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introduccion 

De acuerdo con diferentes promotores del arte infantil, éste se constituye 

como un medio excelente para el desarrollo del ser humano en cuanto a su 

capacidad de comunicacién de ideas, sentimientos, emociones y 

conocimientos; de su socializacién y su capacidad creadora; apoyando la 

globalizacién de los conocimientos que adquiere en el dmbito escolar y fuera 

de éste, y favoreciendo el desarrollo del pensamiento divergente, esencial 

en el futuro desenvolvimiento profesional del individuo. 

En este caso, el pensamiento divergente merece atencién especial en el 

sentido de que tiene una estrecha relacién con la creatividad pues supone 

respuestas originales, diferentes e innovadoras a los problemas y situaciones 

que como individuos tenemos. 

Por otra parte, podriamos decir con tristeza que la escuela se enfoca 

bdsicamente a la transmision de informacién muchas veces inutil, buscando 

la memorizacién y el condicionamiento de las respuestas, de las conductas 

del nifio, poniendo mayor énfasis en su pensamiento convergente, el cual no 

deja de ser importante para su supervivencia bioldgica y social; sin embargo, 

para su formacién, el nifio requiere del desarrollo de un pensamiento 

entendido como un proceso integral en el que la informacion y la creacién 

de ideas y conocimientos estan estrechamente relacionados. Asi es dificil 

establecer un orden y una jerarquia entre lo convergente, lo convencional, 

lo formal, y lo divergente, original y lidico, ambos paradigmas son 

complementarios. 

De esta manera, no tiene sentido por parte de la escuela darle mas importancia 

a uno en detrimento del otro y de los procesos que el pensamiento 

propiamente dicho conlleva. 

En este sentido, la educacién artistica infantil constituye un propuesta dirigida 

al desarrollo integral del nifio y de sus procesos de pensamiento, como parte 

esencial de su formacién, abriendo nuevos espacios y formas de expresion 

y desarrollo humano. 

Precisamente una experiencia que surgié de manera informal y que después 

se fue consolidando manejando estos conceptos del pensamiento y la 

educacién del nifio, lo constituye el Taller Infantil de Artes Plasticas (TIAP)



del Instituto Nacional de Estadistica,Geografia e Informatica (INEGI), el 
cual ha conformado un proyecto artistico-educativo dirigido a los hijos de 

los trabajadores de esa institucién en la ciudad de Aguascalientes, Ags.; 

proyecto en el que a lo largo de mds de nueve afios ha conformado, desde 
una vertiente no formal de la educacién, un espacio para la creatividad y la 

sensibilidad artistica de los nifios que en él han participado, fomentandoles 
el desarrollo de actitudes, valores, conocimientos y habilidades que 

contribuyen a su formacion; considerando a la educacién como un proceso 

social enfocado al desarrollo pleno del individuo y !a cultura. 

De esta manera el presente trabajo tiene como objetivo fundamental la 

elaboracién de un marco de andlisis teérico-metodoldégico que, en un futuro 
nos permita sistematizar la experiencia que ha desarrollado el TIAP, 

conformando una base conceptual para convertirla en una experiencia 

pedagégica, con el propdsito de capitalizarla y poder hacerla extensiva. 

De caracter analftico-descriptivo, la metodologia de la cual nos valimos esta 

basada en el estudio de la propuesta del TIAP a partir de su contextualizacién 

institucional, comunitaria y social, y de la elaboracién de un marco tedrico 

referencial en el que retomamos diferentes experiencias de promocién 

artistica infantil y los planteamientos més significativos de la pedagogia de 

Paulo Freire y la psicologia genética de Jean Piaget, pues consideramos que 

aun cuando existen diferentes planteamientos tedricos al respecto del 
desarrollo del nifio y de su expresién plastica, éstas aportaciones se acercan 

mas a los objetivos, caracteristicas y Ja filosofia del TIAP. 

Asimismo, es necesario sefialar que para la realizacién de este trabajo se 

pudo recurrir 2 muy pocas fuentes bibliogrdficas mexicanas, pues atin no se 

ha desarrollado un paradigma propio con respecto al tema en cuestion. Sin 

embargo esta la posibilidad y el reto para su desarrollo. 

Por otro lado, la contribucién que pretende dar esta investigacién a la 

pedagogia, pensamos que se lograra al contrastar los aportes de ésta con 

proyectos y acciones educativas reales en contextos sociales y culturales 

espectficos, pues finalmente el conocimiento pedagdgico exige para su 

validez de una dinamica de construccién basada en la constante contrastacion 
con la realidad de los fendmenos educativos.



Con relacién a la estructura del trabajo ésta se encuentra conformada por 

cuatro capitulos en los cuales se hablara primeramente de los antecedentes 

y organizacion del TLAP considerando el contexto institucional y comunitario 

en el cual se inscribe. 

Enel capitulo dos se analizaran las aportaciones al desarrollo de la educacién 

artistica en el drea de !a expresion pidstica infantil, remitiéndonos a sus 

promotores mas representativos. 

El capitulo tercero retoma las aportaciones de la pedagogia de Paulo Freire 

y la Psicogenética de Jean Piaget que contribuyen al estudio de la educacién, 

la personalidad, la creatividad y la expresién del ser humano, bajo un enfoque 

global de su formacién. 

En el cuarto capitulo nos dedicamos a plantear un marco de andlisis 

pedagogico de la propuesta del TIAP, a partir del cual pueda estructurarse 

una nueva, que de manera sistematizada, amplie las posibilidades de la 

educacién artistica que promueve. 

Con el propdsito de ejemplificar las actividades que se Ievan a cabo en el 

TIAP, alo largo del trabajo se han insertado imagenes de los nifios que han 

participado en los cursos, asi como de algunos de sus trabajos, los cuales 

son muestra de sus capacidades creativas y expresivas. 

Finalmente, queremos sefialar que nuestra relacion, nuestro nexo con el TIAP 

ha sido como asesor pedagdgico del proyecto, tanto en el disefio y desarrollo 

de las actividades, en el disefio de materiales y técnicas grupales de expresion 

y aprendizaje, asi como en la misma integracion de la filosofia educativa 

del proyecto y en la estructuracién de los programas de trabajo con los 

nifios y talleristas del TIAP.
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capitulo 1 
antecedentes 

del tiap- 

inegi 

El Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica (INEGI) es un 

érgano desconcentrado de la administracién publica federal creado con el 

fin de darle autonomfa técnica y una mayor capacidad financiera al servicio 

publico de informacién estadistica y geografica del pais. De esta manera el 

INEGI norma el funcionamiento global del sistema nacional de informacién 

estadistica y geografica en apoyo al desarrollo econémice y social, ademas 

de promover el avance tecnolégico en materia de informatica. 

En cuanto a su sede, ésta se encuentra en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

que es el lugar donde se genera la experiencia que en las paginas siguientes 

iremos conociendo. 

El Taller Infantil de Artes Plasticas (TIAP) del Instituto Nacional de 

Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), en la ciudad de Aguascalientes, 

surgié inicialmente como una inquietud personal de dos empleados de la 

Institucién: Jaime Lara y Teresa Gonzélez (Licenciados en Artes Visuales y 

en Psicologia, respectivamente) con la finalidad de experimentar una nueva 

forma de ensefianza de las artes plasticas a través de la sensibilizacion de la 

expresi6n de los nifios, creando asi un contraste con la ensefianza y la forma 

clasica de ver el arte y el desarrollo infantil. Su iniciativa encontro muy 

rapidamente el apoyo de las autoridades quienes pusieron en marcha el 

proyecto, dotando de recursos y un local propio al taller, pues este funcionaba 

en la misma vivienda de sus fundadores. 

En 1989, el primer afio de trabajo del taller, se atendié a 60 nifios hijos de 

trabajadores de! INEGI. Posteriormente esa cifra fue en aumento Ilegando a 

366 en el afio de 1996, siempre conservando sus propésitos originales: 

integrar a la comunidad a través de la convivencia arménica, elevar el indice 

de su calidad de vida y sobre todo, contribuir al desarrollo integral de los 

menores proporciondndoles la alternativa de explorar una forma diferente 

de comunicacién y expresién. 

El proyecto fue bastante bien recibido por los miembros de la comunidad, 

logrando con ello fortalecer la imagen de la institucién a tal grado que de 

esta manera se dio pie a la creacién de todo un programa de atencion al 

mejoramiento de la comunidad que conforma el personal de la institucion y 

sus familiares. Asi surgié el Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario 

(PADC) del INEGI que, entre otros propésitos, tiene la misién de capitalizar 

esos logtos, y asi asegurar un mecanismo precisamente de apoyo a la 

integracién y mejoramiento de la calidad de vida de 1a comunidad.



De esta manera e] TIAP entré a una nueva etapa en la que qued6 inscrito en 
dicho programa junto con otros proyectos de servicio que posteriormente 

fueron introducidos como: la creacién de una Ludoteca y una Biblioteca 

Escolar, la Semana Cultural del INEGI, (la cual se celebra cada afio con una 

serie de eventos artisticos, cientificos, tecnoldgicos y culturales), y los 

Talleres Comunitarios de Extension Cultural (otra opcién para el empleo 
del tiempo libre de tos trabajadores). 

1.-El Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario (PADC) 

El Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informéatica (INEGI) es un 

organismo descentralizado de la administracién publica, cuyo objetivo 

fundamental es brindar el servicio publico de informacion estadistica y 

geogrdafica, ademas de promover el uso de la informatica, para contribuir al 
desarrollo del pais. 

Para lograr lo anterior 1a institucién ha conformado, entre otros mecanismos 

basicos para la realizacién de sus tareas, un sistema de capacitacién y 
profesionalizacién de sus recursos humanos. Dentro de este sistema el PADC 

ha sido un elemento esencial en ese proceso de formacién de colaboradores 

mds comprometidos y conscientes de los objetivos y necesidades de la 
institucién, asi como de su desarrollo personal. 

Ast la institucion se ha planteado la meta de responder a las necesidades de 

integracién y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que la 

conforma, ofreciendo alternativas para el mejor aprovechamiento del tiempo 

libre y del desarrollo pleno y satisfactorio de sus integrantes, a través de la 
promocion y difusién cultural, extendiendo estos servicios a través del PADC 

a los empleados del INEGI, logrando crear mayores espacios de 

comunicacion y expresién, todo ello dentro de una vision humanista del 

desarrollo institucional. 

El propésito esencial del PADC en gran medida se enfoca a la necesidad de 

fortalecer la imagen institucional como parte de los mecanismos de 
conformacién de una cultura de calidad, asi como una alternativa para los 

trabajadores y sus familiares de incrementar sus posibilidades de desarrollo 
integral a través del 6ptimo aprovechamiento de su tiempo libre, de aqui 
que lo que pretende es: “sostener la oferta y la promocién cultural entre los  



colaboradores de la institucion y sus familiares, a través de servicios y eventos 

de cardcter sociocultural, artisticos, cientfficos y tecnolégicos en materias 

de interés general e institucional, lo cual permitira incidir en la elevacién de 

los indices de calidad de vida y en la profesionalizacion, mediante una 

accion integradora del uso del tiempo libre, estrechando el vinculo ¢ 

intercambio con la cultura nacional y local asi como favoreciendo el 

enriquecimiento personal y comunitario; y de igual manera, contribuir al 

fortalecimiento de las estrategias de imagen institucional”. ' 

Los resultados del programa a la fecha son sumamente alentadores pues 

afio con afio ha ido en aumento tanto el nimero de participantes y eventos, 

asi como la calidad de los mismos !legando incluso a hacer del INEGI un 

importante protagonista y precursor de la oferta cultural que existe en el 

estado de Aguascalientes, y un modelo a seguir en cuanto al valor que 

asigna a la cultura dentro del desarrollo institucional y social. 

Las metas cualitativas y las lineas de accién del programa nos pueden dar 

una idea mds amplia de sus caracterfsticas y alcances por lo que a 

continuacién las presentamos con la finalidad de que sirvan de punto de 

partida para la conformacién de un marco de referencia institucional por un 

lado, y tedrico-metodolégico por otro, en el estudio de la propuesta artistico- 

educativa del TIAP. En este primer capitulo nos adentraremos en el 

fundamento e importancia institucional de este proyecto, y en los capitulos 

posteriores atenderemos los elementos tedrico-metodoldégicos que nos den 

la posibilidad de entenderlo y sistematizarlo. 

Metas cualitativas y lineas de accién del PADC 

Para Hevar a cabo su propdsito esencial, el PADC se ha planteado las 

siguientes metas cualitativas y lineas de accién: * 

= Consolidar, eficientar e incrementar espacios alternativos en el uso del 

tiempo libre a través de la instrumentacién y profesionalizacién de la 

Semana Cultural, el TIAP, de la Ludoteca y !a Biblioteca Escolar, y de 

igual manera con actividades de extensién cultural bajo sus respectivas
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modalidades curriculares, donde los rasgos distintivos de la personalidad 

y aptitudes de nifios, adolescentes y adultos de la familia INEGI, 

encuentren un campo propicio para el empleo y desarrollo de sus 

facultades creativas; as{ como promover la actualizacién mediante cursos 
al personal que esta a cargo de dichos servicios. 

— Consolidar y eficientar los servicios de ludoteca y biblioteca escolar a 

través de un 6ptimo aprovechamiento de la infraestructura con que se 
cuenta, en horarios matutinos y vespertinos. 

* Poner en marcha las actividades de atencién a usuarios en ambos 
servicios. 

*  Incrementar la participacién de padres de familia y sus hijos a través de 

la apertura de nuevos espacios, donde se desarrollen torneos, cursos, talleres 

de orientacién vocacional, manualidades, creacion literaria, video, radio, 

fotografia, convivencias, campamentos; asf como la presentacién de ciclos 

de video y cine en 16mm, ademas de un programa de fomento a la lectura. 

= Instrumentar y dar continuidad a la Semana Cultural del INEGI, con sus 

respectivas concertaciones para su desarrollo. 

*  Incrementar el gusto y la participacién en las actividades artisticas, la 

investigacién y la profesionalizacion, mediante los aportes de vanguardia 

en materias de interés general e institucional; los cuales seran abordados en 
conferencias, ciclos de video, audiciones musicales, presentaciones teatrales, 

cine-debate, ferias del libro técnico y talleres infantiles. 

3 Ampliar ja cobertura del servicio del TIAP para atender a una poblacién 
mayor de usuarios aprovechando al maximo la infraestructura con que 
se cuenta. 

* Dar continuidad a los cursos vespertinos 

* Realizacién de cursos bimestrales 

* Llevar a cabo intercambios y exposiciones con otros talleres de la 
localidad y de los estados del pais.
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* Realizacion de la exposicién anual de trabajos del TIAP (EXPO- 

TIAP). 

4 Brindar nuevas opciones de comunicacién y foros de participacién ¢ 

interaccién comunitaria, entre adolescentes y adultos, a través de la 

creacion de: 

* Un taller de expresién plastica para adultos. 

* Un taller de expresién musical para adolescentes. 

* Un taller de expresién teatral. 

* Creacién de una gaceta comunitaria. 

3 Considerar para el manejo de los talleres a personal de] mismo instituto 

que cuente con el perfil que se requiere para el buen desempefio de las 

actividades.” 

Como podemos ver, se trata esencialmente de responder a una politica de 

fortalecimiento de 1a imagen de la institucién , y de conformar una cultura 

de calidad en el servicio nacional de informacién estadistica y geografica, a 

través de servicios de promocién y difusién cultural ( que viene a ser uno de 

los diferentes mecanismos que el INEGI ha implementado en esta tarea ), 

buscando los siguientes resultados: 

* Contribuir al desarrollo laboral a través de un mayor equilibrio entre el 

trabajo y los requerimientos de !a vida personal y familiar del empleado, 

asumiendo asi mayor membresia y sentimientos positivos hacia ta institucién. 

* Impulsar el cambio hacia una cultura de calidad, asi como la vision y 

misién del INEGI y el fortalecimiento de su imagen. ° 

En cuanto a los logros cuantificables, el PADC ha obtenido cifras reveladoras 

de su aceptacién y buen funcionamiento, como lo podemos ver en la tabla 

siguiente que presenta datos de 1996: *
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; METAS 
MODALIDAD DESCRIPCION EVENTOS COBERTURA DE 

PARTICIPANTES 

| ' 

Semana —_ - Feria del Libro Técnico! 1 
Cultural INEGI | - Ciclo de Videos ] 

-Ciclode Conferencias | 5 ; 
- Teatro Infantil/familiar 3 
-Cine-debate 7] 13,000 / Estimada toda la 

| > Maraton de Cémputo en | ] semana cultural 1 
PC 6 

| - Talleres Infantiles ' ] 
i - Exposici6n de artes! | 

Taller Infantil de | - CursdSBH strates 20 366 nifios anual 
Artes Plasticas vespertinos Grupos 

Biblioteca - Atencidén a usuarios en Abierto 9,000 

Escolar sala : 410 
- Usuarios | 610 | 

, ' crecencializados Abierto 
| - Préstamo a domicilio ' 
| - Programa de fomento a 850 
| lalectura 
| - Area de cémputo 2 415 
| {iuegos y paquetes} ] 50 
' - Exposiciones 3 150 

- Veladas literarias 

‘Pldticas, charlas y 3 363 

conierencias 3 500 
‘Ciclos de video infaniil 20 | 172 i 

i+ Ciclos de cine 16 mm. 
Actividades area 

infantil 

(invitacién a la lectura) 
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MODALIDAD DESCRIPCION 
METAS 
  

EVENTOS 
COBERTURA DE 
PARTICIPANTES 

  
  

ludoteca 

Talleres 

Comunitarios de 

Extensi6n 
Cultural 

    

- Atencién o usuarios 

Juego libre y organizado 

- Infantiles 

Ajedrez 

Cémputo 

Creacion Literaria 

Fotografia 
Experimentacién Musical 

Periodismo 

Pueblos e idiomas 

{Lengua Francesa) 

Radiodifusién 

Videoproduccién 

- Juveniles 

Arte Urbano 
Experimentacién Musical 

Fundamentos de Disefo 

Iniciacién ala Lectura 

Teatro Guifol 
Orientacién Vocacional 

- Adulitos 
Ajedrez 
Apreciacién 

Cinematogrdfica 

Creacién Literaria 
Escuela para Padres 

Fotografia 
Teatro   

—
~
w
r
a
n
P
n
®
 

W
o
 

w
 

R
O
U
N
 »

?   

