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INTHODUCCION 

La ebaervacion prictica Ael dibujo, como quehacer, lo reduce a 

la modaliAaA copia. Dado lo anterior, •e treta al tra~ado de 

forma•, de•4• otro punto de vieta¡ tomando en cuenta que •• 

4iatinto le que •• ve, eato ea, •1 objeto, la figura humana, -

con reapecto a la representación gráfica que el sujeto impone, 

al. elaborar ur: dibujo, 'ete emerge desde las primera• repre••e 

tacionee amorfas, haata las conetruecionee m4e elaborada•, e~ 

mo aon: la figuración gráfica de una persona ó sujeto: traEBdo 

que en un primer momento, d• rooreacidn al eujeto, consigo mi~ 

mo. Pero se encuandra, en el carácter sincr,tico gr4tico que 

el niUo imprime a la imagen, o aea, representarlo como un todo 

Adem4a de que ea m'• apegada 6sta representación, entre má• p~ 
quefto sea el eujeto. 

Ma• a'1n, ae considere el ra•go o car4.cter •int6tico grifico, 

en el sentido, de que el aujeto, al tener m4s edad, repreaenta 

a la imagen, -ea decir, al. objeto- en su• detal.l••· Aaí •n el 
dibujo, •e observa que hay en el sujeto, una relaci6n de lo 

real y lo imaginario. Be decir, en la repreaentaci6n grifica, 

•• fu•ionan dos ••pectoa del nil'lo; tanto lo realista y ge6me -
tra, como el de la imaginería. 

En eate aentido, el sujeto, a1 representar una imagen, en !ar

- gri!ica, bu•ca dominar determinado• tr8.l:oa; qu• vialumbr•n 

una equilibraci6n gráfioo est6tica,-de forma• o l!nea• ourva• 

y/o angulo•••-, de la co•a u objeto r•preHntado. De.do por el 

logro de dete""'1a&4& imagen ejecutada. 

Al. oon•14er&r 10 anterior, el auatento te6rioo, eas que e1 

sujeto tiene •u propia per•pectiva, centrada en loa ra•go• si!!; 

cr,tico• y eint6ticos gráfico•. M4e su doble car4.cter realiata 

y ge.Smetra, por una parte y da imaginería, en la otra. Pero 

m.il.s all' de la perspectiva, -en el aspecto geom6trico-, en el 

sentido de que no ee, la del adulto, Bino la muy ei114!Ular, dal 

nil'lo. 



De tal forma que no permito un abuso, hacia la interpret~ 
oidn pQrmenori11&d& de la imagen representada. Así u habla, de 

que el n1!1o quiere con su dibujo, primeramente tener el dood -

n1o de 1111• garabatos, deapu&s, representar a la figura humana, 

para 1uego, a•dian~• 1• imagen gr4.r1oa repr•••ntada, contar 

une historia. l!n ••ta condicidn •• entre al mundo de la parad~ 

ja1 mientraa que el n1Ro, llanamente, edlo quiere tener domi 

n1o aobre BU garaba'to o/y reorear11e, el adulto interroga. 

¿ Qu6 dibujo •• ?. Dada eata aituacidn, ea qua ae da una rem•!! 

bransa de la ~orma oomo ae aborda, en un primer momento, la iS 

teriori r;&oidn de la 1.magen, pare luego arribar a la repreaent!! 

oidn gr4.f1.ca do la 1.magon, al dibujo. 
Bl n.1.!lo en 11u relaoidn con el objeto, rea11.za 1111 aprehens1.6n, 

moti.anta el aprondi11&je di.recto con el objeto, eato e11, por la 

aa1.ai1aoi&n del mimao objeto, pero tamb1.én de la acomodación 

qua ••t• da. 

Ya aea, que repreaente el aatiefactor de una necesidad b! 
eioa, o en au forma llana sdlo entretener11e, ejeap1o: oon el 

pe..Sn o una aonaja, logra 1.nteriorimar o repre11entar a una 

1.m&Ben. ... luego, al combinar d1.stinto11 eequoma11, por eje!! 

plo 1 el m1.rar y escuchar, en el sentido, de que al oír la 

pal.abra 11o~a, repreaente en su interior a la imagen 7 rela

oionarla con el juego. Be ea!, oomo va adquiriendo una aprohea 

ai&n del objo'to, en forma 7• no, de contacto di.recto con •ate 

aino -'• b1.en prescindiendo del objeto, 11e forma una 1.nterior! 
,..oi&n del m1.B1110, aa! ae dice, que ..,a no necesita del contaoto 

directo con •l objeto, para representaraelo en sua accione• oo 

ao: aferrer, eapuj ar. 

Con baee en que el •odelo Tedrioo de Luquet ea atom!atioo 7 lÍ 

noal, por aano1.onar un ejemplo de modelo. Bato ea, ae pone 4!! 
faaia en el rea11.mno visua1, como fin 11ltimo. Lineal en el se¡¡ 
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tiAo •e1 arribo, al. rea1i•mo viaual.. Mas atomíatico, ea e1 a~ 

pecto de que ao 1ogra exp1icar, cdmo e1 nifto a1canma a dibu

jar d• acuerdo a 1o que ve. Bu exp1ioacida ea que a1 nifto ·~ 

be o1vidar•e de1 real.iamo inte1ectua1, en otros t&rminoe, •e 

1o que •aba. 

De esta forma, al considerar, el paradigma anterior, el 

eujete a1 11egar a este tipo de real.iBmo, se deeentiende ••1 

dibujo. Dado porque tiene otros intereses. Pero tambi6n en 

que grado, se debe, en e1 sentido, de que: ¿ Bn que aedida e1 

Mode1o de l'.ilquet 1egitima un punto de vieta, adu1te ? • 

Así, ae obeerva que con Luquet ee abuma en la interpretacidn, 

~ de ta1 mo4o, que se advierte que est4 dado por eu modelo ted

rico. La prob1emática ea que e1 nifto representa a1 dibujo de 

l.a forma más llana, para contar. 

• 

De ••ta forma •• presentan etapae acorde o con ligaz6n a lae 

corriente• de la pintura conocida& como t Healiem.o, Bxpreaio

niemo, pero con car,cter propio, o sea, por ci'tar la primera: 

Bxpreeionismo Figurativo In!anti1. ( 2-4 aftoe). 

Sin embargo, presentado a1 arribo Ae1 Rea11•mo In!anti1, no 

eon cartloter unívoco o 1inea1 1".tiao. 

Dicha• etapa• permiten 1a e1aboracidn de un programa de dibu

jo en e1 caapo de 1a Bducacidn Preeaco1ar. 

Se pre•enta como una vi•idn diferente 7 genuina, no oeM-. 

da •d1o a1 Rea1i•ao 7 mucho ••no• con car4.cter o tendencia de1 

a4u1to a1 nifto. 

A1 oon•iderar 1a prcpue•ta anterior, 1o• dibujo• pre•entado• 

tienen e1 propdeite preminentemente cual.itative, ••to e•, no 

de1imitar un dato o ndmero, 7 mencionar, aquí termina e1 ~ 

bateo contro1ado e inicia e1 de !iguracidn huaana. Pue•to que 

por una parte aunque 1ogra al.canr.ar, en !oraa incipiente, e1 

4oainio, 4e una típica repreaentaoi,n, cdao ea e1 aonigote re

nacua~o, el nifto no deja de reerearae en 1111• garabatoa. 



A•! •• tiene, que el prop6aito no ea de medioidn cuantitativa, 

de una foraa t!pica de repreaentaci6n a otra, en lo que con

cierne • e•t• trabajo. 
Ahora bien, la po•tura te6rica que d• cuenta de la repr•

••ntaei6n gNlfiea, en el niflo, •• au expre•16n ... caNloter e!. 

t'tioo propio o genUiao, arrancado o dado por laa corriente•: 

Re&liataa 7 Bxpreaioni•t•• en el aapecto de que el aujeto hace 

la aprehene16n de au objeto, conaidoranCo lo ai«Uiente1 la •.!. 

pienoia, emocidn 7 dominio de la ti«Uracidn gNlfica, el dib~ 

jo, liga•o o articul•do a un• expreaidn oat,tica, CU70 objeto 

de eetudio •• el ho•bre, en tal c••o, su entorno 7 por exten

!.i6n au• repreaentaoionea o dibujo•, ya aean, del propio 1111je-

1o o de au entorno, aaa articula•o a una moda1idad de re&liamo 

expr••ioni ... infantil••• genuinos. Ademia de qua, lo que oto~ 

ga, la v•r1f1caoi6n en el plano cu&lit•tivo ea la comparaoidn 

entre •o• vi•ion•• diferente• para mirar el dibujo, a•! •• ti~ 
ne, por una parte I.uquet 7 por la otra, o'tro•, entre loe cu~ 

l•• •• encuentra B. Perreiro • 

cd .. •j•aplo •• •u•~•nta que el rendmeno •• tranaparenci• 

en 1• priotica o experiencia, reViete una viei6n di~eren~• a 

la propuHta por Luquet. 

:la ••t• ••ntido, en •l marco do una tachada dibuja tanto a pe~ 

•onaj•• oeae objeto• interno• d• la caaa. Bn la pr«otica lo• 

obj et•• o per•onaj •• d1buja4o• ocupan tanto el plano exterao 

coa• el int•l'll•· A•! tambi,n, haciando menc16n a B. Perreiro1 

el tra&ar una fi«Ura de perfil, representa para el niflo un ve~ 

•adero reto cognoeoitivo de percepci6n, primero, 7 de•pu6a de 

dibuje gNlfieo traduci•e al papel. 

D• eata forma, la pedagogía ae vincula a laa eatruoturae 

•• la repreaent•oi6n del •ujeto, el nifte, con v!noulo en laa 
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etapas propuestae, o sea: I Expreaioniemo Figurativo Inf'antil. 

(2-4 af!oa), que delimitan la forma de representao:l.6n del dibJ! 
jo. En fnnci6n del desarrollo cognoscitivo, emocional y de ha 

bi1idad de repreeentaci6n gráfica, centrado en un contexto a~ 

oial.. Pero a la vez tratado desde una perspectiva est&tica i~ 

~ant11, ya eea, el rea1iemo o expresionismo como formaa genui

nas, que buscan 1a creatividad. 

En esta condici6n, es como la pedagogía ae amalgama con la P?'!!. 

puesta eat&tica, delimitada por el desarrollo de las estructu
ras de la repreeentaci6n, en un contexto social. 

La pedagogía aporta elementos de conocimientos, genuinos y di 

versea, en f'unci6n de c6mo representar el objeto de estudio. 

A continuaoi6n se presenta un Marco Tedrioo, con euatento en 

Jean Piaget, a1 observar lae eatnictu.raa variables, - o sea, 

loa seis estadios- y los meoaniemoa constantes a todoa loa n! 
velea o edades, (as! la acci6n lleva consigo un :Lnter&a, ya -
•ea una neceaidad fisi6log:Lca, afectiva o intelectual). Esto, 

para con el dibujo, como una expreei6n primera de repre•enta -

ci6n gráfica, en f'orma de garabateo, de huella o presencia del 

n:1.ao en eeta manif'eataci6n. 

No •• eligió el enfoque de s. l'reud, ya que su estudio :l.n:l.cial. 
es el trabajo en una modalidad terap&utica, con el propósito 

de modificar las estructuras de la peraonalidad. 
En te.1 caeo, e~icaz como correctivo, en determinadas enfermad~ 

des pa!quicae, al emplear la exploraoi6n clínica. 
El presente trabajo est4 orientado a sujetos normales, y 

al encuentro de ejea de desarrollo gr4f1oo, o eea, el dibujo 

de forma empírica, como trabajo de d!a con día, por parte de 

laa Educadoras. 

En un segundo capítulo, se consideran loe antecedentes h:l.st6r! 

coa del dibujo, para observar que caricter ha desarrollado, •.!!. 

to ea, si ha sido, una educaci6n propia para niaoa o m.ols bien 
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•'todo• o conducoionea adultas, que no responden, con 1oe int~ 

re•e11 de1 nifto, iapue11toe, donde e1 carácter de doainio eat6t! 

eo 7 educativo e•ti dado por e1 adulto. 
En e11te Hnti4o, a1 deaarro11ar e1 tercer capítulo ee ana1iu.n 

1oa aporte• de 1a Zducaci&n Peioomotriz. Dedicando un a-partado 
que hace aenci6n a 1a traapo1aci6n de 1a eecritura y dibujo. 

En e1 a11peoto de que 1a e•critura presenta una modaJ.idad den2_ 

minada, e•critura copia, dada tambi6n para ccn e1 dibujo en au 

foraa de copia. 
Coao •• puede conatatar, en 1a obeervaci6n empírica, de1 dec2_ 
raao, en BU aapecto uniforme, ee decir, un único modelo a re~ 

1izar en foraa de co1oreado, o re11eno. 
b otraa pa1abra•, e11 reducir, e1 dibujo a un patr6n o mode1o, 

pero que no di.o• nada de BU• expreeionee tanto externae coao 

interna•, en cuanto a qui'n dibuja, o eea, e1 sujeto. 

il deaarro11ar e1 capítulo cuarto, •• obtendri informaci6n, de 
l•• e&ucadoraa, con reepecto a cdmo consideran •l dibujo, en 

BU relac16n, para con la eneeftanza, ya eea, por medio de 1• 

reaicoi'n a 1a t6cnica, que en ca110 extreao crea im4gene• re

ductora• o •iap1ea, en e1 aentido de que no dioen mucho. Pero 

t .. bié 1a conducci6n de 1oe tra~11, coneiderando, a au entor
ne, e11to ea, 1o aocia1, aunado al. deearro11o cogno11citivc y 
aotris. 

b un quinto capítulo ee conetruye una propueeta como 8:l 
ternativs, generada, de 1a miema inveatigaci6n (ver cap. V 7 

V.3 ), que considere e1 deearro11o de1 nifto en sus aepecto• : 
BaotiTo, mo"tor y cogno11citivo 1 que respondan a un entorno eo

Cia1, para con reepecto a1 dibujo. Pero por otra parte, t-
bi'8, aunado, al. conocimiento eate~ico y psico16gico en 1111a 
a•p•oto• 7a de11arro11ado•, 11e presenta e1 conocimiento de 1aa 
formaa geoa•tricas: 
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El punto, la línea, el círculo, cuadrado, con la finalidad -
propoaitiva del deaarrollo do la imaginaci6n, pero tambi'n BU 

canalizac16n. En la bd.aqueda de expresiones genuinaa o autm
ticas, que vislumbren la creacidn 1 que se revi.ate en la crea

t1 v1.dad. 

Con el prop6aito de que el sujeto, enfrente, de divereaa 

formaa un problema, 7a aea, con c~cter comdn o complejo. 
Aa:! ee tiene que, la propu09ta se encuadra dentro del Progra

ma Preescolar de Dibujo para laa edades de 2 a 6 afio•, en un 

CBl'IDI-SBDOB. + 

+ EL CBRDI-SBDUJI ee una inetituaidn que ofrece eel"Tioioe 
a la• aadre• trabajadora• 7 que cuenta con toda• la• 
atenaionea aeiatencie.J.ea, como aon: 
•'diao Cinijano 
Trabajadores Sociales 
Bducadora. 
Pedagoga(a) 
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I.I Aeim:l.lacidn, acomodeci6n y edaptecidn como formas 

invariantes para el desarrollo cognoacitivo de1 

!!!!12· 

Jean Piaget presenta al ser humano en su doble faceta 

orgárllca y espiritual, donde el desarrollo se lleva a cabo 

mediante el equilibrio. 

Ea en este sentido, que ee observan lea estructuras inva-

riantee -aeimilacidn, acomodacidn y edaptacidn- y lee va

riantes. 

Las variantes se refieren a la actiVidad mental en su for

ma de organizaci6n, Vistas en su doble aspecto intelectual 

o motor por un lado y afectivo por otra parte y en sus dos 

dimensiones, social -interindividual- e individual. 

De tal forma, se distinguen seis estadios de desarrollo, -

que eeffalan el surgimiento de las estructuras. 

Al continuar con las estructuras variables; todo sentimien 

to, pensamiento o moVimiento responde a una necesidad, Así 

parafraseando a Claparáde: La manifeeteci6n de un desequi

librio está dado por la necesidad. 

Se presenta la necesidad cuando algo externo o interno, ea 

decir, mental o físico, se ha trasformado de tal forma que 

se requiere un reajuste de la conducta. Puede ser el ham-

bre, que provocará una bt!squeda quo satisfaga esta necesi

dad. 

Contrariamente, la acci6n finiquita cuando lae necee! 

dadee eatin cubiertas, o sea, cuando se restablece el equ1_ 

librio. 
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Mee, se tiene e la accidn a merced del desequilibrio, d~ 

bido a las transformaciones, que emer~en de1 mwido exterior o 

interior, en cada momento. 

As! cada conducta, por una parte, restablece el equilibrio, y 

tiende por otra, e una forma más estable de equilibrio, que -

la existente -previa a la perturbaci6n-

Abora si observamos necesidades e intereses que son comunes 

en todas las edades. 

Hay que recordar que loa intereses dependen de nociones adq~! 

ridas y de disposiciones afectivas. 

Analicemos, las tendencias de toda necesidad: 

Io. A la incorporacidn de personas u objetos a la propia ac 

tiVidad del sujeto y por lo tanto a la aeimilaci6n del 

mundo externo a les estructuras ya fabricadas. 

2o. Reajuste de las estructuras ya construidas en relacidn 

de las transformaciones sufridas y acomodarlas a loe 

objetos externos. 

Desde esta perspectiva, toda la vida, tanto mental como 

orgánica, su tendencia es a la aaimilaci6n progresiva del con 
texto social. 

La incorporaci6n se da por loe 6rganoe psíquicos o eetructu -

ras, cuya cubertura ea cada vez más amplia. 

Desde loe montajes hereditarios o reflejos, donde ee en

guentra el reflejo de auccidn haeta las percepciones orga.niZ!; 

~ae, donde hay una coordinacidn ojo-mano y, se realiza la sus 

si6n sistemática del pulgar. Generalizando esta conducta en -
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tomo a lo que puede ser 1ierci bido o mirado. 

Pertenecen a este estadio, tambián la acci6n de volver la ca

beza en direcci6n al ruido. o prosegiiir el desplazamiento de 

un objeto, pero sin tener la noci6n de persona u objeto. 

Aun, sin una eeparaci6n del yo y el universo externo. 

Pero despu's como a loa cuatro meses y medio el lactante se -

inicie y deeerrolle en le prenei.dn y máe tarde logrará la ma

,!!ipulacidn. 

Multiplicará eu capacidad, en la formación de hábitos nuevoe 

y preparándose para el tercer estadio: el de la inteligencia 

sensorio-motriz o pntctica. Donde se encuentra una intelige!'.! 

cie aplicable a la manipulacidn del objeto, requeriendo per-

cepciones y movimientos organizados, mas sin usar palabras o 

preconceptos. 

Por una parte, se ha mensionado el término de inteligencia 

por lo cual es importante desarrollarlo: se le comprende como 

una constante interacci6n del s11j eto sobre el medio externo y 

de 'ate, sobre aqu,1, esto ea, lo que se conoce como aeimila

sidn y acomodacidn en diferentes niveles a lo largo del per!

E.,40 Bensoriomotriz, hasta el denominado período de las Opera

ciones Formal.es, en la b~equeda de una equilibracidn más es -

table y amplia. 

En estos ténninoe, se tiene que, al asir un palo para a

~raerse un objeto alejado, constituye un acto inteligente 

pr4otico, aunque aparece como a loa dieciocho meaes.1 

(I) Pieget, Jean, Seis Estudios De Psicología, M~xico, 

Bd. •oreloe, 1979, páge. II-23. 
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Un acercamiento para la definici6n de los términos, asimil~ 

ci6n, acomodac16n y adapteci6n, -previo a loa eatadioe-

Aaimilaci6n 

Jean Piaeet lo emplea para explicar el origen y desarrollo 

de la inteligencia infantil, cdmo incorpora un objeto en -

loe esquemas de conducta, siendo loe eequemae las acciones 

que se repiten activamente. 

Es un intercambio entre sujeto y objeto, en el cual el euj~ 

_!.o ectua sobre el objeto incorporado. Menciona que asimil~ 

cidn es inteligencia, en el sentido de incorporar la expe-

_r:iencia de datos en un marco. 

La estructura mental funciona mediante los siguientes meca

aismoe o esquemas : 

I) Reproductora.- Se basa en la repeticidn, como ee da 

en la formacidn de conductas reflejas, que den lugar a 

esquemas eeneoriomotricee. 

Esto ocurre en los reflejos de euccidn, prenei6n, 116!! 

~-

2) Cenerelizaci6n.- Se da al repetir 1ae acciones y, CU&!! 

do e1 esquema incorpora para e! otros objetos, median

!• el cua1 ea extiende e1 campo de aplicaci6n. 

Se da cuando el beb6 succiona no e6lo sus dedoe, sino 

a'1n. los de su mamd., chupete, almohada, es decir, gene

ra1i2a. 
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3) Reconocedora.- Se da por la diferenciecidn de esquemas. 

Y dice de la calidad del objeto asimilado. El actuar 

en el ref'lejo de euccidn ee diferente, dependiendo el -

objeto pera aplic~ la euccidn. 

4) Recíproca.- Mecanismo que ex¡:lica coordinaciones com

plejas entre diferentes Cequemae, como el actuar, que 

da pie, a la coordinaci6n manoa-ojoe. 

