. Aqui ae pierde el esquema para darle caracteristicasi 

de detalles a los objetos y a la figura. En resumen, es en este 

periodo donde el nifto ae ve e~ la necesidad de encontrarse a -

si mismo, deacubrir au propio podar y desarrollar aua propias -

relaciones dentro del grupo. 
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2.6. CARJ\CTBRISTICl\S SICOLOGICAS DE SUS Dl:BUJOS. 

Esta parte se refiere a la actividad 9r6fica de 

1oa niftoa, de acuerdo a investigaciones que ae han hecho con -

millones de dibujos sobro las clasificaciones psico16gicas de -

loa mism'!• Es HERBERT READ, el que hasta la fecha ha profundiza 

do mSs en esta &rea, haciendo clasificaciones que le llevaron -

mucho tiempoi a tal grado que dichas divisiones adn est6n en -

estudio, debido a la dificil tarea que es el mundo gráfico del 

nifto, Read hacs un estudio sobre loa diferentas tipos da dibu-

j os y hace una diviai.6n con doce caracter!aticaa, que aonz 

A.- Orgánico. 

Directa relación visual con loa objetos externos 

Demuestran preferencia por loa grupos, percepción con laa pro-

porciones naturales. 

Se observa como si loa &rboles brotaran del aue

lo. Las figuras humanan se mueven y sus movimientos son comple

mentarios del de otra• figuras. 

s.- Lirico. 

con la1 mismas cualidadea de la org6nica, pero -

con preferencia a tem11 estáticos y loa trata delicadamente 

utilizando coloeo de tonos bajos y ea mb caractert.tico en loa 

d:!.bujos de lao niftls. 

c.- Impresionista. 

Preferencia por el detalle caracter!stica1, m'a 

que por la totalidad conceptual. 
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D.- Patr6n Rítmico. 

Bl dibujo impone un patr6n a los hechos obsorv.!!, 

dos, repiti6ndolo ya sea invertido y var!andolo en otra forma -

hasta llenar el e11Pacio pict6rico. 

B.- Forma Estructural. 

Tipo raro, el objeto ae reduce a una forma qeo

m6trica, pero cano observaci6n lleqando u la estilizaci6n de -

un tema, con una percepci6.n del patr6n o modelo en el· objeto -

natural. 

F.- Bsquem.Stico. 

Con formas qean6tricas sin relaci6n aparente con 

la estructura 6rqanica, fase de la elaboraci6n de un esquema -

sin relaci6n con el objeto. 

G.- Optico. 

El.dibujo no ee basa en la percepci6n visual del 

objeto, Sin ser del todo esquematice, su representaci6n es de -

im.Sqenes t.Sctilea derivados de oensaciones f!sicas internas. 

u.- Expresionista. 

Representaciones eqoc6ntria~s. Se presenta bos-

que, multitud etu., aon percepci6n visual aunque deformada. 

I.- Enumerativo. 

Sin lleqar a la repreeentaci6n del espacio, su 

dibujo central reqiatra por separado detalles muy elaborado con 

qran concepto realista. 
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J.- Decorativo. 

El nifto se preocupa del color y la forma bidime.!! 

sional y lo explota para producir una composición alegre. 

K.- Romántico. 

Trata tema de la vida, pero ensalza con su fan-

tas!e. El nifto hace una reconstrucci6n inventiva y recombina--

ci6n de imágenes idénticas. 

L.- Literario. 

El nino escoge un tema puramente imaginativo,aea 

realmente de una fuente literaria, sea de una sugerida por el -

maestro o inventada por él mismo, y utiliza su imaginaci6n para 

representar ese tema y canunicarlo a los dcm6s. 

Otros estudios nos dicen c;ue hay dos clases de -

dibujantes: los observadores que captan la figura de inmediato 

y loa constructores que lo capatan en forma parcial y lo des-

componen en partes, notándose que los observadores se destacan 

mb en el realismo visual llegando mSe rápidamente. al movimiento 

mientras gue los constructores necesitan la orientaci6n para el 

mejor desarrollo de su actividad. ( 7 

III. - EL NIGo Y SUS !Wlll."ESTACIONES • 

. Desde que el nif\o nace manifiesta en su desarrs. 

llo tres caracter!sticass 

A) La necesidad inetitiva, dirigida a sus neco

sidadesr sed, hambre, la sexu~lidad, las sensaciones afectivas, 
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la actividad del juego, la asociación con otros individuos, etc. 

B) La necesidad de afecto• El nino se siente --

fuertemente ligado por otra persona que satisfaga sus necesidades. 

Nace el amor al padre y a la madre y cuando encua ntra obatS.culos 

demuestra sus tensiones agresivas y rebeldes. 

C) La necesidad de conocimientos, Esta va ligada 

al desarrollo intelect~al, deseo de conocer el mundo que le rodea. 

Notamos que el nino en todos los momentos trata-

de manifestarse, ya sea mediante el juego y las actividades gr6fi 

cas. 

Vemos que a partir de los siete anos, el nino ini 

cia su escolaridad, observ&ndose compleja vida ps!quica, como son 

.la inteli:gencia, la vida afectiva, sus relad anea sociales, su -

vida individual, asi como también la aparici6n de formas nu~vaa,

como ea la estabilidad y el equilibrio en su vida. 

Adquiere el sentido de cooperaci6n, cano se nota 

en los reglamentos del juego es propia del nino. Se manifiesta -

un principio de reflexi6n, ya no se deja llevar por la conducta -

impulsiva y egocéntrica do las edades anteriores. El nino piensa· 

antes de actuar, aparecen sus sentimie11-tos morales, so desarrolla 

el sentimiento de justicia y esto lo vemos en las mismas reglas -

del juego y en el concepto de igualdad que.conduce a la organiza

ci6n de valorea morales que caracterizan la segunda infancia. 