572 Usuarios Anual Bebés - 

Nifios- Adolescentes 

Por Bimestre 

290 

Por bimestre 

120 

Por bimestre 

270   
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| . METAS 
MODALIDAD DESCRIPCION EVENTOS COBERTURA DE 

PARTICIPANTES 

'. Familiar 
Cartonaje . 2 Por bimestre 

, Jugueteria ] 30 

  

2.- La creacién del TIAP 

La creacién del TIAP en la ciudad de Aguascalientes, Ags., se dio gracias a 

dos factores esenciales: por un lado la iniciativa original de sus fundadores, 

siempre manteniendo la inquietud de impulsar la creatividad y la expresién 

de los nifios libre de esquemas impuestos; y por otra, el apoyo de las 

autoridades del INEGI, quienes incorporaron el taller como una linea de 
integracion y desarrollo institucional y comunitario. 

Sin embargo cabe mencionar aqu{ que el antecedente mas cercano del TIAP 

lo constituyen los talleres infantiles de artes plasticas que organiza, coordina 
e implementa la Escuela Nacional de Artes Plasticas (ENAP) de la 

Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM) en la ciudad 
de México. 

Fue precisamente Jaime Lara (licenciado en artes visuales egresado de la 

ENAP) quien al cursar sus estudios se interesd por los talleres mencionados 

al realizar en ellos sus practicas profesionales, a partir de esto se interesé 
también por el desarrollo de la expresién plastica infantil, sin embargo en 

ese momento a pesar de que el proyecto contaba con una buena organizacion 

administrativa, no tenia programas de estudio ni de trabajo debidamente 
sustentados, pues dicha institucién estaba mds bien frente a una nueva 

experiencia de educacién artistica, con la que se buscaba un mayor 

acercamiento e integracién con Ia sociedad, 
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Posteriormente Jaime Lara comenz6 a analizar el trabajo que se realizaba 

con los nifios, a la vez que se adentré en Ja investigacién bibliografica de 

promotores del arte infantil y, con el apoyo de Teresa Gonzalez (licenciada 

en psicologia y cofundadora del TIAP), quien incorporé al proyecto 

elementos de la psicologfa educativa y del desarrollo infantil, disefio una 

propuesta de trabajo que cuimin6 en ei proyecto TIAP, ei cual posteriormente 

presentaron a las autoridades del INEGI, quienes lo aceptaron e integraron 

al proyecto general de desarrollo comunitario de la institucién, buscando 

fortalecer la imagen positiva de la misma institucién y una mayor membresia 

de sus empleados. 

De esta manera “...el TIAP inicié sus actividades en 1989 concebido como 

una accion que estimulara el desarrollo de la aptitud creativa del nifio a 

través de la expresi6n plastica.”® 

La creacién de este espacio ha tenido gran aceptacién, motivando la 

participacion de los nifios y adolescentes, solicitando estos Ultimos por ello, 

la apertura de grupos juveniles que den continuidad a su trabajo e inquietudes. 

Igualmente, gracias a esta aceptacion se ha sostenido el taller por el apoyo 

moral y material de los padres de familia. 

Actualmente el TIAP se ha consolidado como un espacio vital para la 

comunidad INEGI, que identifica y revalora no s6lo los trabajos plasticos 

de los nifios, sino a los mismos nifios como personas insertas en un proceso 

integral de desarrollo de valores, conocimientos, habilidades, de 

socializacién, y de su capacidad de percepcién y decisién. 

Finalmente es necesario mencionar en este punto, que la caracteristica 

fundamental con la que inicié y contintia el TIAP fue el buscar atmdsferas 

de cordialidad, amistad, convivencia y confianza entre sus participantes, 

preocupandose poco por la depuracién conceptual y técnica del proyecto. 

De aqui la necesidad de realizar trabajos como el presente que retomen y 

analicen la experiencia desarrollada.
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3.- La organizacién del TIAP 

El propésito fundamental del TIAP es estimular y desarrollar la capacidad 
creativa del nifio a través del lenguaje de las artes plasticas, poniendo especial 

énfasis en el proceso creativo y en el fomento de las actitudes de valoracién 

y apreciacion de su propio esfuerzo y trabajo, lo cual va mds alla de la 
produccién de obras artisticas, pues se busca que los nifios aprendan 

investigando, descubriendo, dibujando, modelando, etc., como actividades 

ladicas, dando respuesta asi a sus necesidades psicomotoras y a la magia 

que la fabulacién de la realidad tiene para ellos, asf pueden representar y 
comunicar creativa y estéticamente, su relacién con el medio. En este sentido, 

el TIAP es un espacio alternativo en donde !os rasgos distintivos de la 
personalidad y las aptitudes del nifio encuentran un campo propicio para el 
empleo y desarrollo de sus facultades creativas. 

Con la intencién de llevar a cabo lo anterior, el trabajo del TIAP esta 

organizado por cursos cuyos programas plantean objetivos y actividades 

acordes a Ja edad de los nifios que participan en ellos. Estos cursos tiene una 

duraci6n de 27 horas (dos sesiones de una hora y media a la semana), se 

imparten en cuatro periodos bimestrales a lo largo del afio*, y sus objetivos 
y caracteristicas son las siguientes:® 

Grupo 5-6 aiios 

Objetivo: 

Fomentar la expresividad artistica de los nifios con fines didacticos, 

proporcionandoles las herramientas necesarias para que descubran por si 
mismos la variedad de técnicas, materiales y experimentacién de colores, 

estimulando su imaginacién descriptiva y constructiva, asi como la 

observacién y el desarrollo de diversas relaciones temporales y espaciales. 

Areas plisticas: 

Dibujo, manualidades, impresion, pintura y collage.
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Grupo 7-8 afios 

Objetivo: 

Apoyar el conocimiento del esquema corporal para enriquecer su 

representacién grafica, estimuiando la imaginaci6n descriptiva y constructiva, 

asi como la capacidad de observacién, comprendiendo y utilizando la linea 

de base y las correlaciones espaciales, i 

color. 

   

  

a ad a 

Areas plasticas: 
Dibujo, pintura, collage, manualidades, escultura, modelado en arcilla, 

vaciado en yeso e impresién. 

Grupo 9-10 afios 

Objetivo: 

Reafirmar la coordinacién viso-manual fina de Jos nifios, estimulando su 

imaginacion descriptiva, narrativa y constructiva, asi como su pensamiento 

légico divergente, iniciéndolos en elementos de composicion, reforzando 

su participacién en grupo. 

Areas plasticas: 

Dibujo, pintura, montaje, manualidades y modelado en arcilla. 

Grupo 11-12 afios 

Objetivo: 

Estimular la representacién del esquema corporal en movimiento, 

fomentando el gusto por la experimentacién, composicién, color y disefio, 

agudizando con ello su pensamiento divergente. 

Areas plasticas: 

Dibujo, pintura, grabado, estampado en tela (batik), escultura, mosaico y 

falso relieve.
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Grupo 13-15 afios 

Objetivo: 

Estimular la expresién de los j6venes implementando técnicas que implican 
procesos mas elaborados y largos en los que se involucran sus valores 
estéticos, sus emociones e intereses, y sobretodo, su actitud de constante 
cuestionamiento a la vida social. 

Areas plasticas : 

Dibujo al carbon, pintura ai dleo, pintura con acuarela, modelado de retratos 
en barro. 

El personal que atiende el taller esté conformado por dos personas con 
experiencia a nivel profesional en las areas plastica y pedagdgica, y sus 
funciones son: 

* Planear las actividades de cada sesién de acuerdo a los objetivos, las técnicas 
y las areas plasticas a desarrollar en cada curso. 

* Implementar las sesiones de trabajo motivando y apoyando la 
sensibilizacién de los nifios en su proceso de comunicacién y expresién 
artistica. 

* Organizar visitas a museos y asistencias a eventos culturales, con la 
finalidad de apoyar la investigacién de los nifios en su proceso creativo, 
ademas de propiciar en ellos el interés por la participacién en la vida cultural 
de la sociedad. 
* Obtener y preparar los materiales adecuados y necesarios para la realizacién 
de las actividades. 

* Organizar exposiciones como la de fin de afio, asi como aquellas que se 
derivan de intercambios con otros talleres infantiles del pais. 

* Apoyar a los nifios en sus participaciones en concursos.  



19 

* Llevar a cabo los procedimientos administrativos necesarios para el buen 

funcionamiento del talJer. 

Con relacion a las instalaciones, el TIAP cuenta con un local propio ubicado 

en una zona habitacional en donde se concentra la mayor parte de la poblacién 

trabaiadora del INEGI en la ciudad de Aguascalientes. El inmueble consta 

de un salon acondicionado para el desarrollo de las actividades, una bodega 

para almacenar los materiales y trabajos, un drea para el lavado de jas 

herramientas y un patio. 

Asimismo el taller esta equipado con las herramientas y materiales que se 

requieren para el desempefio de las sesiones de trabajo, de tal manera que 

los nifios y j6venes puedan manejarlos bajo una gran variedad de técnicas 

plasticas. En este sentido cuenta con: 

* Mesas y sillas acordes al tamafio de los nifios. 

* Estanteria y muebles para almacenamiento de materiales y trabajos. 

* Materiales como: pinceles, brochas, papeleria variada, pinturas, adhesivos, 

caballetes, gises, crayones, plumones, barro, etc. 

* Grabadora y material fonografico. 

* Extintores y material de aseo. 

* Materiales de reciclaje que los mismos participantes aportan para la 

realizacién de sus trabajos, con lo que encuentran un mayor numero de 

posibilidades de expresion. 

Por otra parte, las caracteristicas del servicio que brinda el TIAP son: 

* Est dirigido a hijos de trabajadores del INEGI. 

* Esta organizado por cursos bimestrales. 

* Los grupos estén conformados por rangos de edad, y sus programas 

disefiados en igual sentido.
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* Se implementan procedimientos administrativos lo mas agiles y flexibies, 
con el propésito de no entorpecer Ja dindmica de} taller. 

4,- La importancia del TIAP 

Actualmente el TIAP se encuentra en su décimo afio de trabajo y cuenta 
ahora con una gran participacion de nifios y jovenes, asi como de sus padres, 
consolidando con ello la respuesta a una de las necesidades de la comunidad 
ala que pertenece, como es el brindar una alternativa para la expresion de la 

creatividad y el desarrollo de la personalidad de los hijos de los trabajadores 
del INEGI; motivandolos a descubrir y expresar sus ideas, intereses y 

proyectos, a través de manifestaciones sensibles como el dibujo, la pintura 
y el modelado entre otras; fomentando en ellos actitudes de valoracién de 

su propio esfuerzo y trabajo. 

Desde el punto de vista institucional, el taller ha estado respondiendo a la 

integracion e imagen que el INEGI pretende difundir, contribuyendo con 
ello al fortalecimiento de su presencia en la sociedad. 

En cuanto a los aspectos social y educativo, ha sido una instancia que apoya 
el desarrollo de sus participantes; contribuyendo a la formacién de seres 

mas creativos, entusiastas y propositivos. En este sentido y como ejemplo 

de ello, podemos mencionar Ia participacién de los nifios, con sus obras, en 

la realizacién del libro de texto gratuito de cuarto grado de primaria: 
“Ecologia”, para el estado de Aguascalientes. 

Bajo esta labor, el TIAP ha estado participando en la conformacién de una 
fisonomia propia de la comunidad INEGI, convirtiéndose de esta manera en 
un promotor del arte y la educacién de los nifios, al participar en su proceso 
cultural. 

Pero, gcémo ha logrado esto el TIAP? 

Uno de los aspectos fundamentales para ello esta basado en su filosofia 
educativa centrada en la libertad de expresién del individuo, a través de 
actividades no sélo de creacién plastica, sino también de expresién musical,
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oral, literaria y corporal; es decir , la manifestacién de las ideas, las 

sensaciones, los conocimientos, los sentimientos y descubrimientos que los 

nifios tienen necesidad de externar. Algunos ejemplos que nos permiten 

darnos una idea al respecte son los siguientes: 

1,- Una de las actividades que se realizan en el TIAP es lo que ahi se conoce 

como “el garabato musical”, el cual los nifios realizan utilizando una 

cartulina y lapices de cera. La actividad comienza sefialando que : “para 

pintar es necesario gritar y para gritar es necesario pintar”’, entonces se les 

dice que primero tomen un lapiz de cera el cual van a transformar en el 

objeto o animal mds ruidoso y escandaloso que se puedan imaginar. De 

manera simulténea, todo el grupo emite el sonido del objeto o animal 

seleccionado (carro, avion, perro, gallina, locomotora, etc.) y realiza un 

garabato en su cartulina haciendo el ejercicio lo mas dindmico y catartico 

posible, La actividad continua as{ cambiando de objeto o animal y al mismo 

tiempo el color del lapiz. Ai final los niffos muestran su garabato el cual 

representa los objetos o animales selecionados y, sobre todo, la confianza 

con la que el nifio puede utilizar los materiales en el taller y con la que 

puede expresarse, pues para los nifios esta es una actividad muy placentera 

que les permite ver a los talleristas como compafieros de juego. 

2.- Otra actividad es “el programa televisive” que consiste en hacer una 

parodia por equipos de algtin programa de televisin de acuerdo con la vision 

de Jos nifios los cuales recrean los personajes y les dan una connotacion 

diferente transformando por ejemplo a un “Dragon ball” en un “Dragon 

pacotilla-pacotén” desmitificando asi [os productos que la televisién les 

muestra como modelos de vida a seguir. El resultado plastico es 

definitivamente muy rico en cuanto a colores y formas, ¢ interesante pues 

en él se refleja toda la vivencia de la actividad. 

3.- La actividad de “las canicas” es también de mucho interés para los 

nifios ya que les permite manejar muy facilmente el binomio jugar-pintar. 

La técnica plastica que se utiliza es la de pintura vinilica con canicas. En 

ella los nifios se organizan en dos grandes equipos separados por una 

cartulina, Los equipos quedan frente a frente y uno de ellos procede a sumergir 

las canicas en pinturas de diferentes colores y las lanza al otro equipo el 

cual responde de la misma manera propiciando trayectorias cortas o largas
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en forma aleatoria. El resultado plastico es de un impacto visual muy 
agradable, los colores se yuxtaponen creando formas y texturas que reflejan 
el sentimiento lidico del grupo, a la vez que este se siente muy satisfecho 
con el ejercicio. 

De esta manera, una sesién comin en el TIAP ya integrada se lleva a cabo 
de la siguiente forma: 

Apertura.- La sesién inicia con un saludo que permite centrar la atencién 
en la actividad y en la experiencia que como grupo se va a tener en ese 
momento. También en esta parte se busca romper el hielo y la rigidez con la 
que llegan los nifios pues al principio asocian al taller con una escuela en la 
que deben obedecer al maestro si no éste les regafiar4. Por eso, los talleristas 
se presentan por su nombre y piden que asi los liamen (por su nombre), y le 
aclaran que no son maestros sino sus compafieros de juego. Asi también el 
saludo consiste en repetir una serie de frases que el tallerista va diciendo por 
partes de la siguiente forma: 

— “Hao” 

- “indio” 

— “halcén dorado” 
— “Aguila blanca” 

~ “dice que todos... nos presentemos”. 

Estas mismas frases se vuelven a repetir para distintas acciones por ejemplo: 
para subirse 2 las mesas, acostarse en el piso, gritar, bailar, rodar, sentarse, 

etc. 

Desarrolle.- Aprovechando una anécdota, un cuento o una charla con los 
nifios se trata algiin tema como la familia, los amigos, la escuela, las fiestas 
de la comunidad, etc., en donde los nifios sefialan sus impresiones e ideas 
con el nivel de detalle que ellos determinen. Posteriormnete se les invita a 
expresarlas con ayuda de materiales plasticos y empleando alguna técnica 
plastica como puede ser el dibujo, el collage, el modelado en arcilla, el 
estampado en tela entre muchas otras técnicas que se emplean en el taller, 
de la cuales el tallerista les explica sdlo el procedimiento sin intervenir en el 
manejo de la misma en el trabajo del nifio.
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Cierre.- Por ultimo, los nifios hablan de su producto y lo muestran a los 

demas. Hacen una reflexion del tema y a experiencia que tuvieron. Llevan 

acabo algtin juego de relajacion para descansar, recogen los materiales que 

emplearon y se despiden. 

Es importante sefialar en esta parte, que uno de los aspectos clave y de las 

premisas de trabajo en e] TIAP es el respeto a la personalidad del nifto 

considerandolo en todo momento como un individuo auténomo, inteligente 

y capaz de comunicar sus pensamientos. Esto ha sido fundamental en la 

labor del TIAP. 

A lo largo de este capitulo hemos presentado el contexto institucional y 

comunitario en el cual se inscribe la experiencia TIAP, asi como algunas de 

sus caracteristicas mas representativas. 

Con esta base, en los capitulos siguientes nos dedicaremos a la construccion 

del marco tedrico con ayuda del cual analizaremos la propuesta del TIAP.
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NOTAS: 

‘ INEGI; Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario del INEGI, INEGI, 
Aguascalientes, Ags., 1996. Documento Mecanografiado. 

> Tomadas de: INEGI; Op. Cit. 

> INEGI; Op. Cit. 

*  Tbidem. 

> INEGI; Memoria del Taller Infanti] de Artes Plasticas, México, INEGI, I 994, 
ps 

* Ver anexo | 

° Tomadas de los programas de trabajo del TIAP-INEGI
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En este sentido, apoyandonos en diferentes autores y en sus experiencias, 

retomaremos diferentes conceptos ¢ ideas para acercarnos a una definicion 

de arte infantil, plantear !a necesidad de impulsar la educacion artistica, 

ubicar el desarrollo de la expresion plastica del nifio y destacar las principales 

aportaciones para su sistematizacién y desarrollo. 

La importancia de este capitulo radica en el hecho de que nos permite tener 

una idea mas amplia del arte infantil y su relacién con una propuesta educativa 

integral, lo cual es fundamental en el andlisis del proyecto artistico-educativo 

del TIAP-INEGI. 

1.- Arte infantil 

En este apartado vamos a tratar de acercarnos a una definicién de arte infantil 

de cardcter operativo acorde a los objetivos del presente trabajo, ya que el 

tema en si reclamaria una investigacién especial para poder definirlo y 

explicarlo de una manera exhaustiva. 

Para llevar a cabo lo anterior, retomaremos algunas ideas y conceptos de 

diferentes promotores de la expresién artistica infantil, que nos permitan 

entender los aspectos esenciales del arte infantil. 