Aoomodecidn.- Pare. Jean Piaget la acomodacidn ee un in

tercambio. Y dice de le relaci6n del organismo con su 

medio o del sujeto-objeto. 

El organismo ee influenciado por el medio o el objeto. 

Y tiende a la modificeci6n de su comportamiento, en re-' 

laoidn a exigencias del mismo medio, mas ee intenta ac2 

modar en la evolucidn de lea exigencias. 

Para la educeci6n es relevante este rroceso por incidir 

en el aprendizaje, as! la eituaci6n de aprendizaje con

lleva, la acomodac16n de esquemas previos asimilados, -

posibilitando la confonnacidn de esquemas poeterioree. 

Adaptacidn.- Es un equilibrio activo referente al or

ganiemo y el medio. 

En la cual forman parte le aeimilacidn y acomodacidn como P1"2. 

ceaoe opuestos y complementarios a la vez. 

Ee decir, en la aeimileci6n se integra, en la estructura del 
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organismo, elementos del entorno pertinentes a la eupervi-

!_encia y perfecci6n de le. persona. 

Pero ya en la acomodaci6n, el medio actua sobre el sujeto,

traneformando sus estructuras. 

De eete re1eci6n entre eeimileci6n y acomodacidn, la 

resultante ee un equilibrio que eleva la edeptaci6n org4ni

~e al nivel de lo peíquico. 2 • 

(2) Diccionario Bnciclop6d1cc De Educación Especial, A-CB 

Di9&0nal./Santillana, D.R. por M. Aguilar, 1990, páge. 
211, 50, 66. 
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A continuacidn se desglosen loe seis estadios, con el propdei 

to de un conocimiento tanto te6rico como empírico {áete ú1-

timo de acuerdo a lae obeervacionee en el CENDI.) Que posibi

liten un conocimiento del deeerrollo de lea potencialidades 

del nino en interaccidn con el contexto. Para que al arribar 

sl final del sexto estadio, se sustente la invenci6n de nue-

voe medioa, mediante combinaci6n mental, y se entienda como 

ha sido su desarrollo, pare el encuentro del gesto gráfico. 

Be en este sentido que se dividid en cuatro períodos el desa

rrollo cognoscitivo : Seneoriomotriz, Preoperatorio, Operaci~ 

nea Concretas y Formales. 

Incluyendo e los estadios, preconce~tual y de pensamiento in

tuitivo dentro del período Preoperatorio. 

I.2 Los seis estadios, Jean Pieget. 

I.2.1 Período Seneoriomotriz. 

Este está comprendido desde el nacimiento hasta loe 

doe a~os, y supeditado en gran parte de experiencias motoras 

percibidas en su cuerpo. En esta condicidn, el nifio, eatiefa

ce sus deseos f!sicos de una íorma práctica, de acuerdo a BU 

experiencia eeneoriel~ 

(3) Maier, Henry, Tres teor!ee sobre el deeerrollo del 

~: Erikson, Piaget y Seers, Buenos Airee, ede. 

Amorrortu., 1989, págs. 110-111. 
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Primer Estadio. Ejercicio de loe reflejos (I mee de vida). 

El problema psicol6€ico se inicia al enfocar loe refl~ 

jos, posturas, en su relaci6n con el medio externo, ee de -

cir, tal como se presenta e la actividad del sujeto. 

El reflejo de euccidn como montaje hereditario f•1nciona de.! 

de que nace el ni~o. 

Aunque al inicio succiona en el vacío, ·con movimientos im

pulsivos difusos. 

En esta condicidn, para que el reflejo de aucci6n, nos 11e

ve e le degluci6n beeta con colocar el pezdn en le boca del 

beb.s. 4 • 

" Hay en ello un primer aspecto de acomodacidn: el contacto 

con el objeto modifica en un sentido la actividad del refl~ 

jo, y, aunque esta actividad estuviera hereditariamente 0-7 

rientade hacia este contacto, no por ello éste es menos ne

cesario para la consolidecidn de equ,lla.• 5 • 

" Pero no por ello ee menos cierto que el medio ea indiepe~ 

sable para este funcionemiento, o, dicho de otra manera, -

que la edapteci6n ref'leje supone una parte de acomodaci6n"~ 
El bebé que aprende a chupar, presenta una eingulari -

dad que consiste en no retener nada externo, que no sea el 

mecanismo, se habla de un autoaprendizaje. En opoeici6n al 

aprendizaje de hdbitos o adquisiciones inteligentes, donde 

hay retencidn del medio externo, ejemplo: e1 bebé de tres 

meeee que abre la boca a1 mirar un objeto. 

Tiene una11 fijaci6n mnemdnica", respecto a ese objeto. 7 

A continuacidn se presenta un hecho, el ser interrumpido de 

su estado natura, el eue~o. 

(4,2,§. y 7) 

Piaget, J ean, El Nacimiento De La Inteligencia En El Nifio, 

Barcelona, Edr. Cr!tica., 1985., pdgs. 30-47. 
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Reproducir un patr6n implica experiencia, en este sentido se 

debiera excluir la imitación, al nivel del reflejo puro eje~ 

plo: tiene un d!a de nacido, y ea despertado por vecinos de 

cuna, en la noche. 

Y llora a coro con sus vecinos de cuna. 

Al tercer d!a está en estado somnolento, y otro niffo grita, 

entonces el llora. 

Al cuarto y eexto día gime y deepu~e llora. 

Sucede que el llanto ea originado por su repetición misma -

gracias a un "ejercicio reflejo", que reforzado por la aud! 

cidn de eue vecinos de cuna, crean confusidn con sus propios 

sonidos, ae! ee habla de un ºdesencadenamiento re.fleje" 8 

-por un excitante esterior-

Bn esta condici6n se tiene que: en el ejercicio de los refl~ 

jos existe una tendencia principal P La tendencia a la repe

tición de las conductas y e la utilización de los objetos e.!_ 

ternos con Vistas a eeta:repetición. 

Bata aaimilacidn, a la vez reproductora, generalizadora y de 

reconocimiento, constituye el principio del ejercicio funci,2_ 

nal. que hemos descripto al propósito de la eucci6n. 

Ba pues, indispensable para le acomodación propia del refle
jo" 9. 

(8) Piaget, Jean, La Formaci6n Del Símbolo En El Niffo, 

M4xico, Ed. P.C.E., I987, págs. 20-2I. 

(9) Piaget, " El Nacimiento De La Inteligencia En El -

Killo, Op cit, 48. 
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Su peculiaridad ea la ejerciteci6n de loe reflejos expresa.a 

do su individualidad en el llanto, la succión y fluctuacio

nes del ritmo respiratorio. 

La repetición espontánea de los reflejos lo lleva a una va

riaoidn accidental, ea decir, asimilar otros elementos de 
eu medio y diferenciarlos. 

Ejemplo: Diferencia al pezón, de entre varios objetos. 

Para su buen funcionamiento, el reflejo de eucci6n depende 

del aspecto práctico. 

El cambio o desarrollo viene mediante el vivir, así, el or

ganismo no ea algo, sino está tranafonnandoee en algo, por 

el fendmeno de afrontar, el medio. 

La repeticidn de reflejos mezclado con la maduraci6n física 

y neurológica, tiende ~ la formación de hábitos. 

As! se habla de una aeimilacidn generalizada, en donde su 

equipo eeneoria1 responde a los estímulos que se le presen

tan. Preparando el camino para una "genera.lir.acicSn rudi-

mentaria y una as1milaci6n por reconocimiento". IO • 

(IO) Erikeon, Piaget y Sears, Tres teorías sobre el 

desarrollo del niHo, op cit, III-II2. 
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Segundo Estadio, Laa Reacciones Circulares Primarias 

(I-4 mes) 

Ocurren variaciones de esquemas, a medida que se asimilan -

más pautas de estímulos. Además, por la coordinaci6n de 

distintos esquemas, ejemplo: cuando se escucha y ve el mis

mo objeto, a1 coger y succionar, aún el mismo objeto, o 

asir y percibir este mismo objeto. 

En un principio, reacciona ante los objetos, en forma indi,!! 

criminada, pero m~e tarde, unos objetos merecen más eu ate!l 

ci6n que otros. 

Mantiene la eucci6n hacia unos objetos, omiti~ndose hacia 

otroe. Esto es, la conducta del niHo, está centrada sobre 

loe objetos, mas para el nifio no hay una realidad objetiva, 

es decir, espacios o tiempos eeneralee, integrados a un he

cho, por decir 1a permanencia del objeto. 

En este aspecto se habla de: un espacio visual, auditivo, -

táctil, y tsmbi~n el tiempo esta limitado, a lo que dura un 

hecho, ejemplo; escuchar un sonido, y volverse hacia el lu

gar donde se emite. 

En este sentido, se tienen hechos como componentes del mis

mo o propio funcionamiento del nifio. 

De esta forma sin haber permanencia del objeto, no existe -

un eepaoio en general.. 

Se tiene un avance en la integraci6n de hábitos y percepoi2 

nea de pautas de1 niffo, otorgadas en forma bioldgica. 

•ae estos cambios se den mediante loe efectos recíprocos 

de la acomodaoi6n y la aeimilaci6n.II. 

(II) Phillipe, Jobn L, Loe origenee del intelecto eegWi 

Pi11Bet, Barcelona Ed. Fontanella, 2a ed, págs. 
37-38. 
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Tercer Betadio. La reacci6n circular secundaria (4-6 mese•) 

B• continuaoi6n del estadio anterior y una combinaci6n del 

presente estadio pare elevar la reacci6n primaria m4a all' de 
su runoidn orgánica. 

Su fin conductual ea la retenci6n, que loe hechos duren, la 

permanencia m4a que la repetici6n. 

El retl.ejo de prenei6n se desarrolla, arerrando y reteniendo 

objetos terminando en eacudirloe, empujarlos o arrastrarlos, 

repitiendo 7 prolongando la reacci6n circular primaria. 

Relaciona do• o m4e actividades en un esquema, ejemplo: la• 

experiencias visuales y táctiles lae reduce a una eola expe

riencia. llirar o tocar el peE6n significa la succi6n. 

Aprende por la obeervaci6n, mirar el extremo de un oord6n y 

aireerlo pare s! mismo, significa sacudir un objeto, pero el 

lactante no direrencia, que loa obj•'9• y &l son un mismo 

univereo. 

Al inicio cree que medios y fines eon uno edlo, posteriormen

te discrimina entre causa y e~ecto. Coordina experiencias d! 

~ere.a.~•• en un esquema, esto le permite tener conciencia de 

que 41 miem.o pertenece al esquema o esfera de acci6n. 

Sti nocidn de tiempo se da ligeramente; como un antes y des-

pule, en cada secuencia de acci6n. 

Todo• estoa elementoe mercan loe aspectos intencionales e.Q 

ia conducoidn del inrante. 

La •Ínteeia de estos elementos logran un real desarrollo in
telectual, 
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El deearrollo intelectual eat!mula tren proceso• eeencislea 

en la conducta. 

Imitaci6n. Juego y Afecto. 

La im1taci6n conlleve una diecrim1neci6n de varios hechos. 

Aparece al intesrar en un esquema: visidn, Pudicidn, prenei6n 

y emergiendo con la repetición de reacciones primeriae y ee

cundsria11 ya Adquiridas, no implicando un nuevo modelo. Pero 

imita solamente lo ya hecho y necesita de la coordinaci6n, en 

tre el oído y la vieidn, de tal menera que imita eonidoe como 

"papi''• "tata", "tetf'1
• 

Por otra parte, una actividad se tranefonna en juego CUR!!, 

do la repite en despliegue de gozo entendido o mejor dicho 

Vl'W'i.~o en la recreacidn de la acci6n con diferentes variantee. 

Mae no ea sencillo establecer el límite entre conducta comdn 

y de juego, Ejemplo• la scci6n de sacudir ee transforme en 

juego cuando ee eeimileble esta habilidad, en e! misma, para 

repetir esta acci6n, mas en rorma de juego. 

Resrocto al afecto o emoci6n, emerge el tener un marco m'a ll!!. 

plio de direrenciaci6n de experienciae, es decir, en este se~ 

tido su merco arectivo comprende esencialmente, quién o quií 

nea permanentemen~e le brindan cuidedoa, o sea, su pap' o eu 

mamd. 

Por otro lBdo, cree en el objeto s&lo en la medida que 

lo percibe y trrmina la conciencia del objeto cuando ~ete, ha 

salido de eu campo perceptivo. 12 

(I2) Maier, ~· pdge. II5-II8. 
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Cuarto Betadio. EeguemPs secundarios, y su aplicación a si-

tuaciones nuevae. (9-12 meses) 

Se ha afinado su capacidad de diferenciaci6n y generalizacidn 

ae! sus experiencias particulares ee generalizan y con11evan 

a tipoe de experiencias o vivencias. Las discrimine por sig

nos, evocando diferentes conjuntos secuenciales de accidn. Ya 

al interpretar siEnoe, preve la acci6n, se perfila la capaci

dad de raciocinio inteligente. 

SU conducta basada en el ensayo y el error mencione que la 

adaptación ea producto de una experimenteci6n casual. 

Adapte novedosas actividades y objetos de les vivencias e es

quemas previos adquiridos. 

El resultado ee: primero el niil.o puede diferenciar el objeto 

de la actividad af!n, y realizar la pe~cepci6n tal cua1. 

Segundo, el nivel de orgenizecidn le permite distinguir entre 

resultados !ineles y medios utilizados. 

Ejemplo: percibe que por medio del jaloneo de un cord6n, un 

objeto emite sonidos -la sonaja-

E1 reconocimiento de signos y de anticipaci&n de reepuee

tae, va formando en el ni~o el sentido de independencia en 

relacidn a la acción que ee está efectuando. 

Es disociado el centro de actividad, del propio acto del ni -

,_..--- i!o. ••diante la observaci6n el nii!o experimenta la acci6n. 

Mira para comprender eu entorno. Ejemplo: adi6e significa que 

au mamá ee marcha, retirar un objeto, ea que ha deeaparecidS~ 

(I3) Maier, Ibíd. pdgs. IIB-II9. 
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Hay diferenciación entre objetivo y medios y une coordina -

aidn intencional de eaquemae. 

"El acto inteligente queda conetit11ido de este modo, 

ya que no se limita a reproducir sin mAe loe reeultedoe in

teresantes, eino alcanzar ~etas merced a unae nuevas combi

naciones". 

De esta forma, se tiene que "por el contrario, a medida que 

la acci6n ae complica mediante.coordinRci6n de los esquemas, 

el. universo se objetiva y se distancia del yo". 14 · 

Al aprender a coordinar dos esquemas distintos o acciones -

independientes, ee capaz de indagar un objeto desaparecido. 

Otorgando1e un inicio de consistencia independiente del --
15. yo. 

Qu~nto Estadio. Descubrimiento de nuevos medios mediante la 

experimentaci6n activa. (reacciones circu

lares terciarias, 12-18 meses). 

Contin~& experimentando activamente. Y ubica en ia re

petición cíclica el razonamiento intelectual, 

Invenci6n de nuevos medios que lo llevan a obtener res11lta

doa raeonadoe, ejemplo: por medio de una vara logra atraer

.,. un obj ato. 

Bato eupone percibir 1a distancia entre 61, la vara que es 

una prolongaci6n de su brazo para el lo@:ro del objeto. 

Implica organizaci6n de percepciones para llegar a un acto 

1.ntel1.gente. 

(14,15) Pieget, El Nacimiento De Le Inteligencia En El 

Niffo, op. cit. pág. 204. 
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Le corresponde el m'rito al razonamien~o, de la repeticidn 

cíclica. 

Trata de aprehender los hechos tal como eon, y empieza obee~ 

vando eue componentes. 

El conocer lee relaciones entre loa objetos, le otorga loe pri 

meros indicios de memoria y retencidn. Ahora diferencia entre 

los objetos y la acci6n en desarrollo. 

Ya est4 en condiciones de considerar un objeto máa all4 de su 

percepc16n eeneoriomotora, al entender la relacidn inmediata 

del objeto, con lo que queda deapu'e de la acci6n eecuencia1. 

-dtil para rememorar un objeto-

El saber de las rot~cionea y reversiones de los objetos 

en el espacio, lo lleva a conocer el movimiento propio y el 

de otros individuos. 

Y reconoce que hay causas independientes de eu actividad. 

Otros aujetoa ee transforman en centros aut&nomos actuantes 

ea decir, con su acci6n particular. 

Ahora diferencia que independiente a &l, que eet4 detrá• de 

loe objetos sin vida, tambi~n hay otras persones que origi~ 

nan accidn e los objetos. 

LB.a baaea para poder imitar, es discernir diterenoiae entre 

loe objetos. La capacidad de actuar como otra persona aparece 

hasta el segundo año de vida, y reducido a la faae de acci6n 

del modelo o patrdn. 

Debido a que e1 modelo como símbolo mental. en s! mismo, ee in

capaz de retenerlo. 

O relacionar actoe que pueda utilizar a voluntad peae a la 

auaeneia del modelo reai.16 

(16) Msier, lbíd. p~s. 121-123. 

23 



Sexto Betadio. Invencidn de nuevos medios median~e combinacio 

nea mentales. (18-24 meeea). 

Al inicio el sujeto ee discrimina para eí miemo como un 

objeto entre varios. 

Y deepu6e descubre que los objetos perduran en el tiempo. 

Abora ya puede retener im,genee mentales de un objeto adquiri 

do muy recientemente. 

Inclusive imita un objeto en ausencia de ~ete, ee decir, ee 

habla de la imitaci6n diferida. 

Adem4e, relaciona el objeto con nuevoe actos, por otra parte, 

lae propiedades del objeto eetán ligado& con la imagen recor

dada, del objeto: la forma, su uso, color. 

Pero tambi&n se he iniciado en la prevenci6n de la acci6n, d~ 

bi4o a que reeponde a lea eeftalee, adem~s el adquirir i•'g~ 

nea retenida• y relacionarles con vivenciaa anteriorem. 

Empieza a formular im4genee propias novedoeae, ee decir, piea 

ªª• 
.lnta!lo el juego era funcional, repetici6n de actividadee 

vitalee, para el logro do una satia!acci6n egoc,ntrica, 

al adq~irir símbolos representativos ae vislumbran otraa 

bilidadea para el juego. 17 

pero 

~~ 

Remembranza del desarrollo cognoscitivo en su logro motriz li 

ga4o a su capacidad potencial para expresarse en forma natu

ral., en eu aapooto grtlfioo. 

SU accidn p~ctica en forma de asir objetos do manera inten

cionada ee inicia como B loe dieciocho meses, apropiándoe• 

del objeto, ya sea eacudiendolo o imitandolo. 

Ae! al repreeentaree un otjeto, interioriza su imagen. La r~ 

cuerda come im1t«en, ee decir, la dibuja mentalmente. 
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• •~e aun, el tener un conocimiento m~e profundo de lea relacio

nee entre &l y loe objetoe, ee introduce en el símbolo como r~ 

presentacidn muy propia del niño, y el signo como concepto eo

cial, adem~e va creciendo en el eentido de constni.ir signifi-

cantee e partir de une imeeen, mas en relacidn inmediata con -

eu eigni~icado. 

Jláa no, en relaci6n propia con el signo social. Es decir, la -

inteligencia ee libera de una prt!ctica inmediata. 

Es en este sentido, que la Educadora puede encontrerlo,-de en 

lace entre el niffo y el garabato- • Propiciando áeta aprendiz!! 

je. Y disroniendo ante el niffo, crayolas y papel e iniciandoee 

en forma eepont~nea 6 natura y ~uncional en el garabato. Pun

cional, ya que no tiene el dominio sobre el garabato. 

•ae ee una expresidn muy propia 6-euig,nerie-, y al continuar 

expreeandose, de este rorma, se tiene que como a loe cuatro 

affos aparece el primer intento por representar a la figura hu

mana~ representada, ~ata, de modo eepontdneo. 

Be en este sentido, que la eneeffenza como conducci6n o encuen

tro del garabateo, eetá dado por las anteriores diepoeicionee, 

que conllevan a un aprendizaje o ejercitec16n, en natura, del 

garabato. 

Es eni•ado, por la Educadora, con lea variantes, de acuer

do a su experiencia, y a le edad del nifto. 

Be de mencionar o aclarar que por orden met6dico se liga, mae 

no se desarrolla las fases del dibujo: -garabateo deeordenado, 

controlado y con nombre- • Presentdndose posteriormente en el 

apartado l.3 

(17) Maier, lb!d. págs. I23-I26 
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La ~ase ~reconceptual 

Be un período transitivo o mejor dicho transitorio entre

pautae de conducta encaminadas a le autosatie:f'acci6n y la co~ 

ducta incipiente socializada. 

Ko coaprende el sistema general de significados del adulto, 

El juego lo ocupa gran tiempo y ayuda R consolidar eus adqui

eicionea de antafio, de esta :f'orma, trena.forme su experiencia 

de1 mundo, en juego, 

~iene un carácter egoc,ntrico, siendo el juego imaginario o 

simbcSlico, 

Con el juego, el lenguaje se desarrolla, el repetir palabras 

7 asociar objetos percibidos, va dejando de recurrir a la 

acoi6n para expresarse. 

Acepta y emplea el lenguaje como forma de comunicecicSn para 

satiefacer eue deseoe, 

Ahora un símbolo mental lo puede expresar en palabras. 

Ea posible el lenguaje, cuando el nifto renuncia el mundo au

tista y a su respuesta de autoimitacicSn. 

Se tiene, un despla"'1111iento del foco de stencicSn en sí mismo, 

con este proceso refina mejor eu imitecicSn de un petrcSn. 

