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I. INTRODUCCION. 

El tema de la creatividad ha sido tratado por muchos autores y abordado desde 
distinlos angulos: psicologia, pedagogia, sociologia, fundamentalmente, M e  
diferentes campos se ha manifestado inter& par esta cuesti6n, que forma parte 

1 de la educacibn, del ark, y en dtima instancia tambikn de la vida El desarrollo 
de la capaddad creativa es un elemento impartante en la evoluci6n del hombre, 
como individuo y como sociedad, par esta razon no podems restringir de 
concept0 a1 camp exclusive del arte; aunque es indudablemente alli', en donde 

. 
la humanidad m b  explicitamente ha manifestado su capacidad de crear. Hay 
una enorme variedad de innovaciones producidas a travk de la historia, a las 
males no pdemas negarles su cualidad creativa aunque no sxm obras Artisticas 
tradiaonalrnente consideradas. La ueatividad esta ligada a1 trabajo 
productive, a la labor transformadora, a la invencibn, a1 descubrimiento, a la 
bGsqueda y a la duda, par consiguiente a1 pensamiento y a su evolucibn. A la 
acci6n constructiva. a1 conocirniento. 

No es posible buscar ma definci6n del tkrmino crear, m& bien debemos intentar 
ubicar su rnagnitud )r sus alcances e indagar cinno a*ar su prqeccibn en la 

'---educaeiiun-yen el arte. Para llegar a esto dhmos  ubicar 10s aspectas mAs 
generals del tema y luego redimensionar su valor en el camp de la educacibn 
del arte, y de la Salud. mental. El hombre es potencialmente ueativo en tanto 
ser pensante, independientemente de su condicih social. su kpoca o su lugar de 
origen. Claro que el aprovechamiento o ejercicio que hace de esa potencialidad 
depende sf, de todos estm factores. En este sentido la educaa6n y por tanto la 
cultura de un pueblo, gravitan descisivamente en propidar o desalentar, el 
desarrollo de la ueatividad. Una saciedad autoritaria, cuyo sistema represivo 
alcanza tcdos los Bmbitos de la vida grupal, es poco proclive a la apancih  
ueitiva ya que restringe la libre expresi6n en todos los camprs: En las procesos I 



democraticos en cambio, la lucha de ideas ev mas amplia y esto favorege 
necesariamente, las posiblidades de comunicaci6n y expresi6n del conjunto de la 
sociedad. Partimk entonces de entender que el pilar fundamental del desarrollo 
crativo, es la praxis hmana, como factor generador de la actividad del hombre, 
en tanto permite el uedmiento individual y social. La capaadad de elaborar, 
polemizar, comprender, criticar y transformar, son hechos ueativos, las ideas 
fundamentan y producen acaones; conducen la vida humana. Las dedades  
fueron transformandose a partir de la reflexi6n y de las luchas sobre las 
condidones materiales de existencia. 

El pensamiento humano es producto de la existencia en condicones 
detenninadas, lo que signifca que cada grupo y cada kpoca dan como resultado 
una forma de ueatividad particualr, y a su vez un t i p  de hombres que nacen 
potencialmente ueativas; lo que polemiza con las antiguas concepdones del 
genio innato, Gnico ser cap& de crear. Esta postura desarrollada desde Kant y 
profunizada hasta nuestros &as por las corrientes idealistas, tienen su 
fundamentacibn en la existenda de un Geador pue ilurnna algunos hombres y 
rige sus destines. 

Restinguir el concept0 de creatividad al camp espaifica de la produccibn 
artistica, es de alguna manera remitirse a esa concepcitrn de que existen seres 
dotados para la ueatividad y el arte y hombres desprovistos de tal 'donm. Es 
negar que somos producto de un medio soda1 que n- conforma como activos o 
pasivos frente a la realidad. 

El fen6meno artistico, como abra aclamada por el yhblico, o mrno expeiriencia 
individual demnocida, es parte m y  importante del a n U  sobre creatividad, 
aunque no debe ser exdusivo. 

La creatividad es un fen6meno mAs elemental, pero no menos destacado que el 
arte mmo producto universal. Es una cualidad mds amplia, vinculada con una 
forma de evresibn que cristaliza el accionar del hombre, que refleja sus ideas, 
sentirnientos y preocupaaones. 

Esta forma de comunicaci6n que transmite, por diferentes medios, lo que alguien 
es cap& de dar, adpota distintas caracteristicas, que van desde detalles 
insignificantes, hasta mensajes universales, pero son ueativas en la medida que 
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impliquen inqovacih, cambio, modificacibn, polemica, critica. Es dificil. acotar 
calificativos para englobar aquello que pademos definir como crativo. pero es 
neceiario ir acerdndonos a propiciar una apertura cada vez mayor, ya que la 
restriccion del termino, es, de alguna manera, el origen de una subestimaciirn 
permanente, que restringe los espacios de un ejercicio adecuado que, ampliaria 
en gran medida el espectro de producci6n aeativa futura. 

Vinnicott,autor que ha desarrollado estudios sobre la articulacion de'creatividad 
y salud mental, reconoce a la creatividad como salud mental y a la inercia mmo 
sintoma de enfermedad, se es creativo o se es pasivo frente a la realidad, esta 
actitud signa la vida social e individual de 10s seres humanos. Hay hombres que 
dewrollan un pensamiento y un accionar creativo en su medio, aunque nunca lo 
escriban, lo pinten o lo plasrnen en una obra determinada. Hay otros que repiten 
durante toda su vida modelos preconcebidos. Quiiin influye en su entonlo, de 
una u otra forma, es creativo. Hay hombres que se comunican por medio, de una 
obra y es a travb de ella que se relacionan con el mundo, no importa el medio, lo 
esencial es como se logra incidir, lo que se transmite, aquello que mnmueve o 
conmociona, sea bello o brutal, sea aceptado o negado por el conjunto. 

Destruir la mitologia del genio, del elegido, del ser superior, es parte del 
trabajo, porque eso tiene que ver con la fama, la mercancia, la condidbn de 
clase, em a su vez limita las posibilidades de ampliar el desenvolvimiento de 
canales propicios para desarrollar la potencialidad creativa a sectores muy 
amplios, considerados generalmente, incapaces de ejercer la creatividad. Quien 
no tiene nada que decir, pasa por el mundo sin dejar huella, pero debemos 
preguntarnos porque millones de hombres pasq ad, inadvertidos, oscuros, 
intrascendentes. 
Una respuesta es que no fueron tocados por la vara del Creador Supremo; otra 
es que no se les dib la oportunidad de desplegar su potencialidad, esto responde 
a caracten'sticas internas y exzernas, intimamente relacionadas, pero lo que es 
innegalbe es que todos 10s hombres esthn mndiaonados por un medio que les 
asigna un rol de acuerdo a su mndicibn soda1 y por lo tanto a1 espacio en donde 
se desarrollan. En este sentido, tener en cuenta la cultura y la educacibn. es 
imprescindible para el analisis, ya que un marco opresivo y alineante tiende a 
cercenar la potencialidad credora del individuo, rnientras que una formaciCln 
demmQtica, basada en la libertad de expresibn es praclive a incentivar un. 
ciecimiento integral, armbnim, en donde prolifaren la polemica y la libre 



elecciirn. Esta confrontaciirn permanente en 10s distintos planos del quehacer 
humano es un foment0 a la creatividad, la negaciirn o restricciirn de esta 
dinimica, retarda la evoluciirn social, y el crecimiento del individuo. 

De aqui el inter& por profundizar en un tema que frecuentemene se sefiala mrno 
destacado en los medios educativos actuales, pero que en la practica mtidiana se 
parcela, se considera aleatorio, se lirnita como una especialidad desvinculada 
del mncepto global de aprendizaje. 

Es un hecho real, aunque no sostenido por teoria alguna, que la adquisicibn de 
conocimientos mpa un lugar distanciado del que acupa la aeatividad, mmo si 
una y otra estubieran divorciadas, no es menos frecuente relacionar la 
aeatividad y el juego con los momentos de 'recreo', de dispersi6n en donde el 
Nfio estA ajeno a la vigilancia adulta, irnproductivo, ociaso. Esta disociadbn es 
indudablemente una mncepcih de educaci6n que va a formar individuos de 
deterrninado t i p .  La falta de integridail en aspectos tan indisolublemente 
vinculados, dificulta enormemente el aprendizaje, llevan al niiio a recorrer un 
camino tortuoso, reiiido con la forma natural de adquirir conocimientos, ya que 
el juego y la aeatividad son para 61 la h ica  forma de conocer y son pr tanto 
indivisibles de su razbn de existir. Esta parcializacibn entonces, dificulta la 
adpatacibn del Nfio al medio y propicia conflictas. Es absolutamente 

--- 
in+nsable entender a la creatividad mmo parte constitutiva de la educad6n 

-- y e I d ~ o l l o  infantiL a fin de mejorar el nivel de la ducadtvn actual y a su vez 
propiciar un futuro de hombres m b  sanas y productivas. 

En este marco el mncepto de cratividad d r a  dimensibn, rebasando los 
intereses espexiales de la educaciirn artistica y el entretenimiento, para 
mnvertirse en una preocupaciirn que afecta al futuro de la pedagogia, prque 
inter- a todas sus c a m p .  Ser aeativos en la interpretacitvn histbrica, en las 
ciencias naturales yen las matemAticas, es la hfca  forma de abrir el camino a 
otro tip de formaciirn, a propiciar individuos que en cualquier c a m p  
produzcan creativiamente y no repitan informaciirn, o reproduzcan normas 
establecidas. En las Qreas artisticas es un concept0 M c o ,  que debe ocupar un 
lugar conductor. 

Una sociedad-de hombres pasivos, genera estatismo, quietud e inmovilidad, una 
d e d a d  de individuos activos, capaces de aear  en cualquier M i t o ,  de disentir 



y cuestionar, moviliza la dinimica individual y colectiva abriendo condiciolies 
mciale; m6s favorables para crecer cualitativamente. 

La historia da testimonio de que el desarrollo creativo del hombre produjo 16s 
grandes cambicrs de que somos herederos; que sin la rueda viviriamos en otro 
momento de evoludbn, que el hombre modern0 ha creado innumerables 
elementos de imaginaabn e ingenio para su bienestar y credmiento, como asi 
mismo para su destruaibn, entonces, afianzar el gace de la prduaibn creativa 
abre espacios alternativos para la formacibn de individuos m k  proclives a crear 
en beneficio universal. En la actualidad presenciamos una encanizada lucha 
entre el despliegue de la capacidad creadora y la adaptacibn pasiva del hombre 

! 
al medio, a tal magnitud que se vuelve un desafib controlar la fabulosa 

I tecnologia que nosotros misrnos hemos produddo, este desmntrol habla 
claramente de que debemos rescatar una creatividad al servido del hombre para 
mntrolar el caos. El trabajo creativo cobra una dimensih insoslayable en 
nuestra Qpcca y no podemos abandonarlo en manas de la casualidad, debemos 
apoyarlo tenazmente en la accibn cotidiana. Existe una subestimadbn practica 
sobre los aspects creativos que interrurnpe en el niiio una ejerdtadbn natural 
de su expresividad y a la vez difuculta el avance de la investigacibn en este 
camp. 

En lo que se refiere a las Areas de educacibn artistica en espaifim, uno de los 
conceptos fundamentales a redimensionar es justamente el desarrollo de e$e 
ptencial creativo. El arte no es solo un lenguaje que debemos dominar - 
tknicamente, sino una forma de vida y conocimiento. Es un medio a travk del 
cual nos expresamm y comunicamos ideasy sentimientos. 

-- - El -__ cCpdigoJMI.ticular - de cada disciplina irnplica esfuerzo, ya que esta constituido 
de con&entcls, tknicas y destrezas. con leyes internas propias, que requieren 
de un aprendizaje teirrim-prhctim profundo y complejo; p r o  esto no es lo 
sustancial de las materias artisticas. Formar gente capacitada para dominar con 
perfeccibn, una tecnica o un instrumento, no garantiza abrir caminos artisti- a 
nuestrcls alumnos; es necesario formar individuos proclives a aear, a transrnitir 
la problemhtica de su &@a, a emocionar y conmover con su obra. Para lograr + 

esto debemos enhentarnos al enorme compromiso de conjuntar, durante el 
proceso de aprendizaje, tanto el conocimiento de la materia, mmo el ejercicio 
-del pofendal aeativo, en un tiempo sirnultineo e integrado. Esto significa que 



no podemos dividir lo th ico  de lo creativo como dos tiempos diferentes, porque 
ambos son parte constitutiva de un rnismo hecho. 

Este reto exige un gran esfuerzo por parte del maestro, un alto poder de 
sintesis, que significa transformar el mnocimiento en un elemento dinamicu, 
cambiante, globalizador . 
Abrirnos a esta pcsibilidad implica cuestionar y por lo tanto cambiar toda 
concepcihn tradiaonalista, sea en arte, como en educaciCln. Nos exige bajar del 
pedestal autoritario que nos confiere la supuesta legitimidad del saber. Significa 
remover todos los planos del quehacer educativo hasta sus idtimas 
consecuencias, en funcihn de propiciar un medio m b  adecuado para la 
evolucihn creativa del niiio. Un medio de libertad y mnfianza, de duda y riezgo, 
de experimentacihn y critica. La educacih debe desarrollarse sabre la base del 
trabajo como placer de crear. 

El clorninio de un lenguaje artistim solo sirve para que el individuo maneje las 
hen'amientas que le permitan decir mejor lo que quiere transmitir, per0 de 
ninguana manera para ser un mero repetidor. 

Tal vez uno de ICE principales &Aculos del aecimiento artistic0 sea el 
tradicionalismo educatiw, ya que tala su mncepdh imposibilita el desarrollo 
aeatiw, limitando el welo de Ia imaginacitjn, la fantisia y el juego, pilares 
escenaales de toda prqrffcibn aeativa. 



11. LA PRODUCCION CREATIVA DE LA SOCIEDAD. 

Entre los distintos planos que abarca el studio de la creatividad debemos ubicar 
considerationes generales de lo historico social, para enmarcar el tema , ya que 
la creatividad ha sido ejercida en toda la historia de la humanidad, desde 10s 
primeros hombres hasta las culturas mas actuales. 

La creatividad es un producto social humano que a travbs de la historia 10s 
hombres hart plasmado en obras de arte. Es decir, una obra de arte es un 
producto creativo social, realizado por individuos que han trabajado ideas y 
sentimientos de su Qpoca, desde una visi6n individual, para comunicarse con sus 
semejantes cristalizando su momento hist6rico. plasmando su arnbiente y su 
tiempo. 

Esta producd6n, que tiene sus origenes en los prirneros hombres, ha estado 
siempre. a travk de la historia, ligada estrecharnente a la problbmatica sodal e 
individual de cada pueblo. En los distintos pen'odos de la historia de la 
humanidad los hombres expresaron su problemitica por medio de obras de arte 
que trascendieron su tiempo. Ad mococemos, o podemos interpretar las 
preotupaciones y sentimientas de los hombres primitivos alrededor del misterio 
de la vida y la mueGe, de la matemidad, de la nakaleza, de la caza, de las 
formas de vida social, de las creencias religiosas, de la magia. 
Esto sucede en cada tiempo hist6rico de la .humanidad, cuando Prometeo 
cuestiona el esclavismo y muere por la libertad; dando el Caravaggio pinta 
prostitutas para representar a la virgen, cuesfionando asi el poder sobrenatural 
de la Iglesia. 
Y d e m o s  citar muchos ejemplos. pero el objetivo es centralmente seiialar la 
impoaancia de la creatividad como forma de expresihn humana en el plano 
social e individual del desarrollo del hombre. 