Rhoda Kellogg en su obra «Anilisis de la expresion plastica del preescolar»! 

afirma que el arte infantil es la fuente principal de toda expresion artistica y
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esté siempre en toda cultura porque, considera, es un «arte bioldgico» o 

«arte natural de la especie». Buscando la naturaleza del origen del arte cita 

a Miguel Covarrubias2 : «La fuerza motivadora de toda expresion artistica 

parece ser primariamente estética y no religiosa y procede del 
redescubrimiento del arte primitivo». Pero a la vez Kellogg sefiala que el 

arte primitivo es una fuente secundaria y el arte infantil es en realidad la 
fuente principal de todo arte, lo que pasa es que prevalece una concepcién 

cultural de menosprecio y negacion de la infancia, creando con ello ademas 
una dificultad para encontrar elementos que permitan analizar y definir el 

arte infantil, problema con el que aqui nos encontramos. 

Al respecto Rhoda Kellogg expresa: «El hecho de que no sean muchos los 
escritores que tratan directamente del arte de los garabatos se debe a su falta 

de familiaridad con el trabajo de los nifios y a sus ideas habituales sobre el 

arte de los adultos. Como los arquedlogos, antropdlogos ¢ historiadores del 

arte, quienes escriben sobre {a teoria del arte, no estan acostumbrados a 

tomar en serio el arte infantil. En parte, esa falta de interés se puede deber a 

actitudes generales con respecto a los garabatos y a la nifiez »3. En este 
mismo sentido y con el propésito de explicar lo anterior hace una cita de 

Bert Beverly+: «La sociedad, desde los padres en e] hogar hasta los conceptos 

sociales mas amplios, esta hecha por los adultos y para los adultos. Al nifio, 
como tal, no se le toma en cuenta para nada en este esquema de vida. Se 

espera que entienda, aprecie y se ajuste a las normas de los adultos como si 

él fuera uno de ellos».5 

Otro autor, Antonio Mura, en su libro «El dibujo de los nifios»® Ilega a 

conclusiones semejantes a partir de la observacién que hace del uso del 

término «arte infantil» empleado en trabajos de la misma tematica: «Se repite 

en casi todas las obras el término ‘infantil’, referido al lenguaje y a la 

expresién figurativa de los nifios. Y muchas veces se repite el mismo vocablo 
junto a la palabra ‘arte’. Pero el término ‘infantil’ junto al vocablo ‘arte’ 

suena curiosamente limitador y despreciativo. Y por ello, al emplearlo se 
afirma implicitamente que existen dos artes: uno del adulto y otro del nifio; 

un arte verdadero y otro sui generis »7, 

En los procesos social, histérico y cultural en los que vivimos esto es una 

realidad que no se ha superado y que podemos ver en los hogares y escuelas, 

en donde se dice que los nifios rayonean, desperdician materiales, no tienen 

idea de lo que hacen y que quizd con tiempo y disciplina podran llegar a ser  
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artistas. 

Mura en este sentido hace referencia a un escritor y critico de arte, al inglés 

John Ruskin, quien hacia 1875 sefialaba: «los nifios dibujan gustosos, y hay 

que dejarlos obrar. Si tienen éxito en sus intentos convendra alabarlos; pero 

si no hacen otra cosa que borronear sin sentido el papel con tinta, entonces 

sera necesar ivarles de los colores. Al maestro o 

las dotes de cada uno», 

En esta idea tradicional del arte y de la nifiez es hasta la fecha sobre la cual 

se ubican, como deciamos, la escuela, el hogar y la sociedad en general, 

negando continuamente la necesidad y la facultad de la infancia de expresar 

sus ideas, conceptos, emociones, sentimientos, conocimientos, etc., acerca 

del mundo en el que viven. 

Por otro lado, José Gordillo en su obra «Lo que el nifio ensefia al hombre»? 

liega a una parte fundamental del problema: «Todos reconocemos sin reservas 

la existencia del arte infantil en cualquier pais del mundo. Pero es preciso 

admitir que simulténeamente se impone al arte una serie de categorias con 

las cuales se menosprecia ia creacién de los nifios. Con ello se pretende, por 

costumbre, responder a la defensa de nuestra civilizacién, como si las grandes 

obras de todos los tiempos afirmaran su valor excluyendo la existencia de 

otras distintas» 10, 

    orresponde descubrir 

En este sentido coincide con los autores anteriores, sin embargo trata de ser 

mas explicito y directo: «Analicemos el arte de adultos en general: si nos 

referimos al que identificamos como el arte profesional académico es evidente 

que existe una gran diferencia con las producciones infantiles porque sus 

resultados anacronicos estan fuera de nuestros intereses culturales actuales. 

Si lo que queremos es confrontar la expresién infantil con la expresién del 

adulto dolorosamente adaptado a las formas tradicionales de cultura y 

masificado por la maquinaria de nuestra civilizaci6n, el andlisis no es posible 

porque ese hombre incompleto se ha tornado inexpresivo para evitar ser 

tildado de inmoral por !a misma sociedad a que pertenece y carece de 

ienguaje. Si aludimos a Ia obra de los pintores modernos que han superado 

las limitaciones de lo aparente, las caracteristicas de su expresién también 

son idénticas a las del arte infantil. Por ultimo, atin Ja pintura mural de 

mingitorio pttblico resulta idéntica en sus elementos esenciales al lenguaje 

estético infantily!!, 

Es claro entonces la necesidad de expresién del ser humano desde su infancia,
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pero como tradicionalmente esa necesidad no se satisface, el hombre, como 
sefiala el mismo Gordillo, se masifica y el recurso que le queda para 
manifestarse son los espacios ptiblicos en los que incluso emplea un «lenguaje 
estético infantil». 

De esta manera hablar de arte infantil sin ser despectivos ni minimizarlo, 
exige entenderlo en consonancia con una visién mas general del arte, 
considerado como expresién humana, en este caso de los nifios; no un arte 
menor y si una manifestacion que contribuye al desarrollo mismo de nuestra 
especie. Por ello Herbert Read!2 dice que «el arte es tan natural como el 
movimiento de los seres humanos». 

Para Gordillo «el concepto moderno del arte no puede aceptar una diferencia 
discriminatoria del arte infantil; sélo existe el arte que corresponde al proceso 
formativo y variable de la sensibilidad humana en su sentido amplio y general, 
el que define y hace trascender la naturaleza organica del hombre por su 
razon de ser y de manifestarse». 

«Sino pudiéramos aspirar a la comprensién de un arte asi tampoco podriamos 
pretender el conocimiento del hombre mismo, porque el arte es la mejor 
documentacién sobre la personalidad humana en todas Jas etapas de su 

vida» 13, 

Finalmente Kellogg sefiala: «Se ha utilizado la prueba del arte infantil para 
apoyar teorias diversas y contrapuestas. La experiencia que me ha dado el 
examen de las estructuras de centenares de millares de dibujos de nifios 
pequefios me lleva a apoyar a las teorias que consideran 1a estética como un 
estudio separado, basado en la biologia de la humanidad. La documentacién 

y registro del arte infantil unifica muchos puntos de vista, y el estudio del 

arte en general saldria ganando si los estudiosos prestaran una atencién 
sistematica a los trabajos de los nifios»!4. Y obviamente no sélo la teoria 
del arte ganaria, sino que al contemplar esos trabajos como parte de la 
expresién y desarrollo integral del nifio se beneficiaria la infancia, los sistemas 
educativos y la sociedad misma. 

Una vez que nos hemos acercado a las problematicas que enfrenta el estudio 
del arte infantil, vamos a revisar, como ya lo sefialamos, diferentes conceptos



  

29 

e ideas derivadas de las experiencias obtenidas por promotores de !a 

expresion plastica infantil, de tal manera que nos ayuden a cumplir con la 

meta que nos hemos trazado en este apartado. 

Para Viktor Lowenfeld «el arte es una actividad dindmica y unificadora, con 

un rol potencialmente vital en la educacién de nuestros nifios. El di 

pintura o la construccién constituyen un proceso complejo en el que el nit 

reine diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un 

nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 

elementos, el nifio nos da algo mas que un dibujo o una escultura; nos 

proporciona una parte de si mismo: cémo piensa, cémo siente y como ven !5, 

a 

  

  

En esta cita de Lowenfeld esta planteada una idea fundamental que se 

desprende de la literatura que dichos promotores han elaborado, y es aquella 

que considera al arte como una forma de educacién y una via para la 

formacién integral del individuo en la que todas sus capacidades sean 

desarrolladas. 

Sin embargo para poder entender lo anterior es necesario romper con las 

ideas tradicionales que del arte tenemos y con las que generalmente lo 

relacionamos como son: el refinamiento, el que es cosa de unos cuantos 

elegidos, que es inentendible, que pertenece a las esferas «cultas», 0 que es 

demasiado solemne o aburrido, etc. 

Es necesario terminar con esta forma de pensar que desmitifique al arte y le 

dé su justa dimensién como forma de expresién humana relacionada con el 

encuentro de] individuo consigo mismo. 

De acuerdo con Rhoda Kellogg el arte infantil es el «proceso por el cual 

pasan los pequefios en la busqueda y el descubrimiento de sf mismos, la 

conquista de estructuras, la aplicacién de soluciones, el placer por ja 

exploracién y por la innovacién»!6, Asi ef nifio va generando ideas, 

conceptos, habilidades y aspectos emocionales y simbdlicos que determinan 

su personalidad y desarrollo cognoscitivo. 

Elvira Martinez y Juan Delgado!7 consideran a la expresién artistica como 

una estructura de comunicacién, como un lenguaje que desarrolla: «la 

capacidad de creacién, la expresién individual del nifio, su capacidad
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perceptiva, sus esquemas graficos y su capacidad de investigacién e 
imaginaciény 18, 

Por su parte Edward L. Mattill? piensa que «la actividad artistica no esta 
limitada a un grupo particular de gente privilegiada, sino que es mas bien, 
una caracteristica de la mayoria de los seres humanos, independientemente 
de su educacién o de su nivel de refinamiento»29, En ese mismo sentido 
comparte con Herbert Read la idea de que: « El hombre que hace algo se 
convierte, potencial o parcialmente, en un artista, desde el momento que 
piensa que puede expresar o provocar un sentimiento»21. 

Bajo la misma linea de pensamiento de los autores mencionados, José 
Gordillo Iega a la conclusién de que «La bandera del arte pertenece ahora a 
todos los hombres»22, haciendo hincapié en el arte como un proceso 
inherente al ser humano; que no tiene que ver con la comercializacién ni 
con los monopolios sostenidos por personas que se autonombran artistas, 
ios cuales incluso asumen el papel de jueces de lo que es arte y lo que noes, 
con la finalidad de conservar su status social, participando con ello en la 
negacion misma de la expresin y el desarrollo humano. 

Como podemos ver no existe realmente una diferencia entre el arte del nifio 
y el del adulto, pues en ambos casos se responde a las mismas necesidades 
y objetivos. Sin embargo es la sociedad quien se empefia, a través de sus 
patrones culturales, en crear una ruptura entre ambas expresiones, 
ponderando una por encima de la otra, o incluso anulando la existencia de 
las manifestaciones artisticas de los nifios. 

Esta es también una de las razones por las que en este trabajo insistimos en 

hablar y elaborar un concepto del arte infantil que permita el reconocimiento 
de las necesidades y valoracién de la capacidad de la expresién del nifio. 
Por ello continuaremos manejando el término «arte infantil», pero con las 
precauciones sefialadas en una cita de Antonio Mura que hicimos 
anteriormente. 

Hasta aqui lo que advertimos es que el arte infantil tiene dos grandes 
problemas que enfrentar. Por un lado, el problema de la conceptualizacién 
generalizada de! arte como una actividad exclusiva de profesionales, que
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tiene que ver con cuestiones sélo estéticas y de dominio de técnicas, y no de 

la expresién humana de ideas, conocimientos, sentimientos, emociones o 

hallazgos. Y, por otra parte, el problema de la consideracién del arte de los 

adultos como el unico y verdadero arte posible. 

    

Finalmente, de acuerdo con jos autores sefialados, el arte i 

forma de expresidn de fa totalidad de la personalidad de los ni 

del cual conquistan mecanismos de aprendizaje, formas de pensamiento, 

desarrollan su creatividad y diferentes lenguajes de comunicacién, exploran 

y generan respuestas e ideas innovadoras a problemas de indole social y 

cultural, y por tanto transforman la cultura a Ja cual pertenecen. 

  

2.- Importancia de la educaci6n artistica infantil 

Uno de los problemas fundamentales y atin no resueltos en el plano de la 

educacién formal, tiene que ver con el practicamente nulo impulso al 

desarrollo de Ja expresién artistica de los nifios estudiantes, haciendo con 

ello aun lado su valor educativo y de apoyo al desarrollo pleno del individuo. 

Por lo general la educacién artistica se plantea en las escuelas como una 

asignatura donde el maestro explica y encarga al alumno un trabajo manual 

que nada tiene que ver con sus intereses y necesidad de manifestarse, pero 

lo realiza porque de eso depende su calificacién aprobatoria, perdiéndose 

asi la oportunidad de impulsar toda experiencia significativa que el fenémeno 

de la expresion artistica puede generar. 

Martinez y Delgado dicen23: «La escuela limita, la mayoria de las veces, la 

creacién y expresion del nifio, no sélo porque favorece la dependencia y la 

imitacién frente a la problematica que causa el nifio imaginativo, sino porque, 

en general, se busca fundamentalmente el aprendizaje. Aprendizaje que se 

suele entender en un sentido limitado como adquisicién de conocimientos, 

automatismos y habilidades, haciéndose muy poco por potenciar, mediante 

la expresion individual del nifio,su capacidad de improvisacion, 

investigacidn, su potencialidad de expresién creadora y libre, la transmisién 

vivenciada de su propia personalidad y la respuesta critica a los conocimientos



32 

adquiridos e ideas interiorizadas.» 

Por su parte Sefchovich y Waisburd sefialan24: «Encontramos 
frecuentemente educadores, padres y maestros, para quienes lo importante 
es la cantidad de conocimiento que el nifio “debe saber’, haciéndolo 
memorizar lo que probablemente no le serd util en su vida futura, pues dichos 
conocimientos sdlo cuando han sido vivenciados y nego racionalizados, 
resultan de utilidad y de interés y se integran al nifio; pero cuando no es asi, 
caen en el olvido.» 

Por nuestra parte pensamos que es precisamente en el sistema escolar en 
donde en gran medida se ha desarrollado esa falta de sensibilizacion por la 
expresién del nifio al sobrevalorar su desarrollo intelectual y a la vez 
menospreciar su expresién y creatividad, truncando con ello una parte 
fundamental de su formacién. Aunado aesto, actitudes hostiles representadas 
por frases como: «jno te salgas del contorno!», «jno desperdicies material!», 
«jfijate en la respuesta correcta!», etc., son comunes en la jornada escolar y 
llegan a hacer que el nifio termine por medio aceptar la imposicién adulta 
para no crearse conflictos, lo que es muy evidente en la manera como la 
reproduce en sus juegos, 

Desde luego el problema no es exclusivo de las escuelas, pues finalmente se 
considera que la responsabilidad de promover la educacién artistica recae 
en los institutos de cultura, los cuales efectivamente se encargan de esta 
tarea, pero desafortunadamente Jo hacen bajo un concepto del arte que 
pondera el producto por sobre el proceso; la técnica por sobre la necesidad 
de expresién; Ja competencia y el éxito por sobre el encuentro con la propia 
personalidad, etc. ; es decir, el problema no se resuelve y la formacién artistica 
del individuo sigue sin ser verdaderamente atendida. 

Sin embargo, zpor qué insintir en la promocién de la educacién artistica?, 
{puede participar ésta en una propuesta pedagégica integral?, ztiene 
efectivamente un valor formative? 

En un primer acercamiento a la respuesta de las anteriores interrogantes 
Maiti] nos dice: «el hombre como artista o artesano, ha exigido continuamente
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mas de su originalidad, de sus conocimientos y habilidades, de su sensibilidad 

y de su experiencia, con el fin de dar a los objetos que fabrica algun valor 

especial, ya sea prdctico o estético. Es esta misma serie de exigencias que el 

nifio aprende a aplicar a su propio trabajo en las actividades artisticas y 
artesanaies, io que hace que ia educacién artistica sea una parte esencial dei 

desarrollo de todos fos nifios.»25 

Igualmente, Viktor Lowenfeld26 considera que la educacién artistica es 

fundamental en !a formacién del nifio pues a través de ella éste se conoce y 

autoafirma, desarrolla la capacidad de investigar y de preguntar, supera 

convencionalismos y en esa misma medida estimula el pensamiento 

divergente y la capacidad de reestructurar y encontrar nuevas relaciones 

entre los sujetos y los objetos. 

La educacién artistica es una respuesta a la pérdida de expresién a la que 

hemos Ilegado: «La época que nos ha tocado vivir, con el desarrollo de la 

civilizacion tecnolégica, masificada, despersonalizante, son factores que han 

contribuido en gran parte a la negacién casi total de la expresién y la 
creatividad. La vida moderna, tan répida y mecanizada, ha disminuido estas 

capacidades.»27 

Por su parte Herbert Read28 afirma que «el secreto de nuestros males 

colectivos debe buscarse en la supresion de la capacidad creativa espontanea 

del individuo.» 

Otra consideracién mas de Sefchovich y Waisburd nos dice: «La expresion 

nace con la vida, es la manifestacion mds natural del ser. El grito del bebé al 

nacer es la primera forma en que podemos ver y oir al ser humano cuando 

nos comunica: ; Aqui estoy !, j estoy vivo !, | soy yo ! La expresién es un 

don y un arte; su funcién es la de establecer una armonja entre el individuo 

y la sociedad.»29 

Sin expresion el proceso de la comunicacién no puede realizarse pues la 
comunicacién, que es una de las mas altas formas expresivas, permite que 

el ser se abra, se dé a los demas, se manifieste, libere emociones e ideas y 

busque caminos diversos como los espirituales, artisticos, corporales 0 

verbales para estar en constante encuentro con su propia vida y realizacién.
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Por otro lado, toda nuestra existencia esta referida al mundo en que vivimos, 

y condicionada por elementos externos que muchas veces limitan nuestra 

posibilidad de expresion. Vivimos en una constante relacién entre nuestro 
yo y el mundo, y la expresion ayuda en la medida que permite equilibrar 
dicha interaccién y nos auxilia a estar mds adaptados a nuestra realidad. 