Su interls y conciencia se centran en objetos y actoe del me

dio ambiente o contexto social. 

Así el juego, que implica imitacicSn, nos lleve a la comunica

cicSn con el mundo externo y a un proceso de socializacicSn gl"!; 

dua1, por supuesto. 

Segdn DeVi.d Rapaport, expresa el pensamiento para sí mismo o 

para otros, y aun guardar silencio; es importante para la ee

tru.atura y funcionamiento del pensamiento.18 

(I8,r9,20) •aier, 1.!?f2. págs. 126-I,JO. 
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• 
Mas aun, se tiene que, 11 Ahora bien, entre el autismo y la in

teligencia bey muchos grados, que varían de acuerdo con su ca

pacidad de ser comunica.dos". I9. 

De esta forma, se tiene que llama: "pensamiento ego-cántrico a 

la principal de estas rormoe intennediae -es dec~r, el tipo de 

pensamiento que, como el que se manifiesta en nuestros niftoe, 

procura adaptarse a la realidad, pero no se comunica como 

tal-•. 2º· 
Razona en t6nninos de causalidad, el pasar sobre un banco y -

caerse, atrib1\ye a éste la causa. 

Se evidencie el animismo a loe objetos. 

De esta forma, se elaboran las configuraciones perceptualea 

en el pequeBo, su razonamiento es irreversible, por esto al 

cambiar la configuraci6n, se modifica ad.n las predicciones. 

SUe padrea le inspiran temor y reverencia. Y son eue -

dnicoe patronee que conoce e incorpora a su esquema cognosci

tivo y emotivo. 

El nifto interpreta el mandato, como ei la palabra fuese un o~ 

jeto o acto, mas cuando se le dice " ª' bueno " s6lo se con

sigue confundirlo, ya que este mandato no implica la ejecu -

c16n de una conducta eingu1ar o particular. 21 • 

(21) Maier, lbÍd. págs. 130-133· 
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La fa e e del pen~amiento in tui ti va 4-7 n?ios). 

Es una eytensi6n de la anterior, ambAs comrrenden el -

pensamiento preoperatorio. 

Al inicio utiliza palabras oara exnresar eu censamiento. -

Aunque al principio, pensamiento y ra2onnmiento están lipa

~oe a las acciones. 

Su tendencia ee e cond 11ciree como nts mavoree 0·1noue con un 

conocimiento intuitivo. 

Y eu pensamiento no deja cie ser egoc6ntrico. Puede rensar 

una idee y e6lo una en 1.in mismo ee necio de tiempo. 

Su conocimiento está en orrani~aci6n, se exnande v loyra p,~ 

~eralizar sus exoeriencias mentales. 

Ejemnlo: Sabe que dos boles nerras má~ una blnncn, son en -

total tres bolas. 

Dos más uno son maninulaaos mentalmente y rerresentadoe nor 

el símbolo tres. 

El nifio al usar una conáecornci6n de ~heriff eirnifica, es

~ar renresentando el rol de sheriff. 

Y en la fase anterior i:ipn1f1cebe " yo f'Oy un e::heriff11 • 

No es canaz de miri=ir en conjunto lPs rr:trtes y relncionnrlns 

al todo. 

Más nreocu~Rdo nor l8s nartes nue nor el todo. 

Esto es oercentible cuenda se modif'ica el medio, e,; em'1lo: -

Al aparecerle dof.! hileras ?,.,rireatln~, el ni1'ío conrir'lerA nue 

dos conjuntos, id~nticos de Latones, tienen los mismos ele

mentos, mientras se coloouen raralelamente. 
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• Pero ei reoreenizemoe de tal forma que obtenemos diferentes -

dimensiones, el niflo se inclina por la que parece mayor, como 

la que tiene más botones. 

No logra la aprehenaidn cognoscitiva de este hecho. 

Ea decir, juzga las experiencias conforme a las nparienciae -

externas. 

Por otra parte, emplea cada vez m~e el lenguaje adecuado, pe

ro sin comprender su aienificado. 

Distingue su brezo derecho del izquierdo, mas sin tener no 

ci&n del concepto "izquiel'do" o "derecho". 

Piensa en raz6n del hecho que est~ ocurriendo, en funci&n de: 

trabajo, velocidad, 

Su razonamiento ea transductivo, relaciona lo particular con 

lo particular y ea sincrético, describe las cosas oomo un to

do. 

Adn, aumenta la ecomodacidn en esta fase, prestando más eten

c16n a loe euceaoa que ee encuentran tuera de la persona. 

Adem~e que, tiene noci6n en tárminos absolutos, de : -

"un peor" o"un mejor". Es decir, no hay una jerarqui?.aci6n -

de valorea. Evalua scSlo lea relaciones que se den en un so

lo objeto o precepto. 

Un nifto de preescolar pt1ede contar, mas no cuenta con el COB 

capto de ndmero, después adquiere un concepto relativo de 

ndmero. 

(22) ll!aier, !!!.!S.· páge. I34-I)8, 
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Jean Pieget menciona que un niño antes de desarrollar el con

cepto de nWnero debe dominar la: 

-coneervaci6n de la cantidad-

-permanencia y continuidad 

Tiene la idea preconceptual de que cuerpo y pensamiento -

conforman -s6lo uno-, ejemplo: el niño que tropieza con un -

banco mal.o. 

Al inicio de esta fase, cree que todo lo que tiene actividad 

tiene vida, y e6lo al final de esta fase asocia la vida a los 

objetos que se mueven~2 • 
SU mundo peicol6gico y físico están entrelazados. 

Se evidencia, cuando para el niffo, un juguete merece respeto 

como si fuera una persona. 

En el estadio preconceptua1 eon percibidos los objetos en re

laci6n a los hechos, pero loe objetos distantes solamente en 

una faee ulterior. 

Ejemplos percibe que una pelota es movida por una tuerza ex

terna. 

Mas, a1 sol, le dota de una voluntad propia, cree que el sol 

se levanta por sí solo cada ma.f'!ana. 

En otra observaci&n al reagruparle sus dulces, que previ~ 

mente ten!a contados. El nuevo campo perceptua1 modifica el 

suceso, -ya que el nifio se inicia en el logro de las relacio

nee-
El preescolar considera a la familia como todos loe objetos 

vivos que se encuentran físicamente cercanos, por esta raz6n 

incluye a los animales dom~eticos como parte de la familia. 



• 
Adn no comprende el tármino de una familia dada en tiempo 

y eepacio, 

Esto es importante para entender el sentido de pertenencia. 

Ahora bien, al anal.izar el lenguaje, se tiene que cumple tres 

funciones: 

I) Como intrumento del pensamiento int11itivo, que es con 

versar con uno miemo, esto ea, pensar en voz al ta. 

2) Es esencialmente egocentrista. 

3) Es un medio de comunicaci6n social para entender el am

biente externo y la Rdantacidn al mismo. 

Al tratar, al juego, 6ate presenta un carácter más social, -

aunque el pensamiento es egoc~ntrico. Mas atiende a las re

glas colectivas al mismo tiemc>O que va postergando la disto.!: 

sicSn simb61ica. 

Ahora la imitación ya no se presenta como en la fase ante 

rior, vista como fin en sí misma. 

Ahora tiene un conocimiento m~s consciente de las relaciones 

del mundo. 

Concibe las reglas morales como valoree absolutos, pero al -

tener mda contacto aocial, advierte que la norma del adu1to 

es flexible, ea decir, sin carácter de absoluto. 

•as, como el ni~o no tiene formas distintas de enfrentarse 

con este problema, se encuentra en dificultades. 

Un camino para la comprensi6n de las reglao morales lo otor

ga, el mezclar un pensamiento superior y lo relativo de 1a 

obligatoriedad social. 

(23) Maier, Ibíd.,páge. 138-143. 
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Esto hace permisible, la comprenei6n, de lns normas morales 

Pero en un pequeHo de 4 a 7 años, la obediencia unilateral 

hacia el adu1to, ea un código que predomina, representado 

por " ser bueno " • 

Considera el niño, en esta fase que todo acto del adulto es 

jueto. 

En e1 juego y e1 1eng1Jaje puede.ref1ejaree, reep0neabi1ided 

social y cooperación recíproca, aunque ~etas no existan en 

1a pauta de1 penaemiento. 

La desobediencia es observada como interrupci6n a la autori

dad de1 adu1to, pero no como violaci6n a ln autoridad mora1 

El pequeño juzga una mentira sin considerar las circunetan -

cias subyacentes. Ee decir, juzga por e1 grado de deaobedie~ 

cia. 

Y además se tiene, que: su pensamiento se retrasa con raspes 

to a 1a acci6n. 23 • 

Por otra parte,el nifio cree en un castigo automático y una 

justicia inmanente. 

"Piaget utiliza la expresión justicia inmanente para des

cribir al sujeto que atrae sobre sí mismo un veredicto de cu! 

pabi1idad y 1uego ee autoinf1inge e1 castigo siempre que com~ 

te una trDlsgresi6n. " 24 

(24) •aier,~., p~. 144. 
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1.2.2 Per!odo Preoperativo. ( 2-7 eBoe) 

De una forme gradual, en el tranecurao de este período 

puede manipular a!aboloa, de tal manera que haeta puede repr~ 

sentar el ambiente, ein necesidad de interactuar directamente 

coa 41, coao se vid en el per!odo aeneoriomotor. 

Ahora ya ea capaz de diferenciar significantes, e• decir, i•! 
genea 1 palabraa, de eieniticadoe -loe objetos o hechos e loe 

que •• refieren las 1m4eenea o palabras. 

Ea en este eentido que hay una incrementaci6n en la interior! 

zeci6n de eíabolos. Maa adn, considera e loe s!mboloe por b~ 

cho•• 
Maa una de lae ceracter!sticaa de su pensamiento ee que no ee 

reveraible, demostrado en el hecho eieuiente: 

Se muestra ente eue ojoa doe plaetilinea en forma de b~ 

la, y deepu'e ee tranefonna una bola en forrsa de ~alchi•ha. 

Para preguntarle inmediatamente, ¿ D6nde bay más plaetilina?. 

Su reapueeta a loe cinco aaoe es que la forma alargada coDti~ 

ne mi• plaetilina. 

Otrea oeracter!eticae de eete período son: el e~ocentrie•o, 

ee~o ea; lo comprendido, como la incapacidad de adopt•r o 

conaiterar un punto de vista, ajeno, ee decir, de Otro. 

E1 Centraje, ee cuando fija su etenci6n en un detalle, de un 

fen6meno o hecho determinado, siendo incapaE de trasladarlo a 

todo el proceao del hecho, o dicho en otros t~rrninoe, a la 

totalidad, 

li8Eoneaiento Tranaductivo o Preconceptual 

E1 pequefto procede de lo particular a lo particular, o eea, a 

loa hechos lee atribuye implicacione• que guardan relaci6n de 

cauaalida•, debido a que el niHo utiliE• sus preconceptoa, 
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• 
o sea sus primeros signos verbales qua adquiere. Y aunado 

que en eu percepci6n ee fija o centra e un detale e incapaz 

de integrarlo a la totalidad del ten6meno. 

En lugar de lo general a lo particular ( forma deductiva) o 

de lo particular a lo general, (la forma inductiva). 

El siguiente ejemplo muestra como el pequeílo re2ona de lo 

particular a lo particular, dando como resultante el no eet~ 

blecer clase y subclase. 

Ejemplo• Compoaicidn De Clases. 

Contando con 3 cajas de cert6n, 20 cuentas de madera, 

2 blancaa m~e I8 marranee. 

En el siguiente ejercicio, absolutamente todas las cuentas 

eetlln en una caja y repartidas visiblemente. 

Al tomar las cuentas marrones e introducirlas en una caja v~ 

c!a, de las dispuestas. ( Se le interroga) 

- ¿ Quedd.n cuentas en la caja original? 

Respondiendo s!, las blancas. 

A continuac16n se toman lea cuentas de madera y se colocan _ 

dentro de ls segunda caja vacía. ( Y se le interroga) 

¿ Quedará alguna cuenta en la caja original? 

Respondiendo que no. 

Para que r1nalmente preguntarle. ¿ Con cudlea puedo hacer un 

collar m~e largo, con las cuentee de madera o con las marro-

nea. 

Respondiendo con les marrones. 

Pero solo como a los siete a.Boa cuando entra al nivel de las 



oneracionee concretas mencionar4 que con las cuentes de mad~ 

ra se puede hacer un collar mde largo. 

Pero el nino ~reoperativo propiamente dicho, ee decir, el g~ 

nuino, todavía no domina le incluei6n de clase y subclase, o 

sea, el manejo de la reversibilidad pro9iamente entendida. 

No la adquiere aún, ye que reeoonde el niílo que con lee 

cuentes marrones ee puede hacer un collar m~e largo.25 

( 25 ) Phillipe, John L, Loe orígenes del intelecto segdn 

pieget, Barcelona, Ed. Fontanella, 2a. ed. p~ga. 
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El Período de lee operaciones concretas. 7-II aflos. 

Como a los siete afios de edad se entra e laa operacio_ 

nea concretas, ~ero hay acelerac16n o retraso debido a la 

vida social. 

Be un per!odo que versa sobre loe objetos mAnirulablee. 

Y siendo una 16gica de operec1onee que pueden ser anuladas_ 

por eu inverso, o eea, de la ·suma, tenemos la suetraccidn, 

manejando la reversibilidad. 

Por otra parte, son tres las aseveraciones que permi
ten obtener la noci6n de coneervaci6n. ( obsérvese el eje~ 

plo de la trans~ormeci6n de bola a salchicha en una plasti 

lina). 

I) Identidad, el niffo menciona que no se ha agregado ni ~ 

quitado nada, por lo tanto es la misma plastilina. 

2) Reversibil16ad, el pequeao menciona que se ha alargado_ 

1a plestilina, y que transfonnandola en bola es lo mis_ 

mo. 

3) Compeneaci6n, mencionR que al alargar la plastilina, .__ 

hay mtle, pero también ee máe delgado. 

De esta forma, como a loe ocho aBos adquiere la idea 

de conservacidn de la sustancia. 

Aeí como también para la adquisici6n de la noc16n de seri~ 

ci6n, dada como a los siete e~oe. 

Que consiste en el otorgamiento de varitae de diferentes 

tame~oe para que e1 ni~o lee ordene de la máe peque~a a la 

mlfs grande. 
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Ahora, ya emnlea un sistema, comoarendo loe elementos o ~ 

ritee, o eea, el mds peque~o y el m~s grande y de 'eta fo~ 

ma ir4 ordenando lae varitas. 

Es en este sentido que el ni~o aprehende loe fen6menos 1 m~ 

diante una conjunci6n de peneamiento y acci6n. En un apren 

dizaje de hechos concretos. 

Pero aún no ee dispara el ~ensamiento de la ecci6n __ 

inmediata. Para que eu l6gica verse sobre enunciados verb~ 

les1 como el siguiente: Mariana es m4s rubia que Maribel y 

al mismo tiempo m~e morena que María. 

¿ Mencione qui'n de las tres es la m4e morena? 

No es un razonamiento muy simple para quién se encuan 

tre en el período de lee operacionee concretee, ya que es

te problema esta construido solamente en forma verbal. 

Y ea resoluble en el período de las oneracionee formalee~6 

( 26 ) Piaget, Jean, Problemas de Psicología Gen4tica, 
M4xico, Ed. Ariel, 1986., págs. 12-30. 



1.2.4 Período de lae Operaciones Formelee. II-15 a~os. 

Est4 en proceso de convertirse en joven, y una de las 

caracterieticae es que reflexiona m~e allá del ehora -del 

presente- • 

Complaci~ndose en reflexionar referente de lo que no ea. 

Ademde de que su pensamiento se.mueve en base a proposicio

nes, tomando la forma de hi¡1óteeie, para analizar hechos dea 

tro de la sociedad, 

Se inicia en la geometría y deearrollandose en: velocidad, 

movimiento, energía, ndmero, orden, etc. 

De tal forma, que su pensamiento ya no va de lo real a lo -

te&rico, sino de 6ete para la verificacidn de relaciones re.!! 

lea entre los objetos. 

Antafio, el pensamiento era verificado en términos de relaoi2. 

nea horinzontalea. 

Mas en la adolescencia se particulariza, debido a que el jo

ven pienea mda alld del ahora -del presente- , 

•ae adn, establece relaciones verticales. 

Sabe de le proyecci6n de objetos basado en la geometría. 

Por otra parte, construye, ideae, nociones, conceptee refe 

rentes al pasado; y mostrando un pensamiento cognoscitivo ~ 

duro en forma gradual, que culmina aproximadamente como a 

loe quinoe llfloa. 27 

A continuación ee presenta una clasificaci6n referente a 

lee !asee del dibujo. 

Como entrada para el entendimiento de esta problemdtica; y 

haci,ndoee menci6n del cardcter esquemático de la presente 

clasificaci6n. 

(27) Erikson, P:Laget y Sears, op, cit., pifgs. I56-I60. 
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Mae aun, aseveraciones esenciales, -como la de la etapa 
preeequemática-, no hace la correspondiente dilucidación. 

Pero ee diecutirá em~liemente en el capítulo V. 

I.3 El Garabateo Y Lae Faeee Del Dibujo. 

Ee el primer lenguaje gráfico del niño que lo llevará al 

dibujo y a la palabra escrita, ea decir, se habla del garaba

to, incluido dentro de las faeea del dibujo. 

Pasee o Etapas del dibujo: 

l. El garabateo. -2 a 4 años- • Se clasifica en tres categ2 

ríae; e iniciandose con trazos desordenados en un papel 

y evolucionando lentamente, para transformarse en dibujos 

con un reconocible contenido. 

Del afio y medio o dos o.f'ioe hacia los cuatro, hay un desa

rrollo de la función simbólica y de la coordinación mo

triz. 

I.1 Garabato Deeordenado. Son trazos que no tienen sentido, 

man con la característica, de que el niffo disfruta o se 

recrea en sus trazos. 

I.2 Garabato Controlado. Se da cuenda el pequeao controla -

sus trazos en forma vieua1, además de que descubre la -

vinculación entre eue movimientos y sus trazos. 

I.3 Garabateo Con Nombre. Dándose a partir de que al dibujo 

realiza.do, ee le otorgue un nombre. -Sobre este aspecto 

se ahondará en el cap!tulo V.-

En este momento se ha iniciado en relacionar eue movi -

mi.entes con el mundo circundante, logrando las baeee para -

una retenci6n visual. 

La intención es dibujar algo que ee verbaliza, consigo mismo 

aeí el dibujo ee visto como expreei6n de \lll monólogo inte -

rior. 



La actividad motriz en las primeras etapas juega un papel -

preponderante en la adquisicidn del lenguaje. 

Inclusive, ya organizando eue percepciones, afinando el doiaj,_ 

nio ojo-mano, como lo muestra en su primera expresi6n gráfi

ca, e1 dibujo, -esencialmente el garabato- , que es anterior 

al lenguaje. 

II, Etapa Preeeauemática. (4-7 a~oe) 

El niffo no hace una representaci6n visual sino que dibu 

ja lo que sabe de sí mismo. -Af'innaci6n que se discuti

rá en el capítulo V.-

Al ser eu primera repreeentaci6n la figura humana. El 

garabato va hacia una conetrucci6n definida, e inician

dose con la representaci6n cabeza-piernas, después con 

el tronco y en una etapa más acabada diseña loe brazos. 

Maa pueden aparecer Oiferentea variacionea interindivi

dua1ea en la construcci6n de la figura humana. Y hacia 

loe seis aftas realiza un dibujo de la fieura huma.na más 

acabado. 

III. Etapa Eeguemática. (7 a 9 ~oe) 

De modo paulatino, ve. postergando su egoce11triemo, por 

medio de la descentraci6n y su relaci6n objetiva con el 

mundo circundante. Descubriendo además de que existe un 

orden en 1as relaciones espacia1ea. 

IV. Realismo. (9-II ~oe) 

La peculiaridad de esta etapa es reproducir exactamente 

la realidad y el énfasis en loe detalles de la figura. 

Mas aun, como de loe once a loe trece ai\oe, finiquita -

la evo1uci6n del dibujo, encontrándose una reproducci6n 

nel del objeto. 28 

(28) Diccionario Enciclopédico de.Educaci6n Especial, 
D. R. por M. Aguilar, I990, págs. 647-648. 
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II. Antecedentes Del Dibl1jo 

La hietoria de la educaci6n en cuAnto e la experiencia 

del dibujo aporte escasos datos debido a que la enee~anza 

de éste ee incorpora recientemente a la enee~anza primaria. 

SU origen está considerado como el inicio de las manifesta

ciones gráficas del hombre. 

Le historia del hombre primitivo emrieza paralela.mente en -

funci6n de sus primeras expresiones gráficas. 

En este sentido, la historia de la pedagogía no puede darnoe 

loe or!yenee del dibujo, más la historia del erto sí. 

De este modo, lo fundamental es conocer el momento en que el 

hombre primitivo representa sobre cualquier superficie una -

imagen. 

Las investigaciones modernas sobre arte y la relacidn Arte

Naturaleza, abordan el problema del inicio de producir for

mae máe eet6ticee por el poder del hombre~9 

" Autoree como Pijoen "I. noe sef\alan dos campoe de experi-

menteci6n paralelos: uno el de loe niaoe, y otro el de loe 

primitivos cuya cultura no les permite razonar y juzgar la 

producci6n art:!etica". 

