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INTRODUCC 1 ON 

Este trabajo se origina a raíz de una inquietud personal al observar algunos -
dibujos hechos por niños, y surge cano consecuencia de una investigación. 

Los principales objetivos que subyacen a la presente tesina son: 

- Identificar el dibujo CcXTIO un medio de expresión, de canunicación y un proc~ 
so de construcción de conoclinientos. 

- Resaltar la importancia del dibujo libre y espontáneo para el desarrollo de 
las facultades creadoras del niño. 

- Destacar la rclcvilllcia del dibujo infantil, para todas ar¡uellas personas re

lacionadas con la educación del niño. 

Lenguaje verbal y no verbal, dibujo y escritura son ~os principales medios de 
canunicación de la humanidad. Mientras que el lenguaje verbal y la escritura -
ocupan el lugar que les corresr-onde en la escuela, el dibujo es relegado debi
do a la poca importancia que se le a:;igna. 

El dibujo contribuye al desarrollo bio-psico-social del niño, sirviéndole de -
lenguaje gráfico a través del cual ~e manifieste al exterior y de paso adquie
ra ciertos conocimientos. 

El dibujo es un medio de catarsis en sí mism.J, por ejemplo: cuando el niño -
plasma inconcientemente en su dibujo algo qc;e le molesta liberándose de dicho 
malestar. Al dibujar el niño concretiza sus ono:io~es. 

Los dibujos libres de los niños muestran procedimientos inherentes a su visión 
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particular, la cual dista mucho de la visióri del adulto y que de ninguna nane-

ra pueden ser llamados errores. 

Es indudable que el dibujo pone en práctica una serie de habilidades cano son 

las motrices, intelectuales y afectivas entre otras. 

En el primer capítulo haré una bre11e revisión a la teoría del desarrollo inte

lectual de Pias;et, abarcando las siguientes fases que canprenden el periodo de 

~ª. niflez: fase sensorianotriz, f¿¡se pr'eopemtoria que se divide en fase preco!'.1. 

ceptual y fase del pensamiento intuitivo, y fase de las operaciones concretas. 

También haré mención de las categorL1s de c'spac·io y de objeto permanente al --

igual que de la función simbólica. 

En el capítulo segundo mencionaré 1as principales aportaciones efectuadas en -

materia de dibujo en nuestro paÍ'.;, así caro en algunos otros países y épocas -

de nuestra historia, las instituciones encargadcis d¡' im¡x1rtir esta materia y -

sus principales representantes. 

Eri el tercer capítulo abordaré al9uno~; aspe.'<: tos de la1 psicología del dibujo i~ 

fantil cano son: los elementos psicológicos del lenguuje gráfico (intención, 

interpretación, tipo, modelo interno, imaginación y color), la evolución de la 

expr2sión gráfica, característ1c<1'.; dd dibujo infantil, las dos etapas gráfi

cas del dibujo infantil (movimicnw y volumen), la linea y la superficie, las 

proporciones, la orientación y la per'spectiva. 

En el capitulo cuarto haré Wld cxp:isición sobre la creatividad (la manera en -

que se manifiesta y sus principios conocidos); así corno de las características 

del dibujo en general y del dibujo libre y espontáneo en relación con la crea

tividad. 

Esta investigación se ha llevado i:l. cabo mediante procedímientqs de tipo docu

mental y bibliog1·áfico, y mediante la recopilación de dibujos. 



B 

En este trabajo no se pretende abarcar el t6lla del dibujo en su totalidad, 
sino por el contrario sólo se refiere a uno de 10s mÚltiples aspectos que can
prende. 

Incluiré una serie de dibujos que ilustran los siguientes contenidos tratados 
en el capítulo III. El primero y segundo estadios del lenguaje gráfico, las~ 
racterísticas del dibujo infantilº la línea, la superficie y el movimiento; 
las proporciones, la orientación y la perspectiva. 

Por último, en ei punto 4 .2 del cuarto capítulo, se anexan fotografías en las 
que se ilustran la importancia, cualidades y belleza de la expresión infantil 
en cada una de sus etapas. 
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El principal objetivo de este trabajo consiste en identificar el dibujo CO)lO -

un proceso de construcción de conocimientos, cano un medio de expresión y no -
cano la copia o reprodu::ción de un modelo. 

'La teoría en la que voy a fundamentar la presente tesina es la psicogenética -
de Jean Piaget. Esta teoría nos pennite cooprender cualquier proceso de adqui
sición de un conocimiento; nos penni te introducir al dibujo en tanto objeto de 
conocimiento, y al sujeto del aprendizaje en tanto sujeto co;¡noscente. Destaca 
el bagaje de conocimientos que posee el niño antes de iniciar la escolaridad, 
sus capacidades cognitivas y pone de manifiesto que el niño no es un sujeto ~ 
sivo receptor de conocimientos, sino un sujeto constructor de su conocimiento. 

Emilia Ferreiro en su libro "los sistemas de escritura en el desarrollo del ni 
ño", nos dice que el dibujo dentro de una perspectiva Piagetiana implica la -
función simbólica. 

Para poder entender qué es la función simbélica y en qué consiste, es necesa
rio conocer la teoría del desarrollo intelectual de Piaget. Daré un breve bos
qu:?jo de esta teoría pero sólo hast.:i la fase de las operaciones concretas, de
bido a que hasta esta fase que<la comprendido el período de la niñez. 

El desarrollo psíquico consiste en un mecanismo funcional de ajuste o equili
bración, o se, de un continuo pasar de un estado de menor equilibrio a un est~ 
do de equilibrio superior. 

Los dos procesos canplementarios de este mecanismo de equilibración son: 

1) Estructuras variables que definen los estados sucesivos de equilibrio (for

mas de organización de la actividad mental bajo su doble aspecto ~otor o Í!! 
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telectual, por una parte, y afectivo por otra, asi cano sus dimensiones in

dividual y social. 

2) Un funcionamiento constante que asegura el paso de cualquier estado al ni

vel siguiente (asimilación, acanodación y adaptación). 

Piaget elaboró una teoría del desarrollo intelectual y la dividió en las si- -

guientes fases: fase sensoric:motriz, fase preoperatoria (fase del p<.!!".samiento 

intuitivo y fase preconceptual), fase de las operaciones concretas' y fase de -

las operaciones formales. 

I.1 FASE SENSORICMOI'RIZ 

La fase sensorianotriz canprende los siguientes estadios: 

- Primer estadio Uso de los Reflejos 

El primer mes de vida se caracteriza por la ejercitación.de los re-
flejes (llanto, succión, variaciones del ritm:> respiratorio). Por su 

naturaleza tienden a repetirse si.ministrando la experiencia necesa-

ria para su maduración (¡x¡r ejemplo: el reflejo de succión depende -

de la práctica pora su buen funcionanúento); por otro lado la repet!_ 

ción implica variación accidental (el nil'lo va a incorporar cada vez 

más elementos de su medio inmediato en la ejercitación de sus refle

jos) y contactos diferenciados con el medio (por ejemplo:. el nil'lo va 

a cti scriminar el pezón de entre otros objetos) . 

' El niño de un mes asimila su medio de acuerdo oon sus demandas orgá-· 

nicas'; expei'imenta con todos los objetos para obtener satisfacción e 

inicia pautas generales de organización de conducta que son f~ 

tales para su vida en proceso de desenvolvlmiento. 



- Segundo estadio Reacciones circulares primarias (2-4 meses) 

Se inicie.:1 cuandc> los movimientos voluntarios reemplazan a la condu~ 
ta refleja, aluden a la asimilación de una experiencia previa. Con -
estas aparece el proceso de acanodación cuando el nif\o adapta sus -
reacciones a una realidad y suministran una pauta de organización o 
esquema. 

Las respuestas adquiridas accidentalmente se convierten en nuevos h! 
bitos sensoriomotrices; además el individuo en crecimiento puede ut! 
lizar ahora nuevas funciones sensoriomotrices, por ejemplo: 

"La visión se convforte en una experiencia continua, la succión, 
prehensión y audición suministran episodios de experiencia con 
pautas de reacción circular recientemente desarrollados". ( 1 l 

canienza a perfilarse la coordinación ojo-mano. 

- Tercer estadio Reacción circular secundaria (4-9 meses) 

"Entraña una continuacib-, de las pautas de reacción circular pr! 
maria canbinadas con und función secundaria que eleva la reac
ción primaria más allá rJe su actividad básicamente orgánica". (2) 

El aparato sensoriomotor del nifto incorpora sólo los hechos a los -
cuales ha llegado a acostumbrarse El niño se esfuerza por lo_:¡rar que 

(1) H. Halr. 3 teorfas sobre el desarrollo del nlRo, 114 

(2) lbldem, 115 
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los hechos duren; amplía cada vez más el -!:inbito de su actividad rel~ 

cionando dos o más actividades sen~;oriorr.otr·ices en un •esquema, ¡;or -

ejemplo: canbinará en una sol¿¡ ex¡>:·cier;ci_:i. las ez¡;eciencias visuales, 

tactiles u otras de carácter jifen"nciado. 

Los aspectos visibles de un objeto pueden servil' cerno desencadenan

tes de w-1a secuencia de acción, p:ir ejemplo: la percepción del ext~ 

mo de un cordel familiar puede incluci t" al nif\o a tirar y hasta sacu

dir la capota del cochecito r.ohre su caiYCza. 

En este estadio se adqu1er-:>n la rnayorí 1 cl•c los fundd!nentos de la fu

tur3 canprensión cognoscitiva. 

La imitacifin comienza con la rev~tición de reacciones circulares pr.:!:_ 

marias y secundarias. Por otra parte, los antecedentes del juego se 

revelan en la repeti.ción, las ,;ctividi:ides cirnilare:o y la adquisi- -

ción de nue•ras habilidades. 

- cuarto estadio Esquemas secundarios y si:._9plicación .ª nue

v¡¡s si tua_ciones_J.2.:! 2 meses/ 

Los modos familiares de las actividade~ sensorianotrices se aplican 

a nuevas situaciones. El niño se dedica a una experim2ntación cons

tante y repetida. 

El niflo ha refinado su Ccipacidad de generalizar y diferenciar, al 

punto que los episodios exp;riencialcs específicos. se generalizan ~ 

ra dar paso a clases de experiencia; cada una se distingue de las 

otras mediante signos recona::idos y evoca diferentes conjuntos de se 

cuencias de acción. La capacidad de reconocer signos y de anticipar 

respuestas apropiadas a los mismos, crea en el nif\o un sentido de in 

dependencia respecto de la acción que está desarrollándose. 
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En este período la adaptación es resultado de la experimentación ca
sual. El niño observa para canprender lo que está fuera de su activ! 
dad inmediata y su pensamiento se mantiene dentro del rango de el.as!_ . 

ficaciones. 

- Quinto estadio Reacciones circulares terciarias (12-18 me

ses) 

El descubrimiento de nuevos medios mediante experimentación activa, 
la cual incluye la aplimción de anliguos medios a nuevas situacio

nes, conduce a las re.acciones circulares terciarias. 

La aplicación de medios f¿uniliares a nuevas útuaciones o la inven
ción de medios nuevos constituyen una serie de razonamientos reales, 
puesto que el esquema utilizado en calidad de medio está incluido en 

el esquema que caracteriza el resultado fina.l. 

f':l individuo trata de aprehender la situación en curso tal cano ella 
es y comienza a observar sus canponentes; pu~'<le ingresar en un punto 
cualquiera de una secuencia de acción sin reproducir la s.ecuencia en 
su totalidad. Un legro importante es la diséinción de que la concie~ 
cia de la disponibilidad de una actividad n•) i.mplica su utilización. 