3.1. SU COMPORTAMIENTO. 

SegGn estudios, el comportamiento del niao ea muy ---
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variable en algunos edades, hoci6ndose m6s f4cil su identificl!. 

ci6n a partir aproximadamente de los diez anos, etapa en que • 

varia su comportamiento, forma de conducirse y su relaci6n con 

loa dem!s. 

La Dra. Karl Dambach divide el comportamiento en dos 

categorias. ( 8 ) 

A.- Ninos Ciclot!micos: 

Juegan con otros ninos, prefieren juegos colectivos, 

no lea gusta permanecer a solas, cambian sus juegos, no son tan 

sensibles, no los entristecen los relatos tristes, alternan bien 

son graciosos, gozan del. trato de los dem6s, montan en f6cil 

cólera, no son presa de compasi6n. Entre sus manifestaciones 

encontramos que les gusta dibujar trabajar en el jard!n, la --

cocina. Otra cualidad muy importante es que despu&s de una pe-

lea tienen facilidad paro olvidar. 

B.- Ninos Equizot!micos: 

Prefieren el juego a solas, o con un amigo, predil.! 

cci6n por loe juegos de trenes, animales de barro, etc. Batos -

juegos los hace por peri6dos prolongados, evitando los lugares 

donde hay mucha gente. son tímidos temene a la muerte, no son -

demasiado tontos, piensan en Dios, lloran cuando 1e les despojan 

de las cosas, pero hacy quienes no se exitan. Tienen suenos --

fantásticoa que expresan la satisfacci6n de dBseo. Prefieren 
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cantar, escribir en sus cuadernos, loa servicios religiosos, mAe 

que dibujar ayudan a su madre en la cocina. 

3.2. EL JUEGO. 

Es por medio del juego que,el nino va adquiriendo co

nocimiento y desarrollando su capacidad intelectual. 

Puede decirse que el origen del juego se encuentra 

en la conducta institintava, y se hace posible cuando las coac-

ciones se relajan y hay libertad social. 

Se llama instinto a las distintas conductas que tienen 

invariablemente de un modo caracter!stico las diferentes especies 

la conducta instintiva hace que por ley natural los seres humanos 

y los animales dominen su forma de vida. 

El cuidado y la protección que los padres dispenean -

a los ninos que se encu9ntran en desarrollo y la disposición tan 

polifac6tica con que nace el hombre, hace que el juego se convie~ 

ta en un agente importante en la vida del nino. si hacemos histo

ria del juego, áste fue en todo momento una foII11a de manifestarse 

y esto lo vemos en el hombre de la prehistoria cuando se daba a -

conocer.por medio de su magia simpatica, la caza. sus pinturas, -

sus culturas, etc. En cuanto al nino encuentra la 1oluci6n de sus 

nece1idades, como son el miedo, el amor, el odio, etc. A continu,! 

ci6n algunos puntos de vista de algunos autores con respecto al -

j~p. 

En el desarrollo del nino el jueqo es particularmente 
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importante. Erickson piensa que el juego constituye una de las -

principales funciones del yo. Esto lo refuerza en su teoría de -

que cada individuo en su modo de percibir, pensar, hacer y sentir 

depende sobre todo el equilibrio relativo de loo tres procesos1 

Bl yo, el ello y el super yo. 

El juego se vincula con la experiencia de la vida que 

el nifto intenta repetir, daninar o negar c01 el fin de organizar 

su mundo exterior. Adem'a el juego demanda auto ensenanza y auto 

curación. El nino utiliza el juego en las derrotas en los sufri-

. mientes, en las fruataciones, etc. 

En el juego la actividad 16dica se convierte en el -

medio ds razonar y permite que el nifio se libere de los limites·· 

impuestos al yo por el tiempo, el espid.o y la realidad mantenie.!! 

do al mismo tiempo una noción de la realidad, pero él y los demás 

saben que ee trata solo de un juego. En otrae palabras el juego 

constituye el medio de autoexpresi6n más adecuado al yo, 

El Alemán Griedrich Frobel resume el juec;¡o como la -

forma primitiva del desarrollo del espíritu. Jugando el nino 

descubre y conquista el mundo, pues 8610 el juego constituye 

la exprsai6n libre de lo que contiene ~l alma del nifio, Es el -

producto m6e puro y eapiritual del nifio. 

Spencer nos dice que el juego en el nifto ea aomo una 

descarga de enorg!a sobrante. 

Read nos dice que es la expre•i6n libre y espontánea· 
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es.la exteriorizaci6n sin represiones de las actividades menta

les del pensar, sentir, precibir e intuir. 

Vemos que con el juego se les despierta la habilidad 

para hac~r cualquier cosa, por propia iniciativa y por lo tanto 

hay que permitir que el nino deoarrolle su personalidad. Debemos 

ayudarlo a descubrirla y para esto es neceario que el nino tenga 

una serie de actividades o un sistema que lo ayude a aalir pau-

latinamente del estado de crisAlida y tener as! un buen desarro

llo en todas las edades. 

3.2.l. CJ\RAC'l'ERISTICAS DEL JUEGO. 

Margaret Lowenf eld en su libro hace un estudio 

sobre la realizaci6n entre el nino y la forma que adopta su ju,2 

go y divide la actividad lddica en tres partea• (9) 

A.- El nino cuyo juego ea canplemtamente aisla

do y personal y que solo necesita para su deaempefto loa materi.!. 

lea m4a necesarios. 