(1) Coesio 'Pijoan, "Suma Artis" en: Historia General del 

!!!:!.!· Vol l Eepaea Celpe, Madrid,1931. 
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"Aparte de la etapa preliminar del 'Garrapateo' de loe ni

ªºª• ee decir, el trazo de lee primeras líneas vacilantes 
en zig-zag, espiralee, c'lulae, etc,, que pertenecen a sus 

primeros balbuceos grt'ificos y que no aparecen en el arte -

de loe primitivoe, hay une eimilitud entra los monigotes -

intelectuales de unoe y otros, que proceden de un afán in

,1ui tivo de representar la natu ..... leza." 3º· 
" La similitud mds apreciable entre el dibujar del niffo y 

el hombre primitivo, reside precisamente en esa ausencia -

de inquietudes por repreeentar las cosas conforme a la pe~ 

~·~cidn de la tercera dimenei6n; no le interese al nifto la 

l!nea de horizonte ni las l!neas de fuga, en una palabra -

la perspectiva. 

Y sin embargo, puede el niHo, como pudo el art!sta primit! 

~o, pasar sin eue leyes para representar las m4s variadas 

escena• de la vida del mundo objetivo. Las rigurae I y 2 -

mueetran la similitud que existe entre un dibujo de niffo -

zapoteca actual, y el de un hombre primitivo que exietid -
hace mda de cincuenta sigloe." JI. 

(29, ..lQ, .J!. ) Reyes, Victor M, Pedagogía del Dibujo, 

Mdxico, S.E.P., !943, pdge. 27, 28, 29. 

(3I) Nota: Compdreee las rigurae I y II, presentadae en 

el ap&ndice. 
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Analicemos otra opini6n de las primeras expresiones gr4fi

~ae para contrastar y formar criterios. 

ll.l La prehistoria y lo que es real. 

Pinturaa rupestres ( Cuevas de Laecaux, Montignac Prancia). 

Pinturas agrupadas en 1ae paredes de las cuevas frescas y 

vivas, repreeentaci6n de loe bisontes. 

Muestran el poderio de loe cuartos delanteros, contrastan

~º con la delicada 6eea de lee pezuñas. La brutal cabeza y 

la amenazante curva de loa cuernos. 

Seg-6n nueetra definicidn de realismo. ¿ Son realista• ea-

tas pinturas ?. 32 • 

(32) Apreciacidn Eet,tica ( Pintura) M6xico, S.E.P. -
C.E.M.P.A.E., 1989. 

Título original en ingl,e: 

Canaday, Jhon, Metropoliten Seminar in Art, Nueva 

York, Netropolitan Museum of Art, 1958., p4ga. 

102-103. 

Nota: Observar la figura III "Dos Bisontes", en -

el ap,ndice 
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Mediante el realismo, el artista se acerca a le apariencia -

real del obJ eto, 

Mae no por mera 1miteci6n del objeto, eino m~a bien por la 

interpretacicSn. 

De esta forma, lo que ruda real parece a una ápoca, no lo es 

para otra. Por ello, cuando loe pintores de una ápoca dan -

au versi6n de apariencia del mundo, comunican los siguientes 

fend'menoe: 

lo. cd'mo se muestra el objeto. 

2o. C6mo f'ue considerado por los pintores y loe hombres 

de BU 'pooa~3 
De tal manera que surgen algunos cuestionamientos. ¿ Se a -

cercan a une reproducci6n fiel del hecho visual ? 

Al realizar el siguiente comentario, se tiene que: e! loe -

bisontes hubiesen sido pintados hoy, podrían ser denomina -

dos expresioni•tas. 

Esto ea, la exageracid'n casi alcanza el nivel de la dietor

si6n -una de las cualidades esenciales de la pintura expre 

eionista- • 34 

11 El poder, la tenei6n, la brutalidad, la amenaza, la deli

cadema de las direrentes partes del animal ser!an analiza -

dos en sus relaciones mutuas. ¿ Analizo primero el pintor 

rupestre y luego pinto? ••• Es claro que no podemos saber

lo. Pero lee im,genee que eetoe artíetas dejaron revelan 

tanta deetreza 7 tanta consistencia que no pueden ser pro

ducto de algiin inscSlito talento natural. 

(33,34) Ib:Cd, págs. 69 y 103, 
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Son reales, no tanto en el sentido de verse como enima1ee -

(aunque eso ee ven) cuanto en el eenti~o de expresar la real! 

dad emocional con que aquellou hombrea loe oonochn",35 

Para estos hombree, el animal tenia un significado inmensura

ble, su carne era comida, la piel era eu vestimenta y loe hu~ 

~os los transformaban en herramientas. De este modo, su rela

~idn con el animal era de vida o muerte. 

Así tenemos que la repreeentacidn del bizonte se relaciona -

con el ritual; ya que no se ocupaban para decorar sitios ba

!¡itablee. 

Se ha definido el t'nnino realismo y se menciona el expreeio

aiemo, por esto es conveniente conceptualiz•rlo como: la dis

!oreidn tanto de la forma como el color, es lo que denomina -

moe expresionismo. Mas no es posible trazar una raya y men

~ioner : aquí finaliza el realismo e inicia el expresionismo. 

A1 continuar con el sentido mágico que se otorgaba a la repr~ 

~entaci6n del bizonte, se tiene que: loe rituales observen un 

carácter m'gico, ayudar al cazador, o sea, darle poder sobre 

el animal, en su relaoi6n con ,l, de vida o muerte. 

En este sentido, la idea de poeesidn de una imagen -ya sea 

del eer odiado o amado- puede otorgar al poseedor poder sobre 

el ser; aeta idea aún prevalece en el vudá. 36 

Ahora bien, por otra parte es digno de mencionar que el -

g'nero abstracto se comprende como: una eimplificaci6n o re

~ucci6n de formas y líneas, a la hora de representar el obje

!o de eetudio, de tal manera que se logra: una forma, color 

y arreglo puro. Sacrificando la perspectiva; que da solidez 

y profundidad al objeto por representar. 37 • 

Ver: en el ap~ndice "E", las figuree -El estudio de 

Picaeeo- representaci6n abstracta, comparada con una 

ejecucidn realista de -Vermeer-
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Andlieie de criterios distintos. 

Al realizar la contrestaci6n ~on otra pintura, dos bisontes 

lám. 24 ( fig.III), nos encontramos precisamente que no ee

un afán intuitivo por representar la naturaleza, .nenciomin

do el hombre prehiet6rico. 

Ya que al mostrar esos poderosos cuartos delanteros, a la -

vez, la contrastante delicadeza de pezu~aa, muestran por un 

lado un conocimiento otjetivo de la '.realidad, que si bien -

es cierto la exageraci6n alcanza casi la dietors16n, se ha

~le del realismo en la prehistoria. 

Pero se manejaba el contraste de formas, la composicidn eo

!ida. Aapectoe que la realizan en obra maestra. Cueeti6n -

que se puede afirmar en loe expositores de la prehistoria. 

Pero tal efirmaci6n no puede ser tresrolada tal cual para -

loe nif'los. 

Un esfuerzo por situar la expresi6n del ni~o. Se conduce h~ 

~ia un Expresionismo Natural Infantil. Ya Que por una parte 

eu desarrollo perceptuel no ea completo, adem~s carece del 

dominio de le tácnica, pero lo compensan sua deseos en ple~ 

mar eua Jd.venciee. 

Se encuentra en una fase pre-conceptual resr-ecto el mundo,

en lo que ee refiere a : 

va1oree morales 

conocimiento 

" En loa a~oe recientes, ee he incrementado le comprea 

ei6n del arte infantil como corolario del desarrollo de la-

(35) 
(36) 
(37) 

Canadey, ~· pág. 103. 
Ib~d, págs. I09-I04. 
~. págs. I55-I6I. 
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~eorÍR expresioniete en lA pintura moderna. En tanto que loe 

niffoe solían ser enseñados a reprimir eu exuberAnte expresi

vidad natural en le pintura, a ºser precisos" a 11 colocar el 

color dentro de la l!nee", en une pe.labre, e anul'3r toda la 

eS!'Jontánee libertad de sw. inclinRci6n natural para poner lRe 

ideas en forma pictórica, ahora en cambio, eon animados a -

pintar exactamente como les plazca, con baee en e1 principio 

(ebeolutemente sano) de que son inhábiles pera aplicar reel~ 

~ y teoriae cuRndo pintAn, pero pueden tener unR respuesta 

natural a loe valores psicol6gicos de loe colores, las líne~ 

~y las fonnAs. El niño de nueve años que pinto el cu~dro de 

unA ciudad no ea Merin, ni el de once años que pintó el de -

un huracán (Fig. 9) ea otro Van Gogh; ~ero lea semejanzas 

de eatee ÍOI"mAB eepont~neamente inventadas Con lee qUe se en 
cu.entren en el Edificio Singer y en la Noche de Estrelles 

son algo m~s que una coincidencia. 

Loe ni~os hen hecho translaciones extremadamente directas de 

sus sentimientos a im~~enee que ellos consideran correctaa38 

El adulto hACe lo mismo, nero no inocentemente; sus traela-

cionee son conscientee,. es decir, *-1na una teoría formal, -

debido e que lo nlaemado refleja une orofundidad y medurez~9 
" Es riScil sobrevalorar la pintura infantil como un esfuerzo 

Artístico, que ~or supuesto en esencia no es, y acreditar c2 

mo intenciones expresivas muchos afortunados nccidentee11
•
40 • 

Obe~rveee: LAB representaciones infantiles, fige. IV y V 

38 ) 
39, 40) 

( Le ciudad y El hurac~n) resoectivamente en el -

ep~ndice. 

Ib!d, pág.(11) I27-I29. 
Cenedey,~. pág. 129. 
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Otra opinidn 

Bajo una perspectiva marxista, el arte es conocimiento, en 

el sentido de que el artista transforme el arte, en medio de 

saber, me.e no, reproduciendo la realidad, eino más bien crean 

do otra nueva, para descubrir aspectos esenciales humanos. 41: 

El arte cumple una funci6n cognoscitiva, reflejar la esencia 

de lo real, pero no copiando o imitando lo ye existente, mds 

bien creando una nueva rea1idad.42 • 

En este sentido, se observa que en la prehistoria: el dibujo 

del bizonte expresa el saber que el cazador prehiet6rico tie

ne de este animal. 

La figuraci6n y le magia, posibilita un arte rea.J.ista, con 

una !ina.J.idad práctica. 

En el paleolítico superior, en las cuevas de Altamira, se de~ 

carta la intenci6n decorativa, debido a que en los rincones 

m4s oscuros e inaccesibles se encuentran las pinturas. 

M4e que buscar un efecto estético, se busca uno mágico. 

De este modo, se pinta el animal atravezado por flechas o ac~ 

sedo por loe cazadores. 

Hay une independencia relativa de lo estático y lo práctico

utilitario. 

El arte prehist6rico supeditado e un inter's práctico.Es

te arte :rupestre, hace que cobre conciencia como ser creador, 

conciencia de poder eobre un medio natura1 y hostil. Mde que 

una imagen ee como un doble de le ree1ided, el an1ma1 repre-

sentedo. 

(41) Sánchez Vázquez, Adolfo, Lea ldeae Est6ticee de Marx, 

M6xico, Ed. Era 1989. págs. 35-36. 
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• 

De este modo, ~laemar un animal es una forma de dominarla. 

Se habla de un trazo riguroso y de precisión con un elevado -

grsdo de gener".lizaci6n. Aunque el artista del paleolítico au

perior se encuentra al servicio de un inter6e práctico, se da 

en el, cierto nivel de conciencia de perfección pera cumplir -

el encargo mágico utilitario. 

Primero realizaba tanteos, hasta que emergian nuevas cualida

des, lee llamadas eat6ticas. 

Por lo cual ten!a un amplio dominio de la t~cnica y un e~ 

ber de1 material y e1 objeto representado, por eso no se pue

de decir que sean producto de1 a~ar. De tal forma, que la m~ 

gia no engendra arte, más bien se sirve de 61. Mas aun, la -

función mágica-utilitaria presupone la naturaleza estética, -

1t~os de excluirla, la mantiene conaigo. 43· 

(42) sánchez, op. cit., 44. 

(43) Ib!d., págs. 72-76. 
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Al proeeguir con la hiatoria; en la diviai6n del trebejo, ae 

selecciona a loe mde h'bilee pare este quehacer. De esta for 

ma eurgi6 el artiata quien tranemiti6 eu oficio. 

II.2 El dibujo En La Antiguedad (Grecia y Roma) 

En el origen de la civilizaci6n hel~nica el arte fue rea.lize

do Por ertesanOs y esclavos. 

Hasta el S. IV a.j., loe hijos ae loe nobles ee recreaban en 

la miieica y en el dibujo, 

Pero no como aprendizaje de oficio o arte, loe niños griegos 

dibujaban en la escuela para comprender la belleza. 

No queda nada de loe m~todoe que empleardn loe griegos para 

la educaci6n de loe niños, mediante el dibujo. 

En la antigua Grecia era por medio del arte que se construye 

la educaci6n, enfocada a modelar el alma y modificar loe se~ 

timientoe. 

De esta forma, los Griegos son los primeros que se sirven del 

arte en la educacidn. 

Ya en Roma cuando se enseflaba dibujo su fin era la aplicaci6n 

en oficios o ertee. Mas a~n, ee tiene que: el dibujo no fil!;!. 

raba en la eneerlanza superior, por loe "retdricoa ... 

En la 'poca feudal no se incluye al dibujo en la educaci6n -

del nif!o. 

En esta condici6n, se cuenta con el-Trivium-, o sea, "la gra

mática, dialáctica y ret6rica y a~ el -Cuadrivium-, integra

do por la aritm~tica, geometría, astronomía y nnteica". 
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Sdlo en 1ee corporaciones de olbai'li1ee se seeuía un aprendi

zaje del dibujo por parte de 1os eprendicee que deepu.Ss se 

transformaban en maestros. 

El Renacimiento ha lecado mnn11alee para la ensef'ianza del 

dibujo, realizados por pintores para aprendices en artes plá~ 

ticae. 

Pera el aprendizaje de pintura y dibujo, loe tratados de Le2 

nardo da Vinci, dan consejos de c6mo proceder, desde el pri

mer peso hRsta conocimientos superiores. 

Mas estos tratados m~s bien pueden considerarse como libros 

de arte. 

Ahora la modalidad ya no era lo de antaflo, ee decir, re

currir a loe talleres con vocaci6n, en calidad de aprendices 

para adquirir el dominio del oficio. 

Ya que esta forma de aprendizaje ee sustituy6 por institucio

nes docentes, denominadas Academias de Bellas Artes -Realee

Su cuna ee Italia y paea a Francia en el s. XVII. De tal. ma

nera que ahora loe concurrentes son alumnos, mas no aprendi

ces. 

El maestro ya no era el transmisor de experiencias y conoci -

mientoe Bino el profesor. En este sentido, las prácticas del 

oficio se relegaren a segundo t~rmino, poco a poco, Ya que el 

profesor ee 1imitaba a la corrección del trabajo del alumno. 

De este modo, ee tiene que en el Renacimiento y la Edad Media 

ee enaeaaba en loe talleres propios de loa artietaa y deepu'e 

en las Academias de Bellas Artes ee continuaba el aprendizaje 

referente al arte.44 

(44) Reyes, Victor M. Pedagogía del Dibujo, México, S.E.P. 
1943, págs. 3I, 32-34. 
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A oontinuacidn se presenta una remembranza concerniente a 

diversas afirmaciones u opiniones a trav~e de le historia de 

la educación del dibujo, desde Comeniue hasta Bachelier. 

Valoración tanto de pintores como educadores en torno el dibi! 

jo. AnáJ.isis presentado esencialmente en dos rublos, uno de 

caricter instructivo, esto es, dote.r al alumno de elementos -

de la geometría para su posterio.r aplicabilidad en el comer -

cio. 

Pero tambián el dibujo visto como formnci6n de loe eent!. 

dos, Viai&n, desarrollo de la destreza manual. Es decir, co~ 

siderando disposiciones esenciales en el ser huma.no, como son 

la expresiVidad -aentimientos-

Obe~rvese que 6eta dltime, no tiene un carácter de aplicabil!. 

dad inmediata, pero bien llevado o formulado, conduce o tien

de a un desarrollo de la expreeidn genuina. 

Tendencia con inclinación o intención pedag6gica. 

Mas aún, se nota la influencia de la industria, en torno 

al dibujo. 

II.3. Primeros Educadores 

Se da una semblanza del pensamiento de peda&ogos y 

artistas, referante al acto educativo en el dibujo. 

Para lo cual, ea presentan dos xubloe, uno de cardcter ine -

tructivo, en el cual se cita a Comenius, por enunciar en pri

mer t.Srmino los ejercicios €.eom6tricos. Y por otra parte, -

una educación que se denomina formativa o de tendencia ped~ 

gica, en la que se cita a J.J. Rousseau. 

Bn e1 caso de Bachelier, es más evidente la tendencia in!!, 

tnictiva, ya que se sirve del dibujo para el quehacer produc

tivo. 
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• Colocaba en primer t~rmino, loe ejercicios ¿eom~tricos y la 

imitaci6n no del objeto sino de la reproducci6n impresa del 

miemo. 

De eete fo:nna, Comeniue no leg6 un m'todo para 1a enseflenza 

del dibujo, mas si una finBlidad educativa al situar en pr~ 

mer ~lano loa ejercicios geom~tricos y la imitaci6n de una 

reproducc16n. 

FinBlidad educativa del tipo instructivo, para ser más pr.!!, 

cieoa, diriamoa hoy. 45 • 

(45) ~· págs. 34-35 
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Jobn Amos Comeniua tiene su propia idea respecto a 1a educa -

c16n, manifestllridol.a en : - ":Bases para fundar la rapidez de 

1a eneeilanza con ahorro de tiempo y de fatiga". -

Pregonaba abrir e1 libro vivo de la natura1eza, en vez de 1! 

broa muertos. 

Buscar a las cosas mieme.s, no a sus sombras. Así los mecdni 

coa no dan una conferencia referente a1 oficio, para el acto 

de aprendizaje, más bien 1o colocan con un me.estro pare. que 

observe como ee hace. 

De ta1 modo, que se colocaba un instrumento en sue manoe y -

habilitandolo en su uso e imitaci6n del oficio, 

Ee en este sentido, que haciendo se aprende a hacer, pintan

do a pintar, escribiendo a escribir. 

SU Orbe P:!.ctue -Kundo Ilustrado- , atiborrado de figuras, 

que hasta el 5. XVIII se mantuvo entre libros infantiles, -

con el prop6eito de mostrar el conocimiento de las cosas en 

las eecuelae. 46 • 

(46) Ponce, AnibaJ., Educaci6n y Lucha de Clases, 

Bditoree Mexicanos Unidos, I97B. págs. I65-I66. 
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Juan Jecobo Houseeeu. (I7I2-I778). 

Ea el primero en analizar el dibujo en eu doble aspecto 

educativo y psicol6gico. 

En su o~ra Emilio, menciona que el dibujo debe desarrollar -

1a deetreza de la mano y la justeza del ojo. Sue copias ee-

~4n del natural. Así eu maestro es la naturaleza y su modelo 

1oe o bj e toe. 

Evitard el dibujo memor!etico, hAeta que por medio de obeer

~aciones ee imprima en eu imaginaci6n el objeto a plasmar. 

Las oteervacionee frecuentes lo ayudarán a estimular el ta

mado bajo BUS Bperienciae, Bllegendose Al jueeo de la pers

J!OCtiva. 

Carente de t~cnica Roueeeau desconoc!a la pr~ctica del 

dibujo y el arte. 

Por otro lado, no precisaba una metodoloeíe para desarro--

!lar su teoría. 

~l propio Roueseau avanzard tal como lo hace su alumno, de~ 

~ubriendo en el transcurso la deaproporci6n, por ejemplo 

del brezo con respecto el cuerpo. 

Mencionando que avanr.~rd un poco m~s que su disc!rulo, pero 

de tai manera que siempre será f4cil alcanzarlo. 

I Rousmeau. J .J. 11 Emile ou dE 1 Educati6n" Tomo JI, París, 

·I89;>·. Citd.· en·Re:ree, llli• págs.· 36-37. 
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" Consciente con la clase que representaba, ya vimoe que 

Roueeeau (1712-1778) no penad pare nAdB en la educacidn de -

lae maeae aino en la educacidn de un individuo euficienteme~ 

te acomodado como pera permitirse el lujo de costear un pre

ceptor. 

SU Emilio ea un, efecto, un joven rico, que vive de eue 

rentas y que no de un eolo paso sin que lo acompaile su maes

tro." 
" La burguesía prometía e trav~e del Emilio no un nuevo tipo 

de hombre, eino el hombre total, liberado, pleno". 47 • 

( 47 ) Pones,~· 173 y I79. 
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Dewey y Konteeeori evocan al Emilio: 

El pensamiento de Rousseau reVive manifestaciones en eetoe 

pedasogoa contempor,neoa, quienee repiten con inaietenoia 

que la educaci6n debe ser la obra del miemo niilo, que la ta

rea esencial del educador ea la de realizar la liberaci6n 

del niffo y de apartar de su camino todos los obsticuloe, in

cluyendo entre ellos el ~e su propia autoridad. Este maestro 

al que la ee~ora Monteaeori recomienda la humildad como pri~ 

cipal. virtud y que debe deeempeftar el papel de adulto sir -

Viente ¿no es en efecto el "Maestro de la Naturaleza?". 48 • 

11 En las educaciones que con más esmero se hacen, manda 

el maestro y cree que dirige; y quien dirige en efecto ea el 

niffo, que se vale de lo que exigía de él para a1canzar de 

voz lo que se '.i.e antoja, y haceros pagar con ocho d.Íae de 

condescendencia una hora de aplicacid'n". 

