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INTRODUCCIÓN

La didáctica del diseño gráfico ha tenido un desarrollo muy limitado en
las universidades y escuelas del país, debido en gran parte a que los profe-
sionistas que se dedican a ejercer la docencia, no reciben una preparación
pedagógica previa y específica, en muchos casos hay que ir poco a poco bajo
el principio de ensayo-error hasta adquirir la experiencia necesaria para
lograr agilizar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje,,

Sin emhargo, la antigüedad académica de un profesor tampoco determi-
na la calidad de su trabajo, Se requiere además que manifieste una actitud
constante de responsabilidad frente a sus alumnos en la promoción del
conocimiento; para ello ha de tenei presente que no basta sólo con dotarlos
de teorías, conceptos y técnicas, se requiere también de fomentar los valores
éticos propios de la profesión, así como del desarrollo constante de su crea-
tividad,,

En este sentido, esta investigación proporciona algunos elementos que
pueden contribuir a generar interés en la comunidad académica en favor de
una capacitación sobre las tendencias pedagógicas de vanguardia, donde la
concepción del profesor, el alumno y la enseñanza puedan replantearse y
asumirse bajo una nueva dimensión formativa que beneficie la eompetitivi-
dad, participación y responsabilidad de todos los involucrados,,

Frecuentemente los materiales didácticos auxiliares en el desarrollo de los
cursos, ya sea en la planeación o durante éstos, constituyen una fuente de
información y experiencias invaluables que agilizan y contribuyen a la efi-
cacia del proceso de enseñanza aprendizaje; por lo que es recomendable que
el ejercicio cotidiano de los profesores en el aula sea registrado y compartido
a través de instrumentos prácticos editados y publicados en diversos medios
de comunicación con el propósito fundamental de difundir la experiencia y
el conocimiento generado en la constante interacción con los alumnos,, Con
ello, sin duda, las nuevas generaciones de académicos transitarían por un te-
rreno más confiable y seguro en la búsqueda de su propia experiencia y
conocimiento.

Esta investigación se constituyó en un principio y sin pretenderlo, con
base en el modelo pedagógico de Investigación en la Acción (González,
1996:121) a través de los cursos impartidos en varías generaciones de alum-
nos de la licenciatura en diseño gráfico. La mecánica básica de esta estrate-
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gia consiste en que el profesor debe registrar los acontecimientos más impor-
tantes de cada actividad del curso, así como de a justar sistemáticamente sus
recursos o tareas en función de las necesidades particulares de los alumnos,
reconstruyendo clase a clase su programa de curso basándose en indicadores
objetivos detectados en el desarrollo de las clases., En este método de
enseñanza aprendizaje, la bitácora es el instrumento de registro que permite
controlar y fundamentar las modificaciones pertinentes al programa de la
materia

Sin embargo, una vez. probadas las aportaciones de cada una de las técni-
cas que integran esta tesis, y debido a que en su desarrollo se privilegia la
participación equitativa y activa del profesor y el alumno, se considera que
el modelo pedagógico que la sustenta es el aprendizaje cooperativo., Porque
las tareas o actividades siempre vinculan la participación de los alumnos, el
profesor, el espacio, las condiciones físicas y el contexto en general. En este
modelo educativo el profesor es considerado como un mediador entre el
nuevo conocimiento y el conocimiento que el alumno ya tiene, favoreciendo
lo que Vigotsky denomina "zona de desarrollo potencial" (Ferreiro, 2000; 38)

Esta tesis que puede ser utilizada como material didáctico auxiliar para
profesores de diseño, incluye también algunas reflexiones que permiten con-
textualizar su información en el ámbito académico, considerando la
situación actual de la enseñanza del diseño y su prospectiva, así como tam-
bién algunos elementos introductorios al aprendizaje cooperativo; de esta
manera, el lector tendrá una referencia directa del propósito de este trabajo,

Introducción
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PARTE I.-

EL DISEÑO GRÁFICO COMO DISCIPLINA CREATIVA

A.- Diseño gráfico y creatividad

"Para algunos autores, diseñar equivale a proyectar, planificar u ordenar"
(Cárdenas, 1983:153), estas interpretaciones permiten considerar que prácti-
camente todos somos diseñadores, en tanto, planificamos u ordenarnos algu-
na actividad.

Sin embargo, el diseño gráfico como disciplina profesional, involucra
para la proyectación, planificación, u oí denación, el conocimiento de diver-
sas áreas como la comunicación, la tecnología, la sociología, la economía,
entre otras, que contribuyen a considerar que el diseño gráfico es ante todo
una disciplina social y socializante.

El diseñador gráfico en su ejercicio debe tener "una visión global sobre
los factores que influyen en el proceso creativo, puesto que en tanto que
manifestación humana, la creatividad.,,, establece un lazo moral entre el
creador, su obra y la sociedad". (Rodríguez, 1983:119). Estos vínculos son en
realidad cualidades inherentes del diseño, así como la creatividad misma,
por ío tanto, estas reflexiones nos permiten considerar que "el diseño gráfi-
co en México como actividad creativa, se encuentra en continuo movimien-
to en respuesta al desarrollo y la realidad histórica de un pueblo con deseos
de superación". (Cárdenas, 1990:3)

Ante esta situación, el compromiso académico es ofrecer a los dise-
ñadores gráficos, en su formación, los instrumentos (métodos y valores) que
fomenten sus capacidades en favor de la creatividad, para que puedan apli-
carla en todas sus modalidades, y contribuyan con su ejercicio profesional a
la optimtzación de los recursos que procuren un bienestar común

El diseño gráfico como disciplina creativa
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B.- Tendencias actuales

Rn esta investigación se considera que en la producción actual de diseño
gráfico se identifican básicamente tres tendencias:

° La globalizantc.
c La de identidad cultural,,
° La nostálgica (tetro).

Producción globalizante:

A partir de los avances tecnológicos en el área de las telecomunicaciones
se genera una "cultura de todos" donde se supone que los códigos visuales
poseen un valor universal. De esto dan testimonio las grandes empresas
transnacionales (Pepsi Cola, Coca Cola, Nestlé, etc.) En la cual su produc-
ción gráfica promocional obedece a su gran cobertura comercial, donde la
publicidad que utilizan, es "reciclada" tan sólo traduciendo el lenguaje ver-
bal y escrito para que pueda operar en diferentes contextos (países) repor-
tando los mismos beneficios (incrementar sus ventas, entre otros).

ftn la producción globalizante también participa el diseño cibernético por
ser un gran promotor de la pluralidad cultural. "TCn este tipo de diseño la
acción es mucho más dinámica por la fluidez que logra la comunicación
interactiva, donde influyen los referentes psicológicos y sociales, logrando
un escenario "vivo" donde los sentidos y la percepción humana cu el mundo
virtual están concebidos para una experiencia inmersiva." (Scgrera, 2000:15)

Sin embargo, otra manifestación del diseño globalizante lo constituyen
los usuarios "pasivos" de los paquetes de cómputo, al manipular indiscrimi-
nadamente los gráficos de sus programas generando composiciones con for-
mas (iconos) de diferentes orígenes que, en ocasiones, poco o nada tienen
que ver con la necesidad de comunicación que pretenden solucionar,

En el contexto del diseño gráfico globalizantc, se manifiestan los cánones
culturales délos países poderosos: chicas esbeltas, cabellos dorados, jóvenes
atléticos, etc, que invaden los terrenos del diseño publicitario, con sus modas
en el vestir y el arreglo personal que insertan en el receptor el modelo a
seguir para estar actual y ser aceptado.

El diseño gráfico como disciplina creativa
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Producción de identidad cultural:

Este tipo de producción gráfica presenta algunas cualidades que per-
miten identificarla con facilidad:

Cuando se manejan los "símbolos culturales" para abanderar su produc-
ción gráfica. Un ejemplo de ello lo encontramos en la cultura japonesa, la
tierra del sol naciente: su monte sagrado Fuji, su Castillo del Oro, sus flores
de loto y sakura, su mítica ave tzuru y su escritura (kanyi, hiragana o
katakana) son explotados en casi todos sus productos de exportación.. De esta
manera patentizan su identidad nacional y la resaltan en todo el mundo,

Otro ejemplo de ello lo presenta el diseño español donde se ha explotado
hasta el cansancio los recursos plásticos utilizados por Dalí y Miró; inclusive
ha influenciado marcadamente a nivel mundial el diseño gráfico {olimpiadas
en Atlanta, el mundial de fútbol en Francia, las olimpiadas en Sidney, etc..)

En nuestro país también se ha manifestado esta tendencia, desde la
olimpiada de 1968 (Klausen y Moshus, 1998: 36) donde el emblema fue dise-
ñado con base en la secuencia de los "hilos de los ojos de Dios" de los hui-
choies El monograma del Hotel Camino Real, derivado de las grecas de los
monumentos de Palenque, etc.

Algunos diseños de esta tendencia se justifican objetivamente, sin embar-
go, otros sólo presentan formas y colores con fuertes cargas semánticas
nacionalistas indiscriminadamente, como las grecas de las construcciones
antiguas, las formas de los textiles indígenas, los colores patrios y el rosa
mexicano,

Producción nostálgica:

Este tipo de diseño gráfico pareciera que se negara a evolucionar, pues
fácilmente se identifica al presentar características muy específicas de algún
periodo histórico o artístico. Es una "vertiente claramente historicista, que
aprovecha la riqueza de imágenes creadas a lo largo de la historia, recon-
siderando, desmantelando y reconstruyendo con nostalgia", (Segrera,
2000:17); Este recurso de diseño ha estado presente a través de los diferentes
momentos de la historia colectiva y para los diseñadores que acogen esta

El diseño gráfico como disciplina creativa
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producción..,. "El objetivo es decir algo nuevo usando imágenes viejas y pala-
bras conocidas y de esta manera revivir la fuerza de la imagen antigua en
cada momento" (Arnoldi, en, Hirata, 1997:7 )

Esta tendencia de diseño obedece en ocasiones a las inquietudes persona-
les del cliente o del "diseñador", sin embargo, también se presenta cuando se
diseña para un espacio arquitectónico con características determinadas que
influyen sus diseños gráficos y esto lo justifica,,

"En Estados Unidos han bautizado como retro a este ejercicio de la nos-
talgia, del reconocimiento y de la construcción imitadora"; sin embargo,
"más que un renacimiento al estilo gringo, lo que se da aquí es un rescate del
olvido y de la marginaeión visual": (Sama, 1997: 39 )

Esta clasificación de las tendencias sólo es una propuesta que intenta ser
un auxiliar en la taxonomía estilística del diseño gráfico, por lo que puede
resultar incompleta o no ser !a única; sin embargo, convendría recordar que
"por encima del sentimiento de pertenencia a un grupo social debería existir
un sentimiento de pertenencia a la raza humana; por encima del localismo,
el sentimiento de ciudadanía mundial,. Nuestra identidad no debería estar
ligada a un territorio y si a un periodo de la historia de la humanidad"
(Barroso, 1998:17)

El diseño gráfico como disciplina creativa
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C- Implicaciones del diseño

El diseño gráfico como disciplina social tiene varías implicaciones impor-
tantes, de entre ellas podemos jerarquizar:

•La implicación del diseño gráfico en la productividad,
•La implicación del diseño gráfico en la sociedad,

La implicación del diseño gráfico en la productividad
El diseño gráfico en la producción de bienes de consumo, adquiere un

papel determinante, porque opera facilitando la productividad y pro-
moviendo la economía.

Facilitando la productividad ya que participa desde la filosofía de la
empresa al reflejar mediante la identidad gráfica los principios que mueven
internamente a la agrupación, participa también en la relación entre los
empleados a través de organismos de comunicación interna (publicaciones,
circulares, memorándums) y mecanismos que faciliten el desempeño de los
empleados (señalizaciones, uniformes, etc.,).. Cuando internamente una agru-
pación funciona correctamente sus productos o servicios operarán de igual
manera, peimitiendo a través del diseño gráfico identificar, localizar,
adquirir o solicitar los bienes que producen, propiciando una comunicación
efectiva con su público potencial.

Otro aspecto que beneficia la "productividad" pero no al diseño gráfico,
es la gran difusión "del autodiseño" promovido por la avanzada tecnología
que permite, a través de programas específicos de computación, "resolver"
sus necesidades de comunicación gráfica visual, haciendo aún mayor la
difusión y producción de diseños gráficos.

No beneficia al diseño por la deficiente calidad comunicativa que pre-
sentan, pues la mayoría de los casos, esos materiales son "diseñados" por per-
sonas sin una formación especializada sobre comunicación y diseño, aunque
es innegable que incrementa la oferta activa de empleos

El diseño gráfico como disciplina creativa
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Implicaciones del diseño gráfico en la sociedad.

Al ser el diseño gráfico una disciplina de la comunicación visual, el
impacto que tiene en la sociedad es absoluto, de ahí la importancia de que la
preparación profesional de los diseñadores gráficos considere aspectos socio-
lógicos, económicos y psicológicos, entre otros, para poder ejercer eficiente-
mente y con responsabilidad.

Muchas ocasiones percibimos productos de diseño gráfico mal estruc-
turados, porque quien los diseña carece de conocimientos básicos de comu-
nicación y semiótica, y en su trabajo no considera más allá de los aspectos
formales y, en el mejor de los casos, también los tecnológicos, dejando a un
lado por desconocimiento, todos los valores significativos que su diseño pre-
senta, en sus formas, colores y todas las cualidades compositivas de los ele-
mentos que se involucran en su diseño.

Por lo tanto, el diseñador gráfico debe poseer conocimientos fundamen-
tales de la teoría de los signos, ya que estos constituyen la materia prima de
su labor profesional.

El conocimiento de los códigos específicos de cada comunidad, ya sea a
nivel formal, conceptual o cromático, facilita que el diseño se inscriba en ese
contexto y atienda eficientemente las necesidades de comunicación con base
en el respeto a sus creencias y costumbres, pues es sabido que las implica-
ciones psicológicas de todos los elementos compositivos han de interactuar
en conjunto para lograr los objetivos de cualquier mensaje gráfico o visual,,

Otro factor que podemos considerar, es el económico-ecológico, donde
inscribimos todas aquellas acciones que atiendan la optimización de los
recursos de producción y de cuidado del entorno,,

Cuidar los recursos de producción implica la selección adecuada de los
materiales y procesos que garanticen una apropiada administración de tiem-
pos y actividades; en tanto el cuidado del entorno obliga al diseñador a con-
siderar los aspectos crgonómicos y antropométricos, además de la dosifi-
cación de los recursos renovables y no renovables, como el papel, los sol-
ventes, el agua, entre otros.