Es fundamental en este sentido, aprender a actuar y a relacionarnos con 

nuestro mundo en forma activa y con creatividad, generando asi una serie 

de experiencias que fortalezcan nuestro desarrollo y madurez. La educacién 
artistica en este caso juega un papel especial. 

Sin embargo para que la educacién artistica tenga tal impacto, debe estar 

sustentada en una filosofia que revalore de manera profunda conceptos tales 

como el de desarrollo infantil, formacién, expresidn artistica, creatividad, 

sociedad, cultura, etc. Es decir retomar toda aquella nocién implicita en la 

busqueda de una propuesta educativa de desarrollo pleno de la persona dentro 
del nucleo social y cultural al que pertenece, estableciendo un equilibrio y 

armonfa entre ambos elementos, con una mayor integracién a la realidad, y 

donde ademés el sujeto tenga la posibilidad de reivindicarse como tal, dejando 

de ser objeto del mundo, asumiéndose como ser pensante y con iniciativa: 

«los seres humanos no somos objetos que estamos en el mundo esperando a 
ser manejados al servicio y gusto de la sociedad, pasivos y sin iniciativa, 

sino que somos individuos creativos, tnicos, que aprendemos de nuestra 
propia experiencia.»30 

Finalmente, podemos decir que la educacién artistica es fundamental en el 
impulso a la expresion y la creatividad, y de manera general, en la bisqueda 

de una formacion humana integral , y como tal debe ser incluida en una 

propuesta pedagégica acorde a ese mismo objetivo, de tal manera que 
estimule y favorezca todas las capacidades del individuo, entre otras la 

capacidad de decision, de expresién, de transformar y crear, el desarrollo de 
un pensamiento divergente y de su iniciativa, ayuddndolo asi a obtener una 
realizacion plena.
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3.- Desarrollo de la expresién plastica 

A partir de su experiencia, algunos promotores del arte infantil han tratado 

de ubicar el desarollo de la expresién plastica, clasificandolo en diferentes 

etapas de acuerdo a la edad y madurez motora y cognitiva el nifio. 

Dentro de los trabajos mas elaborados que podemos destacar en este sentido 

se encuentran basicamente los de Viktor Lowenfeld y Rhoda Kellogg, quienes 

a partir de su intensa labor con nifios y del estudio de los productos plasticos 

generados por ellos, hacen propuestas de caracter empirico, con el propésito 

de analizar y sistematizar la promocién de la expresion plastica como parte 

de un proyecto educativo. 

Para efectos del presente trabajo retomaremos el esquema de Lowenfeld 

pues es al que recurren la mayoria de los autores del tema. Rhoda Kellogg 

tiene un planteamiento propio pero se limita al niffo de preescolar, ademas 

de que coincide bastante con Lowenfeld en los sefialamientos que hace de 

esa etapa. 

Esquema de Lowenfeld 

De acuerdo con Viktor Lowenfeld los nifios, a medida que crecen y 

evoluciona su personalidad, varian su expresién creativa atravesando etapas 

bastante definidas que parten de los primeros trazos hasta los trabajos de la 

adolescencia. Igualmente sefiala la dificultad para establecer el término de 

una etapa y el inicio de otra, pues el desarrollo en el arte es continuo y las 

etapas son sélo puntos intermedios tipicos de ese proceso. Supone que no 

todos los nifios pasan de una a otra fase en la misma €poca. Sin embargo 

éstas se suceden ordenadamente y su descripcién es un elemento valioso 

para comprender las caracteristicas del nifio. 

Considera que las etapas del desarrollo artistico corresponden a las def 

desarrollo total y la produccién artistica es un indice del mismo. Establece 

una analogia entre su esquema del desarrollo de la expresién plastica y el 

planteamiento de Jean Piaget del desarrollo mental del nifio: “Piaget, al 

estudiar el raciocinio de los nifios, descubrié que hay estadios en el desarrollo 

estrechamente paralelos a las etapas mencionadas anteriormente. Aunque
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las etapas de Piaget se refieren al desarrollo intelectual, no es de extrafiar 
que se encuentren las mismas en el arte.”3! 

Los estadios de desarrollo de la expresién plastica de acuerdo con Lowenfeld 
son: 

1) Estadio del garabateo (de 2 a 4 afios).- Es el comienzo de Ja autoexpresién 

y se caracteriza por la realizacién de trazos desordenados que con el tiempo 

se van controlando y organizando para que al final de este periodo el nifio 
logre dibujar objetos reconocibles. 

Los garabatos van evolucionando y pasan por tres momentos: 

El garabato desordenado.- E! nifio realiza trazos sin sentido desde un punto 

de vista figurative o de representacidn; no trata de reproducir el medio visual 

circundante, el hecho de proyectar lineas le resulta sumamente agradable; 

se siente fascinado por esa actividad y goza de sus garabatos, los cuales son 
fiundamentales en la evolucion de su grafismo. 

El garabato controlado.- En algtin momento el nifio descubriré que hay una 

vinculacién entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Esto 

puede suceder unos seis meses aproximadamente después que ha comenzado 
a garabatear. Es un paso muy importante, pues el nifio a descubierto el control 

visual sobre los trazos que realiza aunque aparentemente no haya gran 

diferencia entre unos dibujos y otros. El disfrutar de este nuevo 

descubrimiento estimula al nifio y lo induce a variar sus movimientos, 

repitiendo lineas curvas o rectas en diferentes sentidos. 

El garabato con nombre.- En este momento el nifio comienza a dar nombre 

asus garabatos. Puede ser que diga: “esta es mama cuando sale a comprar”, 

aunque en el dibujo no se pueda reconocer ninguna figura. Esto es muy 
significativo pues implica que su pensamiento ha integrado a lo kinestésico 

lo imaginativo, convirtiendo al garabato en un medio de comunicacidn. 

2) Estadio preesquematico (de 4 a7 afios).- Los trazos y garabatos son ahora 
controlados y se refleren a objetos visuales.  
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Cuando garabatea, el nifio estd primordialmente entregado a una actividad 

kinestésica, ahora en cambio esté tratando de establecer una relaci6n con lo 

que intenta representar. Hacia los cuatro afios el nifio hace formas 

reconocibles. A los cinco ya puede dibujar personas, casas, Arboles; y a los 

seis sus figuras han evolucionado hasta constituir formas claramente 

distinguibles y con un tema. Generalmente el primer simbolo que logra es 

una figura humana. 

  

  

Los aspectos fundamentales de esta etapa son: 

* El comienzo de la creacién consciente de la forma. 

* La existencia de una relacién espacial “flotante” en la que los objetos no 

tienen un encadenamiento ni una situacién determinada. El espacio del plano 

es entendido como todo lo que rodea a la figura principal. 

* El uso del color es de manera emocional, sin relacién establecida entre la 

realidad y lo que se quiere representar. 

* La falta de un plan previo al comienzo de los dibujos. 

3) Estadio esqueméatico (de 7 a 9 afios).- Aqui el nifio obtiene un concepto 

de la forma que representa grafica y simbélicamente a partir del conocimiento 

previo que tiene de los objetos y de la identificacion de sus caracteristicas 

para él més significativas. Lowenfeld denomina a ese concepto como 

“egquema”32 , y sefiala que posee un cardcter altamente individual, debido 

a las diferencias de personalidad y conocimiento. 

Las caracteristicas mas importantes de esta fase son: 

* EL nifio crea su propio esquema basandose en agregados de formas 

geométricas. 

* El esquema es individual y es el concepto de forma al cual ha legado el 

nifio, representando su conocimiento activo del objeto. 

* La figura humana es claramente reconocible; no s6lo representa cabeza, 

tronco y extremidades, sino que se encuentran otros rasgos y detalles.
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* La representacion de la figura humana se afianza mediante la repeticién 

del esquema. Esta resulta modificada por experiencias que hacen aumentar 
la importancia de sus partes u omitir otras. 

* Aparecen las ordenaciones lineales: una linea de base que termina con las 
figuras “flotantes” del periodo preesquemiatico, y la linea del cielo. 

* Se establece una relacién definida entre el color y el objeto. Un mismo 

objeto suele ser representado con un mismo color. 

4) Estadio del grupo (de 9 a 12 aiios).- A esta edad comienza a pensar en 
términos sociales; a considerar las ideas y opiniones de los demas, pero el 

abandono del pensamiento egocéntrico se realiza lentamente. Su comprensién 
de las interrelaciones y la causalidad entre los objetos, apenas inicia. 

Los nifios en esta fase van tomando progresivamente consciencia de! mundo 

real. Llegan a la conclusién de que las formas geométricas no son los 

elementos mas adecuados para representar [a figura humana, y también 
descubren el plano como forma mas eficaz para organizar los objetos, 

abandonando paulatinamente las lineas de base y del cielo. 

Debido a que no poseen atin un control sobre sus emociones, es facil encontrar 

en sus trabajos exageraciones 0 sobreestimaciones de algunos detalles. Lo 

mismo sucede con el uso simbélico del color. 

5) Estadio pseudonaturalista (de los 12 a los 14 afios).- Este momento del 
desarrollo marca el fin del arte como actividad espontanea y sefiala el 

comienzo de un periodo de razonamiento en el que el nifio se hace cada vez 
mas critico de sus propias producciones. Significa un cambio desde el dibujar 

inconsciente lo que se conoce, a la realizacién consciente de Io que se ve. 

Estos intentos de naturalismo adquieren gran significado pues representan 
el cambio hacia la forma adulta de expresién. 

AJ mismo tiempo que el joven se hace mds consciente de sus acciones, 

también se torna mas critico de su produccidn artistica; su atencién se centra 

en e] producto final, que ahora para él tiene valor no por su esfuerzo sino
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por el aspecto visual que presenta. 

6) Estadio del arte adolescente (de 14 a 17 afios).- Lowenfeld lo nombra el 

“periodo de la decision” debido a que ei arte para ei joven pasa a ser algo 

que puede hacer o dejar por completo. Dibujaré en Ja misma forma que lo 

i iendo a menos que tenga la ocasién o el deseo de mejorar su 

técnica artistica. E] arte ya no forma parte de su vida pues considera que fue 

s6lo un entretenimiento de la infancia. 

  

4.- Principales aportaciones a la promocién de la expresién plastica 

infantil 

En el disefio de sus objetivos y actividades el TIAP-INEGI se ha apoyado 

en propuestas de promocién de la expresién plastica del nifio desarrolladas 

por algunos de los autores con los que hemos venido trabajando en este 

capitulo, las cuales presentamos a grandes rasgos a continuacién. 

Las aportaciones de Viktor Lowenfeld 

Lowenfeld ha sido uno de los educadores de arte cuyo trabajo ha tenido 

mayor influencia en Estados Unidos desde los afios cincuenta, después de 

su llegada a ese pais tras haber tratado con nifios ciegos en Viena. 

En su obra Desarrollo de la capacidad creadora, argumenta una concepcién 

del desarrollo infantil que otorga mayor importancia a la relacién entre la 

salud mental, autoconcepto y creatividad. Para Lowenfeld, cuya obra se ha 

publicado en varias lenguas y ha tenido una influencia considerable en la 

educacion artistica, todo nifio posee una capacidad de desarrollo creativo. 

La funcién del profesor es ofrecer las condiciones a través de las cuales se 

desarrolien esas potencialidades. Y lo mejor para ello es que el nifio se 

exponga a las cualidades de Ia vida a través de todos sus sentidos. Mediante 

este tipo de experiencias estimula su imaginacién y capacidad perceptiva. 

Sin embargo, el tema mas sistematico que recorre Desarrollo de la capacidad 

creadora es la concepcién de estadios de desarrollo de la expresién plastica 

infantil, los cuales explicamos en el apartado anterior.



40 

Por otra parte, Lowenfeld estaba muy interesado por los aspectos normativos 
de la educacién, por el modo como ésta podia conformar Ja conducta de 
manera positiva o negativa. Afirmaba que el arte es una herramienta educativa 
que puede cultivar la sensibilidad del hombre, fomentar la cooperacion, 
teducir e] egoismo y, por encima de todo, desarrollar una capacidad general 
de funcionamiento creativo. 

Cabe sefialar que la obra de Lowenfeld, aunque es uno de los mayores 
esfuerzos por clasificar y analizar el arte infantil, es el resultado de las 
experiencias de su trabajo con nifios en las que practicamente no se apoyé 

en ningun control cientifico que diera validez a sus afirmaciones. Sigue sin 
saberse si el copiar a el calcar actuan en detrimento del crecimiento artistico 

del nifio como Lowenfeld sefialaba. Finalmente ésta y otras conclusiones 

son interesantes problematizaciones en el impulso al desarrollo creativo y 
artistico del nifio. 

Las aportaciones de Rhoda Kellogg 

Los trabajos de Kellogg ilustran de manera excelente el proceso por el cual 

pasan los pequefios en la busqueda y el descubrimiento de si mismos, la 

conquista de estructuras, la aplicacién de soluciones, el placer por la 
exploracién y por la innovacidn, todo ello a través de su expresién grafica. 

Kellogg fundamenta su estudio en la experiencia de veinte afios durante los 

cuales analizaba y clasificaba los dibujos de nifios que asistfan al Phoebe A. 
Preeschool Learning Center en San Francisco, California, E.U., que ella 

misma dirigia y en la cual se conservan los dibujos de nifios de todas partes 
del mundo y de diferentes medios sociales, que ella misma archiv6. 

Kellogg inicié sus estudios a partir de un viaje a Oriente en el que encontré 
que los nifios de cuatro afios elaboraban disefios de figuras geométricas 
céntricas, las cuales en esos paises se conocen como “mandalas”, y con 
ellas decoran las mezquitas pues connotan un pensamiento mistico de lo 
infinito. No se sorprendié de este hecho pero s{ cuando regresé a E.U. y 
encontré que los nifios de la misma edad, sin importar clase social 0 religion,
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Estadio Clasificacion Edad aproximada | 

i * Garabatos basicos 2 afios 0 menos 

Estadio de patrones * Patrones de disposicion 2 afios en adelante 

2 * Diagramas nacientes 3 afios 

Estadio de figuras *Diagramas “ 

* Combinaciones 
  

2 
3 

Estadio del dibujo 

* Agregados 3-5 afios 

* Mandalas “ 

* Soles y radiales 
    4 

Estadio pictérico   * Figura humana 3-5 afios     
  

también dibujaban “mandalas”. 

Como producto de estas investigaciones, Kellogg establecié el desarrollo 

del grafismo del nifio, el cual Sefchovich y Waisburd sintetizan de la siguiente 

manera:33 

Es importante mencionar que los resultados de las investigaciones de Kellogg 

estan contenidas en su obra mds importante: Andlisis de la expresi6n plastica 

del preescolar, donde centra su atencién en las estructuras lineales, 

especialmente en los garabatos y dibujos de los nifios de nivel preescolar. 

El aporte de José Gordillo 

El trabajo de José Gordillo ha sido fundamental en la promoci6n de la 

expresion plastica en los nifios de México. Su obra Lo que el nifio ensefia al 

hombre hace una verdadera contribucién a una nueva y diferente manera de 

ver el arte y la educacién artistica,
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Influido por las ideas de Lowenfeld, formé un taller infantil bajo el nombre 

de “Taller de manos utiles”, después “Taller de actividades creadoras”, al 

sur de la ciudad de México a finales de los sesentas, en el que se dio cuenta 

que habia que romper con la ensefianza tradicional de las artes plasticas 

buscando nuevas formas que finalmente obtuvo de la linea de pensamiento 
de Herbert Read y Lowenfeld (educacién a través del arte): “Todo lo anterior 
nos condujo a revisar la idea misma de ‘ensefianza’, evidentemente obsoleta 

ante la creciente demanda de nuevos procedimientos educativos. Resultaba 

Iogica la necesidad de investigar nuevas formas que permitieran el desarrollo 

auténomo de las facultades expresivas”>4. Porque finalmente considera al 
arte como una manera de conocer y acercarse al mundo. 

Otro de los aspectos basicos de su obra es la ruptura con el arte profesional, 

pues para é! conforma élites de “inspirados” o “elegidos”, olvidando y 

negando la necesidad de expresi6n de todo ser humano independientemente 

de sus condiciones sociales, econdmicas, politicas o culturales. 

Por otra parte desarrolla una serie de técnicas de motivacién a la expresién, 

cuya caracteristica principal es la libertad de movimiento, de manifestarse y 
por tanto de manejar materiales. 

Finalmente podemos destacar del presente capitulo que, de acuerdo con lo 

que venimos sefialando en él, el arte es una forma de expresién del ser humano 

en el que se involucra su personalidad total, conquistando asi una forma de 

pensamiento al tratar de entender y transformar la realidad. 

En este sentido lo importante no es tanto el producto, la obra de arte, si no el 

proceso que conlleva la expresién, la experiencia artistica y formativa, asi 

como el proceso creativo y el acercamiento a la realidad. Interesa la actitud 
artistica frente al mundo como una forma de conocimiento y transformacion 

del mismo. Esto podra quedar atin mas claro en el capitulo siguiente cuando 
analicemos las aportaciones Jean Piget y Paulo Freire.
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En el capitulo anterior pudimos conocer y analizar diferentes aportaciones 

al desarrollo de la educacién artistica infantil, especificamente en el area de 

la expresion plastica, a través de sus promotores mas representativos, los 

cuales destacan la importancia y la necesidad del desarroiio de la expresion 

artistica en el nifio. 

En este capitulo, por otra parte, se pretende destacar los elementos de la 

psicologia y la pedagogia que permitan analizar y explicar el desarrollo de 

esa expresion. 

Dentro de éstas disciplinas se puede recurrir a un sindmero de posturas de 

diferentes autores, de los cuales en ningtin momento negamos ni su existencia 

ni sus aportaciones; sin embargo, por las caracteristicas del proyecto TIAP, 

por su filosofia, asi como para sus objetivos y los de esta tesis, 1a psicogenstica 

de Piaget y la pedagogia de Freire resultan las mas relevantes y adecuadas. 

Por estaraz6n, aqui nos dedicaremos a estudiar la creatividad y la expresién 

del ser humano, bajo un enfoque global de su formacién, retomando las 

aportaciones esenciales para nuestro trabajo, de los autores sefialados. Pues 

ambos plantean la necesidad de que en el proceso educativo se fortalezca el 

desarrollo de Ja autonomfa, en la busqueda de un nuevo ser humano mas 

creativo e integrado a su realidad. 