"Tomar camino opuesto con vuestro alumno; crea &l que siem

pre ea el smo, y sedlo vos de verdad". 49· 

(48) Roueeeeu, J.J., Emilio o De La Educaci6n, 

(49) lllillot, Albert, Lae grandes tendencias de le pede

sog!a contemporánea., M6x. 1941. citd. en Roueseau, 

Ibíd. Preludio XXX'/. 
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ll. 3.3. Bachelier, pintor franc6s, m6todo instructivo. 

-Influencia de la Industria-

Hacía menci6n que el dibujo ea el alma del comercio. 

Su opini6n era educar a la juventud en loe principios de la 

geometría, con una finalidad de explotaci6n industrial. Aju~ 

tando este principio a la Educeci6n Popular; -en su discurso 

del IO de septiembre de I766-, se refiere a: "Elevar a la -

juventud en los principios de la geometr!a ••• ella sola de

cía puede detener loe impuleoe de la inspiraci6n, contenerla 

dentro de loe límites de la razdn y hacer circular, valga la 

frase, lee ideas por canales reguladores". 50 • 

II.J.4. Antaine Etex; pintor de tendencia pedagdgica. 

Hay un inter6e por la industria hacia el dib'1jo, -!851-

En general la tendencia es abandonar los aspectos de la ge2 

metr!a para enrocarse a lo pedae6Rico, pero predominando la 

influencia de la industria. 

Su método propoeitivo -eneefiar n ver justo-, buscando las 

líneas geom&tricas en la naturaleza, de objetos inanimados 

y a ere e Vi vos. 

-El arte se compone de dos esencias: ciencia y senti -

miento-, la ciencia sin sentimiento crea obras carentes de 

vi telided; mas el sentimiento sin el saber produce obres -

imperf'ectae. 

El aprendizaje se da o ea mediante el desarrollo de la ob

eervaci6n práctica del niHo. 51 • 
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• 
IJ.4. Dibujo Expresionista e Impreeioniets • 

El expresionismo es visto como: expresidn de idees e imág~ 

nea -nueva tendencia Alemena,1935-

El impresionismo, -es Pl nnturel, copia- y eu antecedente es, 

el eáptimo conpreeo en BrueelRe, 1935. 

Tendencia de orieen Aleman, eu base era el ni~o y su expreai6n 

espontánea. Eet~ bnsada eu eneefianza en la expreei6n e imegin~ 

ci6n del niffo. Y aun en la eupreei6n del dibujo al natural. 

Adem~a de que, en le Escuela Primaria desarrollan tanto la ex

preei6n libre como la dirigida. 

De este modo, son los germanos loe que han lofrado avances 

mde eeencielee en le enseñanza del dibujo. 

Observemos a que se debe, -el profesor Berger-, menciona: el 

dibujo Impresionista reproduce casi fielmente lo que se mira; 

de esta forme e!, el patr6n ee una planta o un paisaje real, 

ee habla del dibujo -al natural- , cuando el patr6n es otro d! 

bujo, -es una conia- • 

El expresionismo es el que expresa una idea o imagen sin 

natr&n gnffico o real -obeerveee que ee lo contrario al Impr~ 

sionismo- • 

Es decir, ~nta~o se partía del dibujo al natural para llegar 

al de imaginaci&n. 

Mee la eneeílanza moderna hace lo contrario, basado en el ea -

ber de la psicología del niHo, -aspectos cognoscitivos, moto

res y afectivos- • 

El m6todo del dibujo al natural comprende desde 1909-1930. 

Ahora bien, en lo que respecta al método del dibujo de -

imaginaci6n, o conocido por "dibujo libreM, éste comnrende -

desde 1935.52 • 

(52) Reyes, Ibíd., págs. 70-73. 
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II.5 La Enee~anza Del Dibujo en M~>ico. 

Ha seguido tendencias y copies de metodos norteamerica

nos o europeos, con una sola excepc16n. 

De la 'poca precorteeiana no quedan datos de como era el 

aprendizaje para el logro del dominio pl~etico gr~fico, ya -

sea en el Arte Maya, Tolteca y Azteca. 

Sus trazos eran precisos y espontáneos. 

En la ~poca coloniel con Fr. Pedro de Gflnte se eneeff6 la r~ 

producción de obras de Eepaffa e Italia en la Escuela de Ar
te y Oficios para los naturales del pa!e, donde se enee~aba 

pintura y escultura. 

Pero ya, en 1763 ee concibe el proyecto para fundar le -

antigua y real Academia de san Carlos. 

Su eneeffanza de pintura, basado: en el estudio del modelo v!, 

vo, lecciones de dibujo. Y es hasta I800 en que la enseffanza 

era gratuita, en la Academia. 

En 1867, con Ju~rez, en las escuelas de Artes y Oficios se -

enseff6 dibujo lineal bajo m6todoa europeos. 

Mientras que, en 1892, en el Plan de Estudios de la Recuela 

Normal de Maestroe, le enseílanza ee limitó a la copia d• mo

delos gr,ficoe. 

Hasta 1912, no se había esbo2edo una rerorma en la enee

ffanza del dibu~o. Mae sin embargo, en el extranjero se trab!!_ 

jaba o mejor dicho, trabajaban con m'todos pedeg6gicoe, ate~ 

diendo a la infancia. 
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Al coneti~uir•• l• S.E.P. ee cred el departamento d• Bellas 

Artes, que a eu vez alber~a a la Direccidn de Dibujo y Trab~ 

jos Menuale•• d& esta fol'S\~ la Direccidn de Dibujo de•ignd al 

pintor mexicano Adolfo M•ugard, para con!eccionar ua ei•t•ma 

novedoso de dibujo. 

Mae, ."Lo• ••estro• nonnalieta• se opon!an porque no te-

n!on b•••• pedogogicoo•. 5 3 

Peeando por cuatro f'•••• t oonoepcidn 4•1 volU11n, •Up•rfici•, 

Hneo y punto. 

En tal eentido, ee tiene que: "CUando Pro1b11 lleva al Ki~ 

dor lo• volW.ono•, la oe!era (pelota), al cubo (ladrillo o t~ 

bique), •• para que el ni~o juegue 7 a trav6a de eeto• juego• 

adquiera elemental e e conocimiento•; con aa:ror razdn en dibUj o 

la teoría d•l •~todo Beet se deet:niye, pues •l nifto oo•i•DP 

dibujando l:!nea11, de•pu~e wperfioi••• en ee«Uida imita •1 m!!_ 

. vimiento y por dltimo interpreta el volumen; •• decir, •igu.1 

en BU expreeidn grtiftca un proceso eTOlutiTO a la inverea del 

preconizato por el ll'todo Be•t". 54 

BJl ••ta condic16n •• abandond el m4to4o •exicano 1 •• -

bU•cd como antaflo m•todo• europeo•. 

•1entra• que la "eecuela activa" reconocía la expreai6n ••po!! 

tinea del niflo. su labor •• efectuaba en: B•cuel•• de Pintu

ra al aire libre. 

Donde lo• niflo• expreeaban, lo que percibe• de la naturaleza 

con espontaneidad., a esta forma de dibujo, •e denomina " ex

pre916n concreta". 
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Y con el nombre de dibujo iluetrativo de libre ex~reei6n ee -

aprobcS para el programa de Eecuelns Primarias. 

Ahora bien, entre otras, ee tiene que las finalidades del Pr~ 

grama para niiios, considera lo siguiente: 

I. Cultivar el sentimiento eetl!tico 

III.Capscitar a 1oe alumnos para expresar sus ideas para el 

tercer ciclo. 

Por otra parte, para el decorado ee utilizan procedimientoe 

industrial ea. 

Tambit!n se tiene que: le mayoría de loe profeeoree fueron 

almnnos de la Esc1.1ela Nacional de Bellas Artes, por lo tanto 

el sesgo ee encamino hacia el cultivo del sentimiento eat,ti

co en detrimento de otros cri terioe. 

De esta forma, at.lllque tienen valoree por pugnar, como es el -

sentimiento eeti§tico, par otra parte no tienen 1..1n eustento e~ 

lido respecto de la psicología del ni~o que posibilite encua

drarlo en fonna más completa y definida el quehacer en l& co~ 

ducci6n, del dibujo. 

Por estas consideraciones es necesario conocer las pautas de 

conducta que conjugan aspectos motores, afectivos y cognoeci

tivoe del nifio, de dos a seis años. 

Pautas que permiten conocer sus potencialidades, esto es, li

mitaciones y ventajas para el período Sensoriomotor y Preope

rativo esencialmente. 

Este conocimiento tedrico con constataci6n cotidiana en la -

práctica -actividades que realizan loa nifloe, juegos, dibu

joe-
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Aunado e le obeervsci6n de la pr~ctica profesional docente -

cotidiana en relAci6n al dibujo. 
Que posibiliten sustentar, lineamientos vertebrales, en el 

campo; educativo psicológico, que es en e! la propuesta ped~ 

g6gica, capítulo V, acorde a loe intereses de loe niHoe. (oE 

servendose también el elemento estético, conforme a potenci~ 

lidadee en el orden infantil), 

En lo que concierne con respecto de la enseílanza del di

bujo en México, como se observó, hay escasez de escritos com 

parados con otros paises. Pero ademde, en la revieidn hie

tdrica del caso de México, loe programas, cuando más, se han 

im"lementado a lee Escueles Primarias, aproximadamente hacia 

1940. 55 • 
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II.6. Dos modelos diferentes, el intelectual y el de viei 

6n del mundo. 

"Luquet ee ha esforzado en legitimar el realismo intelec't]! 

~ por las aptitudes perceptivas e intelectuales del niHo." 

De tal forma qu• 1 

"La perspectiva infantil, de la cual hemos pasado re

vista a lae diversas manifeetacionea, se explican por la 

combinaci6n de la intenci6n realista que domina todo el d!. 
bujo infantil, 7 el sentido sint&tico ••• • 

Analizando el anterior pensamiento: 

" La intenci6n realista la conducir& el realismo visual p~ 

ro el sentido eint&tico es tan absoluto que el niHc no sabe 

separar lo que ve de lo que sabe. En efecto, la s!nteein V!. 
sua1 que corresponde aJ. rea1iemo del mismo nombre ee máe 

bien una abstracoidn, ya que cercena del objeto, en la r~ 

preeentaoi6n que de &l da el dibujo, todo lo que no ee pue 

de ver"· 

Ae!, md.e adelente menciona: 

•En realidad ea el t&rmino mismo de realismo intelectual 

que merece eer criticado. La preocupación del niHo no es r~ 

presentar las cosas tal. como son, sino de figurarlas de la 

manera que noe las hace miís c6modamente identificables." 

(56) Widl6cher, Daniel, Los dibujos de loa niHoe 

-Bases para una interpretaci6n paicol6gica

Barcelona, Ed. Herder, 5a, ed., 1988. plli¡. 48. 



En este sentido, "Acumulando 1os detalles con perjuicio de la 

verosimilitud visual, el niHo no acentúa el realismo de su d.J:. 

bujo, al contrario. 

Pero aumenta lo que podr!a llamar la cantidad de in~ormacio -

nea que contiene eu dibujo. Cuanto mda un dibujo quiere de

cir cosas. m~e interesa al niflo. El dibujo es puee bien el -

equivalente al relato. El lenguaje por la imagen reemplaza 

al leneuaje por las palabras, pero la preocupaci6n queda la 

misma: inf"onnar, contar. 11 57. 

"Luquet define el realismo Visual. por la sumisión a la pera-

pectiva ". 

Deapu's menciona: 

" El hecho persiste: el dibujo se subordina cada vez más a 

un punto de vista dnico. 

De une. yo.xtaposición de objetos en ·.m espacio abstracto y 

convenciona1 se vuelve proyecci6n de un ~ragmento del espa

cio tal como lo podemos captar con la vista. 

La explicación de Luquet ee sencilla: para dibujar e6lo lo 

que ee ve hay que saber liberarse de toda inferencia "inte

lectual" y olvidar lo que se sabe. El niflo no puede aislar 

este punto de vista. En cuanto lo hace, gracias a1 progre

so de eue capacidades de atenci6n y de concentraci6n, renun, 

cia al eint~tiemo del realismo intelectual." 58 

(27., ~) Widl5cher, op. cit., 48-49 52-53. 
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Ahora bien, "Para Wallon, 10 el debate no ee halla entre la pe~ 
cepci6n y el saber, eino c¡ue la evoluci6n de la percepci6n ee 

simultánea a la del saber. Cuando ndro un eepecticu1o, no me 

quedo inm6vil, loe ojos fiJadoa sobre un punto determinado del 

espacio, eino que mi cuerpo ee mueve. M's aún lo que no puedo 

ver lo imagino, y los datos que evoco sin verlos forman parte 

de mi percepci6n. 

Para dibujar laa cosas desde un punto de vieta detennina

do, conforma con el realiamo visual, el niiio tiene que apren

der a irunovili zar y a discernir cada aspecto momentilneo entre 

todos los que eus ojos le ofrecerían guatoeamente. Detr's de 

la imagen \inica y parcial, ti ene que tener conciencia de po -

ner todoa loe eigni:!'icadoa del objeto. 

La imagen Wlica no es el punto de partida. La percepcidn co

mienza mu1tiplicando los puntos de vista para las neceeidadee 

de la accidn práctica en lea que ella ae reeuelve ••• • 59 • 

(59) WALLON,IO Del' Acte 4 pense'· Plammarion. Trad. 
cast., Del acto al pensamiento, L~utaro, Buenos 
Airee 1964,. 
Cit. en, Wicll!lcher, op. cit., pll.g, 53. 
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" Para captar en un pwito de vista WU.co la realidad del ob

jeto, •l ni8o tiene que tener conciencia clara de la identi

dad dal objato bajo todoa sus aspectos. 

Aunque bajo forma muy diferente, les doe teste no ast'n 

ten alejadaa. Cuando Luquet pone el ftcento en un conflicto -

entre la percepci6n y el conocimiento, Wellon eubraya que ea 

la percepcidn miema que evoluciona. 

Loa doa puntos da Viata explican el paao el realiamo Vi

eual en t~nninoa da maduraci6n, parc•ptiva o intelectua1. 

Como recuerda wallon, el nifto copia poco de la naturale

za, e inversamente el adolescente no expresa ya au Vida ima

ginativa •n el dibujo. La aparici6n del r••liemo viau•l ea 

coetánea en el ni~o al decaimiento del dibuJo". 6º· 

(60) Widl~cher, op. cit., p'ga. 53-54. 
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III. Educac16n Paicomotriz 

El t•rmino p•icomotricidad contiene doe componentea:pai

co y motricidad, el primero se refiere a la ectiTidad p•iqu! 

ca, 4eta contiene e au vez dos elementoas El cognitivo y el 

afectivo. Mas ai!n, ee tiene que la noci6n de motricidad ha

ce alueidn a la funci6n motriz, es decir, traducido al mo~

mi•nto. En eete sentido se tiene, que la peicomotricidad ea 

una relacidn mutual, entre la funci6n motriz y la actividad 

psíquica. 

De tal fo:nu.a que la peicamotricidad no se sustenta t!ln sdlo 

en el movimiento. Sino ad•m~e, como una actividad psíquica, 

qu• alude a lo consciente. Eete hecho, observado en una 

perspectiva tradicional9 ee menciona o maneja Wl& nocidn 

particular, el cuerpo como objeto, o instrumento. 

Es decir, mediante una actividad como: ceminer eobre ll•n -

ta•, di•pueetae en forma horizontal, pero ain tocar el •ue

lo. Se pone ~l 'nfaeie en el logro de eets actividod. 

•s• deede otro enfoque, que va m'• all,, de la educa -

cidn paicomotriz. Se hace alueidn a una educac16n completa 

o integral, en donde el sujeto e• responeable de mu educa -

c16n. 

De tal manera, que la vivencia ea la principal fuente -

de •aberea y aprendizsjea. 

Vieto de e•ta forma, -la vivencia-, ee tiene que aflora lo 

espontáneo en el niflo de forma máa franca y genuina. Siendo 

aqu!donde •e establece realmente la relacidni -conocimien -

to, emoci6n y motricidad- • 

Sin embargo, si ee observa, aqu!, lo parad6jico es que 

ahora no hay una planeacidn, como actividad sietem,tice, -

que lleve a un objetivo o propdeito, pre-d•tenninado. 
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Ya que se tiene que: 

?) Toda actividad corp,>rel ea construida y vivenciada por el 

nifto. 

2) La actividad corporal es una divereidad de actividades c~ 

mo (el teatro, expreei6n corporal y dibujo). 

De esta ronna no e~ edlo un ejercicio peicomotor ( reducido a_ 

la mecanizacidn de ejercicioe).Pero que no eon del interle del 

niffo, 

Así el cuerpo es considerado como: Relacidn-Expreeidn-Comunic~ 

cidn. 61 

(61) Diccionario Enciclop&dico De Educeci6n Especial, P-Z. 

Diegonel/Santillana, D. R. por M. Aguiler, 3a, reimp. 

1990, págs. 16e2-1684. 
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Por otra parte •e tiene que l•• funciones de repreeentaci6n 

•e encuwntran ligad•• e 1• organizaci6n temporal y eepacial 

que eon el juego, la imitecidn directk o direrida, que al -

inicio tiene un prop6•ito en sí ld.•mo. 

Pero que deepuee ee convierte en un medio de conocimiento -

inteligente o intelectual. Mo• •lin, al dibujo eapont~neo, 

que comprende desde el garabateo, hasta 1• repreaentaci6n -

o acercamiento ~. fiel a l• realidad. Contan•o edem•• con 

lo afectivo o emotivo, como componente ••encia.1 del desarr~ 

llo motriz y de eaberos en el niffo. 

La etectividad •e eetabloco en una 11Jnbivelenc1a contzi 

peta o de relacidn con la madre y centrífuga, •• decir, de 

independencia o autononía. 62 • 

(62) Diccionario Enciclop&dico De Educacidn Bepecial, 

P-Z, Diagonal/Santillana, D.R. por M. Aguilar, 3a. 

reimp., 1990, p~g. 1686. 
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III.I Traspolaci6n. Becritura y Dibujo. 

Opini6n r•~•rente a 1• e•critur•-oopia y dibujo copia. 

"La dietencia que medin entre le escritura copia y la ·~ 

critura tal como el nifto la entiende es ten grand• como la -

me41a entre el dibujo copta y el dibujo tal como el ni~o lo 

entiende. 

Solamente a trov~a del estudio del dibujo esPontáneo rue po

aible deacubrir que para el nifto de cierta edad dibujar no 

es reproducir lo que ee ve tal como ee lo ve, sino nueetro -

saber acerca del objeto. 

La• treeparencias y lea multiples dificultades que en -

frenta cuando intenta realizar un pertil no conetituyen ob~ 

t'culoe ~r~ficoe sino realea problem.se cognitivoe." 63 • 

Es decir, una tormaci6n que busque "errores conetructi

voa", en diveraoe, dominio• del conocimiento. 

De tal forme, que al evitar estos errores, eVitamos tambiln 

que el niHo pienee. 64 • 

En eete sentido pera plantear los lineamientos aobre la 

conduccidn en el nifio. 

Be importante conocer el proceeo de aprendizaje del sujeto, 

ea decir, c6mo aaimila el objeto. Lo anterior dentro de un 

Merco Conductista Tedrico, loe estímulos son controladore• 

de lae reepuestaa. 

í..2.l_) Perreiro, E y Teberoeky, Loe sistemas de escritura 
en el desarrollo del niHo, M~xico, S. XXI. 1989. 
pdg. 6I. 

(64) Ferreir• y Tebero•ky, op. cit., 358. 
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Be en este sentido, que eprendizaje es euetituir una re~ 

puesta por otra. 

Pero en un marco piegetieno, la diferencia entre amboe ee -

clero. 

Debido a que loe estímulos no ectúan en fonna directa, más -

bien eon convertidos por loe eietemee de esimilacidn del in

dividuo. 

De tal modo, que el sujeto otorga une interpretacidn el eet! 

mulo -objeto- • 

Y ee en virtud de tal 1nterpretacidn que la conducta ee hace 

comprensible. 

De eeta ~orma, el sujeto del aprendizaje se coloca en el 

centro del proceso, pero no e quifn conduce este aprendizaje, 

-el •'todo- •65 • 
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.. 
Al trsepolar el pensamiento anterior, con un problema ea

pec!fico, por decir, la escritura, -aún sin ser nuestro obje

to da trabajo, es estudio en eí- • 

El problema asume divergencias notorias, en cuanto al enfoque 

otorgado, dentro de la educacidn peicomotriz aplicada, de tal 

manera que ea menciona: 

"Hoy día ee considere que la educac16n paicomotriz desde 

los primero• affos, puede favorecer tel aprendizaje, pues eu 

objetivo ee conseguir la disponibilidad corporal imprescin

dible pare c•1alquier tipo da ectiv14ed mental. 

Con el dominio previo de niveles madurativos en el aspecto : 

sensorial, motor, coenitivo, afectivoi considerando el medio 

y la personRlidad del educador, opinidn de Ramos Peoº. 66 • 

Pero Ferreiro y Teberoelcy consideren: " Cuando conaide

ramoe la literatura peico16gica dedicada e establecer la 11~ 

ta de aptitudes o habilidades neceeariae para aprender a 

leer y escribir, vemos aparecer continuamente lea mismas va

riables: laterelizeci6n espacial, diecriminaci6n visual, di~ 

criminaci6n au11itiva, coordinaci6n vieomotriz, bi.tena articu

lacidn, etc. 