El diseño gráfico como disciplina creativa
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El diseño gráfico es entonces una actividad que exige el dominio de las
técnicas compositivas, pero además, el conocimiento de los códigos del
usuario (valores significativos del receptor) para establecer una comuni-
cación que pretende ser correcta, y también debe conocer los aspectos tec-
nológicos que permitan hacer prácticos tanto el proceso de diseño como de
su producción y uso,,

En este sentido la implicación social del diseño gráfico exige una grao
responsabilidad porque en sus manos tiene la posibilidad de contribuir en la
educación visual de la sociedad, respetando sus valores y enfatizando su
identidad» o al contrario, puede por desconocimiento o voluntad, participar
en el la globalización cultural de la sociedad al diseñar estilísticamente aten-
diendo a intereses impuestos por las modas y las culturas ajenas o extran-
jeras.

El diseño gráfico como disciplina creativa
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D.- Situación actual del diseño gráfico.

El diseño gráfico como profesión universitaria se inicia hacia 1968,
(Mauleón, 2001:26) para 1974-75 los primeros egresados comienzan a par-
ticipar en la producción de signos, hasta entonces los profesionales que se
dedicaban a ello, eran los arquitectos, publicistas y "gente con talento", que
manejaba empresas de publicidad y pequeños despachos,

Poco a poco surgieron en los últimos 30 años universidades que ofrecen
la formación profesional de diseñadores gráficos; sin embargo, en los últi-
mos 10 años la formación técnica de diseñadores gráficos ha sido una oferta
que, por la duración de sus cursos y la "novedad y rentabilidad de la carrera",
ha propiciado una profusión de propuestas educativas, que ha contribuido
paralelamente con el desarrollo del software de diseño, a concebirla como
una profesión técnica fácilmente manejable.

A partir de los anterior encontramos profesionistas egresados de univer-
sidades que suponen una preparación integral en comunicación, diseño y
tecnología, y profesionales técnicos básicamente habilitados para operar
computadoras.,

Este contraste presenta una situación compleja para el usuario de los ser-
vicios de diseño, por un lado contratar a un profesionista especialista impli-
ca un costo económico mucho mayor a contratar a un técnico que puede,
aparentemente, resolver el problema de diseño a un costo mucho menor,

Esta situación ha generado una producción seria de diseño limitada a las
grandes empresas que saben que invertir es ganar, siendo ellos los princi-
pales clientes de burós o despachos de diseño bien constituidos, ya que por
medio de su trabajo se espera el menor margen de error en la solución de sus
demandas de comunicación y diseño gráfico.

La contraparte, y desafortunadamente, de producción más constante son
los técnicos e impresores que al cotizar sus productos, como hojas impresas
y no como trabajo intelectual, y que además lo realizan al "instante" (sin con-
siderar procesos proyectuales serios) son los que tienen invadido en mayor
medida, el mundo gráfico de hoy. Así, podemos encontrar el mismo icono.

El diseño gráfico como disciplina creativa
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como parte de una identidad gráfica, ilustrando un artículo de una revista, o
tal vez en el último volante que llegó a nuestras manos.

Esta situación es para considerarla con seriedad, ¿hasta dónde vamos a
seguir contribuyendo en la producción de esa profusión visual sin sentido?,
¿hasta cuándo el profesionista gráfico replanteará su rumbo utilizando los
avances tecnológicos para enriquecer y agilizar sus procesos creativos, en
lugar de constituir diseños a partir casi sólo de lo que ofrece pasivamente la
computadora?

Es urgente que el proceso de diseño gráfico se considere como parte de
una solución a un problema social, no como simple posibilidad expresiva del
diseñador, sólo así se logrará un espacio digno y respetable en la producción
gráfica.

El diseño gráfico como disciplina creativa
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E.- Prospectiva del diseño gráfico.

En relación al futuro del diseño, se han dado dos opiniones que parecen
contrarias,,

Por un lado algunos diseñadores suponen que en un mundo con "ten-
dencias globalizantes" todo debe ir en esa dilección, es decir, que en el área
del diseño, el cliente ha de buscar un profesionista que resuelva todas sus
necesidades de comunicación desde la elaboración de sus tarjetas de pre-
sentación, hasta un multimedia que promueva sus servicios (Cortés,
1998:49)

Esta opinión se basa en que el diseñador ha de interactuar con otros espe-
cialistas en un grupo empresarial con amplia capacidad de infraestructura
que permita abarcar cualquier área de la comunicación visual

En esta idea, el diseñador ha de manejar conocimientos de diferentes
ámbitos {administrativo, producción, ventas, etc.) que le permitan abordar
todos los momentos en el desarrollo de un diseño

Otra opinión se basa en la profesionalización especializada, es decir, que
cada profesionista deberá orientarse hacia una especialización dentro del
diseño, para poder ser más competitivo y efectivo Un diseñador deberá tra-
bajar, por ejemplo, como ilustrador y no preocuparse de abarcar otras áreas
como la simbología o el diseño editorial.

Con esta especialización de los profesionistas se espera que el cliente
acuda al diseñador apropiado para resolver necesidad de comunicación
específica.

Una ventaja más de los que defienden esta postura, es que los diseñadores
podrán estar relacionados con diseñadores que desarrollen otra especialidad
y canalizar o apoyarse en ellos para resolver los diseños que el cliente nece-
site,

Esta tendencia de profesionalización especializada no niega todos los
otros elementos formativos antes mencionados, como el conocimiento de

El diseño gráfico como disciplina creativa
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teorías de la comunicación y el respeto ético de la profesión y de los percep-
tores, entre otras cosas.,

Sin embargo estas dos opiniones sobre el futuro del diseño coinciden en
dos aspectos muy importantes en relación a la formación profesional de los
diseñadores:

Io.- Teorizar el diseño gráfico.
El diseño gráfico debe considerarse siempre ligado a la comunicación, y

otras disciplinas que aporten al diseñador gráfico los conocimientos funda-
mentales sobre las implicaciones del diseño gráfico más allá de las formales
(Barroso, 2000:30)

2o.- Humanizar el diseño gráfico.
Bajo este argumento se intenta que el diseñador gráfico mantenga pre-

sente en su proceso creativo que su trabajo es un producto de y para la
humanidad, entonces debe ocuparse de utilizar todos los recursos que su
proyecto le permita, anteponiendo el bienestar del ser humano., (Costa,
1998:2?)

Cuando el diseño gráfico en verdad respete el conocimiento y la natu-
raleza podremos estar seguros que la calidad de vida será muy distinta a la
que tenemos en la actualidad,.

El diseño gráfico como disciplina creativa
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PARTE II.

LA ENSEÑANZA Y EL

APRENDIZAJE DEL

DISEÑO GRÁFICO
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PARTE IL-
LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DISEÑO GRÁFICO

A.- Experiencias docentes en el diseño gráfico.

Una revisión global sobre las experiencias docentes en diseño giáfico
arroja un panorama crítico por lo tradicional de sus recursos, debido a que
los profesionistas que se dedican a la docencia, en su gran mayoría no cuen-
tan con una preparación pedagógica elemental, ya que adoptan esta activi-
dad porque:

!..- Se integran a la docencia aún siendo alumnos, como ayudantes de pro-
fesor, adoptando un esquema vertical de maestro-discípulo y en sus
primeros años como docente imita el proceso de trabajo que sus profesores
litigaron cuando él fue alumno,,

2 - Toma el camino de la docencia "mientras se coloca profésionalmente",
lo que provoca que no exista un gran interés y vocación por su trabajo, pues
considera que todo será una breve etapa.,, y al final pasan muchos años sin
que laboralmente desempeñe lo que realmente desea.

3.- Se integran a la docencia porque son diseñadores profesionales muy
destacados y resulta "importante" formar discípulos seguidores de su sistema
de trabajo e incrementar su curriculum.

4.- Eligen la docencia porque encuentra en ella la posibilidad de aprender
constantemente y realiza su mejor esfuerzo apoyado en su intuición y en las
fuentes de información que por sus propios medios logra obtener (cursos,
conferencias, libros, etc.) lo que no basta para optimizar su labor,

5.- Siendo profesionales reconocidos ampliamente, y egresados de insti-
tuciones públicas, pretenden retribuir con su trabajo docente la formación
recibida con anterioridad. Sin embargo la actitud empresarial tan necesaria
en el trabajo académico no es suficiente para establecer la interacción
pedagógica idónea entre el profesor y el alumno,

Como consecuencia de lo anterior y no existir en muchas ocasiones en las
universidades o escuelas de diseño una exigencia sobre la formación docente
de los profesores y se incurre, en muchos casos, en contratar personal "emer-
gente" que cubra una plaza para no detener el avance de un calendario esco-

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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lar, poniendo en riesgo el avance y la calidad del aprendizaje en los alumnos.

Es conveniente resaltar que independientemente de cual haya sido el
camino por el que el profesor se integra a una institución educativa, las expe-
riencias en su labor frente al grupo, pueden modificar sus intereses iniciales
y procurar desempeñar sus funciones integrando los elementos que en el
camino va conociendo, lo que es muy acertado, sin embargo, cuántas gene-
raciones de alumnos, cuántos cursos, serán suficientes de prueba, por la falta
de una formación pedagógica previa que facilite sus tareas,

Una reflexión seria puede permitir que el docente solicite a sus colegios,
coordinadores o directivos que instrumenten mecanismos de formación
docente sistemáticos y específicos para el diseño gráfico que sin duda ele-
varían la calidad de la enseñanza y el aprendizaje; ya que al presentar cursos
de interés general y no estructurados, fomenta la falta de interés por parte
de la planta docente de la escuela. Lo que se evidencia por la poca audiencia
a los cursos convocados.

enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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B.- El diseño gráfico y su enseñanza.

Una disciplina como el diseño gráfico cuyas características en principio
están vinculadas al arte y a la comunicación, requiere de estrategias didácti-
cas apropiadas que permitan a los alumnos comprender y aprender la
trascendencia social e histórica de la profesión que están cursando

El profesor debe conocer y manejar los recursos y procedimientos que le
permitan cubrir óptimamente los objetivos de aprendizaje, es decir, qué
quiere hacer y qué puede utilizar para ello.,

Procedimientos didácticos.

Generalmente en el trabajo docente, "el profesor y los alumnos no siguen
de manera rutinaria los mismos caminos" (Pérez, 1972:44), cada actividad,
cada momento, el profesor se auxilia de diferentes formas de interacción con
los alumnos para promover el aprendizaje. Estas formas de interacción cons-
tituyen las posibilidades que el profesor puede manejar para facilitar su
tarea;

Exposición:

Es el procedimiento más común, ya que a través del lenguaje verbal, se
introduce, se exhorta o se concluye algún tema. Es importante en este pro-
cedimiento no "creer que los conceptos son tan claros para el profesor o con-
ferencista, como para el resto del grupo" (Pérez, 1972:45), es conveniente
que la estructura de la composición sea flexible y considere la participación
del grupo, para al final, poder verificar por medio de preguntas, resúmenes
o ejercicios que la información fue recibida claramente.

Interrogatorio:

Este procedimiento facilita la interacción del profesor con el alumno, es
aconsejable para: diagnosticar, motivar o verificar lo aprendido,

El interrogatorio permite "centrar la atención y reflexión en aspectos

— — La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico — — -
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medulares" (Pérez, 1972:46), sin embargo, se debe cuidar la calidad de las
respuestas Es más relevante cuando el alumno contextualiza la información
en su tiempo y espacio a través del análisis crítico de la información

Demostración:

Mediante este procedimiento el alumno recibe la instrucción detallada
sobre una actividad por desarrollar, la claridad en la explicación, el dominio
del profesor y contar con los recursos necesarios, determinan la buena com-
prensión y posterior ejecución por parte de los alumnos,,

Se recomienda que en este procedimiento se considere la cantidad de
alumnos, es decir, que se recurra a una demostración general o por grupos
pequeños, o ambas, para comprobar que el alumno comprenda todo el pro-
ceso.

Investigación:

Este procedimiento requiere de una gran participación del alumno, el
profesor deberá exponer previamente las técnicas de investigación que le
interesa aplicar con sus alumnos para el registro y consulta prácticos de las
fuentes1 de información..

Con los resultados de la investigación se loara tener sesiones muy activas
de trabajo, al confrontar los datos obtenidos de diferentes mentes y sobre un
tema específico,,

"Sería importante que cada investigación debiera implicar el uso riguroso
de instrumentos de investigación. La aplicación de ellos auxilia en tiempo,
economía, esfuerzos, materiales y también esfuerzos humanos" (Baena,
1983:7) Con ello se lograrían actitudes más criticas y analíticas en los alum-
nos,

Discusión dirigida:

A través de este procedimiento, se puede verificar que el aprendizaje
haya sido significativo, ya que al exponer; cuestionar o argumentar algún

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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tema o trabajo {de investigación o práctico), el alumno adopta una actitud
crítica apoyada en los conocimientos adquiridos hasta entonces,.

En esta dinámica, el profesor debe moderar el desarrollo de ía sesión,
para motivar, "organizar y precisar las responsabilidades y lincamientos que
regularán las intervenciones cuidando incurrir en pláticas banales y sin fun-
damento que dispersen al grupo" (Pérez, 1972:54)

Este procedimiento presenta cinco modalidades básicas: (ibidem)
PHTIXTPS 6'6 O CORRILLOS: Ei grupo se organiza en equipos de 6 alumnos y
durante 6 minutos se dialoga sobre un tema o pioblema, después cada equipo pre-
senta al resto del guipo los puntos de vista alcanzados que se someten a discusión
SIMPOSIO: Un grupo de personas preparadas da a conocer sus puntos de vista sobre
un tema o problema, desde el particular enfoque de su especialidad
PANEL: Un equipo de alumnos previamente documentados o un grupo de peí sonas
invitadas intercambia opiniones con relación a un tema.
MESA REDONDA: Después de una breve exposición realizada por uno de los inte-
grantes del equipo, se procede a intercambiar y defender puntos de vista entre ellos
mismos
DEBATE: Discusión colectiva derivada de la exposición de un tema.