Por otra parte, tanto los planteamientos de Piaget como los de Freire resultan 

complementarios para el presente trabajo, pues mientras del primero 

retomamos fundamentalmente los aspectos que tienen que ver con el 

desarrollo mental del individuo, del segundo consideramos su postura 

educativa centrada en la participacién consciente de la persona en el proceso 

de transformacién de la realidad. 

1.- Creatividad, expresién y formacion integral 

En la formacién de toda persona es fundamental la busqueda de su plenitud, 

de su autonomia, del fortalecimiento de todas sus capacidades, teniendo 

ademés en cuenta su relacién con el mundo, su situacién cultural especifica; 

es decir que se necesita una formacién integral que responda a su 

individualidad, asf como a sus necesidades sociales y culturales.
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En su libro ¢4 donde va la educaci6n?, Piaget se pregunta: “;, La funcién de 

la educacion es necesariamente desarrollar la personalidad, o es ante todo, e 

incluso esencialmente, modelar a los individuos segtin un patrén conforme 

alas generaciones anteriores y susceptible de conservar unos valores 
colectivos?”!, 

Desde nuestro punto de vista, pensamos que los dos aspectos son igualmente 

necesarios, sin embargo, también compartimos con Piaget la idea de que 

para la educacién tradicional lo segundo es lo importante, asi como el que 

para lograr una propuesta educativa que apunte a! pleno desarrollo de la 

personalidad es necesario romper con ese modelo clasico. 

La personalidad ,nos dice Piaget, “es una cierta forma de conciencia 

intelectual y de conciencia moral, que realiza su autonomia al ponerla junto 

a la reciprocidad, es contraria a la anarquia y a la coaccién, pues dos 

autonomias solo pueden tener reciprocidad.”” 

De esta manera para Piaget , el desarrollo pleno de la personalidad “consiste 

en formar individuos capaces de una autonomia intelectual y moral, que a 

su vez respeten esta autonomia en el prdjimo, en virtud precisamente de la 

regla de reciprocidad que la hace legitima para ellos mismos.”> 

En este proceso, la creatividad y la expresién juegan un papel fundamental. 

Ambos aspectos llevan al individuo a lograr una mayor independencia y 

autoconfianza, estimuldndolo a desarrollar sus aptitudes, a conocer sus 

caracteristicas individuales y sus propios limites. 

Todas las personas poseen un potencial creador que pueden desarrollar con 

diversa intensidad. En este sentido, el desarrollo de la personalidad “es un 

proceso continuo y dindmico que comprende la totalidad del individuo, y la 

creatividad y la expresién estén naturalmente relacionadas con las diferentes 

etapas evolutivas.”” 

La creatividad y la expresién estimulan la evolucién psicolégica de la 

personalidad, enriqueciéndola y Ilevandola a vivir de una manera que 
favorezca una auténtica realizacién y; al mismo tiempo desempefian un 

importante papel en el proceso de ajuste y de adaptacién del individuo al 

medio, dado que una personalidad creadora tiene mas facilidad para resolver
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las dificultades surgidas en su comunicacién con las otras hasta llegar al 

verdadero encuentro consigo misma y con las demas. 

Pero antes de seguir, es conveniente tener més claro qué entendemos por 

nan, para tener una mayor 

nacién integral y con la bis 

  

    de mejores propuestas educativas 

Segtin Mauro Rodriguez Estrada la creatividad “es la facultad de reorganizar 

de algun modo original los elementos del campo perceptivo. O dicho de 

otro modo, la facultad de estructurar la realidad, desestructurarla y 
295 

reestructurarla en formas nuevas”. 

Por su parte Novaes nos dice: “La creatividad supone basicamente una 

conducta comunicativa destinada a transmitir alguna cosa a otras personas, 

y se diferencia esencialmente de la conducta informativa en la medida en 

que no pretende transmitir solamente informaciones, sino también 

sentimientos y emociones; por eso se la califica como ‘expresiva’. Expresar 

un sentimiento significa producir modificaciones en la situacién ambiental 

que van a funcionar como estimulos capaces de provocar en el observador 

reacciones emocionales equivalentes”* 

Deesta manera, creatividad y expresién mantienen un vinculo estrecho entre 

si. Ambas son inherentes al proceso humano, y permiten integrarnos al medio 

biolégico y cultural con mayor apertura a nuevas experiencias, mayor 

tolerancia a los cambios constantes y la ambigtiedad de las situaciones, y a 

tener una vision més clara de nuestra situacién en el mundo. 

Laactivacién del proceso de crear favorece la adquisicién de patrones ligados 

a experiencias del hacer, al descubrimiento de si mismo, a !a comunicacién 

intuitiva, ala percepcidn del medio, al desarrollo intelectual y ala formacién 

de imagenes. Nos dice Maria Helena Novaes: “ger creativo, en un sentido 

més profundo, es realizarse como persona partiendo de una apertura hacia 

la experiencia y permitiendo que la vida nos hable directamente.”” “La 

conducta creadora pertenece a la categoria de las conductas integrativas 

dado que el ser humano siente, piensa, acta y crea como un todo, y en su 

trayectoria vital es sensible a los cambios ambientales, a fin de ajustar el 

propio cambio personal.”*
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Por su parte, Abraham Maslow’ atribuye a la personalidad creadora la 
posibilidad de una mayor aceptacién de si misma, que la Ileva a una 
aceptacion de la realidad. 

Por otra parte la creatividad y la expresién permiten que el individuo logre 

un desarrollo arménico, activando todas sus capacidades y encontrando 

soluciones a las problematicas que le plantea cada etapa de su vida, generando 

asi un pensamiento divergente o lateral, el cual le da la posibilidad de 
enfrentar situaciones criticas que el medio biolégico, social y cultural le 

presenta; encontrando respuestas originales y funcionales. 

Por esta razon, el principal problema que enfrenta toda persona en la 
educacién tradicional, es el estar sujeto a una propuesta mnemotécnica que 

lo invade de informacién inutil por la forma en que es manejada, 

desarrollando un pensamiento convergente, carente de originalidad y que 

poco tiene que hacer en momentos cruciales para su desarrollo como ser 
humano. 

Un aspecto que puede contribuir a la superacion de este problema, de acuerdo 

con Sefchovich y Waisburd™, consiste en apoyar el desarrollo del nifio a 

través de la creacion de espacios de juego y experimentacién en las areas de 
la expresi6n y la creatividad, las cuales permiten Ilenar el “vacio afectivo” 
que provoca la exagerada importancia que se da a la preparacion intelectual 

del individuo y a la rigida disciplina a la que es sometido. 

La creatividad y la expresion contribvyen, como lo hemos mencionado, al 

desarrollo de ja autonomia del sujeto, lo cual nos dice Carl Rogers “es el 

proceso de movimiento en una direccién que el organismo humano elige 

cuando interiormente es libre de moverse en cualquier sentido”. El poderse 
mover con libertad, sin miedos ni imposiciones permite que el individuo se 

manifieste, rompa con los estereotipos y los conformismos, todo ello dentro 

de un proceso creativo. 

En este sentido, consideramos a la autonomia como la capacidad del ser 

humano para, por un lado, plantear su propia visién del mundo, pensandola 

por si mismo y, por otro, actuar en la transformacién de la realidad por una 
decision propia reflejada en su creatividad y su expresion.
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Por ultimo, es necesario destacar que estas dos capacidades no tienen un 

contenido tmico; es decir, no se restringen a un solo aspecto de la cultura 

como, por ejemplo, podria ser el arte; sino que se manifiestan y son 

indispensables en toda actividad humana, de aqui la importancia de tenerlos 

presentes en toda propuesta educativa. 

2.+ Piaget y el desarrollo aut6nomo 

Los diferentes estudios de Jean Piaget sobre la inteligencia del nifio, la 

construccién de lo real y las nociones de numero, espacio y tiempo entre 

otros trabajos mas, han sido fundamentales en la busqueda de una nueva 

manera de concebir al nifio, a la educacién y al ser humano en si. 

Dentro de estos trabajos podemos destacar un planteamiento basico para 

explicar el desarrollo de la creatividad y la expresion. Nos referimos a aquel 

que se refiere al de la autonomia como una de las propiedades fundamentales 

de Ja inteligencia. 

Para Piaget el problema central de la ensefianza esta ligado al problema 

epistemoldégico fundamental de la naturaleza de los conocimientos: % son 

éstos resultado de la copia o imitacién de la realidad ? 0 g son més bien 

producto de la reconstrucci6n de ésta a través de la accion y reflexion continua 

del individuo? 

La segunda opcién es con la Piaget esta de acuerdo, de aqui que para él la 

inteligencia sea “una asimilacion de lo dado a estructuras de 

transformaciones, de estructuras de acciones elementales a estructuras 

operatorias superiores, y estas estructuras consisten en organizar lo real, en 

acto o en pensamiento, y no simplemente en copiarlo”” 

En este sentido, Para Piaget las funciones esenciales de la inteligencia son 

comprender e inventar: “en construir estructuras, estructurando lo real”; pues 

supone que para comprender un fenémeno o un acontecimiento hay que 

reconstruirlo o redescubrirlo por medio de nuestra accion, y ésta a su vez 

demanda Ja elaboracién de estructuras de transformacién que nos permitan 

precisamente organizar la realidad.
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Conocer un objeto es actuar sobre él, transformarlo y captar el mecanismo 

de su transformacion. 

Finalmente para Piaget, la inteligencia deriva de la accién que ejerce el 

individuo sobre la realidad a través de sus movimientos, pensamientos o 

sentimientos. Y este proceso se realiza con base en dos mecanismos 

fincionales basicos denominados: asimilacién y acomodacién. 

En la asimilacién el individuo realiza una incorporacién progresiva de los 

elementos que conforman el medio ambiente, de su realidad, a su vida 

biolégica y mental a través de la percepcion, el movimiento, la memoria y 

el pensamiento. 

Pero el sistema de asimilactén varia con el tiempo por las experiencias que 

desarrolla la persona, Ilevando al segundo mecanismo mencionado: la 

acomodacién. En ella la accién y el pensamiento sufren un cambio de 
estructura, reajustandose en cada nueva situacién; en cada variacién del 

exterior. 

Por ejemplo, imaginemos a un nifio que estuvo en preescolar con una maestra 

cordial y comprensiva, que procurdé darle apoyo y seguridad para su 

autodireccién. Cuando el nifio ingresa a primer grado de primaria y encuentra 

aun maestro frio que cree en la supervision estricta y en la instruccién 

metédica, tendra que darse un proceso de adaptacién. Primero, para el caso 

de la asimilacion el nifio puede relacionar algunos aspectos de la rutina del 

primer grado de primaria (como podria ser formarse para conseguir materiales 

de trabajo) con experiencias semejantes que ya tuvo en preescolar, asimilando 
asi la nueva experiencia dentro de un esquema ya existente, Sin embargo, es 

probable que el nifio necesite modificar otros esquemas como los de autoridad 

y aprendizaje dado el estilo de ensefianza del nuevo maestro, acomodandolos 
a éste. 

De acuerdo con Piaget, las interacciones entre la asimilacién y la 

acomodacién conllevan a la adaptacion del sujeto a la realidad, en un proceso 

que va desde la percepcién y el movimiento hasta las operaciones superiores 

de la inteligencia. Esta adaptacién es con el tiempo progresivamente mas 

precisa, como se puede ver en las etapas del desarrollo mental que distinguié 

este mismo autor a raiz de sus investigaciones:
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Etapa sensomotriz.- Comprende desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los dos afios. En ella los nifios desarroflan esquemas a 

través de la exploracién de su propio cuerpo mediante sus sentidos. Después 

de que aprenden a caminar y a manipular cosas forman un repertorio de 

esquemas tal, que les permite tener conductas de ensayo y error. 

iva.- A partir de los dos afios hasta cerca de los siete los 

nifios entran a un segundo periodo que se caracteriza por la aparicién de la 

llamada fimcidn simbélica, \a cual les permite hacer alusién a objetos o 

eventos no perceptibles en e! momento especifico en el cual se refieren a 

ellos, evocéndolos por medio de simbolos o signos como la dramatizacion, 

la imitacién, el dibujo, el lenguaje en especial, etc. 

Etapa de las operaciones concretas.- De los siete a los once afios los nifios 

desarroilan lo que Piaget denomina como reversibilidad operatoria; es decir 

la capacidad de invertir mentalmente un suceso. Por ejemplo pueden explicar 

que el agua que se vacia de un vaso bajo y ancho a uno alto y delgado sigue 

siendo la misma cantidad. Pero su pensamiento operacional esta limitado a 

objetos presentes de la realidad experimentadolos de manera directa, 

manipulandolos fisicamente. 

Etapa de las operaciones formales.- Entre los once y los quince afios los 

ya adolescentes conquistan un nuevo modo de razonamiento que no se refiere 

s6lo a objetos presentes. En este sentido son capaces de manejar 

abstracciones, formular hipstesis y resolver problemas de manera sistematica. 

Lo que nos interesa destacar en este momento, valiéndonos de los trabajos 

de Piaget, es la necesidad de fortalecer esa autonomia, que hemos venido 

mencionando, en la busqueda del desarrollo pleno de la persona, en este 

caso del nifio. 

Para lograr lo anterior es necesario conformar una propuesta educativa que 

apoye y respete el desarrollo auténomo del nifio, dej ando atras imposiciones 

y conductas autoritarias de padres de familia y maestros. 

Aqui inclusive, segin Piaget, se encuentra el problema central de la pedagogia 

contempordnea: “Si se desea formar individuos capacitados para la invencién 

y hacer progresar la sociedad de mafiana -y esta necesidad se hace sentir
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cada vez mas- esté claro que una educacién basada en el descubrimiento 
activo de la verdad es superior a una educacién que se limite a fijar por 

voluntades ya formadas, lo que hay que querer y mediante verdades 

simplemente aceptadas, lo que hay que saber. Pero incluso si se tiene por 

finalidad formar espiritus conformistas que marchen por los caminos ya 

trazados de las verdades adquiridas, subsiste el problema de determinar si la 

transmision de las verdades establecidas se consigue mejor mediante 

procedimientos de simple repeticién 0 por una asimilacién mds activa’? . 

Asimismo para Piaget “el educador ha llegado, implicita o explicitamente, 

a considerar al nifio como un hombre pequefio al que se debe instruir, 

moralizar e identificar lo mas rapidamente posible con sus modelos adultos, 
o como el sustento de pecados originales variados; es decir, como una materia 

resistente a la que hay que enderezar”"*. 

E] respeto al nifio y el fortalecimiento de una postura humanista con relacién 

a sus caracteristicas y necesidades, nos Ilevara, bajo un consenso social, a 

evitar formularnos disyuntivas como la siguiente: zes la infancia un mal 
necesario, un padecimiento que hemos sufrido los adultos o una posibilidad 

de crecimiento y una oportunidad de alcanzar un mejor desarrollo como 

seres humanos? 

Por el momento algunos sectores de la sociedad siguen haciéndose esta 

pregunta. Asi Piaget sefiala: “‘segiin la respuesta que se dé a esta cuestién 

fundamental, la relacién entre la sociedad adulta y el nifio a educar sera 

concebida como unilateral o como reciproca. En el primer caso el nifio esta 

liamado ha recibir desde fuera los productos ya elaborados del saber y la 

moralidad adultas; la relacién educativa se compone de presién por una 

parte y de recepcién por otra. Desde este punto de vista, los trabajos de los 

alumnos, incluso los mas individuales (redactar una composici6n, hacer una 

traduccién, resolver un problema), participan menos de la actividad real de 
la basqueda espontanea y personal que del ejercicio impuesto o de la copia 

de un modelo exterior; la moral mas intima del alumno esta mds penetrada 

de obediencia que de autonomia. Por el contrario, en la medida en que se 

considera al nifio dotado de una verdadera actividad y en que el desarrollo 
del espfritu se comprende en su dinamismo, la relacién entre los sujetos a 

educar y la sociedad se hace reciproca: el nifio tiende a acercarse al estado 

de hombre no ya por la mera recepcién de la razén y las reglas de la accién 

     

  

taller infantit 

de arlesplasticas   
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buena tal como se la preparan, sino conquistandolas mediante su esfuerzo y 

su experiencia personales; a su vez, la sociedad espera de las nuevas 

generaciones algo mds que una imitacin: un enriquecimiento”’. 

Como podemos ver ia autonomia es una de ias cualidades esenciales, no 

soio de la inteligencia, sino también de la personalidad, y esta presente en el 

caracier operatorio del pensamiento. La ai mia 

conducta operatoria, el desarrollo de la inteligencia y el lenguaje, la 

adaptacién, la motricidad, 1a creatividad y la capacidad expresiva. 

   

Por otra parte, mediante una personalidad autonoma, el individuo, con 

relacién a la ensefianza, hace a un lado el verbalismo (en cualquiera de sus 

variantes!®), y los cantos escolares repetitivos con objetivos mnemotécnicos 

y de disciplina mental ( vgr: la memorizacién de axiomas y tablas de 

multiplicar, 0 la ejecucién de operaciones matematicas carentes de conexién 

con la realidad del nifio.). 

La tarea entonces consiste en crear nuevos métodos de ensefianza, o quiza 

en poner en practica métodos ya propuestos hace afios y dejar definitivamente 

los modelos tradicionales. Piaget piensa que esto es un problema de métodos 

activos y métodos intuitivos, y considera que “una de las causas del retraso 

de los métodos activos, causa que apunta a la insuficiente informacién 

psicolégica de la mayoria de tos educadores, es la confusion que a veces se 

establece entre los procedimientos activos y los métodos intuitivos”"” . 

Esta confusién, segtin Piaget, se da de dos maneras diferentes. Una de ellas 

es en la que se considera que toda actividad del sujeto debe ser fisica y 

observable en acciones concretas, lo que deja de lado el redescubrimiento 

de verdades 0 conocimientos a través de la reflexién y la abstraccién. Y la 

otra consiste en reducir las actividades a un proceso figurativo en el que se 

pretende que el nifio, a través de imagenes graficas y mentales, copie la 

realidad tal cual, olvidando que él adquiere el sentido de Jo real por medio 

de procesos operativos que facilitan su asimilacin, transformandolo y no 

copiandolo. 

