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INTRODUCCION 

lCuál es la finalidad de la Educaci6n7 

&tacsunaprcguntaquc no sólo los cducadores1 pcdagogos1 psicólogos o especialistas 
en el área deberían hacerse, sino la sociedad entera y al responder acudiría cada uno a sus 
ideas, conocimientos y cxpcricncias1 es decir, acudirían a su propia formación. Pues la 
formación que tenemos proviene tanto de la educación formal que recibimos en las escuelas 
comodclainformalvcrtidncn nosotros n través de In fnmilia, el medio y Jos valores de nucstrn 
sociedad. Las respuestas podrían ser simples o complejas y referirse a aspectos prácticos, 
cotidianos,cconómkos,socialcs, políticos o filosóficos, pues es tal la divcnidad del quehacer 
humano. Sin embargo, una de las finalidades cscndales de la Educación es: EL 
DESARROLLO HUMANO, y este se refiere al desenvolvimiento armonioso de todas las 
íaculto.des humanas y por consiguiente la expresión auténtica de sí mismo. 

Ante todo, coincido con Herbcrt Read en afirmar que sólo existen dos posibilidades: 
Primero, educar al hombre para que llegue a ser lo que es, y segundo, educarlo para que sea 
algo diíerente1• 

Ambas son excluyentes, pues la primera supone que el ser humano tiene una meta 
definida por sus propias necesidades y características humanas, mientras que la segunda 
supone que el hombre, independientemente de su naturaleza tiene que adaptarse a las 

Read, Educación. por el Arte, pp 30-32 
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condiciones de Ja sociedad en que le ha tocado nacer. La primera posibilidad implica un 
aspecto de singularidad y autonomía, la segunda por el contrario, implica conformidad y 
dependencia. 

No se requiere un análisis muy profundo de nuestro sistema educativo actual para 
darnos cuenta que éste no se dirige a un desarrollo humano integral, sino a la formación de 
pcnonas que cumpla.o un papel determinado por la sociedad. No se quiere decir con esto que 
la gente no debe cumplir una función social; por supuesto que es así, dado que el hombre vive 
en sociedad, pero se desea señalar que dicho papel podrfo y debería ser desempeñado sin 
menoscabo del crecimiento íntegro del ser humano individual. 

Ahora bien, en todas las épocar. de la humanidad han existido modos de vida 
diferentes, provenientes tanto de factores económicos y de supervivencia como de factores 
emotivos, espirituales e intelectuales. Las formns de aprehensión de la realidad son diversas 
ycnlahistoriadc In civilización moderna, cada etapa está marcada por el surgimiento o énfasis 
de modos particulares de percepción y reflexión sobre el hombre y su desarrollo. Los 
histodndorcsyfilósofos en base a sus observaciones e intelecciones han atribuido finalidades 
diversas a la vida humana, funciones y valores que han supuesto como los más importantes, 
mismos que en determinados momentos han dado una dirección a la humanidad. 

Si revisamos la historia de la educación veremos que ésta ha sido influida 
profundamente por las filosofías e ideologías predominantes de la época. Analizando un poco 
lahistoriadc la filosofía occidental entenderemos la influencia sustancial que ésta ha ejercido 
en el desarrollo de la educación y veremos que durante Jos últimos cuatro siglos han 
predominado sistemas racionalistas de pensamiento. 

Con Renné Descartes (s. XVII), se inicia el período de los gtandes sistemas de la 
filosofía moderna y se señala un cambio de dirección en la historia. Ell RACIONALISMO de 
Descartes expone suscintamente que la razón es la fuente de todo conocimiento 
independientemente de los sentidos. 

Bs la razón del hombre y sus leyes loqueviene a ser la preocupación fundamental de 
esta nueva orientación. Descartes dedica toda su vida a buscar un método, un criterio de 
orientación que sea al mismo tiempo teórico y práctico y que conduzca al hombre a saber 
distinguir lo verdadero de lo falso, pues según él, ningún grado o forma de conocimiento se 
sustrae a la duda; se puede y por consiguiente se debe dudar de los conocimientos que nos 
llegan por los sentidos y se trata de encontrar el principio que garantice fa validézy la eficacia 
de la acción humana sobre el mundo. Corres afirma2: 

Corres, Razón y Experiencia en Psicolocía, pp 36 
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IN1RODUCC!ON 

'BI propósito fundamental del sistema filosófico cartesiano es establecer 
la razóncomocuaUdad para conoccrycrcar la necesidad del buen uso de la misma 
(el método) para alcan7.ar la verdad." 

El r.novimiento cultural europeo del siglo XVIII: La ILUSfRACION tiene sus 
gérmenes en las ideas anteriores, dicho movimiento conjuga en realidad dos corrientes 
filos6ficas:cl cmpirismoycl mcionalismo, tomando del primero la c:tpcricncia sensible como 
único punto departida del raciocinioyqucmarca loslfmitcsdentrodc los cuales la razón debe 
mantenerse para ser fecunda y del segundo, el principio supremo de verdad: la evidencia 
racional. 

Así, vemos que la filosofía es expresión de la transformación cultural, política y social 
del mundo occidental, centrando su interés en difundir la nueva visión científica de la 
naturaleza, pero extendiendo esta visión al estudio de las cuestiones humanas. Como 
consecuencia de ello1 los problemas educativos pasan a un primer plano. 

Los •ilustrados• tienen una gran fé en la potencia de la educación y quieren 
modernizarla enriqueciéndola en sus aspectos científicos. Temas como la trascendencia 
religiosa. o la. esencia metaüsica de In realidad y del espíritu humano, dejan de ser problemas 
que deben escrutarse y se convierten en puras supersticiones sin absolutamente ningún 
fundamento en la razón ni en la realidad revelada por la L"azón. 

La Ilustración se presenta como una fuerza que analiza todos y cada uno de los 
aspectoshumanosrcduciéndolos a conceptos claros y se propone plantear todos los problemas 
ante el tribunal de la razón siendo su máximo cxPOnente Inmanuel Kant. 

En esencia, este movimiento marcó un profundo interés por la ciencia, una gran 
confianza en la inteligencia y una decidida voluntad de difundir el saber para mejorar la 
condición humana, individual y social. 

No es difícil hallar aquí también los ci~ientos del positivismo, sistema filosófico que 
contrapuso el espíritu naturalista y científico a las tendencias metafísicas y religiosas del 

"romanticismo. Fundado por Augusto Compte en el siglo XIX, establece una nueva 
organización técnico-industrial de la sociedad, basada en la ciencia y condicionada por ella. 
Dicho movimiento convierte por un lado, a la ciencia en la base de un nuevo orden moral y 
social, mientras que por el otro, se sirve de los datos aportados por In misma para construir 
una visión total del mundo; admite únicamente el método experimental, prescindiendo de 
to~a explicación trascendente de los fenómenos sin buscar sus causns sino las condiciones en 
que estos se produccn3. La ciencia positiva coloca el interés en lo obseivablc y por lo tanto, 
en aquello que pueda ser medido y controlado 4. 

Abbagnano, Historia de la Pedagogía. 1975 

Corres., op.ciL, pp 63 
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Se hace entonces necesario no sólo descubrir nuevas íormasdC educación sino nuevos 
contenidos que respondan a estos cambios. Las ciencias empiezan gradualmente a ocupar el 
lugar prioritariamente destinado a las artes (impulsadas por el humanismo, movimiento 
filosófico que precede al racionalismo) y los laboratorios de experimentación científica o 
tecnológica van sustituyendo lentamente a los talleres de artes y oficios. 

El racionalismo logra pues, filtrarse en casi todas las esferas de la actividad humana 
y de un modo general es una tendencia que prevalece actualmente teniendo consecuencias 
directas sobre la educación e imprimiendo su carácter logicista a casi todos los sistemas 
educativos contemporáneos. 

Este carácter logicista se refleja en: 

a) La orientación de la investigación educativa 
b) Los programas tanto de contenido como de metodología 
e} Blconceptoquc se tiene de la enseñanza y del aprendizaje 
d)La rclaci6n maestro-alumno 
e) La conformación física de los edificios escolares y las aulas. 

Dichocaráctcrsepuede describircomo una focalización extrema sobre las funciones 
intelectuales, los hechos y la lógica de los mismos y un énfasis en la acumulación de 
conocimientos y en las actividades llamadas productivas. 

&tas bases imprimen una finalidad y una tendencia definidas a la educación, que son 
fomentareldcsenvolvimiento intelectual y la recepción más o menos pasiva de conocimientos, 
ajustando al individuo a un modelo impuesto por la sociedad para desempeñar algún papel 
productivo. Sin embargo, el ser humano se expresa también a través de su afectividad, siendo 
esta tan fundamental como su pensamiento. 

La civilización actual y nuestra cultura son resultado de muchas influencias y de 
circunstancias diversas, de avances científicos y tecnológicos que a toda costa han cambiado 
lamentalidadyvisión humanas sobre todo en el último siglo. Los productos de la cultura actual 
no son despreciables ni absurdos,ya que cumplen una funcióri. Cierto es que ésta época, como 
todas, tícneaspectosqucnoconduccn al progreso y que la decadencia ser.espira ya en muchas 
formas, pero existe hoy una amplitud de visión que el hombre individual no pudo obtener antes 
con tal rapidez. También es cierto que los medios de comunicación han roto las fronteras de 
todo tipo y los acontecimientos que antes a(ectaban sólo al individuo de tal o cual región, hoy 
tienen efectos sobre muchas vidas y en todos los niveles, debido al Jesarrollo de la 
comunicación y a la interdependencia de los países en el mundo. 

Por lo tanto, no se trata de dar la espalda a los avances que en todos los órdenes ha 
tenidocsta¿pocasino de retomarlas áreas que, por no responder a los intereses de la ideología 
dominante, bon quedado relegadas de la pedagogía. 

4 



IN1RODUCCION 

Dcacuicn!o al breve repaso que hemos hecho sobre parte de la historia de la filosofía 
occidental podemos en cierta medida, darnos cuenta que las culturas en su desarrollo hacen 
én&siscnalgunos aspectos más que en otros de la condición humana, descuidando lo quesería 
undcsarrollo integral. 

Cabe preguntarse: len qué momento nos enc.ontramos ahora?, len la llamada 
postmodcrnidad?,icn un racionalismorcformuladoy matizadoo acaso en la irracionalidad?~ 
lcuál es la cultura que se perfila oque está ya en desarrollo y cuál es Ja cultura que decae? ... 

Quizá estemos viviendo todo esto al mismo tiempo y es importante reflexionar sobre 
cllo,pucsurgcuncnfoquc orientado hacia los otros aspectos humanos, una filoso[ía o un nuevo 
nivel de comprensión que contemple la armonización de todas las facultades humanas, las 
intelcctuales,fisicas, emotivas y sociales. Una perspectiva que lleve a una finalidad educativa 
diferente, más integrada yno polarizada hacia una formación utilitaria del ser lJumano, algo 
que imprima en el humano desde niño una escala de va.lores diferente a la actual; que eduque 
sus sentidos en dirección al aprecio de las formas constructivas de Ja vida y que permita la 
expresión de sus necesidades íntimas y sociales llevándole a un crecimiento p~ico-emocional 
sano. 

Me refiero a uoacducaci6nactiva ylibcradora1 que permita el desarrollo conjunto de 
Iosproccsosintclccrualesydclosafectivos;que no separe a Jos niños de su momento presente 
tratando de imbuirlos de conocimientos que formalmente no les serán de utilidad sino, muy 
probablemente hasta su adolescencia oadultézy sobre todo, que no los hag2. meros recipientes 
de cultura sino creadores de su propia cultura. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, vemos que los progresos alcanzados en los 
últimos siglos han surgido a partir del giro definitivo dado en el pensamiento y la actividad 
humanas,ycomoconsccuenciade es tose han formadocstructuras tan complejas y gigantescas 
que han rebasado el control humano. 

De acuerdo a Fromm, las Ciudades.Estado actuales han centralizado el poder y la 
economía en tal forma que la densidad de población ha aumentado desproporcionadamente 
a la posibilidad de organización social y convivencia armoniosa. Todo en favor de la industria 
moderna dando lugar a que la mayoría de los ciudadanos esté dedicada a sostener el inmenso 
mecanismo social necesario para administrar el mecanismo técnico creado. Y esto sólo en lo 
que toca a las Ciudades-Est2'do; el campo y las ciudades más pequeñas enfrentan el efecto de 
relaciones socio-económicas igualmente difíciles. Bste orden de cosas ha moldeado un 
caráctersocial definido en el hombl'(: moderno el cual Jo orienta fundamentalmente a sentir 
la vida en una forma •mercantilista•, haciendo que: su sentimiento de identidad no nazca de su 
actividad como individuovivicn te ypensan te sinodcl papel socio-económico que desempeña. 
De esta actitud falsa surge un estado psicológico devacío interior proveniente de una falta de 

Corres, Las Diversas Caras de Ja Racionalidad, 1990 

5 
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identidad auténtica y el hombre se ve impulsado a conformar su individualidad por valores 
que no responden a sus necesidades reales, las cuales surgen de la situación humana en su 
totalidad y no sólo de factores económicos. La sociedad, según Fromm, puede influir en et 
hombre ya sea deformándolo o impulsando su desarrollo, mismo que estaría indicado por el 
logro dela madurez plena y la expresión auténtica de sí mismo6

• 

El medio cultural de la sociedad, afirma Gordillo, nos ha hecho receptores y 
consumidores pasivos, seres saturados de informaci6n pero incapaces de expresar nuestra 
realidad interior, ocupados en desechar toda emoción estética ante la •lógica• que nos exige 
la lucha diaria por la subsistencia 7• 

Así es que los hombres y mujeres de las sociedades modernas llevamos a cuestas esta 
situación dcformante como si fuese algo nonmil e inalterable, sin observar que es producto 
de una rcndenciasocialyeducativa largamente sostenida. Sin embargo, el desarrollo humano 
implica expresión y ésta última no es sólo característica de seres especialmente dotados sino 
de aquellos cuya sensibilidad ha sido cultivada a través de la educación de los sentidos. 

En el panorama educativo han surgido de tiempo en tiempo, algunos sistemas o ideas 
en cuya propuesta intrínseca se rescatan valores y aspectos di Celen tes de los tradicionales. Son 
pedagogías como las de Montcssori o Freinet, ideas sobre la educación como las de Rcad o 
Gordillo, las cuales toman al individuo en su esencia y espontaneidad permitiendo Ja 
expresión. Jdcasque rompen con el adul tismoyquc sin enjuiciar las accionesdcl niño respetan 
sus propios procesos, encontrando en las formas de expresión artística amplias posibilidades 
dccnriquecimicnto in teriory aprendizaje natural. 

Vemosasí,queel sistema educativo de Maria Montcssori condbe la educación como 
unaautoeducadón, es decir, un proceso c:;pontánco dado en un 3mbientc libre y con material 
apropiado a través del cual el niño desarrolla sus potencialidades. El criterio fundamental es 
permitir que el niño experimente y que a través de sus experiencias se construya a sí mismo, 
lograndoautonomía. El método c3tá claramente basado en la creencia de una libertad del ser 
humanoy tal libertad cs. de~arrollada en un ambiente organizado alrededor de experiencias 
sensoriales. 

Por lo tanto, la educación seruorial es una de las caractcrísta:s principales que 
dlstingucnalsistema, dicha educación consiste en una .serie de ejercidos para educar cada uno 
de los sentidos con material didáctico especialmente diseñado. Montessori consideró el 
desarrollo de los aspectos sensoriales como parte fundamental para cultivar la apreciación 
estética en el niñoª. 

Fromm. Psi::can!ilists de la. Scc:eéad Ccntemporác.ea, pp 62-75, 108, 122 

Gordillo. Lo Que el Niño Enseña al Horr..bre, pp 19 

Abbagnano. op.cit., pp 66.!. 

6 
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Frcinct por su parte, considera que el único proceso válido en la educación de los 
niños es la experiencia; que el niño aprende a descubrir y utilizar los signos de Ja escritura 
porque está respondiendo a una necesidad de descifrar el medio y al mismo tiempo tiene una 
n.::ccsidad de expresión y comunicación. Afirma además, que la expresión libre tiene una 
función terapcúticaycomprcnde la importancia del dibujo. 

La función de fo 11clar.c~par.eo• en este sistema, e~ sentir la naturaleza. viéndola, 
toc.-1.ndol::i, examinándola. Sentirla con todo el ser, no sólo objetivamente sino con toda la 
sensibilidad. La:; técnicas aunque se dcsarrolh.in en torno a la lengua escrita (puesto que su 
herramienta fundtJmental es la imprenta escolar) conducen a los niños n una explosión <le 
creati\idad usando, en íorm¿¡s inesperadamente artúaicas, Jos cana le~. de expresión que les son 
ofrecidos Y. 

El trabajo de ambos pedagogos se eni.:.uentrn inscrito en realidad en un movimiento 
mucho más amplio conocido como L1 Escuela Nucva,cuyos inicios se ubican a fines del siglo 
XIX. 

Dcnu-o de Jas propuesta;; pedagógicas m~s actunlcs J;(': cncl!-=ntra d proyecto 
High-Soope para nivel precscolar,d cual reune t.1mbién c.1ra.;tcrísticas que lo ubic;¡r. Jcntro 
de las pedagogías alternativas al sistema tr;1Jido11al. Este programa esní bns11do en una 
orientación cogno~citiva y propone un aprendiz.aje activo a través de métodor. de enseñanza 
específicos que, con la ayuda de un ambiente adccuadament~ equipaJoydividido en áreas de 
trabajo, dirige ni niño a las llamadas experiencias-clave. 

Lo más importante de este programa es que si bien el ambiente y la rutina diaria son 
presentados en una fonna organizada y atractiva para el niño, éste tiene la libertad, durante 
un período largo dentro de la rutina, de hacer su plan del día eligiendo los materiales y las 
áreas en las que desea trabajar. Dentro de las áreas previstas se encuentra la de arte, en ella 
el niñotienela oportunidad de er.perimentarcon diversos materiales <1rt1sticos y expresar sus 
vivcncias10. 

Ahora bien, los programas de jardín de niños en la actualidad están diseñados, o aI 
menos lo pretenden, sobre las bases que han proporcionado las investigaciones en el área del 
desarrollo infantil y por ello las educadoras atienden diversos aspectos ubicados dentro de la 
Teoria Evolutiva del Desarrollo (expresión grafico·plástica, juego simbólico, pautas de 
comportamiento social, etc.) y a pesar de que las actividades son dirigidas lúdicamente y 
contienen algunos elementos de expresión artística, resultan insuficientes para proporcionar 
al niño una experiencia global en el arte. Por ejemplo se observa que si bien en el programa 
se sugiere trabajaren proyectos semanales y adecuar el ambiente en rincones de trabajo para 

Freinet, Técnicas Frcinet tlc la Eocuela Moderna, pp 14 

10 Hohmarm, Niños Pt.•queños en Acción, 1992 
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brindar un número mayor de experiencias a los niños, la actividad artística es considerada 
primordialmente porsu utilidad al desarrollo cognoscitivo y no por su ayuda a la expresividad 
ycl desarrollo cmocionaI 11. 

Existe por tanto, sólo un C'.onocimiento parcial de los beneficios que brindaría la 
educación artística a un desarrollo infantil equilibrado. Por ello, resulta de utilidad proponer 
un taller de arte que promueva el desarrollo emocional del niño y que sirva como base a las 
educadoras para emprender un trabajo formal en educación artística. Puede decirse que, en 
general, los sis temas educativos vigentes orientan sus programas al desarrollo de las funciones 
inteJcctualcscu menoscabo Je las funciones psico~afcctivasydescnsibilidad estética a través 
de un marcado énfasis en las materias científicas y/o tecn6logicas sobre las artísticas. En esta 
orientación, Ja educación es entendida exclusivamente como una prep11ración utilitaria parn 
In vida y no como el proceso rotal por medio del cual el individuo logra madurnr todas sus 
facultades, esto le da un carácterpttrcial 'J desequilibradora dichos.:;istemas12

. 

Existen algunas escuelas que sustentan los métodos anteriormente mencionados 
(como Montessori y el Proyec.to I-Hgh-Scope13) las cuales acercan al niño en forma más 
sensible a las<1ctivida.dcsartístiCl'ls, sin embargo, estas no son representativas de la educación 
preescolar en nuestro país. 

Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son cslablcccr la importancia que tiene para 
el desarrollo afectivo y cognoscitivo d despertar de la sensibilidad estética y brindar a los 
educadores una estrategia educativa para abordar con fundamentos sólidos la creación 
artística infantil. 

A continuación se describe brevemente el contenido: 
En el capítulo un ose abordan diferentes aspectos de la educación artfotica, iniciando con una 
explicación sobre el concepto del arte y su importancia como actividad humana. Enseguida se 
menciona la relación entre el arte y la educación, y se ex:plica el proceso de la creación artística. 
Enclcapítulodos se explican los procesos psicológicos que surgen en el niño prcescolar,dcsde 
el punto de vista Je la T coría Evolutiva dci Desarrollo y su relación con la expresión artística. 
Además, en fa parte final se destacan algunos aspectos del desarrollo afectivo relacionados 
con una pcictica educativa que aliente la libre expresión infantil. 