Despu&e prosigue: 

••• En efecto, por un lado, ea bien sabido que no hay -

que confundir una correlacidn positiva con una relaci6n ca~ 

sal. ( que cualquiera de esos f~ctores correlacione poeitiV!! 

~--,(~6~6~)~"""'Diccionario Enciclop~dico De Educaci6n Especial 
DieeoDal/Santillana, D.R por M. Aeuilar, !989., 
p!fg. 997. 
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mente con el rendimiento escolar en lecto-escritura no quiere 

decir que ese factor sea la causa del rendimiento observado, 

cosa que se aprende en cualquier curso elemental de eatad!e

tica.• 67 

De donde ee desprende que el problema ea complejo, eet4 

bien1 pero la recurrencia a un listado de aptitudes ea discu

tible. En seguida evoca: "Algo que hemos buscado en vano en 

esta literatura es el sujeto miemos el sujeto cognoscente, el 

sujeta que busca adquirir conocimientos, el Btlj eta que la 

teoría de Pieget nos ha enseñado a descubrir. ¿ Que quiere 

decir esto?. El sujeto que conocemoe a trav~e de la teoría de 

Pieget ea un sujeto que trata activamente de comprender el -

mundo que 1o rodea, y de resolver los interrogantes qu• este 

mundo le p1antea. No ee un sujeto que espera que alguien que 

po•ee un conocimiento se lo trasmita, en un acto de benevo

lencia". 68 
• 

(~) Ferreiro y TeberceJ<y., op. cit. pág. 28. 

(,[!!) Xb!a., p'g•• 28-29. 
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A continuacidn se nresenta un cuestionario, instrumento que 

tiene la finalidad de obtener reepueetae de 1a calidad de la en 

aeaanza proporcionada por las Educadoras. De esta forma, los 

!teme que dan datos exactos, hablan del enfoque del dibujo, ha

cia la forma dirigida o libre. 

Pero tambien se presentan !tema en el plano de complementa

cidn verbal, que dice en referencia al conocimiento o sentimien 

to con reepecto a una expresión artística e inclusive daspu'e -

de dar eu concepto de expresidn artística; ¿ En d6nde la ubica 

a 'ata ?, ea decir, en el dibujo libre o dirigido u otro. 

De tal forma que se pueda obtener el as~ecto de correlacidn en

tre su prdctica comt1n docente respecto al dibujo y eu idea de 

educaci6n en, este campo, -El dibujo-

Ee decir, ei hay congruencia o contredicci6n. 

Es en este sentido, que valora -El cuestionario- desde doe di

mensiones: Cuantitativo y Cualitativo. 

Pero edem~a cotejado con la• observaciones cotidiana• referen

tes e su práctica coun1n docente. ( o sea, el cuestionario, con 

sus dos criterios o va1oracionee cuantitativas y cualitativas 

estarán supeditados al juicio que dice de le prdctica com11n d2 

cente en torno al dibujo). De este modo, se ob8ervd que gene

ralmente el dibujo lo representan conrorme a un modelo prede

terminado. Un dato que corrobora 1a obeervaci6n anterior, es

tá dado por el decorado en su mayoría uniforme. Ee decir, don

de prevalece el gusto estético del adulto. 
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Y donde tambi~n es difícil diferenciar. ¿ Qu& dibujo pert• 

nece, a determinado niffo ?. 

Precieamente por la homoEeneidad del modelo. De no ser por 

lea iniciales o el nombre que ae le aeigna. 

Pero en eeencia subyace el carácter homog~neo del patr6n o mo

delo. 

Por otra parte, es importante seBalar el límite del cuestiona

rio, en releci6n, a que est4 conferido a una 1nrormaci6n limi

tado a lo escrito. 

•a• aún, la informante -La Educadora-, puede interpretar erro

neamen~e un ítem, o redactar en forma ambigua eua reepueatae. 

Pero no por lo anterior ae minimiza el cuestion•rio, sien

do un inetrumento, que adem~e arroja datos muy importantes e 

interesantes, en relaci6n a la problemática de lo• trezoa lla

mado dibujo. 
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IV. Indagacidn por medio del Cuestionario de la prt!ctica 

docente com~n en relaci6n a m'todoe empleados en 1• 

enee~anza del dibujo. 

La obeervaci6n directa del dibujo, dice de la homologacidn 

de un sdlo patrdn, en eate sentido, el presente instrumento 

-el cuestionario- que ee aplicado a; un total de 14 educadora• 

en: Educaci6n Preescolar, CENDI-SEDUE., tiene como propdeito 

el corroborar la observaci6n empírica, en el sentido, de que 

al mirar el dibujo en una aula o expoeicidn, da cuenta de un 

mismo modelo, esto en otros t&rminoa, supone un eje central. i~ 

dicetivo, de una forma de eneeaanza del dibujo, de la educado

ra hacia el niffo. 

•as la interrogante es: ¿ ei será el modo m~s adecuado pa

ra, ~eta enaeflanga ? ; pero va m~s &114, vislumbrar e1 cdmo. 

Es en este sentido, que aun, el otro paradigma que dice de 

la prl!ctica del dibujo, y en una forma directa, es el decorado. 

De eete forma, en un vistazo r4pido se da cuenta de : 'et• 

•uceao. 

••• ad.o, el desarrollo hiet6rico es otro fundamento, que da 

elementoe, para la deecripcidn del carácter global, arribando 

al caeo -•áxico-

Cuestionario 

Definici6n de conceptos y dealinde de propdeitoe: esta in

veatigacidn tiene como finalidad, entender el lenguaje del n!_ 

fto en su expreei6n plástica de líneae, formas, llamadas dibu

jo. Pare tal logro, ee definen loe siguientes tárminoe con el 

objeto de responder con mayor fidelidad y preciai6n. 

77 



• Expresi6n dirigida.- Ea aquella en le que la docente muee-

tra un objeto o figura ya diseftada y da les instrucciones 

para dibujarla, colorearla o complementarla. 

Expreaidn libre.- Es aquella en la que el alumno expresa, 

con diferentee instrumentos gráficos u otros tipos de mate

riales, aue ideae, intereses y deeeoe. 

Donde no hay modelo o patr6n, ni límite para eu expreai6n 

creadora. y espontánea en ~arma de l!neas. 

Ejemplo1 Al niHo se le otorga papel y colorea y es total-

mente libre en eu expresi6n. 

Instrucciones: Marque con una X la opci6n que coneidere ad~ 

cuada, y complete las preguntes que se requieran: 

I.- C6mo eneeffa a eu alumno a expresarse en el coloreado de 

una superficie ? 

a) Dirigido b) Libre e) Otra, Cuál 

2.- Segdn eu experiencia, ¿ Qu~ forma de expresi6n agrada 

m'• al alumno ? 

a) Dirigido b) Libre c) Otra, Cuál -----------------

3.- Bn que tipo de expreai6n el alumno se toma m's tiempo. 
a) Dirigido b) Libre c) Otra, Cuál y Por qu&? ________ _ 

4.- Que tema.e para el dibujo utiliza con mayor frecuencia 

en la expresidn dirigida, para colorear. 



ESTA 
SA!.IR 

TES!~ 
~ L~ 

5.- En la expresi6n libre, el nifto que figuras presenta. 

6.- Mencione au concepto de expreeidn artística.~~~~~~ 

7.- La expreeidn ertíatica la ubica ueted como: 

a) Expresi6n dirigida b) Exrresi6n abierta c) Otra, 

Cuál ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8.- Si un alumno, en la expresión dirieida, dibuja un obje

to o figura distinta al exhortado por el Educador. 

Ejemplo: ee pide que dibuje una casa y diee~a una figu

ra humana, ¿ Usted que hace ? 

9.- En la expreei6n de tipo dirigido, cuando un alumno no -

realiza bien el dibujo. ¿ Usted que hace? ~~~~~~-

IO,- En la expresi6n de tipo dirigido cuando el dibujo esta 

bien, ¿ Qu~ estímulo• le da al nifto ?~~~~~~~~~ 

II.- En la expresi6n de tipo dirigido, cuando el dibujo •• 

adecuado, de acuerdo e eu experiencia, ¿ Con que fre -

cuencia loe motiva ? 

a) Siempre b) Al!'Ulla• veces c) Rara vez e)No motiva. 

12.- Al inicio de una actividad en la expreei6n de tipo di

rigido, usted pregunta a sus a1umnoa, ¿ Con que temae 

lee gustaría iniciarse en eua dibujos. ? 

a) Sí b) No 
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13.- Al trabajar en la expresi6n dirigida. ¿ Qu' caracter!a

tioaa tiene el dibujo po elaborar ? 

a) Ea de•~ invenci6n b) Ee copia de otro diseHo. -Li 

bro de texto-

14 .- Con qu& frec~encia, usted elabora su material diddotico, 

para la expreai6n en el dibujo. 

a) Siempre b) Algunae veces c)Rara vez d) Nunca 

Por qu4.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15.- En la expreeidn libre, de acuerdo a su experiencia, 

cuando el alumno realiza bien el dibujo, ¿ Qu4 estímu

lo (a) le (e) otorga ? 

a) Excelente b)Bien o) Ninguno d) Otro, Cu.U. ~~~~-

16.- En la expresi6n libre, al terminar el niHo el dibujo, 

uated le pregunta. ¿ Qu' dibujaate o Qu4 es eso ? 

a) S! b) No 

17.- En la expreei6n de tipo dirigido, usted le presenta un 
modelo para que lo palpen. 

a) S! b) No 

Por qu' 
18.- Si va a dibujar un oso, -u otro objeto- ¿ Usted gene

ralmente le presenta al modelo ?. 

Y abandona a loe niffoe con su modelo para que lo plas

men como lo sientan. 
a) Sí b) No 
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.. I9,- Si usted va e enseí'lar una palabra, ejemplo: la palabra 

Memá, ¿ Que m6toao emplea.? 

a) Con imagen b) Con sonido d) Eat!mulo real e)Otro 

(s), CuAl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20.- 51 un nii'lo traza círculos; ¿ Qué m6todos emplea ? 

a) Mecánico, es decir, una plana de círculos 

b) Lea presenta diaei'los de círculos, y ellos colorean 

el espacio a cubrir. 

e) Con una moneda, usted traza un círculo y hace que 

el ni11o imite eu trabajo, 

d) otro, cuál ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

21.- Segt!n su experiencia, el dibujo que aspectos debe de 

exaltar, 

a) Académico b) Recreativo e) Otro, Cuál ? ~~~~ 

22.- El di~~jo debe de exaltar solamente el valor recreati

vo en el nii'lo. 
a) S! b) No 

e) Otro, Cuál ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

23.- El dibujo debe de exaltar solamente el valor acad~mi.co 

en el nii'lo. 

a) Sí b) l'lo 

e) Otro, Cuál ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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24.- cdmo considera que debe ser le permnnencia del niffo en 

una Estancia Infantil? 

a) Formativa o Educativa b) Recreacidn e) Ninguna de 

las anteriores. d) Otra, CUdl? 

25.- SÍ usted considera que la permanencia del ni~o en le -

Estancia Infantil ea Formativa, ¿ Mencione por qu6? 

26.- Sí usted considera que la permRnenc1a del nifto en la -

Estancia Infantil, debe ser Recreativa; Mencione ¿ Por 

qu'7--------------------------------~·--------------~ 

27.- S! usted tiene otro juicio o criterio referente e la -

permanencia del nifto en la Estancia Infantil, mencidn.!!, 
12. ¿ Cuál? __________________________________________ _ 

82 



IV. 3 Procedimiento o criterio para la selecci6n 

de infantes o/y dibujos. 

La pobleci6n se dividi6 en dos rublos, la del tipo 

maternal, cuvae edades oscilan entre loe dos enoe, hasta loa 

tres aftoe y once meses, resultando una suma de ciento veint! 

~iete nif'los. 

Y el ti~o preescolar, cuyas edades corresponden desde los -

cuatro aHoe y un mee hasta los cinco ef'los y once meses, for

mando una eumatoria de ciento treinta y dos niftoe. 

Es decir, se cuenta con une poblaci6n total de doscientos -

cincuenta y nueve infantes. desglosados de la siguiente for-

ma: 

Maternales 

Grupo(s) Cantidad de niflos edad(ee)-en arto a y meeea-

2o. A 23 2.0 2.5 

2o. B 22 2.6 2.9 

2o. e 20 2.9 3.0 

30. B 20 3.5 3.9 

30. e 22 3.9 3.II 

Preescolares 

lo. A 2I 4.1 4.5 

lo. B 21 4.2 4.7 

2o. 22 4.8 5.0 

3o. A 22 5.1 5.5 

3o. B 22 5.5 5.7 

3o. e 24 5.6 5.Il 

Total 259 
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Del criterio para la selecci6n de loe infantes o/y dibujos. 

Se consideraron cada uno de loa dibujos tanto pa

re. maternales como para preescolares. 

La forma de eelecci6n fu' por niveles, es! de esta fo~ 

ma tenemos en primer t~rmino el tipo desienedo como matern~ 

lee. 

Considerándose, pera los dibujoe selectos, las diferencias 

máa que las semejanzas entre loe dibujos. 

Pero tambi~n preeent,ndoee dibujos de formes homólogas, es_ 

decir, de estructures homólogas o/y de igual disposici6n -

del infante para percibir y representar el objeto de estu -

dio. (ya sea una casa, figura humana y lo demás). 

Esta igual .dieposici6n del infante esta dado preeminentemeg 

te, en el caao de loa maternales, con pocas varia.ntes. 

Como ejemplo particular se tiene al garabateo desordenado,

en el sen11do de que el infante se enfrenta con una dispos~ 

ci6n de desplazamiento kinest~sico. 

En el nivel anterior se observa el trazo o garabato rápido 

por parte del infante, así como el asombro por sue mismoe -

trazos. 
Pero ya en el nivel preescolar hay máe variedad de di

bujos. Ae! el criterio pare loe dibujos selectos, ee el s!

mi1 eatructuraa opueataa. (Ya eean estructuras ovoidea o/y 

trazoa verticales y horizontales). 

Además de la bdsqueda de trazos en el ni~o que mencionen el 

esfuerzo por percibir y representar un fen6meno determinado 

que llame eu etenci6n. 
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Y que en tal eentido si!'tlifics ls aprehens16n de un mo

mento esencial pera el infante, que ea revivido o reesceni

ficedo en el desciframiento o significado de lae formae, -

construidas sobre el papel. 

De esta forma, se ena.li2Bron, uno a uno loe dibujos t8!!, 

to pera los maternales, como para el nivel designado como -

preescolares. 

De este modo, loe trazos eelectoa, hacen un conjunto de di~ 

ciocho. 

Y otro•: Bajo &ate niblo se presentan e6lo para su aprecia

c16n cuatro dibujos más. 

Por otra parte, con lo que respecta al materie1 b~eico y a 

la informacidn dada al infante pare realizar su trazo, o m~ 

jor dicho eua trazos, ee tiene que: el tamai'Io de lae hojas 

en blanco que se disponen al. infante ea aproximadamente de 

20 X 15, y el tiempo m~ximo hasta quince minutoe. 

Adem~e, con respecto a la inform.aci6n dada, ea que pueden -

realizar el dibujo que quieran y como lo deeeen. 

Con las crayolee o tintes de su agrado. -ya sean: rojo, veE 

de, azul, amarillo, anaranjado, negro, púrpura-

Ee de menci6n, que a loe infantes se lee otorgd hojae tama

f1o carta para anexarlos tal cual al formato del trabajo. 

De hecho, ee puede observar que el infante ocup6 a61o una -

parte de la hoja. 
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Análiaia del Cuestionario 

Al analizar el cuestionario se tienen loe siguientes cri

terios o categorías; en un primer plano, en relaci6n al t6pi

co de 1 ¿ cdmo enseñan las educadoras el coloreado o dibujo, 

ea decir, con el criterio de dirigido, libre u otro. Pero -

adem4e, ee compara con el criterio dado de las educadorae, en 

cuanto a expreei6n artística y au ub1ceci6n, ya sea, en el d! 

bujo libre o dirigido. De tal ~orma, que se abarcan loe -

!teme: I, 2 1 6, 7, 8, 9, I2, I3 1 I4, I6, I7, I8 y 20, 

En un segundo pleno, se tiene el bloque de !teme del No. 

2I al 23, Y lee categorías giren en torno al enunciado inte

rrogativo, referente a: ¿ Qu' valores, debe de exaltar el d! 

bujo.? En este sentido, se presentan loe criterios, como -

eon; el acad4mico y el recreativo. Y en un último o tercer -

bloque, ee encuentran loe !teme del 24 al 27. En donde la -

problem~tica, ee la eiguiente: ¿ Cdmo ee considera la perma -

nencia del niHo, en le Estancia Infantil?, en releci6n a loa 

criterios: Educativo y Recreativo. 

Pera el a.nál.isia del primer plano se tiene que: eegd.n lea ed~ 

caderas, la enseílanza del coloreado o dibujo es en ~orm• 11 -

bre, ee decir, con un porcentaje del 78.57~ ( ver el ítem No. 

I ). Pero adem~e, la forma, que m~s ecrada al alumno, es la 

expreeión libre, (ver ítem No. 2), con un porcentaje del 

64.28~. Pero por otra parte, al mencionar au concepto de ex

preei6n artística, (ver ítem No. 6), ee relaciona como expre

si6n de eentimientoe, en un 64.28~. 

Así tembi&n, ee ubica a la expreeidn artística, inmersa en la 

forma abierta, (ver ítem No, 7), con un 78,57~. 
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Al anali2'.ar mediante la relecidn de !teme, ee tiene que: lee -

educadoras consideren que ense~an en fonna libre, como en un 

80~, (ver !tem No. I). Pero tambien ee tiene que: consideran 

a la expresi6n ert!stica, como la evocacidn de sentimientos, 

en un promedio del 64% y ubicendole en l• expreeidn abierta, -

como en un 80 por ciento. 

Los reactivos 8 y 9, hablen de que las educadoras tratan -

de centrar al alumno, mediante le correccidn, cueationamiento, 

en un promedio del 75%. Eeto es, edlo un 20~, consideran las 

rezones del ni~o o/y niMos. De este modo, el continuar en el 

An,lieis de loe eieuientee reactivos, se tiene que: 

En la expreeidn dirieida, las educadoras, consideran el niHo, 

cuando ee inician en el trabajo de un tema determinado, en un 

50%. Contra une proporci6n del 5/I4, o sea, el 35.71% que no 

coneideran al niBo o niBos, en eete sentido es totalmente di

rigido. ( Ver ítem No. 12). 

Ahora bien, el reactivo No. 13, mencione que al trabajar en 

le expreei6n dirigida, lee cerecteríeticee del dibujo e eleb2 

rar, se fundamente en la copie de otro dise~o, en un 64.28 

por ciento. Y otorgando sdlo un 35.00% e le invenci6n y co

pia. 

Adem~e, de que eleunee veces, lee educadoras constniyen eu m~ 

terisl didáctico, en un 80.00%, contra un 20 por ciento que 

siempre elabora su material didáctico. 

Estos porcentajes revelen, que; hay poca inventiva respe~ 

to el trabajo de lee educadoras, en relAC16n de que el enee -

fter el dibujo, el sustento es la copia. Mientras que la in

venci6n ee reduce al 35.00 por ciento. 

Mea por otro lado, solo un 20.00 por ciento, de lee educado-

ras, elaboran su propio materia1 didáctico. 
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Atlore bien, en el ouehPcer de la ex.-reei6n libre, el término -

del dibujo. Es oe interée conocer, sí l~ educadora interroga 

¿ Qué es eso?. l:;n este ee:i.tido, toóP.s los educBdOrEle, o sen el 

!OO " se intereso en one di buj6 el niño. (Ver ítem No. 16). 

Pero un niño de tres 11(ios o tres y medio, e6lo le interee:A, el 

tener un control visuel y motri7 de sus tra~os. ¡··o '"'socia eu -

garabato hacia un oL;ieto determinado ele su entorno. 

Al volver, sobre la cxnreción diri~ióP., se rrcruntn ~ le educ~ 

dora, si nresenta un modelo '"':ira oue lo ralp:en, los niños, 

siendo le resultante, oue un 70~, sí muestra el diseño 11f"r0 la 

ualpaci6n, nsí, de estn monera, es nnn ense:~r.inza soore un mod~ 

lo concreto. (Ver ítem !.o. 17). 

En el ítem i'~o. Ié, Ee -:-lElntee: Al diUujer ceterminndo -

objeto, se le nreaenta el modelo '?. Y se Pbnncone ?.l ni!lo para 

que lo olosme como siente. 

Así, se enc1J.entra oue s6lo un 20"¡~ de los educndorfls no lo de-

jan solo con su modelo.(Ver ítem tm. lb). 

!::l ítem i1o. 20, dice e~1 rc"ferenciA, ~í ·1n niño tr~za círculos. 

1. C.:ué métodos o método emr•leo?. LA rcs~uesto es nue tres cur-r

tas rartes, del total de lPs cducndorPs, ecto es, entre 10 y -

11, empler?n un método mect'inico sobre tiise:~.o y scSlo on ?O oor -

ciento con el rubro de otros, es decir, ~ef'lín el temA es el -

método y der.endiendo del nivel de mr:idurez p.-rupal. 

En un segundo bloC'11e, se tiene r1uc, pe¡!lÍn ln exr-criencia 

de les educadoras y adem:'!s cnflndo un VDlor no se condiciona e 

otro valor, en tal caso, lo ncadémico n lo recreriti va o vice-

versa. Que la tcndencis:i es n re~f?ltnr el vrilor recrcntivo, co

rno en un 70 por ciento, esto es, una -rororcién como de 10;14. 