81 descubrimiento de los objetos cano talr:s lleva al conocimiento de 
sus relaciones espaciales, lé!s cuélles prworcioné\n los primeros ind!. 
cios de la memoria y la retención. 81 reconocimiento de las relacio
nes espaciales entre los objetos y de las rotaciones y reversiones -

de los mismos en el espacio, conduce al conocimiento de los movimi~ 

tos del propio individuo y de otras personas. 

81 ni~o rec~noce la existencia de causas que son totalmente indepen

dientes de su actividad. Por otro lado, la capacidad de imitar, ser 

·I 
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o actuar cano otra persona se reduce a la fase de acción de su mode-, 

lo. Finalmente, el juego consiste fundwnentalmente en la repetición 

de la conducta aprendidc, se halla cada vez menos ccrnpranetido con -

el medio existente y ccmienza a tener sentido en el mundo ficticio y 

personal del niño. 

- Sexto estadio Invención de medios nuevos mediante ccrnbina

ciones mer1tales ( 1 8-24 meses l --------------
"Se observa un desplazamiento gradual del foco, que pasa de las 

experiencias sensoricrnotrices reales a una l'eflexión más acen

tuada acerca de las misrnas". (3) 

El infante propende a actuar de mcx.los definidos hasta que se consoli 

dan sus pautas de acción. 

En este estadio el niño revela un cono::imiento de la permanencia de 

los objetos y simultáne<"illlentc descubre un nuevo enfoCí..:2 de su ambi~ 

te. Percibe y utiliza los objetos por sus cualidades intrínsecas, se 

discrimina cano un objeto entre muchos, descubre que los objetos pu~ 

den perdurar en el tiempo y entonces se hace posible la retención de 

:imágenes mentales de objetos más allás de las experiencias sensoria

les inmediatas con ellas; además comienza a relacionar el objeto con 

nuevos actos sin percibir en realidad todos los actos. 

El niño ha canenzado a prever la acción gracias a su capacidad de -

responder a las señales; cor la adquisición de las .imágenes reteni

das y la capacidad de relacionarlas con ex~riencias anteriores, co

mienza a formular nuevas imágenes prnpias. 

(3) lbldem, 123 



1S 

.Aludiendo a esta nueva relación del nifto con su medio, se canprende 
a sí mismo cerno una entidad única pues en situaciones simples puede 
pensarse "n relación con situaciones del presente, pasado.y futuro -
inmediato. Puede concebir objetos sin poseer una detallada experien
cia personal de los mismos y puede verse cano el iniciador de la ac
ción. 

A través de la imitación inténta copiar el acto mismo o el símbolo -
representativo del acto. La adquisición de símbolos representativos 
abre nuevas posibilidades a la conducta de juego. 

La inteligencia sensoriarotora conduce en lo que concierne a la es
tructuración del uní verso del sujeto, a organizar lo real, constru
yendo las grandes categorías de la acción las cuales son: el objeto 
permanente, el espacio, el tiEmpo y la causalidad. Unicamente haré -
mención de las categorías de objeto pennanente y de espacio para no 
extender demasiado esta exposición, y por ser fundamentales para el 
dibujo; no obstante es importante sefialar que la construcción de es
tas categorías no se efectúa en forna independiente sino que se rea
liza de manera conjunta y solidaria. 
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I.2 LAS CATEOORIAS DE OBJSI'O PE™ANENI'E Y DE ESPACIO 

Los dos primeros estadios de la categoría de objeto se caracterizan -
por la ausencia de toda conducta especial relativa a los objetos desa

parecidos. 

110 bien eJ. cuadro que se eclipsa entra en seguida en el olvido, es 
decir en la nada afectiva, o bien es ecf.¡¡do ele menos, deseado y 

esperado nuevamente, y la tmica con<lucta utilizada para volver a 
encontrarlo es ia simplC' rc;:ietición de las acanodaciones anterio 
res". (4) 

i;:n el tercer estadio el niño espera encontrar los cuadros desapareci
dos no sólo en el lugar en donde fueron deje.Jos, sino también en los -
lugares situados sobre la prolongación de su trayectoria; esta perma
nencia sigue estando ligada a la acción en curso y no implica la idea 
de una pennanencia sustancial independiente de la actividad del orga
nismo. 

La reacción típica del cuarto estadio se caracteriza porque el niMo -
busca el objeto en A tan pronto cano lo vio desaparecer en B y sin tr~ 
tar previamente de encontrarlo en B, demostrando que el objeto conser
va una posición privilegiada. En las reacciones residuales, el nmo -
busca primeramente en B y si fracasa vuelve a A; o bien, acostumbrado 
a buscat• indiferentemente en A o en B no busca en C si se pone allí el 
objeto, sino que vuelve a A o a B. El objeto sigue dependiendo de su -
contexto Y.no es aislado a título de móvil dotado de permanencia. 

(~l ~. Pl1get. La Construccl6n de lo Real en el Nl~o, 23 
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El quinto estadio se caracteriza por la conquista progresiva de las r~ 
laciones espaciales. El nifto tana en cuenta los desplazamientos suces! 
vos percibidos en el campo visual y en consecuencia, el objeto es dota 
do de permanencia sustancial y geanétrica. 

A partir del sexto estadio, el niño llega a ser capaz de construir en 
objetos las cosas cuyos desplazamientos no son del todo visibles gra~ 
cias a la representación, a través de la cual el niño se representa el 
conjunto del itinerario del objeto. La pennanencia del objeto está de
finitivamente constituida, pues ya no dr>p<ende de la acción propia, 
sino que obedece a leyes espaciales y cinemáticas independientes del -
yo. 

cano consecuencia del desarrollo de la representación, el cuerpo pro
pio es concebido como un objeto; se convierte en un objeto entre otros. 
El nifto transfonna su universo inicial en un universo sólido de obje
tos coordinados que canprcnden el propio cuerpo a título de elemento. 

con respecto a la categoría de espacio, en los dos primeros estadios 
el espacio consiste en grupos heterogéneos (por ejemplo: espacio vi- -

sual, bucal, tactil), y puramente prácticos puesto que el nifto no per

cibe estos grupos en las cosas. 
I 

El tercer estadio se caracteriza por el advenimiento de los grupos sub 
jetivos qu8 implican la percepción de las relaciones activas que el s~ 
jeto establece entre las cos;ois y él, así cerno un ccmienzo de objetiva
ción dentro de los límites de la actividad momentánea. El espacio ero-
pieza a 0bjetivarse en la medida que se exterioriza; es egocéntrico ~ 
ro de un egocentrismo inconciente de sí mismo; el infante sitúa los o~ 
jetos en relación con su cuerpo y en función de sus acto~ de prehen- -
si6n. 

El canienzo de la puesta en relación de los objetos CCl!X) tales, expli-
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ca los principales caracteres del espacio del cuarto estadio: el des~ 
brimiento de las or.eraciones reversibles, de la dimensión constante de 
los sólidos, de la perspectiva de las relaciones de profundidad y de - · 
la pennanencia del objeto oculto por una pantalla (5). 

De los 10 a 12 meses el niño oculta éspontáneamente juguetes para vcl
ver a encontrarlos. A partir de la mano del nirlo, el objeto es puesto 
debajo de una pantalla y vuelto a encontrar, después de tm desplaza- -
miento de ésta, por una operación zimétrica a la priJnera. Hay pues, ~ 

· versibilidad de la operación, es decir constitución de i.m grupo eleJlE!!! 
tal, pues sólo se trata de una operac.i6n reversible, y no todavía de -
un sistema de tres desplazamientos que se cierran sobre si mismos. 

El grupo de las operaciones reversibles constituye un grupo objetivo, 
pero limitado a las relaciones elemPnc::iles del sujeto y del objeto. El 
sujeto continúa siendo egocéntrico, desde un punto de vista geanétrico. 

En el quinto estadio, con la elaboración de grupos objetivos de despl~ 
zamientos, el espacio experimental queda constituido. 

"Todo lo que entra en la perce~x:ión directa puede ser organizado 
en un espacio canún, o en un medio homo;Jéneo de desplazamientos. 
Además, los propios desplaz¿,¡¡¡ientos llegan a ser conscientes y 

de esta manera son situados en relación con los otros". (6} 

En el sexto estadio, gracias a la representación espacial y a la capa-

(5) lbidem, 143 
(6) lbldem, 185 
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cidad de elaborar grupos representativos, el espacio es constituido ~ 

por primera vez como un medio inmóvil en el que se sitúa el sujeto, g~ 

rantizando la objetividad de los grupos percibidos y la posibilidad de 

extender estos grupos a los desplazamientos que no son directamente ~ 

perceptibles. 

I.3 FUNCION SIMBOLICA 

Al ténnino de la fa~e sen3oriomotriz aparece una función fundamental -

generadora de la representación y que se dencmina simbólica o semióti

ca. 

11 consiste en poder representar algo (un 'significado' cual qui~ 

ra: objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc.), por mwio 

de un 'significante' diferenciado y que s610 sirve para esa repre

sentación: lenguaje, imagi:>ri mental, gesto simbólico, etc.". (7) 

En el transcurso del S'-"'<JW1do ~tfi·:i apill'ecen un conjw1to de conduc:"B 

(imitación diferida, juego sirnti:lico, dibujo, imagen mental y lenguaje) 

que implica la evocación repr<::3.:mtativa de un objeto o a~ontecimiento 

ausentes y que supone el empl00 de significantes diferenciados, ya que 

deben poder referirse tanto a los elementos presentes así cano a los 

no actualmente perceptibles. 

(7) J, Plaget. Pslcologfa del Nlno, 59 
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La función semiótica engendra los "símbolos" ténnino que se reserva a 
lÓs significantes motivados, es decir, que presentan una relación de -
parecido con el significado; y los "signos" que son arbitrarios (es d~ 
cir convencionales o socíalmente impuestos) (8). Los símbolos pueden -
ser construidos pcr el individuo mientras que el signo, por el contra
rio, cano convencional ha de ser necesariamente colectivo. 

"El dibujo es una forma de la función saniótica que se inscribe a 
mitad de camino entre el juego simbólico, del cual presenta el -
miSmo placer funcional ·; el misrro autotelisrno, y la imagen men
tal con. la que canparte el esfuerzo de imitación de lo real" ( 9) 

Luquet demostró que el dibujo infantil hasta los 8 ó 9 anos es esen- -
cialmente realista de int~nción, pero que el sujeto canienza pcr dibu
jar lo que sabe de un p::rsonaje u objeto mucho antes de e.'<p;-esar gráf!_ 
camente lo.que ve en él. La impcrtancia de esta demostración radica en 
que constituye una gran introducción al estudio de la imagen mental, 
la cual obedece ;:i leyes rnlis próxirn;:is de la conceptualización que de la 
percepción; por otro lado, atestigua una notable convergencia con la -
evolución de la geanetría espontánea del niño, estudiada por Piaget. 

(8) J. Plaget. la Formacl6n del Símbolo en ol Nlilo, 92 

(9) J. Plaget, Psicología y Pedagogía, 70 



21 

I.4 FASE ''l?iX))NCEPI'UAL 

Se e.;...tiende desde los 18 meses a 2 años hasta más o menos los 4 años y 

JTil!.dio. Si bien la capacidad para repre~;cntar una cosa por medio de - -

••t'ta le penni te hacer uso del lenguaje, interpretar y hacer dibujos, 

ampliar su C"ampo en los juegos simbólicos o de construcción, el niño -

éS aún incapaz de formar ven:laderos conceptos. Los conceptos verbales 

de los niños carecen de la generalidad de los ven:laderos conceptos, 

pues el niño asigna una palabra a una cantidad de acciones o experien

cias muy semejantes, y ni siquiera lo hace de manera consistente. 