El tercer capítulo se refiere a los principios teóricos en que se fundamenta el taller 
de educación artística. El capítulo siguiente trata sobre el programa, los objetivos del taller y 
la organización de las actividades. En el quinto capítulo se explican las estrategias que el 
cducadordeberáscguiry la preparación que necesita. También se mencionan algunos aspectos 
relativos al trabajo que puede emprenderse con los padres respecto a la valoración de las 

11 Programa de Educación Pr~olar, 1991 

12 Programas de Educaci6n Primaria, 1992 

13 Apegados al Proyecto High-Scope, se encuentran en M6xico el jardín de niños •A. Mekarenko• y el •Yupi' 
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actividades artísticas de sus hijos. En el sexto capítulo se mencionan los recursos y medios 
requeridos para el establecimiento del taller, además de sugerir actividades para el mi1mo. 
Finalmente, se d3n las conclusiones y los apéndices que complementan este trabajo. 

9 



Capítulo 1 
EDUCACION ARTISTICA 

11 
... Ya no miramos el arte con ojos virginales (lástima es reconocerlo )sino 

con una ~crccpción y un:i inteligencia condicionadas por mil factores de la 
historia .•. • 

Es preciso acercarse al arte en una forma nueva, dcsprcjuiciada y no condicionada 
por valores ficticios. Desde esta perspectiva coincido con Rcad y Gordillo en afirmar que la 
actividad artística es inhercn te al ser hu mano. pues se trate de un proceso q uc imvolu era todas 
sus facultades. 

La actividad artística nace del uso intencional de la imaginación y de la necesidad de 
expresarse. El arte es un lenguaje porque constituye Ja cxprc:;ión de la experiencia interior, es 
una manisfcstaciónquizá Ja más elevada y trascendental del ser humano y no sólo virtuosismo 
o profesión. HI arte es por tanto, una actividad necesaria para el individuo2

. 

Todos los seres humanos poseen facultades expresivas, pero mientras que en los niños 
más pequeños éstas son naturales, en los niños mayores y en los adolescentes rápidamente 
declinan. Y no me refiero a la formación de habilidades técnicas que req uicrcn un aprendizaje 

Read, Las Bellas Art~ pp 4 (prefacio) 

Read, Imagen e Idea, pp 12. 92 
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especializado sino a la expresión que no necesita más que de medios relativamente simples y 
una actitud abierta a la experiencia. 

Visto así el arte pierde su carrictcr de actividad cxc1usiva para unos cuantos 
privilegiados y puede ser alcanzado de nuevo por el hombre común a quien se le ha hecho 
creer que carece de experiencia cstética3. De este modo,nos encontramos con el arte como 
una posibilidad accesible de expresión, si comprendemos que implica un proceso incorporado 
a nuestras propias funciones. 

El arte universal, el de los grandes maestros, el arte que se encuentra en los muscos, 
en las construcciones monumentales, en los libros y en las obras musicales o dancísticas; ese 
arte tiene su lugar en la historia de la humanidad como el legado más alto de las diferentes 
culturas. Pero su existencia no implica que los hom brcs y mujeres comunes deban mantenerse 
alejados de la expresión artística, El gran arte es producto de un desarrollo sistemático de 
habilidades y técnicas, y también de un desarrollo psico-cmotivo y de una comprensión de la 
experiencia humana. Nocs fortuito que las etapas más altas de una cultura se identifiquen con 
los logros artísticos más elevados de la misma. 

Nucsttasocicdadactual (excluyendo a los artistas profosionalcs), cada vez más alejada 
de la experiencia artística como actividad cotidian.'l, ocupada s61o en consumir los objetos de 
culOJra,dcsciende peldaños en su calidad expresiva. Este descenso indica una desvalorización 
de las propias facultades que al no desarrollarse paralelamente se dcsarmonizan unas con 
otras. Si la educación formal y las tendencias sociales no promueven el cultivo de los modos. 
de expresión éstos con el paso del tiempo se verán cada vez más menguados. 

ELARTEYLOSNIÑOS 

Acercarse al arte requiere espontaneidad y candor. El niño se acerca al arte como se 
acerca a todo loquccmpiezaa conoccr,con una visión no influida por el pensamiento racional 
odcductivo,nodcsdc una distancia m.cnta) sino en forma directa tal como experimenta la vida. 
El niño es artista, afinna Gordillo, porque logra escapar de muchos condicionamientos y 
asimila de la cultura sólo los valores operantes que satisfacen su necesidad de supetvivencia. 
Bl niño en el acto de percibir es organizador de formas y los sentidos no están subordinados 
al concepto, son las experiencias sensoriales la fuente de los conceptos pcrsonales4. Par.:i un 
niño su experiencia intcrior(quecs mucho más intensa que la del adulto) es lo que importa y 
laintcncióndehaccrarte no es lograr obras •perfectas• -desde un dudoso punto de vista adulto
sino expresar su experiencia y sus imágenes. 

Gordillo, Lo que el Niño Enseña al Hombre, pp 19 

ibíd, pp 33-36 
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•La tendencia natural en el niño -dice Aymcrich- es la de entregarse con plenitud a 
su arte, vivirlo con la misma intensidad con que vive el juego y quedar íntimamente orgulloso 
de su obra•5• Si el adulto hiciese un csfucrz.l para vaciarse de los conceptos que tiene al 
contemplar un objeto y lo viese como si fuera por primera vez, entonces lo vería como algo 
nuevo, que despierta sensaciones e imágenes inéditas • ... así miran los niños, ... una 
'cnsibilidad ... que se posa en un mundo nuevo•6

• 

Por desgracia, afirma Rcad, el arte del niño declina después de los once años porque 
scvcatacadodesdctodas las direcciones, no sólo relegado del plan de estudios, ~ino dc,alojado 
de la mente por las materias lógicas como matemáticas, física, química, historia, etc. 

EDUCACION ACTIVA Y ARTE 

E!n los programas actuales de educación preescolar vemos que si bien se han 
incorporado al discurso educativo conceptos tales como: creatividad, apertura, autonomía, 
respeto, intereses del niño, proyectos personales., etcétera, en la práctica los planes y 
programas siguen reflejando la línea tradicional. La actualización de los programas se refiere 
aloscont.cnidostemáticos que pretenden estar más centrados en el niño y su entorno; al discfio 
del ambiente escolar por áreas de trabajo y al enriquecimiento y uso de los materiales 
cducativos3. Pero estos aspectos no son capaces, por sí solos, de generar el cambio de actitud 
requerido en Jos educadores y auxiliares para abordarla tar~a educ.a.tiva desde los preceptos 
arriba sefialados. Se trata entonces de una variación de forma que no toca los aspectos 
sustanciales de la educación y lo mismo podría decirse de las reformas promovidas en el nivel 
de primaria9. Se requiere por lo tanto un enfoque que lleve a una tran:;fonnación de fondo. 

La educación, para que tenga la finalidad que se ha señalado al inicio (el desarrollo 
humano),debcscractiva. Así tenemos que la educación artística es la educación de los sentidos 
para el logro de la expresión individual en todas sus formas: yjsual, auditiva, verbal y motriz, 
ya que constituye un entrenamiento unificado de los sentidos a través de la libre expresión de 
las imágenes. La práctica del arte da al niño un conocimiento en el cual se hallan 
correlacionados imagen y concepto, sensación y pensamiento, evocando, definiendo y 
coordinando sus imágenes mentales y estimulando el uso creador de las mismas 10. El niño 

Aymerich, &presión y Arte en la Escuela, pp 12 

ibíd, pp 18-19 

Read, Educación por el Arle, pp 174·175 

Programa de Educación Preescolar, 1991 

Programas de Educación Primaria, 1992 

10 Read, Educación por el Arte, pp~9,119 
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necesita expresarse para ir encontrando modos de equilibrar se experiencia interior con la 
exterior. 

Advierte Rcad que, por supuesto, no se sugiere excluir al pensamiento lógico·vcrbal 
de Ja actividad educativa pero es necesario darse cuenta que un entrenamiento dirigido 
predominantemente hacia Ja intclcctualización produce un tipo de persona incapaz de 
actividad imaginativa y gocccstécicof la cual aprende a explicar su experiencia sólo desde una 
concepción racionalista del mundo1 . De este modo, al niño se le cnscfia a ercer que dentro 
de ésta concepción logicista tiene que caber todo, cualquier cosa debe poder explicarse por Ja 
palabra hasta aqucJlo que está hecho para ser vivido y experimentado y que al momento de 
intelectualizarse se desvanece, perdiéndose como experiencia sensible para el hombre. La 
experiencia artística tiene que ser vivida no transmitida como conocimiento verbal. 

Considero que la experimentación es el factor educativo más importante; permitir 
que el niño actúe sobre los objetos, que Jos manipule y los transforme; pero si esta experiencia 
es desplegada en formas libres de expresión (pintura, dibujo, modelado, música, teatro, danza, 
literatura conocidas en su conjunto como arte), tendremos niños que a la par que obtienen 
c.onocimiento adquieren sensibilidad. 

En consecuencia, la educación artística debe entenderse como un fin en sf misma y 
no como un medio auxiJinr para el aprendizaje de materias consideradas como más 
important.cs.Lacducación artística es activa y liberadora por la oportunidad que ofrece al niiio 
de acción- y transfonnación sobre el medio, alentando la expn:si6n de sus necesidades 
personales mediante vías legítimas. 

LACREACION ARTISTICA 

Scha dicho que el arte es un lenguaje, la persona que educa sus sentidos es capaz de 
lograr expresiones individuales. El niño que actúa sobre los objetos y los transforma expresa 
su experiencia interior para equilibrarla con Jo exterior. Por tanto, existe un proceso mental 
al hacer arte, un modo de pensar visual, auditivo y motriz que dcsarrrolla las imágenes 
mcntalcs.12 

11 ibld., pp87 

12 ibld., pp 88 
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La creación artística es un proceso que en el niño pequeño ocurre en fonna natural 
si cuenta con los elementos necesarios • ... el niño -nos dice Gordillo- es ajeno a cualquier 
documentación didáctica ... Rcprcscnta en sus trabajos artísticos lo que tiene interés en 
rcprcsentaryorganiza lo que satisface sus necesidades ... •13 

•La necesidad de ver, oir, oler, gustar y sentir con precisión es una tarea 
que el niño tiene que sati!.Íaccrporsí mismo para dcsarrollarse ... -ylo mismo puede 
decirse de la necesidad expresiva- pues cuando el niño haya disfrutado plenamente 
sus experiencias estéticas desarrollará su intelecto sin pretender racionalizar su 
scnsibilidad•14• 

Crear, en el sentido más puro del término, es descubrir una combinación específica 
de orden y equilibrio. Hacer arte es organizar formas con el material disponible, trátese de: 
pintura, papel, arcilla, alambre o In propia voz y el cuerpo. El proceso creativo coordina el 
mancjosimultáncode sensaciones, emociones y razonamientos y como tal lleva a la realizaci6n 
expresiva. Es formativo porque conduce al individuo a un despliegue de sus potencialidades. 
El niño cuya sensibilidad es evocada mediante el arte participa de un proceso orgánico 
intransferible, ya que el arte como expresión psico~afectiva auténtica no puede ser aprendido 
o enseñado, tiene que ser experimentado. 

Con base en la investigación de J. Gordillo, se puede definir el Proceso de Creación 
Art!sticaen tres etapas principales, en las cuales el papel del cducadoryde los materiales como 
mediadores de dicho proceso en el niño es fundamental. En la primera etapa a través de la 
apertura de un diálogoíntimoy sincero, se establece una comunicación respetuosa y confiada 
entre el niño y el educador15. Los materiales de trabajo van siendo experimentados poco a 
poco y el niño va sintiendo las posibilidades que ofrecen estos medios. Todo clloconducca la 
libre expresión. Por media de su actividad artística el niño va exponiendo todos los aspectos 
de sí mismo sin reserva, porquedescubreque hay libertad para ello. Esta libertad de expresión 
es la parte medular del proceso. 

En la segunda etapa el educador, por el conocimiento que va obteniendo del niño, es 
capaz de guiarlo, alentarlo y scgerirle, si acaso difercnt~s posibilidades constructivas. La 
penetración que el educador logre en el conocimiento de las necesidades infantiles depende 
de su propia sensibilidad hacia el niño y sus creaciones. 

La tercera etapa ocurre cuando el niño, debido a sus realizaciones expresivas, y a la 
guía ca u te Josa y experimentada del educador, obtiene el auto-conocimiento de sus destrezas 

13 Gordillo, op. cil, pp 204 

14 ib!d., pp 184, 205 

15 Se describirán las etapas en el caso de la interacción niño-adullo, pero este mismo proceso C!I factible en una 
situación adulto-adulto, en cuyo caso se trata de une recuperación del proceso creativo, que ya desde la edad 
de 8 o 9 años ha empcutdo n perderse. 
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y posibilidades¡ de su singularidad cuyo producto puede constatarse en las obras realizadas. 
Bn este momento el niño logra irradiar lo que es porque tiene medios de expresión a la mano, 
que conoce y ha aprendido a manejar autónomamcntc, y porque sabe que tiene algo que 
expresar y lo hace naturalmente, motivado por sus propios intereses. 

El que este proceso sea vivido por el niño en forma completa depende de factores tan 
importantes como la duración del taller; el •clima emocionar Jo grado o d planteamiento 
mismodclasactividadcsartísticas. Por ejemplo, un taller que haya sido planeado para llevarse 
a cabo sólo durante algunas sesiones no hará culminar este proceso en el niño. 

Por otra parte, lo que se adquiere al vivir plenamente la experiencia estética es una 
actitud que Gordillo ha llamado la Actitud Creativa, la cual proviene de Ja sensibilización al 
cntornoydcla c.onvicción creciente de poseer una individualidad participativa yc.onsfructiva. 
Esta actitud adquiere permanencia inmediata porque está íntimamente conectada a los 
procesos afectivos del desarrollo. Desde aquí es posible esperar un crecimiento más 
equilibrado en el infante y una recuperación delas facultades expresivas en el niño mayor, en 
el adolescente o en el adulto. 
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Capítulo 2 
BASES PSICOLOGICAS 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA (Nivel Prcoperntorlo) 

La importancia de la Teoría Evolutiva del Desarrollo radica en haber proporcionado 
una base para comprender la génesis de las estructuras cognoscitivas en el ser humano. 

El supuesto fundamental de la teoría de Jcan Piagcr es que la inteligencia y el 
pensamiento infantiles se construyen en Ja acción. de tal modo que el conocimiento resulta de 
la interacción del sujeto con su medio, desde la edad infantil. 

El desarrollo de la- inteligencia es por lo tanto, de naturaleza operatoria ya que se 
funda primero en operaciones reaks (acciones reversibles sobre c:l medio) y después en 
operaciones simhólicas. 

Así el desarrollo cognoscitivo se presenta corno una sucesión de cuatro grandes 
períodos, cada uno de los cuales lleva a la construcción del siguiente. El primero, llamado 
sensorio-motriz va del nacimiento ni año y medlo o dos años; el segundo, prcoperacional del 
año y medio o dos años hasta los siete u ocho años; el tercero, de las operaciones concretas 
que abarca de los siete u ocho años hasrn los doce años y finalmente, el cuarto período de las 
operaciones formales de los doce años en adelante. 

A partir de la observación de las más tempranas interacciones infantiles Piaget 
concluyó que la más sencilla de las acciones susceptible de repetirse una y otra vez implica un 
esquema de acción que ha sido interiorizado. 

17 
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El esquema es pues la estructura general que se conserva de una acción, por ejemplo, 
en el período sensorio-motriz cualquier objeto puede ser aprendido y manipulado, es decir, 
asimilado al esquema. Cuando dicho esquema se aplica a un objeto nuevo, se modifica 
adaptándose; esta acomodación de los esquemas al objeto constituye c:I conocimiento del 
objeto. El conocimiento aumenta por la integración de los esquemas en estructuras cada vez 
más complejas y por la acomodación de estas estructuras a diferentes objetos1. 

BI desarrollo cognoscitivo obedece a los siguientes criterios fundamentales: 

a)Cada período requiere decicrla duracicin para que se den las estructuras que lo 
forman. 

b)cstos periodos ocurren en un orden de sucesión constante 
c)cada periodo se caracteriza por una estructura de conjunto, en función de la cual 

pueden explicarse las principales reacciones particulares 
d) esas estructuras de conjunto son intcgrativas yno se sustituyen unas a otras2• 

Se considera entonces, que el pensamiento infantil es cstructuralrncnte diverso del 
pensamiento adulto y que la educación debe poner en fondón las estructuras particulares de 
la mente infuntil, pues sólo activándolas pucJen desarrollarse hasta alcanzar las formas 
superiores de la intcligcncia3. 

Tcnemosasí~uc el niño :>e ocupa por un Jadodc adapt1•ral mundocxtcriorsu mundo 
interior acomodándolo, mientras que por otro lado, transforma lo real asimilándolo a sus 
esquemas y estructuras. 

Desde esta perspectiva, se entiende por qué la educación no debe ser alentadora de 
una recepción pasiva de conocimientos por parte del niño. La autora está de acuerdo con 
Piagctcuandoproponc que el ideal de la educación no escnscñarcl máximo de conocimientos 
sino ante todo enseñar a aprender, a desarrollarse y continuar ese desarrollo después de la 
escuela 4• 

La Psicología Evolutiva rebatió el concepto empirista, el cual afirma que la ma\eria 
prima que forma todo conocimiento humano, proviene de sus impresiones sensoriales . E.I 
empirismo com bale el innatismo de las ideas y funda menta el origen de estas en la experiencia. 

Lorenzana, L...! EA>lructura P&1c0!;0Cial del Arle, pp 21, 'n. 

Pmget, Psicología del Niño, pp 151·15?. 

Abbagnano, l listona de la Pedagogía, pp 672 

Pmget, Prob\cmai; de Pi;1colop,ía Genética, pp 37 

P1agel, Psicología del Niño, pp 38-39 
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Pero la •expcricncio 11
, tal como fué comprendida por los empiristas se refiere a Ja 

impresión que el sujeto tiene de las rosas tal como se le presentan, es decir, se refiere a un 
[enómcno que está entre el sujeto y el objcto6

. 

Ante esta postura empirista, Piagct sostiene llUc los conocimientos provienen de la 
totalidad de la acción del sujeto y no únicamente Je la percepción. f;!.ntcnJicn<lo con esto que 
el fenómeno que se estudia no se haya fuera del sujeto sino dentro 7. 

Lo propio de la inteligencia dice Piagct, no es contemplar sino transformar, no 
obstante las actividades pcrccptivas(cxploración, anticipación, referencias, cte.) tienen una 
función precisa en la obtención de este conocimiento, 

La inteligencia es e:! logro de un equilibrio entre los esqucmns interiores y lo real. 
Sicmprcqucopcremossobre un objet•l lo estaremos transformando. Haydoi> modos de hacer 
esto por la acción física (voltcarlo, mo\•erlo) y por hi acción lógico-matemática (dasificar, 
corrcspondcr).Ambor. tipos de acción originan el conocimiento. 

Con base en la dasifícacirin de los niveler. del deso1rrollo tenemos que el niño 
prcc:scolnr se halla en la etapa pr~opcracional. En esta etap<.i, después de un período 
sensorio-motriz, surge ta función simbólira o de reprcscntaci6n, la cual consiste en Ja 
capacidad de representar algo por medio de un "significantC'p. 

En esta etapa aparecen entre otras manifestaciones: etjucgo simbólico, el dibujo, las 
imágenes mentales, la imitación diferida y la evocación verbal de: acontecimientos no actuales; 
estas revelan acciones interiorizadas las cuales .'>e: identifican con el pens:imiento8. 

En la etapa preoperacional la inleligcncia senso-molrizsc reaprende en lo interior. 
El pensamiento es pues intcligenci:i interiorizada y se apoya sobre un simbolismo. Antes de 
que se constituyan las operaciones del pensamiento, la ncción entera es Ja que desempeña el 
papel de orientación.Asila representación desliga al pensamiento de la accion. 

En el nivel preoperatorio las imágenes mentales surgen como una imitación 
intcriorizad:iysupapeles satisfacerla necesidad de un sistema de significantes relativos a los 
objetos. 

De este modo, la imitación permite acomodar los esquemas a lo exterior. El dibujo, 
según Piaget, es imit:iciOn e imagen y la evolución del dihujo infantil es solidaria de toda la 
estructuración que el niño hace del espacio, 

Corres, Rai.6n y 8xpenem:1a, pp 64, 65, S3 

P1agct, Pir.cologia y E!.p1etemología, pp 8S-9U 

Piaget, Psi.:olocí::i del Niñc\ pp 60 r.2 
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El juego transforma lo real por asimilación a los esquemas y puede decirse que el 
juego simbólico en esta etapa surge como una forma de asimilación afectiva. En la base de 
todas estas conductas se halla la imitación diferida que es aquella iniciada en ta ausencia del 
modelo. 

