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INTRODUCCION 

La educación pléstlca como parte activa de la educación integral, se convierte en un 

gran componente de la estrucua curricular encaminada a cumplr dos funciones: 

Una especfflca que contribuye con el desarrollo y creauvtdad del ser oomano y otra 

general que ayuda a la formación Integral del nllo, desde éstos puntos de vista 

surge la Idea del talar y talleres creatlVos, pensando que desde aquf se responde a 

ese proceso inacabable: sentir - pensar - actuar , sentir-... propio del individuo para 

su madurez personal y transformación de lo que le rodea. 

!I contenido de este trabajo pretende contribuir con la reallzactcm de los taleres en 

la escuela y generados desde la escuela, espacio en mora por parte del maestro, su 

papel orientador frente al nltlo, reconociendo en 61 sus grandes capacidades para 

aprender - haciendo. 

Con este sentido central del presente trabajo la elaboración de taleres 

creatlVos abre el espacio a las artes pláticas canalizando su verdadero enfoque en 

la fonnaci6n del individuo. 

en sus deftriclones teóricas que incita a la refte>Ci6n sobre la importancia del arte en 

la vida del hombre y la responsabldad como adultos para esUmular adecuadamente 
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los factores mentales como tal, en la formación i1tegral del educando, se convierte 

hoy por hoy en una exigencia por parte de la sociedad y del momento hist6rico. Con 

el desarrollo de las potenciaHdades del ser humano se busca la canalización de las 

energías arrolladoras propias del hombre, para que se transforme en acción 

productiva benéfica para todos, se observa entonces en la acluaUdad como esas 

energías son aprovechadas para un sentido contrario: La Violencia y la deslrucci6n 

del hombre por el hombre. 

Es misi6n de la escuela y del hogar la concientizaci6n de la formaci6n del ser 

atendiendo a todas sus capacidades para que pueda responder a las exigencias del 

medio en el cual se encuentra inmer80, de aBf que a través de esta investigaci6n, no 

acabada, se aproxime en esa btl8queda permanente para encontrar y responder a 

las muchas diftcultades que se suscitan en cualquier momento en el ritmo de la vida 

escolar. 
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2PROBLEIIA 

2.1 TITULO 

Elaboración de Talleres Creativos de Artes Pléstlcas Para El Grado Cuarto De La 

Escuela Primero De Mayo No. 2 De Santa Marta. 

2.2 PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

A partir de la observaci6n cwecta en el tmbito educativo, la experiencia, 

conversatorto o interacción comunicativa entre educadores y compafteros de la 

instituci6n, permitió determinar situaciones como la imposición de textos que 

conlevan a la repetición de modelos estereotipados y el coloreo de ll1 area que no 

fue Imitada por el alumno, aspecto que se convierte en una gran limilante para el 

docente porque no le facilita la practica de t6aicas artfsticas y el descubrimiento de 

procedimientos que lo va liberando de los esquemas tradicionales y negándole la 

poslbldad de abrir el espacio a la indagación para dar respuesta a algunas 

experiencias presentadas en el aula, en el caso del estudiante no se permite el acto 

de pensar, construir y reorganizar Ideas o situaciones que estimulen el desam>Uo de 

la creatividad, imaginación, sensibilidad y apreciación estética. Ademés, se le riega 

el acercamiento a la manipulación de materiales que enriquezcan sus experiencias 
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como también la experimentación con la intervención directa del nitlo en términos de 

acción que le facilite el crecimiento de sus capacidades intelectuales. Por otro lado, 

se observa en el nifto las ansias de dibujar o pintar, acciones que generalmente son 

reprimidas por la Imposición de modelos estereotipados o esquemas presentados 

por el maestro. Cabrfa entonces formular interrogantes como: 

¿Cómo lncidlrfa en el aprendizaje y caldad de la educación, el no desarrolo del 

poder creador del nifto y la imposicl6n de textos en artes pln1icas en las 

instituciones educativas? 

¿Qué estrategia o actividades se podrían dlseftar o realizar para la elaboración de 

taHeres creativos por parte del docente? 

Todos los aspectos anteriores llevan a la autorreflexión como una necesidad 

fundamental para el reconocimiento de situaciones negativas que dfflcultan la 

autonomía propia y ajena, espacios que permiten el replanteamiento con una 

resultante de cambio o transformación social que al mismo tiempo responde a la 

comprensión de una reaHdad de manera crflica, realidad que en la medida que sea 

entendida por la escuela y asumida por el docente de manera consciente se puedan 

superar mediante éstos, faciltando entonces el hacer creativo mediante 

procedimientos artfsttcos. 

Al referirse a las diferentes manifestaciones artfstlcas son los testimonios més 

importantes de los momentos, a través de los cuales, el hombre ha tratado de 



expresarse en relacton consigo mismo o con su reaNdad cultural y de ubicarse. A 

partir de la denominada Escuela Nueva, fue evidente y general el vivo interés para 

reformar los métodos tradtclonaUstas que solo servfa para los muy dotados 

artrsticamente y se reanuda entonces, la lucha para brindar estos conocimientos a 

personas que no manifestaban aptitudes especiales; ni se va acrecentando la gran 

comente que persigue populanzar la educación tradicionalmente dirigida solamente 

a la pequefta minorfa de los Uamados bien •dotados• o mejor -superdotados 

artfsticamente•. 

A partir de la ültlma década en Colombia se viene lriclando t.W1a toma de conciencia 

estatal sobre la Importancia de la EducaciOn Estética en la educaciOn formal como 

vehículo de la formación integral del alumno y como medio para contrtbuir al 

aprendizaje de las demas éreas del conocimiento. Posteriormente se Inicia 

gradualmente la reallzadOn de congresos en algunas partes del país como Bogota, 

Medellfn, Vla de Lelva, etc., genertndose a nivel Nacional. La Universidad en 1986 

en el Museo del Arte se inicio ll'I taNer exlracun1cular de pedagogra artfstica para 

estudiantes de artes, esto Hamo la atención al Ministerio de Educación Nacional, 

Olvisl6n de eurrrcuto Formal, pidiendo mas tarde a la Universidad hacer ll'la revisión 

del Currfculo Formal. 

En respuesta en 1989, el Museo y la Facultad de Arte, a través del taler de 

Pedagogía Artrstica ofrecieron el seminario ·E1 Museo Un Aula Mas En La Vida 

Cultural Escolar". 
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En 1993 se presenta el Segundo Congreso Pedagógico Nacional con el prop6aito 

de Intercambiar e,cpenencias de imovación pedagc)gica con la "educaciOn estética y 

la creatividad como fundamento de la nueva educaclOn en Colombia" y las o1ra8 

éreas del saber. 

Por otra parte, se analza como la educación en la creatividad constituye una meta 

prioritaria en la educaciOn en todos sus niveles, ya que busca plasmar una persona 

dotada de iniciativa, plena de rea.nos y conflanza, capaz de enfrentar problemas 

de cualquier fndole favoreciendo la originaUdad, individuaHdad, curiosidad y 

sensibiUdad, de alf que este aspecto reviste l.118 gran importancia. En estos

momentos la Ley Genera de 1994 reglamenta la educaciOn artfstica en la educaciOn 

báica haci6ndola obligatoria, brindando al mismo tiempo otros espacios para la 

generaciOn de proyectos educativos Institucional, como también el debate, la 

discu8i6n, la partlcipacion para generar el plan decenal con la basqueda de darte el 

lugar de preeminencia que le corresponde en el pafs, sin embargo, se piensa que la 

norma se convierte en letra muerta, lo CJ18 no generaré ringuna modiftcación en las 

Instituciones educativas, puesto que se entenderé como otro requisito formal. 

2.3 OBJETNOS DE LA INVESTIGACION 

2.3.1 Objetivo general. Contribuir con el desarrollo de la creatividad, 

sensibilidad y apreciación estética, del nifto de 4° grado de la Escuela Mixta Primero 

de Mayo No. 2, mediante la elaboraclOn de taOeres creativos, el cual facilite la 
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prtcttca clrecta de procedimientos artfsticos que conduzcan al enriquecimiento de 

experiencias y mac:uez de la personalidad. 

2.3.2 Objetivos aspeclflcos. 

-. Determinar las incidencias de la Imposición de textos y el no desarroUo del acto 

creativo en el quehacer gréftco-pklstico del rifto. 

-. Establecer la necesidad del acto creativo en el desarrollo de la personalidad del 

alumno que faVorezca su crecimiento Intelectual. 

-. Facilitar el dominio de los elementos visibles de las artes plásticas por parte del 

rifto, mediante procedimientos artfsticos. 

-. Evaluar los procesos para establecer los aportes o beneficios que contribt*1n 

con la comll'lidad educativa. 

2.4 JUSTIFICACION 

Todo cuanto pueda hacerse para estimular al nifto del uso sensible de los sentidos y 

del cuerpo entero, serwa para el'liquecer el caudal de su experiencia y expreslOn 

creadora. 
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Seg(in Manfred Maxneeff, ·e1 acto creativo comienza cuando me integro CON, soy 

parte DE, y sobre todos si le penetro con amor y con el deseo de 

potenciarme sinérgicamente con 61·1•

No es a través de la imposición de un texto con la repetición de modelos de adultos, 

que se es1imulan los sentidos y la sensibilidad del nillo, con el coloreo de un érea no 

determinada por 61, el cual no puede dominar el contorno ni apropiarse del manejo 

del espacio, la experiencia se enriquece cuando se manipula el material y se 

expresa libremente con una adecuada orientación por parte del maestro. La forma 

se domila cuando se da la practica y la apreciación estética; de aNr lo Importante de 

la intervención y agudización de los sentidos a través de las experiencias en 

términos de acción a manera de talar con el compartir y la integración con otros. 

Pero al nillo no se le estimula el desarrollo grtflco que es algo inherente a su 

desarroUo evolutivo, dado que forma parte de su desarrolo mental y maduración, es 

por ésto que no puede ser reprimido. Por lo anterior se hace necesario la 

realización del presente trabajo, ya que en la medida que el docente elabore sus 

propios taleres creativos con la intervención de los nillos se facilitara el acto de 

pensar, de imaginar, de generar o producir y avanzar en sus formas de trabajo. 

Ademas en la medida que el docente asuma el papel protagóntco en la labor 

pedagógica que le corresponde, conb1bl.n a la recuperación del espacio que 

compete a la función social de la escuela, aprovechando ese gran tesoro propio de 
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su labor como docente, que es la experiencia, pero en el sentido de Investigación, 

estudio, imovación, es decir, haciendo presencia en todos los proceso y cambios 

que genera la educación de una región. 

2.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 Conceptual. Este aspecto es muy Importante en el desarroHo de toda 

investigación, de alf que su temética se centró en la educación estética y la 

creatividad en la bllsqueda de la sensibiUdad, apreciación artística, el material 

didéctico como taHer creativo, el acto creativo en el quehacer del hombre y de la 

pedagogía. 

2.5.2 Espacial. El presente trabajo se reallz6 en la Escuela Prtmero de Mayo 

No. 2 ubicada en la calle 34 con carrera 16 del Sector SUr, perteneciente al Oiatrtto 

Educativo 001, NOcieo 003 de Santa Marta. 

2.5.3 Temporal. Se lnld6 en el primer semestre de 1996 con la selecdón del 

tema, sustentación y entrega del proyecto y continuó en el segundo semestre del 

mismo ano, con la entrega y sustentación del trabajo de grado, ftnallzando en el 

primer semestre de 1997. 

2.5.4 Poblaclonal. La poblad6n motivo de estudio estuvo conformada por la 

comunidad educativa de la Escuela Primero de Mayo No. 2 representada por 195 
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niftos, 195 padres de famla, 7 docentes, ll'1 director. La muestra estuvo 

representada por los miembros que intervengan de manera directa y seleccionada 

para facilffar el proceso. 
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3 MARCO TEORICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Como serla importante deliberar sobre la historicidad del arte en la vida del hombre, 

ya que nado con 61 mismo para una mejor comprenstOn sobre su existencia en cada 

ooa de sus etapas en au momento. 

-. Arte Prehlstót1co. El conocimiento del arte prehlst6rtco y au estudio no se inlciO 

hasta después del siglo pasado. En el afio de 1879, el investigador Marcelno De 

Santola2
, descubrió de forma casual la existencia de los bisontes pintados en las 

paredes de la Cueva del Altamlra en Santander. Su haftazgo fue acogido 

inlcialmente con escepticismo; sin embargo, el descubrimiento posterior de figuras 

almiares en otras cuevas del norte de Espafta y el sur de Francia conftrmaron la 

existencia del arte prehl8tótico, plenamente reconocido en las primeras décadas de 

nuestro siglo. 

•El Paleolfticon desde la apar1ci0n del hombre hasta hace aproximadamente el afio

10.000 A. c. A partir del afio 30.000 comienzan a proUferar toscas

J lncidnpedia Piiada. C-OlomlJie· Bditorial PIIDeta S.A., 1991. P. 3. 
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representaciones artfsticas. Algo más tantfas son unas pequenas estatuilla 

realzadas en piedra, hueso, marfil y otros materiales, los cuales han sido llamados 

Venus. La representación artfstica más Importante del Paleolftico superior son las 

pinturas rupestres. 

-. Arte Clésico. Compuesto por el arte minoico o cactence se caracterizo y por el 

arte miscénlco nacido en Grecia que se caractertzO por sus famosas Mlcenéa de 

oro. 

Los tres grandes escultores de esta época son Proxitiles, Escopes y posteriormente 

Lislpo. A Proxlteles se le consideraba como escultor de la beleza sexual por 

excelencia, ooa obra ortglnal suya es la de Hermes y Oloni8io Nillo. 

-. Arte Medieval. En el momento cumbre, el imperio romano iba desde el este del 

desierto de Jordania, en Palestina hasta la ml.l'afta de Adriano en Inglaterra y 

Escocia y desde el Danubio en el centro de Europa hasta el desierto del Sahara en 

el norte Africa. 

La influencia creciente del cristianismo en la vida romanan, permiti6 la creación de 

un arte cristiano primitivo cristiano que es conocido como Paleocristlano. Conftnado 

primero a un Upo de creaciones muy Umltadas, entre los que destacan los bajos 

releves realizados en los sarcófagos. El arte paleocrl8tiano alcanzó au madurez 

bajo la protecci6n de Constantino Primero que adopta la nueva religión. 



13 

Durante un siglo més, después del 330, el arte paleocristiano persistió tanto en 

ortente como en Occidente, cuya nueva capital Rosena, alcanz6 un extraordinario 

desarrollo artrstico. A esta época corresponde la aparición de la Saslca, de capital 

importancia en el arte posterior. 

Cario Magno3 fue un caudillo mltar de los Franco que se consideraba heredero del 

imperio romano y consiguió unificar una gran parte de Europa bajo su mando, su 

obra fue decisiva, favoreciendo la restauración de las artes y las ciencias, en lo que 

se ha llamado Renacimiento Carolingio. 

En ltaUa la escultura y en mayor medida la pintura sigue una relación que 

desembocara en el Renacimiento. En este aspecto se destaca el gran Andrés 

PIZano que desarrolla las técnicas de la escultura en bronce. 

-. Arte Renacentista. De manera general el arte renacentista se caracter1z6 por el 

estudio y perfecta asimilación de las formas grecorromanas por la gran importancia 

que se a al hombre y al humano en detrimento de los ideales refigiosos de las 

épocas anteriores y por un sentido de la perfecci6n que valora 

lo cientfflco. 

Una gran figura de este periodo es •Leonardo Da Vinci114 (1425 - 1519), dejó pocos 

trabajos acabados. se interesó por clvensas materias. se fascin6 por la anatomía 

humana y animal. De las pinturas que de Leonardo conocemos se destaca la 

3 Jlid. p. 27 .

.. Bid- p. 40.
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famosa Gioconda, retrato que ha fascinado generaciOn tras generación por su 

misterioso signfflcado. Con ello ilaugur6 su est1lo pict6rico que aún no 88 habla 

utilizado, ya que nadie 88 habla percibido del poder transformador de la luz en la 

plrm'a. 

-. Barroco y Rococó. El arte Barroco refleja en su variedad un ambiente de 

agitaciOn cuHural. En la sensibilidad Barroco se aprecia una tendencia espectacular 

hacia lo decorativo, y abandono de las reglas estéticas clasicas, en búsqueda de la 

originaHdad. 

La renovación espacial y la violencia expresiva propias del Barroco son obras del 

genio de Bonwll que en el orden técnico escultura aport6 irvwmerables 

descubrimientos. 

El Rococ6 nación en los frlvolos ambientes de las fantasías de la burguesía 

francesa; que pretendió convertir la decoración de 8U8 salones en una muestra 

exterior de riqueza. El Rococó més que un estilo artístico fue una moda cortesana. 

La arqtitectura Rococó alcanzó escaso desarrolló, pues pronto surgieron las 

tendencias neoclésicas que Iban a sustituirta. En Italia, Giambattista Tiepdo continuó 

la tradición mural, pero con ligero toque de frescor que concordaba con el gusto 

Barroco. 
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El pintor més caracterfstico fue Francols Boucher. Adomo la corte francesa con 

brillantes pinturas de dioses y diosas. Experto en el diseno y hébl en la 

composición. 

-. Neoclasismo, Romanticismo, lmpresiorismo, Realismo. El representante artfstlco 

del Neocla8ismo francés Jaques Louls David, de estilo clé8ico, bien definido y 

ordenado, més cerebral que ornamental. Pintó muchos temas de la antigua hlstoña 

désica, todo con gran precisi6n. 

en Francia se desarrola ll'1 pintor romanticlsta excepcional Caspar David Frtedrtch, 

que hace del estudio de la na1uraleza su tema pñnclpal, refleja en sus obras el 

sentimiento místico del mll'ldo exterior y la soledad del hombre. 

El més consecuente de los grandes pintores impresionistas fue Claude Monet, que 

nevo al extremo su bílsqueda de la verosimilitud en la reproducción de la luz, tal 

como lo percibe el ojo humano. Entre estos trabajos se destacan las famosas 

señes que produce un mismo tema seg&ln las distintas condiciones atmosf6rtcas. 

Un pintor ameñcano James Henem Whlstles, al igual que los impresionistas, 

abandonó la pintura meramente temaUca que buscó la creación armónica del color y 

proporción en sus cuadros. 
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Los dos artistas mas importantes iniciadores del realsmo son Jean Francois Mlet y 

Gustavo Coubert5. Mlet captó en sus obras la soledad y pobreza del campo, su 

obra mas conocida es el Aneluz. Coubert se inspiro en la reaHdad que lo rodeaba. 

-. Arte Modemo. En estos momentos de la historia los artistas ya eran 

completamente libres, 8i lo deseaban, para no plasmar de 1.11 modo preciso los 

objetos. Se realizaron muchos experimentos y Regaron rápidamente nuevos istmos, 

desapareciendo algll1os de ellos del mismo modo que legaban. 

en Rusia, Casimir Malertch encabez6 1.11 movimiento llamado supremausmo, que 

era expresión directa de los sentimientos del artista. 

Italia proporcionó el futlAisrno, en el que se hacia hlncapi6 en romper con la tradiciOn 

y expresar el eaprrttu de la nueva era mecanizada, este movimiento lo dirigiO el 

poeta FeUppo Martnetu y el artista mas Influyente fue Humberto Boccine. 

Dos rusos, Antonie Pevsner y Naum Gabo lanzaron el construdlvl8mo en la que las 

estrucuas de alambre y pléstico se agrupaban para desaftar la escultura tradicional 

como forma artfsUca6
•

·e1 arte abstracto• no pretende representar formas que no Imiten a la naualeza

como fUndadores de la abstracción; suelen COl'18iderarse a Kandlnlky y al holandes 

Pied Mondrtan, quien fue Influido Inicialmente por el cubismo. 

s Jlid, p. 65. 
'.Jlid. p. '6. 
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Una pintura excepcional dentro de la pinlln contemporénea es la del Inglés Fradas 

Racón, autor de una obra absolutamente personal, en la que se refleja la soledad 

humana y la lmposlbldad de las relaciones aut6nlicas. 

Una forma artfstica muy actual relacionada con el desarrofto de las historietas 

ilustradas y el comlc es el pop-art (arte popular) cuyo representante més destacado 

es el norteamericano Roy Uchtensteln. 

El pop-art (arte popular) utlizO resultados de la fatiga vlaual para producir 

sorprendentes y a veces desconcertantes efectos. SU8 principales exponentes son 

el pintor Vlctor Varasela, y el Inglés Brtdget Rley. 

El arte conceptual se oriente> hada el lnformalismo Incorporando reanos ajenos a 

la cread6n plcl6t1ca, sobresalen en francés Claude VlaRat, los norteamericanos Jhon 

Baldesaari y Joseph Kosut, el Japonés On Kawara. 

En el arte ftguratiVo cabe mencionar las corrientes hiperreallstas estadounidense y 

transguardia italiana, integradas por Sandro Chia, Enzo Cucchi y otros. 

La escultura contemponlnea no presenta la misma riqueza expresiva que la pintln, 

debido a las mismas caracterfsticas de este arte, dfflcil y costoso.

-. Arte Prehlspénico. Es el arte desarrollado en América antes de la llegada de 

Cristobal Colón. En México, América Central y América del &w surgieron 
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sociedades agrfcolas muy bien organizadas que crearon importantes culll.n8 las 

mas representativas son las Aztecas (en México), la Maya (Honduras, Guatemala, 

penfnsula de Yucatin) y la Inca (Ecuador y PerO). 

La cullln Maya o Azteca esta desparramada por ll'1 territorio enorme; pero al ser 

8U8 diversos mlcleos, centro de un mismo culto religioso, esta dotada de ll'18 gran 

lllidad eallfstica. La mayorfa de centros Mayas fueron abandonados con la Regada 

de los espaftoles y quedaron ignorados en la selva hasta que fueron descubiertos en 

el siglo XIX. 

En América del Sur, la mas Importante civlzación precolombina fue la desarrollada 

por el imperio de los Incas, continuadora de otras civilizaciones a las que sometió, 

gracias a su superior organizaciOn polftlco estatal, imponiéndoles su relgiOn basada 

en el culto al sol. De esta cultura son muy caracterlsticas las construcciones de Upo 

megalftico, con gruesos muros de llares unidos sin argamasa. 

-. El Renacimiento en Améñca. En el Renacimiento americano se mezcla la 

ornamentación renacentista con temas inspirados en el temario decorativo indfgena. 

Dos son los centros principales: México y PerO. 