Dice Mondrian, artista contemporaneo, que el arte puede desaparecer, pues su 
esencia mnsiste en sustituir el equilibrio de que carece la realidad; dice 
textua1mente:"El arte desaparecerA a medida que la vida resulte mAs 

- equilibradam. Es decir, que el arte es para 61 un medio para establecer un 
/ 



. 
equilibria entre el hombre y su medio social. Esto, permite reconocer el valor y 
la necesidad de la expresi6n artistica en todo t i p  de sociedad. Y a la sez, el . 
lugar que ocupa' la creatividad como parte fundamental del desarrollo del 
hombre. 

Lo que se debe destacar, es que el arte naci6 como una necesidad colectiva y se 
mnvirti6 con la divisi6n de la saciedad en clases, en herramienta de unos pocos, 
y que podemos pensar en un futuro social en donde, si no todos los hombres Sean 
artistas, a1 menos si pueden expresarse creativarnente en todas las actividades 
de su vida. 

Fischer dice que... 'todo arte estA condicionado por el tiempo y represents a la 
humanidad en la medida en que corresponde a las ideas y aspiraciones, a las 
necesidades y esperanzas de una situacih hist6rica particular. Pero, al rnisrno 
tiempo. el arte va m k  alla, supera este lirnite y, en cada momento histbrim, crea 
un momento de la humanidad, susceptible de un desarmllo constante'. 

El hombre se expr& desde 10s mmienzos de su espt?.de en forma creativa lo que 
lo mnvirti6 en ser pensante fuii precisarnente el trabajo creative, 
transformador, el uso de la mano y su prolongadbn en la herramienta. 

Dice Marx 'Hems de considerar el trabajo como forma peculiar de la espede 
humana. La arafia realiza operaciones parecidas a !as del tejedor, y m& de un 
arquitecto quedaria en ridiculo ante la habildad con que una abeja construye su 
celda. Pero lo que distingue desde el primer momento al m& incompetente de 
los arquitwtos de la mejor de las abejas, es que el arquitecto ha mnstruido la 
celda en su c a b ,  antes de mnstruirla con cera. El praceso de trabajo termina . 
con la creaciim de algo que, a1 iniciarse, ya exida en forma ideal. El trabajador, 
no se limita a provocar un cambio en los objetus naturals; a1 mismo tiempo, 
realiza sus fines propios en la naturaleza que existe fuera de 61,los fines que 
rigen sus actividades y a ios que ha de subordinar su propia voluntad." F 

El hombre .necesitb mucho tiempo y muchas experiencias para enfrentar la 
naturaleza, dominarla y transformarla en forma creativa.' 

Una sociedad se mmpone de individuos y un individuo tiene r h n  de ser en su 
marm social. El ser individual y el ser social se manifiestan al mismo tiempo, se 



desarro!!an a1 mismo paso y se transforman en mutua dependencia.El progreso 
del mundo no puede entenderse de otra manera. 

Posiblemente para definir sociol6gicamente la funciirn social del arte habria que 
profundizar en la polkmica desarrollada por H. Taine, Hauser, Lukacs, Sartre, 
Reed y otros tetjricos importantes que fundamentan la relaci6n hombre - 
sociedad; en este caso nos conformamos con partir de la idea de que el hombre es 
un product0 social y a su vez un transformador de esa saciedad y que ambos son 
indivisibles, uno no existe sin el otro y viven condiconados y condicionhndbse en 
una interrelacion dialitica.Porque lo que nos inter- en este sentido, es 
fundamentar el desarrollo de la potencialidad aeativa del hombre como 
transformador social y por lo tanto la importancia de la aeatividad, como 
elemento constructive, en el desarrollo y en la evoluci6n infantil.Esto, para 
desarrollar seres criticas, capaces de transformar el medio; de uecer, no solo 
conociendo las luchas sbciales, sino siendo protagonistas de los cambios, , 
partidpando como adores en su medio. Esto no significa la transformation por t 

el arte, sin0 la ad6n  consciente. 
, -< 

Dice Fischer en su libro 'La necesidad del arte8,que,' para ser artista hay que- 
! , ;is 

captar y transformar la experienda en recuerdo, el recuerdo en expresihn, 4% 
materia en forma. Para el artista, la emod6n no lo es todo; debe mnocer 

'ZC, 
oficio y encontrar placer en el, comprender todas las reglas, pr.&enWL 
formas y confecciones can que la naturaleza se puede domar y someter: 2; 
contrato del arte. La pasib que consume al diletante & pone- al serviho deF a 

verdadero artista, 'el artista no es venddo por labestia: ladcuia'. / .  - 
.r ~7 . . 

, 
La te&6n la ~~~~~~~n dialectics soiinhirentes a1 arte; Orte n o l o  de& 
surgir de una experienda intensa de la realidad, sino que debe mnstruirse, 
adquirir forma a travk de la objetividad; e1 libre juego artistico es resultado de 
un dominio total de la tknica y el lenguaje y a la vez de la naesidad y la decisi6n 
de expresi6n individual del hombre. 

Por medio del trabajo el hombre transform6 el mundo, de un trozo de piedra, de 
maderay de hueso hizo sus utensilios y herramientas, enfrent6 la naturaleza la 
domin6 desarrollo un lenguaje verbal, corporal, grifico, conceptualizado; y a& 
transmiti6 sus experiencias convertidas en conocirnientoS, se transform6 de 
animal en hombre, ritediante el trabajo. 

t 



Este es un proc- creativo de trabajo, y escencialmente diferente del trabajo 
alienante; porque es construccion productiva,esencia misma de la condicibn 
humana. 

h primeros constructores de instrumentos, los que dieron forma a la piedra 
para emplearla mmo herramienta, lw que distiguieron los primem sonidos, y 
usaron gestos y movimientos corprales para comunicarse, son de alguna 
manera los primeros artistas de la humanidad, artistas en el sentido del 
desarrollo del trabajo creativo, estableciendo diferencias con lo que significa 
arte y artista en otras & p a s  posteriores. 

Este trabajo creativo que implica una intenciirn consciente e insconciente de 
evoluci6n humana, es el concept0 que se intenta rescatar para seiialar la 
importancia de la creatividad en la infancia y que puede tener distintas formas 
en los diferentes mar- d a l e s  de referencia, per0 que no pierde en ninguno de 
ellas, su vigencia. 
Debemos seiialar el papel de la magia en los aIbores de la humanidad. Para el 

hombre primitivo el descubrimiento de que la naturaleza podia transformarsa a 
su servicio; que los materials en bruto podian convertirse en herramientas para 
modificar el mundo; lo llevir a ejercitar un proceso de experimentadirn y e  
lentamente desarrollir el pensarniento. 

A travk de la irnitaci6n y la creatividad fue ddnando  el medio natural y 
paulatinamente la organizaciirn social, lo que condujo a ver estos avances mmo 
miigims, pr la falta de explicaciirn cientifica, tanto ante 10s fenirmenos 
naturdes, como ante los que fueron producidos por 4 mismo. 

8si para cazar colgb de un Arb1 la piel del animal, con el propCsito de atraerlo y 
poseerlo y luego lo pint6 en las cuevas sirnbolizando su apoderacih. El arte o el 
trabajo creativo se mnvirtieron en instnunentos migims que le simeron para 
apropiarse de la naturaleza y desarrollar las relaciones sodales. 

Esto es un ejemplo de la importancia de la expresiirn creativa para el hombre 
prirnitivo, per0 existen innumerables estudios sobre el culto a la lluvia, al sol, a. 
la luna, las danzas ritual&, las ceremonias sexuales, la fertilidad etc., que van 
marcando pautas-del desarrolls del roncepto mQgiccr.-Esto estQ intimarnente - 
ligado con laaeatividad como expresihn, donde el hombre siente y exterioriza 



su mundo interior por medio de gestos, sonidos, graficando sobre piedra o mbre 
su propio cuerpo.Esta practica va conformando un sentido del gusto y delqiacer 
ligado a la vida fisica, a1 trabajo, a la subsistencia, y a la organizacihn \ 

scrial.Estos son los inicios de lo que dimos en llamar "arte", que no es mas que el 
product0 del trabajo aeativo. 
En ems remotos t i e m p  el arte fue un instrumento de pcder sobre la 
naturaleza, una intenci6n de dominio sobre el medio, sobre los demAs hombres y 
la realidad, en pos del fortalecimiento humano, y nada tenia que ver con el 
mncepto de belleza, ni con el deseo estQim. 

Aquellos primeras hombres actuaron sobre la realidad, ejerciendo su creciente 
dominio en el enfrentamiento mn la natura1eza.S~ actitud fue resolver 10s 
problemas que se le presentaban ; la cam, la domesticacibn, el parto, la lluvia, el 
arnor, el peligro.El uso de la imitacibn, la identificacibn, el pcder.de la magia 
para enfrentar a la naturaleza y para organizarse como raza humana; eran las 
formas elementales de mnocer y dominar las leyes naturals, dscubrir la 
causalidad y arganizar a partir de em un mundo superior. 
La conaaibn aeativa, le psibilitb avanzar en el camino del pder y el 
desarrollo emotional, las danzas posteriors a la caza aumentaban su 
satisfacabn por el triunfo ante el animal y la subsistencia. 
las pinturas, y 10s gritos de guerra enardedan a1 guerrero y atemorizaban al 
enemigo. Las pinturas en las cuevas afirmaban el espiritu de enfrentamiento del 
cazador y sirnbolizaban el poder sobre la presa. 
Las ceremonias rituales fueron aeando un sentido mlectivo en las tribus. El 
grito del amor proprcionb placer y posecih y el de la parturienta le dib valor 
humano a1 nadmiento. 
~a'magia fue, para las primeras hombres, uri apyo real al crecimiento. La tribu 
prirnitiva era fundamentalmente colectivista,vivia en estrecha relacibn social 
ya que esto la defendia en supervivencia. Ser expulsado de la tribu era la muerte 
del individuo. las manifestaciones artisticas eran fundamentalmente sociales, 
todo el colectivo formaba parte activa de las rnisrnas y crecia mn ellas. 

Con la evolucibn humana todo se transforma y las necesidades del hombre y su 
lucha con la naturaleza modifican paulatinamente su forma de existencia y sus 
relaaones. Pero pese a las profundas transformaciones de la humanidad estas 
mnceptos prirnitivos &re la magia siguen existiendo y jugando. un papel mq 
destacado en las sodedades, adoptando diferentes formas en cada momento 



\ 

histbrim: religibn, ciencia, arte, politics, ti en en.^ han tenido, para la humanidad 
elementos de magia. El hecho creativo, tan discutido y teorizado, en todos 10s 
tiemps, se analiia desde distintas bpticas en cada kpoca, p r o  nadie ha negado 
a la magia, al interior del fenhmeno, como nadie puede negar la transrnisibn que 
la obra de arte hace de una iipoca deterrninada de la historia. 

Las obras de arte se producen, entonces, p r  distintos t i p  de 
mndicionamientos en cada Qpoca, ya sean naturals, sociales, psicolhgicos, y en 
estos intervienen el hombre que crea y el que recibe el mensaje. 
Pero hay siempre una constante: la intencibn del artista de comunicar, por 
medio de su obra, una emacibn, un pensamiento, una idea, un profundo dolor. 
un instante de su vida. esto s lo que diferencia a una produccibn artistica de una 
produdbn ordinaria. Una silla, por ejemplo, puede tener un diseiio excelente, 
su estiitica puede ser agradable, per0 no transmite mtimientos, ni ideas, 
aunque tal vez pueda reflejar la concepcibn estilistica de una kpoca mmo , 

cualquier otro mueble. 

Podemos seiialar tres factores fundarnentales para analizar una obra de arte I 

dpmo producto aeativo del hombre: 

a) Factores naturales. 

b) Factores d a l e s .  (dentro de esto la cultural 

c) Factores individuales. 

Esto puae mantenerse mmo lineamientos mnstantes para analizarlos en las 
distintas CIpocas y lugares donde se producen. 
De todos modos a partir de este t i p  de elementos vamos a diferenaar el 
producto creativo del hombre que se convierte en obra de trascendencia social; 
de la creatividad, como actividad humana m h  general y accecible a todos, que 
incide individual ysorialmente en el desarrollo. . . 
Dice J& Gordillo en su libro 'Lo que el nifio enseiia a1 hombre' 'La aeatividad 
tradicionalmente ha sido un desafio a las funciones de Dios'. 'A1 estudiar la 
aeatividad no .podernas entenderla como un simple cambio en los hab ib  de 
mnductaNEs la m b  alta facultad' del pensamiento humano integral" 'La 



creatividad es el hombre que frente a lo imprevisto asume una actividad 
inteligente y supera las limitaciones de 10s medias."" creatividad es la' 
dignidad del hombrem"E la primera mndicihn de la precencia humana. la 
facultad instauradora que fue rcbada temerariamente a los dioses' 'La 
creatividad es la capacidad de romper todos los mndicionamientm dturales, es 
el mraje, la audacia, la fuerza vital del hombre total que siente la necesidad de 
una transformacihn, una superacidn rrec'proca y permanente con el universo 
como Gnico medio de corresponder a la belleza de la existencia. La creatividad 
se manifiesta cuando el trabajo, mmo medio de vida, se transforma en obra 
como razhn de la vida y devuelve a1 hombre la satisfacihn vital de sentirse y ser 
un deseiiador integrado al ambiente. La creatividad es una forma de vivir. La 
iinica forma de vivirn. 

Quki Gordillo no es estricto en la teoria, pero su trabajo y su discurso 
transmiten una gran fuerza y conviccihn, termina este capitulo con una frase tal 
vez dernasiado radical, per0 esperanzada: 'La obra de arte, al museo. El objeto 
de arte, al mercado. El acto creative, ja los hombres!.' 

Esta resefia intenta demostrar, que la creatividad. no s una actitud impuesta o 
ficticia para el hombre, sino mnstitutiva de su esencia como ser individual y 
social. Ad se expresaron los primeros hombres, y a travk de la historia lo 
sostuvieron sus suscesares, manifestando por medio de distintas producciones 
creativas. religiosas, filodficas, sus sentimientos amorosas, su d o ,  temor, 
dolor, rebeldia, angustia, mmo otros valores humanos. 
Las distintas kpocas historicas enmarcan desde sus condiciones objetivas 
producciones artisticas colectivas o individuals. Hay momentos en que 
destacan artistas individuals ,coma en'el Renacimiento, y otros en que el arte es 
una manifestacihn del mlectivo mmo en el mundo antiguo,pero en Gltima 
instancia, e independientemente del an%s de cada bpoca, el hombre se 
expresa creativamente, se comunica mn sus semejantes y s t o  nos habla de la 
creatividad mmo prktica esencial de la mndid6n humana. 



111. PSICOANAUSIS Y ACTC) CREADOR 

I 

Freud dice en bc iones  de introducciirn al Psimanilis' que el artista como 
consecuencia de sus necesidades instintivas, no s ammoda m la realidad 
mncreta y enmentra en la fantasia una compensaciirn a la satisfacciirn de sus 
deseos. La capacidad de sublimaciirn (mecanismo de defensa) permite a1 artista 
transformar sus pretensiones irreales en fines alcanzables. 