Cualquiera de las modalidades de la discusión dirigida, propician una
maduración intelectual grupal, por el intercambio de argumentos que se
generan, por lo que es uno de los procedimientos didácticos más recomen-
dados para la promoción de un aprendizaje más significativo.

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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C- Recursos didácticos

Todos los mecanismos que auxilian al profesor en la aplicación de sus
procedimientos didácticos durante el proceso de enseñanza aprendizaje son
considerados como recursos didácticos, es decir, todo lo que el profesor uti-
liza o propone utilizar en el momento adecuado para facilitar una mayor
comprensión de los temas del curso.

La selección de los recursos didácticos debe considerar la eficacia y la
oportunidad.. La eficacia porque deben facilitar el aprendizaje, y la oportu-
nidad porque deben utilizarse en el momento que se necesitan

El manejo adecuado de los recursos didácticos, contribuye en ¡a calidad
del aprendizaje..

Los recursos didácticos más utilizados son:
Pizarrón: Cuadros sinópticos, gráficas, diagramas, ejemplos, etc.
Material impreso: Libros, revistas, periódicos, carteles, folletos, etc
Rotafolio: Láminas.
Ilustraciones: Fotografías, murales, mapas, etc
Material audiovisual: XV, video, transparencias, DVD,, C D , etc.
Material auditivo: Radio, C.D., cintas, etc
Material de experimentación.

Es importante "tener presente que el valor didáctico de los recursos no
depende de ellos en sí mismos, sino del correcto uso que se les dé" (Pérez,
1972: 76)

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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D.- El papel del profesor

El trabajo del profesor en la enseñanza del diseño gráfico es fundamen-
tal, ya que sin ser el eje y guía del aprendizaje, si debe ser un promotor del
conocimiento, atendiendo a las características específicas de sus alumnos y a
la filosofía de la institución para la que labora.,

Debe tener una actitud de responsabilidad sobre la formación profesio-
nal del alumno, en otras palabras, debe asumir el compromiso de propiciar
las condiciones para que el alumno decida su vida profesional futura..

La actitud del profesor tiene que ser conciliadora entre sus intereses pro-
fesionales, académicos, personales y los intereses por los alumnos, de tal
manera que paralelamente al encontrar los mecanismos pedagógicos que lo
bagan aumentar, sus experiencias y capacidades, logre también incrementar
en los alumnos el espíritu de superación académica,,

Una vez que el académico ha logrado ser aceptado ampliamente por sus
alumnos, el trabajos del aula se tornará libre, seguro y constante, ya que la
confianza, principal condición para el proceso de enseñanza aprendizaje, se
habrá ganado..

Esta actitud exige del profesor un constante esfuerzo por hacer de su
manera de enseñar algo significativo para sus alumnos, que en todo momen-
to estarán abiertos y dispuestos a cualquier estrategia educativa por nove-
dosa y arriesgada que sea, ya que de antemano están seguros que el camino
que recorran junto a su profesor será fructífero y seguro.

Sin el propósito de establecer normas para el profesor en esta investi-
gación, se consideran algunos aspectos que contribuyen a generar el estado
de confianza que se ha planteado anteriormente:

•Capacidad para manejar grupos
•Audacia en la improvisación
•Dominio de su materia
•Honestidad
•Imparcialidad

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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•Respeto y tolerancia
•Sensibilidad agudizada
•Facilidad para plantear y resolver problemas.
•Humanismo

Capacidad para manejar grupos:

Ha de ser un promotor de la convivencia etica, haciendo que fluya entre
sus alumnos una actitud de compañerismo que permita reconocerse como
iguales con los mismos derechos y capacidades para el desarrollo de
cualquier actividad académica.

Audacia en la improvisación:

Tener la capacidad de reorientar esfuerzos sin afectar los objetivos de
enseñanza, siempre y cuando las características del grupo y el proyecto lo
requieran.

Dominio de su materia:

Poseer los conocimientos que sustenten cualquier actividad dentro del
aula y que satisfaga las inquietudes de conocimiento de sus alumnos,,

Honestidad:

Actitud fundamental para obtener la confianza y disposición de los alum-
nos, no se debe exagerar en las apreciaciones personales de una condición
específica, ni menospreciar el trabajo y la opinión contraria.

Imparcialidad:

Mostrar el mismo interés y trato a cada alumno por igual, reconociendo
que cada uno es un individuo de características y cualidades distintas y que
nuestro trabajo es estar vinculados estrechamente de manera individual,
pero a la vez, colectiva.,

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
21



Miguel Amienta Ortiz — , — . ENAP/'UNAM

Respeto y tolerancia:

Independientemente de la conducta y actitudes de los alumnos (inicial-
mente y durante el curso) no tratar por ningún medio de alterarla dramáti-
camente, sino propiciar el respeto colectivo, sólo así se generará un ambiente
autorice ula do.

Sensibilidad agudizada:

Atender a todos los acontecimientos por elementales que parezcan y que
puedan afectar el buen desarrollo de las actividades programadas..

Facilidad para plantear y resolver problemas:

Esta cualidad facilita la aceptación del profesor como instructor y guía
porque demuestra a los alumnos su capacidad académica,,

Humanismo:

Tener presente que ante todo se trabaja con seres humanos con fortalezas
y debilidades, por lo que se debe propiciar un ambiente de comunicación
estrecha con cada alumno para lograr entender su problemática y ofrecer el
apoyo factible a cada momento.

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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E.- El papel del alumno.

F.l diseño gráfico es una disciplina social que requiere de sus egresados el
compromiso de respetar, promover y fortalecer los valores de identidad y
cultura de las comunidades para las que trabaja,

Las instituciones educativas de diseño gráfico orientan sus esfuerzos en
la preparación de profesionistas habilitados en el terreno de la comuni-
cación, la informática y los procesos de producción de diseño gráfico,
capaces de valorar, interpretar y solucionar las necesidades de comunicación
humana a través del diseño gráfico,.

Bajo este panorama el estudiante de diseño gráfico debe presentar o
desarrollar algunas cualidades que le permitan formar una personalidad pro-
fesional para enfrentar los compromisos sociales propios de su especialidad:

•Disponibilidad de trabajo en equipo.
•Curiosidad por nuevos conocimientos,
•Respeto y tolerancia
•Audacia y creatividad
• Seguridad y firmeza.

Disponibilidad de trabajo en equipo:

Para asumir que su actitud y responsabilidad en un proyecto siempre
será compartida y parcial..

Curiosidad por nuevos conocimientos:

Estar dispuesto a incrementar su saber en todas las áreas del conocimien-
to humano, pero principalmente en las que constituyan su especialidad pro-
fesional.,

Respeto y tolerancia:

Reconocer y aceptar la diferencia, en todas sus manifestaciones, para
lograr una adecuada interacción social integral

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico



Miguel Armenta Ortiz . ^ — ^ — . ^ ^ _ _ _ EXAP/UNAM

Audacia y creatividad:

Inquietud por investigar y experimentar recursos y técnicas novedosas
que le permitan transformar su entorno y trabajo.

Seguridad y firmeza:

Validar y defender su concepción del mundo y sus acciones sin atentar
contra la libertad y el espacio de sus semejantes.

Estas consideraciones no son exclusivas de los estudiantes de diseño grá-
fico, ni son las únicas, sólo se presentan como una reflexión que contribuya
a identificar y fomentar algunos valores en los estudiantes.

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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E- La evaluación.

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación adquiere un lugar
determinante al inicio, durante y al final del proceso,,

En cada tiempo contribuye a definir o replantear los recursos y procedi-
mientos y lograr que el alumno cumpla con los objetivos pretendidos en su
enseñanza., (Pérez, 1972:94)

Evaluación diagnóstica.

En el nivel inicial de todo curso se debe aplicar la evaluación diagnóstica,
cuyo fin es permitir ai profesor comprender cuál es la situación de arranque
(nivel cognoscitivo) que presentan los alumnos.,

Al realizar esta evaluación el profesor debe comunicar a los alumnos los
parámetros que serán considerados y por qué; con el propósito de que no se
genere una situación de tensión y aprensión que inhiba un elemental
conocimiento del alumno.

La información que arroje una evaluación diagnóstica (inicial) permitirá
al profesor optimizar su programa de trabajo, ya que, atendiendo a las
necesidades y cualidades de su grupo, aplicará en su curso las técnicas y pro-
cedimientos didácticos que mejor respalden la información de los temas del
curso.,

Evaluación formativa.

Cuando el profesor tiene el conocimiento aproximado de las característi-
cas y cualidades de sus alumnos, puede entonces proponer esquemática-
mente el contenido de su curso,

Esquemáticamente porque durante el desarrollo de las actividades aten-
derá el comportamiento del alumno durante la revisión de cada tema, a
través de todas las acciones y situaciones que el profesor instrumente,
tratando de agudizar sus percepciones para poder en un momento dado
"auxiliar el proceso de aprendizaje", con recursos más apropiados, facilitan-

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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do la comprensión de los temas del curso.

De esta manera la evaluación formativa se construye a sí misma partien-
do de las situaciones subsecuentes de un curso, interpíotadas por el docente
para adecuar sus instrumentos evalúatenos y aplicarlos, estimulando el
mejor desarrollo del alumno,

Más adelante se abordarán los instrumentos de la evaluación, sólo es per-
tinente mencionar que en el proceso formativo del alumno, los parámetros
de evaluación se propondrán en función de las acciones que los alumnos
deberán realizar.

Evaluación sumativa.

Esta evaluación considera las partes "medibles" o cuantificables de un
curso, es, quizá la más común o la que los alumnos más conocen, quizá por
ello es la que presenta situaciones poco apropiadas para una adecuada eva-
luación (angustia, temor, etc.)

Consiste en "sumar" una serie de calificaciones obtenidas durante el
desarrollo del curso y promediarías para conocer la "evaluación final".

Atender sólo a los resultados de la evaluación sumativa pone en riesgo la
dimensión global de los esfuerzos y actitudes de los alumnos durante el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

Instrumentos y procedimientos de evaluación.

Cada tipo de evaluación de las ya mencionadas requieren de sus propias
maneras de interpretar su proceso y/o resultados. (Díaz, 2000:189}

identificamos tres grupos de técnicas para evaluar:

•Técnicas informales.
•Técnicas semiformales.
•Técnicas formales.

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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Técnicas informales:
Las técnicas informales se utilizan en actividades generalmente cortas y

en el aula, el profesor no las presenta a los alumnos como tales, sino como
parte de sus actividades en la supervisión de alguna acción

Son dos técnicas las que integran este grupo y pueden englobar varios
criterios o parámetros cada una:

•La observación
•La exploración (interrogación)

F,n la observación el profesor deberá estar muy atento a las manifesta-
ciones del comportamiento de los alumnos al realizar las tareas encomen-
dadas

Puede atender a dos aspectos básicamente:

•La manera en que los alumnos se expresan verbalrnente.
•La gesticulación y movimientos corporales que acompañan la expresión
verbal,

Estas dos formas de expresión revelarán algunos indicadores que habrán
de tomarse en cuenta; pues constituyen la información que el piofesor
deberá considerar para la optimilación del proceso de enseñanza aprendiza-
je.,

Indicadores de la observación:
Los indicadores muestran el grado de motivación o rechazo que presen-

tan los alumnos a las tareas y se pueden considerar entre ellos:

•Participación.
•Interés,
•Cooperación.
•Iniciativa,.
•Responsabilidad,,

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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..Estos parámetros permiten comprender el valor funcional de las
estrategias y procedimientos utilizados en favor de la calidad del aprendiza-
je.

La exploración o interrogación:
Esta técnica se desarrolla a través de preguntas formuladas oralmente por

el profesor sobre aspectos concretos y relevantes durante la clase, con el
propósito de estimar el nivel de compresión de los alumnos y, de ser nece-
sario, onecer de manera oportuna la ayuda requerida:

•Comentarios adicionales.
•Profundización de aspectos.
•Aclaraciones.
•Correcciones,,
•Ejemplos.
•Etc.

Las preguntas formuladas por el profesor deberán ser: claras y precisas,
directas y exhortativas

La aplicación de las técnicas informales de evaluación requieren de la
imparcialidad del profesor, ya que cualquier alumno puede aportar informa-
ción relevante.

La aplicación de una sola técnica no arroja datos suficientes para justificar
modificaciones a la estrategia didáctica utilizada, requiere de ser comple-
mentada por la otra, y también deben ser apoyadas por las técnicas semifor-
males v formales en otros momentos del desarrollo de un curso.

Técnicas semiforinales:

Estas técnicas de evaluación, a diferencia de las informales, requieren de
actividades donde los alumnos inviertan más tiempo de realización y pueden
desarrollarse en el salón de clase, exigen de los alumnos una participación
casi autónoma, aunque las tareas sean de manera individual o por equipo..

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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Ejercicios o tarcas en clase:
Suelen ser actividades propuestas por el profesor para valorar el nivel de

comprensión y desarrollo de los alumnos, ya que implica la aplicación,
reflexión o discusión de lo aprendido; lo que permite que el programa de
curso pueda ser enriquecido para optimizar los resultados.

En la valoración de los ejercicios o tareas, el profesor deberá estar alerta
para reconocer públicamente con cautela y respeto, el éxito o los errores
cometidos para que sus comentarios resulten constructivos para los alum-
nos y los errores puedan ser superados en sus próximas tareas.