J,a importancia deJ lenguaje en el desarrollo del pensamiento se pone -

de manifiesto. A medida que <:!l p1:nsilllliento represerit.a):tvo se desarro

lla, el 11?nguaje se usa para evocar hechos y luego 'para describir obj~ 
tos o acciom:5 . 

CUando un niño en este estadio no puede ccmprender inmediatamente una 

nueva experiencia, la ilsimila ,1 la fantasía (juego), sin acc:mcxiarla, o 

accmx!a su actividad o su representilción 1 mqdelos, mediante la imita

ción, sin usimilarlos en seguida. Piaget ve en los juegos algo más que 

una pt·eparación para las actividades del adulto; dice: 

"forman una vasta red de medios que permiten al yo asimilar la to 

talidad de la realidad, es d.::<:ir, integrarla a fin de volver ?.. -

vivirla, dcminarla o compensarla". (íO) 

La imitación es en gran parte inconciente, pues el nii'!o reproduce y s;!; 

mula irovimientos e ideas de otras personas sin advertir que lo hace. 

(10) Ru.th t\, Beard. Psicología Evolutiva de Piaget, 51 
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El razonamiento presenta las siguientes características: 

- En primer lugar, es transducti ve porque va de lo particular a lo Pél!'. 
ticular, sin generalización ni rigor lógico. 

- En segundo lugar, es sincrético al unir las cosas que no están rela
cionadas. 

- Otra característica radica en el realisrrD y se explica porque los ni 
ños extienden su propio p1mto de vista inmediato a tcxlos los puntos 
de vista posibles, resultando de ésto que los nif\os afirman que los 
acontecimientos son caus21dos por personas. 

Los niños suponen que tcxlos los objetos están vivos y sienten, que pi!:_ 
dras y montañi1s r.recen, que los objetos saben sus nr:imbres. Unicamente 
las relaciones espaciales de <!spacio y tiempo que pueden apreciarse -
prácticamente, se establecen en forma correcta. 

I.5 F'ASE DEL PENSAMIENTO INTU.ITIVO 

La fase del pensarniento intuitivo canprende desde los 4 años y medio -
hasta los 7 aproximadamente. Los niños comienzan a dar las razones de 
sus creencias y acciones, así cerno a formar algunos conceptos; deben -
efectuar comparaciones en forma práctica y una por vez; su pensamiento 
está dominado por las percepciones inmediatas y sus juicios adolescen 
de la variabilidad típica de la percepción. 

Los juegos de simulación comienzan a hacerse cada vez menos frecuentes, 
pues los niños empiezan a imitar la realidad. Tienen conciencia de las 
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reglas de los juegos y las creen absolutas. 

En general, la idea que el niño tiene del mundo es todavía egocéntrica; 
sus explicaciones de los fenómenos naluraleo, y de la causalidad no se 
diferencian mucho de las del estadio anterior. El centro ha sido tras
ladado de las propias actividados a los objetos, pero cano cree que
los objetos actúan para beneficiar al hombre o para obedecerlo, conflJ!:! 
de la causalidad moral con la Física. Cree que el nanbre es parte de -
la esencia de una cosa. 

Debido a la falta de w1a estructura m-·_mtal que le penni ta tener en - -
cuenta más de una relación a la vez al efectuar canparaciones, surgen 
las siguientes dificultades: incapacidad para form-1r pares exactos, la 
creencia de que las cantidades no se mantienen cuando cambia la forma, 
incapacidad pam concebir una serie ccmplcta o para canparar dos se- -
ríes, incapacidad para crn1prcnder las reldciones cr.t:re w1 todo y sus -
partes o entre una clase y sus subclases, y las dificultades para me-
dir o efectuar operaciones con cantidades. Los términos mayor y menor, 
derecha e izquierda, norte y sur, amigo y enemigo resultan despojados 
de su relatividad y adquieren significados absolutos. 

Su concep:ión del espilcio está estn.."Chamentc vinculada a la acción¡ ~ 
piezan a daninarse las prnpiedJdes topológicas del espacio. Los niftos 
dibujan lo que saben (realismo intelectual)¡ pueden dibujar las partes 
del cuerpo en orden correcto; tratan de mostrar el interior de las co
sas por transparencia. 
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I.6 FASE DE LAS OPERACIONES CONCRE.1'AS 

canprende de los 7 a los 11 ar1os. Comienza c1;ando la fonnación de cla
ses y series se efectúa en la mente; coincide con una disminución gra
dual del egocentrismo y donde la verdadera cooperación con los demás -
reemplaza al juego aislado o en compañía de otros. Los niños clasifi
can o fonnan series de dos maneras o más en forma simultánea, imaginan 
enfoques desde ángulos que no sen los suyos, miden con :referencia a -
dos ejes al mismo tiempo, aprecian las relaciones recíprocas antre un 
todo y sus partes o entre una clase y sus suix::lases. 

De acuerdo con Piaget, 8 gru¡xis de operaciones lógicas se tornan acce
sibles en este período. 

El juego simbólico disminuye aún más y desaparecen los compañeros ima
ginarios, en cambio hay una evolución hacia la representación teatral. 
Se desarrollan los juegos en los que se usa por lo menos alguno de los 
8 grupos de operaciones lógicas. 

Las limitaciones en el razonamiento verbal, características de este ~ 
riodo son las siguientes: 

- Al usar proposiciones verbales sólo consideran un dato o relación a 
la vez. 

- La capacidad para admitir la veracidad de un enunciado sin creer en 
ella sólo para ver a qué conduce, aparece por lo general a los 11 ó 
12 aflos. 

- Los niños no llegan a ver una ley general en un enunciado, tienen di 

ficultad para exp¡icar proverbios, pues no ven en elios un sign1fic~ 
do oculto. 
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- Dar una buena definición les resulta difícil, empiezan a definir por 

medio del género aunque sin generalizar la noción. 

:(~ .. 
¿ 

~! \ 
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CAPITULO 11 
EL DIBUJO A TRAVES DE LA HISTORIA 

II.1 EL DIBUJO DESDE EL PERIOOO NEOLITICD HASTA EL AÑO DE 1900 

Los primeros indicios que se tienen acerca del dibujo se remontan al -
período neolítico, en donde se encontró la cueva de Cavalls ubicada en 
España, y en la cual aparecieron dibujadas en la pared y en una por- -
ción de pizarras esparcidas por· el. suelo una cabeza de caballo. El mé

todo utilizado fue el de la copia, reservado a los jóvenes destinados 
a la casta sacerdotal y cuya finalidad era utilitaria (representación 
da animales ) . 

De entre los pueblos oriental es los ja¡xmeses, caldeos, asirios, per

sas y egipcios, impartieron la enseñanza del dibujo con fines utilita
rios y con miras profesionales, a aquellos jóvenes que ya habían curs~ 
do sus estudios primarios. 

En el Siglo IV (a. de J.C.), los hijos de los esclavos y artesanos de 
Atenas se ejercitaban en la escuela, en la música y posteriormente en 
el dibujo, en donde por vez primen tuvo una finalidad educativa (can
prender J.a belleza). Por otra parte, en la educación de los hijos de -
las clases acanodadas, figuró el dibujo con fines educativos. En tiem
pos de Aristóteles, el dibujo pasó a formar parte de la educación pri
maria y su finalidad era utilitaria y aesinteresada. 

En Rana, la enseñanza del dibujo fonnó parte de la educación media y -
e~.dió a los adolescentes con un sentido profesional. 

En el período patrístico (Siglos I a IV d. de J .c.), existieron algu-



. . 

27 

nas escuelas cristianas en las que en su mayoría se impartió el dibujo 

con fines educativos. 

En la baja edad media (Siglos DI a IX .d. de J .c.), los benedictinos -

abrieron escuelas primarias en las cuales se impartió el dibujo . Fue
ron imitados por las congregaciones 'ele Fontevrault, del Monte Virgili~ 

na, y de Villelrnistas. 

En !a época feudal (Siglos IX a "IN d. de J .c.), la ensef'!anza secunda

ria para los varar.es canprund1a el dibujo, mientras que en la educa- -

ción de las niflas el dibujo estaba canprendido en su educación prima
ria. 

'"' ' Durante el renacimiento (Siglos "IN y "!NI d. de J .c.), la enseñanza del 

dibujo se dió a. l~ jwentud y con miras profesionales. En este período 

se escribieron' ·varios manuales para la ensei\anza del dibujo, escritos 

en su mayor:ía por pintores y estaban destinados a los aprendices que -

seguían las prot¡=.siones de las artes plásticas . 

Juan Locke ( 16.32-1704) en su "tratado de la educación" dirigido a los 

hi,ios de los ricos, insistía en que los niftos aprendieran ~''dibujar c2 

sas que pudiesen serles útiles. 

"Francke (1633-1727) fundador de la escuela de Halle, copia pla

nos, programas y métodos de estudio de San Juan Bautista de la 

Salle". (11) 

(11) Ernesto Fabregat, El Dibujo Infantil (Tomo 1), 51 
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Mne de Maintenon (1653-1719) en su escuela de Saint Cyr para niflas, en 
seña el dibujo cano base para los trabajos manuales. 

San Juan Bautista de la Salle en el año de 1699 abre una escuela dani., 
nical para jóvenes de 15 a 20 años, y ent..-e las materias que impartió 
destaca el dibujo. En 1702 introduce el dibujo en sus escuelas pr:iina
rias y en 1705 abre un internado en el cual se enseña a los parvulitos 
el dibujo y el modelado. 

Su obra fue fecunda de maner·a tal, que para su muerte ( 1719), la C'.on
gregaci6n do los Hermanos de las Escuelas Cristianas fundada por él, 
contaba con aproximadamente 300 hermanos. 

Juan Felbiger (1724-1788) sacerdote en Silesia, recibe el encargo de -
organizar la ensciíanz:t en Silesia, Austria y Hungrí.a, y para tal efec
to se inspiró en San Juan Bautista. 

6asedow (1723-1790) fundó rx:;queñas escuelas para los ricos y clase me
dia, en las cuales el dibujo caía en la imitación exacta y en la niti
dez de los trazos. 

Gerard de Lairesse en 17:"l publicó el libro "Principios del Dibujo", 
en el cual intentó coordinar la enseñanza del dibujo con la de la geo

metría. Daniel Preisster escribió un manual siguiendo las tendencias -
geométricas del anterior. 

Pestalozzi (1746-1827) concedió al dibujo un lugar importante en su -
sistema educativo. Consideraba el dibujo cano el conocim.iento de la -
forma; hace conenzar el estudio del dibujo antes que el de la escritu
ra. 

En 1753 la COngregaci6n de los Hermanos de las Escuelas cristianas fun 
da la pr:imera escuela superior de Artes y Oficios, donde cabe destacar 
la enseñanza del dibujo. 
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Fichte (1761-1814) desea que el Estado implante como obligatorio el -
sistena pestalozziano, y que éste sea el único. pedagogo (12). · 

Froebel (1782-1852) en su refonna pedagógica precisó lo que para él -
significaba el dibujo en la educación. Decía que el dibujo es un juego 
educativo y lo situaba dentro de los ejercicios del jardín de niños; 
quería al igual que Pestalozzi, que los niños modelaran objetos geané
trico~ para que tenninaran modelando objetos de la naturaleza. 

En 1788 los Hermanqs de li1s Escw:las Cristianas, impartían el dibujo -
en la escuela correccional y en el maniconúo de Mareville. 