Asi el hombre escapa a1 castigo y la enfermedad. Esto nos lleva a pensar en' la 
capacidad de desarrollo aeativo mmo reaseguro de salud mental, lo que en la 
sociedad moderna es de fundamental importancia. 
En este caso lo que no debemos dejar de lado es la daisiva gravitaci6n que tiene 
sobre la existencia humana, y la vida saial .  
Si la satisfacciirn de n d d a d e s  es mlamente imaginaria, el artista se &la de la 
sociedad dando paso a un cuadro neurirtim. 

Pero Freud dice que el artista mnvierte la ilusiirn en vehiculo de socializacih a 
travik de la cbra, es dedr del product0 de su creatividad; ya p crea un mundo 
de realizadones que no es solo individual, sino que comparte sodalmente y en 4 
que otros hombres tambiiin encuentran satisfaccibn. El artista es un hombre que 
logra expresar sus fantasias de manera que otros g&n con ellas. 

El impulso aeador y la libido, como el concept0 de la d l imac ih  mn un 
virdadero aporte de Freud, al mplejo camp de la aeaciirn artistica. 
La sublimaci6n es la desviacih de un instinto de su cbjetivo real, no se adrnite 
socialrnente, y por lo tanto es reprirnido, en el caso del artista la satisfaccih 
seria indirecta, per0 realizada. 

El arte entonces =ria una forma transforrnada de la libido o de otras 
manifestaciones instintivas, que logra una satisfaccib en la sublimaab. 
La sublimaci6n es un factor en el proceso aeador, p r o  no es el acto aeador 
mismo, ya queen k t e  intervienen otros factores individuals y sobales. 
El sentido de la sublimaciirn m i s t e  en que es capaz de despojar a1 instinto de su - 
parte social negativa (represiva) y le posibilita producir placer. 



La sublimacibn tiene rasgos comunes a 10s de la neurbsis; ya que repi-esenta u11 
compromiso que no in~plica la eliminacibn del principio del placer. sino que se 
diferencia de la neurbis en que %a representa, una derrota del "pa en su lucha 
con el "ello", en cambio la sublimacibn es el triunfo del 'yo" unido a1 "ello' sobre 
el "super yo' porque esto llevaria a la represibn, segGn Freud. 

El instinto puede desviarse de su objetivo, ya sea por una reaccibn o por una 
sublimacibn. La reaccibn supone represibn en cambio la sublimacibn, la 
exduye.Entonces lo que no es reprimido, puede ser sublimado, en carnbio lo que 
es reprimido, se simboliza. 
Simbolizacibn y sublimacibn son formas de encubrir instintos, no aceptables por 
el 9' y que buscan una satisfacibn indirecta. 
En este sentido el suefio,el juego y la produccibn artistica son en gran medida 
simbrjlicos. 
Ya sea en el uso de un color, de una imhgen,~ otro rasgo distintivo en una cbra, 
el simbolo cobra valor cbjetivo y de alguna manera trasciende el inconsciente, 
aunque en general signfica diferentes cosas para cada individuo 
h simbolus pueden surgir inconscientemente del productor, pero no son 
creaciones del inconsciente. 
El simbolo, en el plano de la produccitrll artistica, siempre tiene algo de rnisterio, 
de magia, per0 a la vez suele mnvertirse en mensaje, en lenguaje distintivo de 
un autor o de un mismo movimiento o corriente artistica. 

Es interesente, como ejemplo de esto, ver como en situaciones represivas como 
las de Argentina entre 10s afios 70 y 80 casi toda la producdbn artistica estubo 
munida de simbologia, ya que la represibn estatal impedia al artista expresarse 
en thminos explicitos. Asi para hablar de libertad, los poetas crearon simbolos 
de 'pcijaros volando', o para hablar de revolucion nombraron Yuturos 
amaneceres'. Esto requiere de un andisis especifico en donde el sirnbolo mbra 
una calidad totalmente consciente, y debe diferenciarse de la metifora. 

El pi;icoanAlisis aporta gran cantidad del elementos para la comprensitrn del 
fenheno artistic0 en lo que hace motivaciones, actividades oniricas, 
simblismus y sus fuentes internas; permite desentraiiar aspectos profundos de 
la h a ,  del artista y de la Qpoca. 



Es indudable queen toda la historia del arte se expresan instintos inconscientes. 
impulsos libidinosos, incestos, fijadones, complejos edi~icos y demis rasgos 
humanos, aunque esto es solo una parte, la que nos muestra a1 individuo, y 
siempre esta ligada a su realidad social. Es decir ante el Hamlet de Shakespeare 
no podemos interpretar solamente el complejo de Edipo, por m y  importante 
que sea en la obra, sino que debems realizar un anAlisis de obra mas amplio en 
donde juegan muchos otros elementos, sociales, politims y esthticos, que 
completan el andisis. 
Una obra de arte trasciende la intencibn del autor cuando cobra valor social y es 

interpretada por el piiblico. Freud dice que el arte es un gran consolador y un 
gran calmante, no es la fuente de todo lo que sucede, pero es siempre una 
coneccibn de la vida y representa una compensacibn muy valiosa a las 
insuficiencias de la existencia. 

Una de las premisas fundamentals del arte,es la de ser universal, s dedr, tener 
validhz en cualquier lugar y momento, sea desde las cuestions generales o 
desde 10s hechos singulares.Esto hace que aquello que transmite sea 
colectivizado, haciendo m k  soportable nuestra propia existenda, cuando nos 
indentificamos con la obra. Es una vm que nos habla en idioma universal desde 
una cercania asombrosa, que mueve 10s sentimientos y l& ideas de los hombres, 
que remite a lo individual y lo said sin necesidad de informacibn previa y 
hacibndonas participar activamente; permite rarear. 

El concept0 psicoanalitico del arte como medio de sublimacibn, simbolizacih y 
mmpensacibn, marca la naturaleza dinhica de la vivencia artistica y la 
articulacibn con la salud mental. 

El "yo' para Freud, tiene un caracter d i n h i m  donde la personalidad estA en 
\ permanente contradiccibn y movimiento. El "yo" estci en lucha consigo misrno 

impulsado, interna y externarnente. p r  impulses contradictories, buscando 
satisfacer sus necesidades, pugnando por la conservacibn. Las actividades y 
acciones animicas se originan en conflicts, ad, el carnbio es constante. 
Los procesos animicus adquieren generalmente forma de conversiones, 
compensaciones y funciones sustitutivas. La flexibilidad y convertibilidad de las 
incitacions instintivas conforman el hecho principal de la dinhica admica. 
h procesos an'micos tienen lugar bajo formas derivadas o distorcionadas; las 
actitudes singulars adoptan la forma de reacciones, acciones sintomiticas,- 



simbolos o cornpensaciones ; elefecto Gltimo de esta movilidad es una existencia 
anirnira movida por mixtificaciones, o sentimientos persecutorios que conducen 
a nuevas desviadones o negaciones. Como ejemplo podemos decir que en 
muchos casos 10s efectos demostrados, ocultan otros sentimientos. 

Es decir, existe una dialktica de los movimientos instintivos y las inhibiciones, 
de apetitos y reglas morals, que imponen a1 hombre mostrar u r~  
comportamiento, que en realidad, esti ocultando sentimientas contraries. 
Satisfacer 10s deseos no es siempre factible en la vida social del hombre 
moderno. 
Todo esto se exterioriza, de alguna manera, en la creaahn ai-tistica,~ el 
psicoanilisis abre amplias posiblidades de estudio en este campo, 
permitikndonas profundizar sobre las funciones internas y el trabajo creativo. 
Es decir conocer mAs al hombre y comprender lo que expresa. 
Freud dice en una de sus Gltimas reflexiones 'La fuerza creadora del artista no 
sigue siempre, desgraciadamente, a su voluntad, la obra sale como puede y se 
enfrenta a menudo con su autor como algo independiente e incluso como algo 
extrafio'. 
Esto significa que Freud rmnoce que ademb del punto de vista psimi6gico, por 
medio del cual, la aeauCln arh'stica puede analizarse teniendo en cuenta el 
mundo interno dei hombre que lo produce, existen otros elementas d a l e s  de la 
diniimica externa que signarian el fenhmeno artistico. 

Freud sostiene, que los movirnientos instintivos del ktista son m b  intensos que 
los de los otros hombres, y &a es la razhn por la cua unos hombres desarrollan 
esta actividad como centro de su vida y otras no lo hacen. El artista es dguien 
que no acepta renunciar a la satisfacci6n de sus deseas y necesita una 
mmpensacihn mis urgente que otros individuos; tal vez mayor afectividad, una 
necesidadmk acentuada de decir a 10s demhs lo que siente y lo que piensa. No 
podemos negar que un artista al menos hasta nuestros &as, es dlguien 
particular, diferente a las demis, cuya existencia no esta centrada en la 
dinimica colectiva cotidiana, ni en el precio de mercado de su obra, sino que 
asigna importancia a otros valores, o d menos centra su interes en su 
production creativa. 

La creatividad no es exclusiva del artista, y vamas a retomar algunos de 10s 
elementos del psicoanalisis en el estudio de las graficas producidas por niiios; en 



donde el analisis sobre el artista aporta mnceptualmente, desde el punto de 
' vista de la creacihn, 



El creador,.sea nifi~ o adult0 ,proyecta sus propios conflictos y complejos en su 
produccibn. Esta es una proyecci6n de naturaleza submnsciente, siendo razbn y 
mbvil de la creacibn ,que esta ligada a1 goce y la satisfaci6n. 

La creatividad es una realizacibn imaginaria de deseos. Existe una gran 
similitud con el suefio: aunque la producci6n creativa implica una 
materializacibn exteriorizada en tanto objeto palpable. La creaci6n permite la 
participacih. La accion voluntaria . 
La realizacibn de deseos inconscientes y la proyeccibn de los complejos producen 
una satisfacdbn positiva. 

El juego simbolico del nifio,la expresibn grAfica y el suefio ,tienen como punto de 
contact0 la imagen y el simbolismo. Las imagenes creadas e imaginadas 
obedecen a dos ley- fundamentals de condensaci6n y desplazamiento. 
Condensan en una sola vision un conjunto de elementos complejos y a su vez 
sintetizan, visiones amplias y dispersas. 
En general el desplazamiento suele ser la represibn y aparece como expresi6n 
disfrazada de lo reprimido. 
El empleo de disfraces, deformaciones, transposici&es, y simbolizacions de la 
actividad onirica como de la aeativa, permiten al sujeto trascender la reprs ih  
y la sensura, para desarrollarse y e i i l i t a r  el goce. 
Tales disfraces permiten a la produtcicih aeativa y al sueiio exteriorizar 
tendencias reprimidas, no aceptadas por el hombre civilizado. 
El desplazamiento es mas que un disfraz, es un desplazamiento del potencial 
afectivo, de la tendencia reprimida que logra objetivarse. Es sublimaci6n. - 
La aeatividad representa una descarga del potencial afectivo que se acumula 
por efectos de la represibn, por no descargarse, y so10 se exterioriza en 
manifestadones creativas u oniricas. Esta claro que esto propordona placer, 
tranquilidad, alivianamiento en el individuo. Siendo ad, un componente 
importante de la salud mental. 

El psicoanalisis recupera aqui una idea forrnulada por Aristoteles, la de 
catharsis, que significa purificaci6n, descarga, purga. hi, pone especial atencibn 



en las acumulaciones y descargas del potencial afectivo ,que son un elemento de 
sanidad interna. - 
Las descargas beneficas permiten a1 individuo deshaogarse de la represion 
acumulada por condicionantes internos y externos. La creatividad perrnite este 
t i p  de' descargas, siendo verdaderamente terapeutica para distintas 
patologias, como para condiciones normales de existencia. 

La creatividad noes la unica respuesta o medio de lograr la salud mental, pero 
es importante destacar su rol liberador. &re un camino m k  real y sano que el . 

sueiio, porque es voluntaria. Las fuerzas instintivas se descargan con la 
participacibn consciente del individuo.Ademb Freud seiiala que el sueiio tiene el 
peligro de la fuga y de apartar a1 hombre de la realidad fijindolo en objetos 
imaginaries y aislindolo del contexto, mn el riesgo de inmmunicarlo. 
La creatividad ,en cambio,es una prayeccibn de lo imaginario en lo real y es un 
act0 de mmunicaci6n en la medida que se exterioriza. 
La pruyeccibn de la propia sensibilidad en un objeto o forma aeativa, s una 
exterimizacibn que permite la liberaci6n de variadas represiones. 

La creacibn es catiksis, es un medio de expresar y mmunicarse, es hacia aiuera 
,lo cud romp la introversibn y el riesgo de aislarniento, como peligro para la 
salud mental. 

Cuando, las tensions, complejos,~ instintos, son exteriorizados se liberan 
constituyendo menos riesgo para la salud interior del individuo. 

Freud dice,en 'El interes del psimaialisis'; 'El psidmalisis puede mastar sin 
dificultad en el gcrce' d m ,  junto a la participacibn manifiesta, una 
participacion latente, a h  mando infinitamente mAs activa, que proviene de las 
fuentes ocultas de la liberacibn de los institntos'. 
El ueador proyeda sus instintos en su trabajo.El caracter intimo y p e r d  de 
las asociaciones que pueden plasrnarse en un traabajo aeativo, Solo es 
comparable a1 y e  se produce en el sueiio o el ensueiio. 

h complejos primitivos que inspiran los mitos y lo inconsciente colectivo se 
manifiestan por simbolos universales. Los mmplqos personales son dificiles de 
decifrar pues hacen al yo profundo del sujeto. 

El hecho de mmunicacibn se realiza en forma inconsciente en la producci6n 
aeativa p r o  a1 realizarse libera de tensions. La mmunicaci6n se realiza a 
traves de los mmplqos primitivos y no de los complejos personales, p o ~  lo 
inconsciente colectivo y no pr lo subconsciente, un complejo primitive aparece - 
sin intervencih mnsciente del sujeto. 



Lo primitive (o inconsciente colectivo), lo subconsciente y lo consciente son tres 
regions superpuestas que juegan un payel importante en el proceso ueativo, 
como en la salud mental de 10s individuos; siendo el submnsciente el que 
podemos considerar decisivo para el ejercicio de la aeatividad. 

La libre asociacihn empleada en la teraptica psicoanalitica, tarnbien puede 
considerarse en el analisis de la producci6n creativa. 

SIMBOLO Y SINTESIS 

La alegoria es un sistema de das tkminos: una imagen y una idea. El simbolo es , 
un sistema de varius tkmincs suscitado por las leyes de la imaginacib y las del 
suefio. El suefio abunda en s i r n u s  al igual que el juego infant.] cuando esta en 
la etapa simb6lica. 

La aparicih del simbolo, en el sueiio, el juego y la ueatividad, en sus distintas 
manifestacim. es un daro reflejo de los complejos del sujeto, y en general una 
forma disfrazada de representar pensamientos, deseos o regresiones 
censuradas. 