Tareas fuera de clase:
Estas actividades asignadas por el profesor pueden realizarse en forma

individual o por equipos, es conveniente solicitar al alumno emitir un juicio
escrito sobre la tarea encomendada, esta información es de gran ayuda para
el profesor y el alumno, pues permite confrontar sus opiniones

Los aspectos evaluados en las tareas tiene que ser conocidos de antemano
por el alumno, se recomienda que los errores sean evidenciados por el pro-
fesor con el propósito de fundamentar cómo pueden ser superados y ayudar
al alumno a reconocer más fácilmente las cualidades óptimas de sus tarcas,

La información obtenida a través de los errores debe propiciar aclara-
ciones y precisiones sobre los contenidos del programa de curso,,

En la evaluación semifórmal ya son asignadas calificaciones numéricas a
los alumnos, lo que genera un ambiente de competencia al interior del
grupo, que deberá ser manejado con cuidado para que el alumno no canalice
su esfuerzo a la obtención de la calificación, sino a la comprensión de los
temas.

Técnicas formales:

Son los instrumentos de evaluación que "miden o cuantifícan" los logros
alcanzados, se requiere un proceso de preparación antes de ser aplicados y
sus resultados ayudan a fundamentar la evaluación sumativa.

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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Se aplican al final de algún periodo o tema o al termino del curso; su
interpretación se basa en la escala numérica, en función de los aciertos y
errores.

Tradicionalmentc se considera la más importante, aunque hay muchas
opiniones en contra de esta afirmación,.

Las técnicas más utilizadas en la evaluación formal son:

•Exámenes
•Mapas conceptuales..
•Pruebas de ejecución.

Exámenes
Los exámenes procuran una evaluación objetiva, cuantífica cí aprendiza-

je del alumno, pueden instrumentarse con preguntas de diversos tipos:
respuesta breve, opción múltiple, temáticas, etc., se realizan periódicamente
y/o al final del curso,,

Aunque también existen exámenes de respuesta abierta y desarrollo de
temas, pero se argumenta que ese tipo de reactivos permite la subjetividad
perdiendo en gran parte la "formalidad",,

Mapas conceptuales:
El antecedente más conocido de esta técnica es el cuadro sinóptico, sin

embargo, la diferencia de estas dos técnicas es su concepción,

£1 cuadro sinóptico inscribe, a partir de un elemento dado, un "enrama-
do" que permite comprender la totalidad de un hecho.

F.I mapa conceptual establece relaciones o conexiones lineales o cruzadas
entre sus elementos (derivados o jerarquizados) construyendo un mecanis-
mo que permite ia asimilación y comprensión de un hecho bajo diferentes
ópticas, a través de sus elementos (conceptos y acontecimientos).

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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Para la evaluación y diseño de los mapas conceptuales, se requiere un
conocimiento amplio del tema y sus implicaciones en el área de especiali-
zación.

Esta técnica ágil y novedosa facilita fomentar y agudizar la capacidad de
abstracción y síntesis de los alumnos, su aplicación y estructuración requicic
una ejercitación constante a fin de lograr construir verdaderos mapas de
conocimiento..

Pruebas de ejecución:
En muchos casos esta técnica es acogida por las materias teórico-prácti-

cas o prácticas, ya que involucran al desarrollar la prueba, la aplicación y
manejo de lo aprendido en el curso.

Para la ejecución de esta técnica se deben precisar los parámetros de eva-
luación: de contenido, de técnica y de tiempo, entre otros, para que el alum-
no establezca una relación objetiva y práctica de todos ellos y sí su apren-
dizaje ha sido significativo, supere satisfactoriamente la prueba.,

Específicamente en el terreno de la comunicación visual, el resultado de
un proyecto deberá cubrir básicamente tres objetivos centrales: (Reséndi?,
2001) '

•Ubicación geográfica, para conocer el espacio físico que contextuali/a el
problema abordado.
•Ubicación demográfica, para conocer las características del sectoi
humano al que se dirige el proyecto...y
•Ubicación psicográfica, que es la información referente a los hábitos y
costumbres en la población potencial en función del problema o produc-
to en cuestión,

Otra propuesta para determinar los criterios de evaluación en la prueba
de ejecución, son las dimensiones semióticas al identificar:

•La forma: Como componente sintáctico y evaluar entre otros aspectos,
la unidad, la síntesis, la proporción, etc.,

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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•El significado: Como elemento semántico para identificar que los com-
ponentes simbólicos utilizados pertenezcan en gran medida al código del
usuario.
•La función: Para cubrir todos los aspectos pragmáticos, es decir; aque-
llos objetivos que involucran al perceptor como son la comprensión, el
impacto visual, así como los aspectos prácticos en la conformación y pro-
ducción de la solución gráfica visual (matemáticas, sistema de impresión,
acabados, etc)

Estas propuestas sobre los criterios de evaluación no son las únicas, cada
profesor debe identificar cuáles parámetros se han de cubrir en cada proyec-
to, pero sobre todo, hacerlo claro desde el inicio de la prueba de ejecución
para que el alumno pueda lograr todos los objetivos planteados

La enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico
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PARTE III.

ALTERNATIVAS

METODOLÓGICAS

PARA EL APRENDIZAJE
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PARTE III.-

ALTERNA1IVAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE

A.- Derivaciones didácticas de la teoría sociocultural.

"Un enfoque epistemológico con amplias perspectivas de aplicación en
aquellos tipos de sociedad que promuevan el desarrollo individual de todos
los miembros, a través de su inserción social como sujetos de la historia"
(González, 1996:145), ha sido desarrollado a partir de la propuesta histórico
cultural de L S. Vigotsky, que en su fundamento psicológico, centra su aten-
ción en el desarrollo de la personalidad, donde la interacción de la esencia de
cada individuo constituye las cualidades de una sociedad en cuyos marcos es
posible que cada uno de estos individuos sea lo que es..

Para Vigotsky, la actividad es el principio fundamental que rige al indi-
viduo y a la sociedad,.

En un principio señala ia actividad como "productiva y transformadora"
(plano psicológico individual) y también como colaboi ación y comunicación
(plano social colectivo) en donde el lenguaje es un sistema que privilegia la
interacción social.

"El concepto de la actividad no puede ser examinado separadamente del
concepto de conciencia, La conciencia del hombre se origina en su vida real,
como producto no de un conocimiento de la realidad, sino de la relación que
establece con su realidad". (ibidem:150)

Otro valor a los postulados de Vigotsky, es la vinculación entre la
inteligencia y el afecto; considera que existe una relación directa que va de
la afectividad a la realidad y viceversa, es decir "un movimiento directo que
va de la necesidad de los impulsos del hombre a la determinada dirección de
su pensamiento y el movimiento contrario, desde la dinámica del pen-
samiento a la dinámica del comportamiento y a la actividad concreta de la
persona". (González, 1996:155)

En el terreno de la enseñanza Vigotsky considera el aprendizaje como
una actividad social, una actividad de producción y reproducción del
conocimiento mediante la cual se asimilan los modos sociales de actividad y
de interacción, primero en la familia, y después en la escuela

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
34



Miguel Armeiita Ortiz — — ^ _ _ _ EXAP/L'iXAM

"Este concepto de aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, con-
ciente, orientado hacia un objetivo: su interacción con otios sujetos (el piofesoi y
ouos estudiantes), sus acciones con el objeto, con la utilización de diversos medios en
condiciones sociohistóricas determinadas Su resultado principal lo consiiruye las
transformaciones dentro del sujeto, es decir, las modificaciones psíquicas y físicas del
propio estudiante, mientras que las transformaciones en el objeto de ¡n actividad sir-
ven sobre todo como medio para alcanzar el objetivo de aprendiíaje y para controlar
y evaluar el proceso " (lbidem: 156)

Para Vigotsky, lo que el alumno puede hacer con la ayuda de otros, puede
.ser más indicativo de su desarrollo mental que lo que puede hacer por sí solo,
La diferencia lo constituye según él, lo que denomina "zona de desarrollo
potencial", que se define como la "distancia entre el nivel real de desarrollo
determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarro-
llo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la
guía de una persona con una mayor capacidad o experiencia

Esta forma de ver el aprendizaje es, quizá, lo más relevante en la pro-
puesta de Vigotsky. La "zona de desarrollo potencial" implica la participación
de un "mediador" entre lo que el alumno sabe y lo que quiere aprender en
un momento determinado, haciendo más significativo su aprendizaje.,

La participación de un "mediador" que atienda a las características par-
ticulares de cada alumno y le ofrezca los medios para potenciar sus capaci-
dades y conocimientos que en cada momento constituyan el nivel real de
desarrollo y propicien un constante desarrollo potencial, es lo que la
enseñanza actual requiere para lograr profesionistas capaces que con-
tribuyan en la constitución de sociedades más justas e igualitarias,

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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B.- El aprendizaje cooperativo.

El aprendizaje cooperativo O es un modelo de enseñanza que involucra
al alumno y al profesor y se da en un ambiente determinado, de manera que
cada uno de estos elementos se manifiesta por la interacción con el otro..

"Los grupos de aprendizaje colaborativos están basados sobre la interdependencia
positiva entre los miembros del grupo, quienes son responsables tanto de su propio
aprendizaje como del aprendizaje del guipo en gencial.
Los ambientes de aprendizaje colaborativos potencian en sus miembros, el desurrollo
de habilidades peisonales y guípales. Cada participante en el grupo debe asumir su
Tol, el cual puede variar de acuerdo a la dinámica del grupo." (Kaye, 1992)

Los antecedentes de esta manera de concebir la adquisición y desarrollo
de conocimiento, lo podemos ubicar en las ideas centrales de Piaget y
Vigotsky principalmente, ya que ambos consideran el aspecto social como
fundamento del desarrollo del individuo.,

" de acuerdo con las ideas básicas de Piaget sobre el desanollo de la inteligencia,
podemos comprenda que la cstiuctuia de aprendizaje a medida que se aumenta se
hace más flexible y peimite conocer, más cosas aprender significativamente es cam-
biar mis ideas como consecuencia de su interacción con la nueva infoimación"
(Rivera, 1999).

''La actividad autoestructurante del sujeto estará mediada por la influen-
cia de los otros, y por ello el aprendizaje es en realidad una actividad de
reconstrucción de los saberes de una cultura," (Díaz, Hernández, 2000:51)

Para Jcan Piaget, el proceso de asimilación-acomodación de la informa-
ción es lo que genera el desarrollo de la inteligencia.

O El termino cooperativo se ha utilizado indistintamente a colaboiativo, para el mismo
modelo de enseñanza, aunque existen opiniones accica de que colaborai es ofrecer lo que tu
quieres y cooperar es dar lo que se necesita, sin embargo esta ambigüedad no afecta la com-
piensión del modelo de enseñanza, por lo que en esta investigación se mili/ará el téimino
cooperativo.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
36



Miguel Ai menta Ortiz ENAP/UNAM

Según Vigotsky (como ya se expuso en el apartado anterior), la interac-
ción de los individuos y su conciente responsabilidad en el aprendizaje cons-
tituyen los factores fundamentales de su desarrollo,,

"Ln escc modelo de apiendizaje el íol central del docente es el de actuai como media-
dor o intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva
que despliegan los alumnos paia asimilarlos Esto ha conducido a los psicólogos de la
corriente sociocultural a plantear que los aprendizajes ocuircn prima o cu un plano
interpsicológico (mediado por la influencia de los otros), y en un segundo plano ;i
nivel inti¿psicológico, una vez que los aprendizajes han sido inircriorizados debido al
andamiaje que ejercen en el aprendizaje aquellos individuos "expertos" que lo han
apoyado en asumir gradualmente el control de sus actuaciones " (Díaz, Hernández,
2000:52)

"Para una mejor comprensión del modelo de aprendizaje cooperativo, se
requiere establecer una serie de condiciones que faciliten la participación
tanto del profesor (mediador) como del alumno, en la formación de equipos
de trabajo"" (Ferreíro, 2000:46-48)

Principios básicos:

•Principio rector: El maestro aprende mientras enseña y el alumno
enseña mientras aprende,,
•Principio de liderazgo distribuido: Todos los estudiantes son capaces de
entender, aprender y desarrollar tareas de liderazgo.
•Principio de agrupamiento heterogéneo: Los equipos de alumnos efec-
tivos son aquellos heterogéneos y que incluyen alumnos de uno y otro
sexo, procedencia social, niveles de habilidad y capacidades físicas
•Principio de interdependencia positiva: Los estudiantes necesitan
aprender y valorar su dependencia mutua con los demás. Una interde-
pendencia positiva se promueve con base en tareas comunes, pedirse
cuentas individual y grupalmente, dar recompensas y emplear material
de trabajo de manera compartida o la creación de un producto grupa!
•Principio de adquisición de habilidades: La habilidad de los alumnos
para trabajar en grupo en forma efectiva está determinada por la adquisi-
ción de habilidades sociales específicas que promueven la cooperación y
el mantenimiento del equipo (escucha, participación, liderazgo. coordi-
nación de actividades, seguimiento y evaluación).

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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•Principio de autonomía grupal: Los equipos de estudiantes podrán solu-
cionar1 mejor sus propios problemas si no son "rescatados" por el maestro,,
Los alumnos que solucionan sus problemas son más autónomos y auto-
suficientes

"Al considerar los aspectos antes señalados para la formación de equipos
de trabajo, facilita que a través de la ejecución de las tareas gi úpales el apren-
dizaje" (ITESM,2000):

•Promueva el logro de objetivos cualitativamente más ricos en con-
tenido, al reunir propuestas y soluciones de varias personas del grupo..
•Aumente el aprendizaje de cada quien debido a que se enriquece la
experiencia de aprender.
•"Aumente la motivación para el trabajo individual y grupa) puesto que
hay una mayor cercanía entre los miembros del grupo y compromiso de
cada quien con todos." (Jonhson, 1993)

Con respecto a la dinámica grupal el aprendizaje cooperativo (ITESM.
2000):

•Aumenta la cercanía y la apertura de los alumnos.,
•Mejora las relaciones interpersonales.
•Aumenta la satisfacción por el propio trabajo,,
•Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo.

A nivel personal el aprendizaje cooperativo:

•Aumenta las habilidades sociales,. De interacción y comunicación efec-
tivas..
•Aumenta la seguridad en sí mismo
•Disminuye los sentimientos de aislamiento.
•Disminuye el temor a la crítica y a la retro alimentación
•incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental..
•Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información
•Aumenta la autoestima y la interacción grupal.
•Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo basado en los
resultados del trabajo en grupo..