Todas estas actividades coadyuvan en la construcción de las subestructuras del 
pensamiento y además son formas de cr.:prcsión. Por consiguiente, existe un modo prevcrbal 
de cxprcsiónqucpara desarrollarse nece.sita 3Ctividades notorias, amplias y :".tutónomas que 
le permitan al niño no sólo estructurarlo intelectual sino irse descentrando poco a poco de sí 
mismo basta alcanzar una inleracdrin social plena, 

•t.os años preescolares parecen ser entonces, un período oportuno, si no 
es que crítico, para fortalec.er los procesos no vcrbaks del pensamiento antes de 
que estos sean sumergidos por el pcnsomiento verbal y lógico. •9 

Pues como afirma Piaget, aunque el lenguaje -que surge en cstn etapa- tiene una 
lógica, éste no es la fuente de toda la lógica humana. Por el contrario, las raíces de Ja ló~ica 
están en la coordinación general de las acciones a partir del esquematismo senso-motor1 . 

Para Piagetla esencia de este período es la creciente habilidad del niño para usar las 
representaciones. Las imágenes mentales que son representaciones no verbales constituyen 
un procesoquecl niño Je precscolurestá impulsado a dominar y son el elemento primordial 
del proceso creativo. Portan to, todas las oportunidades de experimentar que sean ofrecidas 
alniñoencsta etapa le permitirán ampliary apoyar sus habilidades nacientes para representar 
el mundo mediante una variedad de procesos simb61icos1 . 

El niño de preescolar comienza a representar sus experiencias, tal como él las siente 
y las piensa sin usar la lógica del adulto. Así comienza por dibujar lo que ªsalJe• de un objeto 
mucho antes de expresar lo que ve de Cl. 

Para ello necesita cntrnrcncontacto directo con las cosas y las personas, haber lcnido 
una experiencia sensorial con ellas. Sin embargo, las representaciones infantiles no buscan 
satisfacer una necesidad adulta de "realismo" (o copia de lo real) sino obtener un equilibrio 
por asimilación y acomodación cntrcc:l niño y lo que le rodea. Este equilibrio es buscado por 
el niño en todos los órJenes: intelectual, motriz. afectivo y social. 

Tenemos ent1Jnces, que las manifestaciones cognitivas que deben ser estimuladas en 
cstcnivelprincipalmente son: la formación de imágenes mentales, eljuegosimbólico,eldibujo 
ycl lenguaje. 

Hohm.ann, Niño:; Pequc0."6 en Acc16n, pp ZZl 

10 Pmget, Psiro\op,ia del Niño, pp 93.95 

11 Hohmann,op. cit., pp 221 
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Finalmente, el desarrollo psicológico depende de los siguientes factores: 

1° La maduración orgánica, c:spc:cialmcntc Ja del sistema nervioso y los sistemas 
endócrinos 

2° La c:xperi<:ncia física y la acción sobre los objetos 
3° La transmisión social, es decir, el factor educativo en un amplio sentido, y 
4° La cquilibración, como mecanismo interno de estas construcciones 12. 

EVOLUCION DELGRAFISMO INFANTIL 

Es de suma importancia para el educndor conocer la evolución del lenguaje gráfico 
infantil, la cual han investigado a fondo un buen número Je autores. Si bien la experiencia 
directa porporciona un conocimiento válido al educador, será positivo para él saber que 
después de una etapa de garabateo, de los dos a los cuatros años aproximadamente1 sigue U!l. 

período llamado pre-cs~ucmático o de repre:i;entación intencional, de los cuatro a los siete 
años nproximadamentc1 . 

El garahateo !jatisface la necesidad del movimiento que busca coordinación, pero 
también le sirve al niño como mcJio de comunicnciOn. Es muy imporlante el dejarle hacer 
garabatos y como ya se cxplica.rU má:;. a<lcl:rntc, es absolutamente innecesario imponerle 
•temas•. Es el nití.o quién comunica de qué se trata 10 que ha dibujado o pintado cuando 
tcrminri:. 

La etapa de representación intencional cr. IJam2d<l así porque el nilio dibuja, pinta o 
modela sólo aquclto que es activamente importante para él, e:; decir, aquello con lo cual está. 
teniendo experiencias que involucran su intelecto y afcrtividad directamente. 

Entre los cinco y seis años la figura hu1;iana s~ wnvicrtc en un tema primordial para 
rcprcsentaryaúnantcs, sólo que en esta edad l:i figura ya adquiere sufidcnte fuerza simbólica 
para el niño. Al principio sus figuras son muy incompletas pero poco a poco el nifin va 
añadiendo detalles. 

Posteriormente viene la etapa e:;quemática o de realismo intelectual, de los siete a 
los nueve años aproximadamente. Se le llama csqucm:ltka porque el niño logra una síntesis 
de las características. de los objetos ysu •realismo" al representar algo sigue una lógica pura y 
definitiva. 

12 Piagct, Problemas de P!licologia Genética, Pf' 34.37 

13 Aymericb, Expreslón y Arle en la E9Cut'la, pp 49-58 
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Dibuja o pinta con •transparencias• porque las personas •tienen algo por dentro• 
(huesos, órganos, comida); los vehículos llevan gente dentro, así que i:stas se ven a través del 
carro o del autobús. El niño también muestra en sus trabajos la •vista ortoscópica• en donde 
un tema es dibujado desde diícrcntcs puntos de vista al mismo tiempo. 

O bien, presenta 'rebatimientos' en los que el espacio es dibujado por ambos lados, 
porcjcmplo:una vczdibujaJa una parte, el niño se coloca del otro lado de la mesa para dibujar 
'el otro lado del río o de la carretcrn•. 

Todas estas formas de expresarse proceden de la observación y experiencias del 
niño 14

• Lasdossiguicntcs etapas son el rcalismovisualentre los nucvcy once afios y la llamada 
etapa de razonamiento entre los once y trece años, estas etapas son discutibles ya que los 
autores difieren mucho en sus interpretaciones. Y además están basadas en la investigación 
de niños cuya expresividad gráfica ha empezado a declinar, debido al énfasis en el desarrollo 
intelectual-racional y al descuido en el desarrollo de la expresividad emocional. 

CREATIVIDAD 

La creatividad no es una habilidad aislada ni siquiera un conjunto de habilidades, sino 
que es resultado de un proceso en ci que intcivienc la expresividad. En este sentido, la 
creatividad no es susceptible de entrenamiento directo, ya que si bien pueden entrenarse 
diferentes habilidades, la posibilidad de usarlas para e·.tpresar algo individual depende de 
factores más profundos que un entrenamiento programado. 

Estos factores son la comunicación y la motivación genuinos. Por genuinos me refiero 
a aquellos móviles surgidos de las necesidades reales del ser humano y a la expresión y 
satisfacción sincera de éstas 15. 

Pero, lcuálcs son las necesidades reales?. 

Scpuedcmencionar la neccsidüd de alimento, abrigo, afecto o realización, pero existe 
el riesgo de tomar cada necesidad por separado y ercer que se satisfacen de acuerdo a una 
escalajerárquica;sin embargo, esto conduce inmediatamente a una concepción fraccionada 
del desarrollo humano. 

Es admisible considerarquecualesquiera que sean las necesidades reales humanas, 
éstas implican un desarrollo individual que esté en equilibrio con una integración sana a la 
vida social. 

14 Piage~ Peicologta del Niño, pp 70-73 

15 Gordillo. Lo Que el Niño Enseña al Hombre, pp 41-46, 155-162 
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Conccptoscomovadministración creativa• u otros desvían la esencia del término, pues 
promueven una actitud que silva para aumentar la producción y ganancia de las empresas o 
bien, en el sector publicitario, se estimula el uso de invenciones creativas para incrementar el 
poder e influencia de los medios publicitarios en nuestros hábitos de consumo. 

Esto quiere decirq_uc en la actualidad existe una fuerte tcnJcncia a tratar de usar la 
creatividad par:i implantar necesidades cxtra5 en el indh:iduo. Y conddcro que encauzarla 
hacia estos fines e~; trntn:r ck merrantilizar lo que- no puede vcnd"rsc: In. seMibilidad y 
capacidad de transform~ción humanas. 

EXPRESIONY DESARROLLO 

La expresión eo su sentido má:. general es comunicación. Es una propuesta que pide 
de un modo sutil o abierto respuesta de los demás y es en consecuencia, una actividad social. 

Laforma<lc expresión más libre csaqucllíJ. que permite al niño o al aJultocomunícar 
sucxpcricnciainteriorde tal modo que por medio de im;ígcncs, formas, sonido$ o ti10vimicntos 
otorgue un significadl' íntimo y personal a unn ohrn. 

Lacxprc.o;iónartística tiene esta cualidad porque proporcion<i al individuo una forma 
de comunicación no sujeta a condicionamientos ajenos, excepto aquellos que le impone el 
material de trabajo, en la cunl el logro (aparte de la realización artística por sí misma) c!S una 
libre relación con su entorno que no depende de pautas o lineílmiento$ externo:; a la 
experiencia del sujeto, 

La expresión artístic.a alude a procern~ afectivos en el individuo por su carácter 
liberador de las imágenes pen;onales. El desarrollo de la personalidad infantil, según Piagcr, 
está dt,minado por una búsqueda <le oohcrcnda v or~anización de los valores. La vida afectiva 
consiste en una serie. de autorregulacioncs que lleven~\ eliminar las •fisuras interiores• que 
inevitablemente se producen en la experiencia human:i' 6

. 

Para Piagct ia afectividad constituye la energética de las conductas y no concibe 
ninguna conducta por intelectual quesea~ que no entr;:i.ñc como móviles factores afectivos; así 
como recípr('lcílmente en tnd0 estadn nfcclivn int~rvienen foctores cognoscitivos17. De tal 
modo que la conducta es una sóla en la cual se hallan interconectadas todas las funciones. 

El crecimiento, afirma Rcad, es un ajuste muy complicado de los sentimientos y 
emociones subjetivos respecto del mundo objetivo y el desarrollo equilibrado de todas las 

16 Piar,et, Pmr:o!of;ía del N11ll.°\,.p[' 151 

17 Ib;d, pp 151' 
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facult.adcs cognoscitivas depende, en gran medida, del éxito o precisión de este delicado 
ajustc18, 

Tcncmoscntonccs, que la expresión humana es la expresión dela experiencia interior 
yes portan to, como afirma Gordillo, el acto de existir. Para llegara la armonización de nuestra 
experiencia interior con la cxtcriorsc requiere un puente y éste es la expresión. 

La actividad artística permite integrar ambos mundos el objetivo (exterior) y el 
subjctivo(intcrior)yscgún Rcad, es Ja forma m3s natural en los nirlos de integrarla totalidad 
Je su experiencia, ya que alude a procesos infantiles espontáneos. 

DESARROLLO EMOCIONAL 

Hs preciso reconocer la vida interior del nifio de una forma más completa y 
significativa y otorgar al desarrollo emocional el lugarquc le corresponde. 

Si bien la educación reconoce la importancia del desarrollo cogniti\•01 físico y 
socio~afectivo del niño, de estas tres áreas la última es la más restringida en su expresión 
natural. Veamos n qué se refiere lo anterior, 

Así como el gateo es útil al bebé en cierto período o la conjugación rara de verbos 
también lo es en el niño mayor, y un alargamiento de estas etapas resulta perjudicial para el 
niño. Así la dependencia emocional excesiva hacia los adultos es también dañina para su 
desarrollo afectivo. Sin embargo, esta es la formación que recibe desde pequeño. 

Según Bcnnctt, tres son las influencias principales que intervienen en esta educación 
de las cmocioncs19: 

l)AI niño se le educa para que dependa de la opinión ajen~. El temor a lo que los dcm:ís 
opinen se convierte en uno de lo~ factores predominantes que fiscalizan todas sus 
acciones durante el resto de su vida. Esta programación se lleva a cabo mediante una 
combinación de halago y castigo, según nos guste o nos disguste lo que haga. Alabando 
y culpando al niño solamente en relación a exterioridades y a manifestaciones visibles, 
apagamos en él, el sentimiento natural de la importancia de lo que ocurre en su 
experiencia interior. De este modo se le impone gradualmcnrc la convicción de que lo 
único que importa es lo que apcuentamo& ser y no lo que verdaderamente somos. 
Mediante influencias adultas de todo tipo se le hace pensar y sentir a los niños que su 

18 Read, Educaei6n por el Arte, pp 32 

19 Rennett, lPata Qué Vivimos?, pp 51-58 
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verdadero valor está determinado por las manifestaciones externas visibles para los 
demás. 

2)Sc le enseña al niño a actuar con base en la competencia y rccompcma. Se le enseña que 
lo más importante es destacarse sobre los demás y mostrar una supremacía, valorada en 
función de algún criterio cxterior(lascalificadones escolares tienen esta función). Esto 
lleva a que el estímulo al esfuerzo nosc base en una decisión interior del niño sino en la 
competencia, la curd se torna en algo importante por sí misma, asociándose 
erróneamente a la finalidad de la existencia. 

3)Alosniñosse les enseña una a~tituJ equivocada hacia el sexo. Lo:>aJultos-generalmentc 
habbndo- encuentran indcsen.bk o embarazoso explicar a los niño~ cosas muy 
necesarias, no sólo sobre la fisiología sexual sino también sobre el papel que el sexo 
desempeña en la vida emocional 1lcl hombre y de la mujer. De esta actitud delas personas 
mayores surgen consecuencias perjudiciales para el niño, quien crece advirtiendo el 
oc.ultamicntoen torno a este tema y que ya en la ndolescencia scve enfrentndo a su propia 
sexualidad, sin un criterio propio de actuación. 

Es evidente que estas actitudes prevalecen en todos los medios sociales, así que 
aunque el niño no recibiera estas influencias directamente de sus padres, las recibirá de las 
personas que influyen en su entorno. Es por ello indispcnsahlc. comenzar a entender la 
importanda de un corre~to Je:rnrrolloemocional el cual e::.lá rdacionado con la adquisición 
de individualidad, con li'.1. formad0n Je un juicio crítico y una s.ana independencia emocional 
de los demás. 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACION ARTISTICA 

LAS ARTES 

La concepción de las artes como disciplinas particulares es arbitraria pues forman un 
conjunto en el que es muy difícil delimitar totalmente sus fronteras. Sólo para efectos de 
análisis se separan y se clasifican 1. 

Asít.e:ncmos La~ Artes Plásticas: dibujo, pinlura, modctado, escultura, grabado y diseño. 
La Expresión Corporal: teatro y danza 
La Expresión Verbal: literatura y poesía 
La Expresión Musical o música 
Lo fotografía se considera también dentro de las artes plásticas ycl juego es considerado 
igualmente un modo de expresión 2. 

Otra clasificación que hacen algunos autores es la de Artes Visuales y No-Visuales. 
Las primeras se refieren a aquellas que educan primordialmente la vista ycl tacto, aquí están 
incluidas las artes plásticas. Dentro de las segundas estarán todas las artes que desarrollen 
principalmente otros sentidos y funciones. Así, la música es auditiva, la literatura es verbal, y 
el teatro y la danza son motriccs3. 

Gordillo, Lo Que el Niño Enseña al Hombre, pp 130 

Read, Educación por el Arte, pp 10-11 

Agu1la, Explorando el Mundo del Arte, pp 10-11 
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Actividades tales como la talla en madera, el repujado, la c.cstcría, orfebrería, 
cerámica o platedason consideradas Artesanías, es decir técnicas aplicadas a la manufactura 
de objetos útiles y bellos. · 

A continuación se mencionarán brevemente algunos aspectos sobre las artes. En el 
taller, las artes plásticas deben ~onsidcrarsc una herramienta fundamental porque 
materializan las expresiones Je los niños registrando fielmente sus actividades creadoras4. 
Entre el dibujo yin pintura (aunque nmbos se realizan en un plano hidimcnsional) existe una 
diferencia importante yes que en la segunda si bien entran todos los elementos del dibujo, su 
riqueza expresiva es mayor porque establece una composición de relaciones cromáticas. En 
la propucslacducativa presentada aquí se otorga gran importancia a las actividades plásticas, 
debido a que brindan múltiples posibilidades educativas para los nifios, ya que el número de 
técnicasquesepucden usar con papel, pintura, masas para modelar, pegamento, crayolas, etc. 
es muy amplio. Es por ello que se sugieren gran c.antiJad 1:le ideas y ejercidos que utilizan la 
expresión plástica. 

Elrcstodclasdisdplinas artísticas deben ser igualmente fomentadas en el taller, pero 
por la edaJ delos niño~. no es posible trabajar con técnicas de actuación o musicales más 
complejas. En la sección Je juegos se propon::.ionan específicamente tres actividades que dan 
una idea general de como rrahajar en esas áreas; lo demás dche ser producto de la expresión 
infantil espotánea yde la experiencia que el cducadorvaya adquiriendo. Estas actividades :>on 
•expresión corporal•, •cosmética y máscaras" y "niñografías•, Je aquí pueden surgir muchas 
ideas para realizaren d taller. El teatro como actuación infantil espontánea es lo que interesa 
dcsarrollarenc:l taller, no se trata deaprendcrtécnicasyadquirircl oficio de la actuación sino 
de rescatarla actividad teatral como necesidad de comunicación. 

El inicio Je la actuación es el juego, en el que el niño pasa de uno a otro sin mayores 
problemas, donde es a la vez espectador y actor. En ningún momento se debe fomentar ta 
expresión reatral -dentro del taller- como cf.~cct.'."ii..ulo para los adultos, ya que~;<; una form::i. 
efímera yesponLinca que no puede repetirse·. 

Esta actividad cuando es dc:ctivamente motivada por el educador, ocurre en ta 
inlimidaddcltallcrynoplantca una necesidad adquirida de exhibicicin porque satisface en su 
momento, la pureza de la intcnciOn infontil. 

La C'Xpresión corporal comojuego educativo es el c.ultivo de las cualidades expresivas 
del cuerpo humano6.Lacxpresión corporal persigue el desarrollo del lenguaje físico y muestra 
al niño la manera Je pensar con el cuerpo. Mediante este modo de expresión el niño descubre 

Gordillo, op.ciL, pp 135 

ibíd., pp 139-142 

ibíd., pp 251-256 
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el ritmo, la trayectoria y el espacio. Para la danza, el educador puede sugerir a los niños la 
utilización de máscaras y vestimentas que den mayor expresividad a los movimientos, asimismo 
13 improvisación de escenografías permitirá al niño iradquiricndocl dominio del espacio. 

Pnra la educación artística, la literatura escl uso estético quecl niño Ja a su incipiente 
lcnguajc7. Es el desarrollo de las imágenes verbales. Nuestra cultura se está convirtiendo en 
una cultura de la imagen simplificada. La expresión oral va quedando supeditada al uso 
eficiente de términos técnicos y funcionales. La poesfo y los cuentos son fácilmente 
reemplazados por libros de computación e instructivos para el "nintcndo". 

En el taller, la activiJuJ literaria Jebe dirigirse~ rescatar la expresión oral artístic3. 
Los educadores cuentan con bastantes recursos para este rescate desde las rondas y estribillos 
a las ndivinan7..asylai> fábulas oc.uentos8. Además pueden intentaren el taller la invención de 
cuentos colectivos. La narración de historias en las 4ue caJa niño participa por turno, llevan 
fácilmente a la representación de la historia una vez que el grupo ha terminado de inventarla. 
De este modo la literatura se liga naturalmente al tcatr<',yambasactividadcsson primordiales 
para el desarrollo del lenguaje. 

•Los niños tienen ideas e imágenes musicales, ... basta escuchar un grupo de niños 
contentos en los cuales no se haya reprimido la fonación natural para descubrkquc existe un 
sonidoorgani:t.a.do, un lenguaje espontáneo de naturalew musicat•9. 

Las actividades musicales que en el taller se deben favorecer son el conocimiento del 
propio cuerpo como productor de sonidos, el des:irrollo de la percepción auditiva y la 
sensibilidad ótmica,armónica y melódica. 

La construcción de instrumentos musicales por parte de los niños será un elemento 
importante para el logro de la sensibilización10. Además de que en todas las acth•idades del 
taller la música puede usarse como elemento sensibilizador. 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACION POR ELARTE 

Se ha llamado Principios de Ja Educación por el Arte a una serie de elementos que 
sustentan las actividades del taller. Dichos principios han sido desarrollados con base en la 
investigación y prictica educativa de J. Gordillo, así como en la experiencia de la autora sobre 
educación por el arte. 

ibid., pp 143·148 

Lleras, Jugando al Arte, pp 90-92 

Gordillo, op.ciL, pp 149-1)2 

10 Ver apéndice C 
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En su conjunto pretenden ser una orientación metodológica para el educador, quien 
en la práctica se tendrá que enfrentar a situaciones que deberá resolver según su preparación 
y circunstancias particulares. Estos principios eslabonan los procesos psicológicos con la 
práctica educativa yse relacionan unos con otros. 

l.AMBJENIB 

Desde el inicio mismo del rallcres necesario crear un ambiente de confianza, alegría 
y respeto. Lograr un relajamiento del comportamiento es ahsolutamcntc necesario, tanto en 
los niños como en el educador. Esta es la única forma de dar paso a una comunicación 
auténtica.C.Onlosniños pequeños esto es sencillo porque ellos llegan abiertos a la experiencia. 
Para el adulto, en cambio, lograres ta apertura puede ser más difícil. En los niños de primnria 
se presentan ya tambiCn bloqueos de la expresividad. 