En PerO la influencia mudéjar es patente en las cubiertas por la utllizaciOn de alfarjes 

de tipo mudéjar, debido principalmente a la frecuencia de los terremotos. De la 

segunda mitad del siglo, son caracterfstlcas las catedrales de Uma y Cuzco en la 

que intervino Francisco Becerro quien habla trabajado en Puebla y Quito. 
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-. El Barroco Americano. América es en donde la arquitectura alcanza el maximo 

barroquismo, superando el Barroco espaftol, tanto en fachada como en retablo. 

en la primera mitad del siglo XVIII trabaja en México Lorenzo Rodrfguez, el mas 

caracterfstico representante del Barroco mexicano. 

en América del SUr es Penl centro artfstico de mucha importancia por razones 

geográftcas. en las construcciones peruanas se distinguen escuelas como: la de la 

Costa, la de Cuzco y su Comarca y la del alto Penl. 

-. Htstorta Abierta del Arte Colombiano. De 1638 a 1711 vive en Colombia Gregorio 

Vasquez de Arce y CebaUos. Todo el prestigio de la pintura colonial neogranaclna 

reposa sobre el medio miar de obras que salen de su taler y que se mezclan hoy 

día con las de su escuela, sus epfgonos y sus copistas. A través de su obra m(Jltlple 

podía ensayarse con fortuna la interpretaciOn de aquel peñodo hlst6r1co. Tan 

fecundo en consecuencia, tan deficiente conocido en sus aspectos esenciales y tan 

complejo dentro de su aparente simplicidad. No hay estilo en Vasquez porque no 

hay ning(ln contenido. 

El primer sentido de lo SJl)tesco: La colonia, los F1g1.1eroa del siglo XIX (1719 -

1860). Una sociedad arcaica, que no tiene acceso a '*'guna de las formas 

superiores de la cultura constituida por pequeftos conglomerados extranjeros que no 

logran aslmHarse al pafs. 
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La escuela de los mencionados en el tltulo representan una intensión resultante de 

t.n1 necesidad de alcanzar el t1Uldo a su *ededor, tanto en sus conceptos como 

en su captación visual; universo jertrqulco, temor reverencial a la autoridad que 

origina ll'I estilo particular. 

La implantación de las figla"as en los cuadro de Joaquin Gutiérrez y su escuela, 

corresponde a esa idea con sumisa ftabHidad. Sus obras estén concebidas como 

galerfas, o sea como la e,cposici6n reverente y pllblica de los personajes que por la 

sola razón de frecuentar la corte del virrey y las minas, altas esferas del virreinato 

merecen ser conocidas por el pOblico y e,cpuestas a la consideración de la gente. 

Con los retratos de Joacp1 Gutiérrez comienZa en Colombia ll'l8 linea de 

obsecuencia artfstica artfstica, reverencialmente la fUente de poder, aQn cuando la 

justiflcación de este poder sea endeble y ftctlcla. 

en aparición de la obra de Pedro José Fegueroa es la encamaciOn misma del gran 

Solfvar con sus rentos ejecutivos en 1819 con la nueva repQbUca; es considerado 

sin duda, la pieza maestra de la iconograffa bolivariana mn tarde lo pinta como 

Nbertador de Colombia. 

-. Trtll'lfo de la Repllblica, Nacimiento de la S&.l"guesfa, el Retrato. Como 

documento de clases (1867 - 1907, artistas destacados en esta época, Ricardo 
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Acevedo Bemal, Francisco Cano, Miguel Dfaz Vargas, Eplfanio Garay: •etapas de 

la pintura contemporanea"7, tienen pasión por la posibidad textual. 

Andrés Santamarla, ¿Qué no representa este pintor en el medio nacional?. su

aporte es escaso al arte colombiano, pues 72 altos de sus 85 altos de vida 

transcurrieron en el extranjero, por lo tanto no fue ll1 pintor bogotano, fue ll1 artista 

extranjero. 

-. Comienzo de la Plnlura Modema. Alejandro Obregón, naclO en 1920 en 

Barcelona. Regresa a Bogota en 1944 y hace su primera exposici6n individual; 

ensena como profesor en la Escueta de Bellas Artes, en 1949 pinta Nube Gris; en 

1959 expone su serie de Cóndores en la Biblioteca Nacional. Representa a 

Colombia en 1970 en Sao Paulo. 

Eplfanio Garay escrlbfa, •e1 desarrollo de la cultura nacional no guarda relaci6n con 

el progreso de su civilización.a. 

-. El Comienzo de la Ese&An Moderna. Se da con Edgar Negret, nació en 

Popayén en 1920. EstudlO en la Escuela de Bellas Artes de Call. Hace su primera 

exposici6n en 1946; viaja a Europa en 1951, gana el premio Novel de la escultura en 

el XV Sal6n de Artistas Colombianos. En 1965 representa a Colombia en Bienal de 

Sao Paulo y Venezuela. En 1961 presentan retrospecliva de su obra en el Museo 

7 '1Jl,8,I.-..., .,...,._..,..., ,a1 "-- a,.- 4 e a, .. "'" ,,. ,..

.... ,,. ,..



de Arte en Bogott. 

En apariencia la eacull1l'a moderna ha seguido un camino y proceso simlar al de la 

pintura, pero su misma naualeza especifica fue sellalando las diferencias. Asf se 

fue formando 111& concepci6n nueva de lo representado •Aparatos Mag1cos·. 

Exposición de las ·Maacaras·, 1945. 

-. Las Dos Lineas Extremas de la Pinll.n Colombiana. Botero y Ramlrez 

VHlamizar. Femando Botero, pintor escultor, nació en MedeHfn en 1932, en 1952 

participa en el IX Sal6n de Arti8tas Colombianos y gana el segundo premio de 

pintura. De 1953 a 1965 vive en Florencia, Italia. En 1910 gana el premio nacional 

de pintura, expone dos Ilustraciones •Ek.nnda a Muerto de Jorge Zalamea•, realiza 

e,cp08iclones en Alemania, Nueva York, Parfs, Venezuela, México, Bogott. El 

lenguaje pléstlco debe ser ll18 estruclura de sentido, que signlftca por medio de sus 

relaciones lo que esta expresando. 

Maestro de lo grande es perfeccionista en lo pequefto. Sus ftguras son de un 

gigantesco que permite reconocer 1.11 Botero a primera vista en una multitudinaria 

exposición colectiva. Pocos son los pintores tan definitivamente definidos. Ha 

producido centenares de enormes figuras que ocupan espacios deauaados. Es 

considerado como el mas importante pintor de nuestro ttempo y es uno de los 

personajes que mayor prestigio Internacional le ha dado a Colombia. 
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En 1993 expuso en Bogota 88 trabajos de su serle la ColTlda, 45 óleos, 37 dibujos y 

6 acuarelas. Estas dos Oltimas han 8ido las de mé8 trascendencia. 

-. La Fuerza del Caos y la Libertad Expresiva. Luis Caballero, Pedro Alcénlara, 

Norma Mejfa. El realismo ha sido tratado alternativamente, su propulsor fue Luhacs 

quien condiciona la expresión a una fórmula, se implanta una anarqufa a fondo del: 

9Hidalgulsmo Colombiano, se quiebra t.118 relacl6n entre el artista y la realidad; 

desaparece y se aplica la frase de sastre.e. 

-U experiencia de clases empieza a tomarse cuando se comienza a entender que

no se puede salir de 1118 clase a otra•10•

Marlpaz Jaramlo: 25 anos de arte,, do8cienlo8 veinte cuadros (220), en una 

retroapecUva del Museo de Arte Moderno. 

•¡Oh asombrol quien pensara que los viejos pillores, la pintura con tan claros 

colores, que de la vida hicieron una ventana abierta, no una petrfflcada naturaleza 

El arte colombiano entra con Marlpaz a la cibernética como protagonista del primer 

CD-Rom sobre arte nacional o el color del amor, tiene principio basico la 

organización. 

'l,M111S111'1. "'-. ,,_ , 111 ;tn6 � Sdtt1�..._ ,,.. ,- 19. 
'º• ,. ,,. 
11 �.48 ......... .,,.,,._ dr t <•'' � •••-.. ..._S.,I., 1996. ,- 8. 
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Nació en Manizales hace 47 anos, impulsada por Luis CabaHero. 

A nivel de la costa existe una gran variedad cuttural cal1befta, conglomerado cultural 

de un pueblo de luz, sonido, color y que decir de su variada arquttectura, en la costa 

se asimlO de la colonizaciOn espaftola, la estructura de la ciudad: la cuadrfcula, la 

plaza, la calle, etc. TtpOlogfas arquitect6nicas nos recuerda al genial cartbefto Alejo 

Carpentier cuando decía: -este trazado parece dictado por la neceaktad prtmordial 

tropical de jugar al escondite con el sol, burlando superftcies, comll'licéndole 

sombras, huyendo de sus t6rrido8 arutdos de crepQ8CtJlos•12•

El arte creado en el Magdalena va cada día definiendo sus perftles, la 

profesionalizaci6n adquiere mayor importancia: Angel Almendrales V1&dero, joven 

sobresaliente en 1994, en el campo cultural, nació en el Banco (Magdalena) hace 40 

anos, sus primeros ejercicio pictórtcos los hizo en cart>On, piedras y potvos nauales, 

a la edad de quince anos obtuvo 111 premio de pi1ll.n e ingreso at grupo cultural 

•conctor club·. Desde 1975 a 1994 ha partq,ado en imumerables exposidones

colectivas e individuales a rivel nacional e internacional, fue co�dor de artes 

pláticas en el Instituto de Cllltln del Magdalena. Fl.lldador y director del taler de 

artes de Santa marta •Alvi 11 •, lo que le ha hecho merecedor de importantes 

condecoraciones como pintor sobresaliente y ejemplo de tesón. 

Marran R. Montalvo, pintora samaria que decidió formar hace cinco anos una 

escuela de artes ptasticas, dirigida especialmente a nitos con el fin de que se 
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integraran a participar en ésta y por medio de las técnicas adcprieran las destrezas 

y se convirtieran en valores nuevos del arte. 

•No tengo dlscrtminación hacia '*1g(ln nifto solo tengo ganas de pintar porque no se

le debe quitar la Idea silo impulsarlo•. 

El Centro Arte que neva su nombre esta dirigido especialmente a nitlos entre siete 

(7) y dieciséis (16) anos, quienes tienen la oportmidad de aprender mi ideas, no es

crear ll'1 pintor sino ll1 valor que quiera a la ciudad y a la reglón. Estudió durante 

tres anos en Caracas (Venezuela) en el Museo Tesan Rizzo, insUluci6n italiana. 

otros valores que se estan destacando en la actualdad son Carlos suarez y Antonio 

Gonmlez, dos nombres, dos obras que amertlan la observación de un ojo cultivado 

en el arte detras de 1.11a aparente cotidiana, elementos como bodegones que 

permiten a la observación hacer en las obras diferentes lecturas, lo cual produce 

placen en el espectador. También en los cuadros se observa el indlgena guajiro, 

obra rica en efectos textuales y cromaticos. 

-. Las Artes Plésticas en la Escuela. En la Escuela Primero de Mayo No, 2 de 

santa Marta, siempre ha existido &.ma preoc&.1)8ci6n por las artes plésttca8 

Inquietudes presentadas por los docentes, més acentuadamente por la gestora del 

presente trabajo, inquietudes que se satisfacen en la medida en que genera la 

ildagación profunda y decidida desde los espacios escolares y extraescolares, el 

cual parten de sus propias expertencias compartidas en el aula, inqUie1Udes que 



obedecen a situaciones contraclcloria8 al sentido del verdadero enfoque de la 

pedagogla y de la pedagogla de las artes, de la parte hist6rica y 80ciocullural del 

alumno, de aur la impor1ancia de aprovechar los espacios dentro del campo 

educativo para la presentación de documentos escrttos para el replanteamiento del 

saber partiendo de los conceptos y redeftniciones teóricos de algw1os pensadores 

de la pedagogra moderna que abren el espacio de la refle>d6n, •el'ltendlda no 

solamente como tarea especfftca de algunos, silo como una necesidad f'll1damental 

de todo hombre que genera el momento propicio para el reconocimiento de la 

autonomra propia y ajena"13
, todo ésto en término de la libertad, que comienza 

cuando me integro y forma parte de la acción generada por la razón de la misma 

persona, ya que al ésto predomila en la prúls educatiVa se puede pensar en una 

nueva visión por parte del maestro hada el aunno.

La escuela continlla en la proan de avanzar en: Préctica educa1IVa-de8ar 

aensibldad, creatividad y apreciaciOn estética partiendo de la autogesttón por parte 

de docentes con la participadOn-acciOn de aklmnos, padrea y otros miembros de la 

comunidad, por la Importancia de su influencia en el desarrolo mental y 

socioafeclivo del nifto. 

En anos anteriores, en 1991, la institución también tizo presencia en la pedagogra 

con un trabajo similar dirigido al desarrolo de los mismos aspectos en el nitlo con el 

concurso de los docentes, alumnos y padres de famla, proyecto tiMado "Aselorfas 

1, nJDS11l'/(!Jf. � -�· � �...... &,,,,. "" ....... - ,,,_ '" ...,., .... """"' ;o., ;h 
........,, "'"- -- 11. 
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Técnicas Pedag6gicas en el area de la Educact6n Estética •Artes Plésticas•, 

gestionado por la gestora y 1118 compaftera de estudio, trabajo que se orientó en los 

diferentes municipios del Departamento del Magdalena respaldado por el C.E.P. 

(Centro Experimental Piloto) y la COOperatlva de Educadores del Magdalena: Santa 

Marta, San Sebasttan, El Diffctl, Guamal, El Banco, Sitio Nuevo, Pivijay, etc. Con el 

Onico objetivo de actualizar a los docentes en el verdadero enfoque de esta 

disciplina. 

Frente a estas teorfas de la historicidad del arte no se puede aislar del origen del 

material dldéctico puesto que surgió con el mismo hombre. 

-. Origen y Evoluct6n Histórtca del Material DktacUco. El material didéctico es tan 

antiguo como la humanidad. Surge en el campo educativo cuando el hombre 

materialiZ6 su pensamiento en imégenes graftcas y sonoras, pero en el siglo XV fue 

cuando se adoptó el térrnilo didactico, para designar al que investiga los 

fundamentos de la actividad educativa. 

El primero en emplearto fue Walfang Ratlce (1571 -1635), quien escribi61.11 tratado 

en el que impuso su propio método para modificar y mejorar la enseftanza. 

El término material didéctico se generaliZO, cuando el gran educador Juan Amos 

Comenio (1592 - 1671) lo adopt6 para titular su obra monumental "Material 

Dtdactico Magno" cuyo contenido ilustra claramente lo que ha de entenderse por 

material didéctico. 
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En el siglo XVIII Juan Jacobo Roaseau (1712 -1778) con la publicaci6n de su obra 

Emilio (1762) seftala que el material didéctico debe orientarse por la nahnleza. 

Juan Ervtque Pestalozzi (1746 - 1827), propugno la combinación de las tareas 

intelectuales con las ffsicas, éticas y preferir la observaci6n y la experiencia como 

fundamento de la instrucción, relegando el mernortsmo y la verbalzaclOn en

segundo término. 

Juan Federico Herbert (1776 -1841 ), estableci6 en la combinaci6n de la psicología 

y la ética. 

En Colombia para ai1tetizar la formaci6n sobre material didéctico entre el personal 

docente se han efectuado investigaciones por: •a Instituto Piloto de Educaci6n 

SUperior, asociado a la Unesco, Pamplona, Norte de Santander en 1957; el Servicio 

Cooperativo de Educaci6n Colombo Americano en 1959; el Centro Nacional de 

Materiales de Enseftanza del Miisterlo de Educaci6n en 1960; absorbido de8pués 

por la oficina administrativa para programas educativos conjuntos y establecimientos 

privados y oflciales enlre los cuales merecen citarse: Universidad Javeriana y la 

Universidad Pedag6s;c& de Bogott. El paso mas Importante dado en estos 

aspectos ha sido el de involucrar en la formaci6n Normalista las ayudas educativas, 

segcln decreto 1955 de 1963 emanado del Ministerio de Educaci6n Nacionar14• 
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En los llltimos aftos se ha conocido en el Departamento del Magdalena trabajos 

sobre artes plésticas pero especfffcamente en el rml'licipio de Ciénaga y Santa 

Marta ha sido muy notorio el Interés y la lnVestigaciOn por parte de los estudiantes de 

la Universidad de san Buenaventura, y otros proyectos realizados en ln8tltuciones 

educativas que redundan en beneficios para el estudiante y la cormndad en 

general, centros como: La Anexa de Nllas, Escuela Primero de Mayo No. 2, 11 de 

Noviembre, Instituto Nancy, Escuela de Gaira, Las Matvinas No. 2. 

En cuanto a proyectos referentes al tema objeto de estudio, no se conocen obras 

algl.l1aa a pesar de las inquietudes latentes sobre las Umitaciones del texto impuesto 

por aftos en la vida del estudiante, hoy por hoy la Escuela Primero de Mayo No. 2 

siempre ha sentado 8U8 precedenlas en la investigación sobre las artes plasticaa por 

el sentido o el enfoque que se le viene dando a través del aprendizaje en el nlfto. 

Adrtana Bisquert Santiago dice: •en las escuelas, el tiempo dedicado a actividades 

creadoras esta colocado al final de la jornada (cuando mas cansado esta el nlflo en 

vez de dejar para entonces los ejercicios de pura copla o memortzaci6n) y sobre 

todo los textos en que ae apoyan los educadores para impartir estas materias son lo 

opuesto a todo aqueRo que contribuya a desarrollar su capacidad creadora y su 

sensib1Zaci6n hacia el arte y la cultlwa en la que deben participr15• 

u BISQUERT SANTIA.00, A.driana. Lal artu plbtictU tm la ucula. Madrid: Mlnutmo dt, Edueaci6n y 
CiMCla.1977. PP. 22-23. 
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·3.1.1 llan:o legal. Desde el marco general de la Constitución Nacional y en
., 

" 

el contexto de la Ley General de la Educación se reglamenta en su artrculo 23, el 

érea de Educación Artfstica, dentro de las aireas obligatorias y fi.n'ldamentales, al 

cual corresponderan oo mínimo del SOoA.. 

En su artículo 21, dentro de los objetivos específicos de la Educación Bésica en el 

ciclo primario, encizo 1, -..a formación artfstica mediante la expresión corporal, la 

representación, la mllsica, la pléstica y la literatura"16•

Con daridad se observa como a partir de esta eslruclura jurídica se le da el 

reconocimiento cientffico y humano que exige hoy la nueva convivencia a nivel 

nacional donde el docente no puede permanecer a espaldas de dicha realdad, ya 

que la educaci6n es.., compromiso de todos. 

3.2 BASES TEORICAS 

3.2.1 Definiciones. El término de estética lo empleó por primera vez el alemén 

Alexander Boumgarten 17 para designar la tllosoffa de lo belo o del conocimiento 

sensible, y en la actualidad, siguiendo el desenvolvimiento hist6rico del anéllsis de la 

beleza, se considera que la estética hace wta reflexión sobre diversos asuntos. 

Asuntos que lo relaciona con aspectos como la fenomenologfa de los procesos, con 

el lenguaje compartndolo con o1ros, con las formas estéticas y la materia, con la 

i._.,�os�� . .&,,-.J•••• .,... ,-. • - n 
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fUnci6n de los juicios estéticos dentro de la vida humana. 

3.2.2 Concepto de arte. Este término tiene varios signHlcados, cuando se 

refiere a algo creado con ftnes meramente estéticos. Crear algo es arte, ya que el 

propOsito del creador es la realización de un objeto que merezca ser mostrado a sus 

semejantes para que obtenga su comprensl6n y admiración. 

El artes es una forma de expresión, quizas la mas perfecta que ha logrado la 

humanidad. Es un lenguaje que comunica algo acerca del univenso, del hombre, del 

artista mismo, de las sensaciones mas Internas. 

SegOn Platón •e1 arte se ha entendido como habilidad para hacer producir, en tal 

sentido al referirse a las artes manuales u oflclos y se extiende a todas las 

actividades productivas tanto manuales como tntelectuales"18
•

Artst6teles, a pesar de ofrecer apreciaciones simlares a las de Platón, hablaba de 

•arte de gobernar, pero a la vez dice que en sentido estricto solo debe Uamanse asf

un hacer como el de la arquitectura, la pintura, la escultura, la poesfa y la mOslca 

que se ha designado como bellas artes"19•

En la edad media y en la época moderna el término de arte es utiliZado en sentido 

general y se habla de arte para designar tanto las obras de arte como oficios o 

ll
MÁ, 

,. 11.

1,�. � 18.
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destrezas que tengan la cualidad de ser bellos. 

Dado que la cultura en términos generales consiste en una realidad o reaHzaci6n de 

valores, puede decirle del arte que es la expresión de los estéticos y de esta 

manera se habla de lo c6smlco, lo sublime, lo tragtco, lo gracioso, to feo, etc. Una 

obra de arte es un producto cultural en el cual se plasman los valores aceptados o 

rechazados en la época y que expresan por lo tanto IM'l8 obra de beneza específica 

con armonfa con contraposid6n con ese momento hilt6rtco, si se trae como 

referencia cuando apareció el Impresionismo la expreslOn de la beUeza es contraria 

a la concepciOn cléslca de deli'leamlento de las formas. 

Ante el problema de la belleza han existido tantas respuestas como nobles espfritus 

han meditado sobre el problema de lo bello, que en caso de Baungarte dice: •La 

perfecci6n reconocida por los aentidos.20 y complementa Kant "algo que gusta en 

general sin que medie el Interés o Ll1 concepto•. 

En cuanto Shellng, considera la beleza como •La representacioo de lo infi11ito.21, 

mientras que Hegel •La existencia sensible de la idea absok.da..22 y Schler <Ice ia 

beUeza es la libertad del fen6meno1123; pero concluyendo con el concepto de beleza 

to expresa asr: La esencia de la belleza no puede ser captada en palabras, que sea 

ella lo sabe todo hombre junto al que al contemplar la belleza de una persona 

20.,. 18.

Jl.,. #.
22 � ,,,. ,,, ·#. 
D-#- #· #. 
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humana, de una escultura, de un clbujo resplandece al rayo de lo beHo y cuya vida 

suprema desde el momento de conmoción toma un camino muy diverso". 

Por eso es que el arte es expresión y por elo en loa llllimoa tiempos se ha deflrido 

la esencia del arte desde distintos puntos de vista, de alf que tal afirmación suele 

introducirse criterios biológicos y psicol6gicos. 