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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En una investigación realizada por el Centro de Innovación y Tecnología
Educativa del TTESM sobre el aprendizaje cooperativo, citan a Hob.er y
Andruet (1996) al proponer una estructura de las actividades participantes
en un modelo de aprendizaje cooperativo:

•Foinnilar: Cada miembro del grupo formula su propia solución. Esto moiiva la refle-
xión individual y organización de las ideas Esta actividad es particularmente
benéfica para los alumnos que no tienen experiencias con actividades en
gi upo

•Compartir: Cada miembro comparte su punto de vista con el resto del grupo, esto
provee de oportunidades para practicar y mejorai la habilidad de la pre-
sentación oral. Esta taiea es efectuada por todos los msembios del guipo.

•Escuchar: Los miembros del grupo escuchan cuidadosamente la presentación Hilos
pueden tomar notas, pero no deberán interrumpir la presentación La habili-
dad de saber escuchar por cada miembro del equipo es otra importante meta
imerpersonal.

•Crear: El grupo ciea la solución analizando, cuestionando, probando y sintetizando las
soluciones individuales Esto es imporiante para apicnder a cunear ideas sin
criticar a las personas

Cuando se decida adoptar un modelo de aprendizaje cooperativo, se
deben tener en cuenta paralelamente a los aspectos anteriormente citados,
que el papel del profesor-mediador, como facilitador del ambiente de
enseñanza cuidará:

•Ser el vínculo de andamiaje hacia los nuevos conocimientos, Esto le
responsabiliza de la selección e instrumentación de los recursos y pro-
cedimientos didácticos más adecuados para el logro de sus funciones

•Que los aprendices-alumnos procuren y acepten:
^"Conocerse y confiar unos en otros;
í!:Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades;
* Aceptarse y apoyarse unos en otros;
'''"Resolver conflictos constructivamente/1 (Díaz, Hdez, 2000:58)

•Que el espacio físico de trabajo (aula) participe activamente en el desa-
rrollo de las actividades propuestas, por lo que la distribución de las
mesas o pupitres deberá respaldar la intención de participación igualitaria
de los alumnos facilitando la interacción grupa!, siempre en función del
objetivo de la tarea en cuestión.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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Diseño de situaciones de aprendizaje cooperativo.

"El centro de aprendizaje cooperativo ha propuesto 18 pasos que per-
miten al docente estructurar el proceso de enseñanza..(Díaz, Hdcz , 2000:60):

1,,- Especificar objetivos de enseñanza:
Antes de iniciar cualquier actividad establecer cuál es el objetivo central

de la enseñanza.,

2.- Decidir el tamaño del grupo:
Los equipos de trabajo deben constituirse de acuerdo a la tarea por desa-

rrollar y según la complejidad de la tarea; no es conveniente integrar grupos
de más de .seis integrantes (Cheda, 1998)

3.- Asignar estudiantes a los grupos:
Cualquier estrategia es válida, sin embargo, conviene no reunir en un sólo

equipo varios "líderes" ni intelectuales (el que sabe más), ni sociales (chis-
tosos), ni tampoco integrantes con antecedentes de incompatibilidad (que
nunca se hayan caído bien), para que el desarrollo de la actividad resulte
armónica. (Cheda, 1998).

4.~ Acondicionar el aula:
Adaptar el aula a cada actividad mediante la redistribución de su mobi-

liario para generar mayor expectativa e interés. Siempre cuidando respaldar
el objetivo de enseñanza,.

5.- Planear los materiales de enseñanza para promover la interdepen-
dencia:

La sistematización de las sesiones, de las actividades y de las tareas ayuda
a optimizar los tiempos y esfuerzos, reportando una fluidez en el desarrollo
que se manifiesta en los resultados,,

Alternativas metodológicas para el aprendi'/aje
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6.- Enseñar los roles para asegurar la interdependencia:
Cada alumno debe tener claro cuál es el papel que ha de desempeñar en

cada actividad.
Es importante no asignar siempre el mismo rol al mismo alumno, para no

generar apatía y desagrado, Por el contrario, asignar los roles principales
siempre a diferentes alumnos fomentará el interés y la participación

7.- Explicar la tarea académica:
Sugerir procedimientos y exhortar a encontrar nuevos caminos de solu-

ción, pero enfatizar las cualidades específicas y asegurar que ha quedado
claro para todos, para evitar confusiones y resultados equivocados,

8.- Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva:
El alumno deberá aceptar que no puede lograr eí éxito de su tarea sin la

participación de sus compañeros y viceversa, que sus esfuerzos tienen que
coordinarse, compartiendo recursos y proporcionándose apoyo mutuo

9.- Estructurar la valoración individual:
Reconocer las propias capacidades y tener la disposición de aportarlas

para la mejor solución de la tarea.

10.- Estructurar la cooperación intergrupo:
Fomentar la participación desinteresada, apoyando a sus compañeros que

presenten dificultades para desempeñar su tarea y para que el resultado sea
compartido,

11.- Explicar los criterios de éxito:
Ennumcrar los parámetros de cada tarea y hacerlos comprensibles a los

alumnos con el propósito de facilitar y lograr buenos resultados,

12.- Especificar las conductas deseadas:
El profesor-mediador deherá expresar claramente cómo deben con-

ducirse cada uno de los integrantes durante cada una de las actividades soli-
citadas.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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13.- Monitorear la conducta de los estudiantes:
Estar alerta al desarrollo de las acciones, integrándose a cada uno de los

equipos por intervalos cortos de tiempo y sin una ruta fijada, para observar
el funcionamiento de cada equipo.

14.- Proporcionar asistencia en relación a la tarea:
El profesor resolverá dudas y ofrecerá apoyos individuales o grupales

para el mejor desarrollo de las actividades.

15.- Intervenir para enseñar habilidades de colaboración:
Cuando lo considere pertinente el profesor, suspenderá momentánea-

mente las actividades con el propósito de compartir algún logro o acierto no
esperado por parte de algún equipo de trabajo resaltando su trascendencia..

16.- Proporcionar un cierre a la lección:
Un tiempo conveniente antes del final de la sesión y en base a los resul-

tados, exponer argumentos de valor que contextualicen los logros obtenidos,
con la disciplina o materia estudiada.

17.- Evaluar la calidad y cantidad del aprendizaje de los alumnos:
Enfatizar los resultados en función de criterios o parámetros concretos

establecidos al inicio de la sesión,.
Es conveniente que esta actividad sea desarrollada por el profesor y por

los alumnos a manera de discusión dirigida.

18.- Evaluar el buen funcionamiento del grupo:
Exponer críticamente los aciertos principales en el desarrollo de la tarea

encomendada, así como las situaciones poco favorables, ya sea en la partici-
pación, en el proceso o en los resultados, explicando la manera de superar
tales aspectos en futuras sesiones.

Cuidar que cada uno de los 18 aspectos se cumplan con flexibilidad ayu-
dará a que las sesiones subsecuentes se desarrollen con mayor eficacia, pues
los alumnos poco a poco cubrirán todos los requerimientos porque la inter-
acción con el profesor-mediador será cada vez más fluida y evidenciará
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mayor participación y responsabilidad en la generalidad del grupo

Es conveniente también, que al integrar los equipos de trabajo, se desti-
nen roles específicos para los alumnos participantes Cada uno deberá cubrir
las actividades asignadas.

Rol Actividad

Compendiador: Resumir las principales conclusiones o respuestas generadas por
el equipo..

Inspector: Asegurar que todos los miembros del grupo puedan decir (com-
paitir) explícitamente cómo arribaron a una conclusión o respues-
ta.

Entrenador: Corregir los errores de las exposiciones o resúmenes de los o tíos
miembros..

Narrador: Solicitar a los integrantes del equipo relacionar los nuevos con-
ceptos y estrategias con el material aprendido previamente..

lnvestigadoi Conseguir los materiales que el grupo necesita y se comunica con
mensajero: ¡os otros grupos y con el profesor.

Registrador: Escribir las decisiones del guipo y editai el reporte del trabajo

Animador: Reforzar las contiibuciones de los miembros del equipo.

Observador; Cuidar que el grupo esté cooperando de manera adecuada.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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Roles principales para el trabajo en equipo:
(Díaz/Hdez, 2000:61)

Se ha expuesto que los grupos de trabajo no deben ser mayores de seis
participantes para que la interacción y desarrollo sea acertada, sin embargo,
aunque se numeran más de seis roles se sugiere que se asignen los que más
se adapten a la actividad en cuestión o que se asignen varios roles a cada
alumno.

El trabajo en equipo en este modelo de aprendizaje fortalece:

•La interdependencia positiva,
•La interacción cara a cara,,
•La responsabilidad individual.
•La utilización de habilidades ínter personal es.
•El procesamiento grupal.

Una vez que se ha expuesto de manera general el planteamiento y estruc-
tura o cualidades del modelo de aprendizaje colaborativo, se puede conside-
rar que su aplicación en el ámbito de la enseñanza del diseño gráfico, mejo-
raría en gran medida la calidad de sus egresados, ai proporcionarles una posi-
bilidad de interacción responsable basada en la cooperación y ayuda mutua
y serían más conscientes de su participación en el fortalecimiento de la edu-
cación y cultura de su comunidad,,

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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G- El desarrollo de la creatividad.

Considerar el tema de la creatividad como un espacio de discusión siem-
pre será la exploración de un mar, navegando a la deriva y sin brújula, debido
a que todas las descripciones o convenciones pueden orientarnos hacia
caminos muy distintos.

La creatividad "está íntimamente relacionada con los términos de ane, pioreso,
actitud, aptitud, habilidad, cualidad, descubrimiento; todos ellos enfocados a aportai
algo nuevo a través del desarrollo de ideas con el único objetivo de comunicar un
conocimiento La creatividad es sinónimo de innovación, imaginación, originalidad,
invención, visuali/ación, intuición y descubrimiento, la cicatividad es la habilidad de
dai vida a algo nuevo " (García, 1998)

Para Julio Cesar Pcnagos Corzo (1998) "la creatividad es una capacidad
extraordinaria de resolver problemas"; y aclara "un problema es una
situación en la que se intenta alcanzar un objetivo... que no se puede alcan-
zar con el repertorio comportamental actual del organismo, este debe crear
nuevas acciones o integraciones."

Concebir la creatividad como un espacio nuevo que presenta enfoques y
situaciones distintas nos permite considerarla como "la cuarta ola del cambio
tecnológico cultural de la humanidad" ©(Herrera, 1999: 26) donde toda
actividad se oriente hacia la generación de recursos, bajo nuevos valores,
enfoques, estrategias y consecuencias que contribuyan en la conformación
de un mundo más fácil de vivir:.

© En un esquema que presenta Manuel Herrera en su articulo "La era de la cicatividad"
clasifica las olas de cambio cu: Ia agrícola, 2aindustiial, 3a informática y 4a cieatividad.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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El fomento de la creatividad en el marco de la enseñanza-aprendizaje,
plantea aproximaciones metodológicas que procuran estimular el desarrollo
creativo de los alumnos, inclusive, se identifican estadios sistemáticos en la
producción creativa (Rodríguez, 1991:27-28)

Io Tensión: Conflicto entre el individuo y su medio..
2° Estudio: Conocimiento exhaustivo de la situación,,
3o Incubación: Trabajo libre del inconsciente.
4o Iluminación: Encontrar lo buscado (estructurar hipótesis)
5C Verificación: Comprobar la eficacia del resultado,
6o Comunicación y difusión: Compartir con el medio para consolidar la
creación

No se persigue con esta secuencia, fundamentar un proceso que condi-
cione las actitudes de los alumnos, por el contrario, sólo permite hacer una
reflexión sobre los momentos que anteceden a un resultado cieativo, inde-
pendientemente del medio de expresión que lo "materialice",

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
46



Miguel Amienta Ortiz ENAP/UNAM

D.- Estrategias para motivar la creatividad.

Se ha expuesto en apartados anteriores que el trabajo en equipo
enriquece las experiencias individuales, por lo que compartir1 situaciones que
permitan confrontar las emociones, actitudes, aptitudes y conocimientos
entre los alumnos favorecerá el desarrollo integral, incluyendo el creativo.

Los tres caminos básicos que contribuyen al desarrollo de las capacidades
creativas son: ©(De la Torre, 1991:65)

•La semejanza
•La diferencia y...
• í JÍI posición mixta.

Estos caminos se traducen en:

• Semejanza^ Métodos analógicos.,
•Diferencia— Métodos antitéticos,,
•Posición mixta— Métodos aleatorios,.

Métodos analógicos:

Recurren a encontrar relaciones o asociaciones entre situaciones dife-
rentes.

Métodos antitéticos:

Opone situaciones "absurdas" o fantásticas de manera simultánea o suce-
siva.

Métodos aleatorios:

Se buscan relaciones artificiales, forzadas, al azar, entre lo conocido y lo
desconocido..

© Esta clasificación que presenta Saturnino de la Tone, la semeja o deriva de la que propone
M Fustier en "Pedagogía de la cieatividad, Ed Index, Madrid, 1975"

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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Cada uno de estos métodos puede albergar a gran númeio de técnicas que
persigan un mismo objetivo.

"Toda técnica puede ser descrita como una secuencia de acciones o pasos
convenientemente organizados. Su concreción no es obstáculo para que
pueda aplicarse a cualquier tipo de problemas o situaciones, con iguales
resultados." (De la lorie, 1991:68) Por lo que establecer un orden en las
acciones por realizar sólo implicará facilitar las tareas y la obtención de
resultados..

El compromiso académico ante esta situación es ofrecer a los diseñadores
gráficos, en su formación, los instrumentos (métodos, técnicas y valores) que
fomenten sus capacidades en favor de la creatividad y contribuyan con su
ejercicio profesional a la optimización de los recursos que procuren un bien-
estar común.

Existen sin embargo, situaciones que favorecen o limitan la expresión
creativa de los alumnos, reconocerlas facilitará al profesor optimizar los
esfuerzos (tanto de él como de sus alumnos), procurando un aprendizaje más
significativo.