El educador que tenga dificultad ..:!O crear este ambiente encontrará en la mayoría Je 
lasnctividndessugeridasel mododeromperlarigidézytensión,ya que en todas ellas s~ utiliza 
el juego como medio natural de comunicación. La interacción entre el adulto y el niño debe 
responder a las necesidades expresivas de este último, ya que el niño tiene necesidad de actuar 
sobre su ambiente. 

II.JUEGC 

El juego es una forma de: expresión humana, por ello Jos juegos se pueden convertir 
en el eje de todas las actividades. El juego es un modo de expresión que cuando se torna 
creativo llega al arte. 

Los juegos son una forma de interrelación que excluyc la rigidéz en el trato humano. 
Por ello es esencial que los niños lleven a cabo las actividades del taller en la forma que más 
lo disfrutan, es decir, jugando. Esta forma es válida no sólo para el nivel preescolar sino 
prácticamente en cualquier etapa del desarrollo. Como se ha mencionado en la etapa 
preescolar el juego simbólico adquiere especial importancia dentro Je los procesos de 
asimilación y acomodación. y la representación se convierte en un elemento dircctríz de la 
conducta infantil. 

Los juegos propuestos. deben ser reactivos, es decir, provocaren d niño respuestas y 
soluciones. Es importante también, permitir que los juegos se realicen en forma completa y 
es un mal procedimiento interrumpirlo para cambiar de actividad cuando los niño5 aún est.'Ín 
motivados y se diviertcn. 

IIl.LIBERTAD 

Esta es la condición necesaria para que se dC el proceso de creación artistica. Los. 
niños pequeños (quizá hasta los cinco o seis años) hacen uso de su libertad, experimentando 
con todo lo que pueden y tratando de llegar a todo lo que representa un interés real para ellos, 
ya que la acción sobre los objetos concretos es el punto de partida para el desarrollo de las 
operaciones lógicas y simbólicas. 
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Somos los adultos quienes cmpe7.amosa limitarcsta libertad haciendo uso de nuestra 
autoridad para impcdirquecl niño haga lodo loquecrccmosquc no debe hacer. Porsupucslo, 
son necesarias las restricciones cuando la conducta del niño implica algún riesgo. Pero por 
desgracia,larestricción alcanza generalmente todas las :írcasdc expresión, ya que la educación 
familiarycscolarvicnc a ser un entrenamiento de lo que debe y no debe hacerse. 

E.n el talleres preciso establecer en el niño todas las oportunidades necesarias para 
actuar sobre los objetos y el juego es la herramienta más útil para ello. Además, el niño debe 
sentir y saber que todas sus obras son respetadas por los compañeros y el educador, de tal 
modo que el respeto y la libert:u.J formen un binomio inseparable. La liberlad rompe la 
tradicional rigidézcsrnlar. 

IV. MOTIVACION 

En la actividad artística la motivación, que es suscitada al inicio por el educador, 
presentando materiales que sensibiliza.a al niño va favoreciendo el desenvolvimiento de 
actitudes creadoras. Surge la actividad cspontBnea porque el niño satisface su necesidad de 
expresión y esta necesidad está conectada a aspectos de orden emotivo. El niño pinta, modela 
o construye lo que Cl quiere ac.omodíindosc a las caractc.:rísticas del material. 

Al trabajar siguiendo estos principios el educador c.omprobará que es totalmente 
innecesario presi.:ntar •temas" Je trabajo a IQs niños, salvo c1 uso de ideas sugerentes como 
motivo scnsibili.wdor. La [unción de los temas en el concepto erróneo tradicional de las 
actividades artísticas, es entorpecerlas posibilidades expresivas del niño, comprometiéndolo 
con intereses ajenos al suyo-cualquiera conoce el procedimiento acostumbrado: • ... hagan un 
dibujo que trate de los niños héroes• o bien • ... aquí tienen masa o plastilina para jugar pero, 
traten de hacer lo que hoy aprendieron•. 

Los niños logran confianza en .'>us expresiones plásticas, corporales o musicales sólo 
cuando el motivo ha :::.urgido de :su propio interés y experiencia, y cuando ello:s mi:smo:i. 
coaducen las ideas. Planear las activiJadcs haciendoqucvayan de lo concreto a lo abstracto, 
de lo simple a lo complejo y del aquí y ahora al allá y después, es conducirlas de acuerdo al 
nivel prcopcracional de su pensamiento. Permitir un amplísimo margen de expresión es la 
clave para lograr una motivadón permanente hacia el trabajo artístico. 

Asimismo, la motivación es un medio auto-disciplinante para el niño, ya que si se halla 
motivado para el logro de una meta personal (como hacer un grabado), él tendrá que hacer 
un es fu erro porelloytrabajar guardando cierto orden para alcanzar su propósito. El concepto 
de disciplina se transforma, ya que no se requiere imponer ésta para que los niños escuchen 
o hagan algo que no les interesa. 

V. SOCIALIZACJON 

Un aspecto intrínseco a la expresión es la sociatiwción. Et taller es un medio 
socializante para los niños que permite un desarrollo activo del leriguaje y la representación. 
Experimentar diferentes formas de comunicación es un objetivo del taller. Ya sea que las 
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actividades se realicen individualmente o en grupo, los niños yel educador están sujetos a una 
actividad participativa muy in tensa, en la que la colaboración entra dircclamcntc en sus vidas 
como un elemento [undamcntal de coexistencia. 

La estructura del taller debe estar diseñada para compartir los espacios y material 
disponibles, Es decir, aunque cada uno debe tener su espacio de t.rabajo y materiales 
apropiados, en un momento dado, los niños comparten una mesa o las crayolasdisponiblcs en 
dos o tres platos, o bien cuanJose hace teatro o danza todM comparten un cspario señalado, 

El trabajo grupal es posible sólo cuando el niño maneja adecuadamente los medios y 
ha aprendido a compartirlos, Los trabajos en grupo demarcan muy bien a los niños las 
posibilidades de interacción C"on sus compañero:;, En un espacio de este tipo, la observación 
de otros trabajos lleva ni nifio n construir criterios de valoración propios y a reafirmar su 
individualidad, en cuanto que el niño está intcrnalizando estructuras tempranamente 
adquiridas y haciendo reclaboraciones más compleja:;. 

VI. INDIVIDUALIDAD 

El niiío Jebr: percatarse que todas sus expresiones son parte de él mismo y que su 
valorradka en la autenticidad con que se cxpresn. Si ni niño le gusta hacer y rehacer algo es 
porque es necesario parad, su individualidad se enriquece con esta actividad hasta que la 
domine, ya que laexperimentadón sobre los objetos reales es con el fin de ronoc.cdosy operar 
inteligentemente sobre ello:;. 

Uno de los logros más importantes del taller es que el nii"to sepa que es un ser 
individual capaz.de crear.es dedr, transformar los objetos primero mediante acciones reales 
y luego a travCs de acciones inlernalizada:;. 

L1iniciativa puede ser tímida o abierta dependiendo del lcmpc:rnmento infantil pero, 
unavczquescha establecido en la acLiviJ<iJ ani::.ti~<.i, i.:umliluyc una cc::rtez..1 dcactuf1dón para 
el niño que tardeo temprano ampliará a otros campos. 

VII. CREATIVIDAD 

Eleducadorsólo puedealentaryoricntar lasaetiviJaJcs Je lo:> niños pero no imponer 
sus ideas, éstas deben partir de ellos. La necesidad infontil que el taller satisface es la 
rcalizacif.n de sus propias creaciones. De ~5te modo el niño se encuentra con los objetos en 
supropionivcldcdcsarrolloy no se le obliga i1 ak<tnz.armclas sin haherpasadoantc.s lai.ct<tpas 
necesarias. 

El niño tiene necesidad de sentir5c hacedor de sus propias cosas, no le hasta manipular 
los objetos, requiere transformarlos. Al servirse Je ellos lúdica y artísticamente los asimila. 
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VllJ. APRENDIZAJE ACTIVO 

Permitir que el niño experimente con los materiales le llevará al descubrimiento de 
las técnicas. El niño usa el arte como un método de conocimiento a través del cual deja correr 
su voluntad expresiva. La exploración activa sobre los objetos es uno de los elementos 
fundamentales en el nivel preopcratorio,ya que los niño& aprenden de los objetos al tocarlos 
y manipularlos. Bsta exploración activa puede marcar una diferencia fundamental para el hifio 
en su acercamiento a los diferentes modos de expresión ardsticn. 

El taller no es ni dcbcscrunaclascdc arte en donde el niño reciba instrucciones. Esto 
quiere decir que el educador no debe ser un instructor de técnicas para la realización de 
trabajos artísticos o un maestro que enseñe manualidades o bien conceptos formales sobre el 
arte. 

El niño necesita observar el comportamiento del material ante sus manipulaciones y 
dominarlo. Este dominio significa el descubrimiento personal de la técnica, extraída 
directamente de su experiencia, es por ello que el arte educa. 

IX. EXPRESION DE LA AFECTIVIDAD Y AUTOCONOCIMIENTO 

En el proceso de creación artística el niño además de conocer el material que 
manipulascautoconoce,ya que en la tarea de organizar sus impulsos emotivos al realizar una 
obra, está conociendo sus formas particulares de actuación, sus inquietudes y deseos de una 
manera directa y personal. 

Bn las actividades artísticas el niño además de desarrollar habilidades cognitivas, 
proccws no-verbales, etc., aprende a usar en forma organizada medios que le permiten 
expresar sus sentimientos y emociones. Los niños de preescolar usan a menudo la 
representación como una forma de asimilar los sucesos cotidianos que impactan su vida 
emocional (por ejemplo el nacimiento de un nuevo hermanito). La asistencia al taller de un 
niño muy inquieto y agresivo reflejará, en su actividad artística 1 su forma de ser, esto puede 
constituirpara tal niño una oportunidad de acercamiento hacia su interioridad yun encuentro 
en una zona •neutral• (el arte) con los conflictos afectivos que desencadenan la conducta 
agresiva en él. Lo mismo puede suceder con un niño muy pa~ivo y tímido. 

Es pore:;to que el arte, en ciertos momentos, funciona como psicoterapia y no sólo 
en los aspectos difíciles de la personalidad sino también al descondicionar actitudes que 
limitan la expresión (sobre todo en los niños mayores yen los adultos). Y funciona como un 
tallcrdcsalud mental, pues abre oportunidades para la libertad creadora. 

La autocrítica al trabajo surge como una forma de autoconocimiento, en donde el 
niño aprenderá a darse cuenta que se ha equivocado porque sus resultados se lo muestran y 
no porque otro juzgue su trabajo y le dé la respuesta correcta. De esta forma el niño puede 
asumirsus errores sin culpabHidad. 
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X. GRADUACJON DE LOS MATERIALES 

Al educador corresponde ir graduando la administración de los materiales de tal 
manera que los niños lo usen en el momento adecuado. Hay térnicas muy simples y técnicas 
más complejas, el enfrentamiento a procedimientos muy complicados cuando el niño aún no 
está preparado puede bloquear su capacidad expresiva. El paso de lo concreto a lo abstracto 
debe ser gradual, pero en mucho depende de la organización de los procedimientos. 

Es esencial que el maestro conozca los medios que proporcionará a los niños. No 
obstante que en el desarrollo del taller irá enriqueciendo su experiencia personal con las 
aportaciones infantiles. 

Hn la sección de materiales se describen aspectos que ayudarán a la realización de 
este principio. 

XJ. JNTEGRACJON DE LAS ACl'JVIDADES 

Este principio se rcfierc a la integraci~)n de todas las formas de expresión ~rtística que 
es imprescindible hacer en el taller, ya que en cada modo de expresión intervienen elementos 
importantes para el desarrollo, tr:itcse de la coordinación .motd:l ... de las habilidades de 
razonamiento lógico. como scriaryclasificarodc In comprcnsiOn de las relaciones cspacinlcs, 
así como la representadón y el uso Jcl 1i..~nguajc. Separar léi!:> arte:. visuules (pintura, moJda<lo, 
etc.) de las no visuales (música, teatro, etc.) e:; desarticular la actividad artística y caer en el 
error de dividir por materias -como se hace en la enseñanza J.c las ciencias- la experiencia 
global que brinda el art..: 

Alolargodcl curso escolar debe irse bala ne.cando la práctica en cad::i una de las arte:>, 
de tal manet'a que cd 11ifio tenga una experiencia activa con cada una de ellas. Se trata de asumir 
una concepción integral que rompa los límites de cada especií'tlidad y ofrezcr.i el arte al niño 
como un terreno amplio <le crcacion libre. 

La actividad integral se ajusta a Ja vitalidad infantil y se puede realizar con niños de 
diferentes edades al mismo ricmpo, si cada uno de ellos se vincula de ncuerdo a sus 
posibilidadcsdcconocimientoy manejo del material, y según la etapa Je <le~arrolloen que se 
encuentre. 

XII. ELARTR ES EXPl!.RIMENTACJON 

El arle hay que hacerlo. Si sólo se queda en teoría o en ap~·cciación ..::.ontemp1ativa 
tocará algún aspecto de la persona pero nunca será vivido como un proceso, pues únicamente 
se accede al producto final, a la obra terminada por otro. 

La persona como ya vimos, es un organismo cuyas funciones se afectan unas a otras, 
cuando el arte es practicado sus efectos son experimentados en la personalidad total ya que 
todo proceso formativo individual tiene esta función. El niño queda satisfecho porque 
experimenta por él mismo y va adquiriendo habilidades de acuc:rdo con su nivel de desarrollo. 
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XIII. FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA 

Esto se refiere a la necesidad decstarabiertos a la experiencia creadora, no es posible 
cstahleccrunrcpcrtorio fijo de actividades creadoras. ya que la esencia de la expresión humana 
es libre e imprevisible. Como se explicará en el capítulo sobre el programa, en hi educación 
artística verdadera es erróneo programar los procedimientos artísticos con detalle y precisión. 

Por lo tanto, esta ncxihilidad se refiere a que el educador deberá estar atento y ser 
sensible a las expresiones infantiles para ncomodnr el taller a las experiencias que los nifios, 
de modo directo o indirecto, solicitan experimentar. Las estructuras cognoscitivas se van 
construyendo gradualmente, la inteligencia infantil se desarrolla a partir de la acción directa 
sobre 1os objetos y el niño debe tener acceso, libertad y tiempo para experimentar con los 
materiales y crear. 

El taller debe ser un espacio que rompu con la rigidez del comportamiento adulto, a 
despecho de la práctica generalmente seguida en Ja que se exige de los maestros el 
cumplimiento de actividades planifica das, enfati1..a ndo la cva 1 uación de conductas concretas y 
minimizando el factor comunicativo en el aula. 

XIV. P.DUCACION ARTISTICA, NO ARTE PROFESIONAL 

La práctica en un taller de arte no implica en ningún momento tratar de hacer de los 
niños unos artistas profesionales. El objetivo como ya se ha dicho es sensibilizarlos; si un niño 
yamayorounadolcscentc deciden someterse a la disciplina de una escuela de arte es difcren te. 
Y de 3cucrdo con Gordillo se c.onsidcra que un ciclo escolar en el taller es suficiente para 
niñosdcprc:escolar,primariaosecundaria, puesto que no se trata de crear un dependencia de 
[:.actividad artística. 

E!l ane como profesión es algo distinto a la educación artística planteada encl taller, 
en dunJe ::;e traUt Je inventóir lo y_ue al niño se le ocurre,• ... porque en esta actitud existe una 
elemental, pero suficiente, conciencia estética y un concepto de la realidad que deriva de Ja 
percepción, experiencia y necesidad ... { infantiles]". En este sentido la actividad artística. se 
adapta a cualquiercurriculum de preescolar y puede cubrir las expectativas de aprendizaje 
que los educadores tienen sobre los niños. 

XV. REPRESENTACION DE SIGNIFICADOS PROPIOS 

El logrofinaldel tallerson las respuestas creativas de los niños frente a los materiales 
y una aptitud para transformar los objetos dándoles significados propios y otorgándoles a los 
niños confianza en sí mismos. Transfonnaruna caja de zapatos o un empaque de yoghun en 
objetos lúdicos de los que el niño se sirve felizmente a su modo, es convertir lo inútil en útil 
cambiando el valor imperante de las cosas. Con el arte los niños se tr.tnsíorman de 
consumidores pasivos a seres creativos. 
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El construir sus propios juguetes valiéndose de desechos industriales o transformar 
los rccortcsdcrcvistasypcriódicosen •collagcs•Hcnosdc hcl1eza plástica. Y más aún inventar 
sus propias obras de teatro iníantil o crear danzas libres siguiendo una genuina inspiración 
personal, es lo que permitirá al niño resistir y usar el intenso •bombardeo• de estimulas de 
todo tipo al que cstri expuesto en la sociedad actual. De esta manera el niño se adueña de su 
entorno asimilando y acomodando la realidad en su propio nivel para entenderla. Las formas 
en las que los niños aprenden a usar la representación y a interpretar símbolos creados por los 
adultos, los hacen más hábiles no sólo en lo intelectual sino sodal y afectivamente también. 

TALLER DEARTF.S. FUNCION Y CONCEPTO 

lPorquéclcgircorno forma cduC".aliva un taller? 

El taller en su mas simple significado es un lugar donde se trabaja una obra con la.s 
manos(porcjcmplocl taller artesanal. <le carpintería). E.s un espaC".ioen donde sus miembro:. 
participan activamente en la producción Je alguna obra y en domlc se vive. de principio a fin, 
el proceso Je creación. Es un lugar de socializnción porque invito. a la comunicación y a la 
convivencin. Es un espacio abierto al movimiento, ta búsqueda y la transformación. 

Para algunas culturas d taller ha constituido una forma de educación natural en la 
que no existía una diferenciación tajante entre el maestro y el alumno; y en la que el maestro 
.fuera un filósofo 1 artista u orfebre· vivía y trabajaba con su:; aprendices y estos compartfan 
c.on él no sólo las artes o técnicas del oficio en cuestión sino tnmhiC:n un modo de vivir 
concerniente a los más sensibles aspectos humanos 11 . 

Salvo quiz:i algunos grupos marginales, e:>la forma Je educación se h3 perdido en 
nuestras sociedades actuales. Y a lo más que podemos acercarnoi-. es a confeccionar talleres 
que promuevan un proceso comunicativo genuino, en Jondc la activiJad crcaJora lleve a la 
manifostacióndc k vida interior. El talleres, por tanto, el mejor medio que el educador puede 
usar para alcanz..ir los objetivos de la educación nrtísticn. 

11 Read, op.ciL, pp T19 
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DISEÑO Y OB.TETIVOS 

Capítulo 4 
PROGRAMA 

El Jiscño propuesto por la autora para el taller de educación artística es el siguiente: 
dos sesiones semanales de una hora y media o dos horas en un salón especialmente instalado 
como taller, y con duración de un ciclo escolar completo, para niños cuyas edades íluctú::m 
entre los tres y seis y medio años de edad. El programa diario ('.stará constituído por una 
aclividad inicial motivadora, dos o tres actividades intermedias y el cierre de sesión. Las 
acdvida<lc:; rc:aliz.adíJs. dcbcriin tocar la& diferente~ ramas del arle, como son la expresión 
plástica, corporal, verbal y musical a lo largo del afio escolar (ver sección de Las Artes en el 
capítulo 3 ). Las estrategias que el educador deberá seguir para llevar a c3bo el programa son 
descritas en el capítulo siguiente y están basadas en los Principios de Ja Educación Artística 
ya enunciados en el capítulo anterior. Además, en el capítulo sobre Medios Educativos se 
describen otros aspectos útilies para la aplicación del program:!. 

Sin embargo, es importante señalar que el programa de una educación artística 
verdadera debe ser totalmente flexible puesto que se trata de un proceso auto-fonnativo, en 
el que los medios de expresión, los materiales y las técnicas son descubiertos por el niño y 
usados para plasmar una intensa actividad emotiva que bajo ningún concepto es válido 
programar1. 

Gordillo, Lo Que el Niño Enseña al Hombre, pp 119-123 
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Los procedimientos a seguir se referirán entonces a distinguir y aplicar en forma 
flexible y variada las actividades y juegos procurando llegar desde los primeros trabajos que 
son motivados hasta las creaciones espontáneas y autónomas. 

Aquí no se trata de aplicar mecánicamente una serie de ejercicios y técnicas, ni de 
seguir paso a paso un procedimiento rígido, pues la materia prima para lograr el proceso 
educativo a través del arte son las respuestas emotivas, intclecluales y físícas de los niños. 