\ 

El s h b l o  es resultado de dos mecanisrnos:' la condensaci6n y el 
desplazamiento. 
La mndensacih es la mnjuncib de varias imagenes en una sintesis. 
El despalazamiento se produce sblo dentro de una condensaci6n. Una 
condensacicjn que agrupa elementos de distitna importancia afectiva; el 
elemento afectivo puede desplazarse de un lugar a otro. El elemento que tiene la 
mayor carga afectiva, se destaca entre 10s demb. El potential afativo se 
desplaza ye1 acento se coloca en un nuevo objeto. 
Pero el simbolo es fundarnentalmente una mndensaci6n y su funci6n primordial 
es la sintesis. Para el espiritu hurnano la sintesis es un acto de suma importancia. 
El simbolo es imaginacibn creadora . La sintesis de los s i h l o s ,  mn toda su 
significaci6n. son un acto de ueaci6n que puede manifestarse por medio de 
lenguajes variados. 

Esta imaginacibn aeadora de la mente es esencial para la progresi6n del 
hqmbre hacia el rx$brio, la armonia, la salud mental. 



Las disociaciones simbolizadas, se sintetizan y dan paso a una integracibn que 
articula las partes, liberando a1 sujetode cargas. 
Es decir, el simbolo representa un complejo en evolucibn, que se: va 
bansformando y abriendo caminos de superacihn. 

Los complejos personales o primitivos, que se conforman en simbolos y se 
representan en sueiios, juegos o actos aeativos, despojan al individuo de cargas 

I 

I inconscientes, que asi salen y comienzan un proceso de liberacibn. 

El sueiio, el juego y la actividad creativa en sus distintas manifestaciones, son 
imaginacihn aeadora; pero cada uno time sus propias caracteristicas, aunque el 
simbolo es comh a todos ellos. 

En el sueiio las funciones voluntarias, rationales y d a l e s  se hallan 
aletargadas, mienbas que los impulses, los instintos personales y primitivos se 
encuenban en movimiento; son ellos los que propician y constryen los 
simbolos. En el juego yen el acto creador, ocurre que el s h b l o  se constnxye con 
la participacibn consciente del sujeto. 

En las manifestaciones plasticas por ejemplo, dibujo, pintura o d t u r a ,  el 
sujeto combuye voluntariamente las imagenes, por medio' de un lenguaje de 
formas, colores, espacios, composicih; sirnbolizando asi, su mundo interior y su 
relacibn con el exterior. 

El analisis de la creatividad, mmo caracteristica potencial del g6nero humano, 
se desarrolla en el marm t&rico conceptual, y se va profundizando y 
delimitando, en el analisis de distintos aspectos de la actividad aeativa. Se 
amplia esta mnceptualizadon mn una visi6n historica, su importancia en el 
plano de la cultura y la educacih, y la lectura que hace el psicoaniilisis, sobre el 
hetho aeador. 
El juego, la aeatividad y el sueiio, se profundizan en el plano psicol6gi'co como , 
elementos centrales en el estudio del tema, ya que su relaci6n con la salud 
mental se fundamenta desde alli. 

Los elementos evolutivos de la grsca infantil, permiten establecer parimetros 
de medici6n para el estudio de la expresibn plastica. segun los momentos de 
maduraci6n por los que el fro va abavezando, para luego sefialar los aspectos 
aeativos. 

Para realizar un estudio sobre el dibujo y la pintura del nifio, deben tomarse en 
cuenta tanto sus rasgos evolutivos, mmo la simbologia representativa de su - 
mundo interior y sus manifestaciones aeativas. 



El sueiio, el juego y la actividad creativa son las tres formas de manifestacibn 
fundamentales del potend41 creador del hombre. Su atencibn y cuidado durante 
la infancia permiten un crecimiento sano del individuo 



V..CULTORAY EDUCACION 

La creatividad nos lleva necesariamente a tocar .asptxtos histhricos, 
psicolirgims.educativos, sociolirgims y estbticas, que estiin relacionados con la 
actitud creativa o pasiva de 10s hombres en la sociedad. 
La creatividad es un product0 social y est6 inrnersa en lo que denominamos 
cultura y es por lo tanto parte de este trabajo tomar posiciirn respecto a este 
concepto, del cual educaciirn y arte son partes constitutivas. 

Ubicamos a la cultura dentro de la superestructura idmlirgica del Estado en 
donde, 'como en 10s dem& aspectos superestructurales, hay corrientes de 
pensamiento progresivas y conservadoras. 
La expresiirn de estas tendencias se manifiesta en todo el quehacer cultural de la 
sociedad. 

Dice Mam.,..' en la producciirn d a l  de su vida los hombres contraen 
determinadas reladones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones 
de produccih, que corresponden a una deteminada fase de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas reladones de prcducciirn 
forman la estructura emnirmica de la d e d a d  la base real sobre la que se 
levanta la superestrucutra juridica y politica a la que corresponden 
determinadas formas de conciencia social. El modo de producdirn de la vida 
material condiciona el proceso de la vida social, politica y espiritual en general. 
Noes la condencia dei hombre I'a que determina su ser, sin0 por el contrario, el 
ser social es lo que determina su conciencia.' 

Estos lineamientos de la forma en que funcima la sociedad en su conjunto 
ubican a la cultura como un consecuente de esas interrelaciones. Es decir la 
cultura producida por un pueblo es consemencia de la vida econirmica, social y 
politica de ese pueblo. 

Vearnos ahora lo que dice Freud sobre cultura, polemizando contra la reaccih 
europea en 'El futuro de una ilusi6ng."La dtura, hurnana se ha elevado por 
d r e  c s  condiciones animals- y me rehuso a separar cultura y avilizadirn,- 



muestra a1 observador, mmo es sabido dm aspectm. Gmprende, por una 
parte, todo el saber y el poder que 10s hombres han adquirido para dominar las 
fuerzas de la naturaleza y extraerle bienes para la satisfacci6n de las 
necesidades humanas, asi mmo por otra parte, todas las formas sociales que son 
necesarias para regular las relaciones entre los hombres y espscialmente la 
distribuci6n de los biens logrados'. 

Entendemos entonces que la cultura expresa la actividad consciente de 10s 
hombres y 10s pueblos; los vinculos sociales que se manifiestan tanto en las obras 
de arte universal, como en el comportamiento cotidiano de l a  sujetos en su 
context0 histbrico. politico, econ6mico, en fin global. 

La cultura es la riqueza de las sociedades, su memoria histbrica, su visih del 
pasado y su proyecto futuro. Es un reflejo de hibitos, aencias, costumbres, 
tradiciones y luchas individuals y d a l e s .  

Mste una permanente interrelaciim entre la producd6n material de la vida 
social y el conjunto de relaciones sodales-cdturales que a su vez se revierten 
sobre ese modo de producci6n. 
Esta totalidad mmpleja que define y articula la ad6n mnsdente e inmnsciente 
de cada uno y todos los miembros de una sodedad, es lo que definirnos como 
Cultura. Lo que une e identifica a una mmunidad. 
El mncepto de cultura engloba el t i p  de producci6n dominante, el material 
instrumental con que tiene lugar esa produd6n y la tmologia y el 
conocimiento que el hombre emplea para garantizar esa reproducci6n material. 

La cultura es reflejo y herramienta de las aspiraciones d& en las males 
estan presents las determinants conscientes, integradas' en las distintas 
formas de expresibn humana. 

Es necesario mencionar que las anteriores referencias no pretenden arribar a 
una definicibn universal de Cultura, sino m b  bien fijar posiciCln respecto a la 
6ptica d d e  la cud varnos a abordar lo que hace a cultura y educaci6n. 

En general se ha toqado el concept0 de cultura para medir la producciim 
intelectual de un pueblo o de un individuo, reduciendo asi el mncepto. Esto tiene 
mnnotaciones politicas e histbricas; asi es comun oir hablar de p a i e  cultos, 



como 10s europeos y de paises atr'asados como 10s Africanos o Americanos. hi se 
habla tambikn de culturas dorninantes y subalternas. Y se hace referencia a1 
folklbr como cultura popular, como una forma de separarlo de lo que podriamos 
llamar "cultura culta" 

Sucede algo similar con el t6rrnino "educaci6n~ muchas veces ligado a los afios 
de escolarizacibn de un individuo; o con la palabra "arte" relacionada con las 
galerias o las orquestas de camara. Una serie de thrminos que han sido 
manipulados de acuerdo a intereses sectoriales, o a modas myunturales. 

Algunos de estos aspectos serin retomados en particular a lo largo del trabajo. 
en base a cuestiones concretas relaciaadas con la educacibn artistica infantil, 
con la creatividad y con la salud mental. 

Acerca de al~unas Dropuestas de Sara Pain sobre culturav educaciirn en su libro, 
'Diaphtico y tratamiento de los prablerhas de aprendizajeM.Recuperamos 
algunos conceptos y reflexiones que la autora propone por considerarlos de 
inter&. yreakarnas algunas crlticas con la finddad de fijar posiciCIn sobre una 
polkrnica que es actual.El text0 abre lineas de a n W  sobre dtura y educaciirn 
que resultan aplicables a nuestra realidad. 
Para Sara Pain el mncepto de aprendizaje esti inscrito en el de transmisibn de 
cultura; lo que implica y e  cada sociedad hace cierto t i p  de aprendizaje para 
viavilizar sus pautas culturales. 

k g n a  a la Educaciirn cuatro funciones interdependientes: 

c) Represiva 

d) Transformadora. 

Afirma que la educacih puede desarrollar, en el proceso de aprexidizaje, una 
instancia enajenante o una posibilidad liberadora. Fsto define su mncepciirn 



acerca del rol de la educacibn, aunque no la desarrolla, explicitando su idea 
sobre la cultura y la lucha ideolbgica, desde 10s contenidos y mktodos. 
Teniendo en ruenta su aseveracibn sobre la simultaneidad de lo enajenante y 
libeiador del proceso de aprendizaje, se presume que existen contradicciones 
que se van resolviendo en esa dinimica. De todos modos esti planteado, en 
t6rminos generales este punto, y se rescata la idea. 

Emplea el ejemplo de la alfabetizaciirn, para optar por una psicopedagogia que 
permita a1 sujeto que no aprende hacerse cargo de su marginaciirn y aprender 
desde ella, rechazando el lugar que el sistema le asigna, para lo cud debe 
transformarse a si mismo, integrase e insidir, en el cambio de la sociedad. Esta 
idea aparece confusa, ya que aparentemente, queda en manos de esos 
marginales su propia recuperacibn, como la liberaci6n social. Por otra parte 
parece hacer incapih en una educaciirn drcunscripta a la alfabetizaciCln, dejando 
de lado o deshechando, las posibilidades educativas mis amplias que todo 
individuo recibe de la d e d a d  sea o no analfabeta. Esto contradice un +afo 
anterior, en lo que hace a la funciirn sodalizante de la educacitm, desde el que 
valora, ctdigos, normas, formas y pautas de comunicaciirn, transmitidas 
dalmente,  inscritas en el vagaje cultural de una sociedad, que mn recibidas 
por el conjunto de analfabetas, como de alfabetas. 
La autora hace un andisis sobre el problema de la ignoranria dede  el punto de 
vista de, la problemitica individual y patolirgica, al que agrega que el problema 
m b  grave es el de la oligotirnia d a l ,  planteando que para encarar una 
prograrnacih posicopedagirgica, se deben tratar los'casos individuales. Tal vez 
sea correcto el m a d o ,  pero faltaria ampliar o precisar el papel que cumple la 
ignorancia en las d e d a d e s  divididas en clases y de economias depdientes; 
que pueden compararse con la desmupaciirn, la desnutricib o la mortalidad 
infantil, y los problemas de salud mental, enbe otros. 

Problemas de aprendizaje: 

Sara Pain, establece una distindirn entre problemas de nivel y l a  
exclusivamente esmlares, para luego diferenciar la perspectiva 
psicopedagbgica de la estrictamente pedagbgica. Considera perturbaciones en el 
aprendizaje a las que atentan contra la normalidad del proceso, sea cual fuere el 
nivel cognitive del sujeto. Y por otro lado las que se producen en el.marco de la 
instituciirn escolar. 

- 



Dimensiones del proceso de aprendizaje. 

"En el lugar del proceso de aprendizaje minciden un momento historim, un 
organisrno, una etapa genbtica de la inteligencia, y un sujeto; adscriptos a otras 
tantas estructuras tkricas de cuyo engranaje se ocupa y preocupa la 
epistemologia, nos referiremos a1 materialism0 histlirim, a la teoria piagtiana 
de la inteligencia y a la psimanalitica de Freud, en tanto instauran la ideologia, 
la operatividad y el inconscienteR, 

Aqui define tres dimensiones del proceso de apendizaje: 

a) Dimension biolbgica. 

b) Dimension mgnitiva, 

c) Dimension social. 

Esto es lo m b  importante del plantea de Sara Pain,en este texto, la articulacibn 
de estas tres dimensions del proceso de aprendizaje que se presentan mmo un 
estudio mmpleto, para abordar globlamente lus pr&lemas educatim. 

A referirse a la dimensibn social del proceso de aprendizaje enfoca el problema 
de la ciiltura en forma general definihdola mmo, instituciones y familia, 
encargadas de transmitir una cultura deterrninada (hablar, saludar, usar 
utencilios, fabriear, rezar, etc.).Tal vez aqui, &ria necesario mnsiderar algunas 
cuestiones respecto a la d tu r a  dorninante y a la cultura subalterna, que no 
es th  tajantemente separadas sin0 que mnviven, formando parte de las 
mntradicciones sociales. Para buscar integrar el mncepto de cultura y superar 
la parcializaaon. 
La cultura. entonces, expresa la actividad que se establece, sea en las obras de 
arte, como en el comportamiento cotidiano del sujeto social. 
La cultura es la riqueza de la sociedad; su vagaje historim, su acumuladlin del 
pasado y su p r v t o  futuro. Es un reflejo de hibitos, aeendas y luchas, 
individuales y sociales. Todo esto si bien esti mndicionado por la estructura 
econ6mica, a d a  a su v a  sobre ella, modifichdola en un ir y venii; en un 
movimiento permanente; en una interreladon entre la produccibn material de la 



vida social, y el mnjunto de relaciones sociales-culturales que a su vez se 
revierten sobre ese.modo de produccibn. Esta totalidad mmpleja, que define y 
articula la acci6n mnsciente e inconsciente de cada uno y todos 10s miembros de 
una sociedad en s u  produccibn material e intelectual colectiva, es lo que puede 
Uamarse: cultura. 

I 

No es la intenah la critica. por la critica misma a Sara Pain, ya que resulta 
interesante su penmiento, sin0 tratar de comprender su propuesta y buscar su 
aplicaci6n a la practica mtidiana i(Fe entiende Sara Pain por cultura? 
basicamente "tradici6nn o sea la transrnisibn de hibitos y msturnbres de una 
generacibn a otra, p r o  \ulturan es una cosa m k  viva, que se recrea, incluso, y 
p a todo, con los cambios generacionales; a1 menos en nuestra realidad 
Latinoarnericana. El mncepto cultura no debe reducirse al de folklore. 

En lo que hace a educaciirn, enumera algunas pautas o norrnas corno: lavarse, 
mmer, vestirse etc., que son represivas para el nifio, y que corresponden a 
grupos sodales que reproducen el sistema vigente: adarando que en tiirrninos de 
educaci6n la represih produce autasensura, lo que va a conformase en 
ideologia, en valores morales y d a l a .  
La autora parte de una postura althuseriana, que entiendeque el Estado y por lo 
tanto el poder, estii constituido de diferenta aparatos unas 'm& buenas'. y 
otros " m k  malos'. 
Los aparatos que conforman y sostienen a1 poder curnplen una funcion 
sinuonizada,no son buenos ni malos; aunque se debn establecer diferencias, en 
tiirrninos cbnaetos, entre matar a un +tor politico o tratv de convencerlo 
de las virtudes de su mndici6n de sometido. Hay, tambien, una referenda a la 
transmisi6n ideol6gica a travb de la cultura como f o m  de mantener lw 
estrucutras de poder; a lo que habria que agregar que es verdad, hay una 
mns@cuencia.de las clases en el poder por transmitir una cultura que reproduzca 
sus intereses y hay, simultaneamente una cultura "era de la luz', subalterns 
que plantea mnflictos y mntradicciones,~ a1 menos pone en tela de juicio los 
valores tradicionales. 