Facilitadores del desarrollo creativo:

(Rodríguez, 1990:100)

Son todos aquellos estímulos externos o internos del individuo que gene-
ran actitudes que enaltecen su calidad humana:

Físicos:

•Espacio adecuado: Para que el alumno se sienta cómodo e interactue
con libertad.,
•Espacio alternado: Procurando tener trabajo y descanso simultánea-
mente ,

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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Cognoscitivos:

•Familiares: Ya que la familia es una fuente importante que incide cons-
tantemente.
•Profesores: Cuando existe admiración y reconocimiento en una relación
enriquecedora.,
•Amistades: Establecer vínculos afectivos con personas instruidas sobre
áreas e intereses mutuos .
•Seguridad: Debe mostrar confianza de ser aceptado por su grupo..
•Alegría: Compartir el sentido del humor oportunamente,
•Fe: Creer en sus propias capacidades,.
•Vocación: Tener objetivos de vida.,
•Entiega: Sentir pasión por lo realizado,,
•Superación: Deseo de ser mejor a cada nuevo reto.

Socioculturales:

•Participación griipal: Integrarse fácilmente en tareas colectivas.
•Igualdad y equidad: Ser justo con los demás
•Tolerancia: Aceptar las ideas, situaciones o personas diferentes..

Bloqueadores del desarrollo creativo:

(Rodríguez, 1990:98)

Son todos aquellos estímulos que inhiben las acciones humanas.

Físicos:

•Espacio monótono: Un espacio "plano y gris", rutinario y siempre igual
• Espacio caótico: Profusamente activos de múltiples sensaciones
simultáneas..

•Dogmas: Creencias limitantes.

Cognoscitivos:

•Dogmas: Cree:
•Tradiciones: Costumbres sociales

^ ^ ^ ^ — Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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Afectivos (autoimpuestos):

•Inseguridad: Temor ai error o fracaso..
•Culpa: Por modificar, alterar o agredir la realidad existente.
•Hastío; Cuando no hay interés por realizar las actividades porque se han
realizado siempre igual,,

Sociales:

•Prejuicios: Someterse al criterio de los demás- por comodidad.
•Apatía: No dar valor a nada ni a nadie.
•"Burocratismo": Predecir acciones poco gr atas y exageradas de su medio
social..

Insistimos que no es pretensión de este documento formular guías infle-
xibles, sólo se intenta que el lector reflexione sobre algunos aspectos que
habrán de fomentarse o evitarse (segíín el caso) para ofrecer espacios apro-
piados, así como motivar al alumno a reconocer y aceptar sus capacidades )
limitaciones con el propósito de procurar un cambio de actitud en el aula
que favorezca el aprendizaje.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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E.- El diseño gráfico y una metodología didáctica cercana.

El objetivo esencial de este apartado es presentar un método de enseñan-
za donde el maestro-mediador y el alumno, conviven en un ambiente
armónico y el resultado de las tarcas siempre es relevante, contemporáneo y
práctico, dejando en el alumno una experiencia de vida, con deseos de repe-
tir,

La intención de cualquier maestro-mediador, al inicio de cada curso, es
identificar y aplicar las actividades apropiadas para cada aprendizaje, por
ello, al plantear este método, se sugieren algunas apreciaciones de orden
comportamental y evaluatorio que contribuyen en una aplicación eficaz

De manera introductoria, es conveniente identificar los elementos que
participan generalmente en el desarrollo de una sesión en el taller de diseño:

•Espacio Físico (taller)
* Participación del profesor
•Participación de los alumnos
•Programa de materia,,

Valorar la importancia de cada elemento facilitará el desarrollo de cada
sesión,

Espacio físico:

involucrar el espacio físico en la responsabilidad de ofrecer un apren-
dizaje integral para los alumnos implica que el profesor debe conocer los
procedimientos que le permitan dinamizai el taller con el objetivo de que el
alumno en cada sesión encuentre un lugar apropiado para el desempeño de
sus actividades y permita optimizar las relaciones interpcrsonales durante la
actividad

Al modificar el espacio físico del taller, recurriendo por ejemplo a la
agrupación de mesas de trabajo para constituir el área de cada equipo o colo-
carse en "mesa redonda" se logrará dinamizar las sesiones y cada una será
diferente y hasta divertida
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Tan sólo con esta elemental actividad, el alumno percibiiá de su profesor,
la intención de ofrecer una mejor atención y dedicación hacia él, lo que será
retribuido más tarde en una disposición a participar en todas las dinámicas
que el profesor solicite,

Participación del profesor:

£1 papel del profesor en este método de enseñanza aprendizaje es el de
fácilitadoi-mediador; el que ayudará al alumno a conseguir los objetivos de
la materia, pero no sólo de manera temporal, sino que ha de lograr que el
alumno mantenga para si, todas las experiencias y conocimientos indivi-
duales y colectivos durante toda su vida.

Es determinante para este método de enseñanza aprendizaje, que el pro-
fesor se asuma como el andamio del conocimiento del alumno, es decir, el
que sustentará el camino hacia las nuevas experiencias de su saber, por ello,
la responsabilidad del profesor-mediador es mayúscula.

Sin embargo, el estigma de la responsabilidad se diluye, porque la
relación mediador-alumno, debe ser directa, franca y natural, sin la adopción
de esquemas tradicionales que empañen el panorama de las nuevas fronteras
del conocimiento. Así, la responsabilidad, sólo será una cualidad más en la
interacción maestro-alumno

Actividades del maestro-mediador:

Plañe ación de actividades:
Todas las actividades que se establezcan deben orientarse a la obtención

de los objetivos de aprendizaje, sin embargo, un factor que ha de conside-
rarse es la flexibilidad, principalmente porque entendemos que los alumnos
para los cuales se planea un curso, son individuos "creativos" que siempre y
por naturaleza estarán buscando nuevas formas de codificar1 sus percep-
ciones, asimismo sus acciones, por lo cual el maestro-mediador deberá estar
alerta a que su información o tarea solicitada, pueda ser procesada de mane-
ra que supere sus expectativas y será conveniente en estos casos resaltar los
logros obtenidos por los alumnos, siempre indicando puntualmente los fac-
tores que hacen de esta situación o producto de trabajo algo trascendente.,
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Recordemos que las recompensas siempre serán elementos de estímulo,
así los alumnos en futuras actividades procurarán ofrecer un poco más de lo
solicitado por el maestro-mediador para lograr un reconocimiento a su
esfuerzo y dedicación.,

Formación de equipos de trabajo:
Debe basarse en el fomento a la participación de todos los alumnos, así,

al inicio del curso y como el conocimiento e identificación de cualidades
piopias de cada alumno resulta elemental, puede sugerirse:

•Tomar en cuenta la lista oficial del grupo y encontrar una relación prác-
tica (números nones, por estratos, de 1 al 5, etc.)
•Integrarlos en el orden que van entrando al salón.
•Formarlos por cuotas (2 hombres, 3 mujeres, etc)

Cuando existe ya un conocimiento mayor de los alumnos y sus cuali-
dades académicas y personales procurar no incluir en el mismo equipo:

•"Parejas"
•"Enemigos"
•"2 ó * líderes"
•"Más de un bromista"
•Más de 3 "menos capaces"

...con el propósito de nivelar los recursos y fomentar la paiticipación de
todos y la integración del equipo.,

Supervisión de actividades:
Durante el desarrollo de las actividades realizadas en el taller, el maestro-

mediador deberá estar alerta a que las acciones correspondan, en esencia, al
procedimiento que el haya establecido, permitiendo la alteración de este
proceso sólo cuando exista algo trascendental para el equipo, grupo o tarca
desempeñada.

El maestro-mediador acudirá a cada equipo con el propósito de observar
las actitudes de cada integrante para verificar que todo se desarrolle en
armonía, también podrá intervenir formulando cuestionamientos que
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generen reflexiones más específicas y sobre todo, estará atento a resolver
dudas del procedimiento o los tópicos de la tarea en cuestión..

Estas "visitas" del maestro-mediador a los equipos de trabajo, pueden
acompañarse de frases que alienten el desempeño de los integrantes, inclu-
sive, alguna palmada al hombro u otra posibilidad de contacto físico que
ayude a generar una sensación de seguridad al tener "cerca" al promotor del
conocimiento: su maestro-mediador,

Kvaluación de actividades:
La participación del maestro-mediador en el proceso de evaluación, exige

una atención constante, en principio, durante las "visitas" a los equipos me-
diante la observación y exploración, más tarde, al considerar los parámetros
específicos que deben cubrir los productos de las tarcas,

La evaluación informal (observación y exploración) debe aplicarse sin el
conocimiento de los alumnos, ya que si previamente se le indica al alumno
que será observado en sus actitudes y expresiones, pudiera darse el caso de
que su comportamiento fuera alterado para ser mejor evaluado.

En el caso de ia evaluación semifbrmal (realización de tareas) si se
recomienda desde el inicio precisar los parámetros que la tarea debe cubrir,
para que los esfuerzos de los alumnos se orienten a la satisfacción de cada
uno de ellos

La evaluación formal, a través de las pruebas de ejecución o exámenes,
permitirán al final de cada técnica, unidad o ciclo escolar, verificar que los
esfuerzos representan la aplicación del conocimiento acumulado en un pe-
riodo determinado.

La evaluación de los resultados debe hacerse de manera grupa!, en oca-
siones se permitirá que los miembros del equipo presenten sus productos de
trabajo argumentando algunas propiedades de los mismos, en otras, sólo
deben mostrar sus trabajos para que el grupo en general los evalúe, En
ambos casos, el maestro-mediador ha de moderar una discusión dirigida,
promoviendo la participación equitativa de todos los alumnos, tratando de
contextúa!izar los resultados y resaltando las principales deficiencias, ya que
es ahí donde el alumno tiene mayor material de aprendizaje

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
54



Miguel Armenta Ortiz . _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F.NAP/UNAM

Al identificar los principales errores de cada trabajo, los alumnos
agudizan su análisis crítico y esto permite que en futuros ejercicios no incu-
rran en ellos.,

Aún cuando sean los alumnos o el maestro-mediador quien identifique
las deficiencias en los trabajos, es recomendable que expongan argumentos
claros y precisos de cómo pueden superarse tales fallas. Sólo así se justifica
un análisis crítico sobre los errores,

La evaluación como estrategia "contable" del aprendizaje de los alumnos
en este método de enseñanza debe ser considerado como un requerimiento
administrativo, pues lo que debe quedar claro para el alumno es que más que
la nomenclatura que valora su avance, nos importa la sustancia de lo apren-
dido, es decir, la calidad de las experiencias compartidas en favor de su
conocimiento.

Participación de los alumnos:

Actividades asignadas:

Una vez constituidos los equipos de trabajo, es conveniente para el
cumplimiento de las tareas, que los alumnos se organicen internamente
asignando funciones específicas entre ellos, con el propósito de agilizar y
facilitar sus acciones,,

Siempre será recomendable que verifiquen los objetivos perseguidos para
optimizar sus tiempos y esfuerzos

Actividades sugeridas:

El maestro-mediador; de acuerdo con las características de los alumnos
que integren cada equipo, puede sugerir algunos procedimientos "especiales"
que faciliten el desarrollo de las tareas.

Estas actividades serán consideradas por los miembros del equipo,
quienes determinarán si las adoptan o no, ya que no interfieren con las
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actividades asignadas,

Actividades espontáneas:

Estas obedecen a la iniciativa de los integrantes de los equipos, y pueden
enriquecer los objetivos pretendidos, generalmente este tipo de actividades
contribuyen a replantear el objetivo de la tarea en futuras ocasiones, porque
le otorgan otras propiedades que superan el ejercicio planteado por el maes-
tro mediadoi.

Realización de tareas terminales (pruebas de ejecución):

Cuando el alumno sabe que su trabajo será evaluado y conoce el sistema
de este método de enseñanza, está seguro de que puede realizar acciones que
enriquezcan su tarea, sin perder el objetivo central de su trabajo.

Es por ello que en las evaluaciones terminales de sus proyectos, y sa-
biendo que la competencia es un factor inherente a su trabajo, procura pre-
sentarlos integralmente resueltos, donde la técnica y el mensaje sean mane-
jados eficientemente., Considerando también aspectos reíamos a su
hipotética producción.,

Programa de curso:

Para la constitución de un programa de curso, se debe atender a los obje-
tivos de la materia, especificados en el plan rector de la licenciatura..

Una vez conocidos los objetivos de materia y los objetivos de aprendiza-
je, el profesor puede proponer el contenido que los satisfagan eficiente-
mente..

Los contenidos del programa de curso estructuran unidades temáticas
que, para su revisión y aplicación, pueden estar subdivididas en apartados
que especifiquen la información a manejar durante el periodo visiunado paia
el curso.
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Lo que va a diferenciar el resultado de un programa de curso es la mane-
ra en que se aplique, es decir; el método o proceso por el que el maestro
mediador haga accesible el conocimiento a sus alumnos

Los esfuerzos del maestro-mediador en este sentido, se manifiestan en las
actividades que instrumente para lograr los objetivos de enseñanza-apren-
dizaje..

, Un programa de curso aplicado bajo un método dinámico, identifica dos
tipos de actividades principalmente: específicas y flexibles.

Actividades específicas o programadas:

Deben plantearse de manera sistemática, de tal manera que las primeras
requieran ser asimiladas antes que las segundas para garantizar el avance y
comprensión del contenido del programa de curso.,

Los tiempos destinados, así como los recursos y procedimientos didácti-
cos, estarán programados y estipulados desde el inicio del curso,

Para lograr esta programación es conveniente auxiliarse en instrumentos
como las cartas descriptivas o fichas pedagógicas, que pueden integrarse
básicamente por los siguientes apartados:

•Tema, unidad o contenidos.
•Objetivos.
•Actividades del profesor,
•Actividades de los alumnos.
•Materiales
•Procedimientos y recursos didácticos.
•Tiempo estimado,.
•Técnica de parámetros o evaluación,,
•Fuentes de apoyo o bibliografía

Si el maestro-mediador posee la información necesaria para comprender
cada uno de los rubros enlistados y además tiene la intención de facilitar al
alumno la tarea de aprender, el éxito del curso estará garantizado.
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Además de las actividades específicas derivadas de una programación sis-
temática subsecuente, basada en los contenidos del programa de materia,
paralelamente al maestro-mediador puede instrumentar "actividades flexi-
bles" que fortalezcan el aprendizaje de sus alumnos,

Actividades flexibles o emergentes:

Son actividades complementarias generalmente emergentes cuyo
pi opósito es aclarar algún aspecto importante de la información estructura-
da en las actividades específicas.