B.- Ninoa cuyo juego ea individual, pero que -

crean con el material utilizado un modo objetivo definido con -

· e!!:,ual se asocian. 

c.- Ninoa que deaarrollan con 1ua caupaneroa da 

~uegoa temas sobre loa que han llegado ~ un acuerdo, También 

se observó que en el juego mantienen dos formas, la e.T.terior 

que se relaciona con el adulto y el· companero y la interior que 
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se asocia con él mismo. 

3.2.2. EL JUEGO EN LA EOUCActON. 

Es de vital iJ!¡portancia que en bs escuelas se le d6 

m6s 6nfasis al ju8Jo ya que 6ste permito el mejor desarrollo del 

instinto del nil'lo. Se ha ,canprobado con maestros que trabajan -

con ni!los, ·la importancia que se les dS el juego como actividad

.vi tal, pues en<el juego encuentran tranquilidad mental y puede -

trabajar con m6s rendimiento en las materias académicaa. 

Por eso en las escuelas ~onde ae'lleva el tecnicismo 

la supresión del juega·hace que el nino vaya al fracaso, ya que 

· es una necesidad vital en todna laa etapas de su desarrollo. 

El juego es el agente formativo m6s importante de la 

vida. Es la superación del canportaininto instintivo natural. 

Joe6 Gordillo dice •cuando el juego ea creativo, se 

llama arte y ea una puerta a la expreai6n mtie pura, un cemino -

a la dignidad humana. Los juegos son un di6logo abierto con las 

vicisitudes m6s significativas de la vida. son valoraciones --o 

intuitivas pero certeras•. (10) 

Victor Collin opina sobre e~ juego y el arte y nos -

dice que la emoción eat6tica tendra su fuente en el juego, Para 

Kant es una finalidad sin fin. Collln manifiesta que el juego -

y el arte llevan inhernntes una adheaión total del esp!ritu, -

puea expulsan todas laa manifestaciones de preocupación cotidi!! 
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na y todos los elementos pertubadores de la vida ordinaria, para 

entregarse en vida del presente1 de all! su adaptaci6n ert. re el -

juego y el arte, aunque ambos diferencien en tiempo, ya que mien

tras el juego se preocupa de que la materia subsista, el creador 

desea dejar una obra bella. 

IV. EL TEST DEL DIBUJO INDICADOR PARA DETECTAR COLOR, TIPOGRAFIA 

CON ALUMNOS DE LA REPUBLICJ\ DE PANAMA. 

Desde el punto'de vista gráfico y de la creación pic

t6rica, el dibujo infantil no fue considerado tiempo atrás en -

sus autánticas dimensiones. Hoy en d!a nuevas perspectivas han -

surgido para comprender con sensatez y objetividad a traván del 

dibujo, las producciones infantileo como una manifestación tanto 

del pensamiento como del desarrollo general del individuo. 

De alli el surgimiento de pruebas sicol6<Jicas infanti 

les basadas en los dibujos para conocer algunas de las dinámicas 

perceptivas intelectuales, as! como la personalidad infantil. 

Estos tests se utilizan tanto en forma individual, 

como colectiva, llev&ndose a aabo el primer tast colectivo en -

1917 en E.E. u.u. bajo la dirección de Robert M. Yerkes, destin,! 

dos a reclutas (II) posteriormente se llevó a ninos y ootudiantes 

graduado. 

Este tipo de test colectivo es el que •• llevó a cabo 

con loe ninos de una escuela primaria en la RepQblica de Panama -
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En cuanto a la validez de las pruebas, ésta se hizo en forma emp.!, 

rica, que es una de las formas que permiten en gran porcentaje su 

validez. 

Para la realizaci6n de est8s prueba& fue necesario un 

estudio de las condiciones sociales, econ6micas culturales y am-

bientales: factoren que determian la educaci6n y desarrollo del -

nil!o. 

4. l. CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y CULTURALES. 

Hemos de saber que los factores socio-culturales y ec§. 

nomicos sondetermiantes en la condici6n del nino. Este hecho se -

percibe a través de las relaciones interpersonales, debido a que 

no todos los grupos est&n sometidos a las mismas experiencias qua 

pueden ayudarlo para su mejor endimiento·eacolar. 

Uno de los factores de mayor importancia sicol6gica -

en el desarrollo de las relcionos sociales estriba en el hecho -

de que la primera re~cci6n del infante con otros seres humanos -

sea positiva. Las respuestas sociales negativas del nifto, que ae 

Ponen de manifiesto, constituye realidades de segundo orden. --

cuando el ambiente es favornble, enctre las.menifastaciones de -

·coilducta negativa y las relaciones emocionales tales comos huida 

defensa y ataque. 

Según estudio por Piaget el nino es egocéntrico en la 

medida que au vida ps!quica.ae mueve en torno a su propio punto 
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de vista, sus necesiadeE y actividades. 

El nino interpreta la conducta de los dem6a segdn su 

propia motivaci6n' pero esto no quiere decir que no puede haber -

tendencias en otras direcciones. vemos que en el nino del segundo 

al cuarto.ano de vida se vuelve sensitivo en presencia o ausencia 

de amabilidad y de atenci6n y esta sensiblilidad lo lleva a parti 

cipar y a relacionarse, a hacer vida social en loa dem4a. 

De modo que si bien es cierto que oxiaten ninos egoc6,!! 

tricos en aua primeros ano• do vida, tambi6n es ciarto que el d!! 

lego ocu~a parte do sus actividade1. 