Slol6glcamente el arte serta en tal caso una de las maneras de descargar los 

efectos internos. Todo estado afectivo, c61era, dolor, alegña tiende en culminar en 

movimientos de expresiOn, en movimientos mfmicos y a resolverse a la vez en elos. 

en todos loa tiempos el hombre felz de emoci6n ha dado escape a su alma a través 

de todos loa medios de expresión como el canto, la pm,ra, etc. Que tan Importante 

analizar aspectos como la sensibilidad y los sentidos como elementos generadores 

del poder creador del nlfto. 

3.2.3 la senslbllldad. La sensibidad entendida como una actitud de tipo 

sensorial enriquecida con un componente intelectual que le permite valorar los 

fen6menoa que le rodea y comuricarse de acuerdo al requerimiento interior, por eso 

es importante la observación directa de la naturaleza con su inmensa variedad para 

que capten e interpreten todos loa fen6menos y situaciones que se le presentan 

como una persona libre y creadora. 
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Por otro lado la sensibidad es comCln entre todas las personas, ser sensible ante 

las cosas que le rodean hay que tomarla como ll'l8 caracterlstica, alglr1os son 

sensibles ante la naturaleza, otros frente la danza o mllsica, por eso cuando estas 

personas no pueden tener contacto con estos elementos, por la ocupación 

permanente del trabajo, buscan la forma de que se convierta parte de su 

cotidiaridad en su vida. 

un individuo carente de esta caracterlstica se muestra perezoso, lento, lleno de 

energfa negativa, no dispuesto a nada, y que n decirlo, cerrador en todo momento al 

cambio, a las imovadones , se hace necesario la e>dstencia de personas sensibles y 

creativas, sobre todo en estos momentos. También es prioritario el anéUsis de los 

sentidos. 

Los sentidos. En la educación pléstica intervienen todos los sentidos especialmente 

el de la vista y el del tacto, entablando la comunicación o el dialogo con la materia, 

el cual le da vida mediante la forma y la beleza que vuelca sobre la obra, del 

desarrollo de los sentidos o agudlzaciOn de éstos depende la base intelectual para la 

producción de las ideas y conceptos correctos, proceso o afecto que no se daré en 

las escuelas en la mecida en que el docente no replantee sus practicas, que algunas 

veces se remiten a 1118 simple obserVación de féminas que pueden ser interpretadas 

por el nifto, coloreo o repeticiOn de modelos de adultos, ya que mientras no entre en 

contacto con la materia no habré manipulación ni enriquecimiento de e,cperiencias a 

nivel personal, a partir de ésto, la gran Importancia de la practica de procedimientos 
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artfsticos en la edad infanll y escolar que sientan las bases para su desarrollo 

cognoscitivo, psicoafectivo, conuicativo, ffsico y psicomotriz. 

3.2.4 Desam>llo de la senslbllklad estMlca y craatlva del escolar. 

Es importante proporcionarle al nillo en fonnaci6n los medios mk etlcaces para 1.11 

desarrollo de su sensibilidad estética y del pensamiento, estimularlo y mantener 

siempre sus relaciones sumamente positivas; convertir1e su aula de clases en LN1 

verdadero talar donde se pueda expresar libremente, sin presiones, ri bloqueos que 

lo inhl>an comunicar sus elCp81iencias con los demk, comprometer sus gustos y 

algo mas importante proporcionar1e LN1 goce y distracción diferentes a lo que le 

puede ofrecer la sociedad de consumo. 

Para el desarrolo de la sensibidad estética y creativa del escolar se han 

considerado dos aspectos bésicos: el ambiente y el maestro que debe saber crear 

en las dases y las etapas en el desarrollo del arte, aspecto que se considera 

primorclal para enfrentar una actividad artística con los alumnos y mAs alln 

tratandose de niftos en edad escolar es fLl'ldamental comprender sus capacidades. 

Partir de sus intereses y de sus sentimientos, pues si no posee LN1 verdadero 

sentimiento de la infancia, el trabajo con elos no resulta productivo. En cuanto a 

este aspecto , Paul Hazard ha cuestionado que entre los pueblos latinos ha faltado 

el sentimiento de la infancia se deprime por sr sola, presentandose lamentables 

deficiencias en sus capacidades vitales, de ahf que el adulto juzga las acciones del 

nltlo suponiéndolo en el mismo medo de éste, lo conlrario, lo que considera el autor 

� ---- -- - - - --



i.a infancia son cimientos sobre los que se consb'Uye lo que viene después, 

cimientos presentes, actuantes, grévidos de condicionamientos vitalesn24• 

3.2.5 El clesarmllo del sentido estMlco en los falleras de artes 

plastlcas. Cuando se habla de estética se hace referencia a la disciplina flosóftca 

que trata de lo bello, se habla de 111a concepción subjetiva, o sea algo que se da en 

el sujeto, una intenciOn, una contemplaci6n, 1.11 goce o una concepción objetiva en el 

caracter especial de ciertos objetivos. Como se observa el nito a través del arte, 

deja plasmados en los dibujos sus viviendas, las cuales reflejan las belezas del 

medio. En cada una de las actividades elaboradas por el nifto se observa como el 

sentimiento estético influye por medo de sus trazos. 

se entiende el desarrollo como 1.11 proceso continuo de evolucion, o como dice 

Vigostky en su propuesta desde la imaginación y el lenguaje que aborda el 

desarrollo humano como "ll1 proceso de construcción referido siempre al sentido 

que el hombre le da a su mundo y que le da a sr mismo como Individuo y como 

sociedad..25, por tanto 1.11 individuo en su proceso de desarrollo va elaborando una 

conciencia de lo estético, mediante la capacidad de percepci6n ligada a su 

razonamiento y a sus capacidades emocionales. 

,.. � � ,._.,_._ • <« . ._IH'Mtli.S-C .. .., lfffJ. ,_ 15.
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LOgicamente hay gran Influencia del medio ambiente pero no existe regla alguna que 

diga si algo es bello o no; es el individuo quien mediante su percepci6n y su 

senalblldad, descubre en un objeto su propia beleza. 

El sentimiento estético se desarrolla mediante los sentidos que perciben una serie 

de sensaciones que al ser acumuladas conforman en la persona el interés por los 

elementos que le rodean permitiendo crear cosas nuevas que Uenan su ser y le 

hacen sentir pleno ante lo creado. 

Toda forma de expresión esta ligada a la cultura de la época, cada persona tiene 

experiencias y grados de comprenaiOn muy diferentes, por tanto al observar una 

obra de arte, 111a escullln, el propio mundo y su riqueza naual, no 88 encontraran 

dos opiniones iguales, el cual cada uno de acuerdo a su sensibilidad tendré la suya 

propia. 

Es importante llevar al nifto a descubrir lo bello del medio que lo rodea y de si 

mismo, asr encontrará un significado de su vida en general. Para eno son 

necesarios algunos elementos básicos y el ejemplo del adulto, el cual debe 

demostrar una actitud positiva ll'ida a un ambiente favorable y el reconocimiento del 

trabajo realizado por medio del elogio y el estímulo. 

La relación que 88 establece entre el rifto y el adulto es asf: el nillo, el artista, el 

juego, el arte. Seg(in Kant tanto el arte como el juego tienen una finalidad sin ftn, es 

decir, son actividades que se despliegan por si mismas. Por eso se observa a un 
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nifto en t.11 tater como se entrega totalmente a la actividad que esté realizando, 

aisléndose del mw,do que lo rodea, dejando plasmadas experiencias creadoras de 

gran valor estético, de acuerdo con las necesidades y deseos del momento. 

Es importante proporcionarle al nitlo los materiales porque de esta manera se le da 

la oportunidad de desarrollar el sentimiento estético, permtli6ndole a la vez observar 

trabajos de otros compafteros, actitud que no es almentada en las practicas 

escolares, que por el contrario se le cotibe, pensando el adulto que va a "copiarse 

del amigoª. 

Se sabe que la educación faclta los medios de adaptación del hombre a 

situaciones nuevas, descubriendo lo bello, lo nuevo y lo verdadero considerados 

como grandes ideales comprendidos por el hombre mediante la alegrfa Intima que 

produce algo hermoso. De alf que es necesario admirar y respetar los trabajos 

realzados por el nito para que alimente au creatividad y goce de sus obras. 

Este proceso se da en ll'I individuo a través de t.11 taler de artes plasticas cuando es 

bien orientado por el maestro, el cual tiene el compromiso de facilital1o haciendo 

seguimientos y respaldéndolo en au forma de expresión, que solamente el nllo 

puede conducir de acuerdo a su sentimiento y modo de ver las cosas desde su 

punto de vista, interrumpirlo, anularle es limitarlo al gusto del maestro, es quitarle 

toda posibilidad de creaci6n y expresión espontanea y libre. 
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Pero no se puede hablar de sentido estético sino hay una condenda estética 

desarrollada. 

3.2.5.1 El desarrollo de la conciencia estética. cuando se habla de 

desarroRo estético se hace referencia a un proceso (desarroRo que no puede estar 

aislado de lo estético), ya que es un proceso continuo de lo estético, proceso donde 

se organizan In actitudes para el razonamiento y la percepción, relacionados con 

las emociones del individuo, resultado de lo estético, situación que no puede darse 

por indicad6n de un adulto o su crftica, sino més bien cuando la persona produce un 

objeto artístico. 

Pues surge entonces un interrogante ¿puede haber resultadO estético, cuando se le 

impone un texto o modelos estereotipados para que el nillo lo reproduzca? Pues el 

papel del adulto es del •educar la sensiblidad de una persona con respecto de las 

experiencias perceptivas1126• Esto por lo que se logra organizar al nifto en forma 

armoniosa y profunda para obtener un sin número de experiencia en el arte. 

3.2.6 El desarrollo de la estética y la CIHtlvldad. Estos dos elementos 

estan lnlimamente ligados porque intervienen en la formación del Individuo, 

cambiando de acuerdo a su edad y medio en que se desenwelve. Toda persona 

tiene su forma de sentir, de e,cpresanse, de percibir, de actuar, crear o realizar algo, 

es aquf donde la estética y la creatividad se unen en el ser humano, para hacer 

2lf � ....... , ...,,,.,""' � iw...r..,. .... ''-'........ ,. &/MI,,. .... , ... ,,.. ,. 
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florecer lo que piensa y siente, a partir de aquf 88 da respuesta al por qu6 de la 

subvaloraci6n de lo bello y lo nuestro por la rana de ortginaldad de lo que 88 hace y 

se piensa, como lo extranjero hace eco en las actitudes de las demas personas por 

los grandes vacros en la pensonalidad en cuanto al sentido estético, conciencia y 

desam>Uo de la creatividad, es que la caDdad humana no se desarrola a través de 

los tantos contenidos que 88 le acercan al Individuo, sino a través de cuerdas 

sensibles capaces de responder a cualquier estfmulo que se presente. 

Lo importante no es ver ni escuchar, sino saber lo que se ve y se oye para ver si lo 

que se oye o 88 escucha gusta en todo el sentido de la palabra. 

Es necesario enseftarte al nifto a que logre por si mismo descubrir lo bello y lo feo 

que esta cerca de 61, es decir, que con su experiencia sea 61 quien decida, valore o 

cualfique alluaciones que genera su propia convivencia, que le permita dar 

respuesta a las mies de inquietudes, preguntas, C&.A1oaldades propias de 61, ya que 

esa variedad de respuestas a ll'I mismo interrogante es lo que hace que sea mas 

creativo y lo individualice como ser Onico en el mundo en que se desenvuelve. 

Mll'ldo que va descubriendo y en la medida en que lo hace, adquiere habilidades y 

destrezas que lo nevan a enriquecer su experiencia satisfaciendo sus necesidades. 

Es ll'l8 b08queda que todo nifto debe Iniciar, si éste proceso se le interrumpe o no 

se le permite se detiene su proceso creativo. 

He ahr el trabajo del maestro, nevar al nifto a buscar mas aua, a fomentar la 

senaibldad estética, a jugar con las ideas, a ser buen observador, jugar con la 
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creaciOn, con la imaglnaciOn, con la invenciOn, ya que entre mu sensible sea el 

alumno mn bases tendré para su formación personal, se aprende ftcilmente a ser 

tolerante, comprensivo, solidario con los demés. 

3.2.7 La CRNltlvldad en las personas. En este mundo cambiante hoy por 

hoy se habla mucho de creatividad, lo cual es necesario profundizar sobre este 

aspecto que ocupa la educación de hoy dfa. ¿Pero qué es la creatividad? Cuando 

se habla de creatividad se piensa inmediatamente en las grandes obras de artistas 

como Van Gogh, la mtlsica de Mozarth, maestros que evidenciaron un talento y una 

creatividad fuera de lo coman, lo que no implica que los demés adolezcan de 

creatividad, sin embargo, en el transcll'rir de la vida se tiende a perder el contacto 

con la naturaleza creativa. 

¿Como se deftne esta creatividad y potencia interior del hombre? Existen muchas 

respuestas como •algo nuevo, 1.1"1 modo distinto de hacer algo, Onica, diferente, 

nueva y Ofi1•, Wycof dice: •Ser creativo implica aportar un significado o una finaldad 

nuevos a t11a labor, encontrar nuevos usos, resolver los problemas existentes o 

incorporar beleza o vaaor-27
, o, "traducir nuestra voz a nuestra esencia en 

expresiones tangibles: obras de arte, soluciones a problemas, en la trayectoria 

profesional, tijos, el gusto en la decoración del hogar, e11o en el vestir, aficiones, 

danzas u otras actividades expresivas1128• 

r, fllJIJ/')'1. ,.,... �..,,_....,.....,_ •rt · Srlt t, , -.....,-s.A. S.. 9'•-'• 1"". #- 61 ·81. 
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Maslow dice: •No existen excepciones a esta regla. La creatividad constituye una 

caractertsaca untversal de las per90l'l88 que se autorreatizan•29
•

Debido entonces a la extraordinaria complejidad de la constitución genética y el 

carécter Onlco de la expertencia vital de cada ser humano son tan distintas, esta 

disimilitud sienta la base de la creatividad, cada cual posee una perspectiva (anica 

que expresa un conjunto de experiencias y talentos diferentes que transmiten 

me<lante sus habldades individuales. 

Maslow se referla "no existen excepciones a esta regla la creatividad constituye una 

caracterfatlca universal de las personas que se autoreatzan.:30, para ésto, la 

creatividad es un atr1buto ll'liverul de todos, lo que no se explica la gran diferencia 

entre unos y otros. Todos los individuos nacen con un potencial deftnido y variable 

para la actividad creadora y que las grandes diferencias que se observan en la vida 

real se debe mas a las frustraciones que impiden un normal desarrolo de dicho 

potencial, que a la limitación per90MI. 

Es la creatividad una riqueza social donde la educación la e>Cige por las diferentes 

sHuaciones en que vive la humanidad. La humanidad se hala atrapada por la 

tecnología, la deshumaniZación, la carrera espacial y por el riesgo atómico, 

solamente una educaci6n creativa y humana puede traer la solución a problemas 

cada vez mayores. El autor por otro lado maniftesta que el papel de la creatividad 

:a,OSM� S.•, u S....•'-••'*"- � ..._S.A.. tff1. � #. 
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en el conjunto del proceso de socializaci6n es fundamental para canalizar el poder 

des1ructivo de la violencia hacia la vitalidad dirigida, constructiva y creativa, ya que 

1118 pensona creativa respeta la chispa creativa, la disparidad en el pensar y actuar 

de otros individuos, es tolerante y sabe dirigir constructivamente su energfa. 

es entonces a la educacl6n, como motor de de8arrolo de oo pueblo a quien le 

corresponde asumir el reto de formar o educar en la creatividad y reconocer este

elemento como algo propio de todos no de ll'I08 cuantos como en el caso de los 

genios callftcados, entendiéndoae la creatividad como componente de la formacl6n 

integral, aspecto del que se habla mucho a nivel del émbito educativo pero que a luz 

del dfa y resultados de los procesos se demuestra que todavfa no se ha tomado 

conciencia de los métodos educativos, ya sea por parte de nuestros gobernantes y 

docentes, a pesar de que los fines de la educaciOn lo contempla en su artrculo 

primero: "!I pleno desarrollo de la pen10nalidad 8in má limitaciones ... 

Y asf contemplado en los objetivos del nivel preescolar en el artfculo 16, encizo b. Y 

el artrculo 20 encizo a, en el nivel béaica9131 • 

En el anallsis de estos aspectos que estan en concordancia con las e>Cigenciaa de 

desarrOllo evolutivo del individuo, Hama a la reflexión para la toma de conciencia a 

nivel de todos los miembros de la ·comunidad educativa como -un compromiso de 

todos para todos". 
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Lo afirma W. Kirst en esta obra: � educaciOn creativa esta dirigida a plasmar una 

persona dotada de iniciattva, plena de recursos y conftanza, lista para enfrentar 

problemas personales, lnterpel'IOffllles o de cualquier fndole.32. 

La creatividad inexplorada, cuafidad que yace en el interior de las pensonas, se 

manfflesta porque el Individuo siempre esta tugando en su alma a través de sus 

sensaciones, en el cual siempre esta descubriendo su esencia interna y traduciendo 

esa unicidad interna y traduciéndola en acciones externas. Todas estas 

manifestaciones son propias de las personas autorealzadas que poseen ll188 

caracter1stica8 muy especlftcaa; Maslow la deftne asl: 

-. Perciben la realidad en detales objetivamente, tolera e incluso le gusta la 

ambigQedad y no se ve amenazado por lo desconocido. 

-. Se acepta a sr mismo, a los demá y a la naturaleza humana. 

-. Es esponténeo, natural y gemino. 

-. Afronta los problemas, no es egocéntrico ni egoísta; posee una fllosoffa de la vida 

y probablemente una misión en la vida. 

-. Necesita cierta intimidad y soledad con mayor frecuencia que los demas, es 

capaz de concentrarse enteramente. 
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-. Es indepen<lente, autosuficiente y autónomo; no necesita tanto los elogios o la 

popularidad. 

-. Tiene la capacidad de apreciar las experiencias simples y triviales; 1lene alegrfa 

de rerr, mucho animo y la capacidad de soportar la presi6n. 

-. Tiene experiencias (y es consciente de ellas) culminantes, ricas, vitales, 

satisfactorias, momentos de interno deleite. 

-. Posee momentos probldos de fraternidad con todo el género humano; es 

benevolente, altruista. 

-. Establece vfnculos firmes de amistad con relativamente pocas personas y es 

capaz de un amor més grande. 

-. Es democratico e imparcial en el sentido més profll'ldo posible. 

-. Es decididamente ético y moral en aapectos individuales (no necesariamente 

convencionales), le gusta trabajar para la consecuci6n de un fin tanto como el propio 

fln; es paciente, las mAs de las veces. 

-. Posee un sentido del humor reflexivo y fllos6ftco que resulta constructivo, no 

destructivo. 



46 

-. Es creativo, original, inventivo y tiene &11a perapediva de vida fresca, ingenuo, 

sencillo y directo; tiende a hacer la mayorfa de las cosas de un modo creativo, pero 

no necesariamente posee talento.

-. Es capaz de desmarcarse de la cullura; puede comparar culturas objetivamente y 

adoptar o abandonar convencionalismos. 

estos son aspectos que se pueden alcanzar por personas con metas de 

autorrealizaclOn. 

otra caracteñsUca por parte de la autora del proyecto es •alcanza las metas 

propuestas deftnidas dentro de ll'IOS resultados generales al final de un ciclo de vida 

y atraviesa todos los obstáculos por firmes que se le presenten•. 

Dice Jhon Carlzon -puede que las paredes que se yerguen a ti no sean tan &Olidas 

como parecen. Qutzas no son paredes de piedras sino decoradas de cartón que se 

pueden atravesa�. 

otros cientfftcos presentan como resultado de sus investigaciones otras 

caracter1sticas que las definen como perfil, las cuales presentan cuatro cualidades 

siguientes como comunes a la gente creativa: 
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-. Valor. Las personas creativas se atreven a afrontar tareas nuevas y aceptan el 

riesgo del fracaso. Sienten curiolidad por ver que OClltiré. 

-. Expresión. Las personas creativas no tienen miedo de expresar sus 

pensamientos y sentimientos. Aceptan ser eaas mismas. 

-. Humor. El humor esta estrechamente relacionado con la creatividad. Creando 

se combinan elementos de 111a manera que resultan distintos, lneeperados e 

incongruentes, obtenemos humor,. La combinaci6n de elementos de formas nuevas 

y 01lle8 produce creatividad. 

-. lntuici6n. Las personas creativas aceptan como l.11 aspecto legftimo de au

personalidad. Entienden que la mayor parte de la inluici6n procede de las 

cualidades del cerebro derecho que no tiene las mismas conftguraciones de 

comunicaci6n que las del cerebro izquierdo. 

Estas cualidades pueden fomentarse tanto por parte del sistema educativo 

colombiano y docentes, que a partir de estas reflexiones se hace necesario la 

implementaci6n de nuevas estrategias y cambio de actitud de todos para darle pase 

a las innovaciones, al estudio, a la lnvestigaci6n desde la escuela para recuperar el 

acto de pensar, crear, imaginar, Inventar y construir espacios ausentes en el proceso 

educativo, de all que es importante acercarle al niflo todos tos medios de expresión 

existentes para que 61 seleccione de acuerdo a su c6digo personal. Es diffcil incluir 

en un aprendizaje puramente verbal el acto de construir, cuando actualmente en 
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algunas escuelas se dan todavía practicas repetitivas, memorfsticaa donde el 

maestro es el que tiene el saber, con la ausencia casi total de material sin la 

posibldad de una acertada orientaci6n en Artes Plasticas, asignatura que se reduce 

a la lmposidOn de modelos, coloreo o a wi trabajo manual, que él que mejor lo 

repite tiene mayor aceptaci6n por parte del docente. 

Ya el miedo al proceso empieza a dominar la curiosidad natural del nllo. La 

formaci6n en la creatividad borra el mensaje de muchas situaciones negativas en 

tomo al convivir de la niftez, juventud y porque no del adulto frente a los fracasos o 

dificultades que se le presentan. 

Como se hace necesario identificar estas caracteñaticas o cualidades que fomentan 

la creatividad, pero también es Importante recordar que cada una de las personas 

nact6 con la capacidad de crear, mn cuando se comprenda el proceso de la 

creatividad, el cual se puede aspirar reforzar aptitudes propias como las de los 

demn. 