No requieren propiamente de una programación previa, pues nunca se
sabe cuando se les necesitará, de lo que sí requieren es de la actitud creativa
del maestro-mediador, que medrante su percepción agudizada y de su
capacidad de improvisación, implementa alguna actividad que afiance,
aclare, complemente o contextualicc el conocimiento adquirido medíanle tas
actividades específicas o programadas,.

Esta manera de concebir un curso, posibilita un mejor aprovechamiento
de recursos, haciendo que el maestro-mediador siempre esté alerta para
detectar aquellas situaciones donde el alumno requiera de una actividad
emergente, para complementar su aprendizaje.,

En muchas ocasiones estas actividades también son requeiidas cuando a
través de la evaluación diagnóstica se detecta la carencia de información en
algún tema central o básico, así como una deficiente calidad técnica, hacien-
do necesaria una actividad complementaria al programa de curso, que sin
duda contribuirá al logro de los objetivos de aprendizaje en cuestión

Una vez que se han descrito los elementos participantes en el taller de
diseño, se expone a continuación la secuencia de actividades en una sesión
de trabajo bajo los criterios de este método;

1.- Acondicionar el taller
Integrar las mesas de trabajo de acuerdo a la actividad por desanollar
(equipos, mesa redonda, etc.)
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2,- Distribución de alumnos:
Cuando se formen equipos se recomienda no seguir siempre el mismo
sistema para procurar la interacción de todos los alumnos de manera
indiscriminada y no exceder de 6 integrantes y al conformar mesa redon-
da cuidar de que no queden juntos "amigos inseparables" para que no
generen diálogos paralelos.

3 - Explicación de objetivos:
F.l maestro-mediador debe plantear la meta de la sesión en términos
claros, precisos y alcanzables.

4.- Exponer lincamientos:
Explicar la mecánica de las actividades y establecer tiempos para la reali-
zación de cada una.

5,,- Desarrollo de actividades:
Cada equipo asignará funciones a sus integrantes para cumplir las tareas
asignadas, en tanto el maestro-mediador los visitará y observará su
desempeño, también estará alerta para auxiliarlos en caso requerido,,

6.- Preparación de resultados:
Cada equipo planteará la presentación y argumentación de sus resultados
para someterlos a una evaluación grupal.

7.- Evaluación grupal de resultados:
El maestro-mediador recordará los parámetros de evaluación que se
mencionaron en los lincamientos y conducirá una "discusión dirigida"
donde participe todo el grupo.

8.- Evaluación de las sesión:
El maestro-mediador solicitará al grupo en general, comparta opiniones,
experiencias y observaciones sobre el desarrollo de la sesión, al final tam-
bién él expondrá los aspectos más importantes a su juicio, de la experien-
cia compartida.

Considerar las actividades antes descritas para el desarrollo de una sesión
de trabajo facilitará la participación de los alumnos, y si este proceso
metodológico se aplica constantemente, la relación maestro mediador-alum-
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no se verá fuertemente favorecida y los logros del aprendizaje serán más sóli-
dos y definitivos.

Con la intención de ejemplificar este proceso, más adelante se expondrán
algunas técnicas didácticas para diseñar signos gráficos y también las fichas
pedagógicas de cada una, de esta manera la comprensión será aún mayor,
permitiendo al maestro mediador aclarar dudas respecto al método de
enseñanza sugerido y además conocer algunas técnicas novedosas y diver-
tidas, pero sobre todo prácticas en el área del diseño de identidad gi áfica.

Alternativas metodológicas para el aprendizaje
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PARTE IV

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

PARA EL DISEÑO

DE SIGNOS GRÁFICOS
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PARTE IV -

TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA EL DISEÑO DE SIGNOS GRÁFICOS

A.- ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES

(PARA ENTENDER LOS PROYECTOS)

Esta sección se integra con las aclaraciones pertinentes para que el lector
comprenda en su totalidad las indicaciones que las técnicas de grafícación
presentan de esta manera y sin hacer una jerarquía de precisiones, se expo-
nen de acuerdo a su aparición en este texto y en algunos casos se incluye una
referencia bibliográfica a fin de profundizar en el tema abordado si así se
considera,,

Lluvia de ideas. (Jones, 1982:249)

Es un proceso mediante el cual se emiten ideas verbales con rapidez en
base a un cuestión amiento central. El investigador debe registrar por escrito
cada una de las ideas aportadas sin emitir ningún juicio sobre ellas Esta téc-
nica "es un camino extremadamente rápido de generar la variedad de requi-
sitos con los cuales debe comenzar toda investigación" (Jones, 1982:250)

La lluvia de ideas se puede aplicar para investigar características especí-
ficas de un diseño en cuanto a su forma, color, significado o también, para
determinar cualidades y/o propiedades de los mismos,,

En algunas de las técnicas que se expondrán mis adelante, la lluvia de
ideas se utiliza con el propósito de obtener conceptos relacionados al tema
establecido.,

Ejemplo:

TEMA

Danza

CONCEPTOS RELACIONADOS

Mov imiento
Gracia
Baile
Representación
Libertad

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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Matriz de interacción (Jones, 1982:273)

Esta técnica nos permite evaluar un grupo de información con el propósi-
to de conocer los datos más relevantes para aplicarlos en un diseño,

Se desarrolla mediante un casillero de líneas perpendiculares donde se
ubican los elementos que se desean evaluar en el primer casillero (en senti-
do vertical) y se repiten de igual forma en sentido horizontal logrando la
interacción de todos los elementos.

Los espacios donde interactua el mismo elemento se cancelan debido a
que la evaluación se desarrolla en función de tres criterios básicos: un ele-
mento es igual, menos o más importante en relación a otro; la respuesta es
registrada mediante los signos: +, -, =.

Después de conocer todas las respuestas, se verifican a partir de la oposi-
ción que surge de la diagonal formada por los casilleros cancelados, éste, es
el punto de partida para comprobar si las respuestas fueron razonadas o no,
ya que los resultados deben corresponder inversamente, debido a que la
evaluación se realiza dos veces cambiando el orden de los elementos en la
pregunta; es decir: A es +, -, ó — de importante que B, o B es —, - ó +
importante que A. Si la matriz presenta diferencias en las respuestas, habrá
que formular las preguntas nuevamente y corregirlas,,

Una vez reunidos los resultados se procede a su cuantificación, tomando
las siguientes equivalencias numéricas:

+ 2 puntos.
= 1 punto .

0 puntos

Los totales se registran en el último casillero, con este procedimiento se
identifican los elementos más importantes ya que aquellos que obtengan
mayor puntuación serán los más relevantes para el proyecto, por tanto,
habrá que considerarlos al momento de diseñar
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En algunas de las técnicas propuestas en este material la matriz de inter-
acción se aplica para la evaluación de los dalos obtenidos a través de la llu-
via de ideas,

Conceptos
1. Concepto
2. Concepto
3 Concepto
4. Concepto

1

X
2

X
3

X

4

k

Resultado

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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Soporte gráfico

En el lenguaje técnico del diseño gráfico, el téimino sopoite se interpie-
ta como un material con cualidades y características específicas que susten-
ta algo y se pueden identificar dos giupos básicos: los soportes físicos o
superficies donde queda plasmado el trabajo creativo del diseñador: papel,
plástico, cartón, madera, etc.. y los soportes conceptuales o productos que
identifican las diferentes áreas del diseño; folleto, cartel, página web, porta-
da, etc.

En este trabajo el término soporte se maneja bajo la segunda acepción
Para identificar el área de diseño donde puedan ser aplicados los resultados
de estas (.cerneas
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Analogía (García-Pclayo, 1980; 65)

Por analogía se entiende la relación directa de una cosa con otra y puede
manifestarse por diferentes mecanismos, entre ellos, la similitud

La analogía es un recurso de asociación que se utiliza en el diseño gráfi-
co con el objetivo de facilitar la comunicación, al presentar elementos
reconocibles por el observador.

F,n este trabajo se aborda la analogía formal como una manera de rela-
cionar dos cosas u objetos por la similitud de sus elementos y con el propósi-
to de fomentar la exploración visual creativa del entorno.,
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D i m e n s i o n e s Semióticas (Morris, 1985: 31)

Segiin Peirce la semiótica es la teoría de los signos que establece tres
dimensiones para su estudio:

LA SINTÁCTICA: Que estudia las relaciones de las partes de un signo
y de éste con otros signos en términos gráficos, se entiende corno el estu-
dio de todos los elementos físicos que constituyen una forma..

LA SEMÁNTICA: Establece la relación de la forma con su significados;
es importante mencionar que éstos, se verán afectados por su territorio
cultural. La dimensión semántica considera el aspecto simbólico de la
forma

LA PRAGMÁTICA: Esta dimensión involucra al signo, a sus significa-
dos v a sus usuarios, en el estudio de la Draemática se identifican las fun-
ciones prácticas de los signos.,

Con el propósito de hacer comprensibles estas dimensiones, se relacionan
con un aspecto central para ubicar más fácilmente su objetivo:

DIMENSIÓN

Sintáctica

Semántica

Pragmática

ASPECTO

Físico (formal)

Simbólico

Pi áctíco

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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Niveles de estímulo visuales

Los objetos pueden ser tratados gráficamente en base a diferentes niveles
de representación o diferentes niveles de estímulo visuales.

Una forma que presenta cualidades más cercanas a la realidad logrará una
fácil comprensión, en tanto otra que se aleje de lo real (mundo físico)
requerirá un determinado aprendizaje previo para su decodificación
(entendimiento)

Los niveles de estímulos visuales conforman una paleta de posibilidades
de representación; entre ellas ubicamos: la realista, la estilizada, la abstracta
y la arbitraria,

En este trabajo se recurie a estas posibilidades pero de manera combina-
da para lograr propuestas más originales y creativas
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Materiales no convencionales de composición.

Generalmente todas las técnicas para la representación gráfica: acuarela,
lápiz, tinta, etc., requieren de materiales, instrumentos y manejos adecuados
para su dominio y ejecución.

Cuando se habla de materiales no convencionales o alternativos, esas li-
mitantes desaparecen, ya que la audacia, la experimentación y la creatividad
del diseñador se conjugan para redimensionar la función de los objetos y
recursos del entorno; así, el jugo de una fruta o la hoja de una flor, pueden
resultar el pigmento adecuado para trabajar.

Rajo esta óptica, los objetos tridimensionales adquieren un gran valor
expresivo derivado de la analogía de sus propiedades y cualidades con los
elementos de un diseño; de esta manera, un alambre o listón, pueden ser
íiltninn<; rpriir^ns nnro suprimí'' un rnhelln n In línea nup rlefinít una fnrma

entre otras tantas cosas.
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Cuadro de pertinencias (Llovet, 1981: n)

El término pertinencia, es considerado en este trabajo como: variable o
posibilidad; y al proponer un cuadro de pertinencias, lo que constituimos es
un acervo de probables soluciones.

La manera de construirlo es semejante al principio de conformación de la
matriz de interacción, es decir, se hacen interactuai líneas perpendiculares
(verticales y horizontales) hasta formar un casillero con los espacios requeri-
dos donde se incluyen los datos básicos que permitan generar un determi-
nado número de variables aplicables en la constitución de un diseño especí-
fico.,

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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Otros aspectos importantes que también deben ser aclarados, son los
relacionados al desarrollo de las técnicas en el aula y también de sus resulta-
dos por lo que a continuación se exponen, para evitar que el lector distraiga
su atención en aspectos secundarios al objetivo central de esta investigación.

•Los resultados gráficos de las técnicas se presentan sólo para facilitar la
comprensión de los mismos; sin embargo, se aconseja no mostrar ejem-
plos visuales a los alumnos para no orientar su bocetaje en esa dirección,
y que de esta manera el alumno comprenda sólo con explicaciones ver-
bales permitiendo que su creatividad fluya libremente y su capacidad de
interpretación y abstracción se fortalezca

•Para la aplicación de las técnicas, el grupo debe presentar una buena
disposición de trabajar en equipo y aparentemente sin un ''rumbo
definido", El profesor indicará fase por fase las actividades con una breve
y clara explicación, pero sin dar una descripción global de la técnica ni del
resultado que se espera, evitando así actitudes prejuiciadas por parte de
los alumnos y apresuramientos nocivos que limiten o condicionen el pro-
ceso,

•Los diseños que ejemplifican este grupo de técnicas, presentan algunas
deficiencias de trazo y nivelación de pesos visuales debido a su rápida
realización, sin embargo nunca fue parte del objetivo perseguido, pues lo
que se quería lograr, como ya se ha expuesto, es el desarrollo de la capaci-
dad creativa del alumno al graficar mediante procedimientos rápidos y
sistemáticos,,

•El orden de los trabajos está en base a la complejidad que presentan y
son un material que sirve de punto de partida para introducir al alumno
al ejercicio del diseño, siendo éstas técnicas susceptibles de ser modifi-
cadas y complementadas por la experiencia de los profesores que las
apliquen, asegurando que el alumno llegará a un resultado óptimo, prác-
tico y aceptable
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71



Miguel Amienta Ortíz ENAP/UNAM

•La evaluación del proceso enseñanza aprendizaje en este trabajo, se fun-
damenta en la utilización de dos grupos de técnicas de evaluación; las
informales y semi formales. De las técnicas informales se aplica la "obser-
vación" que nos pcimite valorar indicadores conductuales (expresiones
gesticulares verbales, etc..)cn el desarrollo del trabajo, y la "exploración"
paia verificar mediante preguntas especificas, la comprensión de cada
una de las tareas a realizar De las técnicas semi formales se aplica la "tarea
en casa" donde si se valoran criterios objetivos como la destreza técnica y
la limpieza, parámetros que sí permiten asignar calificaciones numéricas
en la elaboración de los originales mecánicos, última actividad de cada
técnica de gtaficacióa.