El problema est en continuar trabajando con métodos intuitivos: “tales 

métodos, por otra parte clasicos, renacen sin cesar de sus cenizas y 

constituyen un cierto progreso en relacién a los procedimientos de ensefianza
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puramente verbales o formales, pero no son de ninguna manera suficientes 
para desarrollar la actividad operatoria. Solamente por una simple confusion 

de los aspectos figurativos y operativos del pensamiento se cree haber pagado 
tributo al ideal de los métodos activos al concretar las materias de ensefianza 
en esta forma figurativa’’. 

En este sentido, Piaget piensa que “una verdad no es asimilada en forma 

real en tanto que verdad, sino en la medida en que ha sido reconstruida o 

redescubierta por medio de una actividad suficiente”’’, Desde Inego esto 
demanda iniciativa y una actitud auténoma del individuo. 

E] desarrollo de la inteligencia no se puede favorecer con métodos verbalistas 

y receptivos. La inteligencia necesita apoyarse en actividades integrales 

(fisicas y reflexivas), tomando en cuenta los intereses del nifio. Estos surgen 
cuando el sujeto se identifica con una idea o un objeto y los hace suyos 

porque encuentra en ellos los medios de expresién de su personalidad, sus 

aprendizajes y descubrimientos acerca de su entorno y de su realidad. 

Es necesario entonces desarrollar un tipo de educacién que trate como ser 
auténomo al nifio, por lo tanto, que tenga en cuenta el caracter estructural de 

su mentalidad, su proceso de construccién de la realidad y, sobretodo, su 

légica y su visién del mundo que son definitivamente diferentes a las del 

adulto, de ahi la importancia de no tratarlo como otro adulto, no pensar ni 
hacer por él y no imponerle; dejarlo expresarse y ser. 

3.- Freire y la pedagagia del didlogo 

Para Paulo Freire la verdadera educacién es reflexidn y accién del ser humano 

sobre el mundo para transformarlo. Sin embargo, para que esto suceda, es 

necesario que durante este proceso se desarrolle una comunicacion en la 
que el maestro y el alumno no participen, respectivamente, como emisor y 

receptor, sino como decodificadores de los mensajes de la realidad, 

interpretandola y modificadndola juntos. Por ello la pedagogia de Freire esta 
basada en el didlogo, en la relacién dialdgica entre educadores y educandos, 

pues es a través de éste como el conocimiento se construye y se comparte. 

No se trata de transferir el conocimiento, sino de crear las condiciones para 

su produccién.
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Pero zqué es el didlogo? De acuerdo con Freire es una relacion horizontal 

entre los individuos, pues éste sdlo se da en un clima de libertad, donde se 

asume ademés una postura critica ante el objeto de conocimiento o el objeto 

de 1a comunicacién. Piaget lo llama reciprocidad, la cual sdio se logra a 

partir del respeto a la autonomia. En cuanto esta ultima no existe, es que 

estamos frente a la del antididlogo, la carencia de critica y la 
   

Desfortunadamente en este ultimo punto, de acuerdo con Freire, nuestra 

formacién histérica y cultural ha sido antagénica a la transici6n hacia una 

sociedad democratica y de encuentro con el ser humano, de aqui la presencia 

continua y casi permanente en nuestra cultura y en nuestra educacién, del 

antididlogo. 

En este sentido, para Freire el didtogo es vital con relacién al orden politico 

y, mas allé, con relacién a todo nuestro ser, a la conciencia de nuestro 

crecimiento humano, del desarrollo de nuestras capacidades, de nuestro 

crecimiento cultural. 

Gracias al didlogo, en el proceso educativo ejercitamos mas y mejor nuestra 

capacidad para aprender y ensefiar, en el sentido de que somos mas sujetos 

y no puros objetos transmisores y receptores de informacién. Bajo esta vision 

observa Freire, ensefiar es respetar la autonomia del ser, del educando nifio, 

joven o adulto; considerandolo un ser pensante que reflexiona y acttia sobre 

su realidad, y evitando la ironia y el menosprecio a su curiosidad, asi como 

el rechazo a su gusto estético, su inquietud y su lenguaje. 

Por otra parte, sefialabamos antes que para Freire la expresién del didlogo 

es la palabra vista como reflexién y accién del hombre sobre el mundo, en 

donde la interaccién de estas dos dimensiones es fundamental en el proceso 

de conocimiento y transformacién de la realidad, pues de lo contrario si la 

accién carece de reflexién se cae en el activismo, y si la reflexion no se 

asume a través de la accion se transforma en mera palabreria. En ambas 

situaciones el didlogo es finalmente impedido, negado.
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La ausencia de didlogo, de acuerdo con lo que venimos sefialando, impide a 

su vez Ja transformacién del mundo, pues al no existir palabras o sélo 

verbalismos, no hay posibilidad de problematizar la realidad, a través de la 
reflexién, para superarla. 

Por este motivo y bajo esta forma de considerar el didlogo ni la educacién ni 

la comunicacién pueden ser reducidas a meros actos de depdsitos de ideas 

consumandas de un sujeto a otro, lo que Freire denomina como “educacién 

bancaria”: depositar o acumular informacién en el educando como quien va 

auna institucion bancaria a dejar su dinero. En esta situacién se niega incluso 
la posibilidad de tomar a las ideas con un enfoque dindamico, como ideas en 

proceso de maduracién en el camino hacia la construccion del conocimiento. 

Por su parte, el conocimiento, que constituye la base del mundo social y 
humano, requiere ademas de la relacién entre el sujeto cognoscente y el 

objeto cognoscible, una relacién comunicativa o dialégica entre los sujetos, 
los seres humanos en torno al objeto. Ast, Freire sefiala que el pensar requiere 

de un sujeto que piensa, un objeto pensado que mediatiza a ese sujeto con 

los demas, y la comunicacién entre ambos, que se da a través de signos 
linguisticos. Por lo tanto el pensamiento tiene una doble funcién: cognoscitiva 

y comunicativa, esta ultima es la que permite la coparticipacién de los sujetos 
en el desarrollo del conocimiento y por lo tanto en el acto de pensar. 

Desde otra perspectiva, el didlogo no es discusién , ni polémica ni imposicion 

de verdades de un individuo a otro. El didlogo es, a través de la reflexion y 

la accién, busqueda de la verdad y transformacién del mundo, por eso es un 

acto creador. 

De esta manera, el didlogo no puede ser, no puede realizarse bajo una relacion 
de dominacion, exige la presencia de seres aut6énomos, pues no puede darse 

en una situacion de temor. Al igual que si se persiste en dividir a la humanidad 

en sabios e ignorantes, no considerando a los hombres como una sola especie 

que se comunica para saber mas. 

En este sentido el educador, antes de entrar en una situacion pedagogica con 
los educandos, nos dice Freire, debe preguntarse acerca del contenido del 

dialogo que va a sostener con ellos, y no cémo y de qué va a hacer su 

disertacion.



El didlogo implica entonces una relacién horizontal en donde la confianza 

(con relaciona fa capacidad creativa del hombre ya ja ausencia de amenazas) 

es su condicién y su consecuencia. La confianza por su parte implica la 

accién en correspondencia con Jo dicho. 

Bajo este enfoque, el didlogo es parte de nuestro patrimonio cultural y a la 

vez es un generador de cultura que permite el intercambio de ideas 

estrechamente relacionadas con ef papel activo del hombre en y con fa 

realidad, Asi la cultura se desarrolla como una adquisicién sistemética de la 

experiencia humana, como una incorporacion, critica y creadora, y na como 

una yuxtaposicién de informes o prescripciones dadas. En suma., el hombre 

en el mundo y con el mundo. Pues estar en el mundo sin hacer cultura es 

imposible, para ello hay que estar con el mundo, como sujeto de los procesos 

histérico y social y no meramente como objeto éstos. 

En este sentido, la actitud abierta al didlago, que se forma y fortalece a 

través de una educacion dialogal, sdlo es posible en la medida en que se 

acabe de una vez y para siempre con el verbalismo que surge de la 

incompetencia frente a una realidad que nos exige unaactitud de gran tensién 

creadora, de un paderoso despliegue de la imaginacion. 

Para Freire Ja tarea de educar sdlo sera auténticamente humanista en la medida 

en que procure Ja integracién del individuo a su realidad y en Ja medida en 

que éste Je pierda miedo a la libertad y asi pueda crear en él un proceso de 

recreacion, de bisqueda, de independencia y solidaridad. 

De esta manera, es fundamental la conformacién de una propuesta educativa 

centrada por un lado, en el dialogo, que es parte esencial de Ja expresién de 

ia persona (mas atin si hablamos de la expresién artistica); y por otro en un 

proceso creativo, libre y auténomo fortalecido por ese didlogo y dirigido al 

desarrollo integra! det individuo. 

Basados en esta filosofia es necesaria una nueva pedagogia que comtemple 

métodos destinados a romper con Ja manipulacion del educando y su 

consecuente “domesticacién’”™.



Es aqui donde podemos establecer un punto de encuentro basico entre lo 
que hemos mencionado de Piaget y de Freire. Ambos sefialan finalmente la 
necesidad de una educacién enfocada al descubrimiento de verdades o 
conocimientos con base en la reflexion y en procesos operativos que le 
permitan al sujeto acercarse a la realidad, asimilandola y modificandola. 

Finalmente, a partir de esta informacién, en el préximo capitulo retomaremos 
Jos aspectos destacados de estos autores en el andlisis pedagdgico de la 
propuesta artistico-educativa del TIAP.
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A lo largo de los capftulos anteriores hemos destacado una serie de elementos 

que nos permiten ahora conformar un modelo de anilisis de la propuesta 

artistico-educativa del TIAP, para lo cual primero haremos puntual dicha 

propuesta y posteriormente plantearemos elementos tanto psicolégicos como 

pedagégicos que consideramos debe contempiar ei TIAP en su 

fundamentacién tedrico-metodolégica. 

1.- La propuesta artistico-educativa del TIAP 

El Taller Infantil de Artes Plasticas del INEGI es un proyecto que forma 

parte del Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario de la misma 

institucién, cuyo objetivo es incrementar la oferta y la promocién cultural 

entre sus colaboradores y los familiares de éstos, a través de servicios y 

eventos de caracter sociocultural, artisticos, cientificos y tecnolégicos, con 

el fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

Por lo tanto el TIAP es una alternativa de accién dentro de dicho programa, 

dirigida a los nifios y jévenes de la comunidad que integra el INEGI en la 

ciudad de Aguascalientes, Ags., con el propésito de coadyuvar en su 

formacién a través de la expresién plastica, contemplando su desarrollo en 

la reas intelectual, creativa, social, fisica, emocional y estética, basandose 

en el planteamiento de problemas que requieren respuestas originales; es 

decir, la creacién de imagenes, productos plasticos bajo la vision y la 

sensibilidad propia de cada nifio, la invitacién al trabajo grupal, la generacién 

de habilidades y destrezas para la coordinacién y manipulacion, ademas de 

la estimulacién de la expresién de ideas, sentimientos y experiencias 

personales, mas alld de estereotipos y convencionalismos, mediante 

diferentes recursos materiales que tiene que ver con el manejo de 

procedimientos y el desarrollo del juicio estético. 

Como lo mencionamos en el primer capitulo, el TIAP dentro de la comunidad 

del INEGI es un espacio de expresion consolidado, en donde se tiene presente 

el valor tanto de los trabajos plasticos de los nifios, como de ellos mismos, 

considerados como seres integrados al proceso comunitario y resaltando el 

desarrollo de su personalidad.
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En este sentido, a lo largo de mas de ocho afios los nifios y jévenes que han 
participado en el proyecto han encontrado, desde una vertiente no formal de 

la educacién, un espacio para la creatividad y la sensibilidad artistica, 

fomentando en ellos el desarrollo de actitudes, valores conocimientos y 

habilidades que contribuyen a su formacién integral. 

Por otra parte, de acuerdo con las autoridades del INEGI, asi como de los 

participantes del TIAP, los padres de familia y los talleristas, los resultados 
obtenidos han trascendido a los ambitos familiar y escolar en los que, 

coinciden, ha mejorado la comunicacion y las relaciones que los nifios y 
jévenes mantienen con amigos, familiares y maestros, ademas de que han 

visto en ellos mayor apertura hacia las actividades de caracter intelectual. 

Sin embargo, atin cuando las personas involucradas en este proceso sefialan 

lo anterior, esto no se puede afirmar con toda seguridad debido a que se 

carece de un sistema de evaluacién que nos permita darlo por un hecho, 
ademas de que en general el proyecto no cuenta con una fundamentacién 

tedrico-metodoldgica que sirva como base para establecer los criterios de 

dicha evaluacién. 

En este sentido, el TIAP desde su fundacion a la fecha, a pesar de su 

aceptacién y reconocimento a nivel institucional y comunitario, no ha Jlegado 
a la sistematizacién de la experiencia que ha generado; no ha encontrado 

una base pedagégica, sdlo ha llegado al nivel empirico de Ia promocién del 
arte infantil. 

Si bien en su arranque y en su practica cotidiana, se pensd y se piensa en la 
aportacion de algunos elementos de los estudios de Jean Piaget, superpuestos 

alos de la psicologia conductista, y de diferentes promotores del arte infantil, 

éstos nunca han sido vertidos en un documento de manera clara y coherente, 

junto con otras aportaciones que darian integracidn al proyecto, fortaleciendo 

su propuesta original y conformando su propia pedagogia. 

De aqui surge la necesidad de estructurar un modelo de andlisis pedagdégico 

de la propuesta artistico-educativa del TIAP, y para levarlo acabo nos 
apoyaremos en los elementos desarrollados a lo largo de los capitulos 

anteriores como son: las aportaciones de Piaget, de Freire, de los promotores 
del arte infantil manejados, y desde luego de los elementos sefialados con 

relacién al TIAP mismo.  
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Cabe mencionar aqui que no se desacartan las aportaciones de otros teéricos, 
pero éstas son, para efectos de nuestro estudio, las mas adecuadas, ya que 

parten de la conceptualizacion del sujeto como ser auténomo siendo esto 
acorde con la filosofia del TIAP y fundamental dentro de su propuesta 

artistico-educativa. 

El objetivo fundamenial del TIAP durante todo su t ha sido y es: 

estimular el desarrollo de la capacidad expresiva del nifio a través del lenguaje 
de las artes plasticas, fomentando en él actitudes de valoracién y apreciacién 

de su esfuerzo y el de los demas, bajo un clima de respeto, seguridad y 

confianza dentro de la convivencia, asf como de libertad de movimiento, de 

expresion y uso de los materiales. Todo dentro de un proceso creativo en el 

que se involucran !os nifios, los talleristas y en algunas ocasiones los padres 

de familia; y donde los nifios aprenden investigando, descubriendo, creando 

e imaginando, y los talleristas, bajo ese mismo proceso, desarrollan sus 

programas de trabajo. 

    

En este sentido, el TIAP es un espacio donde la personalidad del nifio 

encuentra terreno fértil para el desenvolvimiento de su facultad creativa y la 

satisfaccién, en buena medida, de sus necesidades sociales, fisicas 

emocionales y estéticas. 

Para lograr lo anterior, desde su creaci6n a la fecha el TIAP ha sido concebido 

como un espacio de expresién de los nifios de la comunidad, basado en una 

propuesta artistico-educativa que considera los siguientes aspectos: 

* La creacién de un espacio para la creatividad en donde los nifios vinculen 

las caracteristicas de su personalidad con fas obras que realicen y donde 

reflejen aspectos de la vida cotidiana. 

* La creatividad como una forma de encauzar la sensibilidad de los nifios y 

de descubrir y expresar ideas, conocimientos, su percepcién de lo real y su 

lenguaje simbélico. 

* La estimulacién de Ja creatividad de los nifios a través de la puesta en 
juego de sus capacidades intelectuales, psicomotoras, emocionales, sociales 

y culturales.
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* El disefio de programas de estudio en los que se enfatiza el desarrollo 
creativo del nifio, asi como su expresion libre y auténtica, motivando que la 

sensibilidad que desarrolla en este proceso, contribuya a enriquecer su 
capacidad intelectual. 

* La creacion de un ambiente agradable y calido que fortalezca la amistad y 
Ja union de los nifios mediante la organizacién de actividades grupales en 

las que la colaboracion sea un factor primordial para el Iogro de metas 
comunes. 

* La socializacién compartiendo experiencias, temores, ideas, conocimientos 

y satisfacciones, brindandose ayuda mutua para tener mas y mejores amigos, 
contribuyendo a fortalecer Ia personalidad de los nifios y a su integracién 

familiar y social. 

* La conduccién de la ensefianza mediante una actitud abierta, activa y 

cercana a las caracteristicas de cada grupo: su rango de edad, su maduracién, 

sus inquietudes y sus necesidades de desarrollo. 

* La alternancia dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje, entre los 

momentos de expresién espontanea y el estudio de procedimientos plasticos 

basicos y de los instrumentos indispensables para su realizacién. 

* La estimulacién del drea motora a través de ejercicios corporales en los 

que se refuerce la capacidad de movimiento fino y grueso de los nifios, 
apoyandose y apoyando a la vez la expresién musical, corporal y plastica. 

* La intencién de acercar a los padres de familia con sus hijos, de 

involucrarlos en su mundo compartiendo expresiones. 

* Y fundamentalmente, una filosofia educativa basada en la formacién de 

seres auténomos, creativos y a la vez conscientes de su proceso social y 

cultural, desarroilando su interpretacién del mundo y su forma propia de 

transformaci6n del mismo. 

Todos estos planteamientos, como ya lo sefialamos, forman parte de la  
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propuesta. artistico-educativa del TIAP, y estan contempladas en sus 

siguientes objetivos esenciales' : 

“Consideramos cuatro objetivos fundamentales que participan en el 

desarrollo integral del nifio y dei adolescente: 

* Psicomotriz: se observa a través de los pro; co 

motor y la habilidad del nifio para coordinar mente, vista y manos 

basicamente. 

  

* Emocional: reconoce la aptitud para identificarse con su propio trabajo, la 

capacidad para expresar sentimientos, ideas y experiencias personales de 

una manera libre, auténtica e independiente. 

* Social: apoya !a capacitacién del nifio para trabajar en grupo y su actitud 

en la creciente responsabilidad social y apreciacién de las necesidades y 

sentimientos propios y de los demas. 

* E] estético: se evidencia en una creciente sensibilidad para la organizacién 

de ideas a través de formas, colores, texturas y materiales.” 

En este sentido, podemos sefialar de manera concreta, que la propuesta 

artistico-educativa del TIAP consiste en: 

Formar seres sensibles al mundo exterior asi como a su interioridad y 

necesidades de expresién, comprometidos con el desarrollo social y 

cultural, a través de un proceso creativo permanente en el que abordeny 

recreen la realidad. 