Este es un material vivo, fluído y cambiante, en continua formación y desarrollo, y 
todos aquellos parámetros que pongan límites a su i:xprcsión corrompen la naturaleza 
espontánea de las iniciativas pcrsontde ... 

La práctica del arte agudiza las percepcionef. infantiles y promueve el desarrollo de 
lasestruccturas cognoscitivas; los juegos permiten alcan:.r .. 1Cun desarrollo individual y :;acial, 
y el conjunto de esto deriva en un descubrimiento, por parte del niño, de su propia 
individualidad. 

Tres son los objetivos principales, los cuales.se afectan mutuamente. 

lºLograrla sensibilidad del niilo a l:.i. actividad artística. Los niños pequeños soa sensibles 
pornaturnlez.a,encllos podriamos dedrquc.· el arte e-s innato; se trata portan to deo.lentar 
esta sensibilidad y brindarle recursos p<ira su expresión. En los niños mayores esta 
sensibilidad se va pcrdkndo por la falL1 de experiencias alentadoras de la expresión 
personal. Así, al favorecer experiencias artísticas desde una temprana edad, el niño 
desarrolla recursos expresivos que Je serán tililesa lo largo de su crecimiento yen su vida 
adulta. 

ZoExperimentardesde el inicio h:.ista el final el proceso de creación artística. Es importante 
comprenderqueel talleres un medio para la sensibilización y que lo fundamental es que 
el niño viva el proceso de la crcacion arrfr.tica; esto Ultimo es el contenido esencial de la 
educación que se propone. Por tanto, el rallcr es sólo la forma y los educadores deben 
estar atentos a no caer en un mero cumplimiento de la forma, sino lograr en los niños el 
proceso educativo propuesto. 

3ºLograrqueel niño se exprese en forma creativa. Mediante el desarrollo de la capacidades 
expresivas y el conocirnicnto Je Jos propios recursos y potencialidades. 

ORGANIZACION DE LAS ACI'IVIDADES 

Esteapa.rtadoserefiere a los aspectos operativos del taller que de ningún modo deben 
dejarse al azaro ser improvisados en cada sesión. Estos aspectos involucran decisiones de los 
educadores que posiblemente se irán modificando de acuerdo con In experiencia de trabajo. 

iCuál será la duración apropiada del taller? 
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El taller debe funcionar durante todo el ciclo escolar, como parte del programa 
vigente en las estancias infantiles o jardines. 

lCu:íntas veces por semana deberá trabajarse en el taller? 

Dos veces porscmana será suficiente para incluir gran cantidad de ejercicios y juegos 
que abarquen todos los modos de expresión artística. 

lCuánto tiempo deben durarl<1s sesiones? 

En este punto es importante considerar que por la edad de los niños se tendrán 
sesiones de duración variada. Al inicio del ciclo escolar sería conveniente comen7.ar con 
sesiones de cuarenta y cinco minuto;;, e ir aumentando gradualmente el tiempo de trabajo 
según la respuesta de los niños, la cual puede variarya sea que se trate de niños de tres, cuatro, 
cinco o seis años. Las sesiones pueden llegar a durar de una hora y media a dos horas o más, 
hasta con los más pequeños, est.-::i depende de la motivación infantil y de la diversidad de 
actividades que los educadores planteen. 

lCuántas actividades es conveniente realizar en cada sesión? 

Esto dependerá de diferentes factores como la edad de los niños o la etapa de trabajo 
en que se encuentren, ya que en L-into bs niños se van famillarizando con el material y los 
diversos modos de expresión, sus intereses e involucramiento en la obra personal van 
creciendo; asimismo, la complejidad de sus proyectos va incrementándose conforme sus 
estructuras cognoscitivas van construyéndose. Las sesiones iniciales podrían estar compuestas 
de un juego motivaciona 1, alguna actividad plásticn y otra de expresión corporal o teatral. 

Un ejemplo de un plan de actividades podría ser el siguiente: 

PLAN/REPORTE DEL DJA 

Fecha: 11men 7 de ognqto 

Actividad inicial Actividad Di.s.clplina artística 1iempo 
rcaliz.ada 

l. Encontrando loo col.oreo Pláatica 15 
min. 

Actividades intermedias 

39 



PROORAMA 

2. Pintaráe como miJÍlos, o. Plástica y 30 
teatro. min. 

Confeccionar másoaraa PláBtioa 

3. Geoticular frente al ireatro 10 
eopejo, o .min. 

Habia una vez .•• Teatro ..· 
(invenci6n de una hiatoria) 

4. Actuación individual 'I'eatro y 3 
con rnúoica (loe mimoc; mO.sica min. 
repreantan une acción, loa /niño 
demáo tratan de adivinar) 

5. 

Gcrre 

Cada niño habló acerca d""' lo que nabla pobre Ipo mjmgG y Jo que 

ajnti6 al agtuar ojn podP.r hablar 

Temas elegidos por los niño:.. 

La lluvia. loo trabejop que deaempeñan loo adultop. gestoq que 
expregan nnqjo. alugrío y trinteza 

En este sencillo formato el educador puede asentar por escrito la idea general de su 
plan de trabajo en cada sesión y además registrar a manera de reporte lo que realmente se 
trabajo. Este registro le permitirá programarcquilibradamentc l~s diferentes actividades en 
cada disciplina artística a lo largo del curso, e ir mejorando su plan y haciendo las 
modificaciones necesarias de acuerdo a las actividades que los propios niños elijan. De esta 
manera, aunque existe una propuesta general por parte del educador, ésta va adaptándose a 
las necesidades individuales y de grupo. Lo importante es no descuidar ninguna disciplina 
artística, introducir gradualmente los matcrialc:s y técnicas, e ir de lo simple a lo complejo. 
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EL TALLER EN EL PLAN ESCOLAR 

Se propone la creación de un taller independiente con espacio y actividades propias, 
noobstantc,cstapropucsta va dirigida a integrarla educación artística al programa de estudios 
de preescolar, bajo un enfoque que le dé un lugar definitivo a la creación artística como un 
proceso educativo natural. 

Como ya fue mencionado, los programas vigentes en este nivel si bien incluyen 
actividadesartís ticas estas son, por un lado, mancj a das aislada mente y, por otro, muchas veces 
no es respetada la expresión Jibrc, pues se trabaja con temas propuestos por el educador o 
bien, el ot.jctivo de lograr uniformidad en las obras infantiles hace que el educador realice en 
un cincuenta por ciento o más, los trabajos artísticos. 

Ahora bien, se sugiere planear activida.des en el taller dos veces por semana, sin 
embargo, cada escuela enfrenta 5Ítuacione:: diferentes de espacio, del personal con que se 
cuenta o de la matrícula escolar. Y estos factores obligan a tomar cierto tipo de decisiones al 
diseñar la& actividades escolares; por Jo cual se recomienda no perder de vista que para que 
la actividad artística tenga frutos al final dd año escolar, e:: preciso tener constancia en su 
rcaliz.ación,serconfiabk:s ante lo~ niños y ofrecerles el taller en forma sistemática. 

Por lo tanto, el taller constituye una alternativa de cambio para Jo:;. educadores, una 
oportunidad de investigar por sí mismos I:is posibilidades que ofrece la educación e:;.tética. 
Poco a poco los educadores ante el proceso que genera un taller de esta naturaleza, irán 
adquiriendo sensibilidad y percatándose de la forma en que las inquietudes, necesidades y 
aprendizajes de lo:. niños, van encontrando canales de expresión. 

De este modo la mayoría de las actividades en el jardín encontrarán vinculación con 
el taller. El educador puede y debe usar el taller como un espacio de expresión tanto para sí 
mismo como par:! los niños. Si el educador comprcn<le la esencia del taller, logrará un 
ambiente de convivencia con los niños en el que será imposible el despliegue de actividades 
represivas, esto, a lo largo del ciclo escolar influirá favorablemente en las actividades y 
comportamienlos,inclusofuera del taller. 

EVALUACION 

Todo programa educativo conlleva Ja determinación de los objetivos a lograr, la 
definición de las experiencias y la organi7..ación de los procedimientos que lleven a esos 
objetivos. La valoración de todo cJlo es la parle medular del programa, pues es la que permite 
una renovación constante y directiva del proceso educativo. La valuación de los cícctos de 
este proceso en el individuo conduce a rectificar, ampliarytransformar la tarea educativa. 

En la educación artística el proceso fonnativo atañe tanto al niño como al educador. 
La evaluación es de ambos y ésta debe ser una herramienta que oriente a cada uno sobre el 
trabajo realizado y sobre el papel que cada parte desempeña en la labor educativa conjunta. 
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De acuerdo a Gordillo, en la educación por el arte lo que se evalúa es el proceso 
educativo cuyos efectos se manifiestan en el logro de un nivel de desarrollo más alto, que 
involucra la formación de una personalidad más integrada. 

Desde esta perspectiva, el criterio de evaluación será el siguiente: 
Si el resultado es arte, hubo proceso educativo, si el resultado no es arto:, no hubo proceso 
cducativo2

• Y lcómo puede el educador saber si el trabajo infantil es arte? El criterio para 
ello también nos lo proporciona Gordillo: 
Sihaycncltrabajo infantil una transformación de significados de los objetos; si hay un lenguaje 
personal que comunica algo; si el trabajo a lo largo del taller ha llevado al niño a creaciones 
espontáneas; si el niño es capaz de usar el material y organizar formas para expresar lo que él 
quiere, haciendo cleccionc:; desde sus estado:; internos, entonces podemos hablar de arte. 
Puesto que existe manejo independiente de un lenguaje y el lograr este manejo implica un 
proceso educativo profundo. No obstante es válido dccirq ue l.'.l evaluación de las actividades 
artísticas resulta una tarea compleja, ya que es difícil desglosar en pequeñas unidades un 
proceso que se da en forma global n lo largo del taller. Sin embargo, el educador puede llevar 
un registro periódico de los avances de cada niño en cuanto al manejo del material y uso de 
las técnicas, así como la expresión lograda en cada área. 

Durante las primeras seiones se puede realiza.runa evaluación inicial de los nifios y 
ésta puedesercomparada con otra evaluación realizada en las sesiones finales. Estos registros 
podaínindicarcl repertorio de las habilidades con que los niños inician y los logros alcanzados 
al finalizar el curso. BI siguiente formato dará una idea del tipo de evaluación que puede 
efoctuarsc. 

Gordillo, miel, pp115-118, 138 
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PRO O RAMA 

BV ALUACION INICIAL/FINAL 

Fecha: _____ _ 

A DATOS 

Nombre-------------- Edad __ Grupo ___ _ 

B. EXPRE!SION PLASTICA 

l. Coordinación motriz fina 
manejo de lápiccs,pincclcs, brochas,---------------
recortado, plegado, doblado de pape 
uso de tijeras y pegamentos uso de otrosinstrumcntosy_m_a-tc-n"'a~lc_s ______________ _ 

trazo de líncassobrc el papel -----------------

2 Percepción visual 
conocimiento de los colores 
preferencias cromáticas ------------------
conocimiento de materia es 
preferencias de material ------------------

C. EXPRE!SION CORPORAL 

l. Coordinación motriz gruesa 
caminar, correr, brincar 
ejecución de movimicnto-s"a_m_p~l'"'1o_s_co_n-.-bra-z""o-s,-p.,.1c-rn-a-s-, t""o""'d'"'o-c-rl-cu"'""c_rp_o ___ _ 
latcralidad 
rclacioncsc -,-p-a..,c1rarlc_s_rc_s_p_cc""t-o""'drc-sr1 m~IS-m_o_y_d.,.c""'l_o_q_u_c.,.lc-ro~d-ca-------
cjccución dc movimicntos rítmicos ---------------

2 Expresividad 
con el rostro, con todo el cuerpo, con sólo alguna parte del cuerpo----
utilización de otros recursos expresivos (ropa, etc.>----------pantomima ______________________ _ 

3. Comunicación y representación 
desempeño de papeles familiares (papá, cartero, etc.) ________ _ 
:::::¡'Í~3:h~~~~!~~r~~isados ________________ _ 

!~iclj~¡~~i:fJ:~{ialdeuna h1strona --------------
actuación en grupo ____________________ _ 

D. EXPRE!SION VERBAL 

1.Lcnguajc 
comprensión de ideas 
uso del lenguaje (voc3b-ur1.-n'"'o-, n~u-.1"'d-cz,-cr1.-nrd.-.~a5~-----------
expresión de necesidades y deseos _______________ _ 
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PROORAMA 

E. EXPRESION MUSICAL 

1. Percepción auditiva 
reconocimiento de sonidos y ruidos familiares------------

~~!~~~h:k~~~~ ~~~~~~---------------'----
producción de sonidos con el cuerpo ______________ _ 

F. IMITACJON 

imitacióndcsonidos,movimientosyacciones ________ . .;.;"~--'"--
imitación de gestos que expresan emoción ---------..;;...""----'-

G. REPRElSENTACION 

comprensión de siI?nificados . ;j,~ ~'';./ . 

representación de 1deasy acc,..10:-:n:-:c:-:s---------~------

H. lMAGJNAClON 

invención de historias -------------------

.~~1~ciÓ~6J1cdr::~~~faÍ~~~n=-co=n'°'t"'ex:::t"°o"'sv"'a:-:r"10"'dr:o:-:s------------
invención de melodías y canciones _______________ _ 

l.lNICJA TIV A 

aportación de ideas 
capacidad de inici:ir"°ac"'t"'1v""1dTa-d;-:e:-s-=p-o-rs"'1'"'m'"'1°'sm,-o---------· 
capacidaddecontinuarindividualmente una act1v1dad 1mc1ada en grupo __ _ 

J. EXPRESION DE LA AFECTIVIDAD 

expresión verbal de sentimientos y emociones -----------
expresión de sen timicntos y experiencias personales a travcs de: 
actividad plástica .,---.--------------------
representación teatra 
danza 1núsica--------------------------

OBSERVACIONES ___ ~~--~~-~------~~ 
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PROORAMA 

Quizá, de todas las actividades artísticas, las plásticas puedan aportar datos más 
concretos para la evaluación que las oLras disciplinas como la música, la danza y el teatro, ya 
que la actividad plástica deja un producto visible. Sin embargo, es importante recordar que el 
objetivo principal del talleres quccl niño logre expresarse en cada una de las disciplinas y las 
use como una forma de decir lo que el quiere. 

En cuanto a los dibujos, pinturas o esculturas la evaluación no puede centrarse en la 
comparación de los trabajos infantiles con un modelo de Lellc1.a definido, ya que uno de los 
principios educativos del taller debe ser la libertad de expresión. Por ello, el educador al 
manejar algunos de los aspectos básicos Je la expresión artística y proporcionar diferentes 
experiencias a los niños con base en estos conocimientos (p. ejem. la teorfo del color) los podrá 
conducir al logro de expresiones propias que reOejan combinaciones, diseños o movimientos 
cada vez más estéticos, es decir, organizados de acuerdo a cierto ritmo y proporción. Es claro 
que para evaluarlo anterior deberá conciderarsc siempre la edad de los niños y sus habilidades 
y por consiguiente el periódo de desarrollo en que se encuentran. 

Es imposible por tanto, evaluar el arte desde un concepto conductista, en el que el 
evaluador cmilc un juicio más cuantitativo que cualitativo sobre el comportamiento, 
comparado con una serie de objetivos educacionales. No se puede medir capacidades y 
habilidades porque en esta medición intervienen estereotipos de conducta ajenos al arte3. 

El arte es intensamente individual, no obstante que para llegar a esta individualidad, 
el niño oel adulto requieren vivir un proceso comunicativo (social) con Jos demás. 

Por otra parte, la evaluación educ.ativa tradicional tiende a valorar el producto como 
elemento más importante, sin embargo, no debemos olvidar que este producto (cuya 
importancia no se cuestiona) es sólo parle de todo el proceso. 

La evaluación en el arte involucra enseñar a los niños, desde una edad temprana, a 
ser críticos con su propio trabajo, es decir, a auto-evalua~e. Esta autocvaluación es también 
aplicable al educador. 

F. Menchcn propone el siguiente esquema evaluativo 4: 

lQuién evalúa? lA quién evalúa? lQué se evalúa? 

EJ. educador a los niños el clima creado 
así mismo a lo largo del proceso 

El niño a otros niños el clima creado 
al educador a lo largo del proceso 
así mismo 

Aguila, Explorando el Mundo del Arte, pp 18, 19 

Mcnchcn, La Creatividad en la Educación, 1984. Citado en Aguila, 1991 
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PREPARACIONYESTRATEGIAS 

Capítulo 5 
EL EDUCADOR 

La t~rca dd cducadorcn cl tallcrc:; la dcalcntar y sugerir posibilidades constructivas 
a los niños. El no tiene que adoptar la actitud de un profesor que enseña. pues &on los niños 
mismos quienes descubren las té:cnicas y procedimientos. 

El educador sólo debe estar listo a dar el material necesario y sugerir elementos que 
enriquezcan el concepto original de cada uno. La necesidad infantil debe ser respetada, por 
cllocsimportantccstar alerta para no interferir en la relación que el niño empieza a establecer 
con sus materiales de trabajo. 

Un absoluto respeto a la actividad infantil es requisito indispensable en todo 
educador. En el momento de la búsqueda ydc la experimentación, muchas veces los niños no 
usan las técnicas más apropiadas pero es necesario que experimenten solos. 

El educador ayuda y orienta, pero siempre a partir de lasdcmandttsdel niño dejando 
que él llegue por sí mismo a la solución de sus problemas, ya que en ésto residen las 
posibilidades educativas de la actividad artística 1• 

Gordillo, Lo Que el Nic'io Enseña al Hombre, pp 134, 171-176, 210-226, 250-259 
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ELEDUCADOR 

El niño no debe sentir jamás en el taller un ambiente de competencia o percibir que 
el educador está midiendo sus capacidades. Los trabajos artísticos no se califican, no se les 
asigna una nota buena, mala o regular. Son los niños mismos quienes califican su obra; si un 
niño nosc siente a gusto con su trabajo lo destruirá y empezará de nuevo. 

Por ello la herramienta fundamental del educador es una profunda comprensión de 
las actitudes infantiles; conocer la evolución del lenguaje gráfico y de todas las demás 
expresiones es primordial. Pero este conocimiento sólo puede ser producto de una práctica 
directa y sensible con las formas de cxpre:;ión humana. 

Scha hablado de la importancia de cst.ableccr una comunicación sincera yun diálogo 
íntimo con los niños. Esto se alcan:r.n cuando el educador juega con ellos y no ejerce Ja más 
mínima represión o autoritarismo. La disciplina para trabajar jugando llega como ya se ha 
dicho, a través de la motivación. 

Otra caractcrístir.a esencial es mantener un estado de ánimo positivo; manifestar 
emociones positivas da alegrfr1 y bienestar no sólo a los niños, sino a cualquier adulto. Si el 
niño percibe a un educador comprensivo, sencillo, cordial, rci;pctuoso, sincero y comunicativo 
empezará a sentirse con mayor libertad y confianz.2. Cuando el niño nos demande un juicio 
sobres u obr:i, debemos ser sinceros alentando siempre la aportación personal y no la simple 
imitación de modelos. 

Elcducadordebcrá ser un participante activo y entusiasta que no comprometa al niño 
en una actividad ajena a sus capacidades o intereses del momento. Una vez que ha motivado 
la actitud creativa en los niños, éstos se moverán con desenvoltura en el taller; entonce$ el 
educador debe ser sensible a todas las manifestaciones imprevistas de los niños, pues todas 
ellas significan expresividad. 

Quizá algunas de estas cualidades cT.p~si-;¡as las ha captado ya d cducadordurantc 
la actividad cotidiana del salón, y el talleres el espacio en <londeserá posible malcrfalizarestas 
inquietudes. Es aquí donde el educador puede empezar a integrar su actividad cotidiana en el 
aula con las actividades del tallerde arte, y según su sensibilidad im primirsu carácter personal 
al taller. L.a finalidnd en el taller e!> que lo!> niños ret1licen obras, viviendo en fonna completa 
el proceso de creación artística, en el cual el educador sólo actúa como mediador del mismo. 

Ahora bien, no es necesario que el educador posca una formación artística para 
emprender un taller de arte. Sólo se requiere que tenga los conocimientos básicos sobre las 
artes; que experimente con los materiales antes de ofrecerlos a los niños y que asuma una 
actitudahiertaysensihlc2(consultarla información contenida en los apéndices del final será 
de gran utilidad). 

ibíd, pp247 
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BLBDUCADOR 

La supuesta incapacidad que el adulto común siente para el arte, se supera con la 
experiencia en el taller, pues como se ha mencionado es posible: para el adulto recuperar las 
fucultadcscxprcsivas. El taller lleva a. un proceso formativo tanto a los niños como al educador. 