Desde la muerte de San Juan Bautista has ta el aflo de 1792, cuando la -
Congregación de los Hennanos fue suprimida durante la revolución fran
cesa, la Congregación continuó fiel a la enseñanza del dibujo. Durante 
la revolución francesa, los llerrnanos que escaparon a la muerte o a la 
cárcel, se dispersaron y en su mayoría abrieron escuelas en las cuales 
figura la enseñanza del dibujo. 

En 1804 renace el Instituto de los Hennanos de las Escuelas Cristianas 
y es reconocido en todil !'rancia, pero la autorización para enseñar se 
restringe a la primaria. De esta manera se restablece la enseñanza del 
dibujo. 

John Stuart Mill ( 1806-187 3) sostiene que la enseñánza del dibujo tie

ne una gran utilidad pues contrarresta el espíritu utilitario de la v.:!:_ 
da. 

(lZ) lbldem, · 59 



En 1808 el Instituto de los HeTil0!1os queda incorporado a la Universi

dad y circunscrito a la enseñanza primaria donde se prohibe la ensel'la!! 

za del dibujo. 

Schmid, discípulo de Pestalozzi, publicó en 1809 una obra destinada a 

la enseñanza práctica del dibujo con, tendencias pedagógicas. 

Jean Jacques Bachelier abrió una escuela: 

"dest,inada a cultivar a la juventud nacida para las artes y a - -

guiar las manos industriales que debían enriquecer a su patria -, 

por medio de la industria" (13) 

en esta escuela entre otras materias se :.::'.partió el dibujo. 

Barruel proponía que el dibujo y la escritura se enseñasen al mismo -

tiempo, decía que en sus canienzos se encuentran muy relacionadas. Tre_ 
zó el plan de una serie de dibujos hechos con este espíritu, pero que 

en la práctica caían en el dictado. 

En 1815 el Papa prohibió a los Hermanos de las escuelas Cristianas de 

Rema enseñar otras materias que no fueran escritura, lectura y cálculo. 

Alejandro Bain (1818-1903) afirma que las artes encontrarán en aque- -

llos que tengan necesidad de estudiarlas, un valíoso akliar para el 

conocimiento de las ciencias. 

(13) lbldem, 62 
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Francoeur en 1819 publicó un métcx:lo en el cual los alumn0s debían dib_!¿ 
jara mano libre una serie de ejercicios, y el maestro servirse de la 
regla ycanpás cano medio de verificación. 

Herbert Spencer (1820--1903) guiado por el utilitarismo en la enseñanza, 
consideraba el dibujo como w1a di.vc•rsión y pusatiempo. 

Ramsaur fue discípulo de Pestalozzi y en 1821 publicó una obra destin~ 
da a la enseñanza práctica del dibujo con tendencias pedagógicas al ~ 

igual que Schmid. 

Boniface, otro discípulo de Pestalozzi, en 1823 escribió el método - -
"curso elemental de dibujo lineal" c.J'.",i con las miwias tendencias del 
método Francoeur. 

El Dr. Hillardt inventó en 1838 el procedimiento estigmoyráfico, que 
consistía en· la enseñanza de Ja escritura o dibujo por medio de puntos. 

En 1833 en Italia, Carlos Alberto, rey de Pi amonte, adoptó para su re3:_ 
no programas, textos y planes de estudio Lasallistas. Confió a los He!:_ 
manos de las Esceelas Cristianas, L1s escuelas primarias oficiales y -

los autorizó a fundar la p!'imc,m escuela Nonnal; en tod¿¡s estas escue
las se impartió el dibujo, 

En 1833 el dibujo pasa ¿¡ :;er obligatorio en las escuelas normales fran 
cesas y se prescribe cano materia a impartirse en la pr:imaria; en ese 
misno año los Hermanos de las Escuelas Cristianas publican sus métodos 
para la enseñanza del dibujo a los niños. 

En Inglaterra en el año de 1844 se estableció una exhibición interna·
cional para la salud con fines pedagó;¡icos, y a la cual fueron invita
dos a tonar parte lns Hermanos de las Escuelas Cristianas; de ahí SU!'

gi6 el interés por la obra ~e los Hennanos. 
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Leccx¡ de Boisbaudran en el afio de 1847 publicó el Ubro "Educaci6n de 

la Memoria Pictórica"; deseaba que el dibujo sirviera para fijar en la 

memoria las fonnas, con nhjeto de servirse después de ellas a manera-· 

de vocabulario gráfico. 

En 1850 aparece la enseñanza del dibujo lineal en las escuelas p::ima

rias oficiales de Francia. 

Antonio Etex (1851-1859) pubUcó su "Curso Elemental de Dibujo", su m~ 

todo tenía la finalidad de 'enseñar a ver justo' y consistia·en buscar 

y precisar las grandes líneas geanétricas de todo lo que la naturaleza 

presenta ante los ojos. 

Las escuelas psicológicas dcseiln el conocimiento de la psicología del 

niño, para aplicar confonne a eüa los métodos de enseñanza (14). Per

tenecen a esta escuela Ebenezer COOke (1855), Conrado Ricci (1887), 

Sully Roubier (1901 ), Earl Barnes (1893), Kerschensteiner (1903), Cla

parede (1905-1907), Karl Lamprecht (1904), William Stern (1905), Ver

worn (1906), Elmer Bra.m, Luisa Hoga (1898), Luquet (1913), Passy - -

(189' )~/!íférez (1901}, Katz (1905), SChuyteri (1901}, Lobsien (1905), 
• ¡.. 

Kik'(19Q5~" Jorge Rouma (1900-1912), Meunann (1922-1923), Florence L. 

Goodenough, Jesualdo (1951), 

El conde de Laborde (1856) al tratar de examinar el método que'.se del)e 

emplear ~3ra la ,enseñanza del dibujo, sugiere que se canience a dibu

jar a partir de la figura hunana. Considera la enseñanza del dibujo C2 
mo un medio educativo y si~ un fin industrial. 

(14) lbldem, 58-59 
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En el año de 1866 en Francia, se prescribe en el Instituto de los Her
manos la enseñanza del dibujo, cano condición para autorizar el esta
blecimiento de una escuela por parte de los Hermanos. 

En 1867 en Inglaterra, la necesidad de crear la enseñanza del arte in
dustrial llevó a la fundación del South Kensington Museum (museo, bi
blioteca y escuela normal de todas las artes del dibujo' . 

Estados Unidos hizo obligatoria la enseñanza del dibujo en las escue
las primarias de Massachusetts y al mismo tiempo se ordenó ei estable
cimiento de las escuelas de Arte Industrial. A fa] ta de profesores es
peciales, so m.:indó a traer de Inglaterra al profesor Walter Smith - -
quien conocía la obra de los Hennanos de las Escuelas cristianas y de 
este modo adoptó sus planes y programas. 

Ravaisson propuso un método para llevar a cabo la enseñanza del dibu
jo a las escuelas Superiores Y.Liceos, el cual se hizo obligatorio en 
estos Últimos en 1879. 

Guillaume publicó un método que llegó a tener gran im¡x>rtancia a firies 
del siglo pasado; fue declarado obligatorio en las escuelas frances~s, 
aceptado en otros países y subsistió hasta el año de 1 909. 

En el primer congreso Intermcional de dibujo efectuado en París en el 
año de 1900, se instó a hacer el estudio del dibujo obligatorio en to

das las clases y órdenes de enseñanza; se llegó a la conclusión de es
tablecer est1'€Chas relaciones entre el taller de trabajo manual y los 
cursos de dibujo; se adoptó el método Guillaume y el de Froebel para -
el jardín de niños y escuela maternal. 

El segundo Congr8SO Internacional de dibujo se realizó en Berna en - -

1904· Sus conclusfones más importantes fueron: considerar el dibujo C9_ 

100 un lenguaje, cano un medio voluntaric de impresión y de expresión y 
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la preocupación por la instrucción de los maestros. Se advierte en es
te Congreso un creciente interés por las cuestiones de carácter psico-
16gico. 

El tercer Congreso se celebró en Londres en 1908, se proscribió el mé
todo Guillaume indicando que no tema en cuenta la naturaleza del nií'\o; 
se recomendó el dibujo a color del natural, el uso del pincel y el es
tímulo a las facultades de inventiva, se enfatiz.ó la preparación que -
debía tener el maestro de arte. 

El cuarto Congreso tuvo cano sede Alemania en 1912, se planteó el est~ 
dio de la psicología del dibujo infantil; se propuso la creación de ~ 
nuevos métcx:los basados en la psicología del niño. 

En 1925 se celebró en París el quinto Congreso, las cuestiones trata~ 
das fueron: el valor intencional del dibujo cano lengua universal; el 
muto apoyo que cJ¡;L>e11 ¡;rcstarc;e la enseñ;mza manual y el dibujo, tenie!)_ 
do en cuenta el desenvolv:im.i~nto de las habilidades sensoriales; la n!:: 
cesidad de una preparación artística y pedagógica para los profesores 
de dibujo. 

El sexto Congreso se llevó a cabo en 1928 en Praga, las cuestiones pe

dag6gicas constituyeron el punto central; se presentó un estudio sobre 
la psicología del niíío en relación con el dibujo y se propusieron nue
vos métodos para desenvolver la sensación del espacio; se precisó la -
necesidad de que el profesor realizara en conjunto la enseílanza del dl 
bujo y los trabajos manuales. Por otro lado, los alemanes señalaron el 
métcxio que.adoptaron para le enseñanza del dibujo r€firiéndose al dib~ 

jo expresionista, diciendo que es aquel que expresa una idea o imagen 
sin modelo real o gráfico. 

El séptim:> Congresó tuvo lugar en Bruselas en 1935, las conclusiones -
más importantes de tipo pedagógico fueron: desarrollar el dibujo de ~ 



36 

presión diri~ida de la primaria a la secundaria; basar el desenvolvi

miento de la personalidad infantil en el daninio del dibujo de observ~ 

ción y expresión espontánea; considerar el trabajo manual caro base de 

la educación artística desde la primaria hasta la universidad. 

El octavo congreso se realizó en ParÍ$ en 1937, los alemanes sostuvie

ron que el fin de la enseñanza es desenvolver las facultades creadoras 

del nil'lo; los dibujos libres de los niftos muestran procedimientos inh~ 

rentes a la visión particular del nil'lo, la cual debe ser canprendida -

por el educador; se pone de l!Bl1ifiesto la necesidad de una preparación 

pedagógica por parte de los profesores. 

En 1951 hubo en Inglaterra una asambleél :;.:;.jo ~l patrocinio de la - - -

UNESCO, con la finalidad de discutir acerca de las artes pl~ticas y -
la enseñanza en general. S·~ l ::.egó a los siguientes acuerdos: la fot:na

ción de los profesores; los ~ .. :v:iios para aplicar un correcto programa -

de educación artística a toJc·s los niveles; la creación de una org3.J'li

zación internacional para la educación por el arte; el intercamtio de 

maestros, alumnos y dibujos, así caro la creación de exposiciones in

ternacionales de dibujos infantiles. 

II. 2 PAPEL QUE HA DES~AOO EL DIBUJO EN MEXIO> 

En la época precolonbina los aztecas se servían del dibujo y de la Pi!! 

tura ca!O'.l únicos medios de expresión gráfica, cor¡ el deseo de fijar ~ 

ra la posteridad su religión, ritos, leyes, cerenonias, hfatoria, ~ 

cimiento~ cient~ficos, representación de animales, ·;o:a11tas y objetos, 

planos de proyincias, ciudades, distritos, pueblos, repartimientos de 

tierras y la genealogía de sus señores y fami.lias princi¡:-.ales. 
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La escritura azteca era esencialmente una pintura imitativa y el ele-
mento fonético se usaba solamente para los nanbres propios. 