Observar el ítem i~o. 21). Pero curndo !:C cont;i(.'iOnE' ·in v::ilor 

notro valor, ( Obeervar el ítem NO. 22). Es oecir, n ln inte-
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rro¡rF.tnte, en torno Al dib•..ijo •. de ~ue- i t?i s6lo de!:e rosr-:iltnr· -

~ el VPlor recreAiiVo en el ni~o?. 

La res; ucsto es nue no tan colo el vnlor recreativo, con ;1n --

85 oor cien to. 

Ahora bien, cur:ndo se ,1anten, riue: ;. hl diliu;lo debe F.6lo e:xe,! 

ter el valor ;icridémico en el ni:io ?. Ln resnltnnte e::. ~ue, un 

100 ···ar cien to, mencionP. une no eolo lo ocrHiemico. 

Al rinAliz.rir el tercer blonue ñel cu.cst~ onrrio, esto es, -

los ítems riel 24 ril -¡i7, ree ·ecto ::i: (. GÓ.!.O se cnncd clerB la pe!: 

menenciA del ni:io en lri hctBnciA Infantil '?. En c·_rnnto a los -

criterios cclucPtivo y recreativo, ( ver Ítem r·o. ~1 4). 

Se tiene PUe 1'.'ll"'~occ'lor del 60 rior ciento de lPs educerlorns, 

considerAn l'Ue rlebe ser f-.·ducntivo .v rc:cre.c:itivo, contrn un 30 -

ror ciento, nue mencion3n ~11e debe ser c6Jo educntivo. 

i<E'El' ecto nl ítem 25, rcf'erente, ri nne sí ln c·c1•1cr<dor·~ considerA 

nue lA ·crmonenciP en 1:1 1:AtPncia Jnfentil es 1·orn:ativa. 

!fn 65 nor ciento lo rel..,cionn, ··r>r:i con la 1·ar:t1ttci6n Ce h~bi-

tos. Pero un 2~.00~ eE:tD 2 fovor de eEtf'lblecer b.'"'cco educat1-

vne rootcriol"'ef:. 

Ahore bien, narr "'.ÜÓn 01!ino rtte lr-i , ermnnencifl c'ielle r:er i·ec.r-~ 

ativa, (Ver ítem 26). :::e tiene 0ue qn 60.00% e.otr.i a 1·avor de -

la exteriol'i~aci6n de condoctos, o cea, rr.irAr ln rccr·cnci6n 

como: IiecesidE!d, li bert::::ic'l, con vi venci~, o ero no R f'ormnr un 

cer retroido. Y un 35 .00% evoc:-i el ~ r·render ,iurando. 

En lo nue oe refiere o otro juicio o criterio res: ccto o l~ -

permanencia en ut1a Lctoncia lnfentil. 

Se tiene n•1e se evocan di versos criterios, ccmo: El fomentar -

un clcsarrollo nrm6nico e interrel, r,ora formRr un r;er aut6nomo 

y social. M:.=u:;, el niño no debe Ce estar s11jeto a muelles rep·lRB 

en la lü;toncia, o riinic:Sn vertido o dada, como en un promedio -

del 42.00 por ciento de lPs educndorns. 
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conclusiones 

En una sínteEiB muv apretada, el ítem !Jo. I, dice 1~ue lr.s edUC!;!, 

dores ense:-1An a colorcrr, es Oecir, ..... rPyar, en fonne libre. 

Pero sí bien es cierto nue se tiene ,.. ln cnu resión ..,rtística, -

como :.tnEJ fonno. de exr·rcsión cic centimicntos e inclqco t'e le 

nbica en la forma libre. 

Por otra r:erte en rclrici6n .,1 n•1ehacer, referente f' lP forme di 

riFido, muy .,ocPs cclucr>t•orr.s, ccn::;idcr,:in otr·os intereses, ~rec

tos, en su lribor con el ni:io. Ya que, co:no ·m 75 .:)Q %, se encfl

~~dnan o tienden n, centrFJr, corree-ir .V c·1esti;;nar 81 niño, como 

formas para cond·tcir al ni•lo en l.::i cx~rcr:i6n diricida. 

Pero Pdem~s oe riite en lE'! ex· rczi6n libre, no ec. tol c11.r:il, .vn -

nue todris lrs cd•.i.crdortis intc:rorf'ln r>l ni ·o, rCC'"ecto a lo que 

el niño dibuj6. 

Ahora, en lo í1'lC ::>e ref'iere a 1::- ense-'\enze, en el cnE'o del 

círculo, se indica q11e ee re~lizn, sohre dise-lo, eE decir, en -

f"orma mecdnica. 

Con lo que respect~ Pl ceg·1ndo blo~~c de rrc~tntee, ce tiene -

que, en una ¡irimera imprer-i6n, r.:e indicP la tendencia de las -

educadoras, en resalter el vnlor r·ecrentivo, cor;o í!O un "lrome-

dio cercano a ll'ls tres cuortt•s ¡..artes del totril t.:e lris edtJ.cndo

rae. 

riere é'l snliordinAr 1rn Vr'lor F' otro vnJor, en decir, r:í c;;l diLu

,¡o s6lo t•ebe exnltflr el \'Plor l'CCrcr>tivo. ln 1·cp·1ll!t"ln inrlicn 

r111e no solementc debe privilec;ior lo r·ecrrntivo, en 1mt1 propor

ci6n mayoritaria, es decir, en ~m 85 .OO~l. 

'Pero c11ando se dice, en referencia rol dibujo, rntc ni solamente 

debe de resaltar el valor 8Cadémico, en el nEio. 
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L1:1 resn•1esta os i·ot1.tndn, en el eentido de que todas las educa

doras, evocan, flUe no sólo el volar flcnd6mico. 

En lo oue resr.ecte al te1·cer bloque, Ele tiene oue sólo cerca -

del 30 .00 % de los educPdorns, se exr;resen a fevor de la per -

monencin del ti'.'O educvtivo. 

Pero c·rnndo la rire~nto se condiciona, el criterio formativo, 

mds de la mitad ae lns eóucr.doros, res11onden en relación a lR 

formrción de h8bitos. 

Ahora, en referencia a riue sí, la 1 er:nnnencia debe eer recrea

tivo. M~e de la mitad de lAE ed!1cadoras, es decir, como un ---

60 .OO, mencionó, ln exteriori?.Dción de conductHe, o sea, la 

recreación visto como: Libertad, nccezidPd y convivencia. 

Y respecto r: otro juicio o criterio, pora con la pennanc!l 

cia en le Estr.ncia Inf'entil. 

Se indica ..-.or una "erte, P\le sí bien ec cierto, nue menos de -

la mited de las ec1'-lC:"ldoros, o see, 11n 40.00~ evocó, el dcsnrr,!! 

llnr 11n ser nut6nomo v oocial, nor otra parte et.ro dnto idént!, 

ca Al anterior, no emi ti6 res,.·ueeta eütunfl. Y es de considerar 

que uno eU11cndoro ea .. ortidaria ne que, el nil10 no Psista a la 

Estnncif.l Inffintil. 
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V. Propuesta: Linee.mientoe Pedas6gicoe Basadoe En La 'l'ec

nica Y El Arte Parn El Desnrrollo Del Gara

bateo y Dibujo¡ CSNDI-SEDUE, 

( Que respondan a le creatividad del nino ) 

Aunado a la pronuesta es ~ertinente una claeificacidn 

integradora del garabateo y dibujo ~ue considere el aspecto 

est6ttco del dibujo infantil, con un soporte en el desarro

llo cognoscitivo del nino,( peicologíe del nino), que ree-

~onda.n de su desarrollo y expreei6n, vislumbrandoee en este 

sentido la creatividad, 

El propósito de esta claeificaci6n es que euarde de alguna 

forma une secuencia ape~ade con las corrientes de la pintu

.!:&: Realismo, Expresionismo. Ya que al ( cf. ante pliP"s. 41, 

42, 43) de 'ate trabajo, 'eta claeificaci6n difiere en cuau 

!o a que no hay dicha secuencia acorde a lae corrientes men 

.2_ionadee. 

Semblanza del merco conceptual, est~tico (ninture) que díce 

de la conetnicci6n de la clasificaci6n, y que se integra en 

~orma conceptual a las corrientes de la pintura conocidae -

como Realismo. y definido como lo que se aproxima a la apa

.!:iencta real del objeto, oero no en fonna de imitacidn, m~s 

bien como interpretación del objeto. 

Por eso en la fase que comprende entre (10-14 años) se ubi

~a como realismo infantil. 

A diferencia del lleno ReAlismo, donde tcnemoe ya une inte!: 

nretaci6n del objeto, mde que una repreeenteci6n fiel del -

miemo. 
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• Y es en este momento que e.e nuede heblar de una. repre

.!'.entacicSn defonneda del objeto, ee decir del Expreeioniemo, 

conceptueliie.do como una dietorei6n de f'onna y color. Pero 

con un pl.eno dominio consciente de le técnica, para reJ)re-

!.entar una imst?en, pero en el momento de plasmar loe trazos 

ee deje 11evar por la vivacidad de lee ronnae creedae, de -

tel manera que no ee eonfonns, con representarlas, como se 

ven (reales) sino m~e bien, lee formea que dan idea de imá

&enee, perecen como ei fuesen a deeorenderee de la realidad 

nero conservando eu carActer real hasta tel punto que ee -

puede reconocer, lo que le d~ una distineidn muy particular. 

Por estos antecedentes, ee ubican a loe rrimeros trazos del 

niflo, en el: 

I. E•presioniemo Fie;uretivo Infantil ( 2-4 e.l'loe). 

Donde 1a distorsidn de forma es de manera inconsciente 

y natural. 

Y por tnedio de trazos, exprese la relación que guarda con -

el mundo. 

Obeer'\Ja eu realidad, pero lo que puede trazar en un tl"ozo -

de pa~el, ee otra cuesti6n diferente al objeto pensado, en 

el sentido de que no nos Oice de una rer.reeentacidn que si

auiere ee eeemeje • le realidad, (a ojos de un adulto), co

mo 68te represente e interpreta la reelidad. 

As! tenemos una diecordancie, algunas veces cambiante entre 

lo que quiere renreeentar, pensamiento conaciente-inconeci

!.nte, con lo que rea1mente 'trazo. 
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Y ee natural ya que aunque eue aprendizejee como acci2-

!lee esten muy deesrrolledoe e inclusive como interiori2aci2-

!!.e• de acciones, ee decir se habla de retencidn de personas, 

objetos (imágenes). 
Pero es muy diferente al tratar de re~reeentarlo en t~a~os -

sobre pape1. 
S61o hacia loe custro anoe se observan trazoe que traten de 

adquirir forme, al intentar realizar la primera repreeentac! 

~n de la :figura humana. 
Se hace bincapi& que su desarrollo cognoscitivo, mo~riz 

es natural y espontáneo, en la anterior repreeentacidn. 

Por lo caal su soporte oropositivo, ee el trazo libre1 de -

tal forma que corresponde al dibujo libre, encuadrar expre-

~ionea espontáneas y de imag1naci6n, es decir figurativo. 

De esta forma pasamos a la rase siguiente. 

11. Expresionismo Vereue Realismo (4-7 a~oe). 

Distorsi&n que nos habla de la inconsciencia e inocencia de 

dominio de tlcnica. Pero de la conciencia como voluntad pcr 

representar objetos, un poco mie epeeRdo a lo rea1. 

Hay una contradicci&n consciente por parte del infante, de -

lo que quiera dibujar y lo que realmente ee capaz. 

Este desarrollo es gradual en el tiempo, abandonando el 

traEo Expresionista del inicio, para buscar e intentar re~r~ 

~entar formas con un sentido m~e proporcional e la realidad~ 

{trazos que conforman imagenes mds reales). 

Eete proceso de representacidn es eradual y se hace más con

~ciente, en la m~dida qué sus trazos adquieran m4e eemejsn~a 
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con la realidad, eeto ocurre alrededor de loe cuatro a~oe,

aproximedemente, por lo cual le expreei6n ~or excelencia, -

no es ye1 solamente imaginativa, sino coneciente de querer 

renreeentar una persona u objeto, (imagen), aunque en forma 

incipiente. 

Así el confrontar sus trazos de alguna manera con la -

realidad, es menester que la Educadora, lo ayude, en este -

sentido, el dibujo dirigido o conducido ea una alternativa, 

por corresponder al dominio de sus estructures cognitivas -

de formas, ea decir ( dominio de líneas, círculos, cuadra-

,!!oe1 etc). 

Pero nor otra parte o alternandose se tiene el cultivo del 

dibujo libre, como forman que se desarrollan, por la estilJl!! 

!aci6n de 1a Educadora hacia 1a eepontaneidad y creatividad. 

Interesándose por eus dibujos. El siguiente hecho confronta 

lae ideas expuestas en esta fase: 

Un dia un nieto !')equei'\o fue a una escuela grande, md.e -

sin embargo al darse cuenta que podía entrar a1 sa16n eu -

faz ee tranefonno del asombro a la alegría, al no parecerle 

una eran escuela. 

Pero un día 1a maestra dijo: 

- Ahora, realizaremos un dibujo; 

¡ Muy bien ¡ oene6 el ni~o. 

Gustaba de trazar leones, polloa,trenee, barcos, etc. 

Ae! que sacando crsyolas ee dis9onía a ••• 

- ¡ Momento¡ todavía no pueden iniciar 

Teniendo que guardar crayolas y aguardar a que todos 

estuvieran pre~arados. 

- Dibujaremos flores mencion6 la maestra. 

-¡ Qué bueno¡ pene6 para a! miemo 1 ya que le agradaba 

trazar floree. 
In1.c1.Blldoae en el 'trazado de bellae flores, 
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• con sue prodigioeoa crayonee, violeta, rojo, 

anaranjado, ••• 

-1 Momento; yo lea mostrar' el cdmo ••• 

La eatampa mostrada era la de una flor roja 

y eu tallo verde. 

-J Ahora si comenzamo• 

El niRo obeervd la flor realizada por eu maestra, y tambiea 

miro eu trazo, le agradaba méa el suyo, no obstante, no lo 

menciond, se limitd a dar vuelta a la hoja y dibujar una 

f'lor roja con tallo verde como el de la Educadora. 

El niffo rapidamente aprendi6 a aguardar, a observar y a re~ 

lizar objeto• iguales al de la maestra • • y ya no volvid 

a realizar trazoa, por sí mi•mo. 

Maa deapu&a, m'a tarde acontecid que el peque~o y su !ami -

lia se trasladaron a otra cama, en otra ciudad y por lo t8!! 

to a otra escuela, aún m4e inmensa que la anterior, (inmen

sidad en lo desconocido, de el c6mo ae le enaeff~ a &pro -

piara• del objeto, im,genee). 

Sin embargo. y en au primer día de estancia le maestra ind! 

COI 

- Bien, realizaremos un dibujo. 

- J Muy bien¡, como entea, ee dijo para 

e! miemo. 

As!, el pequeffo aguardo a que la maestra indicara que real.! 

zar. ••a 'eta no menciond nada, limitandoae a caminar en el 

eal6n, y al llegar a ~l le dijd: 

-¿ No quiere• realizar un dibujo ? 

Sí, ¿ pero que vamoe a dibujar ? 

Eso no ª'• hasta que lo ejecute• 
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¿ Y o6mo lo ejecuto? 

Como desees 

- ¿ Con el color que sea ? 

- Aa! ea. 

Sí todos realizaran el mismo dibujo y con id,nticoe coloree, 

¿ C6mo sabría diferenciar loe dibujos, ••• 

¿ Y a qui&n pertenecen? 

No •' -contestó el pequefto-

T ee inicio con una flor roja con tal.lo verde~9 • 

Adaptaci6n al. texto. 

Arturo Bepinoza 

(69) Bukl.ien, Helen, M~Xico, S.B.P., Subeecretarfa de 

Bducaci6n Elemental., en: " La docencia y la &fe~ 

!ividad", págs. I5-I7. 
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Bl ejemplo anterior marca 1a preferencia de una forma

d• enaei'lanza sobre otra, -dirigido-libre-

Mas no a la combinatori.a o alternancia de ambas formes. 

III. Bxpreaioniemo-Realieta (J-IO affoa) 

Donde ee disuelve 1a contradicci6n anterior en favor -

de1 realismo; teniendo un dominio más e6lido respecto al: 

punto, l!nea, cuadrado, círculo etc. 

IV. Bl Realismo Infantil. (I0-14 affoa) 

Se resuelve la dicotomía, en su forma más marcada del 

expreeioni•mo ver.su• realismo, en favor de lata. 

Su ceraoteríetica esencial ea la reproducci6n de 

la realidad, de la form& máe fiel posible. Haciendo hinc~ 

pi4 en lo• detall••· 

Ademá•, de que emplea la perspectiva, t'cnica que le perm!, 

te representar objetos, de forma cercana o alejada, que d' 

ademia a su expresivo trazo, mis viveza y solidez de tor -

ma•. Be decir, loe pigmentos aplicados en su variedad de 

colorido; trascienden a la propia t6cn1ca, -va nuía all'

en la bdeque4a de una expreei6n de viveza y muy propia. 
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• 

• 

V.I. Sobre la supuesta antinomia entre arte y ciencia • 

La siguiente conjetura, con carácter de verificaci6n en 

muchoe de sus c6dicee, dan testimonio bist6rico de que la ciea 

cia tiene un valor estético, la belleza. 

Leonardo abandono el arte entusiasmado por 1a beldad de la -

ciencia. Verificaci6n hecha en muchos de eua c6dicee. 

Sartdn conetniye un texto, juntando expreeionee, que aparecen 

en varios c6dicee, ee aprecia que confutan el eupueeto de -

Vasari y apoya la opuesta; 

El que conoce ama, el primer paso ce conocer. 

La gente que me llama pintor me mo1eata. Fui pintor, sin duda, 

pero tambi'n ingeniero, mecánico. 

Y mi vida fue una permanente pugna con la naturaleza, por dese! 

rrar sus secretos. Y someter sus potenc1a.1idadee a1 servicio 

del hombre. 

Hacen mofa de mi, por no tener facilidad de palabra, ni aer 

hombre de letrae. ¿ Lo :f'ui?. Mira una formación enciclopádica 

no es educacidn. Ya que juntoe, todos loe c1ásicoe anteriores, 

no pueden rormar hombrea. La experiencia, la vida, es la que 

loe hace. 

Podridos de saber, pero sin entender nada. ¿ Por qu' mienten -

consigo miemo ? • Y ¿ Cc5mo siguen existiendo, a la sombra del. 

saber, sin acercarse al. sol ?. 

¿ C6mo eati•facere• con poco, habiendo tanto que conocer y 

admirar?. 

Y dicen que e.mar. la belleza, mae la beldad ein la verdad, no -

ea sino llano veneno. 
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¡ Bueno ¡ ¿ Porqu4 no preguntar a la naturaleza, cuee

!ionarla ? .¿ No ante todo se debe entender las leyes natur~ 

!ea y despu,s, y ed1o máe tarde, leyes y convencionalismoe 

del hombre ?. ¿No ee debe dar más preeminencia a lo penna-

aente en el tiempo. ?. 

La esencia de la educacidn, se encuentra estudiando la natu

~a1eza, lo sobrante ea ornamento. 

Bstlidiala con tue manos y cerebro. Qui~n teme experimentar -

con sus manos, nunca sabrá algo. 

As! de esta forma, el mundo tiene una esperanza, fincada en 

una honrada arteeen!a. 

Adaptaci6n al texto 

Arturo Espinoza 

A1 arte, siempre se le ha identificado como depositaria 

de valoree estáticos. 

Se piensa formalmente, que la ciencia extrae belleza de todo 

cuanto toca, reduciendo todo a nWneroe y datos. Pero en cue~ 

!iones est&ticao hay niveles. 

Hietdricemente, durante siglos e inoiueive milenios ee eos-

!ienen mitos que dBi'le.n la adquisici6n, de hecho penosa, del 

saber científico. Entre los cuales tenemos: Laa faleae ant! 

nomiae entre arte y ciencia, naturaleza y raz6n, ldgica y -

:moci6n. 70 
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.. 
De este modo, se tiene que: " Leonardo parece haber tranei 'tado 

de los valores eethicos del arte a los valoree esthicos de -
la ciencia••. 71 • 

(70,7!) Huerta !barre, José, Leonardo Da Vinci o la 

perspectiva científica en el arte y en la -

vida, Omnia, Arte y Ciencia, U.N.A.M. No.I9, 

Junio !990, págs. 22-23. 

IOI 



v. 2. Análisis de los distintos trazos en el niffo. 

E1 desarrollo cognoscitivo en el trazo. presenta nive

!.en, como logros significativos distintos o distintivos por 

cada edad o período de edad. 

Catalogados como logros de ex~resi6n interno madurativo en 

e1 d.mbito: motriz, emotivo y del saber, en relaci6n con su 

medio, e identificables, acorde a un principio educativo -

formativo; el desarrollo de su libre expreei6n interna, me

!!iante expresiones eepontiineae, pero no con el afdn de oto~ 

gamiento, en forma de nota rigurosa o etiquetamiento, para 

determinar el logro o atraso, en determinada edad, para con 

respecto al dibujo expresado. 

Criterio dado preeminentemente, por le experiencia am.

J2.lia en este campo del trazado de formas, llamado dibujo. 