Ahora bien 1 para lograr (os objetivos señalados en el programa se dan algunas 
estrategias que el cd ucadorpodrá u!>arcn forma general en el taller, pero recordando siempre 
que debe haber flexibilidad en l3s actividades programadas. 

Cualquier juego o actividad motivadora es la forma de iniciar cada sesión (en el 
capítulo6seofreccn un buen número Je actividades y juegos). El educador no deberá dar una 
clasecxpositivaodemostrativasino sólo cuando sea necesario explicar la forma de manejo de 
algún material o el modo de restaurar el orden y la limpiei.a del salón al finalizar. 

Una vez que a tr,wés de algún juego se ha introducido a los niños en la primera 
actividad, estos debrán continuar trabajando en sus propios espac.ios, si la actividad es 
individual, o igual si es grupal. En esta parte el educadorsólo interviene para proveermaterinl, 
aclarardudas sobre el mismo o em;eñ;:~rdirectamcntc a usarlo. Los niños más pequeño!i. :;uelen 
necesitar que se les muestre físicamente, por ejemplo, <'-Orno deslizar el pincel sobre el papel 
yel educador debe hacer Ja demostraci6n. 

Cu andola acciviciad no requiere material como en la exprcsicin corporal, el educador 
no tiene que intervenirdcningun modo, si los niños lo invitan a que se c;(prcse, él debe hacerlo 
tambiér; e.orno un miembro mris del grupo. Cuando los niños deseen llevar a cabo alguna 
actividadquededucadorno tenga contemplada, él debe cst8.rabicrto a realizarla o proponerla 
parad día siguientecu~ndo dicha actividad requiere la preparación anticipada de materiales. 

El educador sólo debe estaralento a que c.":tda sesión sea Jo más completa posible en 
dos sentidos, uno es, tratarde finalizartodas las actividades que se inicien a menos que se trate 
de alguna actividad compleja que requiera de varios días para concluirl.1. Y por otro lado en 
cada sesión Jebe tratar de integrarse siempre dos o tres áreas. Así que el educador podrá 
planear sus sesiones eligiendo alguna actividad central para cada día y dejando espacio para 
otros dos actividades. Oc tal manera que el plan diario en el taller resulte dinámico y atractivo 
para los niños. 

Otra situación muy importante a consiJcr11rcs llue en un taller de arte si bien se trnta 
de balancearlas experiencias en cada disciplina artística, la expresión plástica constituye una 
fuente inagotable de posibilidades para lo.<> niños. y cualquier tema que ellos elijan puede 
conectarse con alguna actividad de ripo plástico como el dibujo, pintura. recorte. modelado, 
etc. Por otra parte, lo.<> niños, frecuentemente después de haber desempeñado algún pr1pel en 
una pequeña obra o después de bailar y escuchar música, están inspirados y dispuestos a 
plasmarsuscxpetiencias en el papel, usando toda clase de materiales sugerentes. De este modo 
las actividades plásticas se ligan espontáneamente a la actividad general del taller. Además 
quealosniñoslcscncanta tener algún trabajo hecho por ellos mismos y llevarlo a su casa para 
mostrarlo. Encambiocn el teatro yen los cantos y bailes los niños no tienen un producto final 
visible sino sólo fa experiencia interior. 
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BLBDUCADOR 

Durante la sesión es importante ser cuidadoso al proponer un cambio de actividad, 
ya que con frecuencia sucede que algunos niños no hayan terminado su trabajo o bien deseen 
continuaren el juego de ese momento. En estos casos el educador debe evaluar rápidamente 
el interés y la concentración del niño en la actividad que realiza y permitirle seguir con ella 
cuando sea necesario. Así1 el educador procederá en fonna diícrentc a fo práctica que 
comúnmente se sigue en el medio íamiliar, en donde el tiempo de juegos y dibujos está sujeto 
a otros parámetros. En el bller los niños aprenden a usar su tiempo en formas cada vez más 
organizadas y constructivas, cuando la actividad que sigue sea grupal resultará conveniente 
haccrparticipara todos los niño:;. 

Paula ti na mente el cd ucudor irá encontrando formas de tea bajo personal, mlsmas que 
pueden VJriar con cada grupo diferente de niños e incvrporando nuevos elementos y 
actividades.A.sí como es importan te el inicio de las sesiones, el final también loes. El educador 
deberá tener siempre un cicm:desesión que puede ser sentarse en círculo y hablar de lo que 
más les agradó haccrcsc día o la ~~posicion de lo& trabajos duran te el mismo día y comentarios 
delos mismos, o hiencualquierforma que el educador encuentre de despedirla sesión y hacer 
que el niño reflexione sobre sus actividades. 

El seguimiento de las estrategias dar:i al educador la oportunidad de ofrecer a los 
niños diversas actividades de aprendi7.aje, en las que los aspectos r-rincipalc::; son la 
sensibilización a la acti\'idad artística, el manejo de formas y técnicas como un canal de 
expresión afectiva y la experiencia del proceso creativo. 

SENSIBILIZACION DE LOS PADRES 

A los padres no sólo es necesario informarles sobre los objetivos, actividades y 
desarrollo del taller sino también, en ciertos momentos, es preciso involucrarlos en algunas 
activi<ladcsartísticas, con d fin de sensibilizarlos y lograr en ellos, una valoración más amplia 
dela práctica artística. 

Si lospadresnoticnenantcccdentessobrc Ja significación dd arte en la formación de 
sushijos,csmuy importante prepararlos. La progrnmación de algunas pláticas durante el ciclo 
cscolaryla invit:tdón a participar en algunas actividades en las que puedan cxperimentarcc,n 
los materiales artísticos en los que trabajan sus hijos, serán experiencias que los ayudarán 
cnonncmcnte a valorar el nrl~. l.a~ actividades para éstas prácticas incluyen también juegos, 
manipulación de los materiales y expresar lo que se quiera. C..on los adultos implica un reto 
mayoriograr un clima de convivencia y comunicación, para ello el educador puede acudir a la 
literatura sobre juegos y din:ímicas vivcncialcs que han sido pensadas para romper las 
tensiones o barreras emodon:ilcsc:n el aJulto3. 

Consultar. Vela, J., Técnicas y Próctica de las Relaciones Human<lll, Ed. Parro..1uial, México, 1983 
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EL EDUCADOR 

Uno de los argumentos que se ha sostenido a lo largo de este trabajo es que para 
beneficiarse del arte es preciso experimentarlo. Lo ideal sería programar un taller para los 
padres durante un período más corto que el de los niños, pero sabemos que esto es muy difícil 
porque depende de factores económicos, de licmpoyadminbtrativos de la escuela. Así como 
de una voluntad organizativa de padres y maestros que francamente no es muy común 
encontrar. Sin embargo, queda como una sugerencia para los educadores. 

Los talleres o curso$ de verano son una mod;"tlidad que tiene gran nccpt;ici6n entre 
Jos nifios y Jos padres de familia, debido a que proporcion;rn un e:-:pacio para Ja expresión 
infantil.Sincmbargo,cabcseñalar-quc aunque estos conslituycn un;1 apn)Ximución al arte, se 
trata de una aproximación parcial ya que, gcneralmcntc 1 proponen actividades sólo en una o 
dos ;irem. artística:;, tienen una Jm;ición hasta.ni~ limitada y la mayoría de las \'c.:cs instruyen 
al niño sobre las técnicas en vez de permitirle dcscubtirl;is. 

Y c.omoscha mencionado, para lograr los objetivo:; de la educación a?"tístka ésta de~c 
implicarla integración de todas las artes ydarel tiempo ne.;c~ario al proceso creativo. Por ello 
seconsidcraqucla propuesta presentada aquí, involucra una e:arategfa educati\'a completa y 
mejor integrada, la cual pueda formar parte del plan educativo escolar durante todo el año. 
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Capítulo 6 
MEDIOS EDUCATIVOS DEL TALLER 

PREPARACION EINSTALACION 

Dado que el taller está pensado para funcionar en una escuela que alberga varios 
grupos de preescolar será necesario adecuar un espacio fundonal que responda a las 
necesidades de niños desde los tres hasta los seis y medio años de edad. 

Para iniciar un taller de educación artística se requiere un área de dimcn:>ioncs 
adecuadas (30 a 40 m2como mínimo pueden ser suficientes) para instalar el mobiliario que 
es muy simple y los materiales necesarios¡ en él podrán trabajar quince niño!: 
aproximadamente, con dos educadores o un educador y un au::dliar dcbi<lamentc entrenado. 

En este espacio se pueden tener dos mesas largas de trabajo o tres mesas más 
pequeñas, un número suficiente de sillas, un armario para guardar el material y otro para 
colocar los trabajos de los niños; en las paredes pueden pegarse superficies de corcho o 
colocarse cordeles para la exposición y secado de las obras plásticas. 

Deberá quedar adcm:is. un área libe<. para Ja expresión corporal y una pared en la que 
se pueda colocar un fondo de tela negra que sctvirá para el teatro. También deberá haber 
lavabos y equipo de limpieza (cscobas,jergas, etc.). 

Ladelimitacióndcltallerdc actividades artísticas dentro de las instalaciones del jardín 
de niños y/o estancia infantil es imponantc en virtud del ambiente que se precisa crear en 
torno al arte, por lo cual se sugiere elegir un espacio diferente al salón que normalmente usan 
los niños. Además que esto permitirá organizar el uso del taller por todos los grupos. 
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MBDIOSBDUCATIVOSDBL TAILBR 

La presentación del taller constituye un aspecto fundamental, de ahí que la 
disposición del equipo, de los materiales, y de las obras que empiezan a producirse, deba ser 
objeto por parte de los educadores, de cuidado y atención constantes. 

Se proporcionan únicamente las ideas básicas de instalación, ya que una adecuación 
total sólo podrá hacerse conforme los educadores van adquiriendo experiencia y sensibilidad 
hacia las necesidades infantiles y según los recursos con que se cuente. 

DISPOSICIONY EQUIPAMIENTO 

Los mater ialcsson parte esencial del taller porque constituyenjunto con el educador 
los medios que permitirán al niño la expresión de su arte. 

Para las artes plásticas {pintura, dibujo, modelado y grabado) se requiere de lo 
:-.iguientc: 

O crnyolas grncsas 
D pinturas digitales, de agua y 

sintéticas 
CJ gises de colores 
D brochas y pinceles, ~pillos dentales 
O lápices suaves y duro:; 
D papel blanco de varios formatos y 

texturas 
O periódicos y revistas 
O engrudo y pegamento blanco 
O alambre, tijeras, aguja e hilo 
O tintadeimprcnta 
O pintura vegetal, anilina, virJÍlica 

(para los mayores) 
D barníz 
O papel copia, cartón rígido y 

cartoncillo 
O papel de rota folio y cartulinas 
O papel de china, lustre, celofán, 

crepé, estraza, estaño, terciopelo, 
manila 

O cintasadhcsívas 

O debastadores, espátulas, estiques, 
rodillos 

O vidrio 
o retazos de telas variildas 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

arcilla para modelar y bilrbotina 
harina para masa y almidón 
plastilina 
semillas, conchas, corteza de árbol 
trozos de madera 
trapos para limpieza, delantnles 
cubiertas de plástico para las mesas 
palitos de madera, cordel, estambre, 
lijas 

O cajas y empaques vacíos para 
guardar material 

O cernidor, pinzas para tender, 
regaderas para maceta 

O charolas para las pinturas (de hielo) 
O frascos y vasitos de plástico 
O cubetas y recipientes de plástico 
O cajnscon desperdicios industriales 

El material puede ser guardado y etiquetado en charolas y rc::cipientcs para ser 
colocado en los estantes oannarios. Y deberá cstarsicmpreclasificadoylisto para ser usado. 

En el manejo de los materiales es obvio que el educador deberá tener los cuidados 
necesarios al proporcionarlo a los niños sobre todo a los más pequeños, cuidando dosificarlos 
e ir graduando su uso según el niño adquiera coordinación y experiencia. 
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MBDIOS BDUCATIVOS DBLTALLBR 

Para el teatro, Ja expresión corporal y la música se puede utilizar el siguiente equipo 
y material: 

D ropa: sombreros, zapatos, vestidos, pantalones, corbatas, chalecos, batas, ropa 
interior, abrigos, cte. 

CJ máscaras, muñecos de trapo. batas Je franela negra 
O rclojes,portafolios,joyerfo de fantasía 
O sábanas y cobijas viejas, paliacates o mascadas 
a tcléfonos,micrófono:;.,bocinns (de utifcría) 
O grabadora 
O instrumentos musicales: castañuelas, panderos, tambores, mara¡;as, \..'...UScnbclcs 

Paralacorutrucción de sencillos in:;::rumcntos musicales pueden sctvirafgunosde los 
siguientes rnatcriaJcs: 

O trozos de madera dura y seca o caña de bambti 
O trozosdcca.ñahuccos 
O palos de escoba cortad os a cierro tamaiio 
CJ envases de refresco de vidrio ydc plástico 
O piedras pequeñas, semillas y granos,frutor. secos 
O vasitos deyoghurto yakuJt 
O fichas de refresco 
a cajas metálicas redondas( de galietns) vacías 
O hilos de cáñamo. clavos, martillo, tapas de corcho 
D tubos delgados de carrizo 

LOSMATERIALF.BY SU ORGANIZACION 

La organización del material es esencial parn el buen funcionamiento del taller. El 
cducadordebeestarlisto para atender a la demanda de materi::il una vez que las actividades 
de cada sesión han iniciado. 

Grao partcdd material puede ser tomado por lo:; propios niños, basta que esté a su 
alcanccydispuesto en varios recipientes; cuando se trata de material pcqu~ño (crayola:;, gises) 
o bien cuando Jo requerido es ropa u otro:; accesorios de mayor tamaño, será conveniente: que 
estén guardados o colocados en.al menos, <los lugares diferentes para evitar una competencia 
excesiva entre los niños al tomarlos. 

Sin embargo, existen tambiCn materiales que por la edad de los niños les será difícil 
obtener, quizá el educador necesite dosificarlo y estar atento a su uso sólo para evitar algún 
manejo que resulte inadecuado o peligroso para el niño. C1bc señalar q uc la exploración del 
material es de gran importancia en todo eJ proceso. El niño debe poder explorar y manipular 
Josmaterialestodoel tiempo que necesite, pues en dicha exploración está el conocimiento de 
las posibilidades estéticas que cada objdo ofrece. 
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Es indispensable que los educadores preparen con anticipación el material que será 
usado en cada sr.sión (en muchas ocasiones los niños podrán contribuir a esta tarea, por 
ejemplo en la preparación de las pinturas o el barro), esto dará al educador la posibilidad de 
csta.rrclajadoyatcnto para observar las respuestas infantiles, los dcscuhrimicntos y soluciones, 
y participar libremente del proceso general que se vive en el taller. 

Asimismo, es primordial que la impresión v~sual de todo el taJlcrresultc agradable y 
positiva n lo~ niños y educadores. Los materiales al estar dispuestos en forma atractiva 
constituirán una invitación para el niño ysi no hay obstáculos en tomarlos mucho mejor. 

El arrcglt) del mobiliario dcbe::crfundonaJ, permilir b desenvoltura y franqueza de 
movimientos. Si despacio que se le ha dado n un niño para realiz.1r su dibujo 1) pintura sobre 
una mesa es muy pequeño o incómodo la expresión puede verse limitada. 

A continuación se dan algunas ::ccomendaciones para la administri'.l.ción y uso de los 
materiales. Al dar los materiales a los niños se verá que éstos los usan en Jifcrcntes formas. 
El educador debe procurar, antes que nada, que hagan una e:tploración activn de los mismo~. 
Losniñosnopuedcn descubrir todas las posibilidades que tiene un material en una sola sesión, 
por lo que deben poder usar un mismo material en varias ocasiones. 

Algunos pueden sentir predilección por Ja arcilla, otros por las pinturas y pinceles y 
otros porloslápices y crayola:.:. Si el niño pide frecuentemente un material, hay que permitirle 
experimentar con él. Las opciones de nuevos materiales pueden ser tomadas después. 

Esto también depende de la fonna en que se le presenten los materiales. No es lo 
mismo ver por primera vez las pinturas en los frascos que en sus platos o paletas listas para 
usarse. O bien, para algunos niños el barro resulta molesto al principio, pero si se les presenta 
en trozos bien cortados y se les permite jugar con él libremente , poco a poco adquirirán 
confianza. 

Elofrccimientodcl material debe ser abierto; son materiales para el niñoqueél puede 
usarcoo toda libertad. Y resultará desalentadorc:I darle un material por algunos minutos y 
luego quitárselo para sustituírlo poralgún otro. Es ócberdel cducadortcnerdccisiones claras 
sobre el material que h<'t planeado ofrecer a los niños y/o respetar las decisiones de éstos 
cuando han elegido entre varias opcionc=>. 

De nuestros procedimientos depende que un niño haga buen uso del material. No es 
posible presentárselo por primera v~z y querer que en esa misma sesión lo use siguiendo 
técnicas muy complicadas. ya que si no lo ha explorado, primero jugará todo lo que le plazca, 
antes de ponerse a trabajar más seriamente con él. El niño asume poco a poco un compromiso 
personal con sus materiales. 

Por otro lado, si la organización de una actividad o juego no es clara para el niño, o 
está mal secuenciada quizá aporte dificultades innecesarias en el manejo del material. Por 
ejemplo, si se planea una actividad que incluya rasgado o plegado de papel y el uso de pintura 
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digital, será inconveniente para los niños, primero tocar la pintura y luego tratar de hacer los 
formatos con el papel. 

Ahora bicn,lqué tipo de lápices es conveniente dar a los niños de preescolar? ... Los 
lápices comunes aunque sean para dibujo, son siempre una elección equivocada, porque el 
niño pequeño aún no tiene buena '"..Oor<linación motrlzyel lápiz de punto fino lo obliga al trnzo 
preciso de contornos. 

Esmuchomásadccuado proporcionarle crayolas gruesas y suaves y gradualmente irle 
dando crayolas mas delgadas y durns, ya que cuando d niño no pueJc lograr un trazo exacto 
se frustra. En cambio, cuando el niño tiene libertad de movimiento, aprende a confiar en sus 
trazos ya sentir la plasticidad que produce el movimiento de su mnnocn el papel, además que 
el trazo con crayola no puede borrarse y por lo tanto no hay lugar a rectaícacion.:;5, 

Una vez que el niño ha realiz.ado trab~1jos con la::; crayolas o con la pino.ira 
directamente aplicada sobre el papel,y.1 sea con los dedos, pincelcr. o brochas, podrá utilizar 
el lápiz negro para algún trabajo especifico pero, par:1 entonces CI ya hahr!. probado con 
manchas, pinceladas y trazos gru-:sos en el papel. 

La escuela tradicion:ilmcnte ha llevado a disminui:- las capacidades expresivas del 
niño apoyando el dibujo n l:ipiz por encima de otror. materiales, además que la utilización del 
lápiz lleva directamente a la representación figurativa y aleja al niño de In práctica abstracta, 
la cual brinda amplias posibilidades. expresivas. 

El uso de marcadores y plumones también tiene algunas objeciones porque al igual 
que el lápiz conduce, muchas veces, al dibujado de ~ontornos y al rellenado o iluminado, pero 
ésta práctica limita. Ja expresión. Si el iluminado se presenta como tcnd-:ncia en los niños, ésta 
puedescrs.uperada con el uso <le la pinlura Jlri;.:;ct;,, 

Los educadores conocen la importancia del recortado y doblado de; papel, eslas 
habilidades pueden screstimuladas en cada sesión del taller. Pero es importante aclarnrque 
el doblado y plegado del papel debe ser practica do sin ayudas externas. En el taller no debe 
usarse ninguna clase de reglas u otros instrumentos de medici0n. El recorte con las mano:; 
permite al niño sentir el material y agudizar SU:'> percepciones. 

La pintura figurativa y la abstracta se presentan espontáneamente en el niño; cuando 
seobservcquela intención es figurativa dcber-3 aknrarse al niño para que h:lg;-¡ figuras grandes 
a lasque pueda añadir después otros elementos. 

El niño hace uso del color de acuerdo a sus requerimientos expresivos y no existe 
necesidad alguna de forzarlo a utilizar los colores reales de las cosas. El niño sigue pautas 
interiores y sólo él conoce la juste1..a de sus criterios para elegir uno u otro color. Qui1.á al 
principio, sea conveniente darle única.mente los doce matices primeros del círculo cromático 
(consultar npéndicc 'B'). 
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Respecto a las pinturas es recomendable usar aquellas que no contienen elementos 
nodvos para la salud y el ambiente, y prepararlas cuidando que tengan el espesor adecuado, 
Esimport:mtetcncrsicmprclos tres colores b3sicos. Mientras más brillantes sean las pinturas, 
másatractivasrcsultarán para los niños. 

Las brochas sirven muy bien para los más pequeños, el uso de los pinceles se va 
graduando del más tosco al más fino; enseñarles a los niños la limpicz.a de éstos y otros 
m3teriaJcs es fundamental, así como que aprendan a cooperar en la limpieza del taller. En 
cuanto a los pegamentos es mejor utilizar aquellos de ínbricación casera a los industriales. 
Aprender la preparación de una buena masa para modelar es importante, ya que los niños 
disírutan mucho el contacco con este materinl y puede dárselc a los más pequeños. 