3.2.7 .1 El proceso craatlvo en el campo de acción del hombre. El 

proceso creativo se da en diferentes fases y produce algo nuevo, es alf donde se 

originan y desarrolan: 

-. ªLa fase de preparaci6n. Recabar Información, concentrarse y familiarizarse 

plenamente con todos los aspectos del problema. 
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-. lncubaciOn. Después de abandonar la bílsqueda de soluciones, el individuo no 

piensa mé8 en el problema pero sigue incubando posibles salidas. 

-. Fases de lluminaci6n. Cuando se enciende la bombla y la respuesta aparece de 

repente, a menudo se esta completamente relajado y se hace cualquier otra 

actividad, como correr, ducharse o conducir. 

-. Fase de ejecución. Resolver los problemas prtclicos, obtener el apoyo de otras 

personas, encontrar los recunsos necesartosn34. 

De acuerdo a los procesos planteados por Ruben Antia se encuentra como estos 

corresponden a los ciferentes etapas de creación por las cuales atraviesa el nillo y 

que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Para su verificación es 

indispensable hacer ll1 seguimiento desde su Inicio; se tenctra como resultado que a 

través de las experiencias artfsUcas de los nllos se plasman gustos y necesidades 

propias del desarroUo infantil. 

Cuando el maestro propone ciferentes formas de 1rabajar con los niftos, encuentra 

en enos maneras diversas de expresarse, donde cada uno puede demostrar sus 

gustos e intereses a través de arte, se da al fin cualquier medio de expresi6n que 

fortalece sus procesos, obteniendo como resultado productos especftlcos, por eso la 

importancia del preescolar donde se estimula y refuerza los inicios del proceso que 

M 6,,U.4SfllllS'1,I..,.... .,.,,.�, .6,M� &,¡/wil,,---� S.-"'-'S..?.._ 
5"'*"• ..,...,. 1-S.... 1991. 
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necesitan expresar en el desarrono infantil. 

Pero asr como se fomenta la creatividad y existe un proceso creativo originado en 

fase, también existen alglrlas barreras que impiden explorar ap1itudes creativas que 

al anatisls de estos aspectos se confrontaran con la realdad vtvencial del ser 

humano. 

-. La respuesta correcta. Durante la mayor parte de la vida se nos ensena a 

encontrar la respuesta correcta. Recibimos muy pocas prédicas en la generación 

de mllltiples respuestas posibles. Pensadores han dicho "no hay nada més 

peligroso que una idea cuando es la Onica que tiene•. 

-. Eso no es 16gico. La aplicacl6n demasiado temprano de la 16gica de proceso de 

pensamiento obstruye las vlas del pensamiento que podrfan haber producido Ideas 

revolucionarlas si se hubieran desarrolado. 

-. Seguir las normas. Las normas son Importantes pero conviene dejar1as de lado 

ocasionalmente para jugar con pensamientos indisciplilados. Dijo Pica880 "cada 

acto de creacl6n es en pr1mero lugar un acto de destruccl6n•. 

-. Ser practico. Ser practico Implica ser critico. La valoracl6n temprana supone la 

muerte de las ideas. Las Ideas més estllpldas, se 1ransforman a veces en grandes 

triunfos ... si no se exterminan demasiado pronto. 
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-. Evitar la ambigOedad. Cuando las ideas o los hechos son confusos, la mente se 

esfuerza mas, buscando nuevas conexiones o configl.l'aciones. Este proceso 

conduce a nuevas ideas y descubrimientos. 

-. Errar esta mal. Si usted tiene miedo de cometer nuevos errores, no asumlnl 

riesgos. La creatividad req&iere 1.11 salto hacia el espacio desconocido que a 

menudo se salda con un fracaso. 

-. El juego es frfvolo. Entretenerse con Ideas o tonterfas constituye una parte 

bésica del proceso creativo. 

-. Ese no es mi terreno. Muchos grandes descubrimientos tuvieron lugar cuando 

alguien se entrometfa en un nuevo territorio. 

-. No seas tonto. Sea tonto, sea ridfculo, esa necesidad no es para siempre, tarde 

o temprano recuperara su perspectiva lógica.

-. Yo no soy creativo. Cómo lo sabe? Usted nació creativo, su creatividad ligue 

ahf, esperando. 

otra gran barrera, dice el autor es la •espetilis•, la preSll"lción de conocimiento. Si 

pensamos que lo sabemos todo acerca de un tema o un problema nos cerramos a 

la entrada de información o Ideas nuevas.35. 

,, �- $ fil. #- "'. 1#. 
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Barreras que son muy coticlanas y muy normales por lo general dentro de las 

exigencias del proceso educativo de la vida escolar y famia, no se acepta el error, 

olvidandose del aprender por medio o del aceptar el error, el miedo de equivocarse, 

cualidad del adulto con influencia en el niflo generindose desde luego la timidez en 

la participaciOn e intervención por parte del alumno en el proceso aprendizaje. El 

miedo a equivocarse empieza a dominar la Cll'iosidad en el nlllo, por temor a 

equivocarse no se expresan, muchas veces prefieren el snencio. 

Cuando el nito no encuentra la respuesta correcta y es espontaneo, elocuente y 

dibuja en su rostro l.l'la sonrisa, se le responde "no sea bobo, no sea tonton

. 

En el clctar dases (metodologla tradicional) donde no hay la oportunidad de 

estrategias hldicas durante el proceso, el alumno como simple receptor, con la 

habilidad de copiar de manera rtpida del tablero, ordenado, que no se salga de los 

patrones o de las normas, ya es calificado por el docente como ll'I alumno 

inteligente. 

Se observa entonces, como al estudiante a pesar de ser creativo por natl.nieza 88 

le cohibe y 88 le adormece en su creatividad, ya que si se ha planteado la 

creatividad como exigencia de los actuales momentos no 88 puede dejar su 

educación al azar. 
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Escribe SarrOn •La época necesita creatividad y nosotros necesitamos reconocerla y 

desarrolarta cuando 88 produce en la nueva generación o en nosotros mismos1136. 

A partir de esta teorla, 88 hace necesario de que vaya creciendo la conciencia social 

sobre la creatividad, de aquf depende darte uso a esa energía pennanente en el 

individuo, que cada dfa ma 88 desborda en acciones negativas como la violencia, la 

agresiOn personal del uno hacia el otro; si 88 aprovecha esta energía acumulativa se 

reflejarla en valores comenzando por la tolerancia, el respeto ... Ya que ésto es 

producto de la canalización de ese poder energético en el hombre para su 

convivencia social, "primera exigencia para au eXistencia como tal en la sociedad". 

•en concordancia con la Ley General de Educaci6n en el artfculo 21 de la Sáica

Primaria, en su encizo a. •La formación de los valores fundamentales para la 

convivencia en una sociedad democratica, participativa y pluralistan37. 

Ya en otros palaes como América, especlftcamente en los e.e.u. u. se viene 

perfilando la creatividad como una riqueza social, ya no lo ven como riqueza 

Individual, 1odos propenden por el crecimiento de las naciones partiendo del 

desarroao humano. 

Adema la sociedad neceatta que en las renovaciones de los ftnes y objetivos de la 

educación no solo aparezcan escritos ,a apreciación artfstica, la apreciación 

H ...... '9. ¡Da' ,,,.w/...._p,._,.---. � ... S.A. ,- M.

)11/dltJ� 'DS �'IHlflt'Jll,U. tM, fil. ,. •. 
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estética, la creatividad .. .'\ sino que se le d6 vida en los procesos de formación del 

individuo me<lante la concientización de docentes e implementación de nuevas 

eslrateglas pedagógicas y la investigaci6n. 

Con estas ideas se apuntan que el desarroDo de la creatividad se tome como norte y 

motor de las orientaciones metodológicas, ya que se ha convertido en ll'l8 e>Cigencia 

social, sino hay desarrolo creativo en el alumno, no puede haber produclMdad en la 

sociedad, esa fuente de energía tan poderosa hay que canalizarta desde la niftez 

por parte de la escuela y del hogar, porque de lo contrario puede crecer de manera 

natural pero no productiva, para efectos positivos y benéftcos, sino productiva para 

el mal contra la humaridad, las energfas por parte de las tuerzas humanas van 

aumentando en el mundo cada vez méa y se genera wt problema si no ea bien 

encauzada; surge entonces una pregunta: ¿Qué hacer para encauzarla o cómo 

usarla?; la respuesta ea evidente: "El de8arrollo del poder creativo ea desde la 

infancia• y ea a la escuela a quien le toca asumir esa responsabildad o compromiso, 

aprovechando el momento actual donde la Ley General de la Educaci6n reglamenta 

el PEI como proyecto de transformaci6n educativa, el cual ha propuesto un cambio, 

radica desde la instituci6n educativa, concebido corno wt proceso permanente de 

construcclOn colectiva de significados del sentido y la identidad de los 

establecimientos, buscando fundamentalmente el ser y el quehacer de las escuelas, 

mejorando los procesos pedagógicos y administrativos mediante el ejercicio de la 

autonomfa Institucional. 
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Es a partir de estos espacios donde el maestro recuperarla el verdadero quehacer

pedagógico mediante el replanteamiento de su prédica tradicional por nuevas

estrategias que apunten al desam>Uo de habilidades y destrezas del alumno. Hoy

por hoy la misión de la escuela es estimular al alumno para que 88 ejercite en

aquelas actividades encaminadas a potenciar el comportamiento creativo; por esto 

se hace necesario desarrollar los factores de la creatividad como propósito de la 

escuela. 

3.2.7 .2 Desanollo de los factores de la creatividad por parte de la 

escuela. lmpllcan dos factores: factores mentales y factores actttudlnales. Entre 

los factores mentales que vienen atribuyéndose a la creatividad hay que resaltar la 

fluidez o productividad. 

-. Fluidez o productividad. Se traduce en una enseftanza acllva, en la que el 

escolar no sólo oye, sino que responde, participa y practica, 88 estimula por 

planteamientos abiertos, ya sea de manera grupal e Individual, esto por parte de 

todas las materias. Aqul la asociación se potenciaré pidiendo relaciones entre 

hechos, conceptos, palabras, sucesos, etc. Este tipo de actividad tiene aplcacl6n 

en todas las materias del programa escolar. En Artes Pláticas 88 pueden plantear 

situaciones o actividades donde intervengan las habldades comunicativas: 

observar, describir de manera oral y esatta, y dibujar, pintar o modelar. A partir de 

la técnica •creacl6n de imagenes•, la técnica -et juego con el pincel", etc, la fluidez 

de expresión vendré dada en ideas nuevas para acomodar un sistema o estrucua a 

otra organizaci6n de sus elementos, frases, relatos, descripciOn, momentos 
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dinamicos, dramatizaciones o dibujos con divensas manifestaciones a que puede dar

lugar la fluidez de expresión. 

-. La ftexibldad o la variedad. Educar en la observación, fijeza y atención es poner

la plataforma para detectar las cualidades o atributos, las propiedades o 

caracteñsticas, la riqueza de las cosas que nos rodean. 

'"Los hombres creadores no sólo pillan con mayor fluidez, sino con mayor 

flexibilidad; es decir, puede ser que sus ideas pasen de un campo a otro con mayor 

rapidez y frecuencia.38. 

La creatividad le permite al nifto adaptarse con facilidad a W1a situación que implica 

una actitud de ideas y experiencia, lo cual neva a resolver sin complicaciones una 

posición determinada. Cuando 1.11 maestro, 1.11 adulto, propone experiencias para 

que sean realizadas, el nifto las acepta y es capaz de modfflcar1as de acuerdo con 

sus posibldades, aunque presenten dlllcultades inmediatas, superando los 

obstaculos que éstas puedan implcarte. 

La carencia de esta caracterfstlca crea Umitaciones a lo expuesto y apenas se le 

presentan dlllcultades se encasila en una sola forma de trabajo sin aportar ideas o 

dejando de realizar las acciones de diffcil ejecuci6n, expreséndose tryo no puedo, no 

sé dibujar, no me sale•, o mostrando indiferencia, aislindose del eqtipo. En el caso 
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de los nillos en edad preescolar o escotar se muestran apaleos o descuidados,

mostrando interés por otras actividades ajenas a la que se realiza.

Una persona creativa cambia fécilmente, sin tensión mental, de una estrudln a

otra, de una direcciOn a otra del pensamiento, de una lfnea a otra en la bllsqueda de

aoluciones, de una percepci6n a otra. 

A una persona se le considera flexible cuando presenta una disposición de érimo 

para ceder o acomodarse a algo que se ha Impuesto o que se propone para lograr 

ll'I objetivo especifico. 

He llevado a la practica técnica8 como estas, donde el nillo acomoda situaciones 

partiendo de otra ya generada por 61, orientada por el maestro, asf: de una lfnea 

que se rfe, una linea que llora, etc. 

-. La ortglnalldad. La novedad es el signo que manltlesta la originaldad. Es la 

reproducciOn de respuestas curiosas e ingeniosas a situaciones especfllcas. La 

mejor forma de potenciar la ortglnalidad en el alumno es la flexibilidad del docente, 

estimulando las nuevas Ideas que proponga sin frenarlo. 

Todo aquello que produzca el hombre puede ser tomado como original, siempre y 

cuando no responda a modelos establecidos o a la copia. Para ser original no se 

requiere de aprendizajes especiales, sólo hay que permitir que surjan las ideas, ser 

observador, detallista y hébil, aunque ser original no es 1lcil por la influencia del 
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medio que lo rodea; por lo general se tiende a tomar figuras con base en otro

trabajo o idea y se descompone y ampHa. En muchas ocasiones se parte de una 

imagen que se tiene de algo y se reproduce partiendo de las ideas de acuerdo con 

criterios y detalles personales y l.11 aspecto que no puede estar aislado de esta 

cualdad es la inventiva. 

-. La Inventiva. Puede estimularse dentro del propio marco escolar, que como la 

capacidad de producir o construir modelos, se da el espacio para educarla y una 

forma de hacerlo es construyendo los instrumentos que falten en la escuela. En 

este caso el docente debe ser Cll'ioso y siempre dispuesto a aprovechar la 

creatividad de sus alumnos y su energía positiva. 

Por lo general ae piensa que la inventiva es propia Onicamente de los genios 

inventores, donde a las personas normales o coml.lles no se les da la oportunidad 

de la invenciOn a través de la construcciOn, que en la escuela se ha perdido. 

3.2.7 .3 La apreciación estética. l:8fj íntimamente Ugada con el sentido y 

conciencia estética. Aquf influyen directamente los sentidos. La contemplación, el 

goce que se da a través de una serie de sensaciones que al ser acumuladas, la 

persona demuestra interés por lo que le rodea, permitiendo la valoración de 

elementos dentro de una composición. 

En el desarrollo evolutivo entancldo como un proceso continuo, en la medida que se 

le estimula la observaciOn, de hecho va acompaftado por la apreciaciOn estética, tan 



S9 

fllndamenlal en todos los campos de acciOn del hombre, puesto que incide en su

vida personal Y profesional, IOglcamente que tiene IN gran influencia el medio que

lo rodea. La apreciaciOn estética va ligada a la capacidad de percepciOn,

razonamiento y capacidad emocional para el descubrimiento de la beNeza de oo

objeto, aunque todavía no existe regla alguna que diga que algo es belo. Cuando 

se desarrolla la apreciación estética hay muchas posibilidades de crear casos 

nuevos que Henan a la persona. 

La apreciaciOn estética sera desarrolada en los primeros grados de escolaridad a 

través de la autoevaluación y comenlarios sobre los trabajos, incluyendo de manera 

gradual el anélisls crftlco acerca de algtllas obras de arte. 

Una forma para darle espacio a la apreciaciOn estética en los grados inferiores de 

escolaridad, es que después de ll'I proceso artfstico de donde se generó un 

producto por parte del rifto, el paso siguiente es la exposiciOn de los trabajos dentro 

del mismo aula para au valoración y comentarios; es el momento de que el maestro 

esté muy atento a las actitudes de los demés nitos, para evitar la comparaci6n entre 

sus propios trabajos, donde algunos resaltan el suyo como "el mas bonito. y opacar 

el del otro, desmotivando al autor; de ahí la importancia del seguimiento de estos 

espacios por parte del docente. se hace importante la visita a museos y galerlas. 

Resaltó al mismo tiempo que en wi espacio artfstico es més importante el proceso 

de producciOn que se dio, que el mismo producto al final en sí, espacio donde se 

conjuga una serie de elementos como el dominio del contorno, de la Hnea, forma, 
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textura, color y manera de esparcir1o, actitudes y aptitudes, higiene, manejo de 

8itllacione8, el gusto y atracción hacia algl.m8 materiales, la i1si8tencia en la 

elaboraciOn de una forma, el pensar, la concentraciOn, la observaci6n de otros 

trabajos, el compartir, la indiferencia al toque del timbre, ll'lid08 a elementos 

externos al proceso. 

En grados superiores se puede negar a la apreciaci6n estética por diferentes 

caminos, cuya manera més sencilla es ta de observar algo y reconocer si derivamos 

de elo alguna satisfacci6n o placer. Esta actitud corresponde al hombre que 

contempla. 

Estos factores mentales atribuidos a la fonnaci6n integral de la personaldad del 

nifto, sera Incompleto mientras no se le tenga en cuenta en el marco escolar y en el 

hogar. Los programas escolares, consutuid08 por todas las éreas del saber, a 

al{Plas se les presta més atenci6n, consideréndolas las intelectuales, otras éreas 

son subvaloradas como las disciplinas artfsticas especlficamente las artes plésticas 

(dibujo, pintura y modelado ... ), la cual es considerada de reUeno en el émbito a 

color. 

3.2.8 El arte en la cultu111 y su Importancia. El hombre se realiza y se 

contempla en este mundo en la medida que es culto. El hombre es el tlnico animal 

que se conoce a sr mismo y que siente la necesidad de superar su propia naturaleza 

mediante un continuo perfeccionamiento en dos terrenos: Aquel que satisface sus 
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necesidades y conveniencias materiales p•a sobrevivir y aquel que satisface sus 

necesidades espirituales como ser que piensa. 

La cultura es todo aquello que el hombre hace para superar su estado natural y

mejoramiento dentro de su contexto social, no se trata de un estado pasivo sino de 

una decisión de hacer algo y de hacerlo elaborando constantemente lo que se 

posee. Se trata de un trabajo de transforrnact6n de la naturaleza para su propio · 

beneftdo. 

en el émbito espiritual, el hombre exige constantemente enriquecer sus 

pensamientos, inquietudes, por trascender y ligerar lo absoluto. Su necesidad de 

ordenar la relación con los demés y su deseo de expresar penetrantemente lo que 

siente y piensa. El arte se aparece como una de las manifestaciones més 

signiflcativas de la cultura espiritual. Andrés Malnaus dice: "La cultln es un 

quehacer Onicamente espirttual.39, aspecto inherente al desarrono humano, de ahf la 

importancia del arte en la vida misma del hombre, ya que con él comenzó a crecer, 

desde aquf se equilibran sus facultades en un todo Onico y armonioso porque 

conjuga el pensamiento, el conocimiento y los sentimientos, acción que se 

manifiesta a través de su imaglnaci6n, sensiblldad y creatiVidad en la medida de su 

acercamiento. Por medio de las practicas artlsticas se puede manifestar o 

comunicar a los demés las cosas que gustan, impresionan o inquietan. 
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A través de la prtctica de las artes se Uegan a conocer muchos aspectos prtcticos y 

propios de la historia, mateméticas y otras éreas del saber, facilita el conocimiento 

de la cultura del para propio y el de los demé8. Por medio de él se llega a descubrir 

la beleza de la naturaleza, de la vida, del medio que le rodea, produciendo s,ande8 

sensaciones de placer y felicidad, de aur la importancia del arte. 

3.2.9 Dlferantes expresiones artlstlcas en la vida del hombre. El 

arte es tan grande y profundo como su clasificación. Atiende y satisface las 

necesidades y vocaciones de los hombres y est1 inmerso en su cotidianidad. 

-. El arte popular. A esta clase de arte pertenece el artista popular que produce 

obras inocentes, por no poseer una instrucción artfstica, se limitan a seguir una 

traducción del grupo popular al que pertenecen. Adema de dibujar cosas, flores, 

aprende a mezclar colores, carga un pincel determinado para producir manchas y 

hacer que éstas representen tm pétalo, lo que significa que aprende ama acción y 

con repertorio de acciones produce sus obras. 

-. Las bellas artes. Se apHcan a todas aqueUas obras en las que se denominaba la 

influencia de la personaHdad del artista que las produjo. 

Así se distingue la literatura del periodismo o ll1a sinfonía de una canción de moda. 

Estas distinciones, no obstante, se observan a través de la calidad de la Idea del 

artista y también de la ejecución de sus obras, lo que permite atribuir la categorfa de 

Bellas Artes. 
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-. El arte de masas. En los medios masivos de comunicaci6n, como la prensa, la 

radio, la televisión, el cile, con su i1fluencia directa ha permitido el artista de masas, 

como son los dibujantes de carteles, los creadores de programas para radio y 

televt8ión y todo el per8008je de cite. su ft.llcl6n es la de satisfacer la demanda de 

una enorme masa de pCibHco. El arte popular es el arte masivo. 

-. El arte social. Son representaciones naturallatas, abstractas o reallstas, por 

medio de las cuales los artistas presentan los aspectos caóticos, violentos, 

desordenados, etc., como dent11cias de hechos de la sociedad. 

-. Artes menores o artes decorativas. Va dirigido a cualquier objeto fabricado por el 

hombre con un aspecto bello y valor artfstico, es asf como 1.11 jarrón, 1.11 mueble, 

etc., entra en el campo de lo artlstico bajo la denomlnaciOn de artes menores o arte 

decorativo. 

-. Artes pl6sticas. Desde hace muchos aftos, los hombres expresan sus emociones 

y sentimientos a través de la pintura, de la danza, la mllsica; la diferencia estriba en 

el trabajo del artista que impresiona al crear beHeza. utiliza el lenguaje de las 

tmagenes, de los sonidos, de las formas que en lo esencial se comprende 

(ntlmamente. Las artes Mamadas pl6sticas modelan matertales compactos como la 

piedra y la madera o maleables, como la arela y los aceites colorantes. 

En pintura, los colores se distribuyen, la tela y la pared que son planas sOlo ofrecen 

dos clmensiones: la aba y el ancho; cuando se esculpe o se construye, por 
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ejemplo, un edificio, se crea en el espacio la forma e intervienen tres dimensiones: 

la anura, el ancho y profundidad, que influyen en el relieve. 