"La enseñanza del dibujo se impartió pues, entre los aztecas de -
padres a hijos en aquellas profesiones que así lo requerían; o - · 
en el Calmecac a los nobles para el dibujo de sus jeroglíficos'· 
y en ambos casos siempre con fines utilitarios" (15) 

En el período colonial fray Pedro de Gante, fundó la capilla de San J~ 
sé que era un seminario para todo género de oficios; estaba destinado 
a los jóvenes indigenas y en él se enseñaren tanto oficios y artes dé 
los espafloles cano el perfeccionamiento en los oficios que los indige
nas ya poseían. 

En relación con la pintura, los indios estaban ejercitados en ella en 
cuanto a la reproducción de animales, vegetales y cosas, ¡:;;;ro sus fi~ 
ras hunanas eras feas; cuando se les proporcionaron modelos .:uropeos -
los reprodujeron a la perfección y principalmente en las iglesias. 

En el año de 1775 se funda la Real Academia de San carios que estaba -
dedicada a la enseñanza de la pintura. A partir de la primera repúbli
ca decayó grandemente, y en el pe.riodo de Valentin Gánez Farias decayó 
hasta su agonía. 

Durante mucho tiempo la enseñanza del dibujo en México se impartió en 
la Academia de San Carlos, en los talleres de los artistas más renan
t.rados y en algunos establecimientos artísticos; estuvo orientada ha-

cia las carra'as de pintor, escultor, grabador o arquitecto. Hacia el 
afio de 1800 la Academia dió su enseilanza gratuita. 

(IS} lbldem, 93 
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En 1768 se establece en la ciudad de México la escue~a de Grabado a la 
cual concurrían los jóvenes a aprender dibujo, fue tal la demanda de -
aspirantes que para 1771 se abrió la Academia de Nobles Artes, Arqui
tectura, Pintura y Escultura. 

Al crearse la Dirección General de Instrucción PriITaria Pública para -
el Distrito y Territorios de la Federncién en 1833, se abrieron escue
las populares en las cuales se incluía la enseñanza del dibujo .. 

El presidente Benito Juárez contemplaba la enseñanza del dibujo exclu
sivamente en las escu0~la!; de Artes y Oficios. para fomentar la enseñan 
za técnica popular (1867). 

En 1880 se organiza la pedagogía mexicana y tal fue la importancia que 
le concedieron al dibujo, que hicieron que se considerara car~ materia 
obligatoria en la escuela prinL-'!ria. En el primer Conqreso Nacional de 

Instrucción Pública en 1889, se organizó la escuela primaria y se in
cluyó el dibujo como materia obligatoria. 

En 1896, la Ley de Instrucción Prilnaria fijó como obligatoria la mate
ria de dibujo. Para la escuela primaria superior se estructura un pro
grama cuya base era el dibujo lineal; asimismo, en las escuelas de Ar

tes y Oficios se agregaban al dibujo lineal y de máquinas el dibujo -
del natural y el de ornamento. 

Importante fue la labor realizada por el ingeniero y arquitecto Manuel 
Francisco Alvarez, al publicar varios folletos sobre las cuestiones -
tratadas en los cuatro primr>ros Congresos Interna:~::.:males de Dibujo, a 
los cuales había asistido¡ además procuró que los métodos franceses -

Guillaume y Pillet fuesen adoptados. El licenciado Justo Sierra, subs~ 
cretario <le InstrucCión Pública, acogió sus consejos y se ":Ill¡:ezaron a 
dar las clases de dibujo cG;forme al método frélncés. 
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En 1922 la Dirección de Dibujo, canisionó al pintor Adolfo Best Man- -

gard para que creara un sistare nuevo de dibujo. Best creó un sistana 

propio de expresión decorativa a ba.3e del arte precortesiano, que fue 

adoptado en 1922 en la.S escuelas del Distrito Federal y en algunos es
tados. 

Al poner a prueba la escuela socialista del trabajo, se abandona ·e1 ~ 

todo Best y se elabora un nuevo programa de dibujo en el que figuraban 

ejercicics de libre expresión para desarrollar temas sociales. 

El profesor Victor María Reyes, delegado por l{éxico en el octavo Con

greso Internacional de Dibujo, publicó la "Pedagogía del Dibujo", y -

trató de encauzar. la enseñanza del dibujo hacia el método "la escuela 

nueva". 



CAPITULO 111 
PSICOLOGIA DEL DIBUJO INFANTIL 

III. 1 ELEl-!Et.'l'OS PSICOLOGICOS DEL LENGUAJE GRAFICO 

Los elementos psicolÓ]icos del lenguaje gráfico son: 

1) Intención 
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El niño empieza a dar una intención a su actiddad gráfica y a par
ticipar esta Última en su desarrollo mental, en el manento en que -
los movimientos de la mano y de la vista quedan asociados. La inte!! 
ción obedece a determinados factores psíquicos (sugestiones, perceE 
cienes, recuerdos, modelos internos y la asociación de las ideas), 
que guían al nii'lo a procede,' confot1!1e a ellos, y que le ayudan a ir 
dibujando nuevas formas y a mejorarlas. 

2) Interpretación 

Toda representación gráfica terminada o en vías de ejecutarse reci
be por parte de su autor Lma interpretación, o sea una explicación 
espontánea sobre lo que representa su dibujo; esta interpretación -
la hace tanto a otra persona caro a sí mismo. Puede existir una - -
coincidencia entre la interpretación y la intención o bien un con
flicto entre ellas. 
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3) Tipo 

Es la forma gráfica que usa el niño para representar cada objeto al 
expresar sus ideas. La edad, y con ella el desarrollo de la aptitud 
gráfica, operan en el niño para la modificación de sus tipos; esta 
modificación casi nunca admite correcciones en los canienzos de la 
expresión gráfica y consiste en que el niño va a agregar nuevos de
talles que van haciendo las figuras más realistas y más acordes con 
sus representaciones mentales evolucionadas. 

4) Modelo Interno 

Se refiere a una realidad psíquica existente en el espíritu del ni
ño, de la cual se desprende el o los tipos que dibuja; para lograr 
que evolucione son necesarias las sugerencias con el objeto de pre
cisar y enriquecer los modelvs internos. 

Mientras que el niño dibuja las cosas cano sabe que son y no caro -

las ve, está atenido a la imagen que le sugiere el modelo interno -
de la cosa que representa. 

5) Imaginación 

El mundo imaginario del niño tiene sus formas y figuras las cuales 
moldean y le sugieren los tipos y los modelos internos, que le sir
ven para expresarse en el dibujo. Las primeras manifestaciones de -
la imaginación infantil son pobres y confusas pues el niño no se ~ 
preocupa por las condiciones objetivas de las cosas. 

Cuando el niño con la edad va aplicando un juicio intelectual a las 
formas que dibuja, notamos que esas formas van dejando de tener un 
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carácter imaginativo para acercarse a la realidad ( 16) • 

6) Los Colores 

De acuerdo con Rothe, en la interpretación del color se manifiestan 
tres tipos principales: 

a) El "pintor de cosas" 

Los nil'los dan a las cosas el color que le es propio. 

b} El "impresionista" 

Los niños pintan las cosas caro las han visto en alguna ocasión, 
con el color del memento. 

c) El "imaginativo" 

Los niños pintan las cosas con los colores que le agradan o.que 
aJlllOnizan en su imaginación, sin preocuparse si corresponden o - . 
no a la realidad. 

(16) Ernesto Fab'regat.·EI Dibujo Infantil (Tomo 2), 14 
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III.2 ESTADIO PRELlMINAA DEL LENGUAJE GRAFICO 

Con el objeto de ~ener una mayor canprensión en lo que se refiere a la 

larga evolución que sigue la expresión gráfica, se dividirá ésta en ~ 
lenguaje gráfico y dibujo infantil. 

El primer estadio del lenguaje gráfico ccmprende los siguientes apart~ 

dos: 

al Adaptación de la mano al instrumento (2 a 3 aJ'íos) 

Los prim'.:ros trazos del ni.fí0 son generalmente garabatos tir.üdos y -

breves, de cortas lineas, sin dirección bien determinada, distrib~ 

dos aquí y allá en la hoja de papel o pizarra. Pronto estos trazos 

i.ncoherentes degeneran en espirales, que siguen ordinariamente en -

su trazado la dirección conLraria a la;; agujas del reloj (Figura I). 

Durante tcxlo el primer estadio, el nifío hace trazos para jugar y no 

canprende el valor de representación visual del dibujo. 

FIGURA I 

ADAPrACION DE LA WiNO /1J, INSTRUME;.rro 
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b) El nif\o da un nanbre determinado a trazos incoherentes (3 años) 

El trazo obtenido por casualidad se convierte en el sostén manentá
neo de una imagen mental; el niño cambia sus denominaciones de un -

mismo dibujo según las sugestion0::; del memento {Figura II). 

FIGURA II 

E:L NIÑO DA UN NCMBRE DE:TEFMINAOO A TRAZOS IN<X.lHERENI'ES 

c) El niño enuncia por medio de un signo gráf,ico lo que se propone re
presentar (3 al'!os) 

El trazado es un procedimiento mecánico que ayuda al niño a fijar -

su atención en una idea :; :i ¡xirmenol'i.zarla aunque todavía no es di
bujo. El niño ve dibujar y escribir o describir al pormenor los di

bujos e imita esas acciones (Figura III). 

"lGUf<A III 
.1. un nífio 
~su '3~ 

EL Nif!O ENUNCIA, POR MEDIO DE UN SIGNO GRAFICO, 
LO QUE SE PROPONE REPRESOOAR 
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d) El niño capta una relaci6n visual de formas entre conjuntos de tra
zos obtenidos casualmente y ciertos objetos (3-5 al'!os) 

w niño, mirando los trazos incoherentes de :;us garabatos, descubre 
en los conjuntos o en las partes, semejanzas con las cosas, aunque 
con frecuencia la semejanza encontrada es %.'! revelación repentina 
que no se conserva. Este manento es muy im~·::rtante en la evolueión 
de la inteligencia infantil (Figura IV). 

FIGURA rJ 

EL NIÑO CAPrA UNA RELACION DE FOJW\S 
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III.3 SEGUNDO ESTADIO DEL LENGUAJE GRAFICO 

El segundo estadio del lenguaje gráfico se caracteriza por los siguie~ 

tes logros: 

a) Primeras tentativas de representación 

Al dibujar, el niño analiza mentalmente su modelo y enuncia las dis 

tintas partes que piensa representar y para las cuales traza cuale.§_ 
quiera lÍneas; cada trazo tienr; un significado, es el soporte de -
una idea (Figura V). 

El descubrimiento de una relación de parecido visual ent1-e trazos -

debidos al acaso y ciertos objetos, despierta en el niño la canpre~ 

sión de la función representativa del dibujo; y en adelante el niño 

se va d esforzar por dar a su dibujo una semejanza con su modelo. 

La fonni! gcncrnl 'J la dirección gene?ral del objeto son lo que prim~ 
ro impresiona al niño y es lo que va a representar en primer lugar 
(17). 