El papel c5 focil de adquirir y tiene muchísimas variedades y presentaciones. El 
número de trabajos. que se pueden hacer con él es enorme, ya que se le puede arrancar, 
re\.ortar. agujerear, sobreponer, plegar. modelar o combinar con otros materiales. En las 
primerassesione.s es conveniente trabajar con papel que no ofrezca mucha dificultad; a medida 
que el niño se va familiarizando con él, se le podrán dar papeles más finos. 

Trabajar el relieve en el papel inicia al niíio al sentido del volumen. Los plegados con 
papel lo llevan al descubrimiento de las técnicas de mosaico, del vitral y del colla: ge. que al 
repctircolorcsymovimic:ntos llevan al ritmo. 

Finalmente, al introducir al niño al arte, el educador debe evitar una motivación pobre 
y/o desordenada¡ su tarea es organizar los materiales en la forma más atractiva que pueda, 
invitando a su uso y transfornrnción. 

ACTIVIDAD ES Y JUEGOS 

En esta sección se presentan algunas sugerencias para ejercicios y juegos adecuados 
en untallerdcactividndes creadoras. Las actividades sugeridas están abiertas a modificaciones 
r.egúnlasnccesidades de cada taller. Lo importante es conservarlos principios de la educación 
por el arte y recordar que el descubrimiento permanente de nuevas formas da vida al taller. 
El ed ucadordeberá estar siempre cxperi mea tan do y encontrando nuevas actividades y juegos 
para realizar con Jos niños. 

La estrategia presentada aquí ha sido diseñada con base en la experiencia de la autora 
cncl terreno de la educación artística infantil y en los trabajos de J. Gordillo, de C. Aymerich 
y S. Aguila. Las actividades sugeridas se podrán combinar durante la realización del taller 
anualyessólocon la finalidad de hacer más práctica su presentación que se han agrupado en 
tres tipos diferentes de actividad: 

Ideas motivadoras1 ejercicios de sensibili1.adón y juegos. 
No obstante. el educad(1rpodrá tomar ideas de uno u otro grupo para estructurar cada sesión. 
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En realidad todas las actividades son juegos, y toda~ motivan y sensibilizan, la diferencia está 
en lo simple o complejo de cada una y en las características del material requerido. 

1) IDEAS MOT!V ADORAS1 

• Vamos a Enconlrar el Punto 

... El punto es un pequeño mundo, está en todo lo que observamos: en la esquina de 
un libro, en una cáscara de naranja, en una flor, en la punra de Ja lengua, en la naríz, etc. cndn 
granito de arena es un punto, nos cae como Jluvia o granizo. 
-lAverquién encuentra uu punto? ... 
un punto es un Junar, es un pequeño mundo, que salta, se mueve, se pega a otro como una 
pulga; una hormiga es tan pequeña que parece un punto pero tiene ojos, patas, etc. 
El punto está en todos parte, en nuestra mane ... 
-lLov<:n? ... 
En las paredes, en lo$ cuadros, en el ciclo ... en el universo, en las esrrellns ... si obscivamoscon 
un microscopio veremos que hay denrro de lof, puntos. Pílra nacer cada uno de nosotros se 
encontraron dos punlos y esos dos puntos ... ~oaslruyeron otros puntos ... 

e Vamos a Inventar Linrns 

... En cada movimiento C!UC hacemos con nuestro cuerpo, cou nuestros brazos y 
piernas, inventamos una línea (cambiar Je lugar siguiendo una linea imaginaria, hacer 
movimientos con brazos y piernas) 
Si nos movemos la consecuencia será una línea. Las líneas pueden subir, bajar, pegarse al suelo 
ovolar;podcmosviajarcn una ola, si nos hiciéramos pequeñitos podríamos bajar por la onda 
de un cabello o si fuframos muy grandes podríamos deslizarnos por una montaña, la araña 
hace líneas, la libélula también; cu nuestro cuerpo hay líneas. 
-/.Alguien puede de5cubriruna'? ... 
Jos animales tienen líneas, la:; flores y hojas también 
lHan tOC.'.ldo Jos bigotes Je un gato o las antena5 de un insecto? ... 
nuestra boca y nuestros ojos dibujan líneas 
-lCon qué línea amaneciste hoy'! ... 

• Busquemos el Ropaje de las Cosas 

... La primavera se visre de llores, al otoño se Je rompe la ropa, el verano tiene 
ímpcnneable,cl invierno se cubre de hielo; la ~ierra tiene montañas y desiertos, el fondo deJ 
mar tiene hierbas, arena y rocas. La piel suave del campo es la hierba. Los animales tienen 
pluma.s, pelos, espinas o escamas. Nosotros tenemos piel y pelo. Las rocas son puntiagudas y 
filosas, las piedreeitas pequeñas a veces son suaves, los rostros de los niños son tersos, los de 

Las ideas siguientes pueden uti!i1.arse para generar imágenes 
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los mayores a veces cien en granitos. Toquemos nuestras caras ... 
- lQué se siente? ... 

• /Atención, a Despertar los Sentidos! 

... -lHan visto cómo cambia la arena en la playa? ... 
-lHan visto cómo parece que el mar quiere entrara la tierra? ... 
-lCuandovomos al campo. cómo es el camino ondulado o recto? ... 
yo he visto montañas rarns. árbolesdohlados y nubes que pasan. 
-lBn qué pensarán los árboles viejo~ y arrugados? ... 
-iAlguicn trajo una fruta de metal? ... 
los animales igual que el hombre también construyen sus casas para vivir(niadrigueras, nidos, 
hormigueros, panales )otros llevan sus casas cargando (caracol, almeja). 
Todos buscamos un lugar para protegernos, la casa es un espacio que nosotros llenamos 
-lCuál cstu lugar favorito en la casa? ... 
-lHayalgún rincón poco visitado? ... 
-y tus papás lDóndc están más tiempo'! ... 
-yel pez de la pee.era i,Qué lrnría si lo devúlvieran al mar? ... 
-ye! pajarito enjaulado lQué haría si lo soltaran? ... 

2) BJERCICIOS DE SENSIFJILJZACJON 

o Uuvia de Colores 

-lAlguien ha visto cuando llueven los colores? ... 
a veces llueve azul 1 a veces rojo o anaranjado. 
Aquí los comentarios de los niños no se hacen esperar ... 
- un momento lEscuchan? me parece: que va a llover ... 
-lCrec:n que: hoy lluevan colores? ... 
-lLcs gusta ria ver llover? ... 
El ambiente está listo para iniciar la lluvia decolores. Se proporcionan a los niños diferentes 
superficies: papel blanco absorbente, cartoncillo o papel manila, y vasos o charo fas preparados 
con •camas• de tierra o arena; acuarclasdevarioscolorcs muydiluídasy goteros de plástico o 
pinceles finos. 
Losniñ~gotcanlibrcmcntc ~obre las superficies tratando de obtener gran variedad de puntos. 
El trabajo en papel queda muy vistoso y puede ser conservado. 
Esta actividad puedevariar3c utilizando pequeñas regaderas. 

e Enconlrarulo Puntos 

-lAlguien tiene un punto que pueda caber en esta hoja? ... 
Dar a los niños hojas blancas de buen tamaño (media cartulina) y crayolas de diferentes 
colores. 
-lQuién conoce el punto m:ís pequeño que existe? ... 
-lSepuedcverensu hoja? ... 
- tal vez si lo pintan se verri mejor ... 
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-lAJguicn conoce un punto tan grande que quepa en esta hoja? ... 
Las respuestas fluyen inmediatamente en palabra o en acción, después de cerciorarse que 
todos los niños han dibujado un sran punto en su hoja. que será un círculo más o menos 
redondo, el educador pregunta dónde ha quedado el punto pequeñito e invita a los niños a 
que comparen los tamaños. 
- cualquier punto tiene cosas adentro. en el más pequeño no podemos ver lo que hay pero en 
el más grande sí ... 
-lQué hay adentro de tu punto ... y en el tuyo qué hay? ... 
E invita a todos los niño:; n dibujar lo que su fantasía les dicte. 

• Círculos Traviesos 

-Hay círculos tan traviesos que les gusca ir a todas parres como a los niños! 
El educador tcndr& listos muchos circulas recortados de diferentes tamaños en papeles de 
colores (utilizar un sólo tipo: celofán, lustre, manila, china) que repartirá a los niños en 
cantidad y colores suficientes, para que estos trabajen con ellos sobre una cartulina blanca; 
tambiCndispondrávasitos con engrudo. 
- yo sé que estos círculos están muy inquietos y quieren ir a algún lugar y caminar llos 
IJevamos? ... 
-sobre e:;te papel hay muchos e-a minos, ellos pueden ir hacia arriba, abajo, a una esquínn. o a 
la otra. 
-pero algo muy importante es que los hermanos Jeben ir siempre juntos para no perderse: los 
rojos con los rojos, los azules con los azule:;, etc. 
Seles indica a los niños que pueden ir pegando su:; i.:irculos inventando los c:iminosquc deseen. 
No importa que los recorridos se superpongan. 

• Lineas Que se Sicnlc:n 

El educador puede iniciar así: 
-lHayalguien que quicraju~ar a las vueltas? ... 
Como los candidatos serán todos los niños en un espacio amplio el educador se colocará al 
centro y tendrá dispuestos cordeles (de 1.5 mts.) atados a un aro grand~. en el que se meter:í 
y sostendrá a una altura conveniente para los niños; mientras tanto otro adulto amarrará el 
extremo libre a la cintura de cada niño, y t:ada uno girando sohrr: sí mismo se enrollará en el 
cordel hasta quedar pegado al aro. 
-ahora todos estamos muy juntos y aquí hace mucho calor! 
- cuando yo les diga todos van a dar vueltas para alejarse lo más que puedan de mi ... 
Después pueden volver a girar hasta llegar al centro. 
Los niños perdbcn ul mismo tiempo espacio y movimiento. 
Cuando los niños están alejados del centro pueden caminaren una u otra dirección haciendo 
girarel círcuto. 

• Nues:ras Manos También Ven 

-había una vez un mago que podía ver con los ojos cerrados 
-lQuicren saber lo que él hacía para ver con las manos'! ... 
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El educador presenta una caja cerrada en Ja que hay una abertura por donde cabe la mano; 
dentro hay diversos objetos familiares con texturas diferentes (ásperos, suaves, rugosos, 
peludos, lisos, etc) y pide a los niños que por turno introduzcan su mano y sin mirar adentro, 
describan lo que van tocando. 
-lCómosc siente, esa cosa te rasca o te pica ... qué crees que sea? ... 
Después deque todos los niños han pasado y de cscuchar&us comentarios, se sacan los objetos 
y se van pasando de mano en mano dejando que los ve~n y los manipulen, todos sus 
comentarios son importantes. 

• /.,a Casa de La Sirena 

Algunasdclas siguientes preguntas servirán para empezar: 
-lQuién conoce a las sirenas? ... 
-lCómocstán vestidas ... saben en dónde viven ... alguno ha visitado su casa? ... 
E.I educador ha preparado papel periódico, pinturas, brochas y cinco o seis charolas con 
materiales diversos: conc.has de mar, arena, plantas pequeñas, etc. 
Dar un 1/4 de cartulina o cartón rígido para cada niño y pegamer.to. Cuando cada niño ha 
tomado su cartulina seledá media plana de papel periódico para que lo recorten con las manos 
en tiras onduladas. Estas tiras se pegan en el C.3rtón horizontalmente, simulando el agua. Una 
vez hecho esto se tiene el fondo para una composidón y se les invita a elegir lo que quieran 
pintar o pegar en su fondo marino. 

• Lo Que Veo Dentro (Imaginar) 

Esta actividad puede usarse para iniciar una sesión. 
- hoy vamos a jugar a imaginar, para ello vamos a sentarnos en círculo con Jos ojos vendados. 
Cuando todos están listos se pone una música instrumental tranquila, se pide silencio y el 
educador empieza a decir en voz baja lo que ve. 
- tengo los ojos cerrados y puedo ver algo dentro de mí ... ah! veo luces, agua, colores, etc 
-y ustedes lQué ven? ... 
Se les pide que traten de hablar por turno y que mantengan Jos ojo:; cerrados. Sin sugerir 
imágenes el educador puede hacer preguntas como las siguientes: 
- lDe qué colores lo que ves ... qué forma tiene ... qué hacc ... dónde está? ... 
Es correcto alentara los niños para que expresen todo lo que deseen, sin embargo, el juego 
no se debe alargar más allá de lo que ellos toleren estar vendados. 

• Encontram!oLosColo!Y'.s 

-hoy por la mañana cuando desperté ví todo de color verde (o cualquier color). Mis 
sábanas eran verdes, la almohada también, el techo, las cortinas, las ventanas, mis 2.apatos y 
mi ropa todo se veía verde¡ cuando me asome por la ventana las personas estaban verdes! 
entonces corrí a verme al espejo y lSabén qué? ... yo también estaba vcrde!. .. lPor qué creen 
queme sucedió esto? ... 
A los niños se les pueden ocurrir decenas de posibilidades. 
-lSabén que ocurrió? ... que yo traía puestos mis famosos lentes •cambialo todo•. 
En ese momento el educador saca de su bolsillo unos anteojos de utilcria, o un armazón viejo 
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sin cristales, al que Je ha pegado dos pedazos de ccloíán. 
Las solicitudes de los niños para ponerse estos maravillosos anteojos no se hacen esperar ... 
El educador tendrá listos papelillos de celofán (rectángulos de 15 x S cms.) en los colores 
primarios: rojo, amarillo y azul. 
-lQuién necesita lentes amarillo, o rojos? ... 
El resto de Ja actividad discurre en probar todos los colores y en el descubrimiento infantil de 
qucc.ombinandolospapclillos se obtienen diferentes colores (todos los secundarios) así, como 
intensidades variadas juntando papelillos del mismo color. 

e lDe Qui Color Es? 

El educador puede haccrcsta pregunta refiriéndose a lo que se le ocurra: 
-lDc qué colores el sol, la lun.:i, las nubes, el aire, los hombres, las mujeres, los niños? ... 
-y ustcJcs lDe qué color son? ... 
Los niños pueden contestarmuchas cosas, referirse a su ropa, su cabello o su piel o decir que 
tienen muchos colores. 
-y lDe qué color son por dentro? ... o bien 
• lDcquécolores su corazón o sus pensamientos? ... 
-lCuando uno está alegre de qué color está? ... 
Estas prcgunt.as y las que descubra el educador tienen la finalidad d(' motivar en los niños la 
externalización de sus sensaciones, impresiones y sentimientos respecto al color. 
A esta fase de motivación puede seguir una actividaJ libre y directa con pinturas, brochas y 
pinceles sobre papel blanco. 
No es necesario nada más, ellos pasarán naturalmente de la expresión oral a la expresión 
plá•tica. 

3)JUEGOS2 

• Garabato 

El niño llega a las primeros scsioni:s e-0nducido por circunstancias generalmente 
ajenas a su propia voluntad. La imagen de la profesora o el profc5orcs apenas una vaga idea 
en formación, condicionada a las expcricnci:is personales del niño y desconocida por el 
educador. Para poderllcgarprontoa la oomunicación íntima es necesario iniciar una relación 
jubilosa ... 
~ IMc gustan los niños bien traviesos! 
• IQuc levante su mano el más travieso! 
Niños yeducadorgozaránasíde una contagiosa alegría que permilici emprender la primera 
actividad, a la que llamamo:; •garabato musical o e:>canJaloso" pues debe condimentarse con 
mucho ruido. muchísimo ruido, con un escándalo de veras formidable. ~e lo contrario, no 

&tos juegoo ban sido transcritos textualmente de Ja obra citada de J. Gordillo y se ha hecho asi para 
conBCf\'ilt la CrC9CUra narrativa de Jos mi1mot1.. La intención ha sido tomar sólo las partes que dcsc:riben el 
juego, eliminando IX't ello notas complemenlarias 
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funciona. 
Como material se rcquicrcsolamcntc Je una hoja de papel y tres o cuatro era yo las que el niño 
elige porque sonde su agrado. 
Dispuestos el ambiente y c:I material, Ja primera tarea de Jos niños consiste en definir qué es 
ungarabaco. 
La orientación está motivada a lograr una intensa actividad dual: para poder pintar hay 
necesidad de gritar. Y para poder gdlar hay necesidad de pintar. 
En este juego no se puede hnccr una sóla de las actividades anteriores, o ambas o nada. 
Si hemos sabido hacer una buena motivadc:in, el niño no temerá en lo sucesivo a Ja hoja de 
papd y usará lascrayolas sin preocuparse por el consumo. 
El resultado será su primcrn obra en el taller y una alegría activa, plena Je entusiasmo y 
audacia. 
Una experiencia interesante para el niño es que identifica su trabajo inmediatamente y sin 
dificultad, al contemplarlo desde lejos. 
El educador puede afirmar con absoluta seriedad que los niños han hecho un autorretrato ... 
ahora la tarea del educador consiste en demostrar que no se trata de la apariencia física, sino 
delcarácterJeJ autor ... el grupo entero puede entonces, dedicarse a descubrirlas huellas que 
el hombre deja impresas e11 todos los objetos y las rosas. 
Actividades como esta producen una euforia que dá lugar a la comunicación sincera, a la 
cariñosa entrega ya la alegría constructiva que genera libertad. 

e Retralo Familiar 

Se ponen a disposición de los niños, pequeñas tarjetas de tamaño y forma variable 
para que en cada una de ellas se pinte con colores la cara de papá, mamá, hermanos, abuelita, 
el perro, o quienes el niños considere en ese momento como parte de su familia. Una vez 
pintados y recortados con tijeras su:> contorno$, tenemos ya los motivos o elementos de la 
composición. como una acumulación cuantitativa donde cada una de las partes puede 
manejarse indepC'ndientemente para concebir una composición sintética o cualitativa al 
distribuirlos en una hoja de papel. 
Las categoría de los "retralados" son establecidas por el niños wn el criterio selectivo y 
emocional de su voluntad ... la imagen se ha tratado como un todo y ha sido estructurada 
sintéticamente. 

fl &prrsión Corporal 

Cuando el niño participa en juegos colectivos de expresión corporal, adquiere 
independencia en sus actos. Llega a In formación cabal dc:I actor ... para estos juegos hasta 
cualquier instrumento de percusión y un espacio suficiente para garantizar libertad de 
movimientos. 
Nuestro primer objetivo es la relajación muscularymental. Se consigue invitando a los niños 
a "morirse" en el sucio. hasta lograr una laxitud completa que supere sus ansiedades y los 
predisponga a C<.\ncentrarsc más eficientemente en los juegos. 
- !Estos muertos sólo van a vivir con música! cuando no haya música no habrá movimiento ... 
el que se quede en el nirc, en el aire se queda! 
(el educador loca un momento y luego se calla y así sucesivamente, luego sigue tocnndoya sin 
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parnr) ... 
A partir de ese momento, toJo el munJo baila alegremente como puede. Nótese que el 
educador estuvo reprimiendo deliberadamente los deseos expresivos para motivar la 
respuesta dinámica como reacción. 
En esta aventura se logra la participación de todos y cada uno. Inclusive los más tímidos 
descubren en el juego Ja efectividad de sus propios rernrsos expresivos. 
- iMientrashaya sonido rcpresentaroin la alegria, Ja vejez, el miedo, la sed! 
- iMientras haya sonido bailarcin como focos ... en cámara lenta, o serán estatuas!, etc ... 
Poco a poco el educador está propiciando la actividad cspont<inca ... Jos recursos mágicos del 
teatro están pre:;cntes. ... 
El juego debe propiciar en Jo.'i niños el cont~1cto físico de ambos sexos como una condición 
indi~pcnsable para corregir o prevenir las actitudes negativas creadas por la represión sexual 
y Jos prejuicios del ambiente social. 
Estos juegos producen poco a poc.o en el grupo c.onJui·tas sinc.c::ras. que nacen del niño un ser 
libre y felíz. 