El prtrceso de aprendizaje como funci6n del yo, es tambiiin tornado pr Sara 
Pain; habla de la adpatacih del sujeto a la cultura, abordando un tema pue 
trata Piaget en 'Psicologia y psdagogia", ella avanza sobre las posturas 
piagtianas, si bien, bashdose en las inyestigadones realizadas p r  Raget en 
cuanto a maduracihn: pero articdando en las tres dirnensiones del proces, de 



aprendizaje, 10s factores fundamentales que propician el hecho educativo. Es 
capaz de interrelacionar y contextuar el anilisis. En nuestias sociedades 
(dependientes, "subdesarrolladas") una represibn que responde a las 
necesidades de un poder servil a las metrbpolis, y sin dejar de lado que es 
'servil\n tanto representante, pero que ES soao en cuanto a ideologia se 
refiere. 

Repecto a una de las caracteristicas de aprendizaje, dice que retine en un solo 
proceso a la educaabn y a1 pensamiento, ya que arnbos se posibilitan 
mutuamente en el cumplimiento del principio de realidad. 

Segiin Freud, la aceptacihn de la realidad se basa siempre en una resignacih. 
% que e d t a  cuando se ensefia y lo que se desprende, cuando & aprenden. 
Esto tiene que ver con una cantidad de factores de la relacibn educativa que 
analiza Postik en su libro, 'La relacibn educativa', cuando desarrolla: 

- Relaciones sociales en clase. 

- Relaciones entre clase - escuela - d e d a d .  

- Relaciones de 10s sujetos con el saber y la cultura. 

La sintesis es el fenirmeno en donde se articulan, el sujeto que aprende, que 
pertenere a un grupo social especifim, en un estadb genQtim que cumple una 
mntinuidad biologics. 

Es innegable que Sari Pain avanza desde las concepciones piagetianas, 
redimensionando el panorama en todas sus implicancias; y me refiero aqui 
esencialmente a su ubicacibn en una realidad conueta. Sara Pain no se s i ~ a  en 
una sociedad cualquiera, en un lugar genQrim. Contex~a su trabajo en un 
marco de lucha de clam, de instituciones determinadas por un pcder 
hegembnim, claro que esto no e s t A  detallado en su obra, en lo que hare a un pais 
y una Qpoca precisos; pero es obvio que su malrm referencial sun los pa& 
latinaamericanos y su fuente de experiencia es la Argentina, en sus Gltimos aiios 
de represibn y ddesintegracibn social, 1975 a 1986, aproximadarnente. 
Raget en cambio tiene siempre un referente experimental, desde un marm de 
social demmacia europea, en donde la prmpacibn gravita mucho m k  en el 



plano t&rico, en el c u d  es indudable que aporta cientificamente mmo uno de 10s 
grandes pensadores de este siglo. Pero a1 cual debemos adecuar a nuestras 
necesidades, buscar metodos de implementacibn y tomar con la relatividad que 
las diferencias contextuales ameritan. 

Dice Raget " Educar es adaptar a1 niiio al medio social adulto'. 
Esto significa a su vez, adpatarlo a una stxiedad determinada y esta es una 
verdad te6rica general; el problema es que en los paises capitalistas, y ademis 
atrasados, esto quiere decir adaptar al nifio para que sirva a los interese de las 
clases dominantes o preparlo para chocar frontalmente con la realidad que lo 
contiene. 
Es verdad, que tanto en nuestras sociedades dependientes, de democracias 
burguesas o dictaduras; hay pocas alternativas: o la adpataci6n o la aitica y la 
rebeldia. Con todo lo que esto implica: jadaptar a qu6 y rebelarse para quk? y 
esto es importante, ya que no faltan comentes sin alternativas, sin prop6sittls 
clarcs, que implementen medics sin fines viables, sin respuestas. 

De alguna manera, se ve en las comentes de ' m e l a s  activasm o de pretendidas 
'didicticas aiticas', desarrollar pricticas supuestamente cuestionadoras, ski 
conshuir pautas que mediaticen verdaderas transformacimes. De idtima, esttls 
intentos se quedan en el discurso; pero lo que es grave, es que producetl sujetos 
desarticulados, incapaces de afrontar la realidad d a l  tal y como se presenta 
en tkrminos objetivtls. Esto no invalida la vigencia hist6rica de estas 
experiencias, sin0 que trata de situar sus limitadones'. 

Es posible que, se deba fundamentar el aprendizaje en.el inter&, 
del que Piaget habla, entendiendo a1 misrno mmo una perspectiva de 
cpntrucci6n social, de trabajo productive y aeativo. Raget seiiala como 
importantes dos tbrminos en la re laah  y e  mnstituye la educadh que son: 

a) El individuo en crecimiento 

b) Los valores d a l e s ,  morales e intelectuales, en 10s que el educador va a 
iniciarle. 



I 

Agrega a esto que 10s "m&todos nuevos' tienen en cuenta, la naturaleza propia 
del nifio y acuden a las leyes de la constitucibn psicolbgica del individuo J; a las 
leyes de su desarrollo. 

Hay aqui dos problemas centrales del proceso de aprendizaje; uno es la 
adaptadh del niiio y otro es el rol del maestro. 

Sobre el primero Raget aclara, que la adaptacibn es un quilibrio cuya conquista 
dura toda la infancia, y define la estructuradbn propia de este periodo, entre 
dos mecanismos indisolubles; la asimilacitrn propia de este periodo, mlocando al 
maestro mmo un orientador, como un elemento diniimim del conflicto, 
descartando la concepcibn anCquica de la autogestitrn en 10s grupos de 
aprendizaje. Aqui lo fundamental gravita en la interreladtrn maestro- alumno. 
Claparkde dice 'no que 10s nifios hagan lo que quieran, sino que quieran lo que 
hagann.Y aqui esta uno de los puntos de armonia claves, para el proceso de 
aprendizaje. 
Freud dice ... 'la salud tiene que ver con la capacidad de amar y trabajar" El 
trabajo creativo. desarrollado mn una orientadbn, pero basado en la libertad 
expresiva permite a1 nifio satisfacerse, ampliar su capaddad de mmunicad6n, 
desarrollar su potencialidad critica; carninos por donde quiz&. sea psible 
acceder a un cambio dentro de la educadh y por lo tanto de la cultura. La 
reladon educadon,salud y creatividad esta sefialada en este parrafo , y es la que 

- nos interesa establecer por mnsiderarla relevante para el desarrollo del niiio. 
Sara Pain conjuta en su analisis, lo sodal, lo biol6$m y lo psimlbgim mmo 
componentes articulados del proceso educativo, do rmando  una reflexibn 
cuya propuesta se adapta a las condidones de la educacibn en Latinoamerica, de 
su texto rescatam& l a  aspectos esendales del analisis de lo educativo y lo 
cultural. 



W. EL JUEGO Y IA CREATMDAD EN EL DESARROW DEL NIfiO. 

Dentro del camp de la educacibn tomamos en particular a la educacibn 
artisticay la importancia del juego y la aeatividad en la infancia, como formas 
fundamentals del desarrollo. 

Mucho se ha teorizado sobre la importancia de la educaci.bn artistica y de la 
enzafianza a partir del juego, pero en nuestra experiencia cotidiana esto es casi 
un mito o una utopia que ocupa un lugar de pura verbalizacibn en las escuelas. 

Tal vez una de las razones principals es que la educacih artistica ha sido 
enfocada como una bonita forma de entretener a l a  nifios o rellenar los 
contenidos de ensefianza, p r o  nunca como mstitutiva del desarrollo infantll. 
Esto sigrufica que el nifio cuando dibuja o baila o canta, no solo disfruta y se 
divierte, sino que a la vez mnceptualiza, conoce, produce, crece, sodaliza. 

Es necesario profundizar este tema y no qwdar a nivel de formulaah ya que 
&ta es una verdad general que puede ser aceptable, pao que hay que 
demostrar, porque desde alli debe encararse una nueva forma del trabajo con el 
niiio. 

En este sentido Raget desarrolla sus investigaciones sobre las distintas etapas 
de la evolucih infantil yes poslble a partir de ellas elaborar bases para ubicar a 
la creatividad en un lugar destacado cuando se trabaja con niiios, en cualquier 
especialidad yen todos los medios. 

Retomando algunos puntos del capitulo anterior, vemos que Raget seiiala dos 
tbrminos en la relacih que constituye la educacibn: 

1.- El primero se refiere al individuo en crecirniento. 

2.- El segundo a los valores sociales morals e intelectuales en los que el 
educador estii encargado de inciarle. - 



Uno de 10s problemas que aqueja a la educacibn es justamente no tomar en 
cuenta estos dos t6rminos de la relaci6n maestro-alumno' en su interrelaci6n 
viva. sin0 poner el acento en lo que el adulto transmite a1 nifio, mmo simple 
transmisibn de valores mlectivos de generacibn a generacibn, Aqui Raget critica 
a la educacibn tradicional, que considera a1 niiio un hombre pequeiio o 
incomplete al que hay que instruir, modelar, informar, para identificarlo lo mis 
ripidamente p ib l e  con el adulto. Esto ademb de no tomar en cuenta la 
evolucibn natural, enaerra una desvalorizaci6n de la etapa de la infancia, 
considerindola un tiempo de preparcibn para la madurez, m b  que mmo un 
momento del desarrollo humano tan importante como la adolescencia, la 
adultez o la senectud, con sus caracteristicas e intereses propios. 

Es importante, tomar en cuenta el rol formativo del juego y la creatividad en la 
vida del hombre, y particularmente en la infancia , como un momento decisivo 
del futuro del individuo. 

Fs a partir de esta visibn, que los estudios de Piaget, son una base para analizar 
la importancia de la creatividad en la ducaabn infantil general, y en particular, 
en la educacibn artisitca, entendihndo a kta, mmo parte de la'formacibn 
integral. 

Para intducimos en 10s estudios de Piaget vamos a tener en cuenta cuatro 
aspectas que engloban el andisis: 

1. - Significacibn de la infancia. 

2.- Estructura del gnsamiento del niiio. 

3. - lqres de desarrollo. 

4. - Mecanisrnos de la vida social del nifio. 

Para ver mmo se desarrolla el pensamiento en el niiio, Piaget observa su 
mmportarniento y sus juegos desde los primer0 dias de vida; varnos a referirnos 
aqui al afio y medio en adelante y dejamos el sensorio-motor, que aunque es 
fundamental, queremos tomar a1 niiio cuando & amplia su marm social y 
comienza a desarrollar la funcibn simMlica. 



Terminando el periodo senso motor, hacia el afio y medio o dos, aparece la 
funcibn simMlica que es fundamental para la evolucibn de !as mnductas 
futuras. Esta funcibn consiste en poder representar algo par medio de un 
significante diferenciado y que solo sirve para esa representacibn: esto es, el 
lenguaje, la imigen mental ye1 gesto si&lim. 

Consideramos que el aprendizaje es un acto provocado, rnientras que el 
desarrollo es natural, pero estos dos elementos estAn indisolublemente unidos. 
Entonces para entender el crecimiento h i m  e intelectual del niiio debemos tener 
en cuenta: 

Maduracibn (referido a1 sistema nierviom central) 
Experiencia (interaccibn) 
Equilibraciim (entre factors) 

Cada etapa tiene su estruchua propia en la que se pueden observar mnductas, 
mmo manifestaciones de esa estructura. 

Si observamos las mnductas del periodo senso-motor (0-1 8 meses) encontramas 
reflejos, actividad perceptual, mmo forma de inteligencia sensoriomotora y 
construccibn de categorias de conodmiento en lo que hace a tiempo y espado, 
objeto y causalidad. 
No hay en este estadio representacibn. Es decir el nho no puede pensar en un 
objeto que no esta frente a 61. Hay imitaciim pero en presencia del objeto. 

En el period0 pre-aperatorio, entre 2y 6 aiios. haypensamiento preconcepiial o 
intuitivo. Aqui la inteligencia es representativa y el nifio puede reemplazar, en su 
pensarniento, a un objeto par una representacibn simklica. En esta 6tapa hace 
inferencias elementales; d i  una primera forma de organizaairn al espacio; 
comienza a establmr las condiciones de una clasificaci6n lbgica, establece ' 

ciertas relaciones causales, aunque a h  mnfunde relaciones temporales con 
relacion& espaciales. 

Este es un momento de carnbio cualitativo y e  le penizite opera en psmiento. 
reemplazar las acciones reales por acciones virtuales. Esto da paso a la funcibn - 



sirnbblica, o sea a la representacion mental del objeto. El lenguaje, el dibujo, e l  
juego simbtjlico, son fundamentales en esta etapa. 

Se denomina simbolica a esa funcibn generadora de la representacibn; para los 
linguistas debemos diferenciar signo de simbolo, ya que el signo es una 
representacibn convencional, rnientras que el sirnbolo es un cuncepto. 

Hablaremos entonces de funcibn semibtica, para designar los funcionamientos 
referentes a1 conjunto de los significantes diferenciados. 

Los mecanismos sensomotores ignoran la representacibn, es reci6n a partir del 
segundo afio de vida, que el nifio evoca el objeto ausente. Cuando se constituye, 
entre los nueve y doce meses el objeto permanente (busqueda del objeto 
desaparecido) &e acaba de ser percibido, es dedr no hay aGn significacibn, N 

representacibn mental. Toda la asimilacibn sensomotora, incluso la perceptiva, 
consiste en conferir signficaaones, p r o  de tipo perceptive indiferenciado en su 
sigruficacibn. Por eso no podemos hablar de funcibn semibtica, un sipificante 
indiferenciado no es N un sirnbolo, N un signo, es solo un indicio, y como tal, no 
tiene significado; es solo una parte de algo, no el todo. 

En el segundo a50 de vida aparecen algunas eonductas que implican una 
evocacih representativa de un objeto ausente que supone la construccibn de un 
significante diferenciado. 

Esto aparentemente es muy t&rim, pero Raget lo comprueba con un registro 
detallado del ~mportamiento del niiio y sirve para sacar conclusiones de &mo 
relacionarse con Q en cada momento. En cierta +a el niiio hace garabatos y . 
eso tiene un sentido motor de control, una forma de experirnentar con 
materiales, de representar en el papel su imagen mental y desarrollar su 
pensamiento; de qu6 sirve que la mama le lleve la mano para dibujar el gato que 
ella tiene mnceptualizado, si el nifio esta elahrando otras ideas en ese juego del 
papel y el lipiz. 



Imitacibn diferenciada: Se inicia en ausencia del modelo. 
El nifio puede imitar lo que recuerda, horas o 
dias despues de habr vista el modelo; esto - 
marca el mmienzo de la representadbn, es un 
gesto de imitaciirn de sigruficante diferenciado. 

Juego simldlim: No existe en el nivel senso-motor. 
Es una representadhi de hechos anterimes. El 
significante diferenciado es un gesto imitadm 
que suele ser acompafiado de objetos que se han 
hecho simldlicos para el nifio. 