FIGURA 1.1 

PRIMERAS TENfATí'J.'.S !)'': RiPRESEPITACION 
(1 CUERPO Y PIERNAS, 2 BRAZOS, 3 SU PER.~O, .el CABEZA, 5 SGIBRERO) 

(17) lbldem, 22 



b) Fase de los hanbres renacuajo 

El monigote está representado por un círculo, en el que se fijan -
una o dos líneas, que canpletan la noción general de la figura ht~ 
na. Los pies son a menudo representados antes que los brazos; a ve
ces la indicación de los brazos termina el esquema, pero más fre-: -
cuentemente los brazos se dejan a un lado y ponnenores más intere
santes para 01 niño son agregados al croquis: los ojos y nariz que 
rarame!lte están bien colocados en su lugar, la boca, los cabellos, 
etc. (Figura VI). 

En esta fase el dibujo es representativo para la forma general y -
frecuentemente también para la dirección, P'?ro ccntinÚi:I siendo ind.!:_ 
cativo en lo que respecta a los pormenores. 

FIGURA VI 

rIGURA INVERTIDA 

· EL ESTADIO RENACU¡\JO 
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c) Fase esquanática de transición 

Llega el marento en que el niño se da cuent~ de que su figura care
ce de ciertos detalles (tronc..'O, mar1os, cuello, etc.), y entonces c~· 
mienza a étgregar detalle trás detalle hasta que llega al esquanati2_ 
mo de la figura humana que contiene todos sus elementos indicativos. 
Estos detalles alcanzan el realisíro de las otras partes que ha dib~ 

jado con anterioridad, y la mayor parte de las veces son represent~ 
dos por líneas (Figura VII). 

Todos los cuer¡x;s están rígidos y ~,or lo tanto Car€Cen de movimien
to; son percepciones sincréticas de la figura hunana. 

FIGURA VII 

ESTADIO DE TRANSICION 
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d) Completa representaci6n de la figura hunana v1rsta de Frente 

cuando el inventario de fonMs está canpleto, canienza para el nif!o 
una fase de análisis,· tanto para las proporciones que debe dar a -
las figuras, cerno para los detalles oue debe afladir para que expre

sen su idea (18) (Figura VIII). 

FIGURA VIII 

REPRESENTACION CG!PLSI'A DE:L SER HllWlO VISTO DE FREM'E 

(18} tbldem, 25 
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e) Fase de transici6n entre la figura de frentQ y d~ perfil 

cuando el niflo trata de dibujar figuras en mov:lmionto las hace de -
perfil, por expresar estas !llilyor dinamicmo, 

El paso de la representaci6n de frente a la ropresentaci6n da per
fil presenta grandes dificultades, resultando de ello dibujos de~ 
transici6n que son en parte de fronte y en Pdrte de perfil. Otra el! 
ficultad radica en la colocaci6n en perfil de los ojos, y antes de 
aceptar dibujar uno solo de ellos se puede obsorva.r' que su sujeto -
tiene dos ojos (Figura IX), 

F'IGURA IX 

FASE DE TRANSICION ENl'RE LA FIGURA DE FRENI'E '( EL PERFIL 
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f) La figura de perfil 

En el transcurso de la evolución del perfil, se pueden observar mú!_ 

tiples transfonnaciones: 

1. La frente se agrand~ y crnquista el lugill' que no se le había con 

cedido suficientemente. 

2. La nariz adquiere un contorno lJicn definido, pues su base entra 

ligeramente en el intc•l'ioi· del perfil y se dobla hac.ia arriba ~ 

ra indicar las aletos. 

3. La bcx::a pasa por fo111n~ •li.vc1 :;2.S p~!•2sto que primero está indica

da por um hl:mdidurn curva rntrante, por una raya simple o doble, 

y posteriormente la curva de los dos labios está bien marcada. 

4, El bigote se indica con una línea curva levantada. 

5. El mentón se confunde a vcce'.l con el labio inferior o con la bar 

ba y otras veces está indicado de manera muy prcminente. 

6. El ojo único es dibuj.;,c'.o de frente durante mucho tiempo. 

7. Se observa ~ue la ca bel l em l'S ti\ muy bien cuidada por parte de -

las niñas (FigurJ X). 



FIGURA X 
(Continúa) 
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FIGURA X 

LA FIGURA DE PERFIL 
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III.4 EL DIBUJO INFANI'IL 

Una vez vencida la incapacidad sintética, los dibujos de los niños - -
tienden a manifestarse en un sentido pleno de la realidad, figurnado -

al mismo tiempo que los detalles que le son peculiares a cada cosa.re

presentada, las relaciones recíprocas de tcdo el conjunto, resultando 
de ello un realismo plástico. Para el niño su dlbujo es realista cuan

do traduce lo que su espíritu sabe; es más de carácter intelectual que 
visual, y en ello radica su ¡xxler expresivo. 

De esta CUI'clcterística del dibujo infdl1til (realismo intelectual), se 

van a desprender las siguienres caructerísticas, algunas de las cuales 
se manifiestan desde la etapa del lenguaje gráfico, y otras en la eta

pa del dibujo infantil. 

III.4.1 características del Dibujo Infantil 

1 ) Ejemplaridad 

Es la tendencia de reprt?sentar las formas por el lado más reconoci
ble que puede servir para expresar la idea. Es por ésto que la fi~ 

ra humana será representada de frente y los cuadrúpedos de perfil, 

r1w·srn que nos presentan und visión más canpleta y con el máximo de 
elementos (Figura XI). 
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FIGURA XI 

2) Transparencia 

Es el deseo por parte del nif'lo de hacer visibles todos los elenen

tos de un objeto, aunque se encuentren ocultos por cuerpos opacos, 

y entonces recurre a dibujar éstos caro si fuesen transparentes Cf! 
yura XII). 
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FIGURA XII 

TRANSPARENCIA 

~·¡ Rigidez 

Aunque el niño repres<"nte escenas donde intervengan la vida y el ~ 

vimiento, las figuras permanecen rígidas y estáticas. Es a partir -

de los 9 ó 1 O años que el niño canienza a sugerir el movimiento en 
su dibujos, una vez que ha vencido :as dificul~ades de la represen

tación en perfil de la figura h\J!lal1a (Figura XIII) 
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FIGURA XIII 

RIGIDEZ 

4) Abatimiento 

Es empleado por el nifto cuando ya ha alcanzado cierto desarrollo -
mental, y se observa con mucha frecuencia en la etapa del dibujo i!! 
fantil. Consiste en que el niño proyecta los objetos, y hasta el -
paisaje sobre el plano de tierra, cano si se viesen desde arriba, 
con lo que logra que ninguno de los elementos de su dli.Ju.jo quede -
OCUl to (Figura XIV) . 
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FIGURA XIV 

ABATOO:Em'O 

5) Utilidad o finalidad 

De acuerdo con la definid6n de Berger, consiste en un hábito por -
parte del niilo, el cual suprime o disminuye. lo que no es útil en el 
dibujo y ai.vnenta lo que le parece importante. Por ejemplo: en las -
primeras representaciones de la figura hirrana, aunenta unos deta- -
lles y disminuye otros e incluso llega a suprimirlos (Figura XV). 



6) Yuxtaposición 

FIGURA XV 

Ar.t~Mli 
~~" 

UTILIDAD 
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Esta característica apareco cUMdo el nil'lo ha logrado cierta evolu
ción en su dibujo, que le permite ordenar todos los elementos con -
un concepto del espacio y de los términos. El nil'lo no s610 repl"t'!se!! 
ta cada ·cosa por su lado más reconocible, sino que la dibuja 1mtera, 
evitando ocultar una parte cualquiera, o qt1e una cosa oculte a otra, 
de donde resulta que todos los elementos de un dibujo se encuentran. 
yuxtapuestos ( F~gura XVI l . 
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FIGURA i0./I 

YUXTAPOSICION 

Las características que a r: .. :mtinuación voy a mencionar no son peculia
res a la visión infantil, puesto que cuando son empleadas por· el niño 
se debe a influencias que sufre y que imprimen ciertas rncdalidades al 
dibujo. 

1) Autanatismo 

Depende d~ ciertos hábitos c¡Ue adquiere el niño ya sea libremente o 
cano resultado de una influencia externa. En los dibujos de los ni
ños se observa con frecuencia que las formas y elementos que emplea 
el niño son repetidos de una manera autanática, y se debe a la sa~ 
tisfacción que ~iente el niño por su habilidad (figura i0./II). 
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El autanatisrro de las fonnas se encuentra en la etapa del lenguaje 

gráfico y también en la etapa del dibujo infantil. Las formas auto

máticas del dibujo s.e reflejarán en todos los dibujos ulteriores. 

FIGURA XVII 

AlmJ-IATISMO 

2) Grafoidisrro (la pequeftez y la inclinación) 

cuando se le obliga a los niños a escribir letras con ciertas d:iJre!! 
sienes, es natural que adquiera ese hábito al hacer sus dibujos. 

Por esto la pequeñez que encontramos en los dibujos es consecuencia 

de la escritura (Fig-Jra XVIII). 

fthora bien, la escritura inglesa o la palmer hacen que el nif1o ad

quiera el hábito de inclinar las líneas verticales de los elementos 

de sus dibujos, en la misma dirección que inclina sus letras. 
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FIGURA XVIII 

GRAFOIDISMO 

3) Dispersi6n 

81 hAbito de la pequeílez trae cano consecuencia la dispersi6n de ~ 
los elementos del dibujo. Otra causa es la yuxtaposici6n de los el~ 
mentes del dibujo para que no se oculten unos a otros, por lo que -
aparecen todos dispersos en el papel (Figura XIX). 

FIGURA XIX 

DISPERSION 
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4) Simetría 

Es una tendencia al equilibrio a la que se llega por.medio de las~ 
metria, y que se observa durante una etapa pasajera del dibujo in

f antil. Todas las figuras y dibujos parecen estar ejecutados con ~ 
laci6n a un eje central, pues los elementos de la izquierda corres
ponden en paridad y proporci6n •:on los de la derecha. Tan proÍ'lto co . -
me logra dar a sus figuras el movimiento irldispE>.nsable para repre-
sentar escenas de la vida, se libra de esta tendencia (Figura XX). 

FIGURA XX 

/ 
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III.4.2 Evolución del Dibujo Infantil 

/ El dibujo infantil que se carac~eriza principalmente por el realismo -
intelectual, va a evolucionar hacia el realismo visual que es el modo 
de expresión del adulto. Ahora el niño va a dibujar de acuerdo a l~ ~ 
sión que tenga de las cosas y cano se le presenten a su vista. 

Los elementos psíquicos del dibujo infantil son los mismos que los del 
lenguaje gráfico, con la única diferencia de que al evolucionar se mo
difican y precisan. No ocurre lo mismo con las características gráfi
cas del dibujo infantil, que evolucionan en grado mínimo y tienden a -
desaparecer, siendo sustituidas pcr otras nuevas, hasta adquirir el~ 
bujo las características del realismo visual. 

"Estas maneras del graficismo infantil se suceden en etdpas en el 
orden siguiente: canienza con la línea, pasa a la superficie, de 
ésta al mov:im:iento y por último el volumen" ( 19 l 

III.4.3 La linea, la Superficie, el Movimiento y el Volumen 

En pranedio, hasta los 5 años el niño se sirve de líneas para represe!!_ 
tar las diferentes partes de un cuerpo, con excepción de la cabeza, 
las flores o el sol (Figura XXI l . 

(19) tbldem, 48 
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FIGURA XXI 

LA LINEA 

De los 5 a 6 aftas que es cuando se despierta en el nll\o el sentido de 

observación, se da cuenta de que todas las forrnas de los. cuerpos pre

sentan un contorno, que él traduce en su largo y ancho, y entonces co
mienza a dibujarlas por medio de la superficie (Figura XXII). 

Estas dos etapas corresponden al lenguaje gráfico y evolucionan dentro 

de él. 

La representación del movimier.to pasa por una sucesión de 4 ciclos, de 

los cuales los dos primeros ccrresponden al lenguaje gráfico y los - -
otros dos al dibujo infantil al igual que el voluneh. 

• 
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FIGURA XXII 

LA SUPERFICIE 

E:n el primer ciclo, el movimiento es expresado verbalmente y los pers~ 
najes están dibujados con un aspecto neutro característico (Figura - -
XXIII). 
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FIGURA XXIII 

MOVIMIENTO, 1 er. CICLO 

En el segundo ciclo, el movimiento es ante todo una fonna de uni6n, es 
parcial y se localiza en un solo segmento del cuerpo. Los personajes -
están representados en su fonna neutra, excepto el brazo que se alarga 
y va a alcanzar otro brazo perteneciente a ot:'rO personaje semejante al 

primero (Figura XXIV). 

FIGURA XXIV 

MOVIMIENTO, 2o. CICLO 
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En el tercer ciclo el niflo dibuja movillú.entos parciales independientes 
que quedan,aislados en fjguras cuyo conjunto continúa siendo aún este-' 
reotipado. Este tercer ciclo constituye el· paso de transición entr'e el 
lenguaje gráfico y el dibujo infantil (Figura XXV). 

FIGURA 'fXIJ 

MOVIMIENI'O, 3er. CICLO 

" en el cuarto ciclo, el mov:imiento principal está armonizado 
en i.tna actitud general. El niflo canprende claramente la pintura 
de los mÓV:imientos" (20. (Figura XXVI). 

{iO) lbldem, 109 
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FIGURA XXVI 

MOVJMIENrO, 4o. CICLO 

Finalmente, de acuerdo con las investigaciones del maestro Reyes, la -
edad pranedio en que el niño se preocupa por el volumen es aproximada

mente hacia los 14 años. 

Para Piaget, la adquisición de la conservación del volumen se efectúa 
entre los 11 y 12 años. Sin embargo, pueden existir variaciones en - -
cuanto a la edad en que se adquiere esta conservación. 
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rrr.s EL DIBUJO IMAGEN 

III. 5. 1 Las Proporciones 

a) Proporciones de las partes de un misiro todo 

Los niftos exageran mucho las proporcicnes del nuevo pormenor; sólo 
poco a poco el nifto llega a dar a las distintas partes del monigote 
proporciones verosímiles aproximadas, a excepción del tronco cuya -
aparición se hace tímidamente por ser considerado entre l~s partes 
inútiles (Figura XXVII). 

FIGURA XXVII 

PPDFORCIONES EN UN TODO 



bl Proporciones relativas de las distintas partes de un todo, o de un 

conjunto 

El espacio de que disponE1 el nifto interviene en las proporciones de 
las partes de un mismo conjunto; también cuando el nifto procede a -

dibujar su tema, lo hace por fragmentos y en consecuencia superpone 

elementos hechos cada uno con una escala diferente (Figura xxvIII). 

FIGURA XXVIII 

PROPORCIONES EN UN CONJUITTO 
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III.5".2 La Orientación 

En un principio no hay orientación ni para un conjunto en relación con 
el dibujante ni para las diversas partes de un conjunto, las unas en -
relación con las otras; es el estadio de la orientación indiferf'.nte. 
Puede no existir ya en lo que concierne a las diversas partes de un ~~ 
do mientras que continúa existiendo para el conjunto en relación con -
el dibujante (Figura XXIX). 

FIGURA XXIX 

ORIENTACION INDIPERENTE 

Se observa en los niños un porcentaje bastante considerable de dibtijos 
trazados al revés, sin que el niño se de cuenta de que sus personajes 
están dibujados cabeza abajo; Por ot?'a parte se ha observado el mismo 
fenómeno en anormales y en primitivc: adultos en donde se observa que 
no tienen fijada la orientación (Figura XXX). 
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FIGURA XXX 

ORIEI-ITACION INVERI'IDA 

III.5.3 La Perspectiva 

Al principio el niño dibuja lo que sabe de un objeto y no se preocupa 
de lo que por efecto de la perspectiva no pueda ser visto o solo pueda 
serlo en parte (21). (Figura XXXI). 

(21) ldem 
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FIGURA XXXI 

PERSPECTIVA, 1 er. ESTADIO 

En el segundo estadio los r0rsonajes y objetos más alejados están co12 
cados en un plano superior J.l primero (Figura XXXII) . 
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FIGURA XXXII 

PERSPECfIVA, 2o. ESTADIO 

El tercer estadio se caract·=riza porque se establecen relaciones entre 

los diferentes planos del seJundo estadio (Figura XXXIII). 
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FIGURA XXXIII 

PERSPECTIVA, 3er. ESTADIO 

Fin~lmente en el cuarto estadio el niño intuye las principales leyes -
de la perspectiva y trata de seguirlas aunque lo hace con muchos erro
res (Figura XXXIV). 
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FIGURA XXXIV 

PERSPECTIVA, 4o. ESTAflIO 

El problema de la perspectiva exige un poder de abstracción fuertemen
te organizado, el cual es dificil de encontrar en nif\os de primaria. 



CAPITULO IV 
EL DIBUJO LrBRE Y ESPONTANEO Y LA CREATIVIDAD 

IV .1 LA CREATIVIDAD INFANI'IL 

La creatividad puede ser definida de muchas fonnas. 

"Habitualmente se la define en témúnos de un proceso (Guilford, 
1959) , de un producto ( Torrance, 1962 l , pero también puede ser 
definida en términos ce una personalidad (Taylor, Smith, Gurse
lini, 1959), o de una condición ambiental (Rogers, 1959)" (22) 
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Pai'a Piagct, l<l crci.ltiviu2d es unil función de 111 relación y transac
ción entre el individuo y el medio en el cual vive (Piaget, 1?62). 

"Las primeras manifestaciones del pensamiento creador en el in
fante, las expresa d través de actividades manipulatorias, ex
ploratorias y experimentales que emplea en sus contactos ini
ciales <:on el medio ambiente, y en el uso de expresiones faci~ 
les,, el esfuerzo por descubrir y verificar el significado de ·• 
las expresiones faciales y gestos de otras personas. PosteriOE_ 
mente, el nif\o muestra su creatividad en muy diversas formas -

(22) Eugenia Ácevedo. La Creatividad Infantil (Tesina) 



aunque la escuela dé especial relevancia a las actividades li

terarias y de tipo artístico (Torrance, 1970)" (23) 
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La creatividad es un factor inLc.'9rante de 1,1 personalidad del niflo. Ha 

blando del niño, ccmprenderemos mejor su proceso creativo si tenaros -

claros los principios conocidos de la creatividad {James A. Smith) ~ -

(24). 

1. Todos los niños nacen creativos y tienen poderes creativos. 

2. Es necesario un cierto grado de inteligencia para que se lleve a -

cabo el proceso creativo; ex~ste poca relación entre creatividad e 

inteligencia. Personas muy creativas son siP1npre muy inteligentes, 

aunque personas muy inteligentes no son siempre creativas. 

3. La creatividad es w1a fornH de don, que ne •:s posible dete;::tar con 

los tests ordinarios pam mc<lir ~a inteligencia. 

4. Para dcs.:.rroll.:.r la . .::rc·_ivid.:Yl, '" r\nl:0n us21r tod¿1s las ,~reas del 

aprendizaje y no limitarli.l a las artes ci-cativas. 

5. La creatividad es un procc;so y w1 prc<lucto. 

6. La creatividad se desarrolla enfocando aquellos procesos del inte

lecto, que caen en l'l área general dH ¡xnsamiento divergente. 

7. No siempre todos los procesos creativos pueden ser desarrollados -

en un manento dado o en una lección; las lecciones deben ser pla

neadas para enfocarlas en los diversos procesos. 

(23) lbldem 

(24) 1 bldem 
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8. La creatividad no puede ser enseftada; solamente se pueden propi- -
ciar las condiciones para que suceda y reaparezca a través del re

forzamiento. 

9. Para que la creatividad se desarrolle se requiere mayor conocirni~ 
to, mayores ejercicios y mayores hechos. 

10. La secuencia del desarrollo creativo nos conduce a creer que los 
niños deben ser capaces de asimilar todas las experiencias de la -
vida en fonna de llegar a ser vei~aderamente creativos. 

11. Son enemigos de la creatividad, la rigidez y conformidad excesiva. 

12. Los niños siguen ciertos pasos en el proceso creativo. La enseftan
za y el aprendizaje creativos han sido más efectivos que otro tipo 
de enseftanza y aprendizaje. 

13. Los niños que han perdido mucho de su creatividad, deben ser a~ 
dos a recocrarla a través de métodos especiales de enserlanza. La -
sociedad y la escuela son conservadoras antes que innovadcras y ffi!!. 

'chas veces son causantes de la pérdida de la creatividaá. 

14. La creatividad se desarrolla; los niños empiezan en l~!1 etapa sen
cilla y progresan a etapas más difíciles de productiwiad. 



80 

IV.2 EL DIBUJO LIBRE Y ESPONJ'ANEO Y LA ChEATIVIDAD 

El dibujo es wia actividad canplementai·ia de la pintura y se practica 
independiememente de ésta. El niño utiliza en el dibujo ciertas facu.!_ 
tades, diferentes de aquellas que utiliza en la pintura. El dibujo. fi
ja el pensamiento del niño. 

El dibujo es el juego del intelecto, mientras que la pintura es el mll!:! 
do de la sensibilidad (25). 

El dibujo del niño es una escritura particular que evoluciona junto ~ 
con sus facultades sensoriales y su~ ronccimiPntos; el adulto debe re
conocer esto y su misión es hacer que el niño conozca los recursos de 
su lenguaje. En el dibujo, el niño tiene un peder expresivo que aún -
no ha sido asfixiado por el peso de los convencionalismos. 

Muy raramente el niño tiene el derecho de dibujai'; a menudo su expre
sión espontánea es una .actividad clandestina o repr:iJnida. Por ejemplo, 
cuando dibuja en la a-::era, parco:d o al man;¡eú de su cuaderno para sati~ 
facer una necesidad, ya que las breves lecciones del colegio no bastan 
para satisfacer su necesidad de expresión. El niño deb€ tener frecuen
tes oportunidades de dibujar en cualquier circunstancia, ya que impide 
muchas represiones y la acumulación de residuos psíquicos que son cau
sas de trastornos . 

Cadá niño sabe dibujar, se expresa por el grafismo de una manera espo!! 

tánea y natural; el niño dibuja con su poder particular (26). 

(25) Arno Stern. Del Dibujo. Espontáneo a las Técnicas Gráficas', 29 

(26) lbldem, 12 
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En el proceso evolutivo del niño, d realis;;:o vendrá a relevar a la in 

vención creadora y destruirfi una part'' d<3 sus facultades p1·iinarias¡ 

sin embargo, las crcac.lon~s del nilío pt:ede11 conservar mucho de arte en 

todas sus etapas. si l¿¡ educución es bien llevada, el realismo puede -

constituir w1a nurJ'hl fuente de creación, lo cu¿¡l no sucede con el - -

¿¡prendizaje teórico (¡y21'spccLi va, µrnporciones, etc.). El realismo gue 

se le quiere im¡xmer al niiío no es un fin, es a lo s1.m10 una e tupa. 

La expresión infantil en cada una de sus etapas tiene su importancia, 

cualid¿¡des y puede tC'llc'r su td.1'27.1. A medida que el niilo evoluciona, 

g¿¡na lmas cualidack!s y pierde otras (Figums XXXV, XXXVI, Y.XX'VII, 

XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIII). 

En la pl'imera etupa cJ2 la ~xpn~sión gnífir:a no existe clistinción entre 

dibujo y escritura; el garabCJtco es una fonnil ele grafismo situada en 

un punto de partic!Cl cc~nún. LUC'\JO, el dibujo evoluciona p,.u'.) 1 cl¡¡¡r.ente a 

la escritura, di fc:renciándose en los mc.cJio:; técnicos pero ~-crmanecien

do ligados cerno medio:; de 0zpr0~ión; 1sí t1jo 1il ncf.:istil influencia de 

los periódicos ilue>trados, el niíio completa sus escritos con dibujos y 

de este modo el dibujo pas¿¡ a ocupar un lugar' secundario al de los diá 

logos. Hrista aquí ;;olo é'XÜ;tió el di.bujo de expresión. 

Posteri01m2nte el dibujo se es¡:<:·cializa; '.;igue el dibujo de observa- -

ción que utiliz¿¡ los mismos medios tknico; que el anterior, pero que 

no sirve ¿¡ los mismo~ prn¡:ósi to~. Más tarde lci actividad gráfica se r.;i_ 

mifica en distintas s·:ri es, según las finalidades estéticas sin ccrnp~ 

n.ewr todilS las facultades del niilo a la vez. 

''Mientras el niño no ejecute un deber si;¡ue siendo, aún evolucio

nando w1 inventor de fonnas" (27) 

(27) lbldem, 19 
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FIGURA XLIII 

11 AÑOS 
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En los primeros afias el niño dibuja espontáne~nente, y satisface una.

nEcesidad ccn el fin esencial de dejar la marca de su presencia; afir

ma su personalidad, su concier.c:la de existir. Cuando un nii'lo dibuja e~ 

pontáneamente con un lápiz, plur~1 o gis, su dibujo suele ser narrativo, 

La herramienta y el material poc:: importan para el dibujo espontáneo, 

puesto que es un movimie:1to que forma parte de sus juegos ·y del cual -

el niño no mide aún todo su alcance. 

El primer contacto del lápiz o estilográfica con la hoja de papel, PJ:'2 

duce en el niño un efecto máoico: imprime su acción. La sensación que. 

le produce este descut>rimfonto no desaparece con la repetición, por el 

contrario la reaparición de su propio ü<'.'.m.án le fascina. Si la hoja de 

papel se ha transformado en una obra v:'sible, apreciable, una transfoE_ 

mación igualmente im¡:ortante se ha o¡:erado en el niño, pero ella sólo 

se puede apreciar a tr·avés del dibujo. Esto permite afirmar que el di

bujo no parece esencialn:.:-ntc 1ma tentativa de representar objetos sino 

más bien la imagen de w1 estado del niño. 

Cuando el adulto suscita •21 di.álogo con el niño en relación con su di

bujo fortuito, la expn?l;ión gráfica se convierte en medio de canunica

ción. Ya no es tan sólo un juego más, llega a ser una actividad cread~ 

ra que le cautiva de manera creciente, y le hace capaz de un esfuerzo 

del que siente las repercusiones, wi esfuerzo cr..ie él sabe recanpensado. 

En el ambiente familiar el dibujo tiene sus riesgos, puEs puede chocar 

contra la indiforencia y el menosprecio. Por el contrario, si se le V_é! 

lora, seráwio de los factores de desenvolvimienLo del niño (28), 

{28} tbldem, 22 



88 

Si el dibujo canienza en el hogar, es el educadcr quien en colectivi
dad hará de él una activi::iad de fonnas evolucionadas. El Educador re-
nueva la expresión del niño, haciéndole ernFrender otras tareas que p~ 
vocan o revelan técnicas con recursos nuevos; así el educador hace que 
el niño vaya descubriendo sus aptitudes. 

Las primeras manifesta~iones espcntáneas llevan implícitas la mayor -
parte de las posibilidades tÉ.01icas, las cuales C·:>r~n el riesgo de -
pennanecer estériles, si no se por.e en las manos d"::. niño la herramie!)_ 
ta apropiada. 

El niño evoluciona en cuanto al ca~ácter, en los planos mental y sens9_ 
rial y en cuanto a la técnica de expresión. E3te conju.1:.:: ::ie evoludc
nes interrelacionadas constituyen otros tantos indicadores que nos pe~ 
miten canprender y educar al niño. 

Cuando el niño pequer1o garabatea, sus movimientos ingobernados trazan 
espiras, las cuales contienen un elemento dinámico y por lo tanto rea
parecen más tarde en dibujos evolucionados. ·En una segunda etapa el -
trazo ya no se le escapa al niño, lo rige y aparece por primera vez -
una fonna redonda que es la primera representación formal; esta fonna 
adquiere cierto sentido, el niño se da cuenta de que el rasgo gráfico 
puede significar la imagen de un objeto y le da un significado, un n~ 
bre. Sólo en la siguiente 8tapa el niño sabrá trazar una forma angUlo
sa; el movimiento necesario para dibujarla obedece una intención y - -

requiere un esfuerzo de creación. 

"Por otra parte las lÍneas, los puntos, el sanbreado, las manchas 
negras, los laberintos que no terminan de constituir una forma, 
son otros tantos elementos importantes de los garabatos" (29) 

(29) 1 bldem, 26 
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El niño recrea a su gusto una forma lograda que descubre, ccn la cual 
'se relaciona íntimamente y que sabe apreciada como una novedad, y bus
ca y halla en cada nueva representación el placer original. 

La fase primitiva del dibujo en donde el trazado es bastante impreciso, 
pennite al niño interpretaciones varias, Dnprovisaciones surgidas por 
las circunstancias; la misma forma imprecisa puede representar el ani

mal, el árbol o un objeto cualquiera. con la evolución de los dibujos, 
intención y realización se ajustan y el niño adquiere conciencia de s~ 
ber dibujar todo. 

Luego el niño tiene conciencia de que sabe dibujar el o los animales, 
poco a poco crea ccn mayor premeditación, pero tcdavia las manchas, 
los rebotes de la herramienta, las fallas, los trazos de la hoja o Célf 
tón que le sirven de base pueden ser pretextos y sugestiones. 

Cada vez que el nif\o canprueba concientF-'lnei1te que hu llé.>cho una adquisi_ 
cióh en el conocimiento, tier.e una sensación de éxito; en su embria- -
guez enumera, yuxtapone los elementos, crea ';1Il mundo en derredor. Des
cubre en sí un poder creador inagotable. Más tarde todo ello le enca
minará hacia un dibujo más organizado. 

Es erróneo no ver en el dibujo más que los recursos que ofrecen el lá
piz o la estilográfica; existen una variedad de técnicas gráficas que 
constituyen otras tantas actividades que permiten descubrir nuevos :ne-

dios de expresión. 

El educador seríl el encargado de revelar las técnicas gráficas a los -
niflos. El educador desempeña el papel de confidente, guía y consejero 
técnico; su función consiste en despertar la imaginación del nif\o me-
diante sus preguntas, el liberarlo de sus prejuicios y timidez, de PX'2. 
tegerlo contra los otr:os y enseñarle a superarse a sí mismo. Debe res
petar las creaciones del nifio y conocer los diversos elanentos·de un -
dibujo para evitar interpretarlo. 
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El nif!o difícilmente crea solo, tiene necesidad de la presencia del -
educador que lo ame, canprenda y anime. El educador es quien hace na
cer el cuadro y sin err~argo no debe influir o sugestionar al nif\o. 

El educador debe vigilar la manera d~ tanar los colores, el lápiz o el 
pincel para evitar que una falta de técnica perjudique el cuadro o di
bujo; debe fcmentar el que el niño elija librenente su tena, las dime!:_ 
sionP.s o formato de papel, los elewentos y cclores de su obra, así co
mo su ritmo de :raba,io. Lo que interesa del educador no es su saber -
sino su capacidad para adaptarse en todo memento al nivel del niño. 

Los padres deben comprender que lo fundamental es la evolución del ni
ño y que lo secundario es el desarrollo gradual de su sentimiento est~ 
tico. No deben criticar ni canp-J.rar el trabajo de sus hijos y tam¡:oco 
deben mirarlo con indiferencia; por el contrario, deben colaborar con 
ellos animándolos y suscitando el diálogo en relación con sus dibujos. 

El dibujo forma parte de la educación artística que es la educación -
por el arte. E:n la educación artística se procura que el nil'lo se mani

fieste espontáneamw1te, no es una enseflanza dada por el adulto al niño. 

E:n el dibujo libre y e~pontáneo podemos observar los aspectos psicoló
gicos del dibujo infantil descritos en el capículo 2 de la presente t~ 
sina. Es importante seflalar que es difícil encentrar cada uno de estos 
aspectos de manera independiente, en estadc puro, por el contrario, 
frecuentenente ap arecen varios de éstos a la vez en una realización -
gráfica. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber revisado alguna bibliografía acerca del dibujo infantil; so-
bre su importancia, la evolución que ha tenido en el transcurso de los años, 
las aportaciones que se han efectuado con respecto al conocimiento de los dis
tintos aspectos que canprende, el desarrollo de métodos para la enseñanza del 
miSJOC>, así cano el dibujo libre y espJntáneo, surge la siguiente pregunta: 
¿,porqué contrariamente a lo que se espera, al ir ª"'.anzando el niílo en su proc~ 
se de desarrollo va perdiendo ~us facultadc'c creadoras en vez. Lle que evolucio

nen? 

- La escuela y la socied:ld son las causantes de oqstacul izar' la creatividad, 
debido a que han tratado siempre de mantener ir.¿üterable la estructura de la 
sociedad y su sistema de produccifm en detrimento de l ílS necesidades íntimas 
y sociales humanas. 

- En nuestro sistema educativo, la adquisición de conocimientos está en razón 
directa con la destrucción de las facultades creadoras; el valor del dibujo 
no es de naturaleza estética sino intelectual (intuición práctica correspon
diente a un criterio de utilidad vital). 

- En la actualidad, el hombre sufre r..or falta de canunicación, se le ha hecho 
creer que carece de experiencia estética porque la confunde ccn una profe- -
sión, sólo se siente receptor, se le ha negado su necesidad de expresión. 

- En la escuela se introduce el dibujo al adolescente, exigiendo cerno candi- -
ción previa la aceptación voluntaria o forzosa de las formas tradicionales -
de cultura, las cuales se nutren de valores que han dejado de funcionar por
que surgieron de intereses extrailos a las necesidades del hanbre; con ello -
se persigue la especialización y el profesionaljSJTP. 



92 

- La educación impuesta por el adulto al niño, no puede hacer ftmcioni'lr las 119. 
sibilidades irreversibles de la infancia y las reprime para ejercer autori-

dad. 

- El niño logra escapar de muchos condicionamientos que lo limitan a pesar de 
la educación, porque solo asimila los 'iJ.lores operantes que satisfacen su ne 

cesidad. 

- El dibujo es para los niños espontaneidad, es un acto de creación y no de in 

terpretación. 

- Lil expresión artística creadora es una facultad de todos los hanbres, un me
dio de conocimiento profundo y una n<e<:esicle.d soci=c~ .. 

- El dioujo no es w1a copia o reproducción de un modelo sino w1 medio de expre 
sión, canunicación y Wl proceso ele construcción de conocimientos. 

- Todas las personas involucradas en ia educación del niño deben tanar concien 
cia en relación a la importancia de las creaciones infantiles espontáneas, 
para hacer de ellas un factor de desarrollo en el niño. 

, 

/ 
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