•Con la intención de facilitar la aplicación de estas técnicas de graficación
se incluyen al final de este material las fichas pedagógicas de cada una,
considerando su desarrollo paso a paso; de esta manera el profesor tendí á
la seguridad de alcanzar los objetivos didácticos planteados aún desde la
primera ocasión en que la técnica se aplique..
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B.-

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

PARA EL DISEÑO

DE SIGNOS GRÁFICOS

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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DIMENSIONES SEMIÓTICAS

Esta técnica es determinante para el alumno poique de una manera
vivencial, aborda las tres dimensiones semióticas, y esto lo hace comprender
su compromiso social como productor1 visual.

Es la primera técnica porque resulta fundamental que el alumno, al
desarrollar cualquier proyecto de diseño, tenga presente la relación cons-
tante entre la forma, el significado y la función.

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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DIMENSIONES SEMIÓTICAS

OBJETIVO:

Diseñar un rostro humano legible y sintético que se adapte a una semán-
tica preestablecida, para implementarlo en la solución gráfica de un proyec-
to de diseño,

PROCEDIMIENTO:

Fase 1.- Representación gráfica de un rostro humano.

Fase 2 - Asignación de semántica específica,,

Fase 4~ Representación tridimensional del rostro con materiales no con-
vencionales..

Fase 5 - Imple mentación práctica del diseño del rostro,

EJEMPLO:

A s .

?* tí Á O p /

o-x-vv. -"; Preocuíxación, f m^ \
asombro

Fiise 2 l^ise 3

j
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ANALOGÍA FORMAL

Mediante la similitud formal el alumno permite fluir su potencial creati-
vo de una manera sencilla y testifica su confianza al granear formas nove-
dosas y prácticas.

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráneos
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ANALOGÍA FORMAL

OBJETIVO:

Diseñar un signo gráfico ¡cónico novedoso y creativo que presente
analogía formal con un tipo de cualquier estilo y realizar su original mecáni-
co blanco y negro con técnica ubre

PROCEDIMIENTO:

Fase í..- Selección de .signo tipográfico..

Fase 2..- Relacionar analógicamente el signo tipográfico con signos ¡cóni-
cos.

Fase 3.- Realización de original mecánico..

EJEMPLOS:

W
fJWUTJl
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NIVELES DE ESTIMULO VISUALES

Al observar y evaluar el acervo de signos gráficos producidos por el
grupo el alumno incrementa sus posibilidades creativas, lo que se manifies-
ta indiscutiblemente al interactuai dos niveles de estímulo visuales dife-
rentes en la solución de un sólo diseño.
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NIVELES DE ESTIMULO VISUALES

OBJETIVO:

Diseñar un signo gráfico novedoso y armónico mediante la interacción de
dos niveles de estímulo visuales factible de ser utilizado como identidad grá-
fica y realizai con técnica libre y en blanco y negro su original mecánico.

PROCEDIMIENTO:

Fase 1..- Representación gráfica de: flor, fruto o animal.

Fase 2,- Selección grupa! del mejor resultado y unificación gráfica de
todas las propuestas.,

Fase 3.- Representación gráfica de la propuesta individual involucrando
dos niveles de estímulos visuales en su solución,

Fase 4.- Propuesta de identidad gráfica.

EJEMPLOS:

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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TODOS CONTRA TODOS

El resultado gráfico de esta técnica justifica el difícil proceso, ya que
fusionar dos formas donde ninguna predomine sobre la otra no es tarea fácil,
sin embargo, la tensión creativa que experimenta el alumno lo fortalece en
gran medida como diseñador, asegurándole que los difíciles proyectos gráfi-
cos del futuro tendrán una solución satisfactoria,,

Técnicas didácticas para el diseno de signos gráficos
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TODOS CONTRA TODOS

OBJETIVO:

Diseñar un signo gráfico en base a la fusión equilibrada de dos formas
distintas y presentarlo como solución a un proyecto de identidad gráfica en
original mecánico blanco y negro,,

PROCEDIMIENTO:

Fase 1,,- Selección de tres formas icónicas y/o tipográficas.

Fase 2,- Definir las interacciones de las ti es formas mediante una matriz
de interacción simple,

\

/ >

Propuesta A=FH-F2

Propu es ta B~F 1 + F 3

Propuesta C=>2-f-K3

Fase 3.- Desarrollo equilibrado de la fusión gráfica de cada interacción.

Fase 4.- Realización de original mecánico de una identidad gráfica.,

forma 2 XB,

Forma 3

EJEMPLO:

Natural Care
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ESTRUCTURA SINUOIDE

Esta simpática técnica fundamenta la idea de que la tarea de aprender se
puede lograr jugando, ya que el alumno de la "nada" puede crear1 un univer-
so..

En el desarrollo de este ejercicio el alumno revalora en gran medida su
potencial creativo,, Es común escuchar en la evaluación final de su resultado
"nunca imagine que yo podría hacer esto".,

A través de este ejercicio el alumno agudiza su "visión generativa" encon-
trando múltiples formas donde no las hay.
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ESTRUCTURA SINUOIDE

OBJETIVO:

Diseñar un signo gráfico de carácter fantástico derivado de una estruc-
tura sinuoide que manifieste una relación semántica entre su forma y su
"nombre" e implementarlo en la solución de un diseño.,

PROCEDIMIENTO:

Fase 1..- Construcción de estructura.

Fase 2,,- Identificar formas fantásticas.

Fase } - Interpretación y desarrollo gráfico de semántica predominante.

Fase 4.,- Diseño gráfico del nombre que dé identidad.

EJEMPLO:

/ • - - • • • /

Fase 1 Pronuesta fínai
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ESTRUCTURA GRÁFICO SEMÁNTICA

Esta técnica conviene manejarla con cuidado ya que es la primera donde
el alumno no acudirá a elementos ¡cónicos para su solución,,

En este ejercicio el profesor debe tomar una actitud de apoyo frente al
alumno, ya que la capacidad de abstracción y representación sintética lo
introduce a un nuevo horizonte compositivo, ofreciendo un recurso comple-
mentario a la hora de diseñar.
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QUÍMICA
MOLECULAR

HMMUlilIlTUIl^—

ESTRUCTURA GRÁFICO SEMÁNTICA

OBJETIVO:

Diseñar un signo gráfico sintético c impactante derivado de una estruc-
tura gráfico semántica y presentación en original mecánico blanco y negro
como solución a una identidad gráfica.,

PROCEDIMIENTO:

Fase 1..- Determinar tema y realización de lluvia de ideas de conceptos.,

Fase 2.- Jerarquización de conceptos mediante una matriz de interacción.

Fase 3.- "Representación estructural" de los conceptos más importantes

Fase 4.- Combinación de estructuras y detección de signos „

Fase 5,- Estudio gráfico de los signos resultantes..

Fase ó,,- Propuesta tipográfica que especifique la identidad del diseño.

EJEMPLO:

Tema:

Fase 1

Conceptos
Radio
Comí imcad OÍ
Televisióti
Semántica

Fase 2

AA/

Fase 3 Fase 4 Fase )

CONCRESO
MUNDIAL DE

COMUNICACIÓN

Fase 6

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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TACHONISMO

Nunca habíamos imaginado que un "tachón " podría tener tanto valor
antes de conocer esta técnica, aquí, los cánones más ortodoxos del diseño se
vienen abajo.

La espontaneidad, la rapidez y la experimentación son los valores que
rigen los magníficos resultados gráficos que a través de esta técnica ye
obtienen otorgando calidez y humanismo al diseño gráfico.
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TACHONISMO
A,.:.

FORO

OBJETIVO:

Diseñar un signo gráfico semántico y comprensible mediante trazos rápi-
dos y expresivos producidos con materiales no convencionales e implemen-
tarlo en la solución a un proyecto de diseño o de experimentación plástica.

PROCEDIMIENTO:

Pase 1.- Preparación de materiales.

Fase 2.- Producción gráfica sistemática de signos

Fase 3.- Selección de mejor propuesta.

Fase 4.~ Estudio gráfico del resultado elegido,

EJEMPLO:

i ra

Fase 2 Fase 1 Fase 4
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CUADRO DE POLOS

Cuando tenemos el antecedente de haber realizado diseños figurativos,
abstractos, precisos y espontáneos, la combinación de estos recursos puede
darse de manera indiscriminada a través de esta técnica que conjunta además
de la representación el manejo de conceptos
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CUADRO DE POLOS

OBJETIVO:

En base a un tema establecido por el profesor diseñar un signo gráfico
sintético y semántico a través de un cuadro de pertinencias y elaborar su
original mecánico en blanco y negro anexando tipografía para enfatizar su
identidad.

PROCEDIMIENTO:

Fase 1 - Determinar tema y realizar lluvia de ideas sobre conceptos.

Fase 2.- Jerarquización de conceptos mediante una matriz de interacción.

Fase 3,- Realización de cuadro de pertinencias en base a los conceptos
más importantes

Fase 4 - Selección de los mejores resultados gráficos.

Fase 5.- Desarrollo particular o combinado de los signos seleccionados.

Fase ó,- Propuesta tipográfica que enfatice la identidad del diseño.

EJEMPLO:

isla
Muieres

.Fase Fase J Fase 4 Fase 6

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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Miguel Aimcnta Ortiz ENAP/UNAM

CÓDIGOS VALORATTVOS

Comprender tan sólo el nombre de esta técnica implica el manejo de los
elementos semióticas y compositivos básicos que regulan el quehacer de los
futuros diseñadores, ya que involucra una necesaria reflexión sistemática
durante el desarrollo de todo el ejercicio.,

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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(Miguel Amienta Oitiz FNAP/UNAM

CÓDIGOS VALORATIVOS

OBJETIVO:

Con base en un tema determinado por el profesor, valorar la semántica
más importante en un cuadro de pertinencias y diseñar1 un signo que lo re-
presente y realizar su original mecánico blanco y negro

PROCEDIMIENTO:

Fase 1.- Determinar tema (área de trabajo) y realizar lluvia de ideas sobre
conceptos

Fase 2,-Jcrarquización de conceptos a través de una matriz de interacción,,

Fase ? - Representación gráfica de los conceptos más importantes.,

Fase 4.- Estudio gráfico de los signos resultantes de manera indepen-
diente o combinada.

Fase 5,,- Propuestas tipográficas en base al signo gráfico seleccionado para
enfatizar la identidad del diseño.

EJEMPLO:

Fiitbol

Lluvia de ¡deas:
Agilidad

• , . , , Velocidad
Velocidad
_, . , Lvilon
tía Ion

Fase ! Fase 2 ]<asc 3 p a ; í e 4 p a s e 5

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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Miguel Armenta Ortiz ENAP/UNAM

C-

FICHAS PEDAGÓGICAS

DE LAS TÉCNICAS

DIDÁCTICAS PARA

DISEÑAR SIGNOS

GRÁFICOS

Técnicas didácticas para el diseño de signos gráficos
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CONCLUSIONES

•Esta investigación puede ser consultada para complementar el tra-
bajo de los docentes en el área del Diseño Gráfico, ya que ofrece los
principios básicos de un sistema de enseñanza donde la "transferencia de
responsabilidad" es el factor decisivo para el logro de los objetivos de apren-
dizaje,

•Aplicar los sistemas de evaluación que maneja el aprendizaje
cooperativo, permite tener una comprensión global de los logros
alcanzados por los alumnos en las tareas encomendadas durante todos
los momentos de su desarrollo debido a que el profesor a través de la
observación e interrogación (procedimientos informales) auxilia al alumno
aún sin que él lo solicite, aclarando dudas y reforzando informaciones fun-
damentales para el cumplimiento de los objetivos de enseñanza aprendizaje,

•Fomentar el trabajo y evaluación en equipo permite que el alum-
no asuma funciones y responsabilidades compartidas, logrando una
interacción y participación equilibradas en cada uno de los integrantes de un
PTUDO de trabaio, así como una actitud de tolerancia hacia la crítica de sus
resultados.

•La actitud del maestro mediador en el taller de diseño determina
el resultado y alcances del trabajo de sus alumnos, debido a que él es el
principal promotor de los valores y actitudes en cada una de las tareas den-
tro y fuera del aula; al interior, para lograr un ambiente apropiado mediante
la organización del espacio físico y la asignación de actividades que favorez-
can la buena interacción de los alumnos y al exterior por la motivación que
logre en ellos para fomentar su curiosidad de conocimiento y su audacia en
la resolución de sus diseños..

•Las técnicas didácticas aquí expuestas constituyen un material
para potenciar la capacidad creativa de los alumnos, al integrar en sus
procesos de trabajo elementos que sistematicen sus actividades pero a la vez
que resulten dinámicos y lúdicos, siempre orientados a objetivos concretos
de diseño.

Conclusiones ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ ^ _
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•Los alcances de éstas técnicas didácticas son determinados por la
creatividad, audacia y compromiso que la participación del maestro-
mediador manifieste al momento de aplicarlas, ya que sin duda su expe-
riencia aportará dimensiones nuevas en cada una de ellas, contribuyendo así,
en la constitución de una didáctica específica para d Diseño Gráfico.

•Las fichas pedagógicas que auxilian la aplicación de las técnicas
didácticas expuestas, son sólo un recurso de autorregulación para el
profesor y pueden tener un carácter opcional, ya que si la explicación de
cada técnica es comprendida, es susceptible de ser aplicada con las modifi-
caciones que se juzgue conveniente.

•Al desarrollar la presente investigación, se detectó la necesidad de
constituir documentos similares que reflejen la filosofía pedagógica de los
profesores y de las instituciones educativas donde prestan sus servicios
académicos para que los lectores puedan confrontarlas con las propias y se
establezca un mecanismo de retroal¡mentación que permita elevar la calidad
de la enseñanza del Diseño Gráfico.

•El modelo pedagógico del aprendizaje cooperativo no sólo es
aplicable a la materia de diseño, sino a cualquier materia de cualquier
nivel educativo, ya que su principio rector: "el maestro aprende mientras
enseña y el alumno enseña mientras aprende" es el fundamento principal
para lograr un aprendizaje significativo.,

•El aprendizaje cooperativo no es la única vía para la enseñanza del
Diseño Gráfico, pero si aporta elementos pedagógicos que contribuyen en
un incremento en su calidad, al ofrecer un enfoque distinto de la función del
profesor, el alumno y del espacio físico.
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