• Grabado 

El procedimiento empicado por nosotros en el taller ... se trata simplemente de una 
monocopia directa, donde no es necesario gr;lbar ninguna placa y cuya técnica no tiene 
complicac.iones. 
Losmaterialcsncccsariosson: tinta de imprenta, un rodillosucivcdc mano, vidrios de formato 
pequeño, cuy:ts aristas de protegen con cint.a,marcosde papd manila recortados con tijeras; 
lápices duros, hojas de papel delgado para imprimir, u-.iposy gasolina para limpieza. 
Cada niño dispondrá de un vidrio entintado con el rodillo. Parn limitar las superficies se 
recortarán con tijeras Jos marcos de papel manila en diversos formatos, que pueden obtenerse 
simétricos doblando en cuatro partes iguales una hoja. 
Se coloca el marco directamente sobre la superficie entintada y nuestro dispositivo está listo 
para trabajar. 
El trabajo se inicia colocando con suavidad una hoja de papel para imprimir y dibujando con 
el lápiz bien afilado. La superficie que está en contacto directo con la tinta es 
c:xtraordinariamcntcscnsiblc. Todo lo registra como si se tr:ltara de un papel calca. El grabado 
quedará impreso directamente sobre la hoja. Una vez obtenida la primera copia, que es 
positiva, se puede logrnr una segunda negativa, al colocar otrv nuevo papel y frotar 
fuertemente con un trapo. 

e Pt!gotrs 

Los materiales necesarios son: una buena cantidad de revistas a color, un recipiente 
con engrudo de consistencia scmilíquida y cartulina. 
El niño recorta con sus manos los pedazos de papel que Je interesan y lo.s mueve libremente 
investigando las posibilidades plásticas. Nosc usan lijeras porque la precisión insensible del 
recorte mecánico obligaría al niño a depender de los contornos impresos e inhibiría sus 
impulsos directos. 
E.lprincipioque aplica el cducndorinicialmente, es el de•pintar• con los colores que están en 
el papel. Sin más complicaciones, El libre desplazamiento de varias superficies recortadas es 
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una magnífica motivación para la creatividad. 
La yuxlaposición de algunos recortes Je papel, escogidos por el niño, es una invitación 
sugerente po::i.rasu fantasía. 
El niño tendrá que expresarse partiendo de superficies, puesto que no es posible dibujar con 
pedazos de papel. Esto es una cualidad muy importante del procedimiento porque impone al 
niño la necesidad de conccbir:.u obra 1.A>ntO una yuxtaposición expresiva Je superficies con los 
colores, tcxturasycalidadcs que selecciona y recorta.. E.l valor principal Jd pegote como juego 
educativo, está en que obliga al niño a una visión totnliz.1dora pennanentc, donde la 
organización del proccdimknro ... no permite llegar al detalle sino despuCs de realizada la 
labor Je conjunto ... cuando el niño se hu familiarizado con este lenguaje, surge a vecc:s, la 
tendencia negativa a utilizar sin transformación ranchos elementos de las fotografías, como 
simple montaje ~ojos e.orno ojos, etc.- esto debe evitarse. 

• Cosmética y Miiscams 

La cosmética es una de las manifestaciones más antiguas y eficaces que ha encontrado 
el hombre para rransformarsc ... el extraordinario procedimiento vivo es la decoración mutua 
de dos niños o adultos, los cuales gozan simultánea y directamente de las transformaciones 
mágicas de la cosmética. ... Para la confección de máscaras los recursos del papel doblado, 
recortado y pegado son infinitos. A hase de ingeniosos dobleces y recortes que inventan los 
niños, siempre e!- posible cmprcndcrcstosjucgos usando papel de c-0nsistencin m:is o menos 
rígida. Muy pronto las superficies planas se convierten en auténtic<ts explosiones expresivas 
que pueden aceptar toda clase de añadidos. Estas máscaras requieren pedazos pequeños de 
papc:l,son económicas, fáciles y atractivas. 

• Niñograjias 

Un rollo de papel manila de m:ís o menos un metro de ancho sirve bien para que los 
niños calquen directamente sus propias siluetas corporales tendiéndose en el piso sobre el 
papel. El juego se da por terminado cuando todas las calcas han sido pintadas ron los más 
diversos colores y sin perder las características de cada niño. No es extraño que los niños al 
disponer de las •imágenes vivientes• y seminaturalistas in\'enten juegos, bailes o actitudes 
teatrales manipulando entre risas estos espíritus de papel que son la imagen doblada de ellos 
mismos. El valor educativo de ésta experiencia c.onsiste en que demuestra objetivamente la 
enorme diferencia entre el modelo y su imagen, como dos conceptos totalmente distintos. 
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CONCLUSION 

Se ha puntualizado el problema que reviste la educa.dón 11ctuaJ en cuanto a la escasa 
importancia que concede a Ja expresividad y su cstrech:'! relación con el área :ifectiva. 
Enfatizando que Ja 2tcnci6n a estas ú1timas tien~ un efecto directo sobre las áreas 
cognoscitivas.favoreciendo un desarrollo integral en el ser humano y que Ja cxc.csiva tendencia 
hacia la intclctualización es un fenómeno que no pcrmicc un desarrollo equilibrado de todas 
las funciones hum3nas. 

Para ello se ha planteado una propucsra en cduc."lcirin artístira que sin ser un cambio 
radil·al en la educación permita irintegrando, gradualmente,las actividades favorecedoras de 
la expresión yel desarrollo emocional al curriculum. en este e.aso, de preescolar. 

Dichoplantcamiento pretende ser realista, tomando en consideración las condiciones 
tanto de formación de los edu('.adores, c..omo los criterios de valoración hacia lu educación 
artística que prevalecen en la sociedad. 

Uno de !os propósitos de Ja estrategia educativa prcscnt:i.da aquí. es evitar que se 
continuevicndoa la cxprr!sión como una parte escindida de los procesosco_gnoscitivos ya que 
de hecho no es así~ y en consecuencia, que se deje de considerar a las actividades expresivas 
como actividades complementarias en la educación. 

En la Psicología Clínica y en la Educativa. hay autores que han desarrollado 
investigaciones en torno a los bloqueos emocionales y cómo estos afectan negativamente al 
desarrollo cognitivo. Entre otros autores podemos citara Mclanic Klcin yCarl Rogers. 
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En este sentido podemos ver que el concepto de inteligencia se amplía, al dejar de 
identificarlo sólo con las áreas cognoscitivas, y referirse ahora, a una inteligencia afectiva y 
expresiva. 

E.sdeclr,clproblcma de la inteligencia adquiere un carácter más profundo y complcjo1 

porquccmpezamosacntcndcrqucsi esta es desarrollada desde todos los ángulos, nos sclVirá 
cncualquicraspcctodc nuestra vida. 

Es necesario que las potencialidades educativas del arte sean, no sólo reconocidas 
sino también fomentadas y que se conceda la importancia debida a la práctica artística, no 
como simple auxiliar didáctico sino como alentador de la autocxprcsión y la creatividad. En 
el nivel preescolar es fácil observar que et niño pcqucfio demuestra tener una inclinación 
narural al arte y una fuerza expresiva que sólo en la actividad artística se manifieslll 
plenamente. 

En las actividades de un taller artístico, la educadora o el educador de arte tienen 
como tarea ayudar al niño n relacionarse de modo significativo con el medio, npoynndo su 
desarrollo afectivo. La emoción y el sentimiento infantiles se vierten en la obra de arte, por 
ello crear y recrear nuevas relaciones, formas y espacios. son acciones que conducen a un 
sentido de la belleza. 

Porlol:anlo,b.acc:rs.ólo un cambio de programa no introduce una renovación profunda 
en las instituciones educativas, porque lo necesario es un cambio de actitud hacia la educación 
y los niños, basándose en una concepción más integrada de los procesos que intervienen en el 
d~rrollo infantil. 

Por otra parte, considero que la introducción de talleres de educación artística en los 
jardines o estancias infantiles puede llevar a una gradual modificación del programa, ya que 
es una alternativa que se puede poner en práctica inmediatamente, sin necesidad de esperar 
un cambio en los planes educativos, Los educadorc:; podrán verificar los resultados por la 
experiencia directa, al viven ciar ellos mismo:; los procesos que intentan evocar en los niños, 
sindesantendcrlos programas oficiales. Así que resulta necesario establecer l::is condiciones 
que sensibilicen a los educadores y maestros sobre la práctica del arte, esto podría llevar en 
lo futuro a un cambio curricular, no sólo en el nivel de preescolar sino también en los niveles 
de primaria y secundaria. 
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APENDICES 

Los apéndices que siguen contienen información sobre nlguool aspectos teóricos del 
arte (Ay B)ysobrcdctatlcs técnicos para la claboraci6n de la gama cromática de pinturas (B), 
y de instrumentos de música (q. 

Conviene aclarar que los conceptos teóricos no son un contenido informativo que 
deba vcrtirsc como tal a lo:; niños. El cducadorpucdesctvirsc de esta información para aclarar 
sus dudas respecto a la terminología usada en algunas secciones de este trabajo, y para ubicarse 
mejoren la práctica de la expresión plástica. 

APENDICEA 

Elenu:ntos Básicos de la &presión Plástica1 

Los elementos sustanciales presentes en toda obra son la fonna y el color. 
Ambos son inseparables pero cada uno de ellos tienen t' spcctos particulares que los explican. 
La línea es el medio expresivo del dibujo. 
El color Jo es de la pintura. 
El volumen y el espacio son medios de la escultura. 
El punto es el origen de la forma. 
El punto, la línea y el plano son elementos de la forma. 

Aguila, Explorando el Mundo del Arte, 1991 :,~1\ t rn~: lii. 11~~1~ 
\i:t~ ~ LA ~ILl'fJTEf." 
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La línea libera al punto dándole acción y sentido, pues adquiere movimiento. 
La textura es expresiva y transmite sensaciones. 

APENDICES 

Hay texturas que se perciben sólo visualmente y otras que se perciben visual y tactilmcntc. 
La textura tiene tres características: tamaño; densidad (ralo-tupido)¡ dircccionalidad. 
Haytcxturasdireccionalesycslllticas; lisas o rugosas, suaves o ásperas.La composición es la 
organización de la obra, la distribución de los elementos. 
Los elementos que intervienen en la composición son: unidad, ritmo, variedad, proporción, 
equilibrio. 
La unidad es la cstrucrura de la obra que nos transmite coherencia, orden, equilibrio y 
LolaliJaJ. 
El ritmo es repetición de líneas, espacios y movimientos; es un factor que ayuda a alcanzar una 
estructura o unidad (ritmo significa fluir). 
La variedad permite experimentar con diversas cualidades visuales y espacia(e$ (líneas, 
oolorcs, texturas). 
La proporción e:; la relación de las partes entre síy entre éstas y el contorno (formato). 
BI equilibrio es la simetría guardada entre las partes que configuran la obra, en la que se ofrece 
una situación de 'pesos visuales' repartidos equitativamente alrededor de un cje. 
La relación figura-fondo es un elemento importante en toda composición y depende también 
del equilibrio en lo:; 'pesos visuales'. 
El orden es la búsqueda de la forma, todo en la naturaleza tiende al orden. 
La perspectiva es la represcntacicin de tres dimensiones (ancho, largo y profundidad) en un 
plano bidimensional ( &nchcy largo). En este plano la profundidad se logra a través del dibujo 
y del color. 
La perspectiva lineal logn representar profundidad, al llevar las líneas de los elementos a 
algún punto situado en alglin lugar del cuadro, este es llamado punto de fuga. 
La perspectiva aérea representa profundidad disminuyendo la intensidad de los colores en el 
fondo y enfatizándola en los primeros planos. Es la sensación de lejanía y espacio, dada por 
los cambios del color, lo que produce la atmósfera del cuadro. 
Forma y espacio constituyen una unidad indisoluble. 
En la pintura y el dibujo un elemento sólido manifiesta su forma por medio del claroscuro o 
sombreado. 
El relieve es una fase intermedia entre la escultura y Ja pintura. 
El relieve es cualquier parte saliente o entrante (inciso) de una superficie plana. 
El grabado, coJlage, pincelada o empaste son técnicas que dan textura y relieve. 
El arte figurativo es el llamado arte realista o de representación, en el cual la obra plástica 
logradatrntadercpresentar fielmente un modelo de la realidad. reproduciendo las apariencias 
visuales( el arte renacentista es figurativo). 
Elartcabstractoesaqucl que propone formas que no tienen definición precisa en la realidad. 
La composición abstracta es plá&tica pum porque no está sujeta al compromiso de representar 
modelos. En occidente el arte abstracto nació con el cubismo. El arte geométrico es abstracto. 
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APENDICEB 

Teoría del Colol-

Lapintnracstructura la unidad indisoluble: forma·color. 
La forma no puede percibirse salvo como color. 
El color es el lado superficial de la forma. Por tanto es un concepto erróneo considerar la 
forma como algoindcpcndicntc del color, y el color como un agregado de la forma. 
El color tiene un ar.pecto fisiológico (propiedades que son percibidas) y un aspecto psicológico 
(la percepción del color evoca sensaciones que tcndcnmos a identificar con nuestras 
emociones). 
Elcírculocromático es el instrumento basic.o que nos permite tener una escala bien organizada 
Jc~olorcs donde la percepción es fundamcnt•il y la nomenclatura arbitraria. 
! ;¡~ducadorncccsitará cxpcrirncntarcon los colorc5 disponibles en el mercado para organizar 
lo mejor que pueda su círculo cromático. Y de este modo, disponer de una amplia gama 
cromritica que permita plasmar con la máxima intcnsiJ<tJ la.;. emocione:> más diversas, ya que 
el niño al pintar no copia de los objetos. los colores, sino que los usa para exteriorizar sus 
emociones y sentimientos con toda líbcrt3<l. 
El uso del color no debe ser restringido en mn<lo alguno, ya que responde a neccsidadei. 
emotivas absolutamente personales. 
El tinte es la C'Sencia de un color, es decir el pigmento. 
El valores el grado luminosidad que se logra por la mayor o menor saturación del color, es 
decir, su intensidad. 
El valor se logra diluyendo la pintura lcon agua o trementina. 
El tono es el cambio que se produce en un color al agregarle blanco o negro, aclarándolo u 
obscureciéndolo. 
El matízes la modificación que experimenta un color al agregarle otro en pequeña cantidad. 
Los colores primarios -rojo, amarillo y azul- son colores puros, éstos dan origen a los demás 
colores y no se pueden obtener de ninguna mezcla. 
Los colores secundarios -naranja, violeta y verde- son aquellos que se obtienen de la mezcla 
de dos colores primarios. 
Los colores terciarios -rojo-viol:ícco, amarillo-naranja, c:tc.- se obtienen Je la mezcla de un 
color primario con alguno <le sus sccundnrios inmediatos. 
Los colores ncutros-blancoynegro-sc les llama así porque p...:rmitcn ncutr3.lizar la claridad 
u obscuridad de un color. Cuando un color se mezcla con el blanco éste se acerca al blanco, 
es decir a la luz o bien cuando un color se mezcla con el negro éste se accn:a a la obscuridad. 
Esto último se denomina tonaliJad. 
Hay colores que armonizan entre ellos, es decir que se avienen mejor. 
Hay dos tipos de relaciones armónicas: 
Annonía por analogía, es cuando los colores se parecen entre $Í (violern y lila). E.stos colores 
generalmcntecst1ín cercanos en el círculo cromático. 
Armonía por contraste, es cuando los colores son opuestos (rojo y verde). En el círculo 

Aguila, op..:it. 
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cromático los opuestos están frente a frente. Bs por ello que también se les llama 
complementarios. 
Los colores fríos son aquellos cuyo componente principal es el azul o el verde. 
Los colores cálidos llevan como componente principal el amarillo o el rojo.Estas categorías 
del color se relacionan ampliamente con el ambiente de un lugar por el •clima• que ayudan a 
generar. 

Ejercicio de Sensibilización al Colo? 

Paralaclaboracióndc la escala cromática se recomienda un ejercicio cuya rcali7..ación 
es indispensable para el educador, ya que esta experiencia concreta es la única que le puede 
dar el conocimiento y sensibilidad al color. 
El ejercicio consiste en preparar el cí re u lo cromá tiro (formado por tres circo los concéntricos) 
partiendo de los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo; mismos que estarán en el anillo 
interior. Se procede a modular o gradu'.lr estos colores hasta obtener veinticuatro matices 
diferentes (ejemplo: azul, azul-\•crdoso, azul-verde, verdc-azulo50 1 verde). Estos e.olores 
estarán en cJ anillo medio. Por último el anillo exterior corresponderá a los mismos colores 
pero aclarados con blanco, es d-:cir, modelando el color. 
Al final del ejercicio se habrán obtenido cuarenta y ocho tonos, 
El educador debe prepararlas pinturas en los recipientes. 
Con los niños se dcbcr3 prepararen sus propios recipientes, una escala más reducida: violeta, 
violeta-azul, azul, azul-verde, verde, verde-amarillo, amarillo, amarillo-naranja, naranja, 
naranja-rojo, rojo, rojo-violeta (ver figura). 
Se deberá preparar además los corrcspondicatcs tonos modelados con blanco, para obtener 
veinticuatro colores en total. 
Se sugiere excluir el café, el ocre:, el siena, el sepia y el gris por ser mezcla& impuras. 
El color negro se dá al niño hasta después de haber trabajado varias sesiones con la escala 
mencionada y el blanco se considera incluido en el papel, a menos que se trabaja con otro 
color de papel. 

Gordillo, Lo Que el Niño enseña nl Hombre, pp 168-170 
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APENDICEC 

Construcción de Instrumentos Mu.rica/el' 

Algunos de los instrumentos que pueden ser elaborados en el jardín por los propios 
niños y educadores son los siguientes. 
1.-Instrumcntos de Percusión o Idíófonos.-Son aquellos en los cuales el sonido es producido 
por la vibración Jet cuerpo mismo del instrumento y pueden ser de los siguientes tipos: 
1) ldiófonos de choque.- Producen el sonido al chocar con un elemento o cuerpo duro que 
hace vibrar su materia. Dentro de estos se incluyen las palmas de las manos. 
LAS CLAVES. Están conformadas por dos trozos de madera dura y seca o caña de bambú, 
de unos treinta a treinta y cinco centímetros de longitud y un diámetro de dos o tres 
centímetros. C.On uno de estos trozos, uno mayorquc el otro se golpea sobre el más corto. Así 
se usa como elemento de choque para marcar el ritmo o compás. 
2)1diófonos de sacudimiento.- El sonido se produce al sacudir el cuerpo del mismo, que 
gcneralmentccslá constituido por un recipiento lleno de semillas, piedras pequeñas o frutos 
secos. 
EL ALFANDOQUE. Se ~nstruyc con envases de refresco a los cuales se les introducen 
piedras pequeñitas o semi 1 las y postcriormen te, se scll a n por los extremos con cint:Js de papel. 
Luego se forran los envases con tiras de pop el periódico, pegados con engrudo. Se dejan secar 
ysc procede luego a pintar el instrumento con pintura vinílica. El sonido estará determinado 
por la cantidad y tamaño de: las semillas que contenga en su interior. 
LAS MARACAS. Se construyen con una calabaz.a mediana a la cual se le abre un agujero en 
uno de sus extremos. Se limpia el interior y se deja secar, luego se rellena con granos de arroz 
om1síz,tracandodebuscarcl sonido deseado. Posteriormente se cierra el orifido con un mango 
de madera, pegado con colbón, que luego servirá de empuñadura. 
3)ldiófonosdc fricción.-Elsonido se produce por el frotamiento de una superficie áspera con 
un implemento rígido. 
LA RASPA Se construye con un trozo de caña dura, con una dimensión de unos. cincuenta o 
sesenta centímetros. Lleva un sector central ahuecado en media caña de unos treinta 
centímetros aproximadamente. Su diámetro es de tres a cuatro centímetros. En el sector 
central sólo queda la parte externa de la caña, es decir, la corteza y ésta permite que la 
resonancia sea notable al frotar por la parte opuesta. Luego se hacen una¡ ranuras a lo ancho 
que tengan suficiente profundidad. La frotación se hace con un trozo de madera dura, una 
astilla de caña o una moneda. 
4 )ldiófonos de entrechoque.- En estos instrumentos el golpe no es promovido sobre otro, sino 
porcualquieradclas dos partes o por ambas al mismo tiempo. Es decir, el sonido es el producto 
de la interacción de dos cuerpos sonoros. 
LOS CASCABELES. Los materiales a utilizar son una botella plástica, tapas de lata e hilo 
muy resistente. Se recorta el fondo de la botella, dejando un conton10 de ocho centímetros, y 
sujetando a Cste las tapas martilladas en todo su círculo, generando el sonido a partir del 
movimiento de la botella. 

Lleras, Jugando al Arle, 1988 
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IJ.-lnstrumentos Mcmbranófonos.-Son aquellos en los cuales el sonido se produce por el aire 
sacudido por uno o dos parches. Los más comuncuon los tambores de cuero o piel de animales 
pcro,paraclcasodcl taller se pueden utilizar recipientes de galletas, que con sus tapas selladas 
con cinta adhesiva, forradas con tiras de papel perlódicoy pintadas con vinilo, quedarán listos 
para usarse. 
111.-IostrumcntosAcrófonos.-Son los que producen el sonido por medio de una vibración del 
aire o una masa de aire en movimiento. · 
TIJBOSSONOROS. Se forman consictctubosdccarrizo, afinados en escala diatónica (notas 
musicales). Se cortan Jos tubos teniendo en cuenta que uno de los extremos quede tapado y el 
otro completamente abierto, el tapón puede ser de corcho. La escala diatónica se consigue 
cortando los tubos con las siguientes longitudes: 

Nota do '"" mi fa sol la si do 
Musical 

Longitud 166 148 131 126 114.6 94 87 82.4 
(mm) 
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