El dibujo: En sus inicios, el dibujo o la imiigen graica, son un 
intermediario entre el juego yla imigen mental. 
El niiio, entre el aiio y medio o dos, empieza con los 
primeros garabatos, que son en su comienzo un desordenado 
juego de representaciirn. la imiigen mental es una 
imitadirn de algo que el niiio ha interiorizado. Rela- 
cionamos a la imiigen mental con el pensarniento y la - 
representacih. El pensamiento surge tdn la capacidad 
del niiio de representar. 

Evocacih verbal: Es la evocacion de amtechientos pasados. 
Existe representadh verbal cuandb el niiio dice 'miau" 
y piensa en el animal. la representacih se apya  en el 
signficante diferenciado mnstituido por los signas de 
la lengua en vias de aprendizaje. 

El pawl de la imitaciirn: la imitadh es el paso entre la representacih y el 
pensamiento propiamente dicho. Es la primera manifestacih de la funciirn 
semiirtica. Es una prefiguracibn de la representadbn. Al terminar el period0 



senso-motor el niAo ha adquirido la capacidad de imitaciirn y pasa a 
representar. 

Podemos marcar, entonces tres mornentos: 

1) Copia perceptiva directa (senso-motor) 

2) Significante diferenciado. 

3) Repi-esentaciirn del pensamiento. 

Con el juego simbhlico ye1 dibujo, esta evolucihn se cumple en forma armhnica, 
siendo primer0 un act0 desligado del context0 y luego un simbolo generalizable. 

Con la imigen mental la imitaciirn no es 610 diferida, sino tambihn 
interiorizada, y la representacihn se independiza del ado exterior. Comienza 
aqui losbosquejos internos que luego van a transformarse en pensamiento. 

La adquisicih del lenguaje, a la que accede por media de la imitaciirn, cubre el 
mnjunto del proceso, ampliando sus poslbilidades de mmuncacih. 

El iuego simbtrlim: El juego simbtrlico es esencial a1 aecirniento del niiio. Es el 
apogeo, el momento culminante de su vida afectiva. Es asimilacihn de lo real al 
yo sin limitaciones. Transforma lo real, por asimilacih a las necesidades del yo. 
La imitacihn, en cambio, es acomodaciirn a los modelos exteriores. 
La inteligencia, es equilibria entre la asirnilaciirn y la acomodaciirn. 
Tenemos p r  lo tanto que el instrumento esencial de adadpaciirn es el lenguaje, 
que es imitacihn. El juego, en cambio, es expresihn pprpia, es aeacih. Un 
sistema de sigruficantes construido por el niiio, adaptado a sus deseos, a sus 
apetencias, a sus interesesy preocupaciones. 
Este sistema de simbolos, propios del juego simbhlim, es creativo y como tal 
satisfactorio. 
El juego simbirlico, centrado en el yo, alirnenta divers05 intereses mnaentes del 
sujeto, como tambihn conflictos incoscientes. (intereses sexuales, defensas 
contra la angustia, fobias ,agresividad etc.) 



El simbolisrno del juego se une a1 del sueiio; los limites son vagos entre lo 
consciente y lo inconsciente, son ademb testimonio del juego simb6lico. El 

I 

simbolismo del aeiio es anilogo a1 del juego, porque quien duerme pierde la I 

utilizaciCln razonada del lenguaje, el sentido de lo real y los instnunentos 
deductivos de la inteligencia.Se halla asi en la situaah de asimilaa6n simMlica 
que el niiio busca. 

La emresi6n grhfica: El dibujo es una forma de la funcibn semibtica que esti 
entre el juego simb6licoyla imagen mental, como imitacilm de lo real. El dibujo 
es una forma de juego, a1 menos hasta 10s diez afios en donde se presentan ya 
preocupaciones estbticas formales. 

En sus formas iniaales, el dibujo no asimila cualquier m a ,  sin0 que permanece 
mmo imagen mental muy pr6xima a la acomdaciCln imitadora. Constitup una 
preparacibn ,ne es resultado de esta. Entre la imagen gr6fica y la imagen 
interior, existen innurnerables interacciones, ya que las dos se derivan 
directamente de la imitaah. 

Luquet,cuycs estudirrs fueron retomados por Raget dernasth y e  el dibujo del 
niiio hasta los 8-9 aiios es de intencilm realists, dibuja lo que sabe de las cosas, 
los personajes o los objetos. Esta d>servadn es importante porque la irnagen 
mental, que tambikn es conceptualizad6n, se expresa asi gr2icamente, antes de 
ser mpia perceptiva. 

Resumiendo entonces, el realism0 del dibujo infantil, seghn Luquet, par 
diferentes fa=: 

- Realismo fortuito: garabatos. 

Realisrno frustado: incapaadad sintiitica en que 10s elementos de la copia esth 
yuxtapuestos en lugar de coordinarse en un tdo.  

El monipte: 1) monigote renacuajo. (cabeza y lineas), 
2) monigote complete. 

Realismo intelectual: Atriiutos mceptuales sin prmpacibn de aparienaa 
visual. 

- 



Realismo visual: Dibuja la apariencia de las cosas (lo que se ve). 

Comienza la preocupacihn por la perspectiva, el voliimen, el espacio aparente. 
la yuxtapasicion. 

Estos estudius permiten observar la evolucihn de la imAgen mental que obedece 
a ]eyes de mnceptualizacitrn m b  que de perceptm. Por otra parte tambibn aqui 
se puede ver la evolucitrn de la geometria espontinea, en donde las primeras 
intuiciones del niiio son topolbgicas antes de ser proyectivas o de conforrnarse a 
la mbtrica euclidiana (Topologia: relaciones proporcionales del sentido cornfin 
(intuitivo), lejania y cercania. Mbtrica euclidiana: la medida de normas 
,histtrricamente definida). 

En la etapa del realism0 intelectual el dibujo infantil ignora la perspectiva y las 
relaciones mbtricas, per0 tiene en cuenta las relaciones topolbgicas, que 
p r d e n  de intuiciones prqmtivas (7-8 afios), aqui va apareciendo la mbtrica 
euclidiana, lo que da paso a1 realism0 visual. En este momento de transici6n se 
mnstituye la recta prayectiva (con centro homotbtico en la vista). y asi tambibn 
la perspectiva elemental. El niiio anticipa por medio del dibujo la forma de un , 
objeto que se le presenta, pero que es dibujado como visto pr un observador 
situado a la derecha o enfrente de 61. 

Alos 9-10 aiios puede dibujar situando correctamente el punto de vista desde el 
que vb el objeto. Apartir de entonces tiene conceptos de perspectiva. 

~ o d o  esto ha sido demostrado por Raget en investigaciones experimentales, y 
se ha tomado como base para el trabajo sobre la grafica infantil. 

La importancia del juego y la creatividad no son para el niiio un mero r 

pasatiempo, sino parte constitutiva de su evoluci6n y por lo tanto en el plano 
educativo deben ocupar el lugar correspondiente. La actividad lGdica posibilita 
un aprendizaje adecuado; dice a1 respecto, S. Pain: 

. ..'Por cuanto se constituyen por su intermedio 10s d i g o s  simbirlicus y 
signilicas y se procesan los paradigmas del mnocimiento premnceptual a1 
psibilitarse, mediante la fantasia y el tratamiento de cada objeto a travk de 

- 

\ 
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sus mhltiples circunstancias .posibleses El niiio mediante el juego mmbina 
propiedades en una alquimia peculiar donde se prueba lo imposible. Pone en 
marcha una sene de posibilidades de las cuales se mnservan las m b  i 

equilibradas, aquellas donde la regulacibn establece un nivel significante de 
coherencia". 

Estas fundamentaciones nos permiten asegurar que el juego y la critividad en 
todas sus formas, no pueden estar ausentes en la vida educativa de la infancia. 
En el cam de la educacibn artistica en particular, debe irnpartirse mmo parte del 
juego y adecuarse a las etayas de maduracibn, propiciando el desarrollo 
aeativo.En lo que hace a la escuela en genera1,el aprendizaje debe responder a 
10s intereses de cada momento, de la vida del niiio. 

Esto significa: 

1) Comprender la problemitica infantil y adapatar la ensefianza a lo que el niiio 
necesita en el plano afectivo, mgnoscitivo y social. 

2) Conocer e investigar sobre las estructuras de pensamiento del nifio para 
ofrecerle un marm adecuado a sus intereses. 

3) Concebir la aeatividad infantil mmo forma de evolud6n, 
dabilidad, y placer. 

4) bhechar el aprendizaje y la informad& basadas en la preocupaah adulta, 
que son ajenos a la problernatica infantil. 

5)  f!decuar el manejo de tknicasyma&riales a las etapas evolutivas del nifio. 

6) Propifiar la creatividad basada en la libertad y el trabajo prcductivo que 
satisfaga. 

I )  Aprovechar su produccih ueativa en funcibn de mnom su wolua6n 
normal, detectar sus problemas, y si es necesario, apoyar su superaabn. 

8) Conocer su problemitica sccial y orientar su interaccih. - 8 



9) Desarrollar un espiritu critico. 

10) Arnpliar su lenguaje corporal, oral, grifico, en funcibn de su desarroilo 
integral, de su salud mental. 

Anna Freud, en su texto, "Normalidad y patolagia en la nifiez'. habla de la 
relacibn del juego y el trabajo, del placer del logro, que brinda a1 nifio 
autoestima y gratificacibn. Dice que la capacidad lhdica se mnvierte en laboral 
cuando se adquieren capaadades complementarias como son: el control para 
emplear matariales, cristalizar planos que conducen a un logro final. encausar el \ 

placer hacia el principio de realidad. 

Establece relaciones entre el juego y el trabajo, en las que se ubica como 
mediaa6n a las actividades aeativas (a las que llama hobbies). Dice que 
comparten las siguientes caracteristicas: , 

a) Ser emprendidas con propckitos placenteros y con relativo 
desprecio por las presiones y necesidades externas. 

b) Perseguir fines sublimados cercanos a la gratificaatrn de irnpulsos er&ms o 
agresivos. 

c) Perseguir ems fines con una combinaairn de energias instintivas no 
modilicadas y en sus distintos estados de neutralizaairn. 

Esk es un aspect0 que es interesante profundizar; la articulacihn entre juego- 
aeatividad y trabajo, ya que permite ubicar la importancia de ktos'en la 
evoluciirn infantil y desde alli fundarnentar mktodos para un aprendizaje de este 
caracteristicas, por el valor educative de los misrnos. 

La prempacihn tiene que ver, por un lado con la deficiencia en los planes de 
educaci6n primaria de este tipo de disdplinas, y por el otro, con lo que las 
corrientes tradicionalistas han prducido en cuanto a arte se refiere, en pe rjuicio 
de la espontaneidad y la expresividad. 



I 
suede en las escuelas , algo asi como si en una casa 10s padres impusieran a!sus 
hijos horario para reir, permiso para llorar, explicacihfi para jugar, inventar o 
sofiar. Se imporien programas desvinculados del nifio; se enseiian timicas / 
adultas ajenas a su desarrolo; se exigen resultados, respuestas o productos con 
fundamento en las espectativas del maestro; se desvirtia la escencia de la 
infancia, cansiderando a1 juego, la creatividad y el trabajo, como indisciplinas. 
Subestimando a1 nifio y acusandolo de sujeto imperfect0 e inmmpleto. 

Es en la labor docente,donde est6 la responsabilidad de profundizar sobre este 
tema a fin de arribar a canclusiones que apunten a la comprensihn de una 
problemitica dificil de practicar, y a la vez peligrosa de mal-practicar, ya que 
interesa planos fundamentales del dffarrollo infantil. 



) VII. LB EVOLUCION GRAFICA DELNIfi(3 COMO EXPRESION.CREATIVA. 

El estudio de la evolucith grifica permite demostrar con documentos 
producidos por los nifios la teorizacibn de 10s capitulos anteriores. La ventaja 
del material grifim es que esti plasmado en el papel y deja m y  pcas  dudas, si 
tenemos en cuenta la edad del nifio, el marco social a1 que pertenece y el 
momento de desarrollo en el que se encuentra. 

Por otra parte es un material valim para sefialar la importancia de la 
creatividad en su vida afectiva, educativa y soaal. Es tambikn testirnonio de sus 
inter-, preocupasiones y del desarrollo sano o patolbgico de su evolucibn. 

Atravk de un dibujo conocemos muchas casas A r e  el niiio, y en lo que hace a1 
camp de la educacibn podemas obtener datas del grado de conceptualizacibn 
en que se encuentra. Por ejemplo si en el dibujo de la figura humana de un niiio 
de seis afias, no encontrama un relato mmpleto, esto significa e el niiio no ha 
mmpletado la mnceptualizacibn de su propio cuerpo con todas P as partes que lo 
conforman. Esto independientemente del analisis estktico del dibujo, es decir lo 
'fm" o "lindo" como juicio subjetivo. Sabemas que un niiio de seis afios debe 
tener internalizada la figura del hombre por medio de su propio cuerpo,si el 
dibujo esta incornpleto, esto indica que el niiio no ha conceptualizado el cuerpo- . 
hurnano ,lo que a esa edad esth indic~ndonos al$n tipo de problema, o cierto 
grado de inmadurez. 

Hay tambien otras indium que encontramos en el dibujo infantil que nos hablan 
.---del medio social en que se desenvuelve el nifio, de elementos de represibn, 

agresividad, miedos, que son valiosos para conocerlo, para sefialar rasgos de 
salud mental,e integration social. { 

En este caso ,nuestro inter& es demostrar la importancia de la creatividad mmo 
forma en la cuhl se expresa y sitisface el nifio y desde alli destacar su 
importancia como parte de la educacibn para formar hombres critims, creativos 
y sanos. 

Se toma a la grifica infantil en particular porque permite abordar los temas 
sobre documentos visibles y cubrir distintos ejernplos, p r o  esto no sigrufica que 
se seiiale como destacada respecto a otras disciplinas artisticas, como la mkica,- 
la danza, el teatroy la literatura, todas ellas son idbneas para ejemplificar en b 
que hace a creatividad. 

\ 



El nifio se expresa por medlo de sonidos, palabras, movimientos corporals 
imigenes grificas y todo como parte del juego, asi manifiesta lo que piensa y lo; 
que siente, su relaci6n con el mundo y consigo mismo. Adem& no separa las 
matemiticas o las ciencias naturales de las a r t s  o del conjunto de vivencias en 
las que s t i  inmerso, por tanto cualquier disciplina puede arrojar datos valiosas 
sobre el desarrollo y la problematica infantil. Se puede abordar la creatividad 
infantil desde cualquier otra especialidad con los mismos fines: mnocer a1 niiio y 
relacionarnos mejor con Q . 
En el carnino de avanzar sobre un conocimiento cada vez mis preciso de las 
manifestaciones psicol6gicas del hombre, y en particular del niiio, debemos 
atender a todos aquellos elementos que nos permitan ampliar el camp de la 
investigaciCln y arrojar luz sobre las raices de 10s problemas. 

En el cam de la infancia en concreto, el dibujo y la pintura ofrecen interesantes 
referencias sobre la psiquis infantil que son dificiles de conaer por otros medios. 