Ee en este sentido, que los ejes de desarrollo del trazo, -

encontrados, quedan comprendidoe de la siguiente forma: 

B1 garabateo desordenado, que ee inicia alrededor de los 

dos afios, dendoee como dnico trazo o movimiento kinest~ai-

,2.0, representados por las figures VIII y IX. 

El garabateo controlado, que ee da cerca de los tres a.Boa. 

DiÍndose como dnico garabato, pero con un levantamiento de -

1a crayola, para con la hoja, lo que permite obtener trazos 

~artidos, eeguido de un otorgamiento de direccidn, ea decir 

un dominio visual. 

Ha adquirido el control tanto kinestásico como vieual, obt~ 

!liando direccidn en sus trazos. 
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Estoe raegoe ee tJUeden mirar en 1ae figuree X, XI, XII, 

XIII y XIV, 

En la áltima repreaentaci6n ee observa de una forma máe ola

~a, el intento por representar un ovoide, que ee base eetru~ 

!_urel de forma para la. siguiente etapa. 

El garabateo con nombre, ee da muy cercano ei cuarto año de 

edad. 
Como un e e fuerzo por representar a 1a figura humana. 

Pero e&lo le confiere cabeza-piee, denominado conn1nmen 

!• como "monigote renacuajo" por Jemes Sully?2 · -

Pero ya hacia loe cinco años aparece el"monigote tipo" ca-

~acterizado por J. Thomazi·, es decir. preeenta ia indisten

_q_i6n oabe•a-tronco, e indicando además manos y piee, obsor
y_ar la :figura XXIII. 73, 

( 72, 73) Widl6cher Daniel, Los dibujos da los niftoe, 5a. 

ed., Barcelona, Ed. Herder, I988, págs 172-174. 
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Adem4e en aeta imagen se puede obeervar las 0 pd.ae o 

dientee•.74 • 

Que ealen de la mano en forma de raetril1o u horquilla, en 

un esfuerzo por representar loe dedos e indicar la relactdn 

que guarda con la mano. 

Lae figuras XIX y XX, representan dos formas opuestas pero 

simples en el trazado escogido para representar a la figura 

humana. 

Forma muy singular de percibirla y re9resentarla; más 

que un esfuerzo cognoscitivo de búaqueda,de relacionar dis

!,intae líneas o mejor dicho rormas de líneas, para su expr~ 

,!!idn, se caracteriza por eu ingenio de reducci6n en el tra

.!,l!ldo, ya sean a las formas curvas o lineales. 

Pero no a eu combinatoria como forma predominante. 

Aunque autores como B. Weise Hattwick mencionan que 

"·•• loe niHoe que manifiestan, eobre todo, un inter~o por 

1ae líneas rectas y los ángu1oe, son ni~os realistas, a me

s.udo bastante agresivos y oponentes, dotados de buena capa

,2.idad de organizaoidn e iniciativa. Loe que prefieren por -

el contrario, las líneas curvas son niffos eeneiblee, ~reocy_ 

:e,ados en buecar la aprobaci6n de los adultos, muy imaginat! 

yo11, pero con f'al ta de confianza en sí miemo." 75 • 

Pero m~s adelante apunta:" Igual que para loe raegoe, 

lOs autores insisten en el carácter muy conjetural de estas 

interpretaciones: no se puede generalizar partiendo de un -

detalle, hay que tomar en cuenta otro e factores." 76 • 
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Ee por esto que no se pueden hacer interpretaciones en el -

dibujo del nifto a la ligera. 

Haciendo mencidn e Emi1ia Ferreiro, cuando habla del -

esfuerzo del nifto por rapreeentar un rostro de perfil, ob-

~ervacidn que se puede hacer, remitiandoee a la figura ndm~ 

~o XXII, aunque no en forma estilizada, es decir tal cual, 

una mitad de cera. 

Pero ei se le confiere un movimiento al rostro en relacidn 

a la actividad que esta haciendo, dado por lRe mnnoe en un 

ángulo de noventa grados. 

Indicando adem4a el cuello, 

La representacidn en idea de movimiento o actividad, est& -

dado por la traelacidn del cuello, aproximadamente noventa 

gradoe y por ambos brazos, recayendo en las manos, pero con 

la particularidad del ocultamiento figurativo de lee mismas, 

lee manos, trazo que lo hace intereeante. 

(74) Red, Herbert, EducAcidn por el arte. Buenos Aires, -

Ed. Paid6e, 1977, pág. 133. 

(75) #idlHcher, Daniel, Loa dibujos de loa niaoa, 5a. ed, 

Barcelona, Ed Herder, 1966, pág. IOl. 

(76) WidlHcher, ~·• I06. 
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La figura XXIV presenta a una fPmilie, con lA idee de 

proporci6n diferenciada, tastente notable entre nifloe y e

~ul tos, es decir, se habla de la distinci6n de formes en -

cuanto al tame~o. representados en el dibujo. 

Con.feriend.ole o:!do11, a1mque teniendo un poco de dificultad 

al indicar o se~eler el cuello. 

Dibujo que emplee círculos, semic!rculoe, rectángulos y 1! 
~eae. Y edem~e, ee aprecie en forme eencille pero riruroea 

el trazado, o eee, el pelo o cabello esta d~do ror semic!r 

~ulos, en un hermoso tre7edo, oue lo hace Rrmonioso. 

Trazado global utili•ado, pAra diatinruir una particulari

,!!ad, el cabello. 

Que otorga un carácter propio o distintivo e la represent! 

~i6n de la imagen. 

Y por otra oerte se presenta en forma estética -

la deecripci6n grá~ica del dibujo. 

Garabato trazo de huella 
presencia el eiEno en imagen 
como trazado deecribiente 
a1 alma, ahora: impetuosa 
ale~re, imaginativa o/y 
e61ide y reeliete en le 
búequeda incansable, a la 
manifesteci6n de alma 
mientras ee traza el signo 

presencia al signo en imagen 
descriptivo al desarrollo 
y ecomodetivo externo 
pero en persnectiva nropia 
exploracidn de ~nimo 
manifeetaci6n lddica 
g~neeie de espíritu en 
bdequeda de identidad 
por asimila y/o acomoda nea 

garabato trazo de huella 
descriptiva armónica de faz 
mientras ee traz.a el signo ••• 

et al.¡paea al -poet índice-. 
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v. 3· Aspectos a considerar en el dibujo 

De acuerdo al deearrol1o cognoscitivo, el dibujo con-

!iene tres aspectos: 

El conocimiento, sentimiento o emoci6n y una carga motriz. 

Todos eetoe aspectos se presentan en la repreeentaci6n de -

un dibujo, es decir, del entorno, que toma loe elementos -

m~s generales, ejemplo: Una ~uerta, una ventana, el techo y 

su euoerfioie que indica la pared. 

Estos elementos o unidades en forma conjunta toman el senti 

~o o significado de casa. 

Pero adem4e una repreeentaci6n muy particular que le otorga 

el nifto,ee decir la forma que 'ate le da. (dada por la rel~ 

~i6n que guarda con el objeto, en t~rminoe no sdlo de cono

cimiento o intelectuales sino de sentimiento y de dominio -

motriz). 

De tal forma que en el dibujo confluyen, por una parte 

su entorno, es decir los rasgos comunes y generales. 

Y la repreeentaci6n en ei muy particular o de eigni!icado -

propio que guarda, y que expresa en el quehacer de trazos, 

que toman la forma de dibujo. 

Un nifto de doe añoe tiene un dominio de moVimiento (kineet! 

~ico), deeou~e hacia los tres e.flos tiene o mejor dicho ad-

~uiere tanto un control kineet,sico como visual, es deoir,

la vincu1eci6n entre sus movimientos y trazos. 

Al inicio es una recreaci6n motriz o placer funcional de -

una actividad, garabatear. 

Adem~s que es notorio el inter~e emotivo al descubrir la 

vinculacidn entre movimientos y trazos dado en parte por el 

control visua1. 
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A1 garabatear eepontineamente descubre un círculo que

lo asemeja a la cara de le figura humana, conferiendol1 

pi1e, de ·tal modo que ea acerca a la primera representaci6n 

de la figura humana. 

Pero esto no quiere decir que deje de recrearee en el gara

~ateo, cuando ya ha creado la primera reoreeentacidn de la 

figura humana. 

D1epu6a hacia loa cinco affoe, suele representar en sus dibg 

.J_oe, el tronco, loe piee, loe brazoe, y de ,;atoe ea despre!! 

~· la mu!'leca, dientea o piias que aeemejan a loe dedos, ha-

.!a,iendo un esfuerzo por indicar la me.no y l.e relacidn que 

guarda con loe dedoa, aplicando su t&cnica muy carticular. 

Y en algunoa casos indica loe oídos. 

D• eeta forma en el dibujo quedan contenidos: 

I) El sentimiento, el. conocimiento y la motricidad. 

2) Guardando adem4s una relacidn con el mundo externo, ea 

decir, con el objeto a representar, personas, cosas etc. 

Es decir, el eet!mulo no ectd.a en forma di.recta, mds bien -

ea convertido por el sistema de eeimilacidn del sujeto. 

Vi e to aaí, el euj ato del aprendizaje ee co1ocado en e1 cen

!ro del proceso; m~s no e qui6n conduce este aprendiEaje, -

el. M6todo. 

Por laa anteriores coneiderecionee, e1 dibujo copia, -

no noe dice nada, ni de sus adelantos cognoecitivoe del t~ 

!.º en •l. dibujo, ni del esfuerzo muy part:l.cular del. ni!'lo -

por comprender y reoresentar al mundo en el que se circune

.!?,ribe. 
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Ni de le releci6n ainl'Uler que guarde con el objeto de 

estudio a representar. 

A1 orivilegiar un modelo dnico como forma de enee~anza, y -

en eu modalidad instructiva. 

No ee eabe de sus intereses en fonna de emociones, de eue -

saberes, ni de su trazo en fonna motriz. 

Debido a que se le reviste de uniformidad, al objeto por r~ 

nresentar. 

No haciendo pennieible las diferencias, entre una y otra r~ 

llresentaci6n, en el dibujo copia. 

Particularmente cuando raya en forma de coloreado, formas -

preestablecidas, ya sean, figuras humanas, objetos, anima-

!ee, etc ; y el niffo cuenta con tan ed1o cinco o seis anoe. 

Ya que ee alienta en su interior, el que ál nunca logrará -

ser capaz de dibujar igual, como el acabado recien realiza

~º• (el patr6n). 

El uso exclusivo de esta práctica como forma de expr•

~i6n dnica en el dibujo. Va formando o creando un eentimiea 

!O honesto y consciente o inconsciente, ea decir tácito o -

~xpresado, de que &l no puede dibujar. 

Por lo anterior el mencionarle que se exprese en el dibujo, 

responde llanamente que no sabe, o no puede. 

Se ha alentado en su interior, el que 'l no lograri, dibu--

10• semejantes. 

Pero por otra parte, de acuerdo a la inveat1gaci6n no 

hay una antinomia entre ciencia y arte y en consecuencia no 

hay que exultar al dibujo libre expresivo, en forma total. 
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Es decir de una expreeidn libre y desbordante donde ee 

posterga a1 dibujo dirigido. 

Y eu contraparte ee 1a exu1taci6n de1 dibujo 1ibre, pero 

que o1V1da 1a t'cnica. 

Porma reducida de observar el nroblema, expreeandoee hacia 

una u otra forma, dibujo cooia o libre. 

Porque 'etas formas ee enriquecen con la educac16n de for-

~ae univerea1ee, como son: el ~unto, la iínee, e1 cuadrado, 

e1 o!rou1o, e1 triolngu1o. 

Qu• encuadran y establecen relaciones, centrando su emotiV! 

,!!ad, pero a 1a vez avivando su imag1naci6n. 

Ya que ~or una parte dll elementos en forma gradual., J)!: 

!:& la representa~i6n de un objeto, pero ein tener que inteE 

terir en eu desarrollo cognoscitivo y su expresi6n art!eti-

S.ª• 
Beta pr4ctica o forma de trabajo ce.be dentro de la faee, E~ 

nreeioniemo Vereue Realismo, y que comprende de loe cuatro 

a loe eiete afioe. 
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v. 4. Propuesta: Programa de dibujo para la educaci6n 

preeeco1ar en ¡ CENDI-SEDUJ!. (2 a 6 afloe) 

-Para el desarrollo de la creatividad

Despu'e de analizar loe antecedentes del dibujo, ver el 

cap!tulo II. Y en eu forma muy ~articular, el punto II. 6. 

Dos mode1os diferentes, e1 inte1ectua1 y e1 de visi6n de1 

mundo. 

Queda máa que desarrollar, especificar que modo de eneeftanza 

11eva a buen t~rmino a1 dibujo, en e1 ni"º· 

De dos a cuatro años, la forma de eneeftanza para el ga

~bateo, en eue distintos fases, desordenado, controlado, y 

con nombre, ee la dada nor sue disposiciones naturales o e~ 

J?Ontáneaa,(Cognoscitivas, motrices y emotivas). 

Es en este sentido, que el dibujo libre es el mis apegado. 

Y designándose a la t~cnica en un segundo t~rmino. 

El nifto, más preocupado por el logro del 4ominio motriz de 

movimientos, que de trazar determinada fonna. 

Pero de loe cuatro a los seis a.i'l.os, su expreei6n es expreei.2, 

~ieta infanti1 en forma natura1. 

Pero con un sentido de plasmar imágenes de su entorno, aun-

g_ue sea ingenuo en el dominio de la t~cnice. 

Por eso se le denomina Expresionismo Versus Realismo. 

Ahora ya se le puede indicar en las baeee de la geometría, 

el punto, la línea, el círculo etc, que penniten centrar su 

energía, emotividad. 

Es decir emp1eeree en e1 dibujo dirigido. 

III 



Pero no como forme linice de enseñanza. Ya que el dibu-

10 libre, permite deearroller su imagineci6n en forma natu

!:111 o espontánea. 

Es en este sentido que un trabajo a1ternedo de ambas formas 

de enseñanza, conducen a una formaci6n, en el dibujo. 

Desarrolla por una parte su ya natural imaginación con el -

dibujo libre o espontáneo. 

Pero a la vez no permite que se desborde o abuse esta imag1 

aaci6n, en el dibujo dirigido. 

No se trata de imponer o ubicar una pr~ctica sobre otra, ya 

sea, ( la libre aobre la dirigida) o { la dirigida sobre la 

libre). Sino más bien de complementarles, para le conducci

~n de sus energías en la expresión de formne, 1lamado dibu-

10. 
Y todavía más ellá, imnlementar en la práctica comi!n docen

!• formas que desarrollen su creación. 

Como el dibujo de imaginaci6n, donde ee traslada al s~ 

1eto a un lugar comdn determinado, nare el nino, y &ate es 

capaz de representarlo mediante trazos simples. 

Creaci6n de formas, que permitan crear o desarrollar a un -

ser de acuerdo a eue dieroeicionee naturales. exnresión 11-

~re de sus interiorizacionee, pero encuadradas estas mani-

!estacione•• ee decir eu emotividad, en e1 dibujo dirigido, 

~u• permite centrar u oreanizar sus emociones, que no ee -

exulten, {canalizaci6n de eue energías) por medio de las -

formae geom&tricae, en el: Punto, la 1!nea, el círculo, cu~ 

~do etc. Y deepu~s del dominio de &etas formas o paral.e-

~aa a ellas: Bducer tambi~n eu o!do y vista, en el dibujo -

de imaginacidn, es decir: Ahora cierren eue ojos e imagine

mos a una casa, as! ein abrirlos dibujlmoela. 
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ITDIS SIMBO LO TRAll!JCCl ON PllOPORCIOll PORCENTAJE OBSERVACIONES 

a dirigido 1/14 7.I4,C 
I b libre II/I4 78.57,C 

e otra a+b= I/!4 7.14,c 
o omis16n TITA 7,¡4" 

2 a dirigido 3/H 2I.42l' 
b libre 9/I4 64.281' 
e otra a+b= 2/14 14.281' 
a dirigido t/i'+ 50.0<JlO 

3 b libre 6/14 42.85" 
e otra a+b= 1/14 7,¡4" 

= varios !$/I4 57.14,c 
4 X eegifu el tema 5/14 35.71" 

XX 

X resnetar contornos I/!4 7,¡4" 
fh figura humana 2/14 I4.28JL 

5 f familia y otros 9/I4 64.28:' 
g garabatos 2/14 I4.28" 
o omisi6n I/I4 7.14:' 
e expresión de 

6 sentimientos 9/14 64.28" 
Ar como arte 2/I4 14.28,C 
y como dirigido 1/14 7.14" 
o omiei6n 2/14 14.28" 
a expresidn dirigida l/14 7,¡4" .· .> 

7 b expresión abierta II/14 78.57" 
d. otro a+b= 1/I4 7.14:' i.:ii< " o omia16n I/14 7.14" 

e centrarlo 7/14 so.oo,c ··'"';·.:·,· .. ··<"'· , .. 
Cu cuestionarlo 3/14 2!.42,C 

8 
Rx considerar las 

razone e del ni!lo 3/I4 21.42:' 
ce centrarlo y cuestionarlo I/I4 1.14" 

' ·.·· 
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ITEMS SI!f.BOLO TRADUCCION PROPORCION PORCENTAJE OBSERVACIONES 
e centrarJ.o 'f J.'t j,., .. ,. 
Co corregirlo 2/I4 I4.28,C sumatoria: In, C, Co = 

9 In Invitar a realizarlo I0/14 = 71.42,C 
mediante estímulos 3/14 21.42,C 

z nada 3/14 21.42:' 
o omisión I/I4 7.I4,C 
V veroa.i. !Vf !'I "Tr." .. ,,. 

IO VF verbal y físico 3/14 21.42,C 
físico I/14 7.14,C 

a l'll siempre I3/I4 92.85% 
II b (3) algunas veces 7.14:' 

a si lo considera 7/14 SO.OC:' 
12 a+b dependiendo el sumatoria : a, a + b = 

trabajo 2/14 14.28:' 9/I4 = 64. 28,C 
b no los considera 5/14 35.711' 
a+o invencion y copia 5/14 35.71:' 

I3 b copia 9/14 64.28,C 
a invención 0/I4 ºº·º°" a l'll siempre 3/14 21.42:' •· .; 

14 b (3) algunas veces II/14 78.57" 
V veroa.1. I2/I4 85.71" ,, : 

I5 FV físico y verbal I/I4 1.r4,c 
Fí físico I/I4 7.I4,C .. ,i•'.,::,·:. 

a si pregunta 14/14 roo.o~ . 
16 no pregunta 00/14 ººº·º°" :. : ... 

a si presenta I0/14 71.42~ 
a+ b sí y no, ya que a 

17 veces no se puede 
presentar al modelo 3/14 2I.42,C 

o omisión 1/14 1.14" 
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ITEIS SllBOLO TRADUCClOll PROPORClOll PORCENTAJE OBSERVAClOllES 
18 a sí lo deja con BU 

modelo II/14 78.57" 
b no lo deja con BU 

modelo ~/14 21.42"' 
19 a imagen 2/14 14.28:' 

c estímulo real 2/14 14.28:' 
b sonido 2/14 14.28:' 

a+b imagen y sonido 4/14 28.57" 
a+ e imagen y estímulo real 3/14 21.42" 

d todos 1/14 7.14:' 

" 20 b diseño 5/14 35.71:' 
a mecánico, seguir el sume.to ria: a, b, 

contorno del modelo al b + d, b + C= II/14 
nivel de planas I/14 7.14:' equivalente a:78.57:' 

b + d diseño y otro 4/14 28.57" 
b + c diseño y moneda l/14 7.14:' según el teme. es el 

d otro (s) 3/14 21.42" método 
dependiendo del ni-
val de madurez gl1! 
nal 

21 a resaltar lo académico 1/14 7 .141> 
b resaltar lo recreativo 10/14 71.42" 

a+ b ambo1 3/14 21.42:' 

22 a sí solo lo recreativo 1/14 7.14:' 
b no solo lo recreativo 12/14 85.71:' 
a+ recreativo y académico 1/14 7.14:' 
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lTEl!S SlllBOLO TRADUCClON PROFORCION PORCENTAJE OBSERVACIONES 

23 b no solo lo acad~mico 14/14 I00.00)( 

,F~~~~~ A LA PERMANENCIA EN LA ESTANCIA lNFANTlL:EDUCATlVO, RECREATIVO 

24 a educativo 4/14 cti.57~ 

a+ b educativo 1 
recreativo 8/14 57 .14" 

d otro e 2/14 14.28" 

25 Ph formar hábi toe 9/14 64.2B:t Ot== la escuela, casa, 
Ot otros 5/14 35.71" dan bases posteriores 

educa ti vas. 
26 },J aprender jugando 5/14 35.7!% EC= la recreación como 

EC exterior1zaci6n de necesidad, libertad, 
conductas 8/I4 57.14" convivir, y no ser 

retraído. 
27 w d1 versos en 'terioe 

DC= como desarrollo que convergen por 
6/14 integral, armónico; y 

niveles 42.85" 
NA que no asistan a la que debe ser bien lle-

estancia I/14 7.14" 
vado para formar un -

PT padree trabajadores l/14 7.14" 
ser autónomo y social. 

o omisiones 6/I4 42.85" 
-no sujeta a muchas 
reglas- • 
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Pigura I. Presco Prehiatdrico, Le Pileta, Málaga. 
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Figura II. Dibujo de un niao zapoteca. 

Fil{Ut• 2.-0ibujo de un niño 1.11mteca tle nuestro~ 1Ha,, d11 cinco años de 
edad. 
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