De esta manera vemos que hay ciertos factore1 que in-

fluyan sobre la expresi6n 9r6fica de les ninoa y por ende sobre -

au inteligencia y au personalidad. Eato lo vemos por ejemplo en -

el dibujo de la figura humana, cuando omiten ciertas partes del -

cuerpo lo que significa un desceneo en el cociente de inteligencia 

del nino, paro tambi6n nos indica, la preaencia de un problema emg 

cional del sujeto. 

Los factores 1ocio-econ6micoa pueden influir en el deaa 

rrollo regular del dibujo o pueden llevar a concluoionee y diagn6~ 

tico err6neoa si desconocemos la tremenda influencia que ejerce -

el msdio ambiente aobre la evolución de la per1onalidad del indi-

viduo y el tipo dé expresión de la• potencialid~de1 humana~. 

Sabemoa que en medios muy pobre• exioten problema• de -

falta de estimulo. Lo anterior se comprende en laa palabra1 de ---
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Muosen cuando dice •oue est6 claramente establecido el hecho en 

donde ninos de nivel socio-econ6mico bajo tiene c.I. m6B bajo que 

los ·nirtos de un nivel econ6micos m&s alto". 

Las diferencias anotadas 8on mayores durante los pri

meros anos de la escuela. Pero disminuyen a medida que el nino -

crece. 

Por otro lado, la vida familiar de la clase baja, de

bido a la ausencia de eet!mulo, tiende a restar la confianza y -

seguridad emocional propia del nino, y a entorpecer su desarro-

llo intelectual. Esto de como resultado una pobre adaptaci6n 

emocional y bajo rendimiento escolar~ Por el contrario vemos 

que el ambiente de los ninos de clase alta brinda los materiales 

adecuados para el desarrollo nonnal do ou peu:onalidad o inteli

gencia. En cambio en los niveles bajos el ambiente influye gene

ralmente en forma nogativa y la vida familiar no les brinda la -

seguridad emocio~al que son factores positivos importantes en el 

deoarrollo intelectual del nino. 

Sin embargo, no debemon perder la viata de un detalle 

impQrtente cano lo es las diferencias individuales dentro de ca

da nivel &ocial. Pero tampoco debemos pasar inadvertido el echo 

de que el ambiente de las clases inferiores no ea buen catductor 

def desarrollo intelectual del nino, porque mediante estudio --

paicol6gico se han ob•ervado diferente• aspecto• de la vida. Es-
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Es este tipo de ambiente el que va en detrimento de 

·la formaci6n integral del nino, precisamente porque alli prev.!!. 

lece una condición promiscua en e l.Hlto a conducta sexual, cria.n. 

za de los n~nos, adaptación emocional,· intereses y Actitudes. 

De esto se deduce que los ninos que proceden do fa

milia pudiente o de mayor capcidad eco'16mica y cultural presen 

ta mayor madurez en sus dibujos. La figura revela mayores det~ 

lles, en los cuales, así mismo, se observa una mejor elabora-~ 

ci6n (zapatos, botones, trenzas, etc. ) Por lo tanto obtienen 

resultados m6a halagadores. 

·De acuerdo a Arnold Gesell, a los cuatro anos -El -

dibujo t!pico del hombre consiste en una cabeza y a veces tam

bi6n codos y ojos. A los cinco anos, 19.!!linoa domuestran la -

diferenciaci6n de las partes (brazos, piernas, dedos, etc. l y 

tiene el aspecto de algo terminado. A los seis aftas, los niftoa 

euelen acostara~ sobre la mesa para completar au figura, la -

preai6n del 16piz ea menos torpe que a los cinco anos y medio

y su trabajo proaent~ cierta elaboraci8n •. (12) 

4.2. APLICACION DE LOS TESTS. 

Esta investigaci6n se realiz6 con el permiso del -

ministro de educaci6n, que facilit6 las visitoa a los plante-

les educativos y con la cooperaci6n de directoras y.maeatras.

Pacilidodea que permiti6 que los niftos trabajaran solos ain -

ninguna preai6n. 
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Se empezaron las primeras visitas con los 40, So, -

60., grados, cada uno de 35 alumnos. 

El primer tema de estudio ae llevó a cabo despu6s -

de una vivencia y juego en educación f!sica, lo que demostró -

que las ~ivencias reales son la mejor manera para que el nino

aea m&s participe de laa actividades gr6ficaa. 

Posteriormente las clases tuvieron m&s inter6a • 

. Por una parte su identificaci6n con el maestro, por otra, aua ... 

nuevas experiencias, como las excura~onea en el campo, la siem

bra, la zona del canal etc; tcdo eato se reflejó en aua activi

dadea ort!aticaa. 

Entre las observaciones rue se hicieron mientras e 1 

nifto dibujaba, era eu constante pl6tica, se paraban de un lugar; 

a otro etc., caracter!atica ~ue se manifiesta en el desarrolla

da su imaginación. 

Entre las dif erenciaa encontradaa con loa tres grupoa 

y Só. grados 

A) Manten!an m6s integración entre ellos. 

B).se platicaba, mientras se dibujaba. 

C) Se mostraban muy espont6neoa en aue juogoa. 

D) Loa temas loa realizabnn de acuerdo a la1 viaitaa. 

E) sue dibujos manifestaban enpontaneidad. 
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60. gr.?.dos 

A) Manteñ!a cierta independencia entre ellos. 

B) Los niftos y ninas en grups separado•. 

e) Esta misma forma se manifestaba en juego. 

D} Los temas se desarrollaban de acuerdo a las vi!,i 

tas, como en forma personalizada. 