Partiendo de un anilkis social y de una ubicacion biologics, en cuanto a las 
etapas de madurachjn, podemos analizar la expresi6n infantil para cornprender 
el mundo imaginative y simbolim, del niiio, que en muchos casos id mismo 
desmnoce o no puede manifestar de otra forma. 

El dibujo puede reconstruir el desarrollo historico-smial del individuo, puede ser 
un indicador para el studio de la evoluci6n psiquica, eaidenciando pautas para 
ver la inteligencia, el camp afectivo, la sociabilidad, la salud mental. 

El nifio se expresa por medio del dibujo en forma personal-social y reflejando la 
realidad en que vive; a su vez manifiesta el conocimiento de esta realidad y 
c6mo la interpreta'y se relaciona con ella. Est~~.elernentos son de suma 
importancia para el psic6logo gel pedagogo en su labor mn niiios. 

El nifio se manifiesta greficamente desde que puede sostener un lipiz en las 
manos y ejecuta con gran placer esta actividad. Deja trams en la hoja que en un 
inicio son desordenados y tienen un sentido esencialmente motor. 

En general los estudios realizados en este sentido han tendido 
fundamentalmente a fijar una correspondencia entre el nivel del desarrollo 
intelectual ysu correlato grAfim. 

A medida que el nifio cambia su axpresiim creativa, se desarrolla 
consehentemente. Las et'apas recorren un carnino de aecimiento paulatino 



desde 10s primeros trazos hasta los trabajos de la adolescencia. Hay un proceso 
continuo de evolucibn y nose puede ser rigido para establecer estos pasos. No 
todos 10s nifios recorren el mismo trayecto. Aunque se puede determinar una 
evoluci6n visible en nifios normals, y a la sez detectar problemas segin la edad, 
ya que estas etapas se suceden ordenadamente; una como mntinuacibn de la 
anterior y asi sucesivamente. 
La descripcibn y conmimiento de cada. una nos permite obtener una serie de 
datos respecto a1 nifio,si los incorporamos a otros elementos que hacen a su 
personalidad. 

La primera etapa del dibujo infantil es el garabato. Son trazos desordenados 
que se van organizando paulatinamente mn el crecimiento. Esta etapa dura 
desde el aiio y medio o dos, hasta 10s cuatro dos;  sufriendo modificaciones en 
este lapso. 

El primer garabato (figura 1) es desordenado y time un sentido 
fundamentalmente de control motor. Son trazos de arriba hacia abajo y de 
derecha a izquierda en cualquier lugar de la hoja. I 

En el segundo momento del garabato (figura 2) el trazo comienza a recorrer el 
movimiento circular. 

El tercer garabato (figura3) mantine el circulo y aparecen otros circulos 
pequefios m L  o menos irregulars. 

A1 cuarto mornento ,(figura 4) ,se le ha llamado el renacuajo, es el circulo con 
algunas lineas rectas que anucian a1 monigote. 

AIrededor de los cuatro afios, se define el monigote (figura 5) en donde el niiio 
comienza a intentar una reproduccibn de la realidad. 

----_El-&adio siguiente se conoce mmo la etapa preequemitica donde comienza a 
representar, se puede fijar alrededor de los cuatro afios y dura hasta los siete. 
Aqui el nifio dibuja un monigote un p m  mks preciso que represents a la figura 
humana, pero aparecen una serie de elementos mis , objetos del ambiente que 61 
conoce, 10s que se presentan en una lectura demdenada aunque mnservan una 
relacibn de ideas propias de su edad. En cuanto a tamaiio, varian, y no guardan 
proporcibn unas con otras (figura 6). 









REALISM0 II'dTELECTUAL: En esta fase el nifio dibuja lo que sabe de las cosas 
(figura 7). 1 

Este estadio se conoce con la denominaabn de etapa esquemitica y e  se iniaa 
alrededor de 10s siete afios y se prolonga hasta los nueve aproximadamente. 
Aqui el niiio define la forma. Los dibujos simbolizan parte de su ambiente, 
descriptivamente. 
En general repite una y machas veces el esquema de la figura humana. La 
dqmsicibn espacial es en linea recta, a1 pi6 del papel (figura 8). 

Como a los nueve afios el nifio alcanza una etapa de naciente realismo que se 
denomina realismo visual; es cuando cornienza a dibujar lo que ve de las cosas, 
su apariencia (figura 9). Esta fase dura hasta los once o doce afios, mas o menos. 
Abundan 10s detalles y mmienzan a ajustarse, forma, tarnafios, proporciones y' 
temas h a l e s .  

Enbe los once y doce a h  se a c e n ~ a  la pr-paabn por la perspativa y la 
profundidad, mmo asimismo lacaherenaa t d t i c a .  Se ha llamado a esta etapa 
seudonaturalista, etapa del razonamiento. 

b a s  eta s m b  y e  cronol6@cas, son de maduraah y se van cumpliendo 
secuencia P" mente. 

Por otro lado debemos tener en cuenta que un nifio de anco aiios time su propia 
visibn del mundo,ye es distinta a la del niiio de nueve o doce aiias 
de dad .  
Pdlemente los primeras garabatos como las primeras representaciones de la 
figura hurnana Sean el punto de vista egdntrico hacia una gradual mnaenaa 
de si mismo, mmo parte del medio que lo rodea. 

Estas etapas se corresponden con las que &dib Piaget en cuanto a1 desarrollo 
intelectual: 
hasta 2 aiios = periodo sensoriornotor. 

hasta 7 afios = periodo preoperational. 

hasta 11 afios = etapa de las operaciones concretas. 

desde los 11 afios = etapa de las operaaones formales. 
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,Estas etapas se dan, independientemente del entorno social, en esta secuenda 
que hemos mencionado. Es claro que varian en cuanto a la incentivaci6n y 
desarrollo del niiio de acuerdo a1 medio soda1 a que perteneq y a1 medio 
geogriifim. Es decir, un niiio del camp tiene mmo estimulo visual 
fundamentalmente la natural- y generalmente desarrolla un grado de 
observaci6n de ella que plasma en el dibujo; un niiio de la ciudad esti mas ligado 
a los medias de mmdcacibn, a la tecnologia, etc, es decir, representa aquello 
que es su medio ambiente. 

No se puede marcar con absoluta precisiin donde mmienza y tennina cada 
etapa, sino en forma aproximada. Los niiias adelantados en su desarrollo 
mental general lo esthn tambien respecto a1 dibujo ylos que presentan algkn tipo 
de atraso, tambien lo reflejan en las grificas. 

Las actividades artisticas no son destreza manual, como antiguamente se creia, 
sino el resultado de mnceptas, asociaciones, aprehensibn. 
El desarrollo artistic0 del niiio es un proceso de organizadCIn del 'ento y 
por lo tanto de representadin del medio que va mncsciendo. ~ r m n c l u i r  
que cuando hablamos de eta del desarrdo artistic0 lo hacemas en fundin de 
a n a h  en mncreto la pZ6n a&tica infanhl pro sin salirnas de lo que 

--- -snlasetap~ -. . del esquema de desarrollo total. 

La actividad artistica debe ser desarrollo. El niiio se expresa artisticamente y 
por medio del juego en forma natural y sin embargo a h  no se torna esto mmo 
parte de sus necesidades formativas sin0 que se sigue d d e r a n d o  como una 
actividad secundaria o aleatoria tanto desde el punto de vista m a m ,  mmo 
psimlbgico, mmo educativo. 

ANALISIS DE LA GRAFICA 

Es estudio de una grAfica no debe ser una ,mera descripcih, es necesario 
primeramtne establecer el momento evolutivo, ubicar sodalmente al niiio y 
luego analizar el correlato g r s m  de su produccibn aeativa. Esto nos va a 
permitir mnocer las relaaones afectivas del niiio, sus conflictas y su nivel de 
conocimiento. 

Para realizar un andisis de las graicas infantiles vamos a partir de tener a 
cuenta bes aspectos fundamentales: 



EL TRAZO 

M e  las primeras lineas el nifio muestra un gesto grAfico que aGn no mntrola, 
la repetia6n de este ejercicio le permite evolucionar haaa un movimiento de 
flexi6n centripeto que paulatinamente va dominando. Comienza con trazados 
de lineas rectas o ligeramente curvas de derecha a izquierda y de arriba hacia 
abajo, lo que poco a poco se va redondeando hasta alcanzar el gesto curvo. 

En estas etapas usa ambas manos. Cuando va alcanzando el circulo (dos afios y 
medio) habla de su dibujo y dice lo que Cree que es, porque ya comienza a 
buscarle un sentido realista a su producci6n. Es decir, tiene intenci6n de 
representar algo, aunque estA muy lejos todavia de hacerlo, pero estA satisfecho 
con lo que logra. EstA realizando un ejeraao de coordinacihn visomotora. 

Alrrededor de los tres afios, el nifio puede dibujar un circulo. 

A los cuatro afios puede dibujar un cuadrado, lo que requiere m8s destreza en 
cuanto a mrdinaci6n (cambios de direccih de lineas, interrupcih de cuatro 
lineas y trazado de angulos rectos). 

El tram revela muchas msas en cualquier etapa del desarrollo infantil. 
Las lineas tenues, partidas, ondulantes, pueden indicar inseguridad, temor, 
angustia. Las lineas continuas, gruesas, amplias, muy marcadas, pueden sm 
indiao de agresividad, asi como la tendencia a las link rectas cortadas y fuertes. 
Hay una visi6n general del tram de un dibujo que nos dA la primera 
aproximaci6n y luego un a n W  parcial de las partes, permite apreciar mis 
detenidarnente los elementos que lo conforman. 



La estructura de un dibujo es la construcciCln general del mismo, su disposicibn 
en el espacio y 10s detalles y composicibn en cuanto a p"oporaones, equilibria, 
dimensiones. Todo esto debe evaluarse de acuerdo a la madurez, ya que a 
medida que el nifio evoluciona sus estructuras gracas son mas complejas y 
completas. (figura 9 y 10). 

El estudio de la estructura en el dibujo infantil nos permite observar la evolucibn 
de la formacibn de los conceptos que el nifio manifiesta cuando representa un 
cbjeto y es un indice del desarrollo del nivel intelectual, por lo tanto tambien nos 
permite tomar datos para incorporar a 10s que se utilizan para diagnosticar 
clinicamente diferentes patologias. 

EL CONTENIDO; 

El contenido de un dibujo es el tema que el nifio elige y en este mtido hay 
preferencias se ' n la rocedencia socieconi,rnica y del medio g a g r a m ,  mmo 
entre serm y egdes. &m puede estudiarse sobre dibujos de term libre y e  nos 
indican los intereses del niiio; y sobre ternas propuestas o ilustracibn de cuentos, 
~ ' a ,  o diferentes vivencias. 

El tema o contenido del dibujo infantil nas muestra las preacupaciones, 
dosidades, inc6gnita.s miedos y reladones con el mundo y e  6l establece. 
Manifiesta sus caracteristicas psicol6gicas y si existen, tarnbihn sus prablemas; 
mmo la orientacibn ideolCIgica que esti recibiendo,~ es un idicadm de salud 
mental. 

El trazo, la estructura y el mntenido de un dibujo reflejan attitudes, 
mnocimientos, mnflictosy sentimientos del autor. 

SOBRE EL DIBLTJO DE LA FIGURA HUMANA 

El renacuajo es la primera aproximaci6n a la representacitm de la figura 
humana cuya evoluci6n pasa arm6nicamente a1 monigote (4-5 aiias), que se va 
desarrollando hasta diferenciar el cuerpo de la c a b  y las extremidades (6-7 
afios) 

Aproximadainente a los 9 aiios el nifio tiene una identificacibn corporal cad 
completa y entra en la etapa del realism0 visual, ya representa Ia figura humana 
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con ropaje y detalles que son significativos en cuanto a sexo, ocupacion y dmbito 
de pertenecia. 

REPRESENTACION DEL ESPACIO 

El espacio es un elemento de andlisis que estd dentro de la estructura del dibujo, 
pero que es importante pormenorizar ya que habla de la ubicacion, el equilibria , 
afectivo yelgrado de conmimiento del medio que el niiio ha alcanzado. 
Por estas razones lo vamos a ejemplificar y secuenciar en forma esquemdtica a 

J 
fin de aplicarlo luego al andlisis de algunos dibujos. 

En la etapa del garabato el niiio hace una ubicacihn espacial que puede ser en el 
centro de la hoja o en distintos dngulos; son los relatos en desorden que llegan 
hasta 10s 5 aiios. 

Desde los 5 a 7 9 0 s  10s relatos son en una linea, generalmente a1 pie de la hoja. 

Entre lcs cinm y once aiics 6paa del realism0 intelecutal, hay yuxtaposidh de 
formas, son tipicas las casas transparentes o el aparato digestive en la figura 
humana.Es dedr represents lo que sabe que existe bajo la aparienda,externa del 
objeto. 

Entre 10y 12 aiias las formas se superponenen, es decir, una se m l t a  tras otra 
en un anuncio de la profundiad y la perspectiva.Representa la apariencia de las 
objetos. 

De los doce afios en adelante el tratamiento espadal alcanza la abstraccion 
mn representaciones de perrpectiva y tratarniento de profundidad. La 
preocupacibn es mb t m c a  que estbtica, desde el punto de vista de la 
apreciacitm visual y de la fidelidad a la percepcitin de la realidad bptica. 

COLOR 

Otra caracteristica importante a mnsiderar, sobre todo desde el andlisis 
psimlbgico, es el color, que estd directamente ligado al plano afectivo, y a1 
desarrollo creative. 

La primer impresibn general de un dibujo coloreado es que las adores vivas y 
ciilidos, rojo, amarillo, naranja, son alegres, ylos frios; azuL verde, morado, m 
tristes, melancolim. . 



Los tonos grises y el negro son depresivos y el blanco es luz, decisibn contraste, 
alegria. I 

Las combinaciones de complernentarios, rojo-verde, azd-naranja. amarillo- 
morado, suelen resultar agresivas.' 

El tratamiento del color general de un dibujo esti ligado a la sensibilidad del 
autor: tenues, contrastantes, agresivos, alegres, depresivos, armtinicos, 
desequilibrados, etc. 

El color esti relacionado con el estado animico del nifio. Las immposiciones 
oscuras, sombrias, reflejan depresibn, mptura con el arnbiente. 

Las pinturas lurninm, son alegres y equilibradas, las muy contrastantes son 
conflictivas, agresivas;. todo esto en tiirminos generals, p r o  sin dejar de lado 
la relacicin directa del color con el estado animico del autos. 



MATERIAL GRAFICO DE SELECC1ON.- 

El material grAfico seleccionada pertenece a nifios de entre 6 y 12 afios y su 
interes reside en los aspectos creativos que se destaca en 10s trabajos. 
Se realizo una experiencia en un taller de creatividad orientando la labor a 
desarrollar en los alurnnos el trabajo creative, satisfactorio y libre. 
Se consideran aspectos del lenguaje plastlco como el espacio, el color, las 
proporciones, el trazo, desde el punto de vista de la produccibn creativa. 

La vision general del material permite observar la temitica, la estructura, el 
trazo y 10s elementos esteticos. 

En la observacibn de cada trabajo se sefialan,en forma global, los aspectos de 
maduracibn mnsiderados en la primer parte de este capitulo, solo para ubicar, 
en terminos generales, la etapa de desarrollo del autor; pero la busqueda se 
centra en los rasgos creativos. 

Se trabajb adoptando la mcdalidad de taller,con alumnos de distintas edades 
que se incorporaban voluntariamente, en sus horas libres. por el d e w  de 
participar.La motivacion para dibujar y pintar se realizo desde platicas sobre 
distintos temasy ofreciendo materiales para que los nifios eligieran los que mas 
se adaptaban a sus intereses. No se dieron indicaciones tkcnicas sobre linea, 
mntenido, trazo , color, ni otros elementos plastin>s.Se respondib a sus 
inquietudes y dudas y se les proporcionb el apcryo reqierido por cada uno, con la 
finalidad de no influir en su expresibn espntanea. 
Se &servo que el nifio recorre naturalmente las etapas de maduracibn 
seiialadas, sin necesidad de apcryo externo para representarlas. . 

En tcdos 10s c a m  la experimentacibn pemanente permitio un manejo mas 
diestro del lenguaje y los materiales que enriquecio la representacibn y los 
elernentos creativos. 



TRABAJO No. 1 
"LA CASA" 

ANALUZ 6 G O S  
PIMTURA AL AGUA 

La estructura es armonica, aunque denota una necesidad de maynr espacio 
propia de la edad. 

El trazo es seguro con una intencih m k  dibujistica que pictorica. Se u W  el 
pincel a la manera del1Lpiz. 

El tema de la casa es muy esteriotipado, ya que ha sido muy empleado con 
formas adultas que se impusieron a1 niiio con interpretaciones repetidas desde 
afuera. Si embargo en este trabjo se romp! con la imagen impuesta, para 
realizar una represetacibn m8s libre, muy abierta y m a .  El espacio entra y sale 
de la casa, deshechando la imagen compacta y cerrada. . 
La casa es para el nifio de gran importancia afectiva, la seguedad, el primer 
mundo que lo contiene. LRS juegsy la protection. 
El niiio con- de la casa estos elements que repre&ta ;se ex-presa con placer 
sobre ese medio cercano y de surna impartancia para e1,en esta edad. 



TRABAJO No.2 
''LA BALLENA" 

PAJ3LO 7Ar;iOS 
PINTURA AL AGUA 

La estructura es armonica, conserva equilibrio.Respeta el espacio del papel y lo 
maneja para sus fines.Aprovecha el espacio para mostrar a una ballena 
disfrutando de su habitat. 

La tematica del mar es un vasto generador de fantasia y rnisterio para el 
niiio.Hay una cercania familiar con algunos anirnales acuaticcs y mn el mar y la 
playa. 
En este trabajo estos sentiniientos se expresan en toda su magnitud. 
La fureza, el poder, el juego y el placer &an simbolizados en la imagen del mar. 
La ballena a su vez ,complements esa vision representada por el reino animal. 
Ella es sirnbolo de ncbleza y valentia ,du& y seiiora del h o .  

La grafica es alegrey franca. no hayrasgos de duda en el tema, en el trazo, en 
la estructura, ni en el co1or.h la expresion, la sirnpAtica ballena,se ve alegre y 
luce m a  coqueta sonrisa. 

El mar &A en movimiento y ha sido pintado mmo la casa del anirnal,como m a  
morada en donde la ballena es feliz. 

Todos 10s elementos cbjetivos ysubjetivos del trabajo son expresion de un niiio 
maduro para su edad y alegre, cuya irnaginacion encuentra en la naturaleza un. 
arnbito adecuado para desarrollarse. La cercania afectiva con el tema habla de 
una sublimation ,el niiio siente que esta alli ,en el mar mmpartiendo el placer del 
agua y el animal. 
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TRaBAJO No. 4 
"LA CASA" 

MARIANA 6 f i O S  
PLUMON 

El dibujo esta estructuralmente centrado. Se ubica al cielo arriba y a1 sol cercano 
a la casa. No hay armonia compositiva desde el punto de vista estetico.El 
manejo spacial es en plano. 
Es decir no hay en esta edad una intencibn de dispner 10s elementos 
visualmente legibles.,teniendo en cuenta nociones de perspectiva. 

La casa se dibuja en transparencia prque en esta etapa el nGio dibuja lo que 
con- de las mas y no su aparienaa externa. 

h animals y la madre con el hijo, m p a n  los lugares fundamentales .El 
espacio vital y afectivo se cierran,~ solo se vinculan con el sol y el cielo ,que estan 
afuera. 
Es un trabajo representative de esta etapa de la infanaa y reune los 
requisites propios del nivel conceptual mrrespond&ite.La casa es simbolo de 
protection y enderra lm elementos fundamentals del mundo infantil. 



TRABAJO No 5 
"CASAY SOL" 
" PAISAJE" 

La disposicih estructurd es armonica, el espacio &a mrrectarnente tratado. 
Las proporaones se mantienen en cuanto a lo representative. 

Es un dibujo de tram agil incluso llamativo respecto a la edad. Con mucho 
movimiento y soltura. 

la composici6n IS nca en cuanto a elementos, arboles, flares ado n b ,  
estrellas, sol y la casa. Es una mmposici61-1 espontanea de mnocimiento 
asimilado en lo que hace a paisaje. 

Hay elementas que destacan p la originalidad, como la diferenciacih entre un 
aelo arriba en linea recta , las nubes abajo en movimiento y el sol mmo 
balanceandose en un.rojo diluido, representando el mbvimiento,en forma 
intencional. 
Es una representation que integra y sintetiza conceptos.Refleja espontaneidad y 
alegria. 





TRABAJO No. 6 
"ELVIAJE" 

DIEGO 8 ASOS 
LAPIZ 

El manejo del espacio es sorprendente; hay una sintesis de tram que no deja de 
'lado 10s detalles. La simetria empleada no le da estatismo a1 dibujo, ya que se 
han empleado lineas curvas y diagonales. 

El tema es un viaje en avitm desde el cual se observa el paisaje. El punto de vista 
del autor y el del espectador es desde afuera, es decir el nifio vb pasar el avibn 
desde una montaiia m y  aha. 

El sirnholismo del avibn, el viaje la distancia, la inmensidad del paisaje, son 
represtativos de una gran irnaginacibn. El ddese de conocer y volar nus hablan 
de un niiio fantasioso y libre que plasma claramente su ahhela. 

La composici6n tiansmite serenidad y equilibria. La'sendllez de la linea infiere 
un gran encanto a la escena. 

/ 

El avitm pasa suspendido en la inmencidad del espacio y las montaiias indican su 
altura y mmpletan el clima de lo permanente y lo instantaneo. 

- Es una composicibn que denota inteligenda, sensibilidad y hrvacibn.  Es el 
aspect0 creativo el que m b  destaca.Es un trabajo de recursos expresivas m y  
amplios,en donde se han empleando trams sencillos y el 1Apiz como unim 
material. 

A 10s ocho aiios este nfio tiene un manejo del lenguaje plMco que le permite 
expresar lo que siente y lo que piensa. 





TRABAJO No. 7 
"EL FLORERO" 

GABRIELA 8 A G O S  
ACUARELA 

En este trabajo existe un tratamiento espacial caracteristico.Hay un relato de 
frente y sobre una linea recta debase, dentro de las caracteristicas propias de la 
edad.Vemos un manejo equilibrado del espacio. 

El tema de inter& son las flores en una idea de adorno hogarefio, pues estan 
mlccadas en un-floreroyno en un jardin. Esto se relaciona con los intereses del 
sexo en esta etapa. La niiia imita a la madre, las tareas de la casa juegan un 
papel impartante en el juego y la imaginaah . Las f l a s  son expresi6n de 
belleza y alegria. 

Exite un movimiento interesante en el jarron y el ritmo de las flores que si bien 
estan resueltas en ta@ de lineas rectas,se abren en un abanico que les imprime 
dinarnismo y gracia. El tram es seguro y firme. 

Se manifiesta plater en el trabajo, y hay una pqeccibn de la femeneidad que es 
muy cercana a la simblogia del juego.Las tareas de la madre son representadas 
por la hija. 





TRABAJO No. 8 
"FIGURA H U M N A "  

ENRIQUE 8 AGOS 
UPIZ 

El manejo del espacio es proporcionado, el tram seguro yrim en detalles. 

El mntenido es la figura humana, que tiene una clara identificacibn masculina. 

Los elementcs %cos que mmponenen el cuerp humano estan sefialadas en 
cabeza, cuello, torso. extrernidades, ropa. 

h detalles muestran el conccimiento y la observacibn del niiio; orejas, uiias, 
dientes, indican la madurez del autor. 

La figura esti phntada de pie, de frente, Ios pies de perfil y los bra= en 
movimiento. Juega con un sombrero que va a caer en su mano y que 
prmiblemente volvera a hacer rebotar. Su rostro ammpaiia el juego 
espectante y alegre. Es un hombre fuerte, musolloso,'propcionado y seguro. A 
su vez es una imagen del adulto que juega y se divierte. Goza haciendo 
malaba~isrno con el sornbrero.Pero no es un payaso o un malabarista de circo,es 
un personaje rnascercano para el nEio ,tiene algo de cotidiano.Hay una clara 
identification del autor mn el personaje representado. 
Es una buena imagen de la relacibn del nfio mn el adulto, r)esconocemos.si es el 
deseo sublimado del nfio de profundizar esa relacih o es la representacibn de 
una vivencia mtidiana para 4. En cualquiera de 10s dcs casos la iqquietyd y 
reflexihn sobre esta interrelacibn nifio adulto esti plasmada en la grifica. 





TRABAJO No. 9 
"EL SOL LOCO" 

PABLO 9 E O S  
CRAYOLA 

El sol es & tema de gran identificacibn para la infancia y para la humanidad.& 
muy frecuente en las representaciones infantiles,los niiios se identifican con el 
astro ;se sienten influidos y personificados. 

La estructura es sencilla, dos lineas curvadas y que insinuan la forma 
normalmente redonda del sol. Su dimensih se sale del spado y 10s rayos 
no se dibujaron.. & una abstracdbn. La ojos viscos y la boca en un gesto 
serio,disgustado. No es el sol generalmente sonriente. Es un sol nublado o 
ausente. Es un astro rey de mal hurnor;esta enojado por algo que sucede. 

La personificaah del sol en los nifios,~ fundarnentalrnente hasta los 10 aiios. 
En muchos casos se prolonga,pues es una idea m y  fuerte. 
El sol adopta diferentes personalidades y se relaciona con la gente en forma 
natural. Unas veces la influye,otras se rnimetiza en su sentir. 
El dorninio sobre la tierra es una idea antigua de ia humanaidad que el niiio 
tiene interiorizada. 
--'I3 este -cam, el niAo estaba obviamente de pesimo humor, o en su defect0 
enconbo razones para que el sol se manifestara asi.Mostrar el descontento fue 
la intencion de este babajo y el nifio ld logro. 
El antropomorfismo es la intencion de imprirnir caracter hurnanistico a los 
animales o las cosas,es una caracteristica casi general de la infancia hasta 
los nueve o diez aiios aproximadamente. 





TRABAJON' 1 0 
"FIGURA HUMANA" 

ROSALIA 9Ar;JOS 
LAPIZ 

La niiia time internalizada la integracibn de su propio cuerpo. Hay conciencia y 
conocimiento corporal pues la figura esta completa y con indumentaria. Estan 
definidos torso, extremidades y detalles. 

El espacio esta bien tratado incluso forma parte de ello, el nombre, el apqro del 
piso y la linea de margen izquierdo,con los cuatro esquemas de movimiento. 

El trazo es seguro, dibujb y luego color& y remarco algunos 
elementos,ernpleando lapiz. 

Las proporciones, tanto en la figura, como en el espacio de la hoja se resuelven 
correctarnente. 

Hay gran inter& en la cabeza que esti remarcada y detallada. Aqui se encuentra 
la expresividad del dibujo, que nos habla de una 'vision femenina y de un 
esmerado cuidado. El cabello perfectamente arreglado y adornado con flores. 
h ojos manifiestamente azules de largas pestaiias, que dan gran picardia al 
gesto. El rostro realzado con rosadas mejillas integradas a la nariz, y una franca 
sonriha de alegria. 
Si bien el cuerpo esta en posicibn estatica, el rostro es surnamente vivencial. 

Los niiios en esta etapa dibujan la figura humana siempre vinculada a si 
mismos, de aqui que la vivacidad de esta grgica cristaliza un sentimiento 
placentero de la autora. 

La niiia acepta su cuerpo y lo conoce elige su ropa preferida, sus adornos y tal 
vez el color de los ojos que le gustaria tener. Se vive en la representacih con 
placer y alegria. 





TRABAJO No. 11 
"PELOTA' ' 

RAUL 1OAr;lOS 
ACUARELA 

La estructura es equilibrada y simetrica, aprovechando el espacio 
armonic+mente. No falta ni sobra hoja, mmo una muestra de seguridad intima, 
en donde el autor pinta lo que quiere y se satisface con el trabajo. 

El tema es una pelota; pero mas que la representacih figurativa.,~ un 
tratamiento plWco de la formay el color. El circulo, siendo una figura estatica 
cuando se ubica a1 centro. se romp con un gran movimiento de diagmales en 
color. El conjunto se integra, a que si bien el circulo se delimita, no se separan 
figura y fondo, estan udcados par el mlor . La vision general del traba'o es 

al sumamente placentera y armonica;es un jue de forma y color intep , es 
melodir*3oysuave.los tierras,mnssrvan so c g a d  de mlme. calidos y se onen 
a las lineas curvas predominantes. 
El trabajotransmite serenidad yun gran sentido p1astim.Q tema es m d a r i o  
,obm-vandose una capacidad de resolucim estetica pue revasa la generalidad, 
en esta etapa de desarrollo.Destaca la ueatividad pictorica y la capaddad 
representativa del niiio. 



TRABAJO No. 12 
" EL SOL' 

FABIOU 10 ASOS 
TECNIACA MIXTA 

La Estructura del trabajo es armonica, se emple6 la simetria; el sol se encuentra 
en el centro perfectamente equilibrado, encerrado en un ciruclo marcado a 
crayola en amarillo; con un trazo seguro y delimitado. 
El terna del sol es de una simbologia de significado universal, tratado por todos 
los pueblos desde midtipls visions. 

El tratamiento plastim es agil y sugestivo. La forma definida del sol se romp! 
con un cielo esfumado de acuarela azul y destellos rojos. 

El autor imprimit3 una expresion de tristeza a1 sol,. cuyt~ rostro se trata con 
manchas de tachidmo diluidas de tinta y 10s ojos y la bxa  con crayola blanca, en 
trazos cunvexos intencionalrnente tristes. 
El antropomorfismo del sol expresa simbolicamente el estado de animo del 
autor,adoptando caracteristicas de transferencia.El sol represents al ser sodal e 
individual, su ajegria o tristeza se personaliza.La hterpretadon que las niiios. 
hacen del sol varia segun la edad . 





TRABAJO No. 14 FLORENCIA 11 AGOS 
"MUSICA" ACUARELAY CRAYOLA 

Este trabajo fue realizado en base a la mkica, se pinta escuchando distintcs 
t ips  de intrumentos y seiialando con el pincel los movimientos . 

En este cam se usrj jazz. Es un ejercicio de divertimiento y previamente 
sens6rial. 

El niiio siente un an placer en este t i p  de trabajos y disfruta del color y la 
mhica en un esta f o de entrega y libertad y e  le produce placer. 

Participa de un tiemp sin limitaciones y tiene la posibilidad de mover su mano y 
colocar el color en su interpretacibn personal del sonido, sin exipse parametros 
figurativos. Es el juego sensorial del color y la mGