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ltJH?ODUCClóra 

INTRODUCCIÓN 

Este trabaja constituye una parte del proyecta de investigación 
propuesta on ol Posgrado en Diseño Industrial de la Universidad 
Nacional Autónoma do México llamada "Modelo Pedagógica 
para los cursas do Diseña Industrial on la U.l.A. Alternativa para 
docentes ... Dicho provecto se inició en un principio en equipo 
con la D.I. Patricia Espinosa Gómoz y la D.I. Geargina Zamora 
Patiño. Por diversas circunstancias el trabaja se dividió en Iros 
partos. las das primeras constituyen la base teórica para la 
creación del modela y la tercera seró el Modelo propiamente 
dicho. 

La inquietud surgió por la necesidad de tener un modela que 
permita optimizar la docencia del Diseña Industrial. a partir de un 
análisis pedagógico así como do una investigación sabre la que 
se hace en otras instituciones de enseñanza del misma. El 
proyecta se realizará can un casa. ol de la Universidad 
Iberoamericana. debido a que las tres personas participantes 
Impartimos la clase de Diseño Industrial en dicha Institución y en 
ella encontramos las carencias sabre las que partiremos para el 
desarrolla del trabaja. 

La parte que se desarrollaró en esta Tesis se denomina 
"Lineamientos Pedagógicas para las cursos de Diseña Industrial" 
Estudio de casa U.l.A. El objetiva de este trabajo es analizar las 
aportaciones más significativas de la pedagogía humanista. para 
aplicarlas a la docencia del Diseña Industrial. 

En las universidades en las que se imparte la Licenciatura en 
Diseña Industrial. qeneralmente sólo se requieren tres condiciones 
para ser profesor: una. el título de Diseñador Industrial. otra. tener 
deseos de dar clases. y la tercera. en el mejor de las casas tener 
experiencia profesional; sin embargo en ninguna se exige tener 
una formación docente. 

Se cree que las buenos maestros nacen no se hacen. de suerte 
que. cualquiera que realmente sabe. puede enseñar. pues el que 
na sabe no puede enseñar. Desgraciadamente en este sofisma 
se basa ;a política respecto de la elección y formación de 
maestras. (Klapper. citada por Mackensle. N .. Eraut, M. & Jones. 
H.C .. 1970) 
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Lo formación docente Implico una serie de conocimientos sobre 
los fines y el sentido de la educación que se plantean en lo 
filosofio de lo educación, asi como sobre lo ploneoción de un 
curso. lo motodologio paro la ensenonzo. los modelos do 
ensenonzo aprendizaje, la evaluación. etc. Esto tesis resume 
algunos aspectos de los anteriormente mencionados. a fin de 
llegar o una serie de lineamientos para la planeoción de los 
cursos de Diseno Industrial. 

Si bien se ha elegido un caso do estudio. esto no doooró limitar lo 
aplicación de los lineamientos propuestos. unicamente o oicho 
caso. sino por el contrario, so pretendo que estos constituyan uno 
herramienta util a la docencia del Diseno Industrial en general. Es 
importante mencionar que el estudio hará énfasis en el Modelo 
de Educación Humanista de ensenonza - aprendizo1e. debido o 
que en éste se basan los cursos de la UIA y a que tiene como 
objetivo fundamental lo formación integral del estudiante. 

Den!•o de este marco está insertada lo Pedagogía Ignaciana. Lo 
educación jesuítico tiene sus origenos en siglo XVI. Desdo 
entonces ha dirigido sus esfuerzos al desarrollo de la transmisión 
de un auténtico humanismo cristiano. El humanismo cristiano de 
finales del siglo XX necesariamente incluye un humanismo social: 
de lo misma manero en que los primeros jesuitas contribuyeron al 
humanismo del siglo XVI. a través de sus innovaciones educativos. 
nosotros estamos llamados hoy a una torea semejante.' 

Instruir no es lo mismo que educar. Lo educación requiere 
profesores debidamente formados en Jos métodos de instruir y en 
el arte de educar. Lo labor del educador tiene de dirigirse mós 
allá del mero desarrollo cognoscitivo. debe apuntar al desarrollo 
humana. al perfeccionamiento de las potencialidades 
Individuales. Es Importante provocar a nuestros alumnos a 
penetrar en el sentido de la vida. de manero que puedan 
descubrir qué somos y poro qué existimos. La imaginación. la 
voluntad. el entendimiento y los sentimientos son muy importantes 
en el enfoque Ignaciano. 

"Nuestra pedagogio deberia equipar a nuestros alumnos poro 
que exploren la realidad con e\· corazón y la mente abiertos.· 
(Kolvenbach. 1995). 

1 Esto .. seró el resultado de una Pedagogía Ignaciano que sirve a lo fe. o 
través de uno autorreflexión sobre el sentido pleno del mensaje 
cristiano y do sus exigencias en nuestro tiempo" KOLVENBACH. Peter
Hons, La pedagogía Ignaciana Hoy. Contexto: El humanismo cristiano 
Hoy~. Universidad lboroarnorlcana. Móxlco 1995. p. 2 
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Esta tesis pretende un acercamiento a algunos conceptos 
básicos que cualquier docente debería conocer y sobre los que 
podria reflexionar para contribuir a lograr una educación 
humanista que exige que respetemos las capacidades de cada 
alumno en sus distintos niveles de desarrollo. en un annbiente de 
apertura. libertad. connprensión y confianza. donde la persona> 
pueda enfrentarse de manera abierta y t1anrada a la decisión de 
ser humano con y para los demás. 

Asimismo y, de manera especial. este trabajo propone algunas 
herramientas básicas de carácter didáctico que nos permitan a 
los docentes realizar mejor nuestra larca educativa. 

"La unidad del proceso educativo se conseguirá cuando los 
factores que en él intervengan actúen ordenadannente, en 
relación los unos con los otros. de suerte que cada elemento 
educativo no obstaculice. sino que refuerce la acción de los 
demós. Así el proceso educativo será un todo integrado en el que 
cada factor contribuya adecuada y eficazmente al logro de la 
educación. La eficacia misma viene condicionada por lo 
integridad y el orden en el proceso educativo. es decir. que exige 
congruencia entre la acción educativa y el concepto mismo de 
educación". (García. Hoz. 1988). 

2 A lo largo de esta tesis se hará mención al hombre corno persona. este 
concepto quedará definido en el primer capítulo. 

3 
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HOMBRE Y PERSONA 
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1. LA UIA Y El CONCEPTO DE HOMBRE Y PERSONA. 

1.1 DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA UIA 

La Universidad Iberoamericano es una institución que nace en 
1943. incorporado o la UNAM. con el nombre de Centro Cultural 
Universitario y que toma el actual nombre en 1951. 

Desde su inicio. la UIA buscó la consohdoc1ón de un modelo 
educativo propio. que se define de lo siguiente manero: 

"En el cumplimiento de su toreo cultural. lo UIA se insp1<0 en los 
valores cristianos y quiere renlizar. en un ambiente de apertura. 
libertad y respeto paro todos. una integración de esos valores con 
los adelantos cientiticos y filosóficos de nuestros tiempos.· (Ideario. 
1995). 

El modelo educativo de la UIA se encuentra expresado en tres 
documentos básicos: 
1. El Ideario que es la filosofía rectoro de la UIA. 
2. Lo Misión y Prospectivo que constituyen la concreción y 

orientación del desarrollo futuro y el modelo de la Universidad 
propuesto poro cumplir su misión. 

3. El Estatuto Orgánico. que es la estructura legal de la UIA. 

1. El Idearlo. el para qué. 

Es la expresión sintética de los propósitos fundacionales y los 
medios básicos de que ha echado mano la UIA para lo 
preparación de sus egresados. y surge a los 25 años de fundada. 
En él se concreto el pensamiento que inspiro y da vida a lo 
Institución. Troto de responder o través de su modelo educativo. o 
la situación social y politice mexicano. El Ideario tue proclamado 
el 31 de Julio de 1968. 

"El Idearlo de la UIA configura el modelo que queremos paro la 
Universidad de nuestro tiempo: firme y abierta. o la vez: fincado 
en la sólido tradición y dispuesta siempre a admitir los cambios 
que las necesidades de nuestro pueblo exigen. Uno universidad 
paro todos. identificada siempre con el destino de nuestra patria 
mexicana." (González. 1968, p. 8.). 

6 
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Está formado por varios capítulos: 
Nolurolozo y Finos do lo Institución. 
Lo filosorío educativa. 

·- . , --·-- ·-

Los principios básicos o forrnos concretos do ocercornlenlo y 
servicio a lo culturo. 
Los criterios do corrosponsobilidod de lo obro Jesuítico con los 
laicos. y ante lo sociedad. 

2. La Misión y Prospectiva. el método o el cómo. 

Es la rnelodologio comunitario poro el desarrollo permanente del 
proyecto concreto de Institución. de acuerdo a los propósitos que 
plantea el Idearlo. para que la formación puedo ir respondiendo 
a las necesidades de servicio que requiere México. 

Este documento "garantiza la conservación. la promoción y el 
Modelo de la Universidad Iberoamericano.· (Misión y Prospectivo. 
1981). 

Por lo que loca a lo Misión. ésto parte de dos fuentes: 
Del Idearlo de la UIA 
De las corocterisllcas de la realidad sociocultural de México 

En Ja parte referente a la Prospectiva. ésta pretende: 
La descripción y el modelo de lo UIA. propuesto o futuro o la luz 
del Idearlo y de la Misión. frente al desarrollo que se vive en 
nuestra sociedad mexicana, es pues lo que señala los cornlnos 
que debe seguir la UIA en su proceso. 

Cabe aclarar que la Misión y Prospectiva se integran en un sólo 
docurnenlo. 

3. El Estatuto Orgánico. regula la organización y funcionamiento 
de la lnslltución. Integro la estructura legal de Ja UIA. Su 
función básica es "la estructuración de una comunidad 
basada en la participación responsable de sus miembros·. 
CEslatulo Orgánico. 1981 ). 

Esla es una breve mención de los documentos básicos de la UIA. 
sin embargo es conveniente profundizar en algunos aspectos 
Importantes que surgen o Ja luz de la Filosofía educativa y que se 
relacionan directamente con el propósito de este trabajo que 
pretende basarse en el Humanismo de Inspiración Crisllana. 

7 
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En lo apertura a lo troscendoncio se situo lo inspiración cristiano 
de lo tarco cultural do lo UIA. "La culturo y la fe cristiana 
convergen en el campo do lo humanización creciente del 
hombre y del empeño de éste por desarrollar al rnóxirno sus 
potencialidades. Lo culturo y lo fe c11stiono sólo pueden realizarse 
auténticamente si son acciones libres del hombre.· (Filosofía 
Educqtiva. 1985). 

Por lo expuesto anteriormente. se puede notar que lo UIA 
pretende además do proporcionar o sus estudiantes 
conocimientos académicos sólidos y adecuados. prepararlos 
para que sean capaces de referir éstos a criterios totalizadores' 
dentro de contextos específicos. en un proceso educativo que les 
permitirá desarrollar un pensamiento critico• en este ejercicio de 
confrontación continuo con lo realidad. 

Desde la reformo académica en la UIA. se definió el humanismo 
corno: "Lo actitud caracterizado por el pensamiento ordenado y 
critico: la claro exproslon oral. escrito y de toda índole; el 
planteamiento y la solución del cuestionamiento básico del 
hombre en el mundo (su origen, destino y naturaleza); la 
conciencio histórica; lo experiencia estético: lo cooperación 
social responsable y la congruencia entre pensamiento y 
conducta.· (8azdresh, 1994 ). 

El logro de estos objetivos sólo podrá darse en el marco de una 
organización académica que funcione de modo particular. tanto 
en el carócter curricular corno c·n relación a lo metodología de 
enseñanza aprendizaje. porqu<:: lo UIA pretende que los 
profesionlstos que egresan de sus aulas puedan llevar o cabo el 
ejercicio profesional de formo eficiente. pero. ademas. "sean 
capaces de sustentar dicho actividad en la totalidad de su ser 
personal. de acuerdo con el humanismo integral de Inspiración 
cristiana." (Delgado. 1990. p. 68). Se trota de que los alumnos 
sean capaces de alcanzar un manejo adecuado e inteligente de 
los conocimientos que van adquiriendo, para optar por uno 
postura responsable. ante lo sociedad. 

3 Criterios que tratan de englobar un punto de vista o una doctrina. 
4 ·se considero como pensamiento critico aquel proceso de 

razonamiento que hace referencia a criterios. es sensible al contexto y 
propicia lo emisión de Juicios prácticos en un continuo proceso 
autocorrectivo .. Delgado Aracell ... Formación Valora! en el currlculurn. 
Revisto DIDAC no. 23, 1990. P. 70 
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Así. o partir de Jo expuesto antoriorrnonto. surge una Universidad 
dcpartamentalizoda/' qua cuenta con uno estructuro curricular 
definida por 01 currlculum flox1blo'·. quo protonde la 
1nterdisc1pl1nar1cdad ', y la torrnación intogral" de todos los 
estudiantes. 

Este os ol rnarco do ro1crcncia del que surge y en el que so inserta 
el Dopartamonto do Diseño do la UIA 

1.2 EL CONCEPTO DE HOMBRE Y PERSONA 

"La educación no es propiamente una ciencia. sino un arte. 
(Gage. 1979) es decir. la educación se ocupa mós en preparar al 
hornbro paro su destino on el n1undo. que de añadir nuevos 
conocimientos .... , No se puede entonces hablar de educación sin 

Lo UIA. fundada en 1943. adopto el s1stcrna tradicional do escuela o 
facultad. las cuales llegaron o ser 20 en 1969. Por esos mismos fechas. 
lo Institución Inició un autoostudio. realizado con el concurso del 
consejo técnico de cada escuela 1nclu1da la representación 
estudiantil. El comlte acodemico de la propio universidad reviso el 
autoestudlo y decidio. por sugerencia del cutor de estas lineas. 
adoptar una estructura universitaria más flexible y dinámica. la 
departamental. formada por dependencias que se hacen 
responsables de una sola disciplina o ciencia e imparten los cursos de 
la misma o todo la universidad. 
MENESES. Morales Ernesto. Lo Universidad Iberoamericana. Un caso de 
departamentalizaclón en Mé)llco. C_lc'_O_Q.&-1...~ __ d_e__J______c;_~ntrQ._<;f_& 
documentación l~tlva unlversltqriq, Uf'·JAfv1. no.7. vol 111. Mexlco 
1983. p. 134. 

6 El currlculum. lo pista o ol trayccro recorrido. termino que durante el 
Renacimiento ernpezó a usarse en las universidades escocesas paro 
Indicar la ruta de entrenamiento del estudiante. significo aquí el pion 
de estudios en orden a obtener un título o grado académico. Puede 
ser rígido. el que consta de paquetes fijos de materias o cursos. cada 
año o semestre. y flexible. el que permite al estudiante elegir entre 
varios cursos para completar los requisitos do su licenciatura. rnaestria 
o doctorado. (Meneses. 1983. p. 134.) 

1 "'Consiste en la integración de las aportaciones de varias dfsclpllnas a 
un mismo tema" (Meneses. 1983, p. 144.) 

a Lo formación Integral supone el desarrollo y promoción de los 
dinamismos humanos fundamentales según la interrelación que 
guardan entre si. en función de la unidad y dignidad del ser personal 
del hombre. DELGADO. Aracell. Docencia para una educación 
humanista. Un modelo dialógico de enserianza.oprendlzoje. UIA. 
Dirección general de Servicios Educativo Universitarios. centro de 
Dldócflca. México. 1995. P. 11. 

• MENESES. Morales Ernesto. Comunicación personal. 

9 
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tener cloro ¿qué es 01 hombro?. por tonto. so cornenzoró por 
definir el concopto del toombro desdo to filosofía. para después 
posar al concepto do persona. 

A to largo de la historia se han dado vo11as respuestas a esta 
pregunta. y os evidonto quo do acuerdo a la concepción quo se 
tonga del hombro. so dof1nirón los linos do la oducoción. 

Se pueden citar cuatro posturas principales: 
El hombre os matorio y sólo matorio. al doc1r dol matorlollsmo. 
del positivismo y dol marxismo. 
El hombre es espíritu. segun Goorge Berkeley ( 1685-1 753). el 
cual atacó lo concepción de sustancio material porque 
consideraba que la creencia en la sustancia material ero un 
elemento fundamental del materialismo y como él ero un 
devoto cristiano. estaba decidido o refutarla. (Copleston. 
"1975 .. p. 32). 
El hombre os cuerpo y espíritu en yuxtaposición. conforme o 
René Descartes (1596-1650) quien sostuvo que el alma humano 
residía en una glándula. (Copleston. 1975 p.66.) 
El hombre es cuerpo y espíritu en unidad sustancial. de 
acuerdo con Aristóteles. Santo Tomás de Aquino y lo !1losofío 
Neo-escolóstico. 

De estas cuatro opciones. el humanismo considero como 
verdadera la ultimo. es decir. el hombre es uno unidad sustancial 
de cuerpo y espíritu. De esta afirmación se puede decir que la 
materia y el espíritu son coprincipios del hombre y. por tanto. no 
hay espíritu humano si no hoy cuerpo presente 

El hombre corno unidad sustancial integrado por espíritu y 
materia (cuerpo). es una unidad de existencia. No pueden existir 
el uno sin el otro. El cuerpo es lo potencia del espíritu. el espíritu es 
el principio de vida. Sólo hay cuerpo cuando hoy espíritu presente 
(Orto, 1995). 

El espíritu es entendimiento y voluntad. "Es un ser que no sólo es, 
sino que conoce y sobo que conoce. que por una reflexión 
Inmediata tiene noticia de que es.· (Gran Enciclopedia Riolp Ger. 
1989 p. l 81 ). Aristóteles lo dijo mós bellamente: .. El alma se hace 
en cierto modo todos las cosos .. CDe ánimo. 431, 20-21 ). Dicho de 
otra formo el espíritu tiene la capacidad paro conocer. pero es 
Importante que conozco lo verdad y paro ello puede reflexionar. 
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El entondim1onto. como p<:>rto del espíritu. es el que conduce al 
hombro a la verdad y la voluntad lo conduce al bien. Mediante el 
conoclrnionto y la sabiduría. 10 1ntoligcnc10. la bueno voluntad y 
ol amor. el hombro conquista su libertad. entendida como la 
capacidad que tionc para elegir. 

Esto descripción correspondo a la osonc10 dol hornbre. es decir. a 
aquellas caracfonst1cos que hacen quo sea hombre: la materia 
(el cuerpo) y el espíritu. Pero os necesario hablar también del 
hornbro corno persono. En esto sentido. so puedo decir que 10 
persono es -sustancio cornploto. individual. do naturaleza 
raclonal. "(Boecio.480-524) Sustancio. porque existe en sí; 
completo. en oposición al espíritu y al cuerpo que son sustancias 
incompletas; individual porque os un objeto unico. que tiene una 
personalidad última que 10 da su absoluto determinación; de 
naturaleza racional. porque tiene razón . 

.. La persono es por su misma naturaleza. principio agente. actor y 
creador de sus propios actos; pero no de un modo absoluto sino 
relativo. abierto y comunicativo." (García. Hoz. 1989. p. 20) 

Por et hecho de existir . ta persona está inmersa en una triple 
relación y es precisamente en ésta on lo que alcanza su plenitud. 

/i--~ 
H_·~ 

El Otro El Mundo 

La persona es lndlvldualldad que por amor está comprometida 
con Dlos 10 • con el Otro y con el Mundo en pleno libertad. Libertad 

'º Ser supremo único. Infinito y eterno. segun el concepto de 10 Idea 
Católlca monoteista 
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que es amorosa. es la aceptación del bien por el simple hecho 
de ser un fin on si mismo. 

Paro poder establecer esta relación se requieren elementos. entre 
ellos: la voluntad''. el entendimiento•>. el conocimiento sensible''· 
el apetito scnsible' 4 • otc. 

La relación con el otro y con el mundo se da bósicarnente por 
dos rozones: 

nuestro Indigencia. es decir las limitaciones y carencias y 
nuestro abundancia, las potencialidades que podernos 
compartir con los demás. 

La persona está abierta a dos direcciones fundamentales que se 
exigen y se completan: la dirección hacia sí misma, por la cual 
busca el autoconocimiento. la reflexión, la Intimidad. etc. 

11 Capacidad del hombre para elegir o no elegir. 
12 Capacidad del hombro que le permite conocer a diferencia de los 

animales. los conceptos espirituales: Dios. Alma; y los conceptos 
universales que se pueden predicar unívocamente de todos los seres a 
los cuales se aplican: por ejemplo. el hombre. 

13 Lo que se conoce a través de los sentidos. No se da separado en el 
hombre sino generalmente acompariado por un conocimiento 
Intelectual. EJ. El hombre ve una silla y la reconoce como tal. 

14 Es uno capacidad existente en los animales v en los hombres que les 
permite conocer todo lo sensible. 
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Y lo dirección hacia fuera, que lo obligo o sallr de mí misma. a 
proyectar su propio ser hacia otro, hacerse aceptar y darse a los 
demás. 

1 .3 Los FINES DE LA EDUCACIÓN 

Paro poder hacer uno reflexión en torno a los fines de lo 
educación. es necesario primero definir Jos conceptos de fin y de 
educación. 

El fin es el término que se busco en algún proyecto. Un fin Implica 
uno intención. Nada se mueve si no hay un fin, el cual debe ser 
reconocido corno Importante. es decir. debe ser valioso. pero no 
sólo eso. sino que. ademós. debe ser deseado. El existir hurnano 
depende de un "yo quiero" y a partir de esto ponernos los medios 
paro ejecutar ese fin. 

Todo ser tiene uno tendencia natural al bien. entendiendo por 
bien todo aquello que nos lleva a perfeccionar la propia 
existencia. pero no bosta el reconocimiento de algo como 
valioso. se necesita el fin. el hacia dónde. 

En relación al concepta de educación. existen diversas 
definiciones. entre las cuales puede proponerse la siguiente: "la 
educación consiste en proporcionar al educando las habilidades. 
destrezas, actitudes. normas y valores que le permitan valerse por 
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si mismo y ocupar su lugar en et grupo.· (Meneses. 1995. p. 54.) El 
concepto de educación es Inseparable de juicios de valor. SI 
algo se considera corno educativo. es porque vale la pena. 

Et sustento del proyecto de ta educación humanista se baso en 
uno concepción del hombre en relación con Dios. con el Otro y 
con et Mundo. La educación es poner las condiciones paro que 
un individuo llegue o su plenitud de existencia. es proveerle al ser 
humano de los condiciones poro que adquiera uno serie de 
hábitos que to lleven o alcanzar su perfección. 

"Educación pertenece al género de conceptos cuyo fin se 
contiene en et mismo concepto.· (Meneses. 1995. p.55) Es formar 
al hombre. conducirlo en el dinamismo que implica su formación 
como persono. Existir. por definición es dinamismo. es un continuo 
estar siendo. 

En cuanto a tos fines de la educación. Jacques Maritoin (1947, p. 
21) dice: "El objeto de ta educación es este guiar al hombre en el 
desenvolvimiento dinámico a lo largo del cual va formándose en 
cuanto o persono humana. provista de las 01rnas del 
conocimiento. de lo fortaleza del juicio y de las virtudes morales.· 

"El fin primario de lo educación es lo conquista de lo libertad 
Interior y espiritual o que aspiro lo persono individual o. en otros 
términos. lo liberación de ésto mediante el conocimiento y lo 
sabiduría. lo bueno voluntad y el amor.· (Moritoin. 1947. p.26) 

Uno vez aclarados los conceptos de hombre. fin y educación 
según distintos exponentes. conceptos que son compartidos por 
lo autora de esto tesis. se puede hablar del fin de lo educación 
desde el humanismo filosófico y, así. tenemos que: El fin de lo 
educación es guiar al hombre en el desenvolvimiento y desarrollo 
dinámico de sus potencialidades en la búsqueda de su 
perfección. Esto Implico el pleno desarrollo de todos sus 
capacidades: 

Intelectuales (aprender o pensar y o ser críticos). 
morales (aprender a valorar). 
volitivos (aprender a hacer uso de lo libertad). 
emocionales (aprender a expresar y controlar los sentimientos). 
artísticas (aprender o conocer y disfrutar del orle). 
físicos (conocer el propio cuerpo, cuidarlo y ejercitarlo). 

Esto no debe entenderse corno un mero inventarlo de 
capacidades sino corno una búsqueda de lo estructura de los 
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mismas corno atributos generativos de ta formación de tos 
estudiantes. 

En otras palabras. et propósito de ta educación debe ser facilitar 
et cambio y et aprendizaje. 

·veo la facilitación dol aprendizaje como et abjottvo de la 
educación, corno et modo de formar al hombre que aprende. et 
modo de aprender a vivir corno individuos en evolución." (Rogers. 
1961. p. 91) 

El análisis del hambre corno persona es precisamente el que lleva 
o explicar et sentido de la educación. pues si se torna ta 
educación corno un bien, y se une esto a lo tendencia natural del 
hombre hacia el bien. el resultado seró que ta educación 
contribuye a la perfección del ser. siempre y cuando se tengo la 
Verdad corno un compromiso con Dios. con el Otro y con el 
Mundo. 

Lo REALIZACIÓN DEL HOMBRE consiste en el desarrollo 
de los dlnarnlsrnos humanos fundamentales. Una 
consideración obvia nos dice que los dlnarntsrnos 
fundamentales del hambre son: 

La tendencia a actuar creatlvamente superando las 
condiciones dadas. 
La tendencia a transformar lo naturaleza y ponerla 
a su servicio. 
La tendencia a obrar con dominio de sus propios 
actos de modo que sean responsablemente libres. 
La tendencia a vivir en sociedad con otros hombres 
realizando ta justicia y ejercitando et amor. 
La tendencia a lograr la armonio entre los diversos 
Impulsos que en él se agitan. 

Estos dinamismos fundamentales son ta manifestación 
más clara de to que el hombre es. (Filosofía educativa 
UIA, 1985, p.9) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA UIA 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑ015 
--·---------------

El objetivo general de la Comunidad de Diseño' en la UIA 

es promover el desarrollo de todos sus lntegrantes2
, 

su formación como personas capaces de realizar sus 

potencialidades·' 

y convalidar sus valores•. 

comprometidos, con lo sociedad. el país y el mundo que 

habitamos; 

para que, o partir de los documentos fundamento/es de lo 

Universidad'. 

sean capaces de servir 

en la conformación material de la cultura' 

que corresponde o su tiempoª 

y o México como su horizonte de referencio 9
; 

mediante un contacto efectivo con la realidad'º, 

plenamente alcanzado en el •nosotros~ comunitario 1 
', 

dispuesto o uno responsabilidad que Implico sacrificlo12
, 

y logrado de modo que sólo se expreso en uno totalidad 

armónica''. 

como v/rtudes' 4 indispensables poro el cultivo 

de los actitudes. los habilidades y los conocimientos 

pertinentes o quien es diseñador'". 

' •Comunidad de Diseño•. Lo Universidad Iberoamericana 
cultivo el diseño en Tljuono, B.C .. Torreón. Coah .. León. Gto .. Santo 
Fe, D.F. y Pueblo. Pue. El término •Comunidad de Diseño• 
pretende Identificar al conjunto de personas e instalaciones 

10 Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseno Industrial. Objetivos 
Generales del Departamento de Diseño. México. 1995. 
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exislenles en el ómbllo nacional. indopondionlemenle de las 
donomlnaclonos diversas (división. doparlamonlo. liconclalura. 
carrero) que puedan tenor en cada ubicación. 

, . .. todos sus Integrantes•. El alcance rJol ob¡etivo que aquí se 
pretendo definir. es inclusivo: directivos. profesores. estudiantes. 
personal técnico. administrativo y do servicio, forman la 
uCornun1dad de Diseño• que realizo sus programas en las 
inslalaciones do cada campus. 

1 •realizar sus potonclalidados· El dosempono eficienle del 
papel que a cada persona corresponde como miembro de la 
comunidad. solo tiene sentido cuando constituye uno 
opor!unldad real de crocirnionlo individual: así se arlicula el 
desarrollo paralelo de ambos: persona y comunidad. 

" •convalidar sus valores•. La busqueda de la certeza moral 
os parlicularmonlo afín al disonador. l'Jo es la do una corloza que 
pueda oblenerse por rnayoria do volos. deducción lógica o 
comprobación cientifica: implica la purificación de un ambienle 
donde la inluición compartida es posible y la valoración evidenle. 

" •cornpromelidos•. Compromiso y responsabilidad son la 
aira cara de la liber!ad que deviene del encuentro con la 
verdad: encuenlro obtenido en lanlo recibirnos la capacidad de 
abrirnos a la realidad. Manlener abier!as las opciones no es signo 
de liberlad. lo es decidir y cornprornolorse. 

6 •documentos fundamento/es de la Universidad•. En forma 
no lirnilaliva. la formulación del objelivo general de la comunidad 
de diseno en la UIA. se refiere e>:plicilarnenle aquí a los siguie!"1tes 
docurnen!os: Ideario. Filosofia Educaliva. así como Misión y 
Prospecllva: este ultimo en proceso de aclualizaclón. 

7 «Conformación material de la cultura•. En el árnbilo de las 
•Cosas• rnalerioles. de los objetos disenados. se hace visible la 
sinlesis que lnlegra: las posibilidades que aporta la cultura 
clenlifico - lecnológlca. con las condiciones que impone la 
cullura manifiesto en la organización social. mediante la 
eslructura visual. que se expresa en la culturo del signo. es decir. 
la conformación que exige la correspondencia entre modo de ser 
y modo de percibirse. 

8 •que corresponde a su tiempo•. La fluidez permanente de 
nuestro devenir. Implica una paradójica transformación de 
nuestro •modo de ser• dentro de la estabilidad de la propia 
ldenlldad. Se sollclla así. al diseno. fidelidad para que ofrezca la 
transformación perllnente en el •modo de percibirse• de nuestras 
«COSOS». 

·México corno su horizonte de referencia•. Poro la 
comunidad de diseno de la ULA. su lugar es México. La estructura 
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de sus espacios y lo expresión del corócter de codo uno de ellos. 
constituyen uno base existencial poro descubrir lo Identidad y 
asegurar la orientación que le son propios. Esto hallarse o estar 
plantado en nuestro lugar, es garantía único de lo genuino 
universalidad que permite diseñar poro México o desde México. 

1º •Contacto afectivo con la raalldad•. •Sabio. es aquel o 
quien las cosos le parecen lo que son•. •Lo primero que se espero 
de quien debe actuar. es que conozco•. Esto meto. sólo en 
apariencia obvio. implico un esfuerzo pormononto paro situar al 
objeto de conocimiento en el horizonte que éste demanda. 
como garantía paro trascender todo roduccionismo. 
Comprender y responder asi, seró verdaderamente prudente. 

11 •en al «nosotros» comunitario... El contacto con la 
realidad, siempre implico el contacto con •los otros•. nunca 
puede permanecer como uno actividad individual. Así aparece 
lo reloclón de los miembros de lo comunidad entre si. lo relación 
de lo comunidad hacia sus propios miembros así como la de 
coda uno hacia aquella. Esto tensa triada de relaciones 
Inexorables. o su vez. tiene lugar: no ocurre en el vacío. Esta 
cuódruple y complejo interdependencia es fundamental paro 
quien se propongo analizarla y actuar con justicia. 

12 •que implica sacrificio•. Lo respuesta óptima. que seo 
posible ofrecer a la intuición completa de aquella realidad 
comunitoriomente alcanzada. no se realizo por si sola. Puede 
enfrentar terribles obstóculos que exigen a quien es responsable. 
lo fortaleza que asume lo posibilidad del sacrificio. 

13 •en una totalidad armónica•. Lograr que aquel 
compromiso con la realidad. se exprese en quien lo realizo. como 
uno totalidad armónica. implica poner en juego, gozosamente, 
todo lo sensibilidad y la pasión bajo la temperantia que domina 
su potencial centrifugo o subversivo poro centrarlo en el mismo 
compromiso. Implica también. refutar al morolismo burgués que 
escinde deber y ser como si fueron realidades separables. 
Implica. también. el dominio de lo abundancia, nunca la pobreza 
de la negación. 

14 •virtudes•. •Las personas no deben pensar tanto lo que 
han de hacer cuanto lo que deben ser•. El hacer como vinculado 
pero dependiente del ser. La virtud. como el nivel de realización 
máxima de las potencialidades humanas. mantiene la unión de 
ser y deber. 

15 •pertinentes a quien es diseñador•. Se trata de enfatizar la 
diferencio entre quien es diseñador y quien se instruyó poro 
desempeñar el oficio como mercenario. 
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2.2 Los CICLOS DE FORMACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

SANTA FE 11 16 

El plan dn esturjios Sonto rr- 11 q1Jí".:O '-~~;Tc·1 VIQ•Jnft]' (jf":O'.')(jr:~ t-iaco dos 
ar~os en lo U.I./\._ osta 1ntr:_--.9rodn por cinco c1c..:to~; ch __ : forrnac10n que
so roprosontCJn <:-.JrafH_:arrH.:>nto c-n lu que· ~'-=--' t10 r_j•..)norT11nucjo -El 
Mandola. ·· ' El nc:...HntJre d•_-. f'./luncJala. surgió cuando se rcaltzoron 
esfuerzos por cxplrcur lo ub1coc1on o 1n1porfanc10 rolotivo de Jos 
ciclos do forn1ac1or1 De:- cs0 proceso ornpozó a si.Jrgir un circulo. y 
con el t1crnpo so observo que. en esto sonc1l!a rcproscntacion 
gráfico. so s1ntc:1zabo una gran cuntrdocJ de~ 1nforrnac1on. y para 
poder cJccod1ficorla. oro nocesor10 r.Jbservor y r0flox1onar sobre los 
olcrncntos que cornponcn osta rcpr•..:.•!.>c•ntac1on Dados estos 
aspectos surg10 la evidente analog10 con los 1nstrurncntos de 
rneditoc1on ut1t1.zados en algunas rclrg1ones. 

Ciclo de Comprensión-Instrumentación 

Clclo de Imaginación 1 -------

Ciclo de Artlculaclón 

Ciclo de Especlflccclón 

El prirner aspecto que podernos observar on ol circulo del 
Mandala. os ro ubicac10n do los ciclos do forrnac1on: al centro 
está el ciclo de Comprensión-Instrumentación seguido del de 

,.., Plan de Estudios Santa Fe 11. recibe el nombre de Santa Fo debido a 
que ol campus UIA ostó ubicado en la colonia Lomas de Santa Fe. y el 
número 11 se debe al hecho de que es el segundo plan vigente on 
dicho campus. 

1 7 "MAf-JDALA". (Sánscrito: "circulo"). En el tantr1srno Hindú y Budista. 
dtograma simbólico usado en el desompoño do ritos sagrados y como 
instrumento de mod1tac1ón El r'~1andala es bas1carncnte una 
rcproson1ación del universo. un arca consagrada que sirve corno 
reccptaculo para tos c.i1oscs v un punto de roun1on de fuerzas 
universales 
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Imaginación. El siguiente circulo corresponde al eje de todos 
nuestros estudios, que es el ciclo de Síntesis: a continuación, estó 
el ciclo de Artlculaclón y, por último, el de Especificación. Esta 
ubicación es rnuy importante. pues nos muestra cuóles son las 
actitudes, las habilidades y los conocimientos "propios· del 
diseñador y cuales los "interdisciplinarios". 

Por actitudes habilidades y conocimientos ·propios" entendemos 
aquellos que el disenador debe manejar con claridad y 
eficiencia por si mismo: forman el corazón de la profesión. Son 
aquellos que nos definen y distinguen dentro del universo de las 
profesiones. Par ende. dentro del esquema departarnental de la 
Universidad Iberoamericana las materias que integran estos 
ciclos. Idealmente. deben ser impartidas por el departamento 
bajo su total responsabilidad. A estos ciclos de formación los 
llamamos "ciclos internos". son: 

Ciclo de Comprensión-Instrumentación 
Ciclo de Imaginación 
Ciclo de Síntesis 

Las actitudes, habilidades y conocimientos que aportan los otras 
dos ciclos son aquellos que. si bien son indispensables para un 
adecuada ejercicio de la profesión. el diseriadar los debe 
rnanejar en grado suficiente para poder establecer relaciones 
con especialistas y para poder analizar el contexto en que se 
desarrolla. Dependiendo del proyecto, el diseñador puede en 
rnayor o rnenor grado delegar la solución de las problemáticas 
que estos ciclos buscan resolver. 

Lógicamente. entendernos por delegar que otras personas 
pueden realizar el trabajo. pero la responsabilidad global del 
proyecto sigue a cargo del diseñador. Par otra lado. en 
problemas de baja complejidad. el diseñador debe estar en la 
posición de poder resolver por si mismo las prablernóticas 
referentes a estas ciclas de formación. 

Dentro del esquerna departamental de la Universidad 
Iberoamericana. algunas de las materias incluidas en estos ciclos 
pueden ser impartidas por otros departamentos. lógicamente en 
coordinación can el departamento de Diseña. Por este rnotiva 
san considerados corno ciclos externos y son: 
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El Ciclo de Comprensión Instrumentación. 

En asto ciclo so concentran los conocirniontos necesarios 
para describir. explicar. predecir. ovoluar o 1nstrurnontar. en 
términos generales. procesos do diseño. Se pretenden 
básicamente los siguientes capacidades: fundamentar la 
conciencia de sor diserlador industrial on México. para 
México y desdo México; oxpcrirnontor la composición corno 
instrurnento central del diseno: estructurar 1ntuit1vo. analítico 
y próct1cornente un proceso de diseño pertinente o lo 
realidad específico: intuir y analizar. en el espíritu del lugar. 
la "pregunta en lo cultura": la necesidad que origina un 
proceso de diseño: generar los esquemas expresivo. 
funcional y tecnológico en este proceso: abstraer. en el 
concepto de diseno. la "respuesta en la cultura·. cuyo 
desarrollo se rnaterial1za en el objeto satisfactor de lo 
necesidad . 

. Los conoc1rnientos de este ciclo. en forma directa. pero 
sobre todo interpretados en el Ciclo de Imaginación y er. 
sintonía con el resto del plan de estudios. afectan el Ciclo de 
Síntesis para conducir el desarrollo de procesos de diseño 
específicos. 

El Ciclo de Imaginación. 

Con el propósito de apoyar el desarrollo de las habilidades 
paro entender lo que vemos y representar lo que pensamos. 
se concentran en el Ciclo de Imaginación los 
conocimientos necesarios para aplicar y evaluar los 
principios científicos y tecnológicos que permiten extender 
la capacidad de observación. así como de 
conceptualización y realización de modelos o imágenes 
bidimensionales o tridimensionales. 

Los conocimientos del Ciclo de Imaginación afectan 
directamente al Ciclo de Síntesis. tanto como vehículos del 
pensamiento del diseñador. como para la documentación 
profesional y la comunicación del resultado del diseño. 
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El Clclo de Síntesis. 

A partir do la Intuición y el análisis de la estructura y los 
elernentos del contexto que intervienen en un proceso de 
diseño especifico. se concentran en el Ciclo de Síntesis los 
conoclrnientos necesarios paro realizar y evaluar la totalidad 
de este proceso. en sus aspectos teórico y práctico. 

En este ciclo. la forrna que buscamos como diseñadores es 
el resultado de la interacción de los factores que definen la 
capacidad de respuesta del objeto; asi. en todos los casos 
deberán estar presentes el factor funcional. el tecnológico y 
el expresivo. aunque el papel que cada uno juega es 
diferente: la funcionalidad impone condiciones a la forrna y 
la tecnologia enmarca sus posibilidades do realización. pero 
no exigen una estructura visual especifica. La expresividad si 
lo hace. por lo que se la considera como el hilo conductor 
del proceso de diseño. 

El Inicio del proceso lo rnorca la demanda donde 
traducinnos una necesidad y la presentamos en sus térrninos 
de ubicación. propósito y recursos. En nuestro 
Departarnento. buscamos el estudio de la satisfacción de las 
demandas que interpreten necesidades de la reahdad 
nnexicana. ante sus circunstancias internas y externas; esto 
Incluye intuir los valores regionales en el descubrimiento de 
Jo universal asi corno valorar lo universal en su sensibilidad 
para lo regional. La definición de los propósitos debe aspirar 
a una participación directa del sujeto del proceso de 
diseño. más allá de resolver exigencias mercadológicas 
circunstanciales; finalmente. de los recursos disponibles. 
actuales o potenciales. deberemos elegir los rnás 
coherentes con la ecologia y la escala humana. 

En la satisfacción 
soluciones donde 

de estas demandas. se 
la funcionalidad facilite o 

buscarán 
extienda 

directamente las capacidades del sujeto del proceso de 
diseño. y procure asi su desarrollo. no que las sustituya; la 
tecnología aplique recursos que incrementen la autonornia 
del sujeto y de su comunidad; la expresividad. finalrnente. 
celebre de rnanera connatural la necesidad que satisface. 
la revelación rnaterlal de la identidad de nuestra cultura. 

Es en este ciclo en el que se basará el desarrollo do esta tesis. ya 
que a éste corresponden los cursos do Diseño Industrial que son el 
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objeto de estudio. Este ciclo so retornaró rnós adelante con el fin 
de desarrollar el esquerno do lo sintosis formol en el quo es!ón 
basados los cursos onfQ.:; mencionados. 

El Ciclo Articulación 

A partir dol análisis do lo estructura y los olomontos históricos. 
artisticos. antropológicos. económicos. administrativos y 
biológicos del contexto. que intervienen en lo generalidad 
del proceso de diseño. so concentran en el Ciclo de 
Artlculaclón los conocimientos necesarios poro identificar. 
explicar y analizar los relaciones que se establecen entre los 
personas y los objetos en un contexto cultural especifico: así 
como aplicar las consecuencias de este anólisis en los fases 
del proceso de diseño que lo requieren. 

Los conocimientos del Ciclo de Articulación intervienen así. 
directamente. en el Ciclo de Síntesis poro acotar y 
caracterizar el problorno que pretendemos solucionar y, 
consecuentemente. establecer los condiciones del 
esquema funcional. interpretar los posibilidades del 
esquema tecnológico y clorillcor el modo de ser que 
reveloró el esquema expresivo de lo solución propuesto. 

El Ciclo de Especificación 

A partir del anólisis de lo estructura y los elementos científicos 
y tecnológicos que ocurren en la generalidad de los 
procesos de diseño. se concentran en el Ciclo de 
Especificación los conocimientos necesarios para aplicar la 
tecnología adecuado poro lo realización de los objetos de 
diseño industrial. 

Los conocimientos del Ciclo de Especificación. Interpretados 
en el Ciclo de Articulación y en sintonía con el resto del pion 
de estudios. intervienen en el Ciclo de Síntesis para resolver 
aspectos técnico - productivos con un sentido ecológico y 
convivencia! 
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2.3 OBJETIVO DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

A) El objetivo fundamental del trabajo del diseñador industrial es 
la conformación del equipamiento o herramental que, 
condicionado por la actividad humana que directamente 
facilita o extiende y mediante la aplicación de la tecnología 
pertinente, contribuye de este modo a la conformación 
material de la cultura que corresponde a su tiempo y a 
México como su horizonte de referencia.'" 

Esta conformación se demanda desde una ubicación 
específica. poro un propósito establecido y con recursos 
determinados. La capacidad de respuesta de los objetos de 
diseño industrial estó integrada por la adecuación de su forma 
a los aspectos funcionales. expresivos y tecnológicos 
pertinentes. donde el esquema funcional comprende 
conocimientos sobre patrones físicos que facilitan y extienden 
las actividades humanos y su relación con factores 
ergonómicos. ambientales y ecológicos; es el condicionador 
de la síntesis formal; el esquema tecnológico. que abarco 
conocimientos sobre los materiales y los procesos necesarios 
para transformarlos. así como su ro\ación con los factores 
económicos y mercadológicos. es el posibilitador que hará 
realizable la solución v. finalmente. el esquema expresivo que 
requiere de un entendimiento profundo do las estructuras 
visuales y su percepción en una cultura especifica. es el 
conformador de la síntesis. 

B) La problemática a la que se enfrenta el diseñador Industrial. 
sólo puede ser resuelta con el concurso de diversas disciplinas 
y su responsabilidad se incrementa por el carácter iterativo de 
sus soluciones. Dentro de este modo interdisciplinario de 
actuar. en todo momento el diseñador considera al proyecto 
corno el eje medular de su actividad. 

En la formación de diseñadores industriales. el ciclo que se 
ocupa de la actividad proyectual. es el de síntesis. al que los 

16 Primero Intuyendo el espíritu del lugar para luego. con la propuesta de 
diseño, modificarlo ... El Genlus Locl manifiesta lo que es. origen v 
pregunto, así como lo que qulere ser. meta v respuesta. 
lmaglnablildad. saber donde estoy. me orienta: si no. me pierdo. 
ldenlldad. saber quién soy. me idenllflca: si no. estoy alienado. Morar 
es pertenecer o un lugar concreto donde me hallo. me sostengo. me 
planto; libre. pero protegido. Completo. amado. en paz•. (Rovalo. 
1996). 
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ciclos de especificación. de comprensión - lnstrurnentoción y 
de imaginación. aportan 10 clarificación de actitudes. el 
ontronomionta de hobilidodos y el dominio do conocimientos 
do manero tonta directo cama indirecto. mientras que el cicla 
de articulación contribuyo o identificar. explicar y analizar los 
roloclancs quo so estoblocon entro los personas y los objetas 
en un contexto cultural. 

2.4 PERFIL DEL EGRESADO. 

Dentro del morca señalada por los anteriores premisos. el 
diseñador industrial egresada de lo Universidad Iberoamericano. 
ha do caracterizarse par: 

1. Nuestros actitudes. donde deberó manifestarse como actitud 
fundamental la predisposición a intuir las potencialidades de 
los otras. personas y objetas. comprometiéndolas 
consecuentemente la mística de nuestro trabajo. en un servicio 
que integro canacirn1enta. motivación y afecto. en el procesa 
de busquedo de lo Verdad. A esta actitud fundamental le 
llamarnos Erótica. 

1. 1 Corno un desglose de lo disposición paro explicar y 
evaluar la realidad completa al actuar (prudencia). se 
propone la generación de los siguientes actitudes: 

1. 1. 1 Creativa: Predisposición o responder lucidamente o 
lo realidad completo que. al cambiar. nas solicito 
abundancia en variedad y diversidad de soluciones 
poro trascender lo reproducción de lo existente: 
desde lo evolución natural hasta Jo Innovación 
radical. 

1 .1 .2 Crítica: Predisposición o valorar los característicos y 
estructuro pertinentes de Jo realidad. poro discernir 
deliberadamente nuestro posición y acción sabre 
ellos. 

1 .2 Como un desglose de Jo disposición o vivir 
comunltartamente la prudencia (justicio). se propone Jo 
generación de los siguientes actitudes: 

1 .2.1 Geocéntrica: Predisposición o conjugar en un sólo 
servicio 10 satisfacción especifica de lo necesidad del 
ser humano y lo del organismo ecológica del que 
formo porte. 
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1.2.2 Solidarla: Predisposición poro asumir nuestro 
participación en lo propio culturo. de tal modo que el 
legitimo desarrollo Individual no seo disyuntivo del de 
quienes nos rodean. sino que lo impliquen. 

1.2.3 Endógena: Predisposición poro descubrir. en lo 
realidad móvil del horizonte mexicano. los 
necesidades verdaderos que nos implican como 
diseñadores: predisposición. por esto. para centrar su 
satisfacción. no sólo en los condicionamientos 
funcionales o Ja factibilidad tecnológica. sino en lo 
conformación expresivo. consciente del mundo que 
revelo y consecuentemente de lo vocación que 
propone: predisposición. así. para hallarnos o estar 
plantados en México. sujeto de lo identidad que 
busco revelar nuestro objeto corno aporte o uno 
genuino universalidad. 

1 .3 Como un desglose de lo disposición para comprometer la 
vida por la justicia (fortaleza) se propone lo generación de 
las siguientes actitudes: 

1.3.1 Proactiva: Predisposición a tornar lo iniciativo y lo 
responsabilidad de "'hacer que las casos sucedan··. 

1 .3.2 Autodidacta: Predisposición o permanecer abiertos y 
flexibles al aprendizaje necesario. en virtud de los 
cambios que se plantean durante el desarrollo 
constante de lo sociedad. 

1 .4 Corno un desglose de la disposición para dar forma 
armónica a las tensiones que implica la fortaleza 
(ternplonzo) se propone lo generación de las siguientes 
actitudes: 

1 .4. 1 Ética: Predisposición poro asumir nuestro 
responsabilidad sobre lo calidad expresivo. funcional 
y tecnológico de los objetos sotlsfactores que 
proponemos. no sólo corno un deber externo sino. 
más bien, corno uno consecuencia Intrínseco del ser 
diseñador. que entiende su propio bien implicado en 
el de lo comunidad a quien sirve. 

1 .4.2 Íntegra: Predisposición o Identificar como propios 
todos los potencialidades humanos y asumir su 
desarrollo armónico. personal y comunitario. 
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2. Nuestros tiobllidados. donde doborernos sor capaces do: 

2. 1 Percibir en una forma unificada: Capacidad poro discernir 
al nivel pertinente lo que porcibinnos y estructurar lo 
connpiojidad do los olonnontas innplicodas. 

2.2 Intuir a quien, como sujeto, es el eje del proceso de 
diseño: Capacidad paro identificar con claridad al 
vordodoro sujeto do/ proceso que. con10 diseñadores 
conducinnos. para asunnir sin la nnediac1ón de entender lo 
que veo: capacidad para formar conceptos porceptuales. 
os decir. intuir y analizar. a partir do la realidad que 
percibinnos. los elementos y estructuras que la explican de 
manera completa y cierta. 

2.3 Representar lo que pienso: Capacidad para expresar 
conceptos representativos. es decir, intuir y analizar para 
nnanifestor. hacer visibles o en general perceptibles a 
nosotros misnnos y a otros. los elementos y las estructuras 
que explican con fidelidad nuestro pensonniento. 

2.4 Responder en forma unificada: Capacidad paro discernir 
el nivel pertinente do nuestra respuesta. estructurar lo 
complejidad de los elementos que se innplican y osunnir el 
rango completo de sus consecuencias. 

2.5 Dirigir y realizar el proceso de trabajo: Capacidad para 
planear y controlar. 

2.6 Trabajar en equipo: Capacidad para integrar los 
propuestos personales al y evaluar sus foses y 
resultado.trabajo de otros. 

2.7 TrabaJar lnterdlsclpllnarlamente: Capacidad poro 
establecer connunicoción con todos las disciplinas y 
participar en lo síntesis de sus aportaciones para lograr un 
resultado convergente. 

2.8 Potenciar el rendimiento de los recursos: Capacidad paro 
ampliar el horizonte de las posibilidades de satisfacción de 
los necesidades con el menor gasto de energía. materiales 
y costos. 

3. Nuestros conocimientos. donde: 

3.1 A partir de la intuición y el análisis de lo realidad pertinente 
o este Departamento, así como de lo retroalimentación 
compci,tldo con los otros cuatro ciclos de formación de 
este pion de estudios. se concentran en el Ciclo de 
Comprensión e Instrumentación los conocimientos 
necesarios para describir, explicar, predecir. evaluar e 
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Instrumentar. en términos generales. procesos de diseño. Se 
pretenden básicamente los siguientes capacidades: 
fundamentar lo autoconciencia de ser diseñador Industrial 
en México. poro México y desde México: experimentar lo 
composición como instrumento central del diseño: 
estructurar intuitivo. analítico y prácticamente un proceso 
de diseño pertinente o lo realidad especifico: intuir y 
analizar. en el espíritu del lugar. lo "pregunto en lo culturo": 
lo necesidad que origino un proceso de diseno: generar los 
esquemas expresivo. funcional y tecnológico en este 
proceso; abstraer. en el concepto de diseño. lo "respuesto 
en lo culturo". cuyo desarrollo se materializo en el objeto 
sotlsfoctor de lo necesidad. 

Los conocimientos de este ciclo. en formo directo. pero 
sobre todo Interpretados en el Ciclo de Imaginación y en 
sintonía con el resto del pion de estudios. afectan el Ciclo 
de Síntesis poro conducir el desarrollo de procesos de 
diseño especiticos. 
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3. EL CICLO DE SiNTESIS 

3.1 EL ESQUEMA DE LA SÍNTESIS FORMAL. 

Uno do los propuestos teóricos. que lo don oslructuro a 10 carrero 
de Diseño Industrial en la Universidad lberoomoricano. es el 
Esquema de la Sintosis Formol propuesto por el Arq. Fernando 
Rovalo coordinador del ciclo de Comprensión - lnstrurnontoción. 

Este modelo define lo formo como la sintesis du tres esquemas: el 
Esquema Expresivo. el Esquema Funcional y el Esquorno 
T ec nológic o. 

Esquema de la síntesis formal 

factor 
ergonómico 

factor 
mecánico 

roce sos 

El Esquerna Expresivo se refiere a dos factores principalmente: el 
Factor Perceptuol y el Factor Cultural. El prirnero analizo los 
elementos y los principios de lo composición en la formo do un 
objeto. (simetría. equilibrio. ritmo. etc.) aspectos de decisiva 
Importancia para generar formas estéticos; y el segundo. es decir. 
el Factor Cultural. es la parlo simbólica ae los objetos que 
Interviene en la forma por diversas causas corno. por ejemplo: a 
quién va dirigido ol objeto (gustos. preferencias). en que entorno 
va a estar ubicado (objotual y cultural). etc., en uno palabro. 
qué debe expresar ol objeto que so diseña. Esto esquema es et 
que determina la forma del objeto do diseño. 
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El Esquerna Funcional, so rof1ero bá~;icorTlente a los problornas do 
uso do un objeto o intervienen en ól dos factores: ol r-actor 
Ergonómico y ol Factor Mocónico; ol prrrnoro influyo en la forrna 
desde ol punto do visto orgonórnico y antropornótrtco (en tanto 
que la forrna afecte cuost1onos corno rnunuabilldad. cornodidad. 
fatiga. etc.) y et segundo so -ofícro o los rnccanisrnos do un objeto 
que dobcran ser tornados en cuenta ol configurar la forrna. o 
bien . que sean parto de 0110 nora quo el ob1oto funcione. Esto 
esquema es el que condiciona lo forma on relación o la función 
del objeto. 

Y el Esquerna Tecnológico. cuya incidencia en la forrna es tan 
irnportante corno que es el que hace o no posible la producción 
del objeto. analiza bós1carnente: quó rnateriales son los rnós 
adecuados paro detorrninoda forrr-io. y con qué procesos de 
producción puedf3 lograrse 0sta d<:::>ntro de un rango de costos 
acorde con la dcrnanda do diseño prcv1arnontc planteada. Esto 
esquerna es entonces el que posibilita la forrna. 

3.2. Los ÉNFASIS DE LOS CURSOS DE DISEÑO A PARTIR DEL 

ESQUEMA DE LA SÍNTESIS FORMAL. 

Los cursos de Diseño Industrial e~tón planteados con un énfasis 
específico para cada sernestre; éstos estón deterrn1nados a partir 
del esquerna de la síntesis formal explicado anteriormente corno 
se plantea a continuación: 

Esquema Expresivo. Este es el énfasis de los tres primeros 
sernestres. En l 0 y 2° sernestres el énfasis estó dado por el Factor 
Perceptual y en 3er sernestre por el Factor Cultural. 

Esquema Funcional. Para analizar este esquerna se tienen los 
siguientes énfasis: el Factor Ergonómico en 4° sernestre y el 
Factor Mecánico en 5° sernestre. 

El esquema Tecnológico. Este se trabaja de rnanera específica 
en el 6º. Sernestre donde el énfasis es la Producción con 
Tecnología Básica. y en el 7°. Sernestre donde el énfasis estó en 
la Producción con Tecnología Compleja. 

Cabe aclarar que tanto el Factor Materiales corno el Factor 
Procesos y Costos son analizados desde el 3er. sernestre. con el fin 
de que el resultado de los ejercicios que se desarrollan sea 
realizable. sin ernbargo se trabajan de una rnanera específica en 
los últirnos sernestres. pues en es en ese rnornento. cuando el 
alurnno estó rnejor capacitado para hacerlo. 
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Ahora bien. falta mencionar dos factoras rnás quo no se pueden 
definir con10 ospocificos en ninguno de~ los tre~ osquornas. pues 
participan en todos y dobon se:r tornados en cuenta y son. ot 
Factor Mercadolog1co y ol Factor Ventas y Distribución / 
Cornorciallzacion. 

El primero se refioro a lo dof1n1c1on concoptuol quo so t1ono paro 
un producto. los exp0ctot1vos do los usuarios. de acuerdo con el 
sector del morcado al quo va dirigido; esto so desarrollo do 
manera espec1f1ca en el 81.1 Scrnostro. 

El factor Ventas ~ Distr1bucion so refiero o lo cor11orc1ol1zac1on do 
un objeto (dislribucion. punto do vento. etc.) en el mercado de 
consumo. Esto factor so desarrolla en el 9'- SornE .. srre. dado que os 
cuando el alumno yo t10nc los suficientes conoc1n11entos y 
experiencia en expresión tuncion y producc1on y dobc sor capaz 
ya de desarrollar un producto completarnenro hasta sus ultimas 
consecuencias (al término de su vida ut1I). 

Factor 
ergonómico 
4º semestre 

Factor 
mecánico 
5" semestre 
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Factor 
mercadológlc 
11º semestre 

Énfasis semestrales 

Factor producción 
con tecnologio 
básica 
6" semestre 

Factor producción 
con tecnologia 
complejo 
7" semestre 

Factor ventas/distribución/ 
comerclallzaclón 
9.., semestre 
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Todos éstos factores rnoncionados so traducHn on tos énfasis 
semestrales. poro os irnportontc rr1cncionar que óstos so van 
integrando cada son1estre. es doc1r quo. por oiornplo on Diseño ·¡ 
el alumno debe ser capaz do oplicar las oxporioncias adquiridas 
en los semestres anteriores en tórrn1nos do percepción, culturo. y 
factores crgonóm1cos. poniendo ónfos1s especial en los 
rneconisrnos. lo cual determina el tipo do c1crcicios con los que se 
trobOJO on codo son1ostre. No so trota pues de una surna do 
portes. sino de un proceso de 1ntegroc1ón d0I conoc1miento. 

3.3 EL CURSO DE DISEÑO INDUSTRIAL. 

Cada uno de los nuevo semestres espocif1codos anteriormente 
corresponde a un curso do Diseno Industrial. Actualrnento. dichos 
cursos son impartidos en su rnayoria por diseñadores industriales; 
se pretende que al n1onos do 4 sernostre en adelante. los 
rnaestros tengan amplia próctica profesional y estén trabajando 
en diseno industrial. 

Cada maestro conoce el énfasis que corresponde al serneslre en 
el que va o irnpartir clase. y parto de un documento llamado 
"carótula" el cual contiene la información bósica del curso: 
objetivos generales. ternas principales y bibliografia bósica. 

El profesor debe realizar la guia de estudios del curso. que incluye: 
la importancia do la materia. los ob1otivos generales. las 
habilidades a desarrollar. los procesos valorativos y actitudes a 
prornover. la evaluación. la bibliografía bósica. los ternas. los 
objetivos especificas y las actividades que permitan el logro de 
los objetivos. 

Desgraciadamente. los rnaestros no tienen los suficientes 
conocimientos pedagógicos para ··11onar" los contenidos de la 
guía de una manera adecuada. lo que lleva a una diversidad de 
criterios que provoca confusión en el alumno. 

Actualmente. las cursos de diseno industrial se llevan a cabo con 
una serie de ejercicios cuya cantidad y nivel de cornplejidad 
varían en función del semestre y del rnaestro. La elección de estos 
ejercicios no se realiza con bases pedagógicas claros. sino por el 
contrario. es mós algo intuitivo. lo cual si bien puede ser acertado. 
lo sería más si cada profesor contara con una serie de 
lineamientos con los cuales llenar los datos de la guia y elegir los 
ejercicios perllnonles. 
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Por otro lado, los cursos deben apoyarse en el Modelo del Proceso 
do Diseño de la UIA. que so describirá a continuación. Pero esto 
no sucede de una manera adecuada, ya que algunos profesores 
lo desconocen. 

Como ya se mencionó. el objetivo de esta tesis es generar una 
serie de lineamientos pedagógicos que permitan meiorar el 
planteamiento de los cursos de Diseño Industrial. por parte tanto 
del departamento como de cada profesor. 

3.4 EL MODELO DEL PROCESO DE DISEÑO DEL 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA UIA. 

Antes de pasar a la descripción del modelo. es importante 
aclarar los siguientes conceptos: 

Modelo. Es la reproducción e imitación ideal y concreta de un 
objeto o de un fenómeno con fines de estudio y 
experimentación. 
Proceso. Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación artificial. 

El modelo del Proceso de Diseño UIA se inició hace 
aproximadamente 30 años. cuando los arquitectos Osear Olea 
Flgueroa. Carlos González Lobo y Fernando Rovalo tuvieron la 
Inquietud de proponer un modo particular de resolver los 
problemas de Diseño. 

Dicho modelo ha sido modificado de diversas maneras a través 
de estos años. y en ello han contribuido varios profesores del 
Departamento de Diseño de la UIA; en este momento. el modelo 
está Integrado por nueve fases. codo una de las cuales requiere 
de lo utilización de ciertos métodos o técnicas especificas. 
mismas que el diseñador podrá elegir en función de factores tales 
como: 
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Lo complejidad del problema. 
La experiencia del diseñador. 
La Información que se tenga. 
El tiempo disponible. 
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Las fases del Modelo son las siguientes: 

1 Identificación de la Necesidad 
11 Configuración de la Demanda 
111 Enfoaue de la Demanda 
IV Programa de Reaulsltos 
V Generaclói:!_Y Análisis de Alternativas 
VI Síntesis del Contunto Óctlmo de Alternativas 
VII Comunicación del Resultado 
VIII Suoervlslón de la Producción 
IX Evaluación Final 

A continuación se explícará en que consiste cado una de ellos y 
cuólcs son algunos do los técnicos que so proponen"-' poro 
desarrollarlas. 

l. Identificación de la necesidad 

En esta primera faso. el diseñador debo de ser capaz de captar 
la esencia del problema para plantear: 

los limites de la situación do diseño y 
la obtención do un espacio de investigación lo 
suficien.temente amplio y fructífero para la búsqueda de una 
adecuada solución. 

Esta es la fase en la cual el diseñador tiene un primer 
acercamiento con el problema que ho de resolver. Para lograr 
esto. existen diversas técnicos entre los que se encuentran: 

= Lo observac 1ón 
= La entrevista al cliente o promotor 
= El registro y reducción de datos 

Uno vez que el diseñador tiene un planteamiento bósico del 
problema. es necesario investigar acerco del mismo para lo cual 
pasaría o la segunda fase. 

1Q Las técnicas que se proponen están tomadas del curso de 
Metodologio Proyectual que se Imparte actualmente en la U.LA. Estas 
técnicos han sido desarrolladas por algunos maestros del 
departamento entre los que se encuentra la autora de esta tesis. 
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11. Configuración de la demanda 

Es aquella parto del proceso que permite tenor un criterio sobre: 

el tipo 
la cantidad y 
el alcance de la información que hay que conocer paro: 

definir los factores pertinentes al problema de diseno. 

La demanda se configura en términos de: 

Ubicación Usuario Propósito Recursos 
·L•nd6nde? .1nara au1•n? .. nara au•? ,¿con au•? 
Física Aspectos Descripción Humanos 

Físicos conceotual 
Cultural Aspectos Descripción Materiales 

Psicolóaicos estructural 
Comercial Descripción Económicos 

ooorotiva 
lecnolóaicos 

La Ubicación es la parte de la configuración de la demanda que 
consiste e•• determinar. con el mayor grado de detalle posible. en 
dónde va estar el diseno. y se divide en: 

Geogrófica 
Denominación del lugar 

,ialca Características del medio ambiente fisico (clima. 
veqetación. etc.) 
Característicos del sitio especifico donde se exhibe. 
se usa. so ouarda. se transporta. etc. el diseno. 

~unural Rasgos culturales característicos del lugar que 
ouedan ser determinantes en el proceso de diseno 

Mercado. Distribución del Producto 
Comercia! lnvestiaación de la competencia 

Análisis Comparativo 
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El Usuario. os el su¡e1o ol qtJP vo d1r1q1du f">I d1s,:-rHJ_ ,_.~; HTH.Jí_Htontc.~ 

conocerlo ya quo rcprc~~;c:-n!u ol '-'Ir:-' , .. ic•! pí()c.;nsrJ df_• cJi~r}no. [n 
ostc caso so invostigon cJu~ 05f-J'~c1o~; 

lnvc~s1t~JUCU>n ,___.rqunorn1co dr__.1 u:::;uurio con 
Aspectos físicos dotn~> <-Jntr()pc-:r111.~trv:ci~ t•1r .>r r i•., ~< J111cr 1:;. cJ1_:;;

f ot1qo v c:r,rr1oíiwiqiJ. Ptc 

Aspectos 
Psicológicos 

l'1r.•c1l1/ur:1<-H1 <h-· <:-:>ntrr-.v1::;to:, y curJ:.tv")nnr10:; con el 
fin cJ,-_,. ut;t, ,.n,_-.r tnfurr nucir Jfl prc)V' .-.n1r..;n f,__:> do los 
P"...., . ..,(..Jnu~; 1nvr 111 JC rr Jdn~; ri,_ .... 'Jlqunn rnunr..:ra con 
er problr:_•rno (_je· c.i1s0no. Sus nc•cr~s1dadcs. 
pr,:;-feronc 1os y C.JrJ1n1or1os OCHO Tornar der:is1ones 
refc•r0ntcs o k:.is otr1tJu~us fur1c1onolcs. expresivos 
v toc:nc)loqic C)S d'~ ln.s nroductc.:i~ : ~orv1c1os 

El Propósito. consiste 0n anol1zcn 01 plontr:-orT110nto de>I problema. 
o partir de la 1nvcst1goc1on obt0n1•ic1 5'=.' ci1v1ui:-_. en tros parres 

Descripción 
conceptual 

Descripción 
•structural 

Descripción 
operativa 

La rnentc· c·!ul>r_!ro rnuoclDS do 1nforn1uc1on iJ.:..Hu potJcr 
1dentif1corlos y LJt1l1/01los post0r1c;rn1cnte La 1nforrnoc1on 
que se rec1b~ sufre un prr->cc•so u..-_:- tron~fr:Hn1ocion 01 
1ncorpornrsr: o n10delo~ yc1 c•strJtJ!•=·c.1<i•:.~, C) blf-:>n ol 

cstab!ccor nuevos rnocjolos 
Cuando log~arnos a1t0rar los n1."J<_J1_::•los de 1nf0rrnacion 
c.-.:1stcntc y su sub~1gu1c:n~c r<:">cstruc tu~ac:ion en r-nodolos 
d1st1nlos, es pos1blo observar el problcr110 de forma mas 
abierta. 
Una dCSCTIPCIOrl corK .. •:•pT•JOI c1-::-:00 ser Tun ornpl10 corno 
sea í)QS1blc. Consr::orvandO C'wCIUS1van1cnto los conceptos 
generales sm rcstr1ng111os a un rnocje!o ospoc1llco 
Es la rodcf1n1c1on del oroblcma 

Su objetivo es dcf1rw hasta donao sea posible. v do 
manera conceptual. tos olornontos que 1ntograran el 
diseno 

Las constan~os. Todo aquello que formara parte del 
diseno y no dependo del dlsonador 
Las variables. Todo aquello que el discnador dcbcra 
decidir 

Consiste en describir la o las funciones que dcsornperíara 
el d1sor1o. rnoc-Jia'lto un ana11s1s do la socuoncra de uso del 
rr11sn10. 
Esto anolls1s lo pod0rnos rooluar mediante la obsorvacion. 
F:s irnporrontn olJsc:-rvar usua11os cun y sin c--.pcrioncia do 
un d1scn·~ o ~.1stcrno s1n-11lar o! que estar-nos desarrollando 
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Los Recursos. son el conjunto de elernentos con lo que se cuento 
poro realizar el proyecto. Tornbién os importante planear el retiro 
del objeto. Por ploneoción del retiro. se puede entender todo 
aquello que tiene que ver con el hecho de que el objeto en 
algún rnornento dejará de ser éJtil. de curnplir con lo función poro 
la que fue creado. en este sentido so puedo hablar de 
obsolescencia. rociclorniento. segundo uso. ole. 

. Materiales. Investigar y/o definir los posibilidades 
existentes en el mercado y describir sus 
características y lirnitaciones 

Producción . Hurnonos. Núrnero do personas con que se 
Recursos cuento y grado de capacitoc1on requerido . Tecnológicos. Tipo de moqu1no110 con que se 

cuento. posibilidades y lirn1tociones técnicos. 
tiempo de producción. etc. . Econórnicos. Cantidad de dinero con el que se 
cuenta. 

l'laneaclón Qué va a pasar con el objeto cuando ya no curnplo 
del retiro cara to función caro lo aue fue creado 

111. Enfoque de la demanda 

El objetivo de esta fase es realizar un análisis de todos los intereses 
involucrados en el problema de diseño. tornando en cuenta cuatro 
enfoques básicos: 

Consurnldor 
Fabricante 
Vendedor 
Diseñado' 

Por lo general en un proceso de diseño hay intereses particulares que 
pueden contraponerse o bien que deben integrarse paro una 
solución que satisfaga a más de uno. En esto fase se analizan los 
expectativas de las distintas personas que tendrán relación de uno u 
otra rnonera con el diseño en cuestión para llegar a tener una visión 
general 
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V. Programa de requisitos 

Después do lo lnvesfigoclón realizado y del onólisis del problema. 
posarnos o establecer uno serie de requisitos (aspectos que debe 
tener el diseño). Esto significo que se deben asignar parámetros 
adecuados al Inventarlo do requisitos que traducen lo demando yo 
enfocado. 

Es muy Importante que se esfoblezcon los requisitos especificando 
dimensiones. materiales. colores. etc. de manero que realmente sean 
de utilidad al diseñador y no se queden en uno mero listo de 
atributos que hubiese podido redactarse sin necesidad de uno 
Investigación. 

Los técnicos que so aplican on esto foso son diversos. so puede 
ufllizor Jo tablo de porórnefros propuesto por Gui Bonsiepe20 o o lo 
taxonomía de Gerardo Rodríguezº' . entre otros. 

V. Generación y anállsls de alternatlvas 

En esto fose se revisan los ideos que se fueron gestando o lo largo del 
proceso y se generan y analizan los alternativos definitivos. Esto es lo 
fose creativo propiamente dicho. 

Los técnicos que se pueden aplicar en esto fose. son básicamente 
aquellos enfocados o lo solución creativo de problemas. por 
ejemplo: lluvia de Ideas. sinestesia. mapas mentoles. desaparición del 
bloqueo mentol. efe. 

VI. Síntesis del conjunto óptimo de alternativas 

A partir de Jos alternativos propuestos se deberó elegir uno. 
Lo alternativo elegido se desarrollo definiendo con detalle todos los 
variables Involucrados ej.: 

Dimensiones específicos 
Mecanismos 
Materiales. etc. 

20 Bonslepe. Gul. Teoria y Práctica del Diseña Industrial. Barcelona: 
Gustavo Glll. 1978. 

21 Rodríguez. Morales Gerardo. Manual de diseño Industrial. México: 
Gustavo Glll. s.f. 
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Para realizar esta síntesis es conveniente apoyarse en el programa de 
requisitos y en el esquema de la síntesis formal. explicado 
anteriormente. 

VII. Comunicación del resultado 

En esta fase se realiza todo aquello que nos permita representar de la 
mejor manera. la solución de diseño propuesta. ej.: 

maquetas o prototipos 
planos u originales mecánicos. etc. 

Es muy importante. además. la forma como se explica el resultado 
dependiendo de: 

el tipo de entidad 
las características de la persona (cliente o promotor) 
y el proyecto desarrollado 

VIII. Supervisión de la Producción 

El papel del diseñador en esta fase es vigilar el proceso de 
producción. con el fin de: 

Resolver cualquier problema que se presente durante el 
proceso. 
Asegurar que la calidad de los materiales y procesos 
corresponda a lo especificado. 
De ser necesario realizar las pruebas pertinentes 

IX. Evaluación flnal 

Cuando el diseño realizado se encuentra en el mercado. es 
Importante realizar un análisis de: 
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Aciertos 
Errores 
Posibles cambios 
Experiencia adquirida 
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4. CORRIENTES EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS. 

La elección de estrategias docentes puede generarse mediante 
un análisis de la experiencia personal del maestro a la luz de una 
Filosofía Educativa. pero también puede ser enriquecida con las 
ciencias del hombre. Esto capitulo comprendo un resumen de 
algunas teorias que pueden ayudar a los docentes a planear y 
evaluar estrategias de una manera rnós sisternatica. 

4.1 UNA VISIÓN GENERAL 

4. 1. 1 El Conductlsmo. 

En los inicios de la psicología so consideraba corno vóhdo para 
ser estudiado sólo aquello que podio ser observable. medible. 
cuantificable. controlable. predecible y repetible. En esto 
concepción se basan los principios del conductismo. 

"Poro el conductismo. el ser humano es una máquina organice 
montado y lista para funcionar." (Watson. 1984. p 303) Se 
considero al hombro corno un sor programable a través del 
empleo de reforzadores y castigos. 

Estudio lo conducto en su manifestación externa. y afirma que 
todo conducta humana es producto de los estímulos 
ambientales. es decir. un mecanismo de estimulo-respuesta. 

lvan Pavlov. (1849-1936) (Premio Nobel de Fisiologia, 1904). 
fisiólogo y neurólogo ruso. descubrió los reflejos condicionados. 
Este descubrimiento consiste en substituir un excitante o estimulo 
que engrendro un reflejo incondicionado por un excitante nuevo 
o estimulo condicionado, que provoca a su vez. por aprendizaje. 
uno reacción reflejo adquirida. 

Desde su nacimiento. un organismo puede producir respuestos 
simples o incondicionadas a manero de reflejos; son respuestos 
automáticos no aprendidos. 

Los otros tipos de respuesto del ser humano tienen su explicación, 
porque desde que nace. va siendo condicionado por su medio. y 
éste le va proporcionando nuevos pautas de respuesto durante 
toda su vida. 
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Hay dos n1aneras por rnodio de la:; cualras el hombre se va 
condicionando durante su vida: 

Por asociac1ón do ostirnulos. que van provocando respuestos 
que antes no provocaban. 

Por cond1c1onam1onto. esto sign1f1co que todo aquello que 
lleva al individuo a consccuonc1as sot1sfactorios tiendo a 
repetirse y por el contrario. todo oquello que lo lleva a 
consccucnc1os negativas o no sat1sfoctorias tiond0 a no 
repetirse. Cuando las consocucncias son satisfactorias. aquello 
que lo provoco se /larno rofor¿ac1or. 

Se tienen reforzodoros pos1t1vos cuando se obtiene lo satisfacción 
al acrecentar o conseguir un estímulo agradable para la persona. 

Se tienen reforzadores negativos si la sat1sfocc1ón so produce 
reduciendo o oliminando un 0st1rnuro ciosagradablo 

En los dos casos. lo pos1bll1dod do que la conducta so vuelva a 
presentar. aumenta. 

El hombre asocia una conducta con uno consocuoncio. Su vida 
se desarrollo como resultado de complejos comb1nac1ones de 
condicionamientos. de manero tal que constantemente buscoró 
reforzadores y evitará castigos en función do experiencias 
anteriores. 

Adernós del condicionamiento clósico. del cual se habló 
anteriormente. existe el condicionamiento operonte. descubierto 
por otro investigador norteamericano Edword Thorndike (1874-
1949). En esto teoría. se deja al animal dar vueltas en uno jaula en 
la cual hoy un dispositivo -uno palanca para escapar- que le 
permite salirse. 

Una vez que el animal descubre lo treta. Thorndike lo premiaba 
con alimento. Skinner (1904.1992) perfeccionó en gran manero 
esta doctrino y la aplicó al hombre. quien para este investigador. 
adquiere así sus conocimientos. Ambos investigadores prescinden 
por completo de variables intervinientes -la motivación. lo 
inteligencia- que no estón sujetas o la experimentación. Skinner 
llornó refuerzo a todo lo que fortalece la conducta del individuo. 
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En forma complicado. el ser humano vo 
aprendiendo no sólo respuestas corporales 
resolver problemas de distinto índole. 

durante su vida 
sino también o 

El conductismo ha recibido un nuevo giro con la obro do Albert 
Bandura ( 1925). Morito do esto investigador fue llamar la atención 
del elemento social en ol oprond1zajo. Según ol. la interacción es 
el punto vital del aprendizaje. Bondura ha orrngrodo desdo ol 
conductisrno riguroso do Skinnor hasta un conductismo social 
rayando en ol cognoscitivismo. En pocas palabras. Banduro 
sostiene que la mayoría de las voces el oprond1zajo se efectúo on 
contextos sociales y por medio del modelameinto. Obviamente. 
tal aprendizaje requiere la capacidad de generar actividades 
abstractas con símbolos cognoscitivos que so transforman en 
imágenes y luego en símbolos verbales (Bandura. 1977). 

4.1.2 Cognoscltlvlsmo. 

El centro de gravedad del cognoscitiv1smo está en el estudio de 
los procesos mentales. No rechaza las conductas observables. 
sino que les da una aplicación más amplia. al tomarlas como 
punto de partida para hacer inferencias en procesos no 
observables. 

"Los psicólogos cognoscitivistas suponen que los conceptos. 
creencias. actitudes. motivaciones. estructuras mentales. etc .. 
condicionan la forma en que se interactúo con el contexto y 
procesan la información obtenida ... (Rivera. 1996) 

Poro el cognoscitivismo. el hombre es un ser inteligente. y esto 
Inteligencia se manifiesta de distintas maneras. 

Desde el cognoscitivismo podemos distinguir dos formas de 
solucionar problemas. presentes a cualquier edad. 
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Ensayo y error: consiste en la variación. aproximación y 
corrección. aleatorias o sistemáticas. de respuestas. hasta que 
surge una variante acertada. 
Discernimiento: que supone una disposición hacia el 
descubrimiento de uno relación significativo de medios a fin 
que fundamenta la solución de problemas. Las soluciones de 
este tipo parecen surgir súbita o discontinuamente: no son 
siempre complotas. perfectas ni inmediatas. Generalmente 
aparecen después de un periodo prolongado de búsqueda. 
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Se puede decir quo optando por este enfoque so da un tipo 
de aprendizaje por doscubrim10nto sígn1ficativo en el cual las 
condiciones del problema y los objetivos deseados se 
relacionan intencionada y substanc1alrnente con lo estructuro 
cognoscitivo ex1stonto. 

La apor1c1on dol d1sccrn1n11onto no dependo un1carnonto do la 
solo estructura eje la tarea problerna. sino tornbión do lo 
experiencia previa del alurnno (los gestoltistas·' no opínon lo 
rnisrna). 

La solución de problernas por d1scernirnicnto no se conformo al 
paradigrna de todo o nada. es decir, se puede llegar a una 
solución parcial. Tampoco presupone un descubrimiento 
cornpletarnento autónorna o irnpl1ca la existencia de una 
disposición hacia la forrnulac1ón y cornproboc1ón de hipótesis. 
para entender las relaciones 1rnportontes de medios o fines de 
un prablerna particular. 

Para aprender a resolver problernos por rnedio del 
descubrirnienta es necesario practicar y probar una y otro vez. es 
irnportante rnencionor que la ensenanza puede facilitar el 
proceso. Brunner (1966) distingue entro ensenar exponiendo y 
ensenar en farrna h1potetica. En el prirner coso. el rnaestro 
controlo el proceso y el estudiante escucha en forrna pasiva. En 
el segundo. el estudiante forrna porte octivornento. y, en algunos 
rnornentos. llevo el papel principal. 

En el aprendizaje por descubrirn1ento. el estudiante incorpora lo 
inforrnación en una estructura cognoscitivo que el rnisrno ha 
desarrollado. de suerte que lo que aprende adquiero sentido y, 
por tanto. no solarnonte se retiene en lo rnernorio sino que se 
recupero con rnayor facilidad. 

23 Los representantes de la Gestalt fueron Max Wertheimer ( 1880-1943). 
Kurl Koffka (1886-1941) y Wolrang Kóhler (1887-1967); los cuales 
desarrollaron una pslcologia sobre la Gestalt (forma) de la percepción 
humana. Una apllcoclón aparece on la siguiente obra: E.H. Gombrlch, 
Art & lluslon. A study In the pslchology of plctorlal representatlon. New 
York: Pantheon Book, ( 1961 ). 
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Brunner (1966) planteo adenias. sois problernos que so dobon 
superar en lo enseñanza por el método del descubrimiento: 

Ordenar el oprendiza10 do suerte que los alumnos so don 
cuento de las relaciones y conexiones que existen entre lo que 
han aprendido y puedan posar o s1tuac1ones nuevas. 
Asimilar el nuevo rnator1ol en los propios sistornos do 
asociaciones. catcgorios y n1arco do rotcrcnc10 del alumno. 
poro lo cual debe haber compat1b1l1dod entre 10 nuevo y lo 
existente. 
Motivar o los alumnos o oxpcrirnontor su capacidad paro 
resolver probten1as con la idoa do la cornpotonc10 personal 
como autogratificante. 
Obtener practico en el uso de lo 1nforrnoc1ón y en la resolución 
de problemas para formular hipótesis y comprobarlos. 
Reflexionar con los alurnnos do modo que puedan decirse a si 
mismos lo que han hecho y ponerlo en uno formo que facilite 
su retención en lo mente. 
Manc¡or la comente de información do tal manera que se 
puedo usar para resolver problemas. 

El hombre. en virtud de sus capacidades cognoscitivos. ha 
descubierto lo lógico y ha aproncJ1do cómo emplearlo para 
obtener información vólido: sin embargo. lo log1ca y el 
pensamiento no son la mismo coso. en realidad. gran porte del 
pensamiento entraño muy poco lógico. no siendo ilog1co sino 
a lógico. 

Muchos de los problemas o los que nos enfrentamos a diario no 
pueden reducirse a términos sucept1bles do pruebo lógica o 
resolverse con sólo aplicar o lo información ciertos regios. Gran 
número de personas consideran ol pensamiento lógico como el 
único efectivo. pero esto es falso. hay otro clase de pensamiento 
que no es ni lineal. ni secuencial, ni lógico. 

El pensamiento lógico también so conoce como vertical o 
convergente. mientras que el ologico es lateral; no os un sinónimo 
del pensamiento divergente. éste es sólo un aspecto del 
pensamiento lateral. los diferencias bósicos entre ellos son: 

Pensamiento vertical Pensamiento lateral 
• Selectivo. Pone énfasis en el •Creador. 

encadenamiento de los ideos. 
• Se mueve sólo si hoy dirección. • Se muevo para crear dirección. 

Sabe 10 que busca. busca. pero no sabe que busca 
hasta ouo lo encuentra. 
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Pensamiento vertical 
Se basa en la socLJcncia do las 
ideas. Sigue los caminos mas 
evlc1ontcs. 
Coda paso que se e.Ja tícnc que 
sor correcto. 
Es analltico 
Excluye lo que no parece 
rclactonado con ol 1'0TTlO 

Las cotcgor1as. closif1cac1oncs y 
otiauctas son filas. 

Pensamiento lateral 
Puede efectuar saltos. Sigue los 
camino5 menos cvider,fes. 

Avarva aun con ol riesgo do 
cometer errores 

-·~-- ~-~ Rí_9~-0~Cc~·º~''~V.O=~·---------_. 
l:,o;ploro incluso lo que parece 
a¡rJno al torna 
No hay catcgorias fijas. 

De estos dos tipos de pensamiento os el lateral el que se ocupa 
de combiot los conceptos y las percepciones. de los pos1b1l1dodes 
y lo que podría ser. 

Un célebre representante do esta doctrino educativo os Jeon 
Piaget (1896-1980). Poro ól la 1ntollgenc1a es una característica 
peculiar del ser humano a la cual reconoce dos atributos 
universales y fundamentales: lo organización (o la estructura) y la 
adaptación. 

Piaget fue principalmente un psicólogo del desarrollo de la 
inteligencia, el cual ocurre en cuatro etapas· 

primera, el periodo sonsomotor (0·2) años. 
segunda, con un estado prooperac1onal (2-4 años), 
tercera. de las operaciones concretos (4- 7 años) 
y la cuarta de las operaciones formoles ( l 1-1 5 años en 
adelante). 

Piaget sostiene que todos los niños posan por estos periodos. si 
bien lo hacen en distintas etapas. 

El psicólogo suizo llegó a estas conclusiones después de 
numerosos experimentos con niños, aunque algunos autores le 
objetan que el número de sujetos no fue representativo ni las 
condiciones del experimento debidamente controladas. 
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•.1.3 P1lcoanáll1ls. 

l ~tt._·J co111onh' o ... ploro los trastornos neuróticos. Se basa en el 
prtn' 'IJ >h) ch' ('CJlJ!>CJilctod: las 10acciones hurnanas todas 
nnc,,U1H_:l'fl o un foctor (ernocional goncralrncnto). No suceden al 
nclJS,_1 ld !.t'~llHH1n t1c15L' os In asoc1ac1ón libro. que permite (en 
ctH1,t11 1t•IH•:. '1JH,1J>HJlh1s) 1cJont1f1cnr el factor causante del 
JHf"1l114llf11l 

··1 l• rlj• 1 ( 1 ti! ,f, l 1;.~•)) t :ontc:irnplo C•I comportarn1cnto humano en 
ll)rtt111h1:i llH>kH.Jll <>:i. y ü!jperaba y provcia que algún día nuestras 
occH>lll!!l r1u<.t1urun cornprenderse en términos fisiológicos. 
OfiPUC1ulr n1.!ntn on el arnb1to del sistema nervioso. Esta reducción 
do la ps1coloo1a a la b1ologia constituía un supuesto lógico paro 
uno pur!lono cuyc1 oducac1on se habla desarrollado en el mundo 
do la l)1olog1u .. (l~ot::ierts. 19 78) 

Froud doscubrio entre otros cosas. que el neurótico a pesar de 
que desea rno¡orar a través de uno terapia. no acepta ayuda. 
Del rn1srno rnodo. los alumnos cornpletarnente normales pueden 
exporirnontor una rosistonc10 al aprondizajo debido al conflicto 
que surge entro el deseo do conservar conocimientos y actitudes 
satisfactorias y la necesidad do osurnir las consecuencias y 
exigencias de lo nuevo. Un educador debería tornar en cuenta 
esta resistencia. 

"En la terapia psicoanalit1ca. la relación emocional que el 
paciente experimenta hacia el terapeuta es un factor escencial 
paro vencer la resistencia y adquirir un conocirnionto intuitivo do 
la proyección inconsciente. Por supuesto. existe un parolelisrno 
entre estas relaciones y las del alurnno con el profesar. Los 
educadores han reconocido siempre la .rnportoncia de los 
sentimientos de los alumnos hacia el profesor." (Watson. 1957 p. 
47. en Cuatro psicologías aplicadas a la educación) 

El oturnno que aprende convencido. de rnanero responsable y no 
esperando la aprobación o tratando de evitar la desaprobación 
del profesor. está rnejor preparado para un aprendizaje que va 
rnás allá de la escuela. 

Otra aportación de la teoría psicoanalítica en la educación se 
refiere a la terapia de grupo, debido. por un lado. a que la 
posición del terapeuta se aproxima rnucho a la del profesor. y por 
otro a que las relaciones entre los rniernbros de un grupo pueden 
ser el origen de un aprendizaje realmente constructivo. "Los 
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curnpclfll_lnf<l!i c1•' LH1 qrup'> v11_.:-non a ::;1::-1 unos paro los otros una 
bcnot1c1o:;u {_• 1/lun1ncHú-irn 1nt1uonc.io ·· (Watson. 1957 p. 49. on 
C:uatro p$1(:nl()q1n;. (JPl!C'0(10!> u /CJ C•cj11cocion) 

Por ollo P!i rrnportuntn qtJo. nn lo <..:-Uucoción. los alurnnos se 
conozcan o sr rnr~rT1os e.Je 1orrno tol. que lloguon o uno mojar 
con1prc.•n.s1on <j1::,.· (}fiC•!_> y de.• lu rc..,loc..ron que t1one:n con los demos. 

Otro aspt•cto funcjurn(ynfal paru lo r_:.ducoc1ón 0s el desarrollo del 
ego. os doc1r. riacor quo el olurnno tongo un sentido fuerte de su 
identidad. para quo lloguo a gobcrnorso a s1 m1srno. a organizar 
percepciones y que:- puedo satisfacer inforesos individuales y de 
grupo. 

Si se logra lo anterior. so puedo forn1ar alumnos que desarrollen 
cualidades imaginativas. lud1cas y creativos que les permitan 
formar estructuras nuovo5 paro la soluc1on de problornas. 

4.1.4 Humanismo (afectivo o existencial). 

La psicología humanista o ter-::era fuerza surge durante Jos años 
cincuenta como una respuesta que satisface Jos inquietudes del 
hombre contemporáneo. ya que ni el psicoanálisis ni las teorías 
behavioristas 10 hacían. El enfoque básico de los humanistas se 
centra en el estudio de los atributos humanos. entre los que 
encontramos los valores. la autoconciencia, el significado do Ja 
existencia. la creatividad así corno la plena realización del 
potencial propio do la naturaleza. 

No existe una definición precisa del hombre desde esta 
psicología. sin embargo. Carl Rogers (1902-1987) menciona Jos 
características básicas del mismo: el hombre tiene una naturaleza 
básica y una diferencia con respecto a los dernós. es positiva. 
capaz de expresar sus sentimientos. con una tendencia hacia el 
desarrolla. de relaciones cooperativas; tiende a preservarse y a 
mejorar su especie. se conduce hacia la rnós amplia evolución; 
es individual y racional. 

La educación humanista considera que los planos do estudio de 
las escuelas. deben abarcar. adornós do conocimientos. el 
proceso de formación de Ja persona. os decir. la educación del 
carácter. " Necesitamos una nuovo clase" do sor t"'lurnano que 
puedo divorciarse de su po5ado. quo soo lo 5uf1c1Gnternente 
fuerte, valeroso y confiado para cont1or en 5í misrno. en ro 
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situación presente e improvisar ante el problema. sin previa 
preparación. si os nocosario." (Rogors. ·1961 a. p. 128) 

Un alumno no debe temer al cambio sino. al contrario, debe 
sentirse a gusto con él. y lo ideal seria que lo disfrutara. 

4. 1 .5 Pslcología Transpersonal. 

"El nacimiento de la psicología humanista. el enlace de ésta con 
el existencialismo europeo y la congruencia que este enfoque ha 
demostrado en relación con la apertura do otras corrientes de 
pensarniento. con nuevos descubrimientos y teorías y otras 
disciplinas. dan origen. a principios de la década de los anos 
sesenta. a la cuarta fuerza de la psicología contemporónea. 
conocida como transpersonal." (Gonzólez. 1995. p. 18) 

La psicología transpersonal es una fuerza que estó surgiendo en la 
psicología y en otros campos . "se ocupa de estudiar (empírica y 
científicamente) y do promover de manera responsable lo qua so 
ha venido llamando la vida espiritual. las necesidades innatas de 
trascendencia (rneta-necesidades) y los valores últ1rnos de la raza 
humana." (Sutlch. 1968. pp. 77-78) 

En esta corriente el hombr0 es considerado como un individuo 
que trasciende sus l1m1taciones del ego y del inconsciente 
individual, se descubre como un ser vinculado con la humanidad, 
el mundo y el universo; esto quiere decir que el Individuo estó 
dentro y fuera de sí mismo. El enfoque transporsonal se interesa 
por el desarrollo integral del potencial humano. principalmente 
en lo que respecta a la evolución de la conciencia. 

Para la psicología transpersonal, la forma de educar ha sido hasta 
ahora poco dinómica; considera necesario realizar cambios a la 
misma para lograr un mejor desarrollo de la persona. Las teorías 
psicológicas han visto hasta ahora una parcialidad de la 
naturaleza humana y no un aspecto global. 

Las personas requieren de una transformación personal que se 
puede conseguir a través de la educación, tocando aspectos 
como la libertad. la esperanza. la conciencia, la creatividad, etc. 

Las últimas investigaciones que se efectuaron en torno al 
funcionamiento del cerebro humano forzosamente obligan a 
buscar nuevas formas para educar y ensenar. Actualmente se 
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habla do la capacidad para conocer con la totalidad del 
cerebro: esto so encuentra dividido en dos grandes honnisferios": 

lzaulerdo Derecho . Organiza Información poro . Es capaz de generar nuevas 
formar el con¡unto do ideas. 
estructuras existentes. . Ve el contexto V por ello su . Es analítico significado . . Los símbolos e 1rnógenes que . No puede ver balizar lo que 
genera el homisfor10 sabe. 
derecho son roconoc1dos V . Es soñador. 
reformulados onr éste. . Es intuitivo . 

Los tronspersonolos emplean el método de la psico-técnica paro 
estimular el desarrollo de los dos hennisferios. Esto técnico consiste 
en ensanchar nuestra conc1oncia por modio de uno mayor 
atención a lo que sucede a nuestro alrededor. 

4.2 APORTACIONES DE CADA CORRIENTE A LOS CURSOS DE 

DISEÑO. 

Cado una de estas corrientes hace aportaci< es significativas o 
lo educación. lo nnós innportante de ellos en el caso de los cursos 
de Diseño Industrial que son el objeto de estudio en este trabajo. 
son sus propuestas paro el desarrollo de la creatividad. Todas 
estas corrientes tienen un concepto particular del honnbre. v con 
base en esto plantean sus conclusiones. 

4.2. 1 Conductlsmo. 

Partiendo del concepto del honnbre desde el conductisnno. éste 
no puede ser creativo debido a que todos sus respuestos 
provienen de estínnulos externos y por consiguiente. no podrá 
generar ideas propias. 
A pesar de esto. las técnicas propuestas por el conductisnno 
pueden apoyar de alguno nnanero el proceso creativo. si 
utilizamos los estínnulos adecuados para que se genere uno 
conducta creativo (observable) podennos reforzarlo 

" Esto no es una certeza. en realidad es un terna que no se ha agotado 
y sabre el que se continúa Investigando. 
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positivamente. y de este modo la creatividad del alumno 
aumentaró considorablcmontc. 

4.2.2 Cognoscltlvlsmo. 

Para el cognoscitivlsrno. el hombre es un ser inteligente. y esta 
inteligencia so manifiesta do distintas maneras. La creatividad en 
el cognoscitivismo parte de las estructuras mentales. está dirigida 
a la solución do problemas tornando con10 punto de partida la 
reorganización y lo relación. 

Puede surgir cuando el hombro relaciono intencionado y 
substancialmente una proposición de planteamiento de 
problema. potencialmente significativa. a su estructura 
cognoscitivo. de manero tal que puedo obtener una solución 
que. a su vez. sea potencialmente significativa (susceptible de ser 
relacionada de la misma manera a su estructuro cognoscitiva). 

El cambio de percepciones y conceptos os la base de la 
creatividad. El pensamiento lateral se basa en el comportamiento 
de los sistemas de información auto organizados. Edward de Bono 
(l 994) en su libro • El Pensamiento Creativo" menciono los fuentes 
de la creatividad tomando corno punto de partida el 
pensamiento lateral. 
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Lo Inocencia: cuando uno no conoce el procedimiento 
habitual, la solución usual. los conceptos corrientes 
posiblemente produciró una ideo nueva. si no hay inhibiciones 
causadas por los requerimientos. se tiene más libertad para 
sugerir ideas creativas. 
La experiencia: ésta es contraria a la anterior. es 
fundamentalmente una creatividad de bajo riesgo. que trata 
de basarse en lo conocido y repetir los éxitos posados. 
La motivación: significa seguir buscando nuevas allernativns 
cuando todos los dernós se conforman con las conocidas. 
Gran parte de los que parece talento creativo es en realidad 
motivación creativa. 
El juicio acertado: el poseer un juicio afinado es reconocer el 
potencial y el valor de una idea. esto es en si mismo un acto 
creativo. 
Azar. accidente. error y locura: muchas veces los errores han 
desencadenado nuevas ideas. es excelente prestar atención a 
los accidentes que se producen cuando algo no resulta corno 
lo habíamos planeado e incluso provocarlos. 
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La liberación: do temores o inhibiciones. atreverse a proponer 
soluciones. 

Los técnicas creativas del pensamiento lateral. pueden utilizarse 
corno generadoras de nuevas ideas y modificadoras de Jos 
percepciones. Tolos tócnicas pueden aprenderse y usarse. esto 
quiero decir que es posible desarrollar lo capacidad do pensar 
creotivamonto. D1ct1os instrumentos surgieron de una reflexión 
sobre la lógica de lo percepción. la cual equivale o la de un 
sistema de auto organización de la información. establecer 
paulas y utilizarlos dospuós. 

El valor de la utilización de las técnicas del pensamiento lateral es 
muy grande poro no implica que la creatividad no pueda 
originarse utilizando también otros instrumentos. 

Entre los congnosc1tivistas encontrarnos también o los Gestoltistos 
(véase cita 21 ). paro los cuales el pensamiento creativo es lo 
reconstrucción do formas cuyo estructuro es deficiente. es decir, 
el hombre tiene que completar y dar forma o aquello que no lo 
tiene. 

En el proceso creativo según Wertheimer ( 1945): .. Un problema es 
como una figura abierta que llevo en si misma un dinamismo de 
tendencia al cierre. Al ser captada lo figuro abierto o el 
planteamiento problemático. se genero en nosotros un 'tensión 
dirigida o restablecer el equilibrio: esto es a cerrar las formas 
abiertas. y o dar solución o los problemas. hasta llegar o lo 
armonía del todo. Las operaciones que se realizan serían lo de 
reunir. centrar y estructurar los elementos determinados por lo 
proximidad, semejanza. cualidad del cerrado y optimización de 
la formo." 

4.2.3 Pslcoanállsls. 

Lo teoría pslcoanalítico no nos explico lo esencia de lo 
creatividad. Para Sigmund Freud (l 856·1939) la creatividad es un 
fenómeno psíquico que encuentro su fuente mós profundo y su 
motivación último en el inconsciente. Es también uno manero de 
afrontar los conflictos así como lo es también lo neurosis. lo 
psicosis o la perversión. 

Sin embargo. lo manero como se afronto el conflicto es distinto 
en codo coso. en lo neurosis se niego uno parte de lo realidad; 
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en la psicosis la realidad se niega en forma total y se sust1fuye por 
una forma delirante do la misma; en la perversión también so 
niega la realidad en forma parcial. pero en forma de negativo 
fotogróflco en relación a la neurosis; en el acto creativo. no 
sucede lo mismo. si bien el sujeto comienza negando la realidad. 
crea otra a la medida de sus deseos y la ofrece a los demós en la 
forma de un producto estéticamente reconocido y valioso. 

La comprensión del acto creativo dentro de la teoría 
psicoanalitlca. se relaciona con el concepto do sublimación, la 
cual derivo de una pulsión parcial de tipo llbidinol (se ha sugerido 
que también pueden ser los impulsos agresivos) que no se 
descarga por completo y en lo que existe un cambio en el objeto 
con el que se descarga el deseo. 

Freud también relaciona lo creatividad con la curiosidad infantil y 
su libre expresión por conocer el cuerpo de la rnadre o bien con 
el bloqueo de dicho curiosidad generalmente causado por 
arnenazos y prohibiciones del podre. 

El genio de algunos de los grandes artistas se ha asociado con la 
eterno lucha contra los impulsos incestuosos: 

lo dependencia 
lo culpo 
lo envidio 
los celos y la agresión 
los vicisitudes del deseo 
y la sexualidad en todas sus manifestaciones. 

Para que el acto creativo se dé. es necesario que el sujeto tenga 
uno "cierto flex1bllidod en lo represión" o lo capacidad poro 
lograr el acceso al material inconsciente y reprirn1do del ego. 

La creatividad es un fenómeno psiquico que se da por diversas 
crisis. durante las cuales ocurre un estado alterado de la 
conciencia. "í"e ahi. lo frecuente referencia o uno especie de 
rapto durante el acto creativo, lo sensación de que es algo que 
le ocurre al sujeto mós olió de sus posibilidades de advertencia y 
de control. Lo sensación es de enajenación. de desprendimiento 
de si mismo: el escritor. mós que una vivencia de hablar tiene la 
sensación de ser hablado por otro que utiliza su ser paro 
manifestarse ... (Vives. Juan en Ps¡coloqiq Iberoamericana. 1993, 
pp. 9-10) 
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Posterior al psicoanálisis surge ol noopsicoonólis1s. '="n el cual ros 
discípulos do Froud inlorprotaron la croatividad do manera 
distinta: " La libido ya no es mantonlda corno motor exclusivo del 
cornportornionto y lo personalidad creot1vo no siempre es 
resultado del desajusto on1ocional. Por el contrario. poro algunos 
posee un yo flcxrblo y seguro que lo porrnito penetrar en el 
subconsciente y volver con la soluc1ón. consc1cnto do lo realidad 
quo vivo.·· (Do la Torro. 1990. p. 12) 

Es importante tornar on cuenta tarnbión la postura do las 
neopsicoanalistas que dicen que las experiencias y las fuerzas 
inconscientes al hacerse conscientes pueden canalizarse 
positivamente en el acto creativo. Por ello. es importante que en 
la educación. los alumnos so conozcan a si mismos. de forma tal. 
que lleguen a una mejor comprensión de ellos y de la relación 
que tienen con los dernós. 

4.2.4 Humanismo (afectivo o experiencia!). 

los humanistas consideran que las condiciones para que se de la 
creatividad son al parecer aquellas que se han descubierto en la 
mós profundo del hombre. la tendencia del hombre a 
autarrealizarse. así corno a llegar a desarrollar todas sus 
potencialidades. Estas condiciones son: 

Una inclinación directiva considerada corno un impulso a 
abrirse. a extenderse. a desarrollarse. a madurar; que active 
todas las capacidades del organismo hasta que perfeccione 
al individuo. 

Tener consciencia de que todos los seres humanos. por el 
simple hecho de serlo. poseen un potencial creativo. Maslow 
(1994) considera que existen dos tipos de creatividad. la 
primaria. que es una fase de inspiración; y la secundaria. que 
es el proceso de elaboración y desarrollo de la misma. Esta 
última implica el desarrollo de un trabajo arduo propio de la 
disciplina del artista. Es importante que todos lo individuos 
desarrollen. al menos. la creatividad primaria. 

Seguridad psicológica. en la que intervienen tres aspectos 
principales: 

= Aceptar al individuo corno alguien de valor 
incondicional. 
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~ Crear un clima en el que no se perciba una 
evaluación extorna. Cuando se evitan los Juicios 
evaluativos sobre los individuos desde nuestro propio 
criterio, se fomenta la creatividad. La evaluación 
amenaza y el individuo adopta una actitud 
defensiva. 

= Comprensión empálica "Si yo comprendo 
empáticamento. si 10 veo a ti y lo que tú haces y 
sientes desdo !u propio punto do v1sla. s1 entro en !u 
propio mundo y lo veo como !ú lo ves. y aún sigo 
aceptándote. entonces puedes sentirle 
verdaderamente seguro.·· (Thomas. 1978. p.239) 

Libertad psicológica. que implica fomentar la libertad plena de 
expresión simbólica. permitir al individuo ser libre pero 
responsable de sus creaciones. de manera que fomente un 
criterio de evaluación en su interior. 
Diálogo. deseo de comunicarse a los demás a través de su 
creatividad. 

Maslow menciona además. algunas fuentes para el desarrollo del 
potencial creativo: 

Renunciar al pasado. esto no quiere decir que las experiencias 
no sean importantes. de hecho se puede volver a ellas para 
relacionar un problema con situaciones previas: más bien se 
refiere a estar abierto a nuevas experiencias. al aquí y el ahora. 
Renunciar al futuro. "con frecuencia utilizamos el presente no 
por el presente mismo. sino como preparación para el futuro.· 
(Maslow. 1994, p.90) 
Actuar con Inocencia y candidez ante una situación. 
Reducir la conciencia. esto permite liberarse de las influencias 
de los demás. 
Eliminar los temores. 
Disminuir las defensas e inhibiciones. 

~ Poseer fortaleza y coraje. aceptar retos. 
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Aceptar. ser positivos. humildes y receptivos. 
Confiar. 
Ser espontáneos. 
Expresar al máximo los sentimientos y experiencias. 
Fusionar a la persona con el mundo, moldearse 
recíprocamente. ajustarse y complementarse mejor el uno al 
otro "si quieres dibujar un pájaro. debes convertirte en pájaro.· 
(Maslow. 1994. p.98) 
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Tanto Rogers corno Moslow coinciden en la 1mportoncla de 
promover la actitud creativa en todos los individuos. Hoy por hoy 
so vivo una ópoca en que los conocimientos. la tecnologia. la 
vida en general. avanzan a pasos agigantados, por lo que es 
necesario tener una actitud creativa. 

4.2.5 Psicología Transpersonal. 

Esta corriente reconoce 10 'opacidad de emplear todo el 
cerebro en todos los hombres por el hecho de serlo. y por ello 
todos podemos desarrollar la creatividad y la intuición. 
eliminando osi el mito de que esto es exclusivo de los grandes 
genios. Es necesario la educación en la creatividad para que los 
hombros puedan sobrevivir en ol siglo XXI. 

Además de este enfoque general. hay otro más especifico que se 
refiere o los artistas - El artista expresa en su obra la realidad 
circundante que percibe a la vez que plasrna en ella su propia 
realidad interior. manifestando su experiencia haciendo de su 
obra una declaración de si rnismo. de su ser. de su centro.· 
(González. 1995. p. 177) ·se pone tuera con el fin de llegar al 
encuentro consigo mismo. con el otro. con los otros. con el 
mundo, con el cosmos. en un continuo fluir de energia. • 
(González. 1995. p. 177) 

Los tronspersonales consideran que el artista. la obra de arte y el 
espectador. se funden en una misma vivencia llegando a ser la 
mlsrna esencia. Cuando se da esta fusión. el tiempo y el espacio 
desaparecen. sólo existe el aquí y el ahora. 

4.3 CONCLUSIONES. 

Cada corriente o enfoque psicológico (conductismo. 
cognoscltivismo. psicoanálisis, humanismo y psicología 
transpersonal) ha desarrollado un aspecto distinto de la conducta 
humana. Cado una aporto conocimientos. experiencias. 
técnicas. etc. que pueden ayudar a desarrollar la creatividad en 
la persona. de tormo que al unirlos es posible tener una visión más 
arnplla de la misma. 

El mundo tan cambiante en el que vivimos requiere de hombres 
creativos capaces de aportar soluciones a situaciones 
inesperadas. En muchos niveles y campas los conocimientos 
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varían tan drósticamente de un año a otro que. cuando un 
alumno egresa. próctlcamonte lo que aprendió os obsoleto. SI 
ademas de enseñarles conocimientos. y desarrollar sus 
habilidades. se les educa para fomentar la actitud creativa. con 
toda seguridad sobrevivirón en los umbrales del siglo XXI. 

La creatividad no es exclusiva de artistas. músicos. diseñadores. 
etc. Todos los hombres debemos procurar desarrollarla para 
adecuarnos a los diferentes cambios. Por tanto debe impartirse 
en todas las disciplinas. penetrar el curriculum completo y no ser 
una materia aislada y desligada del resto. de manera que los 
alumnos se apropien de ella. 

El cognoscltlvlamo estableció las bases de CÓMO se llega a los 
resultados creativos. la Gestan nos dice en QUE consiste el insight 
creativo; el pslcoanállsla parte de DÓNDE y cómo se van 
desarrollando los procesos creativos. Para el humanismo, la 
creatividad es AUTORREALIZACIÓN. mientras que para la 
psicología transpersonal. es una APERTURA AL MUNDO. 
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5. EL CICLO DE APRENDIZAJE DE KoLa.za 

Es Importante comenzar por definir la palabra ciclo. para después 
explicar el Ciclo de Kolb (1984) concretamente: ·un ciclo Implica 
una serle de fases por las que pasa un fenómeno periódico hasta 
que se reproduce una fase anterior.·2• "Conjunto de una serle de 
fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente.""' de 
manera que un ciclo comprende una serle de etapas o fases por 
las cuales va pasando un fenómeno o corno en el caso del 
aprendizaje, una persona. 

David Kolb desarrolló un inventario reciente de estilos de 
aprendizaje con el fin de ayudar a que las personas sean 
conscientes de su capacidad para aprender de su propia 
experiencia. "El Inventario de estilos de aprendizaje basado en las 
teorías de Dewey. Lewin y Piaget. proporciona una estructura 
para examinar las fortalezas y debilidades que uno tiene para 
aprender.· (Stice. 1987. p.291) 

Su modelo concibe el aprendizaje corno un ciclo integrado por 
cuatro etapas: la experiencia concreta. la observación reflexiva. 
la conceptualización abstracta y la experimentación activa. 
mismas que se explicarán más adelante. Esto significa que el 
alumno va pasando por cada una de las etapas hasta completar 
el ciclo. para después Iniciarlo nuevamente. 

Experiencia 
~concreta 

( (sentir) 

Experimentación Observación 
activa reflexiva 
(hacer) (percibir) 

"\. Conceptuallzaclón / 
~ abstracta ~ 

(pensar) 

2 5 KOLB. O.A .. Experlentlql Legrnlng· E><perlence as the source of leqrnlng 
and development. Prentlce-Hall. Englewood Cllfls. N.J .. 1964 

2 • Diccionario Enciclopédico llustrqdo. Ed. Océano. Barcelona 1992. 
2 7 Dlcclonqrlo de lq lenguq Española. Ed. Esposo Colpe. México 1995. 
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5.1 LAS ETAPAS DEL CICLO Y EL CONCEPTO DE HOMBRE 

La razón de que el ciclo esté Integrado por cuatro etapas es que 
el conocimiento requiere ir posando por cado una de ellos; lo 
experiencia concreta inmediata es la base paro la observación y 
lo reflexión (observación reflexivo); estos observaciones se 
enfocan a conceptos de los que se pueden deducir nuevas 
irnpllcociones para la acción (conceptualización abstracta). 
Estas últimas. sirven corno guias para lo acción (experimentación 
activo). asi corno para croar nuevas experiencias (experiencia 
concreta). 

La propuesta de Kolb se puede identificar claramente con lo 
esencia del hornbre. Por eso. adernós de especificar lo propio de 
cada etapa. según el esquema anterior. se presento uno relación 
con el hornbre. En el siguiente cuadro se puede observar esto: 

Ciclo de ~ Experiencia 
Aprendizaje Concreta 
de Kolb Es el sentir y el 

percibir 

Hacer Involucrarse. 
escuchar. ver. oir. 

etc 

Experimentación 
Activa 

Es lo etapa de lo Cuerpo 
acción 

propiamente dicho 

Actuar y decidir 

Voluntad v libertad, 
poner en acto los 

conocimientos 

Esplrltu 

Conceptualización 
abstracta 

Es la elabaroclón 
de conceptos de 

los cuales se 
pueden deducir 

Implicaciones paro 
lo acción 

Crear una Idea así 
como elaborar 

Juicios 

Entendimiento. 
verdad 

Percibir 

Observación 
renexlva 

Analizar 

Valoración como 
un acto reflexivo 

de libertad 
fundamentada en 

conocimientos 
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La experiencia concreto se relaciona con el sentir; por tanto. 
existe una intervención directa de la persona. El individuo 
involucra su parte afectiva y sentimental en ésta. Esta etapa se 
caracteriza por aprender a través de las experiencias 
especificas. 

La observación reflexivo es el percibir. Es necesario. para la 
persona que desarrolla este estilo. analizar diferentes puntos de 
vista. que la llevan a realizar juicios cuidadosos; sin embargo. 
no necesariamente actúo. 

La tercera etapa se refiere a la conceptualización abstracta 
en donde lo rnós importante es el pensar. A diferencia de Ja 
experiencia concreta. alguien que aprende en este estilo 
utiliza la lógica principalmente. a diferencio de los 
sentimientos. Debe existir una planeaclón sistemática paro la 
resolución de problemas. 

Por último, la exporirnentación activa os donde se requiere que 
el alumno participe activamente en la situación. Su 
preocupación se centro en la aplicación practico que se le 
debe dar al conocimiento. 

Un aprendizaje integral es aquel que permite al alumno 
desarrollar las cuatro etapas del ciclo mismo. Esto implica que un 
alumno debe tener la oportunidad de escuchar conferencias. 
pensar acerca de conceptos. trotar de aplicarlos. tener lo 
oportunidad de comparar lo que ha aprendido con lo realidad. 
Es Importante además que el alumno escriba, para que sintetice 
y concluya sus conocimientos en relación a lo aprendido. 

A medido que el alumno se habitúe o utilizar los cuatro etapas 
del aprendizaje. aprenderá cado vez más rápida y más 
profundamente. 

El aprendizaje eficaz requiere el desarrollo de cuatro clases de 
capacidades distintas: capacidad de experiencia concreta: 
Involucrarse completamente y sin prejuicios en nuevas 
experiencias; observación reflexiva: reflexionar acerca de estas 
nuevas experiencias y observarlas desde distintas perspectivas; 
conceptualización abstracta: crear conceptos e integrar sus 
observaciones en teorías lógicamente sólidas; experimentación 
activa: aplicar estas teorias en la torna de decisiones y solución 
de problemas. 
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Ejornplo: 

Experiencia concreta: Visitar una escuela primaria durante una 
rnañana completa. 

Observación reflexiva: Dospuós do observar el trabajo de los 
niños en clase. los olurnnos so forrnan una idea sobre los 
necesidades do rnobil1ar10 para los rnatorialos do trabajo de los 
niños. 

Conceptualización abstracto: Los alurnnos diseñan el prirner 
concepto do mobiliario para el rnotorial didóctico. 

Experimentación activo: Realizar el mobiliario y hacer pruebas 
con modelos funcionales. 

Ahora bien. estas cuat·o etapas so relacionan con distintos estilos 
de aprendizaje. es decir. la experiencia concreto. tiende al estilo 
pragmótico. la observación r0flox1va tiendo al estilo reflexivo. la 
conceptualízoción abstracta tiende al estilo teórico. y la 
experimentación activa tiendo al estilo activo. corno se veró en 
el siguiente osquorna. 

5.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Com rarlo con la 
realidad 

REFLEXIVO 
(percibir) 

1 
Observación 

reflexiv 

(hacer) 

ASI 

ICO 

67 



LHJEAM1ENIOS PEDAGÓGICOS PAUA lO!::. cur1sos Dl Di'.'.rTHJ lll[)U".",TUl/ü 

Características de cada estilo 

. Observa. piensa y reflexiona sobro las 
actividades. 

Eattlo Reflexivo . Escucha y observa . . Pienso antes de actuar. . Roqu1crc de tiempo paro sus actividades . . Rcoltzo estudios minuciosos . . Revisa lo que ha sucedido . . Puede realizar anól1s1s cuidadosamente 
oondorados. . Se basa en sistemas. modelos. conceptos o 
teorías. 

Eatllo Teórico . Gusta de la exploración metódica y las 
relaciones entre las ideas. acontecimientos 
y situaciones . Es racional y logico . . Es anal1tico . . Requiero de ap1tcac1on practico do los 
conocimientos. 

Eatllo Activo . Experimenta y practica. . La recompensa de su aprendizaje es la 
aplicación inmediata. . Puede concentrarse en cuestiones 
prócticus. elaborar planes de acción con 
un resultado evidente. sugern atajos. dar 
indicaciones. . Gusta de nuevas experiencias. problemas y 
oportunidades de los cuales pueda 
aprender. 

Eatllo Pragmático . Actúa en "el aqui y el ahora" . . Participa en equipos dando ideas y 
resolviendo problemas. . Acepta retos . . Dirige debates . . Preside reuniones . . Hace oresentaciones . 

Estos estilos pueden estar combinados de acuerdo como se pudo 
observar en el esquema anterior. es decir. no tienen que 
presentarse en una persona de manera absoluta. A partir de esta 
Integración se dan otros cuatro diferentes estilos de aprendizaje: 
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Exporiencia concreta 
y observación reflexiva Divergente 

Observación reflexiva 
y conceptualización abstracta As1rnilodor 

Conceptualización abstracta 
y experirnentac1ón activo Convergente 

Experirnentación activa 
y experiencia concreta----------------• Adaptativo 

Divergentes . Son pragmót1cos y reflexivos . . Son creativos . . Generan alternativos . . Reconocen problcrnos y entienden a la 
gente. . Les es dificil tornar decisiones . 

Aslmllador•• . Son reflexivos y teó11cos . . Entienden información diverso . . Hay interés en lo solidez lógico de uno 
ideo. mOs que on su valor próctico. . Estón más interesados en las ideas 
abstractos. . Pueden ser dornasiado soñadores . 

Convergentes . Son teóricos y activos. . Les gusto lo aplicación práctico de las 
teorías e ideos. . Son deductivos . . Soben definir y solucionar problernas . . Tornan decisiones . 

Adaptativos . Son activos y pragrnáticos. . Aprenden poniendo en práctica los 
conocimientos. . Consiguen hacer las cosas . . Tienden a actuar de acuerdo a sus 
sentirnientos en vez de utilizar el análisis 
lóaico. 

Difícilrnente. alguna persona tiene un solo estilo de aprendizaje. 
Una cosa es que un estilo predornlne sobre los otros y otra rnuy 
distinta que sólo tenga una forrna de aprender. Los hornbres 
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somos una unidad sustancial compuesta por cuerpo y espíritu y, 
por este último. tenemos inteligencia y voluntad; el espíritu nos 
permite sentir. el Intelecto. reflexionar. abstraer conceptos. y lo 
voluntad. elegir y actuar libremente después de un acto valora!. 
Por tanto. si todos los hombres somos iguales en esencia, 
entonces tenemos los cuatro estilos; ahora bien. dado que sornas 
personas individuales. cada quien puede tener preferencia y/o 
mover capacidad de aprendizaje en coda estilo. 

5.3 CONCLUSIONES 

Lo aportación de Kolb a la educación es muy importante dado 
que en el momento en que cada profesor esté consciente de su 
propio estilo de aprendizaje así corno de los diversos estilos que 
pueden tener sus alumnos. se preocupará por combinar 
actividades que favorezcan codo estilo y permitan el desarrollo 
de los mismos. 

Continuamente. la persona se encuentra en la actividad diaria 
con nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Poro poder 
aprender. es necesario pasar por los etapas del ciclo; primero 
involucrarse (experiencia concreto). después escuchar. poner 
atención (observación reflexiva). paro posar a lo creación de 
ideas (conceptualización abstracta) y, finalmente, actuar o 
decidir (experimentación activa). Hay personas que utilizan rnejor 
unos pasos del ciclo de aprendizaje que otros. es decir. han 
desarrollado su propio estilo de aprendizaje. 

La ventaja de que los alumnos posen por las cuatro etapas es 
que los conceptos que aprenden llegan a aplicarse y esto se 
vuelve más significativo para ellos. 

Un profesor puede ser osirnllador y estor Interesado en ideas y 
conceptos abstractos y no en el valor práctico de lo teoría; sin 
embargo. los estudiantes de diseño por lo general son 
convergentes y su interés se centra en el valor práctico de la 
teoría. 

El maestro de un curso de diseño industrial debería conocer lo 
que el alumno aprende en otros materias corno teoría del diseño 
por ejemplo y ponerlo en práctico en su materia. 
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Los convergentes no están Interesados en aprender aquello o lo 
que no le encuentran un aparento uso práctico. Del mismo 
rnodo. no tiene sentido realizar ejercicios. os decir hacer. actuar. 
si no se tiene un fundamento teórico. una dirección. un por qué y 
poro qué. 

En los cursos de Diseño 1 y Diseño 11 por ejornplo. lo toorio siempre 
se llevo o lo práctico. Eso permito quo el olurnno aprendo los 
conceptos gracias o lo aplicación en ejercicios concretos. 

El objetivo de incluir este terno on lo presente tesis se debe al 
hecho de que pocos docentes son conscientes de que existen 
distintos estilos entre los que se encuentro el suyo: y. en ocasiones. 
aquellos estudiantes cuyo estilo va más con el del profesor son los 
que aprenden rnás fácilmente. 

Vale lo peno reflexionar si en los cursos de diseño se permite que 
codo alumno aprendo de acuerdo con su propio estilo. si se 
colaboro o que fortalezcan aquellos estilos débiles o si sólo se 
pretende que aprendan corno al profesor le parece más fácil. 

En el siguiente capitulo se 
aprendizaje que permiten el 
y que se sugieren poro 
aprendizaje. 

mencionarán algunos técnicos de 
desarrollo do codo uno de los estilos 
lo elección de actividades de 

Es Importante mencionar también que el ciclo de aprendizaje no 
debe ser estático y llevar al estudiante o estacionarse en el 
conocimiento. debe. por el contrario. producir tensiones en 
alumno. de manero que éste puedo resolverlos. no poro que se 
conviertan en factores explosivos sino poro que sean fermento 
poro que el propio sujeto se enriquezco en lo búsqueda de lo 
Verdad. (Meneses. 1976). 
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6. MéTODOS DE ENIEÑANZA APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje Implica un enfoque 
slsternótico en el que se pueden Identificar tres elementos bósicos: 
los objetivos. la evaluación y los métodos de enseñanza. Los dos 
primeros serón tratados en el siguiente capitulo. los métodos de 
enseñanza-aprendizaje se desarrollarón en este para después 
relacionarlos con las actividades a desarrollar en un curso. 

Antes de tratar el terna. conviene establecer el significado de los 
términos enseñanza y aprendizaje. La enseñanza es según Hlrst 
(1977. p. 311) (citado por Meneses. 1980. p. 7) ·1a actividad de un 
Individuo (el profesor) cuya intención es suscitar el aprendizaje en 
otro (el estudiante) el cual trata de lograr un estado final de saber. 
apreciar. adquirir un habito.· El aprendizaje por su parte se ha 
mencionado reverso de la enseñanza. Este es "la modificación 
relativamente permanente del comportamiento (Interno y 
externo). debida a la experiencia y distinta de los cambios 
Inducidos por la maduración y el deterioro· (Meneses. 1967, 
p.205). 

6.1 MÉTODOS DIDÁCTICOS. 

Los métodos didócticos son un conjunto de recursos y 
procedimientos cuyo objetivo es dirigir el aprendizaje. de tal 
manera que se puedan alcanzar los resultados esperados por el 
maestro y los estudiantes. La dirección del aprendizaje incluye. 
desde la preparación de la materia (contenido. objetivos. 
bibliografía. etc.). hasta la evaluación del aprendizaje. 

Existe una clasificación que divide los métodos en inductivos y 
deductivos. los cuales se refieren a la forma del razonamiento. 
aplicado al aprendizaje de un terna determinado. 

El método Inductivo se utiliza cuando se parte de casos 
particulares para llegar a principios generales. Es un método que 
requiere de la observación y la experimentación involucrando 
activamente a los alumnos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

El método deductivo parte de una situación general y llega a 
casos particulares. Por ejemplo. a partir de una exposición oral 
sobre algún terna. el alumno puede obtener conclusiones 
deducidas de la misma o bien. el expositor puede empezar su 
discurso partiendo de lo general y llegar a casos o ternas 
específicos. 
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También se pueden dividir los métodos de la siguiente manera: 

Paro trabajar con el grupo total. 
Poro trabajar con pequeños grupos. 

En ambos cosos. es posible trabajar de manera inductivo o 
deductiva. 

La acción metódica tonto en el campo de la investigación corno 
en el de la enseñanza. presupone la relación lógica entre medios 
y fines. 

6.2 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZA.JE 

Los técnicas de enseñanza son recursos o herramientas que 
permiten al maestro conducir y organizar de forma racional las 
fases del proceso de enseñanza- aprendizaje. para lograr los fines 
que se propone . 

. Claslflcaclón de Técnicas: 

Se pueden clasificar los diferentes técnicas según las necesidades 
de cada materia y los objetivos que se persiguen en ella: así. se 
habla de técnicas para: 
1. Trabajar con todo el grupo. 
2. Dividir al grupo. 
3. Individualizar lo enseñanza. 

En todos los casos. se recomiendo el uso variado y combinado de 
métodos y técnicas. según el análisis de cada caso o buen juicio 
del maestro, paro lo cual hay que tener presentes: 

1 . Los objetivos del curso. Sobre este tema de profundizará rnás 
adelante en el capitulo sobre lineamientos generales. pero es 
evidente que éste es el punto de partida para la elección de 
una técnica. 

2. Características del tipo de "materia". Una materia teórico es 
distinta de uno materia más bien práctico. por ejemplo, el curso 
de Teoría del diseño 1 es diferente del curso de Taller de Diseño 
Industrial, del de Dibujo 1 o del de Diseño Industrial: en todos los 
casos hoy teoría pero en distinta proporción y, por otro lodo. los 
contenidos son diferentes; por eso las técnicas deben ser 
aplicados en función al tipo de materia. y rnás específicamente 
al temo que se va a desarrollar. 
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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PAf¿A LOS CURSOS DE:. OISffJO lriousmlAL 

Los cursos de Diseño Industrial son cursos en los que, si bien hay 
un contenido teórico importante. se consideran mós bien 
prácticos. 

3. Tamaño del grupo. Este punto es importante ya que no es igual 
trabajar con un grupo de 36 alumnos que con un grupo de 12. 
hay técnicas pertinentes o cada caso o incluso se puede dividir 
un grupo numeroso y aplicar la misma técnica a pequeños 
grupos. 

Por lo general. los cursos de Diseno Industrial son grupos 
pequeños que varían entre 1 2 y 1 5 alumnos. 

4. Grado de conocimientos y madurez. Es importante también 
tomar en cuenta el semestre en el que se encuentran los 
alumnos. los conocimientos previos y la edad que tienen. para 
elegir técnicas adecuadas. 

En cada curso de Diseño Industrial. los alumnos van avanzando 
en cuanto al grado de conocimientos; es muy importante que 
el maestro conozca la preparación previa de sus alumnos para 
que aplique técnicas que éstos puedan comprender. 

5. Tiempo disponible poro la ensenanza. Existen algunas técnicas 
que requieren de más tiempo que otras. Nuevamente. el punto 
de partida se centra en el objetivo. pero es Importante saber si 
se cuenta con el tiempo necesario para lograrlo con 
determinado técnica. 

Actualmente. en la UIA. :os cursos de diseño 
programados para módulos de dos horas. tres días 
semana; esto permite la utilización variada de técnicas. 

están 
a la 

6. Características personales del maestro. Así como los alumnos 
pueden tener un estilo de aprendizaje. también los maestros 
son distintos y pueden tener predilección por una u otro 
técnica. en función con su experiencia, personalidad. etc. Lo 
Importante es Identificar esto e Ir reconociendo las técnicas 
que nos parecen mós manejables. 

A continuación se presentan una serle de técnicas que pueden 
ser de utilidad en los cursos de Diseño Industrial. Como ya se 
explicó en el capítulo 111, cada curso tiene un determinado énfasis, 
si bien éste se puede desarrollar con ciertos ejercicios. es muy 
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in1portanto lo roflu.xkH1. lu Ul(pu~1c1on rH1 clos,..:.·. lus rT1osos 
redondo!;. cte. 

El ob1etivo de este copitulo '.:..!S proporcionnr uno quia sobre fas 
caracterist1cas do algunos tc•cn1cn::.. 0~1 cc-... rTro rr~corT10nciociones 
µaro utilizarlas. 

6.2. l TÉCNICA EXPOSITIVA 

Consiste en la pref;i'araclón oral de un tema 

Procedimiento El maestro Dlontoa terno y o!.)JC•ftvos 
Desarrollo el t,_:.n10 y sr:? ap-::y.¡u 0n n1atc:-r1alos 
rJidoc t1cos 
Por ultwno. :;1ntc~r170 le) 0-:pucsto 

De1arrollo lntroduc.;:c1on~-~-!º-~-q_r;:~_i,::>~-·-.:2~C'-!.Q.~_1~---------
Material didáctico Todo 01 q_~ _ _:._:t f'!'l0_2.~_!_Q.~_g_~~1doro p0r!1nente. 
Criterio• de Tt(:HTlPO escaso 
1elecclón lrr1forn1ac1on· orn~-·--
No.de Grupos nurnorosos 
DartlclDante1 ----------------------
Ventaja• Se adapta a grupos numerosos 

Permite la presentación de mucha 
Información en poco tiempo. 
Permite el uso de cualquier material 
didáctico. 
Se comQlementa con otras técnicas. 

Limitaciones Funciona básicamente en el área 
cognoscitiva. 
Conduce fácilmente al verbalismo. 
No se ejercita la obtención de Información 
por parte de los alumnos 
Limita la participación del grupo. el alumno 
no realiza nlng_ún esfuerzo. 

Recomendaciones Combinarla con otras técnicas 
Verificar que sus objetivos estén en el área 
cognoscitiva. 
Utilizar material didáctico 
Elaborar guía por sesión. 
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6.2.2 DISCUSIÓN COLECTIVA 

Desarrollo de un tema entre maestro y alumnos a través de 
re untas o lnlonea a Información 

Procedimiento El maestro presenta torna y ob1ot1vos. 
Elabora progunt'..:lS para guiar la cJ1scus10n. 
Fonionto lo 1ntcracc1ón c~ntro tos 
part1c1pantos. 
Entro tocjos obtienen k1s conclus1o~cs 

Desarrollo lntroduccion 
D1scus1on 
Conclus1on 

Material dldóctlco Todo el auo 01 rnocstro cons1ctc..ro oorttnontc. 
~rlterloa de Los ob1cr1vos de 10 nlotcr10 dcbon estar on las 
aelecclón órcos cognosc1t1va y afcc11vo 

11en1po alrededor do 40 m1n. 
lnforn1oc1on: escaso 

No.da El núrnero do Part1c1pantes es alrededor de 25 
oartlclpantes a 30 personas 
Venta¡as Su uso es como técnica principal o 

complementarla. 
Estimula la participación de los alumnos. 
Fomenta el desarrollo de habilidades 
mentales. 
Exlae una reflexión constante del aru~-

Umltaclones Los alumnos más activos pueden 
monopolizar la discusión. 
Se puede llegar a caer en el verbalismo. 
El maestro debe mantener el Interés del 
grupo. 
SI no hay un buen control, puede haber 
desorden en la discusión. 

Recomendaciones Definir claramente los objetivos. 
Elaborar un plan para dirigir la discusión. 
Partir de Información ya obtenida por los 
alumnos. 
Colocar a los participantes en circulo o 
semicírculo. 
Fomentar y permitir la Interacción entre los 
alumnos. 
Llegar a conclusiones. 
Entregar después de un tiempo razonable 
coola de la conclusiones finales. 
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6.2.3 PÁNEL 

Discusión de un tema por un grupo de expertos desde distintos 
untos de vista ante un ru~ 

Procedimiento El n~or::-5tro r>rr:s0nto •:-l t0n10 y los objot1vos a 
lo:.:; 0xpus1tc_Jrf.:-~; 
Se c..•ll~lc· un coorcfinodor, Q• J0 01stribuy0 el 
orden cJ0 los port1c.:-1poc1onc•s y c...oorcJ1na las 
prcountos 
Cado ponr.::-lista rc·surnc sus 1doos al final. 
El coorcJ1nodor cumplo 10 función de 
prcsontor u los n11r.:-rT1t)ros c:1ul pnnol. ordeno 
los purt1t.1µcJc1ori.-.-... .'..> v (_jc•:~tc:lCO lo~; conc1us1oncs 

••-----------+'-rn'-'-'a=s-'i'-ri'-'1=-o=·-'"r.1~c=ci~nt_,_~'_S ________ . ____________ 1 
Desarrollo \ntroc.Jucc 1ur1 

Expos.1c1on y d1olc,c;:_,;o 
Rcsumon 

Con e lusion_q_~-~--------------------1 
Material didáctico Docun1onto 1ntormat1vo 

P1larron. 

••-----------+-'C"'-"u'-'a=lª"'"u'"'1~o~r._o=.~r:...~-q~±_Q_r2ou1cran los E""~os1tores 
Criterios de Los ob¡ot1vos abarcan 01 aroa cognosc1t1va 

... •-el~e~c_c~ló~n ______ lnfornoac16n:_~~coso _________ . _________ -1 

No. de El grupo do expositores os max1noo do 5. 
nartlclpantes 
Ventajas 

Limitaciones 

Recomendaciones 

Permite conclusiones en poco tiempo. 
Favorece el diálogo dentro del grupo. 
El participante se hace responsable de su 
propio aprendizaje. 
Propicia el desarrollo de la síntesis y reflexión. 
discusión. 
No se usan las áreas pslcomotriz y afectiva. 
Si los moderadores carecen de habllldad 
para conducir, puede haber conflictos. 
Proporciona aoca Información. 
Seleccionar a los expositores. 
Trabalar en pequeños grupos. 

,<;~'~ 

l;l~ \_ .. , 
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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LOS cunsos DE Dl~HlO ft¡{JU:>m1At 

6.2.4 TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS 

Técnica centrada en el grupo. 
Se divide el grupo en pequeño• grupoa para dl1cutlr aobre un 

tema haata 11 ar a conclu11one1. 

Procedimiento El maestro planteo temo y objetivos. 
Se tormon grupos de 5 a 7 personas. 
Se nombro moderador y secretorio en coda 
grupo. 
Se fijo ol tiornpo do discusión. 
Cada secretario anota los conclusiones de 
eso grupo. 
Estas so oresonton o lo totalidad del oruoo. 

Deaarrollo Introducción. Estudio. Interacción v Sintesis. 
Materlal didáctico Documento infarmat1vo. 

Pizarrón. 
Hojas para rotofolio. 
Plumones 

Criterio• de Los objetivos de lo moteflo deben estar en los 
•elección áreas cognoscit1va y afectiva. 

Tiempo: De 20 o 30 rr.in. en coda etapa. 
Información: Poco 

No.de Hasta 50 personas. 
1nart1clDantea 
Ventaja• Permite la participación de todo el grupo. 

Estimula la motivación. 
Favorece el diálogo dentro del grupo. 
Fomenta el trabajo en equipo. 
Se obtienen diferentes puntos de vista de un 
tema. 
Propicia desarrollo de síntesis v reflexión. 
Facilita la comunicación en ambos sentidos. 

Umltaclonea No permite el logro de los objetivos del área 
pslcomotrlz. 
Requiere de moderadores hábiles. 
Proporciona poca Información. 

Recomenda clone• Preparar material Informativo con 
anticipación. 
Combinarla con otras técnicas. 
Diseñar el material didáctico 
adecuadamente. 
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6.2.5 PHILIPS 6-6 

Pequeños grupos de 6 alumnos durante seis minutos en un tema 
determinado. 

Procedimiento S'-.J plant0on ton·,a y ob1ot1vos. 
So ct1v1c10 ol grupo Pn oqu1pos cJ(} sois 
So norntJra un ::-.t:crntc.H10 y 1_.1n r-noucrorJor 
Codo 1ntc·~-Jrcir1t•_' r_:_.xoc.Jr·10 su 1d•_Ja r_•n un 
rn1nuto 
El sccrctor10 anoto los cunclus1onos. 
El rnaestro sintetizo tos conclusiones. 

Desarrollo lntroducc1on 
D1scusion •_•n f.JqlJ1po:.; 
Discus1on dr_~ tudo C!'I grupo 
S1ntcs1s. 

Material dldóctlco P1zarron 
Tor1otos 

Criterios de Los ob¡ct1vos c.ic> lo rnateria deben estar en las 
selecclón oreas cognosc1t1vo v ofcct1va. 

T1ornpo: 6 n11nutos 
lnforn,ocion odauir1du orPv1on1onte 

No.de Múltiplos do 6 
DartlclDantes 
Ventajas Permite conclusiones en poco tiempo. 

Obliga a los participantes a sintetizar y ser 
concretos. 
Desarrolla la capacidad de hablar y expresa 
Ideas. 
Aumenta la responsabllldad 
Participa todo el grupo. 
Sintetiza la Información. 

llmltaclonos No se usa para el área pslcomotrlz. 
Se recomienda: 
No Improvisar las preguntas. 
Permitir que los grupos se integren 
libremente. 

Recomendaciones Nlnauna en esoeclal 
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LlfJEAMlENTOS Pl:.DAGOGICOS PAUA lOS cur~so~ DE 015ltJO lrJDU~TRIAl 

6.2.6 EL TALLER 

Conalate en un aneglo dinámico y nexlbl• de condicione• fialcaa 
y emoclonalea que Involucran al grupo en la tarea de encontrar 

· la• oalbl•• aoluclonea a un roblema. 

Procedimiento Diagnóstico de caractoristicas dol grupo 
Diseno del rnatorial a troba1ar. 
Realización de la torca. 
Rotroolirncntacion v evaluación 

~aanollo Realización de la torca. 
Supervisión y rotroaiirncntac1on do la 
actividad 
Análisis y reflexión sobre estrategias. 
Transferencia de cstratcoias. 

Material didáctico Elaboración de los oroblernas a troboiar. 
~rlterloa de Areas cognoscitiva. afectiva y motora. 
aelecclón Pretende integrar teoría y práctica. 

Tiernpo: rninirno 30 rnin. 
lntormac1ón: brovo 

No.de Grupos hasta de 40. 
DartlclDantea 
Ventaja• Desarrolla habilidades y actitudes que la 

problemática del trabajo en equipo 
requieran. 
Impulsa la Integración del conocimiento ya 
adquirido. 
Integra teoría y práctica. 
Integra el conocimiento anterior por la 
práctica. 
Promueve reflexión y transferencia de 
conocimiento. 

Umltaclone• No es conveniente para materias teóricas. 
Los alumnos deben resolver los oroblemas. 

Recomendaclonea Combinar con otras técnicas. 
Usar sesiones completas. 
Probar los materiales antes de usarlos. 
Registrar las dificultades que se presentan. 
Supervisar el trabajo tratando de identificar 
las cosibles dificultades cara su realización. 
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6.2.7 DEBATE 

Consiste en la discusión Informal de un tema por parte de loa 
'---------~ª='u=m=n~º=ª--"con la g,_,,u~í_,,a~d=-e=•-~~rº='-=e'-'s=co=r.,_ ________ __, 

Procedimiento El rnoc~;tro PH._,,s,:i-nto t0r-no y ob¡otivos 
Sr..:!' d1v1cJr·_~ c•I grup(.> on dos partos: (Tesis y 
ont1~r_.:.,:,1~~) 

Rr:-un1on d•..: cae.Ju sr_~ctor poro c::-sturJro y 
clccciorl r.Jo rc•proscntont0s 
Un soc.. rur prcs0ntu la tesis 
El otro equipo lo rr::-futa 
El niaostro c•s '=."'I rT1c)r::_j;:-•rodor 
So non1Uru un ~,,-_-cr•_•turio quo onota los puntos 
do vrsto 

Rq~~:.r_~'-!!_~f~r_1_g_I _____ --- --------·· 
Desarrollo lntroducc..10n 

lnforr-r1oc1or1 
Discus1on 
Síntesis 

Materia! didáctico Docurnonto 1nforrT1ot1vo. 
Pizorron 

Criterio• de Arca cognosc1t1vo 
selección Trompo '.?SCOSC' 

lnforrnac1or1 OfTIDllO 

No.de Hasta 30 
loartlcloantea 
Ventajas Permite la crítica. 

Ayuda a solucionar dudas. 
Fomenta el desarrollo de un juicio crítico en 
el alumno. 
Promueve la participación democrática. 
Permite la participación del grupo. 
Presenta diferentes ountos de vista. 

Limitaciones No abarca áreas: afectiva y psicomotrlz. 
No cubre toda la Información. 

Recomendaciones Seleccionar con cuidado tema y expositores. 
Elaborar una guía de preguntas. 
Registrar las dificultades que se presentan. 
Presentar al finalizar las conclusiones 
obtenidas cor el aruoo. 
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LiMEAMIEtHOS PEDAGOG!COS PARA LOS CURSOS DE ÜISffJO lflDUStn1;q 

6.2.8 MESA REDONDA 

Un gNpo de alumnos sostiene puntos de vista diferentes o 
contradictorio• sobre un tema ea ecíflco. 

Procedimiento El maestro presenta tema y tos aspectos sobre 
los que debe centrarse ta discusión. 
Se forman los grupos do traba10 
Se elige un coordinador y un secretario 
Se distribuyen las preguntas 
Se analiza cada una do ollas. 
El secretario toma nota de los aspectos 
importantes 
Resumen t1nal. 

Desarrollo lntroducc1on. 
lnformac16n. 
Discusión. 
Sin tesis. 

Material didáctico Documento informativo 
Pizarrón. 

Crtterloa de Área cognosc1t1va 
selección Tiempo: Suf1cir·· .te para llevar a cabo la 

discusión. 
lnformacion: Amolla 

No.de Hasta 30 
nartlclioantea 
Venta)a• Permite la critica. 

Ayuda a solucionar dudas. 
Fomenta en el alumno un juicio critico. 
Permite la participación del grupo. 
El alumno aprende a escuchar y razonar. 
Presenta diferentes ountos de vista. 

Umltaclonea No abarca áreas afectiva y pslcomotrlz. 
Debe haber un coordinador hábil para evlta1 
el monopolio. 
Puede haber desviaciones del tema Inicial. 
No cubre toda la Información. 

Recomendaciones Seleccionar con cuidado tema y expositores. 
Elaborar una auía de oreauntas. 
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6.2.9 APROXIMACIÓN DIDÁCTICA 

El grupo Inicia el acercamiento a un tema poco a poco, primero 
como definición general, y cada vez de forma mós cercana a •1 hasta lo rar Incorporar al mismo sus experiencias ersonales. 

Procedimiento El niuc_-.strr_> nr,:..•s'.=:onfr_J (_.! fr_-.rnu prwnoro ciosd~.! •Jn 
punto e.le• visto ~J'_-·rv:..•rCJl 

Vo sug1t1r_:nc1u lc:c turu:. que- le rJcrn11ron ol 
alurnno unof1Lar. cJr_.scJt::· rJ1fr..:-rcntos 
perspectivos. sus v1vonc1os part1cularcs. 
So llevan o cob0 corn0ntar1os y discusiones 
dol tornu por parre dol grupo. on ellas se 
incorpora ol <:inol1s1s eje- los scnt1n1iontos que 
acornpu(1un ul r111~rno 
Al f1nu1l?CH ,-_.:-1 c•clu. lo:.. uturnnos riot)lon del 

H-----------+-'-t-'0"-r-'-1-'-1r"::i'--_r,-c.c' r_•.c_,r~·_!_or; 1c)~~~?- ~-~-.:!_~[-!! '2!~_(g_~ __ <?-2~~enc 1as. 
HD=e=-•=-a=r_,_ro=l'-'IO=-..._~----Fl,n,,t,r_•,cc.• __ d"ce~-J_<~~--!:J~l_!~+_fr·)rr_1~":l'_-!r~r-1 _{_-:1:;_<_;~S~'-:~~-~L'.1t0s1s. 

Material didáctico Oocumontos 1nforrnot1vo:, de.: diverso n1vol. 

._ __________ __,_P_1_L_a_r_r_o __ n ________ ~-~-~-------~---------------l 
Criterios de 
selección 

No.de 
loartlcloantes 
Ventola• 

Ob10t1vos Arf_'U f:UcJrK,:;•_ !11vo y af0c11va. 

T1ernpo: l o 2 sesiones 
lnformoc1on. orn~-_:¡110 

f'asta 30 

Permite la critica. 
Ayuda a evaluar la parte afectiva que 
acompaña al conocimiento 
Contribuye a solucionar dudas. 
Permite tomar posturas personales. 
Admite la participación del grupo. 
Promueve una gran exploración de 
Información. 
Facilita un adecuado análisis de 
lnlormación. 

Limitaciones Debe haber una estructura adecuada del 
material de apoyo. 
El nivel de este material de apoyo debe ser 
adecuado a un aruco escecifico. 

Recomendaciones Seleccionar con cuidado este material. 
Elaborar una auia de creauntas. 

as 



LINEAMIEtHOS PEDAGÓGICO~ PARA LOS cunsos DE Ü15rtJ0 llJDUSlRIA.L 

6.2.10 CUESTIONARIOS 

Se aplica un cuestionarlo diseñado con anterioridad, para 
clarlftcar cuál es la posición de una persona ante una situación 

o en un momento determinado. 

Procedimiento El maestro presento un cuestionario que el 
alurnno llena. 
Una vez lleno. el maestro lo va comentando 
con los a\urnnos. 
Cada uno de ellos. realiza una reflexion sobre 
los resultados obtenidos. 

Desarrollo Cuestionario. 
Documentos 1nformot1vos de diverso nivel. 
Pizarrón. 

Material didáctico Cuestionarios elaborados. 
~rtterlos de Objetivos: Área cognosc1t1va v afectiva. 
aalecclón Tiempo: escaso 

lnformac16n: amplia 
No.da Numerosos 
bartlclnantaa 
Vanta1aa Permite el anállsls personal 

Ayuda a evaluar la parte afectiva que 
acompaña al conocimiento 
Contribuye a tomar conciencia de posturas 
personales. 
Facilita un adecuado análisis de Información 
Es un Instrumento de sencilla aollcación. 

Umltaclonaa Tienen que ser específicos a ciertos aspectos 
Requieren de un adecuado diseño de los 
mismos. 
No todas las personas son capaces de 
analizar sus resultados hasta ciertos niveles. 

Recomendaciones Elaborar con cuidado el cuestionarlo. 
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6.2. 11 LLUVIA DE IDEAS 

Permite la Ubre presentación de Ideas sin restricciones, sobre un 
tema o problema, con el objeto de lograr producir Ideas 

Procedimiento 

orl lnales o soluciones nuevas. 

El rnCl•_•:.tro prr.:-r;.-:nto lu forrrvJ do trabo¡o, el 
t10rnpo y í::_>I fr_:rT10 o cJesorrCJflor. 
Se ho<~.i::·n s.-Jrupus (J("~ trobo¡u 
En codu 9ruuo se nornbra un ~c,_.r..-~turio que 
anote?- tocJo.:_~ los v-Jc•r_J.:::; qui-_, so gonoron. 
Cada olun1no r:!;q)ro:::,o on forrna l1t:-Jre y 
esporitun(-_•u ·.~t.JS 1cjc·r:)s. 
Tc·rrn1no(jr_:i C"'l t11::in1po se· posa a la foso 
posterior q1 J+·· ':·~; '-:.•! o,...H_111~;1s v s1ntr,.?s1s de lo 

c•:w- uc-~to 
11------------+-"'-'-''---~-' ---- ---- --·----- --------- -------------· 

Desarrollo Dcf1n1c 1c1r1 

Dcsorro!lo. 
Evaluac1on 

1--------~----+-=-'-"0C-'C.------------ ----.. ----·---------·----------· 
Material dldóctlco Docun10r1Tos 1nfurrr1ot1vo:.; 

Criterios de 
selección 

No.de 
oartlcloantes 
Ventajas 

Pizarrón 
Ob¡et1vos: /\reas uf(:>ctivu y ps•corT1otrrz. 
T10rnpo: Escosu 
lntorrnac1on escusa 
8 o 10 

Desarrolla la imaginación creadora. 
Fomenta el juicio critico. 
Facilita el análisis de los temas desde 
diversas perspectivas. 
Permite la participación autónoma y original 
de los alumnos. 

Llmttaclones Requiere de un coordinador hábil para 
evitar el desorden. 
No necesariamente se lleaa a una solución. 

Recomendaciones Definir con anterioridad el tiempo y ajustarse 
aél. 
Iniciar con un tema que motive al grupo 
para que éste se involucre de forma 
adecuada. 
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6. 2. 12 ROLE T AKING 

Loa alumno• ae ponen en el lugor de la• peraonaa para poder 
com render cierta• actitud•• diferente• a la• ro loa. 

Procedimiento El rnaos!ro asigna a cual ro alumnos el papel 
qua los toca dcscrnponar en relación a un 
tcn"'la csp0cit1co. 
Estos otur-rlnos posan ni contra dül salan. 
Cada uno actúa <Je acuerdo con el papel 
que lo tuc asignado. y dot1cndo los puntos do 
visto do su porsono¡o. Tcrrn1nodo el t1ornpo so 
pasa al analis1s do los rosul!ados va las 
conclusionc·s -------

Deaarrollo Def1n1ción. Desarrollo. Evaluac1on. 
Material didáctico Papel asignado o cada porsona1c v 

descr1oc1on de sus coractoristicas. 
Crtterloa d• Ob1011vos: Arcos ofocl1va. v do valores. 
aelecclón T1crnpo: El necesario para ol papel asignado. 

lnformac1ón: Escosa 
No.de Grupos hasta do 30. 
nnrtlclnnntea 
Ventala• Permite a los alumnos ponerse en posiciones 

distintas de la suya, lo que les ayuda a 
comprender otras razones. 
Fomenta el juicio critico. 
Permite el análisis de los temas desde 
diversas perspectivas. Es diferente y 
divertido. 

Umltaclonea Requiere de un coordinador hábil para 
evitar el desorden. 
No necesariamente se lleaa a una solución. 

Recomendaciones El profesor debe ser capaz de dirigir la 
discusión. 
No deben perderse de vista los criterios y el 
contexto en el que se desarrolla esta 
actuación. 
Debe definir con anterioridad el tiempo y 
ajustarse a él. 
Debe ser capaz de sensibilizarse al efecto 
que el ejercicio logra en el grupo para 
reflexionar con él. 
Iniciar con un tema que motive al grupo 
para que éste se involucre de forma 
adecuada. 
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6.2. 13 DIÁLOGO MORAL 

Pretende un acercamiento hacia un t.ema específico desde una¡ 
~-------------~e~p~_ctl_va moral. _ 

Procedimiento El rnar_•str•J prur¡(-;r·1f·-. 1.JT1 to:~rno (.!t>p0c1f1co y los 
olurT1nl)~; prí_'íJ'Ht_Jn rr:ut•_·r1•_i• í)Ur•_1 trotur 0~to 
Lci:. ul1irrir1c)'.; pr• ·~-;,_•ntcH1 ,_-,1_1 <:ir.>1n.' .. )fl scJL;f>J c~I 

rni'.;r.,.-,c) flJf1tJurr1r:·r·1tur1(jr_1 do:~~,(jr_• c11.Jc• crJntc•xto y 
con bos,:.· r_•r1 u1J1_; '.'.r1t,_·r1os • .-~~.ton rioc10ndo 
este unu:1:.;1~ 
Se do uno d1~~~-:u:~"Jn cun rc·~pecto al nlisrno. 
hoc1c•ndu :.i,_··~nur,-: r·~~f,_-.r,_•r-;c10 ni tipo do 

vok_)f(.:':, q11r• '''.-flJn í'f•-·:;o,.ntn:, (:!n C-OdG 

po~1c1on 

Al f1nrJI 5'~ (1CHI e <:_)r'¡(_ ji J: l•_Jf'J;o'.'._"; --------------+-------- -- -------- ----. -- -------
Desarrollo 

Ucsurroilu. 

1------------!-~~<;=l_!.IJ_C!._~~-?_!~---
Materlal didáctico Motnriul D'.HCl (i1~;...-_-.u:~1c•n 

Criterios de 
selección 

P1zorron y ,-¡!fr 1:, r;::-~c ursos qu'.:..- e C)ns1cjerc el 
rnoostrc· 
Criterio~ d•.:· Sc.:>ic•cc1un 
ObJOttvos. Art~O Cognosc1t1va. 
T1ernpo f:I nocesoric_; i-Joro ll•"?vor a cabo la 
d1scus1on 
lnforrnoi=tnn. Arrn.")110 

--------------+-----~ No.de 
oartlcloantes 
Ventajas 

Grupos do 1 5 o /O 

Permite el desarrollo de una conciencia 
crítica. 
Ayuda a los alumnos a fundamentar sus 
juicios. 
Desarrolla habilidades como tolerancla. 
capacidad de razonamiento, etc. 

Limitaciones Los alumnos no se Involucran afectivamente 
El aprendizaje no siempre es significativo. 
Requiere de un coordinador hábil para 
evitar el desorden. 

Recomendaciones El profesor debe ser capaz de dirigir la 
discusión. 
No deben perderse de vista los criterios y el 
contexto en el que se desarrolla esta 
discusión. 
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6.2.14 DILEMA MORAL 

S• plantea una situación moral compleja en la que toa alumnos 
deben tomar una oatura eraonal. 

Procedimiento El rnoostro propone un ton""lo ospoc1f1co. y 
plantea dos o tres tipos Cjo posturas con quo 
los o\urnnos se idcntlficon 
Los alumnos presentan su postura y cxpltcon o 
porque de lo rn1sn10 
So da uno d1scusion ol rc-~pc·cto, ~1c:1c1oncjo 
s1ernpro referencia al t1nc.1 ao valor~·.s c~un 
estón presentes en cada pos1c16n. 
Al final so dan conclus1oncs 

Desarrollo Ocf1n1cion 
Desarrollo 
Eva1uac1on 

Material didáctico t\11otor1ol poro d1scus1on. 
P1zorron. y Gtt ~s rccurso.s Qt10 considere el 
maestro. 

-~-·- ------------
Criterios de Ob¡ot1vos: Arco cognosc1t1va. afectivo y 
••lección valor al 

Tiempo: El necesario para llevar o cabo la 
d1scusion. 
Información: Escasa --

No.de Grupos do 15 a 20 . 
. aartlct~ntes 
Ventajas Permite el desarrollo de una conciencia 

critica. 
Ayuda a los alumnos a fundamentar sus 
juicios. 
Involucra a la persona desde el punto de 
vista afectivo y valoral 
Promueve un análisis de la escala de valores 
aue tiene el alumno en ese momento. 

Umltaclonea El manejo de la técnica debe ser cuidadoso 
por oarte del maestro. 

Recomendaciones El profesor debe dirigir la discusión. 
No deben perderse de vista los criterios y el 
contexto en el que se desarrolla ésta. 
las técnicas de diálogo y dilema moral 
aplicadas una después de la otro son 
adecuadas para lograr el conocimiento 
siqnlficativo. 
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6.2. 15 COMUNIDAD DE CUESTIONAMIENTO 

Consiste en generar un diálogo a partir de la lectura v análisis de 
un texto. 

Procedimiento El rTHJ1 .•:,trc_, pror_Jurv::_• 1.Hl tr.:_·xto. y turrnulo una 
~:c:-rw .. • CÚ.> pr<•("llJílffJ~: rJ pnrt1r dr•J .-::c)nfr:-ntdo 

Se !J0vo u c:c1Uc) 1ino fj1~;cu:.1r~H1 turH_jonv:~ntado 

con1•.-:.) rn•:·c11•_) pcHc1 c.::Ut• .. ·n·_·_,r r'.:.<;i_.H..J•-'.SfCJS. 

l------------+-$c~C"'_tl'.¿_<.J_C2 .. r_~_~_!;~r~_~¡~~--~!'._':.;~~-------------------I 
Desarrollo 

G0nc:-ruc1on di~· r.H'~'C]tJntcs 
C!o::-.1f1r:·.:acic;rl rJc- Jos r-r-n:,rn"."_JS 
D0surrollo y d1~c:us1un 

1-------------l I_~~g_l_!-:1_0_'.=:..!._q_~--- ----------~-- ---------------
Material dldóctlco MatQrrot por(..J d1sct ¡:_~1()n 

Przorron r.JCHO C"Jnotor los preguntas 

lt-.,.------------t-LV_?_f!0_~'='C_~i_r_s_~_::::_:_; __ q~i_:--· __ \:::'._Q!~S_1_g__Q_~c _cl ~acstro 
Criterios de Ob¡c11vos /\r•...:·u Cugnosr::1t1va. 
1elecclón T1cn1po. El nc·c·t:_:osor1c) poro llovL.Jr o cabo la 

discusion 

No.de 
nartlclpantes 
Ventajas 

lnforrnocrOn. Arr1Lli1u 

Grupos do 1 ~· a 20 

Logra integrar teoría y práctica. 
Propicia el desarrollo de una conciencia 
crítica. 
Involucra a cada uno de los participantes en 
un proceso de búsqueda del conocimiento. 
Ayuda a los alumnos a fundamentar sus 
juicios. 
Promueve el desarrollo de actitudes. 

Limitaciones El maestro debe ser hábil para clasificar las 
Inquietudes y preguntas y para coordinar la 
participación de todos los miembros del 

1------------+grupo en la discusión. 
Recomendaciones El profesor debe ser capaz de dirigir la 

discusión 
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6.3 CONCLUSIONES. 

El valar de una técnica se estima en función de los objetivos 
educativos que pueden alcanzarse. por tanto ninguna es mejor 
que otra en sentido absoluto. 

Existen muchas otra tócnicas que pueden aplicarse en clase. En 
todos los casos lo importante es que deben elegirse de acuerdo a 
las características y necesidades particulares. Las técnicas 
presentadas pueden ser de utilidad en los cursos de diseño 
industrial. tanto las que so basan en la exposición del maestro o 
de un grupo de expertos. corno las que implican la participación 
activa de los alumnos. 

Como ya se mencionó hay varios criterios útiles para elegir la 
técnica más adecuada. La preparación del maestro. sus 
habilidades y sus inquietudes por experimentar y evaluar los 
resultados del aprendizaje do sus alumnos. son criterios que 
deben tornarse en cuenta. El nivel de desarrollo de los alumnos es 
otro más. sus aptitudes académicas. sus estilos de aprendizaje. sus 
Intereses. sus actitudes. El tema a tratar. la asignatura. los recursos 
disponibles. etc. 

Este terna servirá de apoyo p·ara el siguiente capitulo en la parte 
relativa a la planeación de las actividades de un curso. 
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7. LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
LOS CURSOS DE DISEÑO INDUSTRIAL EN LA U.l.A. 

Impartir un curso requiere ante todo el conoc1m1ento de una 
asignatura y Ja actualización constante. pero además. saber 
enseñarla "adueñarse no sólo de las teorías acerca del 
aprendizaje sino del arte de comunicar. adecuadamente. sus 
conocimientos mediante las distintos técnicas coro a cara
(Meneses. 1978. p. 15.). Un acto de comunicación. implica un 
emisor (en este caso el maestro). un monsa¡e (el contenido que se 
transmite) y un receptor (alguien a quien se le comunica: el 
alumno). 

Asi como un buen diseñador. requiere conocer al sujeto para 
quien está diseñando. y el objetivo o propósito del objeto de 
diseño; un buen maestro debe conocer al estudiante que tiene 
delante. y el objetivo de la educación. De ahí. que en esta tesis 
se resuman: el concepto de hombre y persona. los fines de la 
educación y los estilos de aprendizaje. El maestro debe conocer 
al alumno para quien estó comunicando los conocimientos que 
posee; despertar en éste el ansia de saber y dejarlo intrigado con 
respuestas que lo desafíen a seguir buscando y. ¡unto con ól. 
participar en Ja tarea de buscar la Verdad. 

"Tener que conocer a los alumnos. junto a tener que conocerse a 
uno mismo. me parece a mi que es el principio de un proceso de 
educación. - (Manzur. 1985. p. 28) 

Asimismo. de Ja misma manera que el diseñador necesita 
conocer las técnicas para la producción de un objeto; el maestro 
debe conocer las técnicas didócticas que le permitan planear 
adecuadamente un curso. comunicarlo y evaluar los resultados. 

Este capitulo resume. por un lado. algunos conceptos que a juicio 
de la autora. pueden ser útiles a un maestro para: 

Presentarse ante el alumno de una manera abierta y 
franca. 
Comprender al alumno y permitirle ser a su vez. abierto y 
sincero para con el maestro. 
Establecer una mejor comunicación a partir del 
conocimiento mutuo. 

Lo anterior se sustenta en el modelo de educación humanista. 
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Y por otro lado. se pretende también. proporcionar al maestro 
herramientas de carácter didáctico para la planeaclán de un 
curso. a partir de: 

Los objetivos. 
Los actividades a realizar. 
El encuadre. 
La evaluación. 

7.1 EL MODELO DE EDUCACIÓN HUMANISTA 

La educación centrada en la persona. 

En el capitulo IV. se analizaron algunas corrientes educativas 
contemporáneas entre las que se encuentra el humanismo. 
Desde esta corriente se considera que la educación debe 
enfocarse hacia el desarrollo integral de la persona. 

Rogers ( l 961) considera que el hombre está en un constante 
proceso de convertirse en persona. por tanto. el principal objetivo 
de un individuo es llegar a ser él mismo. La educación centrada 
en la persona es pues un proceso cuyo énfasis es el aprendizaje 
significativo. en el que lo importante no es el almacenamiento 
pasivo de información carente do sentido paro el individuo. sino 
por el contrario. el proceso de descubrimiento de conocimientos 
y habilidades y la diaria adquisición de nuevas experiencias. 

Para lograr esto. sugiere que la persona debe tener las siguientes 
actitudes: 

Apertura a la experiencia: Ser un individuo más abiertamente 
consciente de sus propios sentimientos y actitudes. Aceptar los 
hechos tal corno son y no pretender que se adapten a su 
modelo. Vivir plenamente todas las experiencias de su 
organismo. Esto lo lleva a ser más realista en su actitud frente a 
los demás y a las situaciones v problemas nuevos. 

Confianza en su propio organismo: Descubrir que su organismo 
es digno de confianza y sentir menos temor hacia sus propias 
reacciones emocionales "La conciencia deja de controlar un 
conjunto de sentimientos peligrosos e imprevisibles y se 
convierte en adecuado albergue de un cúmulo de Impulsos. 
sentimientos y pensamientos que se gobiernan de manera 
satisfactoria. en ausencia del severo control hasta entonces 
ejercldo."(Rogers. 1961 a. p. 113) 
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Ser capaz de hacer 1uicios de valor: Reconocer que en codo 
persono resido lo facultad do elegir y el valor que una 
experiencia tiene para olla. do manera que pueda 
preguntarse si cs1ó viviendo do una manera que la satisface 
plenamente y que la exprese tal como es. 

Sentirse en acc1on: Ser un proceso que llegara a ser y no un 
producto acabado, desarrollar sus potonc1ahdades. 

Ser la persona que uno realmente es: 
No utilizar moscaras 
No regirse por el .. deber ser" do n1anoro compulsivo. 
No vivir satisfaciendo las expectativos impuestas por 
otros paro sor aceptado. 
Hacer lo que se quiere aunque a los demás no les 
agrade. 
Ser responsable de si mismo y autónomo: decidir 
cuales actividades y maneras de comportarse son 
significativos poro él y cuales no. 
Vivir en una relación franca. amistoso e intima con su 
propio experiencia. 
Aceptar o los demós tal como son. 

·cuando logramos liberar al individuo de sus cctitudes defensivas 
y lo ayudamos o abrirse o lo amplio gamo de sus necesidades. asi 
como también a las diversas necesidades ambientales y sociales 
podemos confiar en que sus reacciones serón positivas. 
progresistas y constructivas ... (Rogers. 1961 a, p. 1 74) 

Ahora bien, la educación centrada en la persona propone que: 
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Los objetivos estén determinados tonto por el alumno 
como por el maestro. 
El énfasis esté en el proceso del descubrimiento. 
aprender o aprender. 
El estudiante se conozco coda vez más. 
Se promuevo lo independencia. Iniciativo y 
responsabilidad en el trabajo del estudiante. 
Participe e Interactúe el estudiante. 
Se promuevo lo discusión acerco de los experiencias 
personales de los estudian~'S's. 
El alumno busque e investigue sus propios respuestos y 
soluciones. 
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Los calificaciones y los exórnenos tengan menor 
irnportancla do la quo so los ha dado on otras 
corrientes podogóg1cas 
El maestro y el cstudranto cornportan 10 

rosponsatJdidoU do /o callf1coc1ón. Esto Quiere docir 
que ol maestro debo roa/Izar evoluac1oncs y permitir al 
olurnno cfoctuar autoova1uac1onos críticas do su 
proceso de or_)rcnd1Lo1c 
Permitir al estud1anff-]' entrar en contacto real con los 
problcrnos rnás irnportantos de su ox1stoncia. 

El concepto do aprendizaje significativo se; traduce en unir el 
aprendizaje cognosc1tivo con el otect1vo experiencial. de 
manero que el Jntolocto trabo10 al rnox1mo (elementos 
cognoscitivos). poro haya curiosidad. emoción. pasión 
(elementos ofoct1vos) y tornb1on cuidado. outod1sc1p11na y 
confianza en si mismo (elern0ntos expcrienciales). y consiste on: 

Dorio 1rnportanc10 al conocimiento en función de su 
utilidad. 
Prornovor aprendizajes funcionales. innovadores que 
llenen a la persono en su toto!rdod y mod1frquen sus 
actos. 
Desarrollar una atmósfora que estimulo la 
automot1vación. la autorealización y el aprendizaje 
trascendente. 
Involucrar a la persona en su totalidad en sus aspectos 
sensitivo y cognitivo. 
Desarrollar la voluntad dol alumno poro que tenga 
iniciativa propia para descubrir y aprender. 
Provocar cambios de actitudes en el alumno. Los 
cambios de actitud no son forzosamente drósticos; 
éstos pueden ser de manera paulatina. 
Que el alurnno evalue el conocimiento en función de 
sus intereses y se lo apropio do una manera particular. 
autoevaluación. 
Que la esencia del aprendizaje se de por el significado 
que tiene para el alumno. 
Combinar lo lógico y lo intuitivo. el intelecto y las 
sensaciones. el concepto y la experiencia. la idoa y el 
significado. 
Llevar al alurnno a desarrollar todas sus 
potoncialidados. 
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"En consecuencia. el profesor tendría corno función 
principal estimular y locilrtar el aprendizaje rnás 
significativo y más congruente con la personalidad de 
cado alumno. y sólo como función secundarla, 
aunque rnuy importante también la transmisión de los 
conocimientos." (Lafarga. 1992. p. 266) 

Ahora bien, ¿cuál es el papel del maestro en todo esto?, ¿cómo 
se puede llegar a ser facilitadores del aprendizaje?. Rogers en La 
educación centrada en la persona. (1983). resume esto en tres 
actlludes principales: congruencia. aceptación y empalio. 

La congruencia. 
Esta actitud implica "ser uno rnisrno". advertir y aceptar 
nueslros sentimientos. ser personas reales. auténticas. "El 
facilitador no tiene miedo de la brillantez de los demás 
coeducandos y es capaz de reconocer abiertamente sus 
propios óreas de ignorancia e inmadurez. así como sus recursos 
para facilitar el crecimiento. El facilitador en este contexto no 
tiene Interés de ser la estrella del equipo. sino que alienta a 
cada miembro a tornar el papel de facilitador." (Laforga. 1992. 
p. 272) 

La aceptación 
Esto significa que debemos aceptar al alumno tal como es. 
respetarlo corno persona independiente, escuchar sus 
contribuciones. aún cuando sean erróneas o irrelevantes. 
comprender sus sentimientos y confiar en él. 

La aceptación no es sinónimo de aprobación, simplemente 
requiere no hacer juicios, aceptar sus actitudes ·como 
expresiones y consecuencias naturales del proceso de la vida 
de la otra persona."(Segrera. 1993, p. 9) 

SI el alumno se siente aceptado por el maestro. es más fácil 
que se desarrolle una relación personal. 
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Es importante también permitir que los alumnos utilicen los 
recursos de aprendizaje según sus necesidades. "Nuestro 
educador querría poder decirse: -esto no me gusta-. y que el 
estudiante con igual libertad le responda: -pero a mi si-" 
(Rogers. 1961 (a), p. 255). 
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La empatía 
Trotar do vor ol mundo o travós de lo~ ojo5 dol estudiante, para 
quo én;to se sienta cornprond1do; el maestro debe 
··cor-nprcndcr lo vivcnc10 do lo otra persono tal corno la siente 
aqui y at1oro. debe dorso cuenta de lo que constituye el 
presente personal del otro a cado rnornonto. vivir ól mismo. al 
monos 1rnplicitarncnto. la globalidad de la vivencia actual de 
la otra persono." (Sogrera. l (;93. p. 12) 

Es muy importante que el alumno perciba esta comprensión 
empótica. por lo que ol maestro debe ser capaz de 
comunicarla. 

7 .2 Los OBJETIVOS DEL CURSO 

Definir claramente los objetivos dro un curso es sumamente 
importante para propiciar el apr·_·nd1zaje significativo en los 
alumnos. Debe ser ésto ol primer poso de toda planeación 
didóctica. pues de los objetivos que so plantJ-::?en dependerá todo 
lo demós: 

Identificar y seleccionar el contenido del curso. 
Organizar las sesiones lógicamente. 
Programar las actividades a realizar en cado sesión. 
Planear los ejercicios y torcas pertinentes 
Dedicar ol tiempo necesa110 paro cada act1v1dad. 
Consegutr los recursos a ut1\1zar. 
Establecer los criterios de evaluación del estudiante. 
Evaluar el aprond1zajo. 

Un objetivo educativo se puede definir corno. "La expresión clara 
y precisa de las metas que se pretenden alcanzar por media de 
la acción educativo. en un campo do conocimientos 
determinado y en un tiempo preestablecido." (Robredo. 1988. p. 2) 

Un objetivo debe comunicar claramente aquello que se 
pretende lograr, en términos de conocimientos. habilidades y 
actitudes. 

Los conocimientos y habilidades son por lo general específicos de 
la disciplino, por ejemplo. en el caso del Diseño Industrial el 
alumno debe llegar a tener uno serie de conocimientos sobre 
materiales y procesos que no requiere un médico; necesita tener 
habilidades de expresión a través del dibujo. de la realización de 
maquetas. modelo o prototipos. etc. 
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En lo que respecto o actitudes. ciortarnonto puedo haber 
actitudes especificas do lo disciplina poro también generales y 
éstos frecuentemente estón relacionados con el ideario do lo 
institución desde lo que se esta educando. 

En síntesis, los objetivos deben ser lineas generales que sirvan poro 
orientar y guiar el trabajo del docente paro lograr que los 
alumnos aprendan lo que es necesario que aprendan. 

Paro analizar esto terna nos oasaromos en tres autores que lo 
trotan desde distintos enfoques y después se llegará o uno 
conclusión aplicable al coso del Diseno lndust11ol. Estos son: 
Benjamín Bloom, Juan Manuel Robredo y Carlos Zorzor Chorur. 

1. Claslflcaclón de objetivos según Benjamín Bloom 2 ª . 
Benjamín Bloom (1974) y sus colaboradores (Guilford. Krothwold. 
Gogné. Simpson. etc.) proponen una clas1f1coc1ón do ob¡etivos 
educacionales dividida en tres campos o dominios: 

A) El dominio cognoscitivo 
B) Et dominio afectivo 
C) El dominio ps1comotor 

A) El dominio cognoscitivo 

Se refiere al hecho de desarrollar procesos 
principalmente. por ejemplo: memorización. 
problemas. análisis de cosos. etc. 

intelectuales 
solución de 

En este dominio se pueden distinguir seis niveles o procesos 
mentoles de acuerdo con un criterio de complejidad en et 
sentido de que al aprender. el estudiante pasa progresivamente 
de to simple o lo complejo: 

l. Conocimiento. Et alumno recuerdo. identifica o reproduce los 
elementos particulares. los datos o información que ha 
almacenado en su memoria, de lo disciplino que está 
estudiando. 

Ej.: Al finalizar et curso el alumno podró mencionar las diferentes 
maderas que existen en el territorio nacional. 

28 Bloom. Benjamín et. Al. Taxonornia de los ob1etivos de lo educación: lo 
ctas/ftcoctón de tas metas educacionales. (4º od.) Buenos Aires: El 
Ateneo. 1974. 
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2. Cornprons1ón El a\urnno os coµuL do '.J;(prosor en su propio 
lenguaje el contenido dr..:? la 1nforrnac1ón r0C1bido 

Ej.· Al finalizar el curso. el uh.JrT'WlO s0ra cupo? do e¡ornpllficar las 
ditcrontos rnadcros que ox1!'.ton on 01 tr.Jrntorio noc1onal 

3. Aplicación. El alun""'lno puc•do u~ar ideas g8noralcs en 
s1tuocionos part1culoro~. 

EJ.: Al f1nal1zor el curso, ni n\urnno sura copo¿ do t:":.>-rnploor algún 
tipo de.> rnocicra c:-x1stonte> o nivel noc1onol en la construcción 
do un objeto. 

4. Anólisis. En este nivel el alurnno puede 1dent1ficar los portes del 
todo. las relaciones entre las partos y lo organización de tos 
rnisrnas. 

Ej.: El alumno seró capaz de selecc1onor. entre los distintos tipos 
de rnadora existentes en el rnorcado nacional. la rnás 
adecuada para un proyecto do diseno. 

5. Síntesis. El estudiante reune los conoc1rniontos que recibió de 
rnoner-:> fragrnentado y los integra en un todo nuevo paro él 
Consisto en dar una nueva forma o un conjunto de elementos 
que aparentemente no tienen conox1on entro si. 

Ej.: El alurnno soró capaz de cornbinar distintos tipos de rnadera 
existentes en el mercado nac1onal, proponer otros usos u otros 
procesos de producción en un proyecto de diseño. La silla 
Thonet (1859) es un ejernplo do esto. 

6. Evaluación. El alurnno es capaz de realizar 1u1c1os de valor 
propios y fundarnentados en criterios cloros que le perrnitan 
tornar decisiones. 

Ej.: El alurnno seró capaz de tundarnentar el uso de algún tipo 
de rnodera o de la cornbinoción de varios en un proyecto de 
diseño. 

B) El dominio afectivo. 

En este dorninio se pretende que el alurnno llegue a 
caracterizarse por deterrninadas actitudes y valores. estos 
obje~ivos enfatizan los procesos ligados con las emociones. David 
Krathwold (citado por Carrillo. 1976) elaboró la clasificación de 
estas conductas de acuerdo con el criterio del grado de 
interiorización de los valores de los alurnnos. 
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En este dominio se pueden distinguir cinco niveles que van de lo 
Interno a lo externo: 

l. Recepción. Consiste en la disposición del estudiante para 
recibir y poner atención a los fenómenos que ocurren a su 
alrededor. 

Ej.: El alumno visito una comunidad en la Sierra Tarohumara y 
observa su forma de vida y sus carencias. 

2. Respuesta. Es la manifestación a través de alguna conducta 
de los motivos del alumno para atender de manera voluntaria 
a los fenómenos y emitir una respuesta afectiva ante éstos. 

Ej.: El alumno platica con los habitantes de la Sierra. les 
pregunta cuáles son sus actividades v se interesa por sus 
necesidades. 

3. Valoración. El alumno actúa influido por su propia escala de 
valares. 

Ej.: El alumno acude con frecuencia a dicha comunidad y 
colabora en diversas actividades con los habitantes. 

4. Organización. Es la evidencia de que el alumno integró los 
valores. determinó las relaciones entre ellos y los ¡erarqu1zó. 

Ej.: El alumno convive con los habitantes y especialmente con 
los presos del CE.RE.SO y establece algunas actividades para 
ayudarlos a través del Diseño Industrial. 

5. Caracterización. El alumno está s1gnif1cado por un sistema de 
valores. 

Ej.: El alumno colabora en el diseño de envases para las 
artesanías que producen los presos del CE.RE.SO. con el fin de 
que puedan comercializar sus productos y con ello ayudar a 
sus familias. Esto es ya un proyecto conlinuo. no una acción 
aislada. 

C) El dominio pslcomotor 

Abarca todas aquellas actividades que 
coordinación neuro-muscular paro adquirir 
destrezas. manipular objetos o formas. 
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En esto dornin10 so puocjen cJn;t1n<.;_JUH los sigu1ontos nivolos. los 
cuales no son unidor.Jos distintos. sino que se- cJan on un proceso 
continuo: 

1. lrnitación. El ulurnno copio lo C-lu<.:- tiacrJ et rnoc~stro. 

Ej.: El alumno ut1ti/O el ··routcr- poro hacer una ranura en una 
pieza de rnudoru cop1undu u !>U rnoostro f.:n todo lo que este 
hace 

2. Manipulac1on. El alumno trota de: inloloclual1zar la hab1l1dad 
que ha de realizar; 1unto con el profesor. vorbaliza lo que eslá 
aprendiendo a partir de los 1nstruccionos recibidas. 

Ej.: El alumno anota y repite verbalrnonte los pasos necesarios 
para lo utilización del "routor"' en lo roollzoción de ranuras 
sencillos. 

3. Precisión. El alurnno practica hasta lograr la fijación de la 
conducta y reducir casi a cero lo pos1bll1dod do cornotor 
errores. 

Ej.: El alumno realiza una serio do ranuras en una pieza de 
madera hasta lograr que le salga perfectamente un circulo. 

4. Control. El alumno realiza con mayor velocidad las habilidades. 

Ej.· El alumno realiza ranuras circulares con el "rouler" 
rápidamente. 

5. Automatización. El alunnno ejecuta la acción en forma 
involuntaria e inflexible. 

Ej.: El alumno os capaz do realizar cualquier tipo do ranura con 
el "router" sin necesidad do pensar en los pasos para hacerla. 
es decir. de manera automática. 

2. Tres tipos de objetivos, según Juan Manuel Robredo.29 

Juan Manuel Robredo ( 1988) explica !res tipos de objetivos: 

A) Los conductuales 
B) Los expresivos 
C) Los de operación 

"" ROBREDO. Juan Manuel. "Manual para la elaboración de objetivos·. 
DIDAC, no. 9. Universidad Iberoamericana. Móxlca, 1988. 
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A) Objetivos conductuales. 

Están basados en la corriente psicológica del conductísrno. que 
se explicó en el capítulo IV. En este caso. se define la conducto 
que se logrará con cada objetivo. misma que debe ser 
observable. no importando el proceso intelectual del alurnno. 

Deben estar referidos al alumno. indicar una sola conducta 
observable. señalar la situac1on propicia y fi¡ar los criterios rnín1rnos 
de ejecución poro demostrar el aprendizaje. 

Ejemplo: 
Al finalizar el curso el alumno seró capaz ele - rotonda al alumno 
realizar planos generales conducto observable 
utilizando el programa de Autocad situación propicio 
en piezas mecánicas complejas- entenas rninirnos do efecuc16n 

El hecho de poder observar los cambios que se dan en el alumno 
o través de la conducta que manifiesta os uno ventaja de osto 
tipo de objetivos siempre y cuando: 

haya un equilibrio entro estos y otro tipo ao ob1et1vos que 
permitan el desarrollo de actitudes y procesos volorales. 
el alumno tenga libertad de croar. improvisar y adaptarse a 
otras situaciones. 
los maestros no pretendan homogeneizar el aprendizaje de los 
estudiantes respetando el estilo de aprend1za1e de coda quien. 

B) Objetivos expresivos. 

Estos están dirigidos al proceso de aprendizaje mós que a las 
conductas observables. "un objetivo expresivo enfatiza. por tanto. 
las condiciones en que se dará el aprendizaje. el medio por el 
cual el alumno podrá obtener un significado de su experiencia. 
sin especificar la conducta que el estudiante va a adquirir como 
resultado de la mismo."(Robrodo. 1988. p.5) 

Lo que se pretende con este tipo de objetivos es lograr que los 
estudiantes tengan diversas experiencias en función de su 
Individualidad como personas. de manero tal que al compartirlas 
con los demás se logre una verdadera riqueza. De esto modo. el 
alurnno puede extenderse en una actividad, explorar para 
aprender. 

Estos objetivos se 
humanista y el 
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explicados anteriorrncnto, y enfatizan lo irnportoncio del 
aprendizaje a travós do la unión do lo cognitivo con lo ofectivo
oxporicnclol. El fin do estos objetivos es guiar a los alurnnos a 
encontrar lo importancia do aquello que estón aprendiendo en 
función de sus propios 1nteroser; e inquietudes. 

Estos objetivos deben referirse a actividades que han de realizar 
los alumnos. éstas deben sor sol0cc1onadas en función do pcrrnitir 
relacionar experi0nc1as. y deben tarnbión espocíficor las 
circunstancias prop1c1as para que so pueda construir un nuevo 
conoc1m1ento. 

Ejemplo: 

Los alumnos valororón lo importancia do los factores culturales en 
la forma de los objetos. al analizar distintos diseños producto de 
diversos culturas. 

Son objetivos mós bien orientadores. pero no pretenden llegar o 
conductas observables. sino más bien al desarrollo de actitudes y 
procesos voloroles. dando libertad al estudiante paro que se 
conduzca de acuerdo con sus necesidades. capacidades e 
intereses. 

C) Objetivos de operación. 

Estos objetivos precisan la amplitud y profundidad con que deben 
abordarse los contenidos en función de: 

lo relación de éstos con los que se adquieren en otros materias 
(ciclos de formación). 
el nivel del grupo (edad. semestre. conocimientos previos. 
culturo. etc.). 
lo formación que se busco. de acuerdo con codo disciplina 
(no requiere. por ejemplo. el mismo nivel de matemáticos un 
alumno de diseño que uno de Ingeniería). 

"Los objetivos de operación cualifican y don sentido o los 
relaciones entre los contenidos. organizando actividades e 
interacciones de los alumnos y profesores paro alcanzar una 
meto." (Robredo, 1988. p. 6) 
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Estos objetivos so basan on el cognoscitivisrno. corriente 
explicada on el capitulo IV. que so refiero a la relación do los 
conocimientos entre si para construir una Idea y deben considerar 
tres elementos: 

qué se espera que el alumno aprenda. 
cómo lo dernostraró y, 
para qué lo sirvo lo aprendido ya sea en su vida cotidiana o 
bien on el campo profesional. 

Ejemplo: 

Al finalizar el curso el a1un1no soró capaz de diseñar un objeto 
adecuado a las características ergonómicas de un grupo do 
personas determinada, utilizando el proceso do diseño del la UIA. 

En este ejemplo. se unen conocimientos de la materia de síntesis 
con ergonornia y rnetodologia proyectual. y si a esto le 
agregarnos las características de la entrega. por ojornplo. se 
deberán incluir planos generales y un modelo funcional. estarnos 
propiciando también que se apliquen los conocimientos 
adquiridos en dibujo técnico y en modelos. 

Los tres tipos de objetivos son complementarios y no excluyentes. 
esto significa que cada maestro debería determinar en cada 
caso qué tipo de objetivo es más conveniente dependiendo de 
la clase de aprendizaje que so quiero promover. 

3. Dos tipos de objetivos según Zarzar Charur3o. 

Según Carlos Zarzar Charur. (1994) se puede hablar de dos tipas 
generales de objetivos de aprendizaje: 
A) Los de tipo Informativo 
B) Los de tipo formativo 

A) Objetivos de tipo lnlormotlvo. 

Se refieren a la información que habrá de adquirir un alumno en 
términos cognoscitivos y se pL1eden tener tres niveles: 

Conocimiento. 
Comprensión. 
Manejo de contenidos. 

30 ZARZAR. Charur Carlos. Lo definición de objetivos de oprendizofe, uno 
habllldad bóslca poro lo docencia. Perfiles Educativos. 1994, No. 63. 
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Conocirnienfo. 

Este nivel so puede asociar con el aprendizaje de tipo 
rnernorísfico. y so refiero a que el alumno conozca hechos. 
Ideas. contenidos. efe. aunque no profundice en ellos. En este 
caso. gonoralrncnto so utiliza la tócnica expositivo. 

Ej.: Un olurnno de diseno industrial puedo recitar de rnomorio el 
proceso do diseño de Christophor Alexandor. sin 
comprenderlo. 

Comprender. 

En este caso el alumno entiende porqué se dio un hecho o una 
Idea. La técnica expositiva por si sola no es suficiente poro 
lograr la comprensión. se puede cornplernentar con el debate. 
la discusión en pequoños grupos o el interrogatorio por 
ejemplo. 

Ej. Conocer el proceso de diseño de Chrisfoper Alexander. 
entender porqué surgió y cuóles fueron sus propuestos 
principales. 

Manejar. 

Este nivel implica aplicar los conocimientos aprendidos para lo 
cual es necesario comprenderlos. Las técnicas que se elijan 
para lograr esto deben propiciar la participación activo del 
alumno. se pueden realizar ensayos. exposiciones en clase. 
practicas. etc. 

EJ: Desarrollar el diseño de un objeto aplicando el proceso de 
diseño de Alexander. 

B) Objetivos de tipo formativo. 

Nuestra tarea corno educadores. no es informar. sino formar. 
contribuir a que el alumno desarrolle al máximo sus 
potencialidades en la búsqueda de su perfección. En este 
sentido. se habla de formación Intelectual, formación humana, 
formación social y formación profesional del estudiante. 

Estos objetivos se adquieren a lo largo de la vida. a diferencia de 
los objetivos inforrnafivos que son propios de alguna materia. 
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La formación Intelectual. 

"Se refiere a la adquisición de métodos. habilidades o 
destrezas. actitudes y valores de tipo intelectual. es decir. en el 
ámbito de la razón. del entendimiento. de la mente humana." 
(Zarzor. 1994) 

Paro lograr esto, se necesita que el alumno aprenda a pensar. 
razonar, analizar, sintetizar. deducir. abstraer o inducir; que 
aprenda a preparar exposiciones y a exponer sus ideas; que 
aprenda a leer y a entender lo que lee; que pueda resumir y 
sintetizar; que realice ensayos sobre sus ideas; que aprenda a 
investigar. a fundamentar hipótesis; que tenga una actitud 
autodidacta y crítica. 

La formación humana. 

Se trata de contribuir a que el alumno se caracterice por 
actitudes y valores corno: la honradez. la responsabilidad. la 
justicia. la búsqueda de la verdad. lo superación constante. la 
calidad y la excelencia en todo lo que hace. la aceptación de 
sí mismo con sus virtudes y defectos. etc. 

La formación social 

Implica la formación del alumno como parte de un grupo 
social, corno un ser de relación con el otro y con el mundo. de 
manera que aprenda a convivir armónicamente con personas 
y grupos sociales diferentes a él. que sea capaz de trabajar en 
equipo y desarrolle un espíritu de colaboración constante, que 
respete las tradiciones. ideologías y formas de ser de cada 
cultura. que tenga capacidad de diálogo. que tenga una 
actitud solidaria, etc. 

Formación profesional. 

Implica pensar en el alumno como futuro profesionista que 
pasará a formar parte de la clase productiva. paro lo cual se 
requiere que tengo una actitud ética en relación a su 
profesión, que anteponga los intereses generales a sus propios 
intereses. que tenga una actitud proactiva, que sea capaz de 
tornar decisiones con responsabilidad. que aprenda a analizar 
problemas y conflictos. que pueda aplicar sus conocimientos, 
etc. 
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Ejernplo: 
[I alun1no aplicara sus c-onocwn1ontos rorrnación 

intelectual acerco do la tocnolog10 do los rnccan1srnos-. 
en el disoho (]O un 51stcrna producción 
de palanquetas do cocotHJofr_] 
poro un grupo sociol rnar91nado 
en colaborocion con proft-_.r.1onista.s 

Forrnación 
hurnona y social 

de otros d1~c1µlinus. -----------------• F-orrnacion 
prof0s1onal 

Corno se ha podido observar. existen diversas propuestas al 
respecto de la formulación de objetivos; las anteriores son las que. 
o juicio de lo autora son rnás s1gn1ficat1vas y aportan mós a la 
disciplina del D1sor10 Industrial. 

4. Síntesis de los objetivos. 

De lo exposición de los propuestos anteriores se puedo concluir lo 
siguiente: 

En todos los casos se considera que debo haber un 
connplennento entre los d1ferontos tipos de objetivos. 
Los tres autores establecen que deben abarcarse aspectos 
intolcctualos osi conno aspee tos valoralos y desarrollo do 
habilidades. Por lo tonto. no so contraponen 

Se puede decir que las tres propuestas analizados abarcan 
cuatro aspectos innportontcs: 

Objetivo• Objetivo• Objetivo• Objetivo• 
enrocado• a enrocados a enrocado• al enrocado• a 
la adqulalclón la promoción deaarrollode la Integración 
del d• actitud•• habilidad•• del 
conocimiento v valorea conocimiento 

Bloom Domino Dominio Dominio 
Coanitivo afectivo oslcornotor 

Robredo Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos de 
conductualcs oxnresivos conductualcs oooraclón 

Zar zar Objetivos Objetivos Objetivos 
Charur informativos formativos: formativos 

humanos intolcctualos 
sociales 
orofesionalos 
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Dado que los cursos de Diseno Industrial o los quo so enfoco esta 
tesis. pertenecen al ciclo de síntesis del plan de estudios. os 
Importante que. en cada semestre. se trabajen tos cuatro tipos de 
objetivos. 

En el primer caso. objetivos enfocados a la adquisición del 
conocimiento. nos estariamos refiriendo concretamente a los 
énfasis semestrales. os decir. cada curso busca que el alumno 
adquiera una serie de conoc1m1ontos ospocif1cos. sobro 
percepción. cultura. ergonom10. mecanismos. producción. etc. 

En el caso de tos objetivos enfocados a la promoción de 
actitudes y valores, más bien éstos deben permanecer 
constantes en cado curso do diseno aunque tengan que sor 
enfáticos en algun curso. Por ejemplo. en et curso do Diseño 
Industrial 111. lo más importante os ta valoración de la propia 
cultura: en el curso de diseño indust11al VI. to mós importante es la 
conciencia ecológica. Sin embargo no so olirn1na la valoración 
de la cultura. y en todos Jos cursos se busca una actitud ético. 
solidarla y responsable. 

En el caso de los objetivos enfocados al desarrollo de 
habilidades, éstas deberian desarrollarse a to torgo de toda ta 
formación del alumno y no necesariamente ser propias de un 
curso de diseño en especial; en este caso. se trataria más bien de 
un perfeccionamiento gradual de los mismas. roloc1onado 
obviamente con el énfasis de cada curso y tomando en cuenta 
el nivel del alumno. 

El cuarto caso. objetivos enfocados a la Integración del 
conocimiento, que por cierto sólo es propuesto por Salvador 
Robredo. si bien es sumamente importante en cualquier curso; 
esta importancia es relevante en un curso de Diseño lndust11al ya 
que es en éste en el que el alumno debe aplicar todos los 
conocimientos que va adquiriendo en tos otros cursos 
pertenecientes a cada uno de tos cuatro ciclos de formación. 

Por tanto. la redacción de objetivos generales en un curso de 
Diseño Industrial deberá abarcar los cuatro tipos de ob1etivos 
propuestos. 

Ejemplo: 
Curso: Diseño Industrial 111 
Énfasis: Cultural 
Objetivos generales: 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

= Reconocer tos aspectos culturales en un objeto. 
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AtlcH1...l t11•.-·r1. fr_Jll 1 J ;J1-!1-"11•fl'lr Jr; {it_)¡L•l1vr.r~ 1.•',¡J1_•,_d1<_.r_J:>. <_1n 1_jr_;nr_J<:.> 

se dc!t)1-·rt1•1 • __ í 1 f!)IJ(]'l' I···; ' .. 'l'::r··, n:~¡_;oor_:tr.=;s n-,,-_-.nc1•_JrlCJ(j(JS V qur._) 
cstan rr_"IClLl':.lf''! Li" 1f1:•· :qr¡~i_•r.t•:, •_.r1 los oct1v1uucJr_-.5 r_jc_~ cod•.:J 
curso 

En lo rcUoccil.1n eje- c•!."itos cn1r-'~1'.-''~"'S. de:-u<_•n •:s~;_Jr ~:-Jr•=-:::orites los 
COrlOC!TT'11Cntos. los t1ubil1dudes y lus U'_,t1t11r_j<}S r_llJO:..' S,--_-. prr:Jtc:nr_jr::n y. 
olgun(JS de:> ''llo:; pcyjnun sc'r :--;t1Jf~·i1vos c•nfo:::-(-H_ir•", o In ·ntr;-(_:rucion 

del opr.-.:nUr?uJf_-. 

E¡on•plo do 001ct1vos e>sp0c1ficos para el rn1srno cur~o de Diseno 
lndu!.;tr1ol lll 

U Objetivos específicos 1 Enfogue 

ÉJ._Q~T_:C!___'? _ _l_~~~!_f!__~l_S~º!_S:1 _________ -·-·~H~a~b~ll~ld~a_d~---------------< 
los principales tenoonc1os que Conocimiento e integración con 
han surgido o 10 largo de lo otras materias como 
historio del diseno Industrial Genealoaía del obleto 
y valororU lo irrioortontr-~ Ur-} Actitud 
codo una de, '.)Hos 

El alurnno diseñara un ob1cto Habilidad 
con baso on alguna tendencia Conoclrnlento 
analizada orcv1orncnto 
respetando sus fundon1cntos Actitud 
y lo representara en forma biy Integración con materias corno 
tridirn0nsionol 

El olurnno d1so(1aró una mesa de 
con1ro 

dibulo técnico v modelos 

Habilidad 

par a so t 1sf oc or las noc 0"--:cc"cod"-o=d=ecos'-----+-'A-=c'-'t'"'lt'-'u=d,_ _____________ -il 
de ~9_i_!.d.f:2.Q_~~!.S:-:_! _ _gL <1.Q_~cr~~'--1 ~-ªc· __ d_o~+-C~o,_n~o~c~lrn_l~e~n_t_o __________ _,, 
apllr.:.ondo ol proceso eje:· disofio Integración con otras materias 
UIA como rnctodología proyectual y 

teoría del diseño 
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Poro lo redacción do objolivos del dominio cognosc1t1vo, se 
puede utilizar la listo de verbos ilustrativos quo propone la 
taxonomía de Bloom. (1974) Anexo l. 

En síntesis. es importante que. en los objetivos generales de cado 
curso de Diseño Industrial, so redacte por lo menos uno de cada 
tipo enfocados o: 

la adquisición del conocimiento 
la promoción de actitudes 
el desarrollo de habilidades 
la integración del conocimiento 

Asimismo deberó haber objetivos específicos que incluyan 
conocimientos. habilidades y actitudes. y algunos que perrrnton lo 
integración del conoc1rrnento. 

Redactor los objetivos no:> es toreo fóc1I: es muy importante 
revisarlos mós de uno vez do manero que expresen reolrnente lo 
que se pretende lograr. Los ob1etovos son solo un 1nstrurnento en 
función del cual se determinarán los actividades o desarrollar en 
un curso. 

7 .3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

Uno vez que se han determinado los objetivos de oprend1zo1e. es 
necesario planear los actividades pertinentes poro que se 
puedan lograr dichos objetivos. 

En esto parte es muy importante tomar en cuento lo relativo o los 
distintos estilos de aprendizaje que propone Kolb (1984). paro que 
hoyo variedad en los actividades a desarrollar y cada olurnno 
puedo aprender de rnonero particular. 

Así, por ejemplo, si el alumno es predominantemente de un estilo 
reflexivo. requerirá mós tiempo. necesitará analizar 
cuidadosamente los contenidos. escuchar. observar. etc. 

SI se trota de un estilo teórico. gustará de lo exploración metódico 
y las relaciones entre las ideas. acontecimientos y situaciones. 

El estilo activo requerirá apllcor los conocimientos. 
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Y el estilo progrnOt1co quorrá nuevas o...::periencios. problornas y 
oportunidades do los cuolr:-s puedo aprender. 

Si ton1arnos en cucntCJ lo anterior. nc.>s darTlos cuenta de la 
importancia do progrornor act1vrdodcs y ut1llzor métodos 
didácticos quo 1n1pliquon los cuatro o~t1los do aprendizaje on 
algún rnorncnto. de· rnancra que s0 pcrrn1to ol desarrollo del estilo 
de coda olurnno y !'it: propict-:~ el de~;orrol!o d0 oroas dr_-.b1los. 

"El rnaostro tiene QLJ•_)- dorso cuenta de que C"'I olurnno llova una 
vida ps1qu1ca do doscut.Hirnrontos. do 1ntuic1on. do 
dosenvolvrrnlcnto del arnor a las rnatorias quo tiene su t1tmo 
propio.''(Monzur. 1970. p.31) 

-cuando una persona fuerzo a un alumno o que forrnule un 
pensamiento que tocjov10 no acabo de gestar. lo esto haciendo 
un daño increíble. esto tlacrendo que aborte algo que podría ser 
grande en el. esto irnp1d1endo que oc.abo do desarrollar un 
gcrrnen que estaba 1nc1picnto Esto sobre todo se relaciona con 
las rnater1as que de alguno rnoncra se asocian con Ja 
concepción de ideas. con la forrnac16n de una sensibilidad 
ortistico o poético ... (Monzur. 1970. p.3 l) 

Lo rnoterio de diserio industrial os un e1ernplo do lo ontorror. codo 
olurnno puede encontrar lo solución o un doterrn1nodo problerno 
en un mornonto distinto. el maestro debe p~ocurar que el olurnno 
puedo realizar actividades que le pern 11ton esto con cierto 
flexibilidad y reconocer que su actitud frente al olurnno debe ser 
tal que Je de uno gran confianza y apoyo. 

"Se necesito uno bueno dosis do holganza y de uno ociosidad 
parecido o lo de un vago profesional poro llegar reolrnente hasta 
el corazón de los cosos." (Monzur. 1970. p.32) 

Corno resultado de uno experiencia de aprendizaje el estudiante 
debe ser capaz de llegar o hacer uno serie de ofirrnociones. estos 
resultados deben ser holísticos. incluir lo integración del 
conocimiento. actitudes y habilidades. 

Por tonto. poro planear los actividades es irnportonte tornbién 
hacerse los siguientes preguntas en función de los resultados que 
se puedan obtener: 

¿Qué se quiere lograr?. es decir ¿cual es el Objetivo? 
¿Paro qué? 
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¿Es multidimensional?. ¿integra conoc1rn1onto. actitudes y 
habilidades? 
¿Es algo que los estudiantes puedan usar en situaciones 
personales. profesionales o en su vida? 
¿Es adecuado a la mis1on y al programa institucional? 
¿Estó establecido de tal manera que pueda aplicarse en 
diferentes contextos? 
¿Tiene implicados nivP-les potenciales de desarrollo" 

El aprendizaje es una empresa que el estudiante debo realizar por 
si mismo. nadie aprende en lugar del otro: el profesor debe ser el 
facilitador de dicha act1v1dad ayudando al estudiante a 
comprometerse creat1vamente en ol descubrimiento ·,. la 
apropiación de un metodo. 

"El comunicar un método no es precisamente el ayudar al 
alumno a registrar en su mente resultados estat1cos. sino ensenarlo 
a participar en el proceso rrnsmo que hace posible obtener 
nuevos conocimientos.·· Meneses. 1978. p.6) 

Cada disciplina tiene su propia n'etodo!ogia. y es importante que 
el maestro sea capaz de comunicórsela a los alumnos. "El 
maestro no comunica unicamente hechos. sino mediante el 
método. proporciono al estudiante la ocasión de descubrirlos y 
combate en éste la resistencia a pensar." (Meneses. 1978. p.6) 

Un estudiante al que se le han ensoñado los principios generales 
de la metodología de la propia disciplina puede colaborar con el 
maestro en la importante tarea de la busqueda de la Verdad. 

Actualmente los cursos de diseno industrial por lo general se 
desarrollan a base de una serie de ejercicios que el maestro elige 
en función de~ .,c1'ns1s de cada semestre y en ocasiones se llegan 
a aplicar algunos métodos. sin embargo no se tiene un esquema 
claro que ayude a realizar esta tarea. Por tanto. se propone lo 
siguiente para determinar las actividades propias de cada curso: 

Una vez redactados los objetivos generales y espec1ficos. se 
deberán diseñar actividades para que éstos se puedan alcanzar. 
para ello es importante tomar en cuenta: 
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La dosificación del modelo de proceso do diseño planteada 
anteriormente y las características del modelo misn•o. 
El semestre en el que se encuentran. 
El énfasis del curso. 
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El hecho de que los alurnnos pueden tener distintos estilos de 
aprondlza10. 
Las materias que intcrv1oncn on el pion de estudios de cada 
sernestre (on función dol cumculurn ideal). 
El liernpo dispon1blo. 

Es importanto plontoarse la siguiento pregunta: 
¿Cómo puede et olLffnno upronder esto de la rnejor manera? 

Con esta 1nforrnoción se puede cornbinor oct1vidodcs diversas 
como: 

La exposición en clase. 
Visitas a museos y/o lugares que perrnitan observar y 
analizar. 
Estancias en d1ferentos lugares. por ejemplo algún lugar de 
la República Mexicano. 
Seminarios de discusión. 
Aplicar rnétodos didócticos ( se pueden revisar los descritos 
en este trabajo). 

En síntesis. procurar la cornbinación de distintas actividades 
como: 

Actividades donde se prornueva lo reflexión personal. 
(dramatización. debatas. simulaciones de la realidad). 
Actividades a partir de la observación (películas. visitas 
a industrias o ernpresas. visitas a cornunidades. etc.). 
Actividades de investigación (docurnental o de 
campo). 
Actividades para la resolución de problernas. 
Actividades donde el estudiante utilice un método 
deductivo (de lo general a lo particular). 
Actividades donde el estudiante utilice un método 
inductivo (de lo particular a lo general). 
Actividades que le perrnitan aplicar lo aprendido. 
Actividades donde se favorezca la creatividad del 
estudiante (imaginar. intuir, crear. transforrnar. dar 
soluciones originales, etc.). 
Actividades que favorezcan las habilidades de 
valoración (establecer juicios basados en criterios). 
Actividades en donde tenga que expresarse en forma 
oral o escrita (exposiciones. ensayos. etc.). 
Actividades para trabajar en equipo. etc. 
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Recomendaciones 

Cuando se hayan elegido las actividades de aprendizaje, habrá 
que cuestionarse: 
1) SI se han planeado actividades coherentes con los objetivos 

propuestos. 
2) y si éstas son factibles do realizar. 

Ejemplo: 

Paro desarrollar este ejemplo. se retornará uno do los objetivos 
planteados anteriormente: 

Panorama general: 
Alumnos de 3er semestre 
Énfasis. Factor cultural de esquema expresivo 
Materias paralelas: Dibujo 111. Ergonomía. Modelos. 1eoria del 
Diseño 11. Matemáticas básicos". 
Tiempo disponible: 48 sesiones de 2 horas coda uno. 
Fases del modelo del proceso de diseño que se deben 
aplicar: programo de requisitos. generación de alternativas 
y síntesis del conjunto óptimo de alternativos. 

Objetivo especifico: 
El alumno identificará las principales tendencias que han surgido 
a lo largo de lo historio del diseño industrio\ y valorará lo 
importante de coda uno de ellos. 

De qué modo el alumno puede aprender lo anterior de la mejor 
manero: 

¿A base de una exposición por porte del profesor? 
¿Investigando sobre alguna tendencia y exponiéndola al 
grupo? 
¿Investigando de manera individual? 
¿Con lecturas paro discutir en clase?. etc. 

Para poder determinar esto. es Importante revisor la porte relativa 
a los métodos didácticos que se expone anteriormente y elegir 

31 Estas materias pueden ser cursadas por el alumno en el tercer 
semestre. de acuerdo con el currlculum Ideal propuesto. sin embargo 
no es obligatorio que todos los alumnos las cursen al mismo tiempo. por 
lo que se sugiere que el profesor haga un sondeo sobre las materias 
que estón cursando sus alumnos paralelamente. con el fin de 
Identificar las coincidencias v poder establecer ejercicios que las 
Involucren. 

116 



CAPllUlO VII LlnEAM1rn1us GffH-r~AU5 PARA tO!.>CUUSOS (_)~ ÜISEf!O ltJDU51UIAL tfl LA UIA 

aquello que parezco mejor. osi como apoyarse en los 
conocirnientos previos del alumno. retornarlos y hacerle ver lo 
relación de éstos. con el curso. evitar al rnóxirno lo lrogrnentoción 
del conocirniento. 

Otro punto importante os combinar distintos actividades que 
perrnlton que el curso sea dinómico. osi como el desarrollo de los 
distintos estilos de aprendizaje. 

Se pueden desarrollar también actividades paralelos con otros 
cursos que el alumno lleve en codo semestre. por ejemplo. lo 
materia de modelos se llevo en 3er semestre y puede apoyar lo 
realización de los modelos como porte de sus objetivos. 

7 .4 ENCUADRE 

Uno vez que han sido determinados los objetivos del curso así 
como los actividades necesarios poro lograrlos, es importante 
tornar en cuento también lo ploneoción del primer dio de clases 
también denominado encuadro. 

Esto porte del curso es decisivo, pues es lo primero impresión que 
los alumnos van o tener del maestro. "Lo primero reunión señalo 
el tono de todo el periodo. Por tonto. corno propio es de sabios 
planear el futuro. prepárense cuidadosamente las actividades del 
prirner día de clases ... (Meneses. 1980. p. 9) 

Es recornendable: 

Asistir el prirner dio de clases puntualmente. 

Presentarse ante el grupo explicando brevemente quién es 
el maestro. qué carrera estudió. en dónde. cuól es su 
experiencia profesional y su experiencia docente. y qué 
hace en la UIA. 

Llevar un documento escrito con fotocopia poro cada 
alurnno en donde se explique: 

la irnportancio del curso. 
los objetivos generales. 
los temas que se revisaran. 
el sistema y los criterios de evaluación. 
la bibliografía general. 
las habilidades a desarrollar. 
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los procesos valorativas y actitudes a promover. 
los objetivos ospocificos para cada torna. 
los actividades a desorrollar en el semestre (ejercicios 
y/o proyectos). 
lo calendarizacion del curso. 

Revisar esto documento con los alumnos. para aclarar 
dudas y recibir comentarios. Esto os un rnornenta importante 
para aplicar lo relativo al aprendiza¡e significativo. en el 
sentido de que ellas pueden hacer alguna sugerencia sobre 
lo que se les estó presentando. aunque no es la unica 
oportunidad do hacerlo. de hecho. durante el cursa es 
Importante estar abierta a recibir retroalimentación 
constante do parto del grupo. 

Especificarles de qué manera pueden acercarse al profesor. 

Este momento es rnuy importante porque. si el profesor os capaz 
de demostrar al grupo que ha planeado adecuadamente el 
curso. la imagen que proyectaró es me¡or. 

Adernós. en los cursos de Diseño Industrial es necesario que les 
quede cloro en dónde estó ubicado cada curso en su pion de 
estudios. y cuól es su importancia. así como su relación con los 
otros cursos de diseño que integran al totalidad de la currículo. 

7 .5 EVALUACIÓN 

Lo primero que se debe tener claro es qué significa evaluar. Se 
puede decir en términos generales que es "la acción de 1uzgar. 
de inferir juicios a partir de cierta información desprendida directa 
o Indirectamente de Ja realidad evaluada. o bien. atribuir o negar 
calidades y cualidades al objeto evaluado o. finalmente. 
establecer reales valoraciones en relación con lo enjuiciado." 
(Carreña. 1991. p. 19) 

Si referirnos la evaluación al carnpo de la educación. nos damos 
cuenta de que podernos evaluar distintos cosos corno por 
ejemplo: 
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Un plan de estudios especifico. 
El personal docente. 
Las métodos de enseñanza. 
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Los instalaciones. 
Los rosullodos de aprendizaje. ele. 

Poro ello se pueden utilizar dlslinfos criterios. por ejernplo: 

Lo utilidad. 
Lo irnporlanc1a. 
El rendirnionro. 
Lo flexibilidad. 
Lo orientación. ele. 

Y o esto hoy que agregarle los intereses. posiciones y formación 
de los sujetos que evalúan. 

Por todo esto. es cloro que lo evaluación es un proceso rnuy 
complejo. Poro tener rnós cloro lo que es lo evaluación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. se presento otro definición: 
"lo evaluación es el conjunto do acciones que tienen corno 
propósito deferrninor el valor de los logros alcanzados por Jos 
olurnnos con respecto o los objetivos plan:eados poro un curso. 
Evaluar consiste en ir cornporondo Jos ejecuciones de Jos 
estudiantes con criterios o estóndores previamente establecidos 
poro ver si eslón logrando los oprendizo¡es previstos y con qué 
calidad." (Arvizo & Robredo. 1991) 

El objetivo de lo evaluación es rnedlr el aprendizaje del olurnno. 
con el fin de obtener uno retroolirnenroción que nos perrnlto: 

Conocer el nivel del grupo al iniciar un curso. en términos de 
conocimientos y habilidades e incluso de actitudes. 
Saber si los olurnnos estón obteniendo los conocimientos que 
se requieren en un delerrninado curso. no a nivel informativo 
sino al nivel de aplicación. 
Orientar al olurnno poro que sepa que es Jo que se espero 
deéJ. 
Analizar si Jos rnétodos didácticos que se utilizan permiten el 
aprendizaje o no. y por qué. 
Orientar el aprendizaje de los alurnnos y detector problemas 
que les irnpidon aprender. de rnanera que podernos 
acercarnos o ellos y ayudarlos corno personas. 
Mantener consciente al olurnno en cuanto a su desempeño 
en el curso. su grado de avance. sus logros. sus follas. etc. 
Reforzar los áreas de estudio en los que no se hayo 
alcanzado el grado de aprendizaje requerido. 
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Asignar una calificación justa a cado alumno en función a 
su desarrollo individual y o los resultados obtenidos. 
Replantear los objetivos. 
Planear otros cursos osi corno otros actividades de 
aprendizaje que contribuyan al rne¡or logro de los objetivos. 
Revisor los programas de estudio. 

Todo lo anterior. con el ton de elevar lo calidad y por tonto. el 
rendimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La evaluación no tiene sentido por sí rnisma. su valor e 
importancia se don en función del servicio que prestan paro la 
torno de decisiones. can el fin de rne¡orar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

Evaluar no es lo rnisrno que medir o coloticor. Esto últorno 1rnplica 
cuantificar aciertos y errores y adjudicar calificaciones; se rnide el 
rendlrnlento escolar a base do pruebas. oxórnones o ejercicios. 
en el rnejor de los casos se puedo suponer cuónto sabe el 
alumno. pero no qué sabe y qué no. corno lo sobe. etc. Esto 
puede resolverse en porte si se analizan 1unto con los alumnos los 
resultados obtenidos. La rnediclón en el rncjor de Jos casos. es un 
paso previo a la verdadero evaluación. 

"Lo educación debe orientar sus posos hacia Ja forrnoción de 
Individuos Inconformes. críticos. inquietos; que cuestionen y 
pongan o prueba la validez de los principios: que rnodifiquen 
cotidianarnente Jos circunstancias imperantes en busca de 
soluciones mós efectivas; que nunca se den por satisfechos 
emocional ni intelectualrnente. y que no se sornetan a Ja 
aceptación de verdades en cuyo descubrimiento no hayan 
participado." (Carreña. 1991. p. 50) 

Existen distintos tipos do evaluación: 

1. Evaluación Diagnóstica. 
2. Evaluación Forrnativa. 
3. Evaluación surnativa. 

1. Evaluación Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica debe realizarse al inicio del curso 
con el fin de conocer las características de los alumnos. sus 
conocirnientos previos. sus habilidades y actitudes y algo rnuy 
lrnportante. saber qué esperan del curso. 
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Desde ol rnodelo dol hurnon1srno. 0sto tipo cJo 0vuluación es 
muy irnportanto porque lo da la posibilir_joc1 o/ alurnno do 
expresar lo que lo gustat1a aprondt::H on ol curso. y al rnacstro la 
posibilidad de reo/r/ar algunos a1ustos al curso quo Jo permitan 
lograr un orirondi?ojo rnós !>1gn1f1cut1vo 

Ejemplo: 

Continuando con ol curso do 01so(lo Industrial 111 que se ha 
venido utilizando a lo largo do osto capitulo. la evaluación 
diagnóstica podria dorso do la siguiente rnonora: 

En relaclón a las materias cuyo contenido es mós bien 
teórico, que generalmente pertenecen al ciclo de 
comprensión-instrumentación y al ciclo de articulación. 
El profesor de un curso de disor1o Industrial 111. puede ir 
dialogando en las prrrneros clascs con sus alumnos acerca 
de los conocirniontos que han adquirido en rnatorias corno: 
Teorio del diseño l. Metodologio proyectual. Gencalogia de 
los objetos mexicanos 1 y 11; tocando tomas que se debieron 
haber visto en esas materias. siernpre y cuando el hablar de 
éstos tenga sentido poro lo clase que sG estó impartiendo. 

De este modo. el profesor puede ir realizando un diagnóstico 
acerco tanto de los conocimientos adquiridos . como de 
aquellos que no fueron revisados de manera adecuado. Y. 
por otro lado. GI alumno puede comprender la aplicación 
de aquellos en la materia de diseño industrial 111 y. por tonto. 
en su formación como disenador. 

En las materias cuyo contenido es mós bien próctico. Estas 
por lo general pertenecen al ciclo de imaginación, al de 
síntesis y al de especificación. 
Los conocimientos que se adquieren en materias como 
Diseño 1 y Diseño Industrial 11. Dibujo y 11. Geometrio 
descriptivo 1, Dibujo Técnico l. Taller de Diseño Industrial, 
Toller de expresión y composición escrita 1 y Procesos y 
materiales 11; no se pueden evaluar por medio del diólogo. 
por tonto se recomienda: 

Pedir a los alumnos que muestren algunos trabajos 
realizados previamente y analizar con éstos lo que se 
espero que apliquen en el curso de Diseño industrial 111. 
Realizar algunos ejercicios, portin0ntes al curso, que 
requieran la aplicación de conocimientos que se 
debieron adquirir previamente, y evaluar con los 
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alumnos los resultados, sean éstos positivos o negativos 
analizando el por qué en codo coso. 

A partir de esto evaluación diagnóstico, el maestro podrá: 
Saber qué puede esperar del grupo. 
Qué aspectos necesitan ser reforzados. 
En coso necesario. comunicar a quien correspondo 
alguno irregularidad grave que se haya manifestado. 

Y. por su porte. el alumno podrá: 
Comprender lo necesidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos. 
Asumir su responsabilidad en el caso de que no le 
hoyo prestado la suficiente atención a uno materia. y 
preocuparse por realizar ejercicios que le permitan 
mejorar en alguno técnico. 
Prestar más atención o todo lo que aprende en la 
carrero. con lo consciencia de que en algún 
momento, se le pedirá que lo aplique. 
Solicitar al profesor su apoyo en el caso de los áreas 
débiles. 

Finalmente, ambos. el maestro y el alumno. pueden realizar 
algunos ajustes al curso para lograr que se dé el aprendizaje 
significativo. 

2. Evaluación Formativa 

Lo evaluación fornnolivo debe darse constantemente o lo 
largo de un curso. con el fin de apreciar el avance en el grado 
de aprendizaje del alumno. si hay o no progresos, y, si las 
actividades que se han desarrollado han contribuido a facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es útil también porque permite que el maestro lleve un 
seguimiento de cada alumno en particular. lo cual es 
motivonte para él por el hecho de que se dará cuenta de que 
no es uno más en el grupo, sino una persona individual ton 
Importante como los demás. 
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Ejemplo: 

Por lo general en un curso de d1~oño industrial. se roali.lan un sarie 
de ejercicios. Es conveniente que. al terminar codo uno de ellos 
se realice una evaluación forrnot1vo tanto grupal corno de 
manera personal con el alurnno. 

En la ovaluoc1ón grupal se puede evaluar: 
el aprcndizoJc logrado. 
los factores que contribuyeron 
oprcnd1zo10. 

o facilitar 

los factores que entorpecieron el aprendizaje. 

En la evaluación personal so puedo evaluar: 
el desarrollo individual. 
el cornprom1so del alumno poro con el curso. 
los problemas particulares del alumno. 

ol 

Después do haber realizado esto cvaluocion. hobró factores 
positivos y negativos quo se doborOn tornar en cuenta en 
ejercicios y cursos subsecuentes. 

3. Evaluación Sumatlva. 

En el coso de lo evaluación surnotiva. corno su nombre lo dice. 
se troto de sumar los logros del alumno expresados en términos 
cuantitativos. con el fin de comprobar s; se cumplieron los 
objetivos propuestos. 

En este tipo de evaluación es necesario asignar uno 
calificación que represente el nivel del logro alcanzado por el 
alumno. Esto calificación. yo seo expresado en números o 
letras. sólo tiene sentido si lo contextualizamos dentro del 
proceso de enseñanza de que se trote. 

El alumno debe saber el significado de lo colificaclón. en 
función de los objetivos. criterios y contextos con que fue 
evaluado. con el fin de que entienda sus aciertos y errores con 
el fin de mejorar su nivel. Es importante realizar esto evaluación 
periódicamente y no hasta el final del curso para que el 
alumno lo considere corno uno serie de experiencias que se 
irán Integrando para llegar a un resultado final. 

Ahora bien. para poder efectuar la evaluación. se necesitan 
los Instrumentos de medición debido a que por sus 
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carocterist1cas propc)rc\(JfHJI\ h 1:; «J~.T1r1H1c1clfHJS rnó.s roollstas del 
rendimiento escolar rr, ,..¡ t (J:,c) 1h.• In rrH11or10 rJo Dis.oño 
Industrial. por lo gcnurul IO!i 111!ltlllf1 u !flfc1:1 < ic.• rnou1c1on .son los 
resultados de una sor1t~ c1•l •.•JfH1·u·1l"l:~ epi.-··~··-· ctnsarrollon on ol 
curso. 

Evaluar estos c¡crc1c1<1t. 11 •q1J1t •11 · , 1n • ··,ft ¡1 n/r) 1 PP • vn rnct!i c1110 do 
lo Que s1gn1f1car10 r•·1v1:.tH 1r1:. 11·:.Ji111·~.t,1:. 111· 1ir1 í••111nc·n c>ral o 
escrito. leer un en~;t1y1' , 1 'lf 1 r, •. ,, n 1 ~' ", , ir 1 , ·1• ·r1 ir t< 1 < 11· • c11~~nno. si 
bien tiene var1abh:..!!> qti•• fnJ•>4h·r111H•1S1r:,1• 1 •irTH• f)1JI u¡c·rnplo: 
la funciona\ldocJ Li1• 1111 rt11• 1 .1111'..111 1 1. 1.1:. 1iu11uns1onos 
ergonómicas o no ···r<.J•HH1rt1H tl~. 1111 1J11 1Jti¡1•t\), 111 tc1c1llcJud de 
uso. todas estns pnrff•rll•< 1t•rl1~1·, 11\ o•quoma funcional. o bien. 
la resistencia cjo lJrl rnntt>11n1 1t1:; ,, l·,·;tl·)~ n In tor:t1b1\ldad do 
producc1on dentro <1( ~I eaquema tecnológico. 1cirnt:11en incluye 
uno parte niuv c11f1c:11 et•! (~v,1hH11 y ,_.'., h 1 'l'H~ corresponde al 
esquema expresivo ·-~~.~HH.1<1lrt111ntu 1.·n c1iunto c1 los factores 
culturales: por tonto os 1rnf1(.Jftl1r11._. tornrH r__~n cuenta que los 
ejercicios que so plontc~c\n c•n un cu1:10. sc·ron n1o¡orcs s1: 

1. Permiten la cxpro~ion del aprend1za¡o qua so busco estimar. 
2. Pueden ser corregidos ob¡et1vornento. sin depender de 

diferencias do cr1tor10. op1n1oncs o pos1c1onos personales. 
3. Ofrecen distintos oportunidades y tormos de demostrar (por 

el olurnno) y apreciar (por el profesor) Jo aprendido. 

Asimismo. poro aplicar evaluaciones debernos considerar los 
siguientes premisos: 

El uso inmoderado o abuso de ellos provoco rechazo hacia 
Jos contenidos y lo asignatura. 
Lo superficialidad o injusticia de las apreciaciones orrgina 
indiferencia hacia e1 estudio y búsqueda de caminos fáciles. 
El manejo coercitivo de los calificaciones suscita rebeldía y 
descontento o sometimiento aparente. 
Lo deficiente elección de ejercicios y/o pruebas da lugar a 
frustraciones y animadversión; la ausencia de evaluaciones 
justifica y reafirma a quienes no estudian '"desmotivando"" a 
quienes lo hocen de forma sistemática. 

La evaluación. cuando se realizo de manero sistemática y 
adecuada. es un gran aliado de los profesores en la tarea de 
promover el desarrollo educativo, pues permite estar al tanto de 
los errores y fallas de un sistema y les da lo posibilidad de 
fundamentar cambios en todos los niveles. 
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En ol coso do los cur!;u!; do lJ1!:c•n("l lndu:;triul. ,_~s convon1onto 
ovoluor a los alun1nu!1 con t.JCJ!~' ~ un: 

Los conoclmlontos cH.Jqu1r1dor., < lUq <.J' ~Lloran rnan1fostorso on el 
resultado concoptuol c_jf_)' r_:udu <_•¡·-_,rc1c10. on dóndo habrá do 
tomarse en cuentu. 

ol onfas1s dc~I curso. 
ol osquornu cio lu !.;1ntu~1::.. furrnol rov1sodo on el capítulo 
111. en el que so oxpl1co que la forrna de un objeto. es 
resultado de tres csqucrnas: tuncionol. expresivo y 
tocnolog1co. 
lo dosificación del proceso do diseño que so explico 
también en el capitulo 111. 

Los habilidades desarrollados. que deberon manifestarse en el 
resultado formol do codo ejcrc1c10. en donde debe tornarse en 
cuenta: 

lo calidad en el manejo de los rnotorioles. 
las técnicos do presentación ornploadas. 

Las actitudes del alumno. que deberán manifestarse en el 
resultado conceptual y forrnol de codo ejercicio. tornando en 
cuenta: 

el cornprorn1so para con ol curso. 
el cornprorniso con la profesión. 
el perfil del egresado explicado en el capitulo 11. 

Lo integración del conocimiento que deberá manifestarse en 
el desarrollo y el resultado total del ejercicio. tornando en 
cuento: 

lo aplicación de los conocimientos adquiridos en otros 
rnaterios. 
lo búsqueda de información rnós olió del salón de 
clases. 
la aclltud interdlsc1plinario del alumno. 

La evaluación surnatlva puede partir de uno evaluación 
cualitativo de los aspectos anteriores y, posteriorrnente. traducirse 
a uno escalo de calificación nurnórlco. asignando distintos 
porcentajes o cado aspecto. 
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t1urnJllu 

c:urt10 1.tl • ( 11~1 •n( 1 Ir t( tu~.tlll 11 111 :>du t.:-1crc1c10· Disonar un objeto con 
l1aso on olounn ti:_:oncJ('nt:ta dol d1sono 

i:valuac1on ~lff11l..Jt1v<1. 

Conocirniuntos odqu1ncJos 

Enta•I• del Esquemas de la Factores C'I Evaluación 
curso forma evaluar 

Esqucn10 crgonornico 
func1onal 

Factor pcrcoptuol 

1 
cultural del Esquema 
esquema expresivo cultural 
expresivo 

Esquema materiales 
1 tecnolóaico 

Fases del proceso do diseño que deberían ap'1corsc 

Semestre Fases del proceso Evaluación 
correspondientes 

Programa de 
requisitos 

3º Genoracion y ano\1s1s 
do alternativas 
Cornun1cacion del 
resultado 

Habilidades desarrolladas 

Técnicas de Factores a evaluar Evaluación 
representación 

empleadas 

Modelo Calidad en el mano10 
do los matorialos 

Comun1cac1on do la 
propuesta de diseno 

Planos de modo que detalle 
lo solución. 
Calidad 
Proc1sion 

Dibujo de Calidad 
oresentación 
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Actitudes del alurr1no 

Aspectos a evaluar Evaluaclón 

Cornpron1iso para 
con ol 
curso 

Actitudes del porf1/ 
del egresado 

~sistcncia 

Con::;tancia 
--- --·-·--------------111 

-~~_:9_~~c¿Q_ _______ -+-------------I 
Part1cipocion en 
CIClSC' 

Et1co. que:? cons1cJor0 
al disenador corno 
responsable del 
rnantcnirn1onto y 
respeto do lo 
rnaterial de la culturo 
Creativo 
Crítico 

Integración del conocirn1ento 

Clclos de formación Materias anllcadas Evaluación 

Camprension - Metodologia 
Proyoctual 

Instrumentación Taller de expresión y 
cornoosición escrita 

Dibuio 1v11 
Ciclo de Geometría 
irnaginaci6n descriptiva 1 

Dibujo Técnico 1 

Ciclo de síntesis Diseño 1 v 11 

Ciclo de articulación Genealogía de los 
objetos mexicanos 1 y 
11 

Ciclo de Procesos y materiales 
especificación 1 

Las tablas anteriores constituyen sólo un ejemplo. Cada profesor 
podró elegir los aspectos que considera deberían ser evaluados 
para cada ejercicio y para cada curso. así corno asignar la 
escala de calificación y los porcenlajes correspondientes. 
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7 .6 CONCLUSIONES. 

Lo labor del maestro implica un compromiso constante que va 
más allá del trabajo en el aula. de la disciplino en si. de la 
transmisión de conocimientos. "La tarea de ensenar tiene una 
cualidad intrínseca que os el servicio. Cuando éste so realiza 
desde la perspectiva do colaboración en un plan que humaniza 
al ser humano. poro que rebaso las medidas r1umanas. el enseñar 
entonces está orientado a reol1zor en la persona la total1dad do 
los factores que la constituyen." (P1astro. 1997. p. 28) 

Este compromiso conllevo planeac1ón y preparación constantes. 
Los lineamientos propuestos en este trabajo pretenden ayudar a 
los docentes de Diseño Industrial o la realización de este trabajo. 
Lo formación como diseñadores no es suficiente para colaborar 
en lo formación de los alumnos; es necesario reflexionar al 
respecto y preparaf'.;e para actuar consciente y 
responsablemente. 

Las recomendaciones finales que se derivan de esta tesis y que se 
proponen para ser opl1cadas en los cursos do Diseña Industrial se 
explicarán a continuación. 

7 .6.1 Recomendaciones generales. 
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Reflexionar sobre el fin de la educación corno una tarea 
que debe poner las condiciones para que un individuo 
llegue a la plenitud de su existencia. 
Ser responsables de guiar al hombre en el 
desenvolvimiento y desarrollo dinámico de sus 
potencialidades en lo búsqueda de su perfección. 
Recordar que el propósito de la educación debe ser 
facilitar el cambio y el aprendizaje. El profesor es un 
facilitador. 
Aceptar o cada alumno como una persona individual. 
único o irrepetible. Respetarlos. escucharlos. 
comprenderlos y confiar en ellos. Ayudarlos a que se 
conozcan cada vez más. 
Promover en el alumno la iniciativa. lo independencia y lo 
responsabilidad. 
Desarrollar una atmósfera que estimule lo 
automotlvoción. lo outorrealización y el aprendizaje 
trascendente. 
Ser congruentes corno maestros. 
Comunicarles uno comprensión ernpático. 
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7.6.2 Recomendaciones sobre los objetivos. 

A) Pedagógicas: 

Tomar en cuenta que la educación centrada en la 
persona propone tornar en cuenta la opinión del alumno 
en la deterrn1nac1ón de los ob1otivos. 
Con1unicar a través de los ob1etivos aquello que se 
pretende lograr. 

B) Didácticas: 

Redactar objetivos generales y específicos. 

los objetivos generales. 
Deberá haber por lo menos un ob1etivo de cado tipo 
enfocados o: 
=La adquisición del conocimiento. relacionada con el 

énfasis correspondiente'~'. 
= La promoción de actitudes pertinentes al curso y al 

contexto en generar''. 
= El desarrollo de habilidades. tornando en cuenta el 

semestre de los alumnos y los materias paralelas'"· 
=La integración del conocimiento. tratando de integrar 

los conocimientos previos adquiridos. Señalando la 
posición del curso en la totalidad de los ·currículo.· ·" 

los objetivos específicos. 
=Cada uno deberó incluir conocimientos. habilidades y 

actitudes. y. en la medido de lo posible. la integración 
del conocimiento. 

= Establecer objetivos que puedan ser alcanzados por 
medio de alguna actividad. 

32 Referirse al Ciclo de Síntesis. Capítulo 111 
33 Referirse al Perfil del Egresado. Capítulo 11 
34 Referirse al Perfil del egresado. Capítula 11. y al Anexo 2 "Curriculurn 

Ideal." 
3o Referirse al Capítulo 111. Aplicación del modelo del proceso de diseño 

en los cursos de Diseño Industrial; Anexo 2. "Curriculurn Ideal." 
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7 .6.3 Recomendaciones sobre las actividades. 

A) Pedagógicas: 

Unir el aprendizaje congnoscitivo con el afectivo
exporiencial. 
Planear actividades en las que portic1po o interactúe el 
estudiante. 
Promover la discusión acerca de las experiencias 
personales do los estudiantes. 
Dejar que el alumno busque o investigue sus propias 
respuestas y soluciones. 
Permitir al estudiante estar en contacto real con los 
problemas más importantes do su existencia. 
Poner el énfasis en el proceso del descubrimiento. 
aprender por aprender. 
Promover aprendizajes funcionales e innovadores que 
llenen a la persona en su totalidad y nood1fiquon sus actos. 
Combinar lo logico y lo intuitivo. el 1ntolocto y las 
sensaciones. el concepto y la experiencia. la idea y el 
significado. 

B) Didácticas: 

Tornar corno punto de partida los objetivos específicos. 
Planear las actividades en función del tiempo disponible. 
Revisar los distintos estilos do aprendizaje que propone 
Kolb~º y con base en esto diseñar actividades que 
permitan desarrollar cada uno de ellos. 
Combinar actividades diversas:''' 
= para promover la reflexión personal. 
=a partir de la observación. 
=de investigación. 
= que permitan el contacto con problemas de diseño 

reales. 
=que favorezcan la crealividad. etc. 
Ayudar al estudiante a comprometerse creativarnente en 
el descubrimiento y la apropiación do un método. 
Desarrollar actividades acordes a la dosificación del 
modelo del proceso de diseño·'". 

36 Referirse al Capitulo V. El ciclo de Kolb. 
3 7 Referirse al Capítulo VI. Metodos didácticos. 
3& Referirse al Capitulo 111. El ciclo de sintosis. 
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7.6.4 Recomendaciones sobre el encuadre. 

A) Pedagógicas: 
El primer día de clases tratar do: 

Estar abierto o lo oxporionc10. 
Ser realista en lo actitud trente o los demós y o los 
situaciones y problemas nuevos. 
Tenor confianza on el propio organismo y sentir menos 
temor hacia las propias reacciones emocionales. 
No utilizar máscaras. ser la persono que realmente se es. 
presentarse ante los alumnos con sinceridad 
No regirse por el ''deber sor- do manero compulsivo. 
Tratar do establecer una relación franca y amistoso con 
los alumnos. 

8) Didácticas: 

Ser puntual. 
Tener preparado lo guío do estudios del curso y, de ser 
posible, entregar uno copio o cado a/umno19• 

Revisor esto documento con los alumnos do manero que 
éstos puedan hacer preguntas y sugerencias. 
Explicar como estó insertado el curso en su pion de 
estudios. 
Tener preparada lo primero actividad. 

7.6.5 Recomendaciones sobre la evaluación. 

A) Pedagógicas: 

Ser conscientes de que el maestro y /os alumnos 
comporten lo responsabilidad de lo evaluación. 
Evaluar o los alumnos individuo/mente (de manero 
persono/) y permitir/es que efectúen outoevoluociones 
criticas de su proceso de aprendizaje. 
Procurar que los calificaciones y los exómenes tengan 
menor importancia de lo que se les ha dodo 
trodlclono/mente. 

>o Rererlrse al Capitulo VII. 7.4 Encuadre poro revisor los contenidos del 
documento. 
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B) Didácticas: 

Realizar una evaluación diagnóstica para saber qué 
conocimientos han adquirido previamente. útiles a lo 
materia de que se trate; y también conocer su opinión 
acerco de lo que esperan del curso. 
Establecer claramente los criterios y contextos de 
evaluación. el alumno debe saber lo que se espera de él. 
Realizar constantemente una evaluación formativa que 
permita conocer el grado de aprendizaje de los alumnos 
y también lo eficacia de las actividades realizadas. 
Asignar a coda alumno una calificación; ésto es la 
evaluación sumativa; explicóndole el significado de la 
misma en función de los criterios y contextos con que fue 
evaluado. 
La evaluación sumotiva debe hacerse periódicamente y 
no hasta el finar del curso. 
Procurar en ro posible ser objetivo aún cuando en diseño 
esto seo muy difícil. 

SI bien los anteriores lineamientos pueden ser generales para 
cualquier disciplina. el referirse al cuerpo de la obro y a lo 
explicación de cado punto en particular. permitiró tener uno 
visión completa sobre la utilidad de ros mismos en el campo del 
Diseño Industrial. 
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REFLEXIONES FINALES 

En 1980 comencé a impartir clases en la licenciatura en Diseño 
Industrial en la UIA. En ese entonces rne basó en lo que aprendí 
de algunos nioestros. los que rno fueron rnós sign1frcativos; en rni 
intuición y poco a poco fui adquiriendo c1orto oxporicncia quo 
me porrn1tió continuar on el opos1onanto camino de Ja 
educación. 

El haber estudiado osta maestría me permitió adentrarme en el 
campo de la educación de una manera distinta. Paro 
complementar mis estudios de maestría. cursé un Diplomado en 
Desarrollo Docente mismo que fue porte de los seminarios del 
óreo. 

Algunos de los conocimientos que adquirí están plasmados en 
esta tesis (al menos tos que me parecieron más significativos y 
aplicables) y espero que sean de utilidad a otros docentes del 
Diseño Industrial asi corno lo están siendo poro mi. 

Sin ennbargo. lo más importante fue el crecimiento personal que 
he experimentado ya que no sólo pude darme cuento de la 
enorme responsabilidad que implica el ser profesor al contribuir a 
la formación integral de personas para una sociedad y un pais. 
en este caso México. sino también y, corno consecuencia de lo 
anterior. de la necesidad de una reflexión constante sobre lo que 
innplica tener en mis manos la posibilidad de guiar el 
desenvolvimiento de las potencialidades de un estudiante y 
aprender con éste cada dio para ser yo misma mejor persona. 

Pocas son las ocasiones en las cuales reflexionamos sobre nuestro 
propio ser y muchas las que nos dejarnos llevar únicamente por el 
quehacer. Sin embargo. es un ejercicio que deberiannos hacer 
todo el tiempo. 

Después de haber realizado esta tesis. he llegado a las siguientes 
conclusiones en cuanto a los factores que pueden contribuir a 
nnejorar mi labor docente: 

La aceptación, prinnero de mí misma, ya que en función de 
esto podré aceptar al otro. y obviamente aceptarlo tal cual es. 
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Lo humildad. ser consciente de quo debo estor en un proceso 
constante de preparación paro ser mejor persono y, por tonto. 
mejor docente. 

Lo congruencia. actuar de acuerdo con lo que siento y pienso. 
manifestar mis valores. 

Lo reflexión. poro analizarme a mí mismo en mis relaciones con 
los alumnos. darme cuenta de mis errores y trotar de superarlos. 

Lo comprensión empótica. Mi realidad no es la única realidad. 
entender la diversidad como riqueza. no como amenaza. si me 
abro a ver la realidad. puedo comprenderla. Entender que 
cada alumno tiene su propio marco de referencia e intentar 
conocerlo a través de las manifestaciones. paro poder 
comprenderlo. 

Lo apertura al dialogo madura y profesionalmente. escuchar al 
otro creyendo que en lo que dice puedo haber algo de 
verdad. El hecho de que yo sea la profesora no quiere decir 
que sólo yo tenga la razón. 

Lo transmisión de mi comprensión. el otro debe darse cuento 
de que yo lo comprendo y lo acepto. 

En síntesis. ir creciendo en uno libertad responsable. aprender o 
amar entendiendo al amor como una decisión que va 
construyendo a los demos y a mí mismo. 

"El valor cultural de la misión del maestro es incalculable e 
Imperecedero. Consiste. fundamentalmente. en proporcionar el 
ambiente en que uno mente confronte a otro y en que el 
estudiante descubro. presa de admiración y de entusiasmo, el 
poder y la riqueza de su propio inteligencia." (Meneses. 1980.) 
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LISTA DE VERBOS ILUSTRATIVOS. 

conocimiento comoren•lón 
afirrnar convertir 
aparear deducir 
closiflcor distinguir 

definir ejemplificar 
describir estimar 
designar explicar 

enumerar generalizar 
enunciar inferir 

identificar parafrasear 
mencionar predecir 
nombrar prolongar 

reproducir pronosticar 
rotular resumir 

sostener 
traducir 

anállsls sintell• 
destocar categorizor 
desglosar combinar 
diagramar compilar 
diferenciar componer 
discriminar crear 

dividir descubrir 
esbozar diseñar 
ilustrar escribir 

reloclonor generar 
seleccionar Idear 

separar modificar 
subdividir narrar 
ordenar organizar 

planear 
proyector 
reconstruir 
redactor 
reordenar 

AfJlXO~ 

ANEXO 1 
TAXONOMIA DE BLOOM 

aollcaclón 
calcular 
cambiar 

demostrar 
descubrir 
emplear 
manejar 

manipular 
modificar 

operar 
preparar 
probar 

producir 
resolver 

transformar 
usar 

utilizar 

evaluación 
apoyar 

apreciar 
concluir 

contrastar 
criticar 
estirnor 
explicar 

fundornentor 
interpretar 

justificar 
sustentar 
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:.:CURRICULUM IDEALDE LA LICENCIATURA EN DISEIÍIO INDUSTRIAL 
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