Es aqui donde el arte juega un papel esencial, pues en si mismo es un elemento 

cultural que de manera constante recrea la realidad exigiendo siempre para 

ello la activacién de todas las capacidades del ser humano. 

Es importante mencionar que esta propuesta no apunta hacia la creacién de 

profesionales del arte o consumidores del mismo; ni al refinamiento social 

con el que regularmente se confunde la funcién del arte, sino que mas bien
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esta propuesta apunta, como lo sefiala, al desarrollo de la sensibilidad y ta 
expresién mas profunda del ser humano, con fines de comunicacién y 

encuentro con la propia personalidad en un ambiente comunitario, 

considerando al arte como un didlogo reciproco con el mundo y una forma 
de ser y trascender hacia la plenitud de la existencia. 

2.- Hacia el marco de andlisis tedrico-metodoldégico de Ia propuesta del 

TIAP 

Por ahora sélo hemos podido ubicar los elementos fundamentales de la 
propuesta y de la experiencia de! TIAP. Sin embargo, necesitamos ir mas 

allé buscando la conformacion de un marco de anilisis tedrico-metodolégico 
de dicha propuesta, a partir del planteamiento de sus problemas y carencias 

de indole pedagégica y psicolégica, asi como de la ubicacién del contexto 
institucional, social, politico, econédmico y cultural del proyecto TIAP. 

Con relacién a esto ultimo queremos retomar lo que Angel Diaz Barriga 

sefiala al respecto: “El abordaje de las cuestiones educativas no se puede 

reducir, en estos momentos, a problemas metodoldégicos 0 psicopedagégicos. 
El] analisis de la cultura, historia, sociologia, economia y politica, demanda 

su incorporacién al debate educativo.”* 

El fendmeno educativo es un proceso social amplio y complejo, para 

comprenderlo se requiere estudiarlo desde las distintas “ldgicas de 

pensamiento™ de las ciencias sociales las cuales precisamente contribuyen 
a tener una visién amplia del objeto de estudio de la pedagogia. 

En este sentido, la experiencia del TIAP-INEGI, asi como su propuesta, que 

finalmente es educativa, reclaman para su andlisis un marco multirreferencial 

de saberes. 

Por lo tanto, para realizar lo anterior, primeramente nos dedicaremos a la 

contextualizacién del proyecto y posteriormente nos apoyaremos en los 

elementos de la pedagogia de Freire y la Psicologia de Piaget desarrollados 
en el] capitulo anterior, para analizar esos problemas y carencias. 
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A) EI contexto social del proyecto TIAP 

Desde una perspectiva institucional, el TIAP es un proyecto educativo y 

cultural que responde de manera estratégica a la integracién comunitaria de 

los trabajadores del INEGI y sus familiares en la ciudad de Aguascalientes, 

fortaleciendo con ello la imagen institucional y ei sentido de pertenencia al 

interior de su poblacién, que ve en este servicio un valor agregado a sus 

percepciones. 

Este proceso por consecuencia [leva también al fortalecimiento de la imagen 

institucional externa, proyectando al INEGI como una organizacién modelo 

dentro de la administracion publica. 

Es interesante observar ademas que el INEGI junto con otras instituciones 

gubernamentales como por ejemplo: Comisién Federal de Electricidad y la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, entre otras, sostienen o 

proyectan una imagen de modernizacion del Estado; en el caso especifico 

del INEGI a través del uso de tecnologias avanzadas en la produccién de 

informacion geografica y estadistica. 

Por otra parte, es importante sefialar que el proyecto TIAP nace en medio de 

una serie de circunstancias muy especfficas, que motivaron su creacién y 

rapido crecimiento. 

Si bien el TIAP surge, como lo mencionamos en el primer capitulo, a partir 

de una iniciativa independiente de promocién de! arte infantil, por parte de 

Jaime Lara y Teresa Gonzdlez(ambos empleados del INEGD, surge también 

dentro de toda una necesidad social y cultural de integraci6n y desarrollo de 

los hijos de los trabajadores de la institucién, los cuales habfan cambiado su 

lugar de residencia de la ciudad de México a la de Aguascalientes, como 

resultado de la descentralizacién del INEGI de la administracién publica. 

Finalmente para los trabajadores, se respondio a la necesidad de contar con 

un centro en el que sus hijos aprovecharan su tiempo libre con actividades 

recreativas y culturales. 
Sin embargo, el TIAP fue mas alla pues la poblacién infantil y juvenil 
encontré un verdadero espacio de expresion y creatividad que hasta la fecha 

le permite asumir su realidad y jugar con ella.
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Actualmente el TIAP tiene una fuerte presencia en el medio cultural de la 

ciudad de Aguascalientes, sostenida en gran medida por la identificacién y 

el sentido de pertenencia que tienen Ios nifios y j6venes con el TIAP mismo 
y el INEGI, la institucién donde sus padres trabajan. 

Por otra parte, no podemos hacer a un lado el hecho de que el TIAP nace 
dentro no sélo de un contexto sociocultural, sino también dentro de uno 

econémico y politico que forman parte inseparable de toda sociedad. 

Dentro de este contexto destaca nuestra larga historia de pobreza y 
oportunismos politicos, los cuales se ven reflejados en programas de gobierno 

que de manera superficial intentan terminar con el rezago educativo y con la 

pobreza misma, para no trastocar las estructuras politicas y econdémicas. De 

esta manera, las politicas educativas y culturales van dirigidas mds bien a 

apaciguar la demanda social de educacién y esparcimiento, que a la formacién 

integral de seres creativos y preparados para enfrentar entre otros retos 
actuales, fendémenos como la globalizacién econémica y el desarrollo 

tecnoldgico, pues esto finalmente Ilevaria a una exigencia de aumento de la 

calidad de vida a través de una mejor distribucién de lariqueza y de desarrollo 

cultural, con todo lo que esto implica: participacién politica, libertad de 

expresi6n, justicia social, oportunidades econdmicas, etc. 

Nuestro pais, no lo podemos olvidar, se encuentra en una verdadera crisis 

econdmica y politica: no hay crecimiento econémico sostenido; se mantiene 

la polarizacion de la riqueza; aparecen conflictos armados; aumenta el 

fendmeno del narcotrafico; sigue existiendo el abstencionismo politico, se 

sigue presentando una desleal lucha de partidos(sostenida por intereses 

politicos y econémicos de las clases dominantes), entre otros problemas. 

Esta crisis nacional, sefiala Francisco Casanova Alvarez: “...es el resultado 

de un modelo de crecimiento econdémico que por més de tres décadas mantuvo 

la falsa ilusidn de un desarrollo econdémico y social, en un clima de estabilidad 

politica que no habia conocido el pais desde el porfiriato. Las voces que en 

las décadas de los afios cuarenta y cincuemtas se elevaron para denunciar la 

falacia de un industrialismo que no respondia a los recursos y necesidades 

del pais, para clamar por la necesidad de robustecer nuestra produccién 
agropecuaria, fueron acalladas por quienes pensaron que con sélo copiar el 
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modelo de los paises triunfadores, México resolveria sus multiples 

problemas.” 

Por su parte Héctor Ramirez Cuellar * sefiala: “A partir de 1970, el proceso 

inflacionario en México se agudizé de una manera notable. Des 

1970, nuestro pais se desarrolié en el marco de un mo 

enfatizaba en fa cr ni de capitales, en de 

econdémicas y sociales de los trabajadores de la ciudad y el campo. Este 

modelo econdémico impulsé en forma preponderante aj sector industrial pero 

(...)es evidente que la industria nacional no ha alcanzado un importante grado 

de competitividad en el mercado internacional”. 

  

       1 

1 

Ahora, con respecto a la situacién politica, Carpéforo Ascot ° dice: “La 

tarea que parece presentarsele al actual gobierno es !a de adecuar -y sobre 

todo integrar- el cambio de una manera tal que la aleje de todo compromiso 

y cambio estructural, al igual que de una eventual situacién revolucionaria. 

El aparato burocratico se encontrarfa en el proceso de negociar la 

conformacién, contenido y manera de aplicacién de un modelo de 

crecimiento econémico que implica la intima vinculacién -sélo 

superficialmente contradictoria- de la politica y la economia: liberal en lo 

politico y altamente deteriorante en lo econémico”. 

De esta manera, dada la realida social, econdémica y politica de México, 

podemos decir que si bien el TIAP es un proyecto cultural, también es un 

proyecto que responde a los intereses politicos de legitimizacién de las 

autoridades del INEGI, las cuales finalmente forman parte de! proyecto 

politico gubernamental que, como hemos visto, ha mantenido una politica 

econémica acorde a los intereses de grupos dominantes pero no a los del 

resto de la sociedad; un manejo del poder politico en la misma ténica; y una 

politica educativa acorde a su polftica econdmica de industrializacién fallida 

por un lado, y por otro con un enfoque populista, de gobierno benefactor, 

dador de una educacién que finalmente no se conecta ni con el empleo, ni 

con el sector productivo, ni tampoco brinda a! individuo la posibilidad de 

un desarrollo pleno, pues no va dirigida al desarrollo de la autonomia del 

individuo, mas bien esta enfocada a la reproduccién del sistema social, 

politico y econdmico.
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Sin embargo, aqui es importante sefialar que en el TIAP, el desarrollo creativo 
y humano de los nifios y jvenes que lo integran, marca la ruptura con el 

contexto social y politico. Si bien el proyecto nace y se desarrolla en las 

condiciones mencionadas, consideramos que las supera en el momento 

mismo en el que sus participantes logran apropiarse de su realidad y la recrean 
en forma original. El proyecto finalmente rompe con el sistema educativo 
oficial. 

B) Desarrollo pedagégico del proyecto TIAP 

Por otra parte, mas alla de las condiciones sociales en las cuales se encuentra 
inmerso el TIAP, existe una situacién igualmente seria que éste debe enfrentar 

y es precisamente el caracter empirico con que se viene manejando desde su 
fundacion, lo cual Io lleva a una serie de problemas como: 

* La carencia de una estructura didactica que fortalezca sus objetivos. 

* La pobreza de técnicas educativas. 

* La ausencia de planes y programas debidamente estructurados y 

congruentes con los objetivos del proyecto. 

* La falta de un planteamiento filoséfico y pedagégico claro que oriente al 
proyecto en cada una de sus acciones. 

Desde el punto de vista psicolégico el TIAP no maneja una teoria del 

aprendizaje propiamente dicha. Aunque hace énfasis en la necesidad del 
nifio de manejar libremente los materiales para poderlos transformar, no se 

detiene en ningin momento a plantear la relacién que guardan el sujeto y el 

objeto en el proceso de aprendizaje, de tal manera que las técnicas educativas 

que se utilicen en dicho proceso correspondan a una determinada teoria 

psicoldgica, logrando con ello obtener resultados evaluables y por tanto 

mejorables, ademas de la posibilidad misma de estudiar y entender el proceso 

educativo que los nifios siguen.
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Por otra parte, la falta de un modelo de aprendizaje puede llevar al TIAP a 

una combinacién o uso indiscriminado de conceptos y planteamientos de 

diversas posturas que se contrapongan. 

Pero el problema mas serio que puede resultar de no analizar el proceso de 

aprendizaje esté en el momento de ta motivaci i 

flevando un alto riesgo consigo de mecai 

de los nifios. 

   

Con relacién a la pedagogia, el TIAP carece de un planteamiento de esta 

naturaleza que responda, como lo hemos venido mencionando, a sus 

objetivos. Por lo tanto no ha definido claramente su postura ante el proceso 

educativo, el fenémeno mismo de la educacién, el papel de los talleristas en 

ese proceso y el perfil de su formacién, asi como el impacto y la funcién 

educativa del TIAP en la comunidad. 

Como lo sefialamos, estos problemas en gran medida son producto del 

empirismo con que se viene conduciendo el TIAP. Por esta razon es 

indispensable, en el camino hacia su sistematizacién, analizar su propuesta 

artistico-educativa desde la pedagogfa de Freire y la psicologia de Piaget, 

apoyandose en las ideas y experiencias de promotores del arte infantil como 

los que manejamos, ayudando con esto, entre otros aspectos a: 

* La formacién de una pedagogfa propia con una estructura didactica sdlida 

y congruente con los objetivos del TIAP. 

* Definir con mayor claridad la base filosdfica de{ proyecto. 

* Desarrollar instrumentos de evaluacion que permitan tener una visién mas 

clara de los resultados obtenidos y la posibilidad de usarlos en el 

mejoramiento de estrategias educativas. 

* Al poder conocer el proceso socioafectivo del nifio se podran desarrollar 

estrategias mds eficientes de integracién comunitaria.
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Desde el punto de vista psicolégico el TIAP necesita apoyarse en una teorfa 

que explique y lo oriente acerca del desarrollo de la personalidad de! nifio 
como ser auténomo, pensante y social. Por esta razon consideramos que la 

psicologia genética de Piaget corresponde perfectamente con la propuesta 

del TIAP, al buscar la formacién de seres sensibles, creativos, autonomos y 

capaces de transformar su realidad. 

Dentro de los aspectos importantes de esta teoria que se podrian retomar 
esta: 

* Su postura operatoria ante el aprendizaje. 

* La relevancia que otorga a la autonomia del individuo. 

* El desarrollo evolutivo de la inteligencia y la personalidad del nifio, asi 

como sus factores. 

* El papel del proceso de asimilacién y acomodacién en ese desarrollo. 

* Y desde luego su planteamiento epistemoldgico, el cual tiene mucha 

relacién con el valor educativo del arte y su valor como medio de 

conocimiento del mundo por parte del nifio. 

Desde la perspectiva pedagégica, para el TLAP es fundamental retomar una 
serie de planteamientos que fortalezcan su propuesta artistico-educativa, 

dandole mayor solidez a su experiencia ai contribuir a su sistematizacién, 

asi como brindandole mayores posibilidades de desarrollo metodoldégico. 

En este caso la pedagogia de Paulo Freire contiene elementos que pueden 
cumplir con ese propésito, como son: 

* Su modelo educativo centrado en el didlogo, en el que cada uno de los 

participantes tiene la palabra volviendo a la educacién un acto que se da en 
comunion. 

* La visién que tiene del hombre como un ser “con” el mundo, integrado a
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su realidad con un papel creativo y participativo, y no “en” el mundo 

asumiendo un rol pasivo. 

* Su andlisis y ruptura con el modelo educativo “bancario” en el que se 

busca el almacenamiento y depdsito de conocimiento en ei ser humano, 

dejando de iado toda posibilidad de critica y creacién de conocimiento nuevo. 

* Su planteamiento acerca del desarrollo cultural en ef que destaca el trabajo 

como un elemento que dignifica y fortalece nuestra condicién humana, pues 

es una forma de expresién, de estar “con” el mundo, de ser y trascender. 

* Su metodologia participativa y a partir de la realidad especifica del 

individuo. 

* Su modelo de desarrollo comunitario integrador, basado en la investigacion 

através de la reflexién-accién, y e! desarrollo cultural. 

Dentro de esta perspectiva pedagdgica es necesario ademas considerar los 

aspectos trabajados en el capitulo dos acerca de la expresién plastica del 

nifio, en donde se destaca su necesidad de desarrollo pleno y la respuesta 

que en este sentido le brindan la bondades de una actividad artistica libre de 

esquemas e ilimitada en cuanto a sus posibilidades expresivas y creativas, 

aspectos que como lo mencionamos en el tercer capitulo, llevan al individuo 

al logro de una mayor independencia y autoconfianza, estimulandolo a 

desarrollar sus aptitudes, y a conocer sus caracteristicas y sus propias 

fronteras, ademés de apoyarlo en su proceso de socializacién a través de 

una intensa comunicacion e invitacion al trabajo grupal, compartiendo sus 

ideas y emociones, lo que finalmente repercutird en su posterior desarrollo 

académico y profesional, pues la socializacién la creatividad, la autoconfianza 

y la autonomia son desarrollos fundamentales del ser humano para el 

despliegue de cualquier actividad asf como en la integracin y transformacién 

de su entorno. 

Pero cémo se da esta relacién y esta influencia entre el desarrollo de la 

expresin artistica y la formacién integral, y como es que se favorece el 

futuro desarrollo académico y profesional del individuo. 

Es necesario sefialar que esta relacion es dialéctica; por un lado no podemos 

hablar de formacién integral si no hay creatividad, expresién, imaginacion,
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descubrimiento, desarrollo de habilidades psicomotoras, que son como lo 

sefialamos, desarrollos fundamentales del ser humano para su existencia, 

que la actividad artistica permite impulsar. 

Igualmente, la expresién artistica, sera mas rica a partir de su encuentro con 

un mayor mumero de conocimientos, habilidades motoras, de pensamiento, 

de comunicacion, de valores, de relaciones sociales, y en sf de todos aquellos 

aspectos que contribuyen o son parte de una formacién integral. 

En este sentido, el desarrollo de la expresion artistica del nifio tiene un gran 
impacto en su futuro desempefio académico y profesional pues, favorece la 

adquisicion de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en todo 
momento en la vida. 

Por otra parte, es interesante tomar en cuenta también que las tendencias 

educativas actuales sostenidas por organismos internacionales como la 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n , la Ciencia y la 

Cuitura({UNESCO) y la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo 

Econémico(OCDE) consideran la necesidad de llevar a cabo politicas 

educativas que contemplen el desarrollo humano integral dentro del cual la 

creatividad, la expresién y la autonomia juegan un papel esencial: “La 

busqueda del desarrollo puramente econémico ignora el desarrollo de la 

personalidad del ser humano, que esta en el centro mismo de todo poryecto 
educativo. Las politicas deberian hacer hincapié tanto en los objetivos 

humanistas como en los productivos de la educacion y fomentar la innovacién 

y la creatividad”.’ 

“Como subraya un reciente informe de la OCDE, la educacién deberia 

promover una comprensién racional de los conflictos, las tensiones, los 
procesos en juego; suscitar la conciencia critica de las interacciones culturales 

y ofrecer un marco de andlisis de conceptos que impedirian aceptar 
278 explicaciones patrioteras e irracionales”. 