A la pintura, la escultura y la arquitectura, se les do el nombre de ias tres grandes 

artes pláticas", porque en la antigOedad greco-romana, bajo su influencia les dio 

arte de nobleza. 

el dibujo es la base de la escultura, de la arquttectura, y en general, de las artes 

plásticas. El dibujo es la mas sencila de las artes plásticas porque es la que menos 

exige. Su elemento bélico es la Hnea, por lo cual no hay forma de trabajo por parte 

del docente para la producdOn de una lfnea estética. 

-. MOslca. Es la combinaciOn de sonidos de la voz humana o de los Instrumentos 

musicales, para expresar ideas y sentimientos a través de melodlas, la armon(a y el 

ritmo. 

-. Teatro. Por medio de éste se presentan Ideas, hechos, sentimientos personales y 

sociales, a través del cuerpo o la voz de autor o autores. 

-. Literatura. También se convierte en l.W1 medio de expresiOn creativo y arm<>nico 

de las palabras para contar y narrar aspectos profundos e Interesantes de la vida. 

Estos medios de expresiOn son el reflejo del pensamiento y sentimientos de manera 

creativa, producto de la capacidad del ar1ista de percibir profundamente el mundo. 
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3.2.9.1 Las artes plbtlcas. Las artes plésticas buscan transformar la 

materia natural y los objetos, con el fin de expresar ideas y sentimientos de manera 

creativa, sensible e inteligente por medio del dibujo, el disetlo, la pintura, la 

escultura, el grabado, etc. 

Se encamina a transformar la materia flsica para obtener de ela las mas ricas y

diversas posibilidades expresivas con elementos como el color, la forma, la lfnea, 

etc. 

Frente a estas definiciones del autor«> se observa que las artes plAsticas canalizan 

las potenciaHdades del ser humano para que pueda dar rienda suelta a sus 

sentimientos estéticos, expresando lo que le atrae o inquieta. Qué importante es 

acercarle al niflo todos los medios de expresión que le permitan comunicarse con los 

demAs, ya que en la medida que se le enriquezcan sus experiencias en los 

diferentes talares de acción que le brinden la posibldad de la experimentaci6n. 

La intención de las artes pláticas es atraer los sentidos de la vista, el tacto y 

ocasionalmente, el ofdo, el espfritu hacia lo que quiere comunicar en términos de 

expresión una idea o una situación como en el caso del dibujo, que se puede realizar 

con lépiz, tiza, tinta, carbonclo, etc., el cual puede tener color o no. 
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3.2.9.2 La pintura, escultura, arquitectura y dibujo. Los materiales 

utizados en la pintura, al igual que sus procedimientos son diversos. La pintura 

mural es la realizada sobre un muro; la pintura sobre cabaNete se plasma sobre 

unas tablas o Uenzo. 

La t6crica que mas corrientemente se emplea en la pintura es la del fresco, la 

pintura al temple es otra variedad de la temética pictórica. La pintura al dedo utlza 

aceite para mezclar el color. 

Con la ayuda de brochas y pinceles, el pintor cubre la tela con colores disueltos en 

aceite, agua u otro disolvente. Pero existen otras muchas maneras de avivar 1.11a 

superficie con formas y colores: dibujos al carbón, al pastel, con tinta chila, los 

collages de papeles e incluso tejidos . 

. En el género escult6tico se emplean diversos materiales, aunque los més usados 

son la madera, la piedra, el barro y los distintos metales, entre los cuales se destaca 

el bronce. Cuando se utiliza el barro, la técnica escult6rica recibe el nombre de 

modelado. La madera, una vez elaborada, suele decorarse con color; a esta 

técnica se le denomina policromfa. Esta obra puede ser aislada, por ejemplo, 1.11a 

estatua,etc. 

Esculpir, realizar obras de escultura, significa modelar formas y figuras en el 

espacio. El medio expresivo fllldamental de la escultura es el volumen, como el de 
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la pintura es la superficie. La idea de modelar hace pensar inmediatamente en la 

arcilla, trabajada con los dedos como se hace en la escuela. 

Dibujar es crear imégenes mediante una adecuada representación gréflca. 

También se puede hacer imaginatlvamente dibujos que no traten de ser 

representaciones como ocurre con lo absbacto, los primeros clbujos datan del 

rupestre. El dibujo es un medio de expresión artfstico sin mas Hmitaciones que las 

propias del material empleado. Es una obra artfstica cuando esta hecho con 

perfecto dominio de sus posibilidades expresivas. 

Siendo la lfnea su principal elemento béslco, dispone de muchos materiales básicos 

que como instrumentos correspondientes constituyen las técnicas, asf: el lépiz, es el 

material por excelencia y la técnica mas empleada para apuntes, bocetos, retratos, 

etc. El carboncillo y la sanguina son materiales que facilitan dar formas y fondos; se 

emplean para el retrato. La pluma y la tinta dan a la representaci6n nitidez y 

limpieza, se utilizan por ello en casi todos los tipos de dibujo. El pincel y la tinta, por 

su expresividad se emplean mucho para el paisaje artfstico y el retrato. El pastel se 

utiliza fundamentalmente en retratos y paisajes de color. La utilidad que se le dé 

profesionalmente al dibujo determina sus clases: 

-. El dibujo técnico. Se empleara para disertar piezas de máquinas o es1ructuras 

indllstriales. 
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-. El dibujo publicitario. Se utilza para ofrecer productos de consumo en vallas, 

revistas o periódicos. 

-. La caricatura. Deforma el retrato para colocar1o en escenas humorfsticas o de 

cñtica. 

-. La historieta. Utiliza la narraci6n gréftca para poder contar una historia. 

-. El dibujo artfstlco. Puede representar temas de la naturaleza o del hombre. Es 

realista si trata de conservar la semejanza con elos, o expresionista si sólo busca 

dar una interpretación de elos. 

3.2.9.2.1 Los elementos bAslcos y vlslbles de las artes plbtlcas. 

Cualquier trabajo a realizar dentro de las artes pláticas necesita manejar el 

conocimiento de algunos elementos como: 

-. Elementos bésicos. Son el punto , la lfnea y el plano. Se utilizan en 

representaciones de dos dimensiones. Hacen posible toda representaci6n. Se haré 

referencia a cada uno de ellos: 

-. El punto. Es el primer elemento bésico de la expresión pléstica. Se define como 

la més mínima expresión y no tiene limite. T1ene varias caracteristicas que sirven 

para lograr determinados propósitos y por eBo se reaffza con determinado tamafto, 

forma y color. {Ver Anexo F). 
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-. La Hnea. Es el segundo elemento baleo de las artes pláticas y es el 

desplazamiento de un punto en et espacio. Tiene clferentes fln:iones: dar forma, 

dar textura, unir para crear sensación de unidad y dividir. Puede dividir la forma y el 

plano. (Ver Anexo G). 

-. Elementos visuales. Son la forma, el tamafto, el color y la texua. 

-. Textura. Esté constituida por la impresión visual y téctil que produce la superficie 

de los objetos. (Ver Anexo K). 

-. Forma. Constituye el aspecto caracterfstlco de los objetos y de sus 

representaciones. (Ver Anexo H). 

-. Color. Consiste en la impresión visual causada por la luz que reflejan los objetos. 

(Ver Anexo J). 

3.2.9.3 La motivación como elemento pmsente en las artes.

Según los antropólogos, la motivación siempre estuvo presente en las artes. 

-. Motivación estética. Sostienen antropólogos e historiadores que el hombre del 

paleolftico gozaba de cierto sentido estético y de tn1 capacidad de satisfacerse con 

las formas. 
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-. Motivación laboral. Se ha sostenido la idea de que el homofobes desde su inicio 

halló satisfacción cuando vencfa las dificultades propias del trabajo de esculpir, de 

preparar pigmentos o de grabar. 

-. Motivaci6n lüdica. El itomo-ludens·, es el que juega, entendiendo por juego todo 

aquello que se hace para pasar el tiempo y gastar energfas sobrantes después de 

haber hecho lo necesario. 

-. Motivaci6n omamentallsta. Conectado con el esteticista aparece la que sostiene 

que el ªhomosapiens• two ya la clara inclinación de aftadir a los 

objetos naturales o artificiales algunos elementos con el propOslto de adomo. 

-. MotivaciOn llngOfstica. La hipOtesis de que el arte naciO de la necesidad de 

cormncación entre los hombres es 111a de las més rigUrosa, aan cuando hay que 

Insistir que aparece indemostrable como las demas. 

-. Motivación reUgiosa. El arte en sus comienzos fue una forma elemental de culto 

a dioses o fuerzas sobrenaturales y que habrfa un motivo reUgioso en su origen, es 

lo que conjeturan algunos autores. 

Operando por analogfa, algu,os arqueOlogos estimaron que los prehistóricos se 

conectarfan con sus diVinidades de modo semejante como lo hacen hoy ciertas 

tribus mediante imégenes. 
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-. MotivaciOn magica. Esta es la idea mas vigorosa y mas compartida por la mayor 

parte de los que trataron la cuestión, quienes con respecto a ello se atreven a sentar 

mas afirmaciones. 

A partir de estas teorfas se puede observar como la motivaciOn fue algo inherente al 

arte mismo y al hombre. Desde cuando nació el hombre, surge el arte y la 

motivaciOn en sr.

3.2.9.4 Las artes platicas en el marco escolar. La educaciOn artística 

aunque reglamentada en la Ley General de EducaciOn (art. 23) hace presencia en 

los horarios escolares con la misma importancia de las otras éreas del saber, pero la 

reaUdad es otra, de manera inconsciente o consciente especfflcamente las artes 

pláticas no se encuentran en el grupo de las material intelectuales •como suelen 

llamarlas, pertenecer al grupo minorttarto•, en este mismo sentido es tenida en 

cuenta en las escuelas. El docente cuando no se somete a la imposiciOn de un texto 

para el coloreo o repetición de modelos, es la imposiciOn de un trabajo manual que 

él que lo haga mas parecido ese es el mejor, cuando no se dan esas dos 

situaciones, se reemplaza facilmente por otra érea, para avanzar mas en otra, o 

sencilamente, (ésto en el caso de los maestros ,,usetas") cuando no estén en 

condiciones mandan a sacar el libro para un trabajo de copia sin ningún seguimiento 

por parte del docente, mientras se recupera en energfa, ¡que de malas es la 

pobrecita Artes PIAsticasl, parece ser que esta sujeta al estado emocional de 

algunos docentes. El ntno pierde la posibilidad del juego plastico. 
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El érea de educación artfstica esté orientada al deearroUo de la creatividad, 

sensibilidad y apreciación estética. Meclante las experiencias artlsticaa de 

formación integral del hombre colombiano. El resultado de estas distintas 

experiencias es lo que representa la expresión artfstica que se logra en el nillo, el 

cual se analiza a través de la apreciación estética. 

El actual programa busca crear Inquietudes estéticas tanto en las visuales como en 

las auditivas y corporales del educando, orienblndolo al descubrimiento y 

apreciación de los valores artfsticos de nuestra cultlKa, preocupacl6n del hombre 

para la conservación y enriquecimiento de la misma. 

3.2.9.5 La pedagogla en las artes plhtlcas. La pedagogía como 

ciencia de la educación pretende a través de tas éreas del saber potenciar los 

recursos y medios desde el contexto del individuo en aras de la efectividad de una 

formación integral de la personaHdad. 

Entre los principios que plantean los pedagógos y que deben configurar en cualquier 

sistema educativo se encuentra, -witversalidad de la educaci6n, extendiéndose a 

todos los hombres sin que sea obstéculo la raza, creencias, clases, etc. Todos 

tienen unas potenciaUdades susceptibles de mejorar"41
•

Las clrecciones pedagógicas de las artes plasticas se encaminan a: 1.- Desarrollo 

de la sensibilidad para comprender la significación de las formas, los valores, los 

41 t>SM�. ,._ fil. � 18. 
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materiales, etc. 2.- A la practica de los medios de expresiOn, dibujo, pintura, 

modelado, etc. 3.- Al ejercicio del desarroUo de las facultades creativas. 

Corrientes pedagógicas que permiten el desarroHo de los tres grandes objetivos: 1.

Desarrolar los sentidos y la sensibtudad para recibir y captar toda clase de 

manifestaciones que rodean al hombre a fin de enriquecerlo desenvolviendo su 

percepciOn. 2.- Desarronar la capacidad de expreslOn y comunicaclOn de los 

diversos terrenos para encontrar en ellos el medio individual més apropiado, o sea 

su cOdigo personal. 3.- Desarrolar la creatividad de tal manera que el individuo 

logre la habilidad de inventar soluciones de las diferentes dificultades que se 

presenten. 

Estos principios van dirigidos a todos los nitos en general, pensando en el Muro de 

un ciudadano que pueda asumir con responsabilidad de manera individual o por 

delegaciOn de poder los compromisos de un hombre de bien, con la facultad de 

resolver todos 108 problemas desde cualquier campo de acción. 

Por otro lado, suscitar las vocaciones de aquellos que serén los especialistas de la 

creaciOn de formas para que aporten a 108 demés sus capacidades y conocimientos 

en una acciOn comlln. A esta doble acción deben incurrir todas las éreas del 

aprendizaje. 

Ademés en la forrnaciOn pléstica intervienen todos los sentidos sobre todo el de la 

vista y tacto, en la medida de su desarrollo normal dependeré la base intelectual 
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para la producción de ideas y conceptos correctos. 

3.2.9.8 El reconocimiento soclo-cuttural del nlflo en las artes 

pléstlcas. Este espado es fll'ldamental en todos los procesos de aprendizaje de 

las áreas del saber. En las artes plásticas, el maestro debe orientar adecuadamente 

al iniciar sus practicas pedagógicas incluyendo este espacio dentro del proceso, 

para constatar el desarroHo gráfica, el cual atraviesa el nillo de acuerdo a la edad y 

grado para ayudarlo o guiarlo en la superación de dicha etapa, ya que toda actividad 

del nifto es parte del desarrollo mental y del proceso de maduración, si se reprime al 

nitlo en su evolución, queda privado de uno de sus elementos. 

El desarroUo del dibujo puede ser mejorado o activado, pero nunca reprimido. 

3.2.9.7 El aprestamlento en las artes plbtlcas a través del Juego 

plbtlco. El aprestamtento en las artes pléstlcas comprende actividades 

tendientes a preparar al nifto para el normal desarrolo evolutivo de su vida, para 

permitirte la plasticidad de los distintos medios de expresión. Dibujo, Pintura, 

Modelado, Collage, etc., mediante el juego pléstico y la actividad gráfica. Con la 

plasticidad de dichos medios el nifto desarroHa los sentidos {agudización), la 

sensibilidad, la creatividad, la apreciación artística, destrezas, aptitudes; aspectos 

que le facilitan recibir, captar toda clase de manifestaciones o fenómenos que lo 

rodean; comprender la significación de forma, valorar, crear, construir, inventar; 
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como también la reacción favorable por parte del ntno del deseo de escribir con 

placer. 

El pll1to del desarrollo gn\fico y entusiasmo del ntno depende del contacto 

permanente o manipulación de la diversidad de materiales, y de las experiencias 

que haHa tenido en el ambiente escotar y en su casa. 

El aprestamlento es una parte que debe estar contenida en el programa de artes 

plúticas y debe darse no solo en un peñodo específico sino durante todo el ano 

lectivo. Las artes es un lenguaje que se expresa mediante signos visuales, 

auditivos, corporales. Los medios de e,cpreslOn de los signos visuales son pintura, 

escultura y arquitectura. 

3.2.9.7.1 Contenido b6sico. El aprestamlento se debe realzar teniendo en 

cuenta las diferencias individuales del nifto porque no todos tienen las mismas 

habilidades; unos han tenido mayor contacto con los materiales, o una manipulación 

permanente, otros una buena coordinación visual-motora, y otros mayores 

experiencias artísticas. 

Las actividades estan orientadas a lograr tres grandes objetivos generales 

resumidos as(: 

Desarrollo de los sentidos. 

Desarrollo de la creatividad. 
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DesarroHo de la capacidad de expresi6n y comunicaci6n. 

-. Sugerencias sobre actividades. 

1.- Recolecci6n de toda clase de materiales naturales y manufacturados de 

desecho o de reciclaje, colocéndolos en una caja grande. 

-. Clasfflcaci6n de los materiales: el nifto debe clasfflcar, ordenar, manipular, jugar, 

comparar, etc. Colocar los materiales ya clasfflcados en bolsas transparentes o en 

otras cajas, ojalé rotuladas. 

-. separar los materiales de una misma clase. 

-. separa por tamanos, por peso. 

Con esta actividad el nillo comienza a agudiZar los sentidos {vista, tacto) a descubrir 

características, a desarroUar la capacidad de abstracci6n y razonamiento deductivo 

en el aprendizaje de las mateméticas que no se logra con procedimientos verbales 

de los adultos. Según Piaget el nifto no aprende con observaciones simples, sino 

que con sus propios actos tienen que construir sistemas de operaciones mentales. 

2.- Para desarrollar la percepción y capacidad lógica. 
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-. Cuando diferencia ttctilmente: duro, blando, aspero, mas blando, mas suave, 

grueso, delgado, frfo, célido. 

-. Observar colores a la luz y a la sombra, objetos brillantes a la luz y a la sombra; 

tocar objetos expuestos mucho rato al sol y a la sombra; sopesar una canlldad de 

arela seca y luego mojada. 

3.- AgudiZar las percepciones. 

-. Separación de papeles para collage, atendiendo a la calidad de los colores puros 

o matizados.

-. Separación de los materiales para collage teniendo en cuenta textura o calidad de 

superficie. Lisos, suaves, rugosos, asperos, etc. 

-. Cortar papeles de colores con tijeras, de revistas, de peri{)dico, de envolver, etc. 

-. ReaHzación de colage o pegar con las dos formas de cortar (con las manos y 

tijeras). 

-. En ambas técnicas establecer comparaciones. 

-. Cortar cuero, tela, etc. 
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4.- Desarrono de la coordinación vtsomotriz. Es la habidad para realizar 

movimiento del cuerpo en coordinación con la mirada. Las actividades de esta 

categorfa tiene por objeto nevar la mirada o proceder de izquierda a derecha, tal 

como es indispensable en nuestro sistema de lecto-escritl.w. El desarrollo de la 

coordinación vtsomotriz del nifto se logra mediante experiencias permanentes 

lentamente sin forzarlo, en la practica del juego plaatico el niflo adquiere mayor 

control de movimientos espontaneos, asr los movimientos torpes van 

1ransforméndose en mas precisos. Los materiales puede atartos o pegartos en ll1 

lugar necesario. SegOn Piaget en la etapa prescremética (intuitiva concreta) no es 

un pensador o verbalizador, son los esquemas de acción los que preparan los 

esquemas de pensamiento y Uegan a la etapa lógica concreta mediante el campo 

de la acción y el manipuleo. 

5.- Juego plastico. Jugar constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el 

desarrollo. Es la etapa primordial del nifto y en la plática es la base del desarrollo 

de grandes objetivos. 

-. En ll18 mesa plana seleccionar materiales para jugar. checas, plumas, piedras, 

hilos, telas, cajitas, tapas, frascos, etc. Pegar en papel o pintar haciéndolo con 

libertad teniendo en cuenta tamano, texua, etc. 

-. Fabricar la mesa de arena (montanas, caminos, rfos, calles, etc.) sino hay mesa 

de arena conseguir la arela para su manipuleo. 
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-. Pintar con temperas (tapas, cajas) con los dedos y pincel. Si el nitlo no tiene 

pincel construirto. 

-. Jugar con el pincel y temperas, por ejemplo: el pincel salta como un pajarito, se 

arras1ra como una culebra, camina como un gato, camina como una persona coja y 

siempre está como un niflo contento. 

-. Dibujar directamente con pinceles sin dibujo previo. 

-. Dibujar directamente con los dedos sin dibujo previo. 

-. Dibujar a su gusto y con libertad, colocando en el lugar que quiera de la hoja sin 

Interferencia. 

-. Pinar con tapiz de grasa, con tempera y pincel, con el engrudo de color. El 

engrudo lo puede utilizar con pincel o con los dedos. Todo esto sin dibujo previo. 

Es importante proporcionar1e diversidad de materiales para que todos tengan 

facilidad de expresión. 

-. Jugar en el patio o cancha teniendo en cuenta el espacio parcial y total. 

3.2.9.7.2 El Juego en la vida del nlflo. El Juego es una actividad muy 

importante, plantea De La Torre, porque a través de él son muchos las posibidades 

que brinda al nillo, ya que proyecta sus tensiones, descubre el mundo que lo rodea, 
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se acerca a las personas y a las cosas, descubre las relaciones del ser humano, 

experimenta descubriendo sus propias capacidades. 

Muchos pensadores resaltan la importancia del comportamiento lúdico en tres 

juegos fundamentales: El juego de iluslOn, el juego de movimiento, el Juego de 

roles. 

El primero se da en los primeros aftos de vida, consistente en el descubrimiento de 

las propias partes del cuero, es decir, el jugueteo. 

El segundo brinda la poslbHidad de dar vida y realidad imaginativa a los objetos que 

le rodean. 

El tercero Neva toda una carga emocional y social, puesto que se da a través de las 

experiencias, vivencias, aquf se perfecciona la comunicactOn. 

Inherente al juego existe el juguete que son de distintos tipos: El juguete terminado, 

mecéntco o de desecho. 

El juguete - material. Arela, arena, cartón, plantas y a todo material de rectclaje y 

de desecho. 

El juguete no terminado que exige del nito una tarea, ejemplo: estampas con 

preguntas, rompecabezas, etc. 
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SUrge luego una pregunta ¿Cual de los tres es el mejor tipo de juguete? Estos 

pensadores recomiendan combinar los tres, evitando siempre que la cantidad sea 

excesiva porque la abundancia dispersa la atención, més bien menos y asegurar 

que organice con esos elementos su juego. 

"Los juguetes - material, son los mn baratos y Otiles, el juego con ellos se asemeja 

més a la actividad humana normal, el hombre crea valores y cultura con materiales, 

si el niflo sabe valerse de ellos revela poseer una capacidad de juego elevada y que 

se engendra en él una gran capacidad de trabajo.42• Aquf se relacionan estos 

juguetes con los materiales del juego plastico. 

3.2.10 El taller en la acción del nlfto. Inicio este aspecto con el anélisls de 

algunas definiciones pedagógicas que impHcan la reflexión en el quehacer educativo. 

"El taler es una esbuctura pedagógica de acción en el proceso como el aprendizaje 

conforman un marco de fuerte compromiso personal, con base a propuestas 

especificas". 

"Es una técnica operativa del proceso aprendizaje mediante la acción, a realizarse 

sobre un proyecto concreto de trabajo en grupo". 

·es una forma, un camino, una gura flexible, dllctil, enriquecedora para la persona y

el grupo, fundamentada en el aprender haciendo por placer y la actividad del 
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pensamiento por propia convicción, necesidad y elaboración". 

Por parte de la gestora del proyecto. 

-el taUer es un procedimiento pedagógico donde se conjuga la acción, el 

pensamiento, y el esprrttu de ll'10 o un grupo de penJOnas protagonistas para 

compartir con gusto experiencias con un ideal comOn". 

Generalmente cuando se habla de taneres se viene a la mente, un elemento, el 

elemento artístico, pero cabe resaltar que es una estrategia para realizar1o en todo 

campo de acción relacionado con las áreas del saber. 

Con el taUer se propone una bOsqueda de nuevas formas de comunicación humana, 

de interactuar en grupo, de expresar lo que se siente, de compartir, de reflexionar, 

de hacer y aprender de una manera libre, orientado por el maestro. 

Regularmente en la escuela, en el area artrs1ica especfflcamente, artes plasticas, lo 

que se observa a ntvel de método tradicional es el libro que se pide con anterioridad 

para que el nifto coloree o repita modelos establecidos por un autor de pronto sin un 

seguimiento por parte de algunos docentes. 

3.2.10.1 El taller en artes pl6stlcas. El taller creativo en artes pléstlcas se 

flmdamenta en dos elementos importantes: Un espacio, que no reOne las 

condiciones para un buen ambiente, el docente con su curiosidad y disposición 
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puede crearto, es importante la decoración del aula sin que falten los mensajes de 

amor y referente al proceso aprendizaje que ayuden a la ambientación locativa, 

unas ampftas carteleras para la exposición de todos los trabajos, de no existir las 

carteleras, se dlspondra de una pared del aula, utilizando para la exhibici6n material 

que no manche la pared. El material de desecho, el de reciclaje es una constante 

en el aula y el manufacturado de acuerdo el grado. Un triple con medidas 

especificas con su respectiva mariposa (gancho), es necesario. El delantal en el 

maestro para que los alumno hagan lo mismo, el limpi6n y trapo viejo, es un material 

de gran utilidad. 

El otro elemento es el taner creativo que se elaboraré de acuerdo a ta tematica con 

personajes infantiles o de acuerdo al grado, ya sean de la realidad o fanb\sticos .. 

clásicos, que sean de interés para el nito. El mismo taUer servtra de motlvacl6n en 

el alumno. Todo maestro curioso y dispuesto puede elaborarlo. Se debe integrar 

las artes plásticas con la literatura y demas Areas. 

3.2.10.2 Las artes plntlcas y los materiales de trabajo. Los 

materiales deben ser de gran variedad, si existe en el rincón de artes la caja de 

materiales de desecho y de reciclaje ojalé estén clasificados, es un trabajo de gran 

interés y a los nillos les gusta, aspecto que le brinda grandes posibilidades en el 

aprendizaje . La caja de materiales se mantiene dotada con materiales 

recolectados durante el afto, como: Estropajo, brea, esponja, bolsa plática, trapo 

viejo de diferentes texturas, algod6n, brochas, pinceles de diferentes mlmeros, 

pinceles elaborados por los nillos, vaso plastico, papel periódico, papel higiénico, 
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papel brllante, de regalo, pedazo de correa, accesorios, semillas, aserrfn de dos 

clases (grueso y fino), granos, cajas de diferentes tamaftos, frascos de pasta, tapas 

de todos los tamaftos, cartulina de cartón, cartulina sencla, arela en gran volumen, 

papel de clferentes temas, hojas, palitos, checas, tintura de toda cla8es desde 

amiHna hasta tinta, colores, acuarelas, Jeringa desechable (con este material hay 

que tener mucho cuidado para evitar accidentes), pedazos de vidrios, piedras de 

rfos, cascaras de huevos y otros. 

3.2.10.3 El perfil del maestro en artes plbtlcas. Como primera 

medida el maestro debe tener conciencia del valor educativo de las artes pláticas. 

Debe dar1e importancia a los factores mentales de la creatividad, ser amable o 

afable, curioso, motivado, con energía positiva permanentemente, enlusiasta, 

flexible, que le de importancia a sus alumnos, que valore los trabajos, paciente, 

tolerante, que reconozca sus errores, que conffe en sus alumnos, que tenga tacto 

para dirigirse a elos, demuestra interés por sus trabajos, que se preocupa por 

cualquier modificación negativa en su conducta y lo més importante que quiera a sus 

alumnos y que sea afable con el nifto inquieto o hiperactivo. 

3.2.11 Aspectos que facllltan el desarmllo de la creatividad. 

Muchos son los aspectos a tener en cuenta en la formación de los niftos. 

-. Proporcionar experiencias para producir algo nuevo, el nifto se apoyara en los 

casos que ha visto, oldo, tocado y sentido. 
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-. Uberarlo de temor a equivocarse, provocara un clima de aceptación a los Intentos 

de lnnovaciOn. 

-. POngale a su alcance materiales artlsticos, as( no tendré que fastidiarse porque el 

nlfto rayó la pared. 

-. Ayudarlo a pensar creativamente. 

-. No Imponer ni sugerir Ideas sobre lo que debe hacer en su obra. 

-. No considere el producto final como lo mas Importante. 

-. Uevarlo a las galerlas, museos. 

-. Considerar la expreslOn artrstica como un registro de su personaUdad. 

-. Enviar a los niftos a clases de actividades artlsUcas. 

-. Comprender que las expresiones equivocadas frecuentes, expresan una 

experiencia. 
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3.3 DEFINICION DE TERIIINOS BASICOS 

DESARROLLO HUMANO. Proceso de construcción referido siempre al sentido 

que el hombre le da a su mundo y que se da a sf mismo como individuo y como 

sociedad. 

PENSAMIENTO DIVERGENTE. El que produce varias respuestas, el que tiende a 

hacer lo desconocido, lo imprevisto, lo original, se mueve en varias direcciones, se 

orienta hacia lo creativo y nuevo. 

PENSAMIENTO CONVERGENTE. El que produce una respuesta esperable, se 

mueve a una misma dirección, se rige por la convencionalidad, tiende al estereotipo, 

se orienta hacia el conformismo. 

EXPRESION. Manifestación de un pensamiento, sentimiento o deseo. Forma de 

comunicación del nifto para que logre de sf mismo y del medio a través de la 

experimentación. 

DESTREZA. Habilidad, arte. 

ABSTRACCION. Toda manifestación artfstica que no representa la reaUdad natural 

y se expresa por medio de elementos como lfneas, colores, texturas o vohlmenes. 
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ARMONIA. Belleza resultante de la adecuada combinaclOn de los elementos de un 

todo. 

BELLEZA. Propiedad que deriva de la annonla de las personas y cosas y que nos 

hace amartas. Puede ser ffsica o espiritual. 

DESARROLLO. Acrecentar, Incrementar a una cosa del orden ffsico, intelectual y 

moral. 

ESTILO. Manera peculiar de ejecutar una obra, propia de un artista, un género, de 

una época, un pafs. 

IMAGINACION. Componer un todo con diversas partes o unirse a un todo. 

PEDAGOGIA. Es la rama de la fflosoffa que trata de la inves1igaclon clentlftca y su 

producto que el conocimiento. Arte de ensenar o educar a los hijos. 

ARTES VISUALES. Conjunto de dlsciplil88 especializadas en la expresiOn visual 

del pensamiento creador, por medio de materiales plésticos como los colores, 

acuarelas, etc. y todos aquellos elementos que faciliten al nillo su expresiOn 

creadora. 

ACTITUD. Conjunto de rasgos habituales que se repiten a lo largo de los diferentes 

acontecimientos y circunstancias que determinan la vida anlmica de las pel90na8, lo 
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cual se hace patente a través de las reacciones repetidas de t11 indhriduo. 

lnclinaci6n innata o adquirida relativamente estable a sentir actuar de tn1 forma 

determinada. 

APTITUD. Se refiere a la capacidad, habilidad o apropiado para hacer algo y 

proyectarlo. 

PLASTICIDAD. Carécter de plasmar o modelar las formas con espontaneidad o 

seguridad. 

3.4 SISTEMAS DE HIPOTESIS 

3.4.1 Hipótesis general. La estructuración de talleres creativos en el Area de 

Educación Artfstica (artes plésticas) en el ciclo primario de la Escuela Primero de 

Mayo N. 2, contribuiré con el desarrollo de la creatividad, sensibilidad y apreciaciOn 

estética, facilitando la formación integral de los niflos que conduzca al crecimiento y 

madurez en su personalidad. 

3.4.2 Hipótesis especificas. 

-. El desarrollo de los procesos mentales conducen al crecimiento y madurez de la 

personalidad del nifto. 
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-. La elaboraciOn de los taneres creativos en el Area de Educación Artlstica (artes 

plásticas) facilitaré la intervenciOn directa del docente en la labor pedagógica. 

-. Con la estructuración de los taleres creativos en las Artes Pláticas mejoraré el 

proceso aprendizaje de las escuelas, reflejéndose en el pensamiento sociocultural y 

afectivo del educando. 

3.4.3 Variables. Para et efecto de las variables tenemos como punto de apoyo 

los respectivos indicadores: 

Variable independiente. La estructuraci6n de taHeres creativos en el érea de 

educación artística (artes plésticas). 

Variable dependiente. Confribución al desarroHo de la creatividad, sensibilidad y 

apreciaci6n estética del nifto. 

A través de estas se canalizaré la información de las unidades de anélisis que son: 

el alumno, el padre de famla, los docentes, la estructuración de los taUeres y la 

formación integral del nifto. 



3.4.4 Operaclonalldad de variables 

VARIABLES INDICADORES 

Estructuración de talleres creativos en Mejoramiento del proceso aprendizaje 
el lrea de Educación Artística (artes en las escuelas. 
plnticas) en cuarto grado. 

Intervención directa del maestro en el 
proceso aprendizaje. 

Desarrollo de la creatividad, Adaptación a nuevas situaciones y 
sensibifidad y apreciación estética. anilisis crftlco. 

Producción de situaciones y 
conocimiento. 

90 
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4 METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Por el sentido y naturaleza del presente trabajo se enmarcó dentro del tipo de 

investigacton descriptivo-hist6rica. Descriptivo por registrar en el momento actual las 

caracterfsticas de la problemauca existente dentro del contexto social y pedagógico 

de la escuela, consistente en la imposición de textos sin ninguna orientación por 

parte del docente. Histórica, porque narra hechos pasados "de la manera més 

objetiva y exacta posible para lo cual de una manera sistemética recolecta, evalOa, 

verifica y sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones vatidas1143• 

4.2 POBLACION Y MUESTRA 

4.2.1 Población universo. La poblaclón universo objeto de estudio estuvo 

conformada por 190 padres de famiUa, 195 es1udiantes, 7 docentes y 1 clrector, con 

un total de 393 miembros. 

'°�MM. p,,,-. '\\'< { fJCn "* &. • flfl t' íPs ¡e:f • � "* S'*"'- • °'"'' fo f 6'm tí 
tA.t • •'• tffr. ,,. !Jtl. 
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.t.2.2 lluestnl. La muestra que representó la población universo fue: El 30% de 

los padres de familia que equivale a 47 padres de familia, el 30% de los estudiantes 

equivalente a 58.5% y el 100oA» de los docentes (8). 

4.3 TECNICA Y PROCEDNIENTO 

4.3.1 Instrumentos. Los Instrumentos que se utllzaron fueron encuestas, 

mesa redonda, y conversatorio, lecturas bibliogréficas. 

4.3.2 Técnica de racolecclón. Para este aspecto se utllzaron dos tipos de 

fuentes: 

-. Fuente Directa. La fuente directa se dio por parte de la gestora del proyecto 

desde la escueta que le permitió obtener la información a través de la realidad 

existente en la institución. 

-. Fuente Secundaria: Fue aquena Información que se obtuvo mediante 

inStrumentos aplicados como las encuestas, mesa redonda, convensatorio y lecturas 

blbliogrMlcas. 

4.4 PROCESAMIENTO Y ANAUSIS DE LOS DATOS 

Para el procesamiento de lo& datos se aplicaron los ins1rumentos determinados el 

cual arroj6 la información, impUcando luego la codiftcad6n, tabulación y 
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porcentuallzación para extraer de enos unas conclusiones que conneven a la daridad 

de la problemétlca existente formulada en la Investigación objeto de estudio. 

Se busca entonces con este procedimiento la construcción de cuadros estadfsticos y 

promedios respectivos de cada situación, elaboración de graficas para la 

demostración cuantitativa y a partir de ella plantear las alternativas de solución 

posibles las cuales se operacionarrzanln en la propuesta final del presente trabajo. 
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4.4.1 Codificación y tabulación de las encuestas dirigidas a 

docentes, director, padntS de famllla y alumnos y la 

representación gritlca de los rHultados obtenidos. 

-. Según los Docentes 

TABLA 1. DesarroUo del Area de Educaci6n Artlstica Especfficamente Artes 

Plásticas en la Escuela 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 8 

NO -

A.V. -

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 1. Encuesta a Docentes y Directivo. 
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TABLA 2. Trabajos Manuales en la Institución 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 2 

A.V. 6 

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 2. Encuesta a Docentes y Directivo. 
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TABLA 3. Texto Para el Desarrolo del Area de Educación Artfstica 

(Artes Plastlcas) 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
SI 7 87,5 
NO 1 12,5 
A.V. -

TOTAL 8 100 
Fuente: Pregunta No. 3. Encuesta a Docentes y Directivo. 
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TABLA 4. Utilización del Texto Para el Desarrollo de las Artes Plésticas Durante 

Todo elAfto 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 8 

NO -

A.V. -

TOTAL 8

Fuente: Pregunta No. 4. Encuesta a Docentes y Directivo. 
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TABLA 5. Valor Económico del Texto Solicitado Por la Escuela 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 8 

NO -

A.V. -

TOTAL 8 

Fuente: Pregt.mta No. 5. Encuesta a Docentes y Directivo. 
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NO A.V 

ITEIH 

100 

-

-

100 

98 



TABLA 6. Trabajos Manuales en la Institución 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 3 

A.V. 5 
TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 6. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA l. REPREIENTACION DE LOI REIII.TADOI 

08TENIDOI 

NO 

ITE'Mt 
Fuenla:Tlllll9t. 

............................................................ ............................. ······························ .............................. ······························ 

............................................................

·:.·.·:::::.·::::.·::.·.·.·.·:.·:.·.·.·::.· ............................... ............................. 
. ······························ ............................. ..............................

A.V. 

-

37,55 

62,5 
100 



TABLA 7. utiliZación del Material de Desecho o de Reciclaje en las 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 6 
A.V. 2 

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 7. Encuesta a Docentes y Direct1vo. 

GRAFICA 7. REPRESENTACION DE LOS RE8ULTADOI 

OBTENIDOS 

"' 71
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II NO A.V. 

ITEll7 
Fulnl9:Teblll 7.

-

75 
25 
100 

100 



TABLA 8. Utilización de Procedimientos o Técnicas en las Artes Plésticas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 1 

NO 5 

A.V. 2 

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 8. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA 8. REPRESENTACION DE LOS REIILTADOS 

OBTENIDOS 

11 NO A.V. 

ITBII 

Fum19:Tllblel. 

12,5 

62,5 

25 

100 

101 



TABLA 9. Realización de Exposiciones de los trabajos en la Escuela 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 6 

A.V. 2 

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 9. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA 9. REPRE8ENTACION DE L08 REIILTADOI 

OBTENID08 

� '7& 

: Lih&tüttüf Wttif-:_:_:_:_:_:ütüiü\üiüitüiütüif tiiüiiütü 

Fu.ntr.T ..... t. 

.:.:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.::.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.

f?K?t?Httttt}t?/ftt/It?tttf: 
·:.·:::::::::::::::::::: :::::: ::::::: ·:: ·:: \"::::::: ·:: :: ::: 

NO 

ITEIH 

.............................. 
.............................. 

::::::::::::::::::::::::::::::: 

A.V. 

-

75 
25 

100 

102 



TABLA 1 O. Terminación del Contenido Programético del Texto 

en el Arto Lectivo 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 7 

A.V. 1 

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 10. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA 11. REPREIENTACION DE LOI RE811.TAD08 

OBTENIDOS 

• NO A.V 

ITEMtO 

Fumlll:T ..... 10. 

-

87,5 

12.5 

100 

103 



104 

TABLA 11. Procedimientos Artfsticos con las Diferentes Clases de Cartulinas y 

Papel Por Parte del Docente 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI -

NO 8 

A.V. 2 

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 11. Encuesta a Docentes y Directivo. 

-

GRAFICA 11. REPREIENTACION DE LOS REIULTADOI 

OBTENl>OI 

11 NO 

·· ·.·················· ····· ··· 
······························::.·::::.·:::::::::::.·:::::::.· 

··················.··:········ 

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: 

......... ...................... ............................... 
. ·::::::.·:.·;.•.·:::: .. : :::. ·.·.·. 

·
. 
·.·• ·: 

.......... .................... 

A.V. 

fTEll 11 

Fumlll:T-.11. 

-

75 
25 

100 



TABLA 12. Realización de ProcedimienlosArtfsticos con Base a la Arcilla en 

Cantidad de Manera Gradual de Acuerdo al Curso o Grado 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE{%) 

SI -

NO 8 

A.V. -

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 12. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA 12. REPREIENTACION DE LOI RESULTADOI 

OBTENIDOS 

11 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

................................................................ 
································································ 
................................................................. 

NO 

··································:·····························

................................................................ 
································································ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

A.V. 

ITEll 12 

-

100 

-

100 

105 
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TABLA 13. Conocimiento y utilización de Manera Adecuada de los Instrumentos 

Para las Construcciones Geométricas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 8 

A.V. -

TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 13. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA 13. REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
OBTENID08 

� 100
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. . 

SI NO A.V. 
ITEll 11 

-

100 

-

100 



TABLA 14. Ejecuci6n de las Artes Plnticas a Manera de Taller 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 2 
NO 5 

A.V. 1 
TOTAL 8 

Fuente: Pregunta No. 14. Encuesta a Docentes y Directivo. 

GRAFICA 14. REPRESENTACION DE LOI REIULTADOI 

OBTBm08 

11 NO A.V. 

25 
62,5 
12,5 
100 

107 



TABLA 15. Intensidad Horaria de las Artes Plnticas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 
SI 3 

NO 2 

A.V. 3 

TOTAL 8 
Fuente: Pregunta No. 15. Encuesta a Docentes y Dlrecttvo. 

� 

GRAFICA 15. REPREIENTACION DE LOI RESULTADOS 

OBTBIDOS 

:

1
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NO A.V. 

11'1!1111 

37,5 
25 

37,5 
100 

108 
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4.4.2 Anéllsls de los resultados a docentes. Al término del 

diligenciamlento de este proceso se observaron unos resultados que son necesarios 

analizar1os para las daridades requeridas sobre la dificultad latente en las 

instituciones educativas partiendo de la información obtenida por medio de los 

instrumentos determinados que faciliten el juicio valorativo de un todo partiendo de 

cada una de sus partes, los cuales se analizaron rtem por rtem al aplicar1os a 

docentes y director de la escuela, arrojando situaciones como: 

SegOn docentes y director su respuesta fue unénime en cuanto a las artes plésticas 

se ejecuta en la institución el 100% lo conftrman. (Ver Gréfica 1, ftem 1 ). 

Algunas veces se elaboran trabajos manuales en la institución lo confirma el 75% de 

los encuestados y el 25% no elaboran. (Ver Gréfica 2, ítem 2). 

El 100% de los docentes utizan texto para el desarrofto de las artes plisticas. (Ver 

Grafica 3, rtem 3). 

El 100% de los encuestados utilizan el texto para el desarroUo de las artes plásticas 

durante todo el ano. (Ver Gréflca 4, ftem 4). 

El texto utilizado por los docentes de la instituci6n es costoso, lo confirman el 100% 

de los encuestados. (Ver Gréflca 5, rtem 5). 
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No existe la manipulación de diversidad de materiales en las artes pltsticas por 

parte del 37 .5% de los docentes mientras que el 62.5% si manipulan material 

variado. (Ver Gráfica 6, rtem 6). 

El 75% de los docentes no utilizan el material de reciclaje o de desecho en los 

trabajos con los nitlos y el 25% lo utilizan algunas veces. (Ver Gréfica 7, ltem 7). 

El 62.5% de los encuestados no utilizan procedimientos o técnicas artlsticas en las 

artes plasticas, el 25% lo utilizan algunas veces y el 12.5% si lo utilizan. (Ver GrAfica 

8, rtem 8). 

Los docentes respondieron no llevar a cabo exposiciones en la escuela lo confirma 

el 75%, mientras que el 25% se realizan exposiciones a niVel de aula. (Ver Gráfica 

9, ltem 9). 

No terminan el contenido del texto utilizado con los nitlos asl respondieron el 87 .5% 

de los docentes de esta escuela, el 12.5% lo terminan algunas veces. (Ver Gráfica 

10, rtem 10). 

No hay manejo de las diferentes clases de carll*1a y papel por parte del 75% de los 

docentes encuestados y el 25% algunas veces lo utilizan. (Ver Gréflca 11, rtem 11 ). 

No existe de manera global el manejo de procedimientos artísticos con base a la 

arcilla en cantidad de manera gradual por parte del 100% de los docentes de la 
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institución. (Ver Grafica 12, ltem 12). 

El 100% de los encuestados no utilizan de manera adecuada los instrumentos para 

la construcción geométrica. (Ver Gréflca 13, ltem 13). 

Aftnnativamente respondieron el 25%, el 62.5% respondieron no y el 12.5% 

contestaron algunas veces. (Ver Granea 14, rtem 14). 

El 37 .5% de los encuestados si tienen en cuenta la Intensidad horaria de las artes 

plésticas, 25% no cumplen con la intensidad horaria y 37 .5% algunas veces trabajan 

con la Intensidad horaria. (Ver Grtflca 15, rtem 15). 

Sfntesis del Anéllsis de los Resultados Obtenidos. Después del anélisis de cada una 

de las partes de un todo, se puede observar que los docentes de la institución para 

el desarrono del area dependen de un texto donde no se le da la oportunidad al nlfto 

a la manipulación de la diversidad de materiales tanto de desecho como de 

reciclaje, limttandoles en su dimensión expresiva graflca-pléstica. 

No se le acerca al nillo a los diferentes procedimientos o técnicas artfsticas para el 

enriquecimiento de las experiencias y expectativas que se encaminan hacia las 

diferentes situaciones que favorecen el desarrono del poder creador del alumno. 
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Que la utilidad del texto aunque no lo finalicen en el ano lectivo lleva al reemplazo 

del érea por otras puesto que el interés no es ovo sino el de repetir esquemas o 

situaciones que de pronto no le interesan al nifto. 

Al no trabajar el area a manera de taller con la intervención de procedimientos o 

técnicas artlsticas no se generaré la Clliosidad o la exploración de ideas 

representativas ni en el espacio ni en el plano de la imagen, lo mismo que no habré 

la interiorización del concepto de volumen por la falla de experiencias con el material 

pléstico. 

El no manejo adecuado de los instrumentos no le facilitaré la cons1rucci6n correcta 

de la forma o ftgtns, puesto que no c:tesarroUan hablHdad y destrezas en su 

desplazamiento del material sobre el plano y mientras el area se reemplace 

ficilmente por el desconocimiento de su valor educativo, le es ficil al docente 

disminuir la intensidad horaria que le corresponde. 

La discipHna no se trabaja a manera de taller, sino en su forma acostumbrada 

tradicionalmente desde la ubicaci6n en el espacio ftsico de sus elementos como en 

sus manejos, donde el nifto no tiene la oportunidad del uso de las herramientas 

pedagógicas necesarias para el juego plastico y el compartir de experiencias. 



-. SegCm los Padres de Familia. 

TABLA 16. Texto Para et OesarroUo de las Artes Pláticas 

Por Parte de la Institución 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 47 
NO -

A.V. -

TOTAL 47 

Fuente: Pregunta 1. Encuesta a Padres de Familia. 

GRAFICA 11. REPRESENTACION DE L08 RESULTADOS 

08TENID08 

,r. 100 
100 .... 

:�:::�:::!�:::�/�-�:�::::�::!��--!������::!�):�:::�::::�:::�::::�:(:�::::�:::�::::�:::�::::�:::�::::�:::�::::�":::�::::�:::�(: 
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20· 
·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

10 

• A.V 
ITEll1 

FUENTE: TABLA 11 

100 

-

-

100 
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TABLA 17. Costo del Texto Solicitado 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 47 

NO -
A.V. -

TOTAL 47 

Fuente: Pregunta 2. Encuesta a Padres de FamHia. 

GRAFICA 17. REPRESENTACION DE LOS RESILTADOS 

OBTEtm08 

,. 100 
100 
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o 

• A.V. 
ITEll2 

AJENTE: TM&.A 17 

100 
-

-

100 
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TABLA 18. Finalización del Contenido Temético del Texto 

Durante el Ano Lectivo 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
SI -

NO 26 

A.V. 21 

TOTAL 47 
Fuente: Pregunta 3. Encuesta a Padres de Familia. 

GRAFICA 11. REPREIENTACION DE LOS RESII.TADOS 

OBTENIDOS 

······························�·····························
1111HililHtH!k·· ... :iillilltHtll@I 
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II NO 

RIENTE: TABLA 11 
ITEll3 

............................... ............................... 
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······:························ . ............................. . 

. ............................. ................................

:t:\:/:i:\:t:i:\:t:t/t 
A.V. 

-

55,4 
44,6 

100 

ns 



TABLA 19. Solicitud de Texto Eventualmente Por Ano 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI -

NO 47 

A.V. -

TOTAL 47 

Fuente: Pregunta 4. Encuesta a Padres de Familia. 

GRAFICA 11. REPRESENTACION DE LOI RESILTADOS 

OBTENIDOS 

100 

100 ................................. . 
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TABLA 20. La Técnica del Recortado o el Calco Para Cumplir 

Con Las Ilustraciones del Tema 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 32 
NO 10 
A.V. 5 

TOTAL 47 

Fuente: Pregunta 5. Encuesta a Padres de FamiDa. 
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TABLA 21. Consecución del Material de Desecho 

Por Parte del Padre de Famila 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(% 
--...

SI 38 
NO 
A.V. 9 

TOTAL 47 

Fuente: Pregunta 6. Encuesta a Padres de Familia. 
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TABLA 22. Utilización de Material de Desecho Por Parte de los Niftos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE(%) 

SI 8 
NO 27 
A.V. 12 

TOTAL 47 
Fuente: Pregunta 7. Encuesta a Padres de Famla. 

GRAFICA 22. REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

30 :.:: •.......... : .................. .

p¡j.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ 
20 ·.-.-.·.·.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·.,·.·.·.·.·.· 

10· 

. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
..............................................................

• 

RIENTE: TMLA 22 

.······························· ............................... 

............................... 
·······························. ............................. . 

ITEII 7 

·······························
. ............................. . 

.. ...... ..........
..
...... ... : ..

A.V. 

17,1 
57,4 
25,5 
100 

119 



120 

4.4.3 An611sls de los resultados de padres de famllla. 

El 100% de los encuestados afirman comprar el texto para el desarrollo de las artes 

platicas. (Ver Gráfica 16, rtem 1). 

El costo del texto solicitado por la escuela es costoso, respondieron el 100% de los 

padres de famifia. (Ver Gréfica 17, rtem 2). 

El 55,4% respondieron que el contenido del texto no lo finalizan y 44.6% que lo 

finalizan algunas veces. (Ver Gréfica 18, rtem 3). 

El texto lo solicitan todos los anos, no eventualmente, lo confirmaron el 100%. (Ver 

gráfica 19, rtem 4). 

El nifto recurre a la técnica del recortado o calco para cumplir con las ilustraciones 

de los temas, lo confirman el 69, 1 %, el 21,2% no recurre y el 9,7% lo hace algunas 

veces. (Ver Gréfica 20, rtem 5). 

El 80,8% de los encuestados confirman que sf conbibuyen con el material en caso 

de que el docente lo solicite, mientras que el 19,2% algunas veces colaboran con 

sus hijos. (Ver Grafica 21, ftem 6). 

Los padres de familia respondieron que si utilizan el material de desecho 

respondieron el 17, 1 %, el 57 ,4% contestaron que no y el 25,5% que lo utilizan 
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algunas veces. (Ver Graflca 22, ftem 7). 

Sfntesis del Anallsis a Padres de Familia. Se observa claramente que el padre de 

familia adquiere el texto para su hijo porque la escuela lo exige, inconsecuentemente 

de las Hmitaciones que genera en el nino. La dependencia del texto ya es un hébito 

coman todos los anos, no interesando costo alguno y a sabiendas de que su 

contenido temético no es finalizado durante el ano lectivo, llegéndose hasta el punto 

que si el nillo no tiene el modelo no dibuja, donde tiene que recurrir al calco o al 

recortado porque ya no dibuja. 

Generalmente el padre de familia cumple con el material de desecho en caso de 

que el docente lo solieite, puesto que es tacil su consecución y en caso que esta 

situadOn no se de, es porque en la escuela no se solicita. 

4.4.4 Anéllsls de los resultados de la mesa redonda. Después de la 

charla de reflexión realizada a los maestros para un mayor acercamiento, 

aceptación y motivación hada la estrategia pedagógica, se puede concluir lo 

siguiente: 

El docente maneja dos criterios para la selección del texto. El contenido del texto e 

interrelación de la temética y el beneficio de la editorial hada la institución. 
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El material de reciclaje es muy importante pero muchas veces el padre de familia no 

les colabora con ésto, para su utilización a pesar de que lo piden con anticipación, 

ésto cuando van a hacer el trabajo manual. 

Generalmente al nifto la materia que mas le gusta y donde se concentra mas es la 

de artes plésticas y recurre al texto porque no sabe muchas veces como orientarla. 

Con respecto a la creatividad algunos dicen que es crear algo nuevo y la sensibilidad 

se refiere a los sentimientos, sobre la apreciación estética no tienen claridad 

profunda sobre esto.

Piensan que con la observación directa a la naturaleza y exposiciones ayuda al 

desarroUo de los sentidos, pero sin embargo, generalmente no alcanzan solidez con 

tos niftos por los riesgos. 

Finalmente manifiestan la importancia de las artes platicas mediante 

procedimientos artfsticos, pero que son conscientes de que a pesar de este 

conocimiento no le dan el valor educativo que le corresponde. 



-. Segün los alumnos. 

TABLA 23. Gusto Por la Materia Selectiva Por Parte del Nitlo 

CRITERIOS FRECUENCIA 

SI 43 
NO 15 

A.V. -
TOTAL 58 

Fuente: Pregunta 1. Encuesta a los Alumnos. 

� 
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TABLA 24. utiliZación de Escuadras de Diferentes Grados 

en las Artes PIAsticas 

CRITERIOS FRECUENCIA 

SI 

NO 58 

A.V.

TOTAL 58 

Fuente: Pregunta 2. Encuesta a los Alumnos. 
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TABLA 25. Juego con el Compés 

CRITERIOS FRECUENCIA 

SI 

NO 58 

A.V. -

TOTAL 58 

Fuente: Pregunta 3. Encuesta a los Alumnos. 

GRAFICA 25. REPREIENTACION DE LOS 

RESILTADOS 

111 .... :: ....... :: .. : .... :.: .... . 

::::::::::::::::::::::::::::::: 
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
........................................................... 
································· ·· ························

::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::.:::::::::::::: 
. ·:·:·

:·
:·:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:-:,-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·

30 ::::::::::
:
::::· ::::::::

:
::::: ·

;;; ; ; ; ; ;;; ; ; ; ; ; ; ; ; �;;;;; �;;; ;; ; 

. 

:::::::::::::::::::·:::::::-'·:··::;:::::·:::·:::::::::::::: 

o,»iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiijlaiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiil•iiiiiii. liiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiíiíi" 

• NO A.V. 

ITEIU 
AJENTE: TMLA 21 

PORCENTAJE(%) 
-

100 

-

100 

125 



TABLA 26. Espacio Para las Expresiones de los Niftos 

CRITERIOS FRECUENCIA 

SI 13 
NO 45 
A.V. -

TOTAL 58 

Fuente: Pregunta 4. Encuesta a los Alumnos. 
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TABLA 27. Recolección de Material de Desecho Durante el Mo

Para la utilizacl6n en los Trabajos 

CRITERIOS FRECUENCIA 

SI -

NO 41 
A.V. 17 

TOTAL 58 

Fuente: Pregunta 5. Encuesta a los Alumnos. 
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TABLA 28. Experiencias Artlsticas Entre Compafteros 

Partiendo de Procedimientos o Técnica 

CRITERIOS FRECUENCIA 

SI 7 

NO 42 

A.V. 9 

TOTAL 58 

Fuente: Pregunta 6. Encuesta a los Alumnos. 
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4.4.5 Anéllsls de los resultados de los alumnos. 

El 7 4.1 % de los niftos les gustan las artes plésticas entre las otras materias. (Ver 

Graflca 23, rtem 1 ). 

Unánimemente los nlftos respondieron que no utilizan escuadras de diferentes 

grados en el desarroUo de las arte plésticas, respondieron el 100%. (Ver Grafica 24, 

rtem 2). 

No existe el juego pléstico en el desarrollo de las artes plésticas, contestaron el 

100%. (Ver Gréflca 25, ftem 3). 

El 22,5% de los encuestados respondieron que sr se da el espacio para las 

exposiciones en artes plésticas, el 77 ,5% no se da. (Ver Grafica 26, rtem 4). 

Mientras el 70,6% no hace recolección de material de desecho para su posterior 

clasificación, el 29,4% lo hacen algunas veces. (Ver Grafica 27, ftem 5). 

El 7% de los niftos contestaron sf realizan experiencias artfsticas, el 72% no reaffzan 

dichas experiencias y el 1 SoA. lo hacen algunas veces. (Ver Gráfica 28, rtem 6). 

Síntesis del Anélisis de los Resultados de los Alumnos. A pesar de que a la mayorfa 

de los nitlos les gusta las artes plésticas los limitan a un texto donde no le dan la 

oportunidad del intercambio de experiencia artfstica, a la manipulación de la 
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diYersidad de materiales de desecho, de reciclaje y manufacturados y del desarrollo 

de la observación directa a la naturaleza. 

No existe el juego pléstico para el enriquecimiento de experiencia que le vaya 

facilitando la madurez, conciencia y apreclacl6n estética en su personaUdad, ya que 

no hay salida ni a las exposiciones que se dan en las diferentes galerlas, museos de 

la ciudad ni a las exposiciones de sus propios trabajos. Como tampoco hay un 

compartir de experiencias mediante procedimientos o técnicas por parte del nifto 

generadas por el docente. Situación que clariflca y profundiZa en el problema 

eXistente en el ambito escolar. 
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5 ASPECTO ADMINISTRATNO 

5.1 RECURSOS 

5.1.1 Recurso institucional. es de gran Importancia destacar las 

instituciones definitivas en este proceso: La Universidad Simón BoHvar y su 

espacio abierto a la educación continuada y permanente desde cualquier lugar 

de la Costa AUantica, la Escuela Pñmero de Mayo No. 2 de Santa Marta, la 

cooperafiVa de Educadores del Magdalena, la Tipograffa Carmendi de la 

ciudad y otras en la medida de la proyección de este trabajo. 

5.1.2 Recurso humano. lntervendrén en la realizacl6n de este trabajo el 

asesor de la Universidad, quien estwo presente en los momentos 

determinados correspondientes a las asesorías. Padres de familia, estamento 

de la comunidad que conbibuy6 con la solidez de esta investigación. Alumnos, 

grandes protagonistas y punto de partida de la misma. Los docentes que con 

su espíritu colaborador en la escuela hicieron realidad este trabajo. La gestora 

el proyecto que con sus inquietudes y preocupación permanente en su 

quehacer diario la han llevado a la bOsqueda de respuestas de situaciones que 
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dificultan el proceso educativo de la escuela, cabe anotar que la autora antes 

de la Ley General de 1991, viene en la investigación sobre la educación 

pléstica en la vida del nlfto y en la institución educativa. Estudiantes artistas 

quienes contribuirfan con su intervención directa en la ejecución de la 

propuesta. 

5.1.3 Recurso ftslco. Se utlllzarén las Instalaciones de la Escuela 

Primero de Mayo No. 2 y de la sede de la Cooperativa de Educadores del 

Magdalena. 

5.1.4 Recurso material. se haré uso de materiales como: V. H. , 

videos, papelógrafo, carteleras circulares, documentos pedagógicos, revistas 

cons1ructivas, revistas IOdicas, juegos, papel, méquina de escribir, temperas, 

tintas, plantillas, cuchillo, compas, cartiUas, diseftos y otros en la medida de las 

exigencias de su realización y revistas fantasticas. 

5.1.5 Aspecto financiero. Fondos propios de la gestora. El valor 

estimado aproximadamente es de $ 500.000.oo. 

5.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

Debido a la importancia y necesidad del presente trabajo se recurrira para su 

divulgación pertinente a la Revista de la Cooperativa de Educadores, y a la 
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radiodifusión del movimiento pedagógico del magisterio. 
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6 CONCLUSION 

Al término de esta investigación a lo largo de todo el proceso se puede concluir 

los siguientes aspectos: 

-. como a través de las diferentes definiciones teóricas se observa que el arte 

es del hombre, surge con él y es inherente a su desarrollo evolutivo porque 

esta inmerso en la cotidianidad de su historia misma, lo vive, lo siente y lo 

prédica. Sin embargo lo que se refleja en la realdad es otra cosas: El arte es 

de unos pocos. 

-. La creatividad, la sensibilidad y la apreciación es un problema de la 

pedagogía que como ciencia del saber de la educación le corresponde a los 

estamentos de la comunidad educativa asumir el papel que nos corresponde 

como personas protagonistas y responsables de la formación integral del niflo. 

-. Los factores mentales que incluye los factores actitudinal y aptitudinal del ser 

humano se atienden y desarrollan a través de un aprendiZaje activo donde 

intervienen todos sus sentidos, implicando estrategias pedagógicas que exigen 

planteamientos abiertos, estímulos, producción de ideas, ya sean a nivel grupal 
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o individual por parte de la escuela, hace necesario que el docente reevalOe el

proceso educativo de la institución con miras de replantear criterios tanto a 

nivel personal, como profesional y pedagógico. 

-. La Ley General de Educación dentro de sus espacios brinda la oportunidad 

al docente para el hacer educativo desde la escuela, lo cual el momento 

histórico lo requiere. 

-. Las artes pláticas como disciplina Integradora de los sentimientos del 

hombre, desde el contexto escolar recoge o canaliza las potencialidades del 

nifto en cada una de sus etapas evolutivas, lo cual le permite expresarse de 

acuerdo a su código personal frente a él mismo y los demn, lo cual lo lleva a 

los descubrimientos de manera gradual de su entorno en la medida que se le 

brinden las posibilidades del juego gréfico - pléstico por parte de la escuela y el 

hogar, sin responsabilidades que no se puede delegar a otros. 

-. Los taUeres que surgen de una necesidad del compartir y aprender 

haciendo, no pueden estar ausentes en el centro educativo porque a partir de 

éstos se genera la participación, la observación, la reflexión, socialización, 

enriquecimiento de experiencias, recuperéndose el verdadero sentido del papel 

del maestro como gufa dentro del proceso - aprendizaje de la escuela. 
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-. El taller creativo en las artes plésticas como una herramienta pedagógica, 

parte del reconocimiento de las capacidad de producción del nitlo que en la 

interrelación permanente en el aula puede contribuir con el desarrollo de la 

creatividad, apreciación estética y sensibilidad donde el gusto, el placer, la 

curiosidad, la inventiva siempre se reflejan de una u otra forma en ese proceso 

de dar y recibir, que lógicamente requiere de la asesorla y orientación del 

maestro, de alH que se hace necesario de la actualización permanente del 

docente y de la investigación como eje central de la educación. 

En ese proceso de seguimiento la observación cuidadosa del maestro juega un 

papel fundamental para la determinación de estrategias, juicios y reflexión de 

estos espacios que favorezcan al nifto. 
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7 RECOMENDACIONES 

A partir de este trabajo se hace necesario las siguientes recomendaciones: 

-. Que la escuela asuma el compromiso de actualiZar a los docentes en artes 

plésticas para la orientación en la aplicación de los tanes. 

-. Reemplazar el costo del texto por la compra de material para todo el arto de 

los que sean necesarios. 

-. Dentro de las estrategias pedagógicas de la escuela abrirle el espacio a la 

recolección de materiales naturales y manufacturados de desechos o de 

reciclaje no dependiendo solamente del medio sino de algunas empresas 

privadas, solicitado a través de misivas desde la institución, para su 

ciasificaciOn y organización del rincón del material. 

-. Elaborar la tempera en grandes envases para el uso por parte del nillo 

durante todo el arto. 
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-. Orientar las artes plasticas dentro de la intensidad horaria que le 

corresponden como las demés areas del saber a través de talleres. 

-. Que a partir de esta herramienta pedagógica el docente pueda generar 

otras de acuerdo a su criterio. 

-. Dentro del material solicitado para los procedimientos artísticos se pida la 

arcilla o greda en cantidad de acuerdo al grado. 

-. Que en el desarroUo de relatorfas a nivel de la especializacion en gesti6n de 

proyectos, se abra el espacio a las artes por parte de la Universidad. 

-. Que la Universidad Simón Bolfvar tome el interés de abrir un postgrado 

referente a la investigacioo espectficamente. 
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• PROPUESTA PEDAGOGICA

8.1 TITULO 

ªElaboremos TaUeres En La Escuelan. 

8.2 INTRODUCCION 

"El taner es un procedimiento pedagógico donde se conjuga la acción, el 

pensamiento y el espíritu de una o un grupo de personas protagonistas para 

compartir con gusto experiencias con un ideal comím•. 

ªEl taller es una herramienta pedagógica donde se conjuga la acción, el 

pensamiento y el espfrilu de una o de varias personas para entrar en un diélogo con 

materiales específicos". 

Desde estos pensamientos se desea reflejar la importancia de la aplicación de los 

talleres como ins1rumentos que abren el espacio de la intervención indiVidual y 

grupal en un sentido de libertad interior y exterior orientado por el docente. 

El contenido de este trabajo consiste luego en elaborar o estructurar taUeres 
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productivos de acuerdo al grado y temética faciliténdole al nifto atender una temética 

que sera gradual y secuencial, el cual nace del convencimiento que éste tiene un 

conocimiento y unas capacidades grandes de hacer que lo conduce a construir 

Onicamente con la orientación del maestro. 

El producto final de este trabajo sera un taller que se llamara ªMi Taller y YO", sin 

descartar la idea que puede cambiar en el transcurso del proceso. 

Es una herramienta que se hace grandemente deseable en la escuela desde el 

punto de vista que ese el nitlo el autor de un trabajo y el maestro un orientador de 

un proceso el cual puede modificar o generar otros en la medida que haUa 

compromiso con la labor pedagógica. 

8.3 JUSTIFICACION 

A partir de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación nacional, La Ley 

General de Educación, quien brinda el espacio a la reflexión, participación por parte 

de toda la comunidad educativa y la preocupación por la cualificación del proceso 

educativo de la escuela, la gestora propone una forma de trabajo que puede ser una 

aproximación del hacer pedagógico desde la escuela, el cual siempre he visto y 

sentido el aula como el espacio més rico para ganar aquella experiencia, pero 

aquella experiencia en la medida que se genere de la investigación, el estudio, la 

confrontación, la actualización y propuestas en función del trabajo. 
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Por otro lado es necesario la implementaciOn de taneres en las escuelas porque en 

ese mismo sentido se puede ir fomentando y acentuando la creatividad, apreciación 

estética, la sensibilidad y la participaciOn tanto de los maestros como de los 

alumnos, tendiendo a una metodologfa de acción - participación que facilite los 

logros de los ejes curriculares a nivel social, cultural y estético del nifto en su 

contexto. 

8.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

8.4.1 Objetivo general. Elaborar taneres desde la escuela para fomentar la 

participación, la creatividad, la apreciación estética tanto de los alumnos como de 

los maestros mediante la futura ejecución de esta propuesta. 

8.4.2 Objetivos especfflcos. 

-. Estructurar taHeres de acuerdo a las necesidades e intereses de los niftos y de la 

escueta. 

-. Fomentar el juego grMico - pléstico mediante la motivación permanente de 

apllcaciOn de taUeres. 

-. Motivar al nifto para un aprendizaje activo y al docente para un cambio de actitud, 

mediante realización de estos taUeres. 
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8.5 METODOLOGIA 

La aplicación de estos talleres se enmarcaré dentro de una metodologfa acción -

participación que implique la dinémica permanente del nillo y el maestro, la 

exposición grupal e individual a nivel de aula y escuela, el compartir de experiencias 

artísticas, donde la observación sea factor de trabajo central dentro del taller o de 

proceso, la utilización y manipulación de materiales diversos que ayuden a 

agudización de los sentidos y a la cualificación de texturas, formas y otros valores, 

convivencias, actividades grupales e individuales. 

8.8 RECURSOS 

8.6.1 Recurso institucional. Intervendrán la Universidad Simón Bolívar, la 

Escuela Primero d Mayo No. 2, la Cooperativa de Educadores del Magdalena, la 

tipograffa Carmendf y otras entidades en la medida que lo implique la proyección y 

acogida de la propuesta. 

8.6.2 Recurso humano. Contribuirén a la realiZadón de ésta, padres de 

familia, alumnos, docentes, asesor, estudiantes artistas y la gestora del proyecto. 

8.8.3 Recursos ftslcos. Se utlllzarAn las Instalaciones de la Escuela Primero 

de Mayo No. 2. 
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8.8.4 Recursos materiales. Se haré uso en la propuesta de materiales 

como: Papel diversos, cuchiffa, tintas, colores, temperas, cartulinas diversas, 

personajes clasicos, populares, históricos, revistas del medio, méquina, pegante, 

plumilla, lápiz, pinceles, revistas de construcción, cartillas IOdicas, juegos, circulares, 

carteleras, papelógrafos, videos, V. H., contenidos teméticos y otros. 

8.6.5 Recursos financieros. Se recurriré a los propios recursos de la 

gestora. 



8.7 PLAN DE ACCION PARA LA ELABORACION DE TALLERES CREATIVOS EN LA ESCUELA 

PRIMERO DE MAYO No. 2 

ETAPAS No. ACTMDADES OBJETIVOS 'T&FO REQMSOS RESPON&A81.ES 

1 Etapa de preplanNmiento. •· Preparar la inltluclón y carteleras, documentos, Padres ele familia, 
crear las condiciones necesa- papelógrafo, clrcular, alumnos, docentes, estu-

p ria para Iniciar un proceso dlndlmicas y otros. clines artistas y asesor. 
eficaz con miras a la innov. 

L ción partiendo de la partlci-
paclón, rafllxi6n. 

A 

N 

2 Sensibllacl6n. Se llevar6 •. Motivar para la participa- Videos, V .H. o Belamex, IDEMS 
E a cabo• tres elepas: � ción y despertar el interjs por docurnenlos, aperiM-

cienlizlcl6n, información • el $911ftcedo del sentido de la cias, circulares, di61ogo, 
A Interpretación (histórica • propuesta. char1as y otros. 

culural). 
e 

•· Brindar WormacicSn empla
1 sobre los objetivos y proyec>

ción de la propuesta.
o 

N •· Recibir información para el
conocimiento que se requiere,
el cual Implica una gestión ele
proyecto.

•. lclentllcar la ublcaci6n de 
nosotros como miembros ele la 
comunidad teniendo en 

cuenta necesidades • 

lnlera111. 
-

t 



!;TAPAS 

p 

L 

A 

N 

e 

A 

e 

1 

o 

N 

No. ACTMDADES OBJETIVOS 

3 1 Conferencia sobre la creati-
,
-. Ilustrar, actualizar y 

Yidad en los procesos men- preparar a las personas 
tales del hombre. responsables de le propuesta. 

4 1 Oilafto de los talleres y,-. Dlsellar previamente los ta.
discusión da la astnrt9da. leres para sacar las muestras 

respectivas. 

-. Razonar y reflexionar me
clilnte el proceso para la 
clscuslón. 

5 1 Estn,cturación definitiva de 1 ·· Elaborar de manera 
los taleres. definitiva los tlleres creativos 

por parte de la gestora. 

6 1 Priclica integral de la 1 ·· Aplicar los taleres a los 
estrategia. nh'los y docentes. 

7 1 Valoración da la estrategia 
I 
Valorar de manera crtlca los 

por parte da las personas resultadOS pera datenniw 
responsables. fallas, dliculades y logros. 

8 1 Escritura experfancial por I Escribir la experiencia para la
parte da la gestora. efectlvkled y apllcabilcled en 

tlMuro. 

TEr.fltO �os 

Vfdeo, dln6mlc1s, V. H •• 
docwnentos, circuleres, 
axparianclas,papelógrafo, 
cartelera y ortos. 

RESPONSA8LES 

Oisetlos, lépiz, p1pal, Docentes, niftos, estu
didlogos, reflexión y con- dientes artistas, padras de 
tenidos tem611cos de la famllla, reprasenlantes 
programación. sector productivo, asesor 

y la gestora del proyecto. 

El material inlrfnseco para I Estuclanles artistas, do
la estructuración. cantes, clrectivos y la 

�ora del proyecto. 

Talleras y los malerlales Docente, estudiantes 
raquerldos para la aplica- artistas, niftos y 11 gestora 
ción del taller especfflco. del proyecto. 

Material intrfnseco ele la 
actividad. 

Malarlal requerido por la 
experiencia. 

IOEM 



ETAPAI 

p 

L 

A 

N 

E 

A 

e 

1 

No. MnMOADES OSJETIVQS 

9 1 Seleccl6n de muestras 
1 
·· Seleccionar los disetlos y 

dlselladas y organización organizilrlos para la estructura 
del taller creativo. general del taller. 

10 1 Sellccl6n ele la tipograffa e 1 ·· Seleccionar la �
impresión del taller creativo. para su respectivl impresl6n. 

11 1 Presentaci6n del taller 1 ·· Presentar el producto de 1.r1
creativo a la comunidad. trabajo mancomunado por 

parte ele la gestora I los 
miembros ele la comunidad. 

12 1 Diwlgecl6n ele la propuesta 
1 
·· Divulgar la propuesta por

o I y su producto "El Taller los medios seleccionados por 

N 
Creallvo·. parte de la gestora. 

EVALUACION 1 13 1 EV81uac16n por proceso par •· Evaluar cada uno de los 
la Ylloracl6n de los recw· aspectos que se desarrola
sos, dlftnlclones y result• ron en la propuesta p... la 
dos de todas lea acciones dlscusl6n, partlciplCl6n, refte. 
que se generaron durante el xi6n de todo el proceso en la 
desarrollo ele todlS las escuela. 
1ctMclecles. 

PLAN 1 14 1 Ejecucl6n de la propuesta 
1 
·· Ejecuar el plan operativo 

OPERATIVO 
::�J:"iv::: �·e� :'J>:i::.• 

los miembros

TE6PO RECURSOS 

l>EM 

Tlpografta, talleres y 
otros. 

RESPONSABLES 

Estuclantes artistas, 
docentes, director y 
gestora del proyecto. 

IOEM 

El taller creativo "Mi Taler I La comunidad educativa
y vo•. de la escuela. 

Cooperalive de Educado
res del M8gclallna, espa
cio periodístico del magis
terio. 

Documentos, clrcu18nts, 
sistema de evatuacl6n y 
otros. 

Todos los mencionados 
en los recursos de la 
DroDUtlta en_on,r11. 

IOEM 

IOEM 

IIDEM 
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ANEXO A 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMERO 
DEMAYONo.2 

OBJETIVO. Obtener informaci6n sobre el érea de educación estética (artes 
plasticas) en la Escuela Primero de Mayo No. 2 de Santa Marta. 

TITULO: 

TIEMPO DE SERVICIO: 

CARGO: 

De su colaboraciOn dependeran los resultados de esta investigación. Seleccione la 
respuesta de acuerdo a su criterio y coloque (X). 

1.- Se desarrolla el érea de Educación Artlstica 
especfflcamente artes plésticas en la instituciOn? 

2.- SoUcita a comienzo de afto textos para el 
desarrollo de las artes plasticas? 

3.- Para el desarroHo del érea utilizan el texto durante 
todo el afto? 

4.- Se elaboran trabajos manuales en la instituciOn? 

5.- El valor del texto solicitado es costoso? 

6.- ManipUlan diversidad de materiales en esta 
disciplina? 

7 .- Utilizan los docentes el material de desecho en las 
artes plasticas? 

8.- El docente utiliza procedimientos y técnicas 
artlsticas? 

SI NO A.V.



9.- Se acostumbran las exposiciones de los trabajos 
en la institución? 

10.- Terminan el contenido programático del texto 
solicitado por la escuela? 

11.- Se utilizan procedimientos artísticos con las 
diferentes clases de cartulina o papel? 

12.- El docente realiza procedimientos artísticos con 
base a la arcilla en cantidad de manera gradual de 
acuerdo al curso o grado? 

13.- Conocen y utilizan de manera adecuada los 
diferentes instrumentos para las construcciones 
geométricas? 

14.- Se ejecutan las artes pláticas a manera de 
taller? 

15.- Se tiene en cuenta estrictamente el horario y la 
intensidad horaria de esta discipHna? 

SI NO A.V.

lSl 



1S2 

ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PADRE DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA PRIMERO DE MAYO No. 2 

OBJETIVO: Obtener información sobre el área de educación artística, 
específicamente artes plásticas de la Escuela Primero de Mayo No. 2. 

•La honestidad es la madre de todas las virtudes"

Seleccione la respuesta teniendo en cuenta los criterios de evaluación y coloque (X). 

1.- La escuela solicita texto para el desarrollo de las 
artes plásticas? 

2.- El texto solicitado por el docente es costoso? 

3.- Finalizan el contenido temático del texto por parte 
de los docentes? 

4.- El texto es solicitado eventualmente por aftos? 

5.- El niflo para cumpHr con las ilustraciones de los 
temas recurre a la técnica del recortado? 

6.- UtiHzan los niftos variedad de materiales ya sea 
de reciclaje o de desecho para el desarroHo de esta 
disciplina? 

7 .- En caso dela utitizaci6n del material de desecho 
contribuye con su hijo en la consecución de éste? 

SI NO A.V. 
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ANEXOC 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

OBJETIVOS: Obtener información, sobre el manejo de las artes pláticas por parte 
del nifto. 

Instrucciones: "Lo mn noble que existe en el mundo son los niftos" 

Lee cuidadosamente antes de seleccionar la respuesta. Coloque X donde creas 
conveniente. 

1.- Cuél de las materias te gusta més? 
Escribe elNombre���������� 

2.- utif1Zas escuadras de diferentes grados en artes 
plésticas? 

3.- Juegas con el compés a través de procedimientos 
o técnicas?

4.- Te abren el espacio para las exposiciones de tu 
trabajo? 

5.- Recolectas material de desecho durante el ano 
para la utiHZaci6n en los trabajos? 

6.- Compartes experiencias artísticas con tus 
compafteros mediante procedimientos o técnicas, en 
el espacio de las artes plésticas? 

7 .- Visitas las exposiciones artísticas y lugares de arte 
con tu maestro? 

SI NO A.V.
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ANEXOD 

MESA REDONDA 

TEMA: El Texto en la Educación Artística y Creatividad. 

OBJETIVO: Recolectar la Información sobre la Imposición de textos en la Institución 

para el anAllsis cualitativo de la situación existente. 

CONTENIDO. Antes de aplicar los fterns determinados se hizo una charla de 

reflexión sobre el sentido de pertenencia y de integración del niflo en la realización 

del taller de artes plésticas apoyado en un taUer generado por el maestro. 

TEMATICA. 

1.- ¿Qué criterios maneja usted para seleccionar el texto de educación estética 

(artes pléstlcas) para la utilización por parte del nlfto durante el afto lectivo? 

2.- Considera usted necesario la manipulación de material de desecho o de 

reciclaje para el enriquecimiento de experiencias del nlfto. 

3.- ¿Considera usted que con el coloreo y repetición de modelos de adultos puede 

el nlfto superar y avanzar en su desarrono grAftco pléstico? 

4.- ¿En qué érea del conocimiento observa usted mayor concentración-Integración, 

participación y libertad en el desarrollo de la clase? 

5.- ¿Por qué le pide el texto al nlfto en el Area de educación artfstica(artes 

plésticas)? 
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6.- ¿Habré producción de trabajo por parte del nifto para el desarroUo de la 

autoapreciación estética? 

7 .- Emita un concepto personal sobre creatividad, sensibildad y apreciación 

estética. 

8.- ¿Cree usted que con el uso del texto se le estimule el desarroHo de la 

imaginación, creatividad y sensibilidad por parte del nifto? 

9.- ¿Considera usted qué mediante la practica de técnicas o procedimientos 

artísticos directamente realizados con el nifto se estimule la agudización de los 

sentidos? 



� 
MARZO ABRIL 

ACTIVCADES 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema y sus-
-tertación del mlamo. 

Recolección del matertal 
blblogral'lco y selección 
delmlamo. 

Desarrollo del arte-

Ertrega del anteproyecto y 
SUISlentlclón. 

Dewluclón del mismo. 

Gestión de 

&Jatentactón del trabajo 
de grado frerte loe dlrec-
tlvos. 

SI.Jstentaclón del trabajo 
de oen blico. 

Dewluoión de cto. 

1996 

MAYO 

ANEXO E 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1997 

JUNIO ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

-

-

ABRIL 

1 2 3 4 

------------ -- �- --- --- - � 
-

-

MAYO ..l.JNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 



ANEXO F. EL PUNTO (Fuente la Gestora) 
/ 
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ANEXO H. LAFORMA (Fuente la Gesgtora) 



ANEXO I. TAMAÑO (Fuente la Gestora) 
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LAS ARTES PLASTICAS OBLIG"?ORIA EN LA FORMACICN DE LA 

PERSONALID\O DEL NIÑO 

PCNENTE: LIC. f,ILI\ BRITI'O G&.MEZ 

Considerando las tres direcciones peda36gicas a que se encamina las 
artes pl�sticas (Dibujo, Pintura, �elñ.co, etc.) que a continuaci&l 
menciono. 

El desacrollo de los sentidos y la Sensihilidad para comprender la 
significaci6n de las formas, los valores, los materiales, etc,. 

Pr�ctica de los medios de expresi6n: Dibujo, pintura y modelado. 

Pr�ctica del desacrollo de las facu) tañes creadores mediante el juego 
pl�tico. 

Direcciones �stas que tocan los as�l'?ctos Psir.omotriz, socioafectivo • 
intelectual del niño. Pero analic�mos ahora cano es el pensamiento del 
niño y que tan importante es la sensibilidad en su comportamiento 
habitual tanto en su medio social como en el mundo: pues siendo acto 
perceptivo el enriquecimiento del intelecto y la base para elaborar 
ideas, conceptos correctos, no puede oarse de otro modo en el niño, pues 
bif!n el pensamiento en el infante es de cadcter perceptivo. Del 
desarrollo normal de los sentidos <'lepende la base intelectual para la 
producci6n de sus propias ideas, comprensi6n de su mundo y de las 
diferentes situaciones que lo rodean, no hay que esperar que el niño St!a 
un adolescente para desarrollar sus f'entidos; en el caso de la vista y 
del tacto son tan importantes ya que se mantiene 'rn permanente 
comunicaci6n con los materi�les permitiendo su agudizaci6n a trav�s del 
manipuleo y la practicidad ce formas lihres. cuando el niño se mantiene 
en di!logo con distintos materiales se nutre óe infinidades de 
experiencias, dándole cabida a un mejor d�senvolvimiento en su contexto 
social, de ahf que al educanco hay qu<? pro¡:x,rcionade variedad de 
m.3teriales en la actividad plástica. 

Mil.'."emos con detenimiento la Sen.sibilidc'lr'l en la ¡:>2rsona del niño. ¿ Es que 
sin el de�.arrollo e::- la sensibi 1 k:ió pu��n h,1her personas con calic.:id 
hu�nil? ¿ O es que la calidud humélna �P. encuentr-a o se desarrolla con los 
cont<?nÍdo.$ de MatE.;náticas, Sociale!1, o E.s?<3iiol etc.?. Si analizamos la 
sensibilinad, como la capa�idad de sentir física o moralmente, o como la
aptitud de t'ipo emocional enriqur-,cirla con un com?O"ente intelectual. 
cano algo perceptible: enton<�es �sta se encuentra en unas cuerdas 
sensibles capaz de hacer vihrar a CU-"l�'Uier persona ante la m§s mfnima 
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im¡·cesi611 o¿ ah! qu,:: la S.::nsibil i,·\: : se va d0saccollando a la «�dida en
<�ue se c2.saccollen los sentioo::; ,�1.:. ;e .su nacimiento mi s116, en su edad 
infantil, en su edzd escolac, E:n la e<:¡ad adolescente, es decir que el
desarrollo ce la sensibilicad no esp.2cn, no hay espacio de recuperación. 
Como es de im�ctante la obsecvaci6n dicecta a la natucaleza con su 
inmensa variedad y a todo cuanto lo n:K1ea, para que el niño capte e 
interprete todos los fen6m�nos y situaciones que se le pcesantan como a 
una persona libre y crea. �ca. Cuando el niño apcende esta actitud humana

se le enseña a valor:ar, cu,üificnc etc., que es lo que pr:ecisamente busca 
la Educación de las Ar:tes Pl�sticas, no �s m�s que el cesenvolvimiento de 
la peccepci6o, captaci6n y valorac i6n de formas, tamaño, pr-oporción, 
color, espacio, comtX)sici6n: elementos con que se r-elaciona el niilo 
constantemente en su medio ambiente. Como consecuencia en el caso del 
Dibujo se le debe peanitir al niño la autoexpresi6n para que exprese su

propio mundo, sus propias ideas o in<-1uietuces, nunca imponerle moldes o 
dibujos de adultos que él no e11tience, ni le gusta hacec-, ni le 
interesan. 

El niño debe adquir:ic pract icidad �n el ,n.lnejo de la ltnea a tráves de la 
su�raciOn del desarrollo gr�fico en las difecentes etapas de su vida. 
Parece sec que la sensibiload no tiene cabida en el aprendizaje did�ctico 
de las escuelas. 

En el caso da la pr1ctic3 e� los medios de expr-esi6n, lo que 
relativamente se escucha y se ve en el ambiente escolar cotidiano es: 
Oesacrollar la expresión verbdl (oral y escrito), como si unicamente 
fuese el medio de expresi611 o cc,,.unicaci6n perfecta del hombre. ¿ Qu� 
pasa entonces con los otr-os medios d� expresión, que el hoabre necesita 
par-a comunicac-se Je nldneca completa y satisfecha?. Ya sabemos que es 
inherente al hombre comunir:at'se con los demás para ser comprendido como 
también vivir en sociedad. Por ,:>so -se hace obligatodo que el niño se 
exprese en todas las forma$ o moóos, poniéndole a su alcance todos los 
medios de expresiOn: Ved)al, corporal, musical y plástica de lo 
contrario le estamos viokntanóo �:ms derechos que es la de educ�rse 
integralmente y el de ex�resarse libremente. Con la eoucaci.'511 :,)1�3tica 
(Pintura, Dibujo, Modelaoo, etc,.) al niño se le óa la oport1111i,'..1Cl de ser 
libce y creador (que es un derecho), como tambi�n la de sentir�,· lber-ado 
de tensi90es y problemas que viven en sus hogares y medio :l�)i,'!nte. Es 
en la Gnica §rea donde el niño trabaj;, solo, complacido y tr>liz. En 
consecuencia ref iri�dome al Modelado, al niño se le debe facilitar el 
tcabdjo no solo con plastilina si no tambi�n con barro o ar-cilla, pasta 
ce aserrtn u otros mateciales maleables que le permitan cceac y tomar 
conciencia de la forma, tanto en el Pe-escolar como en la R1sica Primaria, 
Secundaria, para que en una enseña�za �ur-amente verbal se le de cabida al 
desarrollo de habilidades, �estr-ezas, cceatividad, sensibilidad y de esta 
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m�nera h;:iya continuicc,d en los ni •r. 's. 

Refiriéndome al d2sacTollo d'? 1-'l crf::<1ti vi d:1d o facultad cr-2;:;6ora en el
niño en la edad infantil y escohr, elenento que le ayuda crear
habilidadd para solucionar ?roblemas: expreso ••• Con la actividad
pl§.stica el nmo tiene la opcrtunirhri ce ces�rrollar �u facultad
creadora, ya que nace co:i tocrls sus �otr-,nd "'l id;:id,=s. ClBnóo el educando 
manipula toda clas� el<.:: ,. 1teriales est5 <2n c011tmicMci6n con la r:¿¡teda, 
tiene la opoctunidad de t¡·,msfocm;ir};i a su gusto d,! acu�rco con su 92sto 
creador, cescubriendo cacacted'stic.)s y :X-sibilic.xº�:,s, pon� a la n.1teria 
a sufrir o a gozar es C':'·:ir le ca virirl a uu fl-':'r ia2rtE,. 

El niño que juega o trabaja con ,"'tcci l 1 i'I u oteo nnteriñl m:ileabl e, se le 
presenta aquella situaci6n que es la de crear foCTTli'ls pecsonales que 
exteriorizan situaciones Pstquic�s ?C0pi�s oe él, donde se hace necesario 
la práctica que pecfeccionar� sus cr��ciones. 

Com:> es de impactante forn1:mtac L, creatividad, sobre todo en estos 
lllOmoantos, en que el estudiantE> tfen° Unto tierrro libre, y que cuando se 
ocupa es para hacer. inmens3s tare,3s 6::., estudio, y en el niiio a cepetir 
planas o procesos ya mecanizncios en lñ �9cuela. En nuestras escuelas se 
ha per-dido el acto de construir, el d'? i:eflexionac o pP.nsac: ante un 
aprendizaje did!ctico o di.scipl in.;icio, la expresi6n gráfica y plástica 
puede responder a estos actos ?roios f.�l honor�. 

Atlte el desarrollo de habil idac1es, destrezas, creatividad y sesnsibilidad 
humana,· la escuela tiene una 9can responsabilidad que no cebe e'lfadir 
sobre todo en e!.;te mundo camoir.1nte y nuevo que exh;1e perpetuar el 
equilibrio armonioso entre la ''Raz6n y 1� s2'snsibilidad". Todo €sto para 
que las artes plásticas no cocean el riesgo de convectirse en aceas 
selecta p,3ra un grupo de nifi�3 privilí1iados, sino considerarla como §rea 
obligatoria y sensíbi li z;:ir.L� para J a f�rm3ci6n personal ael niño. 