E) sus dibujos, mostraban m6s disciplina• e inflUO,!! 

cias de nuevas corrientes. 

Los materiales utilizados en la pr6ctica realizadas 

A) L6piz n6mero 2 para el bosquejo 

B) L6piz do color de palo 

C) L6piz de cera 

D) T6mpera 

E) Marcadores 

F) Tiza 

G) Pastel 

H) Papel bond 

I) cartulina 

El papel bond ae utilizó tamano carta, (ll X 8 ) -

este permitió m6s soltura y libertad de expresión. 

En cuanto a la actividad gdfica do los nil!os do -

dos a site anos se realliz6 con la finalidad de conocer aua -

caracterieticae, como el color, el espacio, su ambiente su 

juego. como su e omportami ento. 
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La presentación de la prueba se hizo en papel carto.!l. 

cilla;· (similar al Papel primavera) se realizaron: 

la. Ll\MINA. 

A• Los colorea primarios, aecundarioa. 

B- Aparecen en forma desordenada con la f inali--

dad de no establecer selección por ordenami--

ento. 

2a. LAMINA. 

A- Diez tipos de tipografia y nl!mero de la misma 

clase. 

B- con tamano ascendente de 5 an. a loa 4 mil!--

metros. 

Ja. LAMINA. 

A- Diferente tipo de tipografía. 

B- con un tamano de un cent!metro y cuarto. 

Bl ·porcentaje de la primera l~ina dió un porcanaje de 94.15% 

con preferencia a loe colores primarios, 4.166% con 101 aecun-

darioa ·y 1.66% en colorea combinados. 

BSTllDISTICA DB POBLACION DB 120 BSTUDIANTBS. 

BDAD COLORES PRI!llllUOS COLORBS SECUNDARIOS COMBINADO 

e - 9 22 l l 

9 - 10 21 o o 

. 10-11 23 2 l 

11-12 24 l o 
12-13 23 1 o 
TOTAL 113 5 2 

PORCENTAJE 94.15% 4.166% 1.166% 
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4.3. EVl\LUACION DE LOS TESTS. 

La ovaluaci6n ostá basada on los ejemplos de loo testa 

de G. Collin, on 1u libro compendio de la Sicolog!a Infantil, pero 

adaptándola a los caracter!sticas de los niHos ponamenos y a la -

finalidad del tr>bajo. 

De ninguna manera pretende ser standard, ya que 'ata -

ae aplic6 a ninos de escuela primario, de un grupo y de una pobla

ci6n exclusivamente. 

La validez en cuanto al contenido do la prueba midi6 -

aciuello que pretendia medir, o nea, detectar el gusto por determi

nados colores. 

En cuanto al procedimiento estad!stico debido a que no 

fue posible trabajar con otro grupo de niHo• poro correlacionar -

resultados y poder procesar en forma estad!stica (estudio que pos

teriorn.tente se investigar&) se baa6 l!leclusivamente en la frecuen-

cia , ya qua las diferencias en ndmero de elecciones clasificadas 

como colres primarios es notoria, mucho más elevado que las dos -

opciones re~~antea: colorea secundarios y combinados. 

El resultado de la tercera lSmina, Se prefirió un tama

no de l cm y medio (psra Esta prueba 1e lo explic6 cuál fue 1u --

prop6aito) y con preferencia a tipoqraf!a decorativos y aborroco-

da1. 

En la segunda l&nina •• 1eleccion6 un 95% por el tamafto 

de l cm. y medio. 



- 35 -

La validez de ésta se hizo en fOllna emp!rica, con•! 

derando dnicamente la elecci6n por mayoria. 

4.4. AMBIENTE. 

Las eacuelas donde se realizaron dichas pr&cticaa, -

pomeen ventilación, con amplios terr,cnos apropiados para la --

activl.dad fisica, Los educandos son atmdidos por una directora 

y subdirectora, 

Los niffos que asisten, provienen de los alrededores 

de la escuela que les corresponde. 

Las e~cuelas eat&n provistas dei 

A- Material didáctico. 

B- Biblioteca. 

e- Gimnacio. 

o-~s~l~ de prcyacui6n 

E- Sal6n de actividades artísticas. 

F- Salón de educación para el hogar. 

Entre otrr.a actividades tenemosr 

A- Folklor. 

B- Teatro. 

e- Declamación. 

D- Canto. 

se realizan éstas con el fin de promover las activ! 

dade• culturales con la participación de loa padre• de familia 

y pdblico en general. 



- 36 -

V.- DISEilo GRAFICO, 

Resulta dificil hablar de diseno grafico, sin tener 

en cuenta que ésta se liga en una forma con la teoría del con.2 

cimiento y el método, que son la racionalidad y la objetividad 

como toda disciplina está relacionada con diferentes áreas en 

1uayor o menor escala. 

Así, el diseno gráfico se ha basado en concepciones 

idool6gicas y científicas ya elaboraaas: •el diseftador ha do -

disponer de un método que le permita realizar su proyecto con 

la materia adecuada, las técnicas precisas y con la forma que 

corresponde a la función". (14) 

De esta manera se hace necesario un an&lisia de to

dos los elementos que condicionan al acto de disenar, como ea 

la técnica que forma parte del proceso do la investigación ci

entifica, que ea la de proporcionar los caminos, loa inatrumen 

toa •que permiten los medios de representación y el formar y -

transformar imágenes através de los mismos•.(15) 

Vemos que el papel dol disoftador es la do tomar la 

técnica sin desligarse de la comprensión teórica, como agente 

de la canunicaci6n visual, para proyectar aus imágenes en cu.!1 

quier eituación eocial que lo conlleve a una transformación -

creativa de la realidad, llamada representación gráfica. 

Representación gráfica, acto de transformar las im! 

genes, sin que se desligue de la realidad, aportando ·algo nue-

vo a la cultura, con buen juicio critico de interpretación. 
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Asi la representación gráfica se manifest6, en todos 

loa momentos de la historia, tendiendo cano primer escenario -

esta corriente, en el Bauhaua que era la de •formar hombrea con 

la equiparación de derechos de toda cla•e de trabajo creador y 

su lógico entrecruzamiento dantro del moderno orden universal.• 

vemos que con esta nueva corriente artesanal y técn!. 

ca, el diaeftador se proyectaba sobre una base científica, para 

emprender con sentido creativo el lenguaje de la forma que lle

varlo al sistema de producci6n de esta sociedad que cada día -

exige que éata sea más etander, de mejor calidad ert!etica y de 

embellecimiento. 

En la ctividad productiva la representaci6n gráfica 

la \'emoa 'por todas partes y en toda forma de canunicaci6n, cano 

en el urbanismo, material didáctico logotipos envases, imágenes 

corporativas de diferentes instituciones revistas, cine, tele-

visión, etc., Todo ello constituye la fuente fundamental de_ea

ta sooiedad. 

De esta manera un diaefiador dbe contar con una gama 

de posibilidades dentro del campo de la producci6n, siempre y 

cuando cuente conuna disciplina propia ·y dominio técnico, con 

gran validez para la exigencia de esta sociedad. 

Veamos ahora las diferentes técnicae que de una man~ 

ra fonn a parte de la re~ resentaci6n gráfica, y se refiere ese,!l 

cialmente a las qu~ se utilizo en esta inv~stigaci6n con los --
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niftoa do la rop!lblica de Panamá. 

A.- Lápiz, Material compuesto do un mineral llamado minas 

y que forma parte del interior de un soporte de madra~ estas 

aparecen graduadas por ntimeroa y letras que van de acuerdo a la 

dureza o suavidad de las minas, y con propiedades de diferentes 

tonalidad••· 

Su utilidad os vasta, tanto para ingenieros, dibujantes, 

pintores, niftos etc. Loo hay también ccn otras caracterioticaa 

sogdn su finalidad cano lápiz carb6n, litográfico etc., lápices 

para acetato, 16piz azabache etc. 

B.- LApices de colorea: Ofrecen las mismas caracteriati-

cas, que ·los 16pices netros de granitos, solamente que estos -

aparecen con minas de colorea aglutinados con una cera. Loa 

haY de diferentes calidades, todo depende de la cantidad de ce

ra. dándolo la propiedad de secó o qraoo. La calidad de papel -

permite que esta se logre con mejores caracteriaticaa. 

c.- crayolas;permite trabajar con t~cnicaa mixtas, media.!1 

te, la mexcla con tinta china de diferentes colores, ofreciendo 

efecto• interesados, So utiliza con bastante libertad en las --

. pinturas infantiles~ 

La cera est' compuesta por pigmentos y coloreantea, que 

amasado cO'l cera y materias grasas, fusionados al calor son -

preaentnda3 en barras cil!ndricas, ·cubiertas con papel. 
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o.- Paotel: Eotá compuesto de tira• pulverizada• con pig 

mentes de colores y molidas en aceite, permite que este mate-

~ial se utilice con gran soltura, su caracteriatica principal 

. ea mantener su brillante permanente como su delicadeza y frag!. 

lid ad. 

Es recomendable su utilización en esudioa psquefloo, tam

bi6n per~its el esfumado dándole un carácter de delicadeza es

pecial, el papel para este material debe ser gramo, ya que fa

cilita mejor aua propiedadeo. 

E.- T6mpera1 Lo forman colorantes de origen vegétal, mi

. neral y animal. Ya en polvo de mezcla con goma arábiga y sus-

. tancias gelatinosas, permitiendo que estas saan solubles en --

agua, y n~ permita cuartearse. Ofrecen la caracterietica de C.!!, 

brir en au totalidad el papel, esto lo adquiere por tener mayor 

cantidad de pigmento, 

F.- Acuarela: Está compuesta con los mismos ingredientes 

a que la.t6mpera, a la que se anaden un poco de glicerina, miel 

como un agente conservador, evitando así su cue.rteedura. Se·prA 

sentan una vez preparados en tubos de eatano como también en -

barras, que diluidos en agua ofrecen transparencias impreaiona12 

tea. De ninguna manera se debe utilizar en forma espesa ya qu e 

perderia au carácter de tranapare~ia. 

G.- Marcadores: Tinte compuesto con agua y otras veceo -

con alcohol, con la ventaja del segundo que se puede disolver 
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como rellenar en caso de haberse eecado. Loa hay de diferentes 

calidades tanto de punta gruesa cano fina, en ambas se pierde 

por su utilización en determimdo momento la finura de sus tr,! 

zoe. 

Se ,utiliza en la elaboración de bocetos e ilustraciones. 

No ae recomienda para dimencionee· grandes ya que pierden en a.! 

gunas áreas su color original. Tambi6n encontremos otras t6cn! 

ca• de gran utilidad en la representación gráfica que no defi

niremos cano la pluma, tintas chinas, montaje, pincel de aire 

etc., para ajustarnos a las que se utilizó en la investigacién 

con los ninos de la Rep6blica de Panemá. 

Veamos algunos aspectos que forman parte del disenador y 

que de una manera lo encontramos en la actividad gráfica de loa 

ninos. 

S.l. EL EQUILIBRIO. 

Aspecto que tiene que ver con la gravedad y una dirección 

determinada, lo cual puede describirse como una fuerza pe!quica 

dada por la tensión da una dirección y que por consecuencia --

tiende una estabilidad. 

La mala dirección de una cosa hace que la viata choque Y 

se vea arbitraria, desagradable y transitoria, a la vez que pr.2. 

duce una perturbación local que altera la unidad de conjunto, -

as! desde el punto de vista de la f!slca "el equilibrio, es el 

estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan sobre él 



- 41 -

ae compensan mutu11J11ente• (16). 

Ea el eatádo de distribuci6n de las psrtea por el cual el todo 

ha.llegado a un reposo. 

TIUllbi6n hay que hacer.notar que la desproporci6n de una 

figura en un cuadro que a veces es simbólico hace que se vea -

desagradoble cuando lleva una finalidad, una significaci6n. 

En todo equilibrio encontr11J11os el paso y la direcci6n. En 

toda cornposici6n aparece la dirección en que ae mueve el cuadro 

y el peso que lde da fuerzas, esto puede ser con color, con ai.!, 

lamiento de la•. figuras, con lae formas './ la direci6n que lleva 

esta. Ea importat:eque cualquier acción que ee vaya a llevar a -

cabo ·,sea la realización de un cuadro o diseno, Elata lleve una -

direcci6h siempre de izquierda a derecha, ya que por costumbre 

nuestra vista está condicionada e ver de izquierde·a derecha. 

El nil!o en su actividad gráfica manl.fiesta este equili-

brio en la vertical y la horizontol, ya que al realizar eua -

.dibujos tienden a manifestar el conacimiento intuitivo da la -

acción del equilibrio. 

Esto lo vemob d~sde temprana edad, al representar la res 

titud de la• piernas, la aimetria del c.uerpo, el que de los -

ojos queden arriba de la boca asi ·como la aimetria de la cara 

otra forma de representación ea la horizontal, cuando diael!a -

animales, que hasta cierto punto ya e• manejo intuitivo de las 

direccional••· 
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'5,2, MOVIMIENTO. 

Todo acto do dibujar, pintar, esculpir constituirse 

una parte motora de la persona que· lo ejecuta y refleja por sus 

trazos la personalidad, como la seguridad la debilidad o tirni-

dez. 

El niílo manifiesta este movimiento cuando traza lineas. -

As! en sus primeros inicios el nino tiene que moverse para dar 

principio el juego de l!noo, que aunque ésta sea zigzagueante, 

indica genoralente lo que el dibujo pretende, 

E• importirt:e que al nifto se le ofrezca el medio que lo -

capacita a desarrolLnr y salga de esa etapa estática, Esto se 

puede lograr mediante juegos que permitan la ejecución gráfica 

de las diferentes partes del cuerpo. 

5,3. LA LINEA. 

La linea t.iene cierta relación con el movimiento, 

ya que ésta al dirigirse a cuolquier dirección, aunque dernue.!!. 

tre diferentes formas conduce al movimiento con gran ener9!a. 

Gracias a ·la linea bocetamos, dibujamos cualquiera 

cosa y es por excelencia el elemento esencial de previsualiza

ci6n. con ella manifestamos lo que tenemos en la mente1 pueide 

decirse que la linea eo el medio de vioualizaaión máo oimple -

para ver las cosas. 

Los nifto• la utilizan desde que tienen inicios moto

res como por ejemplo, cuando empieza a rayar círculos, rectas y 
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donde ae evolución gráficas ea elemento básico de manifestaci6n 

POr estudio de linea se ha podido comprobar los diferentes ••t.!!. 

dos de ánimo, de alli que los sicólogos ae basan en estudio de 

la linea para detectar loa problemae de pereonalidad y que sol.!!. 

mente seria efectivo esta llegara a manifestarse • 

S.4. LA DIRECCION. 

Sabemos que las dif~rentes direcciones con una repr~ 

. aentación del m.ensaj e visual y que tiene que ver con la estabi

lidad en todos aua aspectos. Coda l!nea sea vertical curva u -

horizontal, tiene que ver con un efecto de personalidad as! co

mo de intencionalidad. 

e En el nillo la dirección se manifiesta en sus dibujos 

al darle movimiento a las manos hacia una dirección determinada. 

Por estudio sabemos que el ni110 domina .y la vertical primero y 

·luego la horizontal pua luego entrar a curval!!I l" oblicuas, por 

ejemplo,•el circulo, primera manifestación de la figura humana, 

el nifto agrega recta, forman alargadDs y otros elementos, cada 

uno de estos es una forma geomotrica siempre bien definida •. So 

conectan mediante .relaciones direcciona.lea igualne1te simples, -

vertical y horizontal primero, seg1ln la. oblicua despu6s•. (17) 

S.S. EL TAMA!lO 

Todo lo que vemos tratamos de relacl onarlo con el t~ 

mano, as! los arquitectos griegos tomaron como escuela para su 

. conetrucción la figura humana,· en que todo va en función del --



- 44 -

del tamano medio de 6ste, es decir de la proporci6n que se estA 

blece una altura media do techo, una puerta media, una ventana 

media etc. 

En la actividad de los niHos se observa esta dife--

rencia, a~nque algunos estudioa manif ie~tan que el nino no ve -

la relación de tamafio. Se ha logrado comprobar que el tamafio -

tiene gran irJ:erés en la actividad gráfica en los nifios, ya 

que con ellos demuestran la importancia que ellos desean en los 

pri~eros planos, !sto se manifiesta cuando agrandan parte del -

cuerpo humano, ejemplo, la cabeza y los demás elementos un poco 

apretujados. 

La historia también nos ha demostrado la importancia 

de la relación de tamafto, mir.amos figuras o personajes de dete.E, 

minada época que se ha distinguido , los relieves egipcios don

de los faraones y sacerdotes aparecen en escalas mayores. 

5.6. LA Dil'IENSION Y EL ESPACIO. 

La dimensión se ve en todo lo que vemos, la proyec-

tamos en todos los aspectos d~l arte aunque no sea implicita y 

está puede intensificarse mediante la manipulación tonal del -

claro oscuro. El adulto lo utiliza en la perspectiva; por m6to

dos muy simples como la de usar dos puntos de fugar para conse

guir la perspectiva de un cubo del que vemos tres caras. 

En el niflo la tercera dimensión no está diferencia-

da, es decir, que en sus dibujos las formas no aparecen entre -



- 45 -

. volumen y plano, As! las caracteristicas de sus dibujos cOIIlo el 

de rayos X aparece en forma bidimencional, de la misma que el -

interior de una figura plana reemplaza el interior de un s6lido 

que ee cubre por la linea de contorno. Asi el nino descubre la 

solución más convincente para el insÓluble problema artístico -

de como representar el interior de un objeto cerrado y la re--

presentaci6n tridimencional que aparece en casos muy aislados -

en edades mayores, algunos objetos reducen el tamano a medida 

que aumenta la distancia a que se ~ncuentra del espectador. 

5.7. EL COLOR, 

Todas las ~epresentaciones que vemos traen consigo -

al observador un medio visual tonal, de alli que el tono este -

relacionado con todos los aspectos de supervivencia, y a la vez 

necesario en la creación del mensaje visual. 

El color está cargado de informaci6n y a la vez ofr~ 

Ce una fuente de comun!caci6n visual, De alli que se hayan he-

cho asociaciones y significados al color que ti~nen que ver con 

la parte emocional. 

El- color tiene ous significado8# As!, para algunos -

el rojo ea exitante y tiene que ver co~ ol fuego, el amarillo -

manifiesta alegria, el azul sensación de fria y fresaura y asi 

~uoesiVamente las variadas tonalidades llevns su significado. 

En los niHo• el·color también tiene su significado 

al tener predilección a determinado color, que tienen que ver -
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con su personalidad y su estado emocional. Aunque vernos que en 

el niHo la escala tonal no es diferenciada, y esto lo vemos 

cuando el niHo pinta un árbol de verde y este ver.de es tono 

general que le da la naturaleza. También encontramos que en l 

las mani.festaciones artisticae de los nifios predominan máe la 

forma que el color;esto lo vemos más claramente en eus primeras 

etapas donde el nifio se interesa más por el trazo que por el -

color. 



CONCLUSIONES, 

Resulta un extremo dificil concluir acerca de la aporta

ción infantil a las artes plásticas en la elaboración de cubi

, ertas para libros, cuando apenas se vislwnbra la gra11 potenciA 

lidad del niilo y cuando las normas de la edu:: ación son eotabl~ 

cidas, en ocasiones, en base a criterios politices y no peda-

g~icos. Sin embargo, al acercarme al mundo infantil con su 

gama infinita de matices, logré detectar algunas constantes r 

respecto de los intereees infantiles; Entre ellas se destacan 

las siguientes: 

a) En los dissilos de libros deben prevalecer los colores 

primarios, 

b) El ambiente de juego es importante, ya que el educado 

al realizarlo, se convierte en ser activo de la educación y -

desarrolla su creatividad, de ahí la importancia del cambio de 

actitud del maestro, reconociendo cuánto saben loa niftos por -

si miamos a través de sus propios juegos: por ésto, hay que -

capitalizar ese conocimiento infantil para llevarlo al mund~ -

d,e los adultos, pero a travé!S de su propio mundo, de e.u actua

ción, de su arte, de sus juegos. 

c) El interés de los niilos hacia determinado tipo de --

letras (por su visualidad) es por la letra decorativa y abarr~ 

cada, en tamaffo que debe ser de un cm. y medio. 

d) Loo libros parJ!los niilos regularrneri: e son grandes y 
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gruesos provocando en él reacción negativa hacia ellos. 

e) La profundidad de los temas que se utilicen en las 

ilustraciones debe ser gradual; esto es, que vaya creciendo 

su canpl~jidad, para ser congruente con el nivel logrado segan 

el grado escolar en que participe. 

f) Al dibujar el nifto, debe pormitirsole que aflore su -

creatividadJ el maestro debe romper con aquellos limites abso

letos establecidos que la mutilan. Al hacerlo se producirá en 

·el nifio un desconcierto en el balancb del mundo exterior y el 

interior asic orno loa procesos racionales y los no racionales. 

g) Los planea y programas estructurados para la enseftaE 

za de las Artes Plásticas han r.ontenido regularmente una carga 

más alta en los elementos te6tj~os que en los prácticos1 atro

fiando en muchos casos la creatividad, por lo que se hace ne-

cesario revisar los planes para balancear adecuadamente los c

contenidos programáticos, resultando, indispensable establecer 

una metodologia adecuada para le enseftanza de las Artes Plás~ 

cas. 

h) Para la realización de disenoa de libros, deben tom•E. 

se en cuenta las condiciones ambientales, el juego los progra

mas, caracteristicas psicol6gic~~, etc. que más se identifiquen 

con ellos. 

i) corresponde ahora a lo~ que disenan la educación uti-
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lizar adecuadamente el más valioso recurso natural que posee -

nuestro pueblo: la niftez. 
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