En sintesis, la integracién, el andlisis y puesta en practica de los diferentes 
aspectos sefialados hasta ahora pueden ser de bastante ayuda para el TIAP 

en el camino a la sistematizacién de su experiencia y sus procedimientos, lo 

cual puede ser retomado por nuevos proyectos educativos y de promocién 

artistica y cultural.
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3,- EI] TIAP-INEGI como proyecto pedagégico 

Hasta ahora hemos planteado las caracteristicas del TIAP-INEGI, su 

propuesta artistico-educativa y los aspectos fundamentales que maneja para 

ei desarrolio de ia expresién plastica de los nifios como: 

    

La crea’ 

*« La necesidad de un e 

creatividad. 
* El fortalecimiento de la amistad al interior de los grupos. 
* La ensefianza de procedimientos plasticos basicos de manera alternada 

con la estimulacién de la creatividad y la expresion. 
* El acercamiento de los padres de familia a las actividades del TIAP, 

entre otros. 

wided del ni 
viaaa Ge: nin     

Sin embargo nos queda una pregunta por responder: 

4Cémo puede entonces el TIAP transformar la experiencia artistico-educativa 

que ha generado en una experiencia pedagégica, de tal manera que pueda 

contribuir con mayor efectividad al desarrolio de la creatividad, la expresién 

y la autonomia del nifio, asi como a su integracién sociocultural ? 

La Unica via es la sistematizacién de su propuesta con ayuda, en este caso, 

del marco teérico-metodoldgico planteado, por medio del cual la experiencia 

del TIAP podria ser transformada en un proyecto pedagdgico en el que se 

contemplaria el desarrollo e integracién de elementos como: 

* Los objetivos educativos. 

* Los programas de trabajo. 

* La metodologia de trabajo. 

* La participacién y capacitacién de los talleristas. 

* La evaluacién del proyecto. 

En el TIAP los objetivos educativos no estén propiamente definidos, por 

lo tanto no tienen un tratamiento técnico que permita atenderlos y evaluarlos. 

A partir del marco tedrico-metodolégico se podra darles una orientacién 

educativa considerando la etapa de desarrollo psicomotor, emocional,
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intelectual, social y del lenguaje del nifio, junto con Ia ubicacién de sus 
capacidades creativas y expresivas. Ademas, al recibir los objetivos un 

tratamiento técnico didactico con el cual se ubiquen las conductas que se 
espera que los nifios desarrollen, se permitird su operacionalizacién y 

evaluacién. 

Es necesario, sin embargo, formular los objetivos sin llegar a considerarlos 

dogmas de fe, ubicando las limitaciones que poseen. Por ejemplo, un tallerista 
puede reconocer los cambios que va presentando la percepcién y la 

creatividad de los nifios, pero !e sera muy dificil establecer el indice especffico 

con el que se presenta alguna de esas conductas. La utilidad de los objetivos 

es por un lado operativa, y ademas de apoyo para la evaluacién del proceso 
educativo y no tanto del resultado en términos de conducta o de productos 

elaborados; los objetivos apoyan de manera sistemdatica la formacién del 

individuo. Esto es fundamental para el TIAP y para una propuesta como la 
que plantea. 

Con respecto a los programas de trabajo, éstos serian transformados en 

verdaderas herramientas didacticas enfocadas al logro de los objetivos del 

proyecto y tendrian, en comparacién con los actuales, las siguientes 

caracteristicas:
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[_ Programas Actuales 

Objetivos sin orientacién 

formativa y 

sin una definicién operativa 

Programas Nuevos 

' 
Objetivos formativos y con 

definicién operativa 

  

Carencia de un sistema de 

evaluacion 

Evaluacion sistematica 

  

Manejo de técnicas didacticas y 

| plasticas con escasa orientacién a 

objetivos educativos 

Manejo de técnicas didacticas y 
plasticas orientadas a objetivos 

educativos 
  

Programacién de las sesiones sin 

una secuencia formativa 

Programacion de las sesiones 

cuidando la secuencia formativa 
  

) Planteamiento de actividades sin 

una secuencia didactica 

Planteamiento de actividades bajo 

una secuencia didactica 
  

Actividades sin estructura 

didactica     Actividades integradas a una 

estructura didactica   
  

Por su parte, la metodologia de trabajo podria estructurarse tomando en 

cuenta: 

* Laedad y nivel de maduracién del nifio. 

« Sus necesidades socioafectivas. 

* Las condiciones socioculturales en las cuales se desenvuelve. 

* Sus capacidades motoras, creativas y expresivas. 

Ademas de otros aspectos como: 

* Laubicacion del juego como eje fundamental dei desarrollo de actividades 

y la aplicacion de técnicas didacticas. 

* El manejo del taller como un método pedagégico que estimule, facilite y 

permita evaluar el proceso de ensefianza-aprendizaje, la integracién
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grupal, la responsabilidad, la autogestidn, la experimentacién y el 

desarrollo de la capacidad expresiva. 

* Lacreacién de un clima de trabajo de libertad de movimiento y expresién, 
de confianza, respeto, participacién y aceptaci6n, entre nifios y talleristas. 

* El empleo de los recursos materiales con un sentido diddctico y con una 
visién lidica de Ja interaccién del nifio con ellos, manipuldndolos, 

conociéndolos y transformandolos. 

Todos estos aspectos serian manejados en los distintos momentos de cada 

una de las sesiones de trabajo como los explicamos en el capitulo primero: 
apertura (saludo y creacién del clima adecuado para el trabajo), desarrollo 

(momento de produccién plastica apoyandose en juegos de imaginacién, 
creacién y expresion ), y cierre (conclusién de la sesién con actividades de 

reflexion y relajantes, y despedida). 

Con relacién a los talleristas, éstos podran capacitarse con mayor orfentacién 

al logro de objetivos educativos, ademas de desempefiar mejores funciones 
como: 

* La programacién de las actividades y la dinamica de trabajo. 

* El] disefio de técnicas que favorezcan el aprendizaje que se busca que 

logren los nifios. 

* La recopilacién y evaluacién de los materiales mas amigables para el 

desarrollo de la creatividad y expresion. 

* El propiciamiento del clima de trabajo adecuado. 

* La motivacion del nifio, apoyandolo en su expresién y en la valoracién 

de la misma como producto de su vision personal. 

* El propiciamiento y fortalecimiento de los canales de comunicacién al 

interior de los grupos y Ja comunidad que conforman.  
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* Laevaluacion del desarrollo de la expresién del nifio y el proceso creativo 
que conlleva. Asi como la evaluacién del funcionamiento de la dinamica 

del grupo. 

  

resultados educativos del proyecto TIAP? 

Cabe aclarar que la evaluacién de este tipo de experiencias educativas no 

tiene como finalidad otorgar calificaciones 0 establecer parémetros para medir 

el rendimiento o aprovechamiento; su objetivo es en realidad valorar 

cualitativamente el desarrollo de las habilidades creativas y expresivas de 

los nifios que participan en los cursos del TIAP. 

Esta valoracién podria hacerse de manera sistematica con ayuda del marco 

tedrico-metodolégico, fundamentando e implementando criterios de 

evaluacién que permitan verificar la operatividad del taller, la formulacion 

de los programas de trabajo y el andlisis de los factores que van determinando 

el logro de los objetivos educativos. 

Asi la evaluacién podria hacerse,por un lado, previa a los cursos para el 

disefio de los programas; y por otra parte, de manera continua hasta el finai 

de los cursos. 

En la evaluacién previa se ubicaria el contexto socioecondmico, académico 

y cultural de los participantes, asi como su nivel de madurez, sus intereses y 

necesidades, utilizando cuestionarios y entrevistas a los padres de familia, y 

haciendo observaciones sistematicas al medio y conducta de !os nifios. 

Para la evaluacién continua se emplearian las mismas herramientas, pero 

con ellas se llevaria un registro constante que permita resumir y explicar el 

proceso formativo de los integrantes de los grupos. 

4,- Tareas y perspectivas del TIAP 

De los aspectos mencionados en el apartado anterior y de los mismos 

objetivos y propuesta del TIAP, se desprenden diferentes tareas que a partir
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de su realizacion le darén mayor fortaleza y definicién como un proyecto 

propositivo y de mayor participacion en Ia vida social, cultural y educativa 
de ia ciudad de Aguascalientes. 

Es asi que dentro del terreno educativo las principales tareas que tiene el 
TIAP en este momento son: 

* La sistematizacién tedrica-metodolégica de la experiencia que ha 

conformado en la promocion de la expresion plastica infantil, asi como en 

el apoyo al desarrollo integral del nifio a través de esa promocién. 

* La creacion de nuevas técnicas educativas dentro de las cuales también se 
contemplen las motivacionales y la motivacién misma através de la reflexién 
y el estudio critico. 

* La formacién de una estructura didactica sdlida junto con la integracién 
de una pedagogia acorde a los propdsitos del proyecto. 

* La definicién clara del papel educativo de los talleristas responsables del 
proyecto. 

* La creacién de una base filoséfica del proyecto sistematizada y con la 
rigidez conceptual que esta disciplina demanda. 

* El desarrollo de una propuesta de evaluacidén del proceso educativo en el 

que participa el TIAP, que no se confiunda con la medicion de conductas o 

productos, sino que contemple el estudio de los factores que intervienen en 
dicho proceso. 

Por otra parte, las perspectivas del TIAP estén mas bien en funcién de su 

capacidad para proponer un modelo educativo que promueva el arte infantil, 

la expresién, la creatividad y la autonom{a dentro de un proceso de 
integracion social y cultural del nifio. 

Por eso creemos que la trascendencia y futuro del TIAP se encuentran en su 

propia decisién y capacidad de ir mds alla del momento empirico de su  
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proyecto; ir a la sistematizacién de su experiencia para proponer mejores 

formas educativas y més humanas, en beneficio de un mayor desarrollo de 

las capacidades del ser humano y su cultura. 
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A lo largo del presente trabajo hemos considerado a la expresi6n artfstica 

del nifio como uno de los aspectos necesarios y fundamentales que favorecen 

el desarrollo de su personalidad, pues el arte le exige originalidad y 
sensibilidad teniendo para ello que aplicar todos sus conocimientos y sus 

habilidades con creatividad y gran sentido critico. A través de la actividad 

artistica el nifio se conoce y se autoafirma cor individu 

ademas de que de 
relaciones entre los objetos, asi como entre las personas. 

       

    

  Wo te panacidad de 
la fa Capaciadaa Ge if 

  

Dado lo anterior, hemos retomado la experiencia generada por el Taller 

Infantil de Artes Plasticas(TIAP) del Instituto Nacional de Estadistica, 

Geografia e Informatica(INEGI), con el propésito de destacar su posible 

contribucién a la formacién integral del nifio, al ser transformada en una 

experiencia pedagdgica. 

De esta manera, uno de los resultados que podemos destacar en el presente 

estudio es: la tarea fundamental que viene desarrollando el TIAP dentro de 

la comunidad a la que pertenece, tarea, que como lo sefialamos desde el 

principio, ha sido de caracter tanto artistico como educativo, pues se dirige 

a la expresion artistica del nifio buscando apoyar el desarrollo integral de su 

personalidad. 

Lo anterior, en gran medida, se ha logrado porque el TIAP se encuentra 

integrado aun proyecto mayor denominado Programa de Apoyo al Desarrollo 

Comunitario (PADC), cuyo propésito es favorecer la integracion de la 

comunidad INEGI a través de la promocién y la difusién cultural, brindando 

servicios y organizando eventos de cardcter sociocultural, artisticos, cienti- 

ficos y tecnolégicos, lo cual incide en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los trabajadores y sus familiares, asi como en el fortalecimiento de la 

imagen al interior y al exterior de la instituci6n. 

Por otra parte, en cuanto a la actividad especifica del TIAP, ésta se ha 

sostenido priciplamente en las ideas, las experiencias y los conceptos de 

promotores del arte infantil como: Victor Lowenfeld, Edward L. Mattil, 

Rhoda Kellogg y José Gordillo, los cuales consideran a la expresién artistica 

como una forma integral de aprendizaje que favorece la socializacién, la 
comunicacién, la experimentacién, el desarrollo de habilidades y conoci- 

mientos, la promocién cultural, el acercamiento a sectores de la realidad y
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su explicacién, la capacidad de tomar decisiones, el fortalecimiento del 

caracter de la personalidad y la adaptacién al medio. En este sentido, el 

TIAP considera que el arte del nifio es una expresién igualmente importante 

a la del adulto, ambos son artes que corresponden al proceso formativo del 
ser humano y a su integracién al mundo. 

A partir de los elementos sefialados, el TIAP ha conformado su experiencia 

en el campo de Ja promocién de la expresién plastica infantil, constatando 

en Ja practica la evolucién en el nifio de esta expresién, asi como su funcién 

y valor educativo. 

Sin embargo hasta ahora el TIAP no ha sistematizado su experiencia 

impidiendo asi la estructuracién de un proyecto pedagdgico que apoye la 

creacién de nuevas experiencias mds productivas y compartibles. 

Por otra parte, el soporte que los promotores del arte infantil retomados 
otorgan al TIAP es muy interesante y adecuado, sin embargo no es suficiente 

para entender y apoyar el proceso formativo de la personalidad del nifio; se 

requiere para ello el apoyo de diversas disciplinas en donde la pedagogia 
juega un papel fundamental. 

En este sentido, hemos conformado un marco de anélisis teérico- 

metodolégico de la experiencia artistico-educativa del TIAP, ubicandola 
dentro de un contexto social, econémico y politico, y retomando los 

planteamientos de la psicogenética de Jean Piaget y la pedagogia de Paulo 
Freire, a partir de los cuales podemos entender atin mas el proceso y el valor 

educativo de la expresién plastica infantil, y reconsiderar bajo una dptica 

diferente, conceptos y procesos fundamentales como: creatividad, expresi6n, 

autonomia, didlogo, formacién integral y aprendizaje. 

De Jean Piaget se retomdé su planteamiento acerca de la autonomia del 

individuo como una propiedad de la inteligencia, en donde el nifio no 

simplente copia lo real, sino que lo reorganiza, conforma nuevas relaciones 

entre los objetos. Por esta razén es fundamental una educacién basada en el 

descubrimiento y la invencién, educacién que propone e] TIAP. 

Para lograr lo anterior se requiere también de una educacién que utilice 
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como medio fundamental al didlogo; es decir, una educacién donde priven 

relaciones horizontales entre educador y educando dedicadas a la critica y 

la construccion del conocimiento. 

Por otra parte en el trabajo encontramos que el TIAP surgié como un 

propuesta orientada a la promocidn de la expresi6n plastica y la formacién 

integral del nifio, por una iniciativa personal de dos empleados del L. 

Posteriormente el proyecto fue retomado, junto con otros como los de 

servicios asistenciales y culturales para los trabajadores de esa institucién, 

por sus autoridades con fines de integracion comunitaria si, pero a la vez 

con propésitos de legitimizacién politica y manejo de imagen favorable de 

un organismo oficial, y del gobierno al cual pertenece, justificando sus 

politicas. 

  

A partir de esta contextualizacién, el andlisis pedagdgico del proyecto TIAP 

apoyado en la psicogenética de Piaget y en la pedagogia de Freire permitio 
establecer una serie de problematicas y tareas referentes a: el fortalecimiento 

de a estructura didactica del TIAP, la pobreza de técnicas educativas, la 

profundizacién en los planteamientos filosdficos y pedagégicos de! proyecto, 

la ausencia de una teoria del aprendizaje y del desarrollo del nifio, la falta de 

definicién del papel educativo de los talleristas, y la falta de una propuesta 

de evaluacién de las acciones y productos educativos del TIAP. 

De esta manera, a lo largo del trabajo hemos visto la necesidad del TIAP de 

sistematizar su experiencia, fortaleciendo asi su capacidad de conformar 

una propuesta mds sélida que pueda ser retomada en la construccién de 

nuevas y mejores experiencias de desarrollo artistico, educativo y cultural. 

Los cambios fundamentales que se ubicaron podria tener el proyecto a partir 

de la integracién al mismo del marco tedrico metodolégico planteado fueron: 

fl Eldisefio de objetivos educativos con un tratamiento didactico que permita 

su operacionalizacién y evaluacién. 

ff El disefio de los programas de trabajo acordes a las caracteristicas 
psicosociales de los nifios, y basados en una estructura didactica enfocada
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al cumplimiento de los objetivos sefialados, cuidando especialmente la 
secuencia y sentido de las actividades. 

* El] manejo de una metodologia que estimule y facilite el aprendizaje, el 
funcionamiento grupal, la responsabilidad, la autonomia y la expresién, 
asi como la creacién de un clima de respeto, aceptacion y confianza para 
el logro de estos aspectos. 

* Una capacitacién mas adecuada a los talleristas para el mejor desempefio 
de sus funciones. 

* La fundamentacién e implementacién de criterios de evaluacién de la 
contribucidn del proyecto al desarrollo de la creatividad y expresion del 
nifio. 

Por Ultimo solo nos queda sefialar que experiencias como la que ha desrrolado 

el TIAP son fundamentales en Ia busqueda de alternativas enfocadas a la 
mejora del sistema educativo formal mexicano a nivel basico; especialmente 

en la posibilidades que hemos destacado de esta propuesta a lo largo del 

presente trabajo ante los retos que nos impone el desarrollo cultural en los 

proéximos afios. A partir de estas experiencias es que se puede ver a la nifiez 
de manera diferente, haciendo énfasis en su cardcter y valor humano, 

avanzando hacia una educacion que sea fertilizacién de sus capacidades y 
de su energia creadora.
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Anexo1 Calendario de cursos del TIAP-INEGI 

Taller Infantil de Artes Plasticas-INEGI 

Calendario de cursos 

Periodo del 25 de enero a 26 de marzo 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:30 5-6 afios A 7-8 afios 5-6 afios A 7-8 afios 11-12 afios 

18:30 a 20:00 5-6 afios B 9-10 afios 5-6 afios B 9-10 afios 11-12 afios 

Periodo del 5 de abril al 28 de mayo 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:30 5-6 afios A 7-8 afios A 5-6 afios A 7-8 afios A 9-10 afios 

18:30 a 20:00 5-6 afios B 7-8 afios B 5-6 afios B 7-8 afios B 9-10 afios 

Periodo del 12 de julio al 3 de septiembre 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:30 5-6 afios 7-8 afios 5-6 afios 7-8 afios 13-15 afios 

18:30 a 20:00 11-12 afios 9-10 afios 11-12 afios 9-10 afios 13-15 afios 

Periodo del 13 de septiembre al 5 de noviembre 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:30 5-6 afios 7-8 afios A 5-6 afios 7-8 afios A 11-12 afios 

18:30 a 20:00 9-10 afios 7-8 afios B 9-10 afios 7-8 afios B 11-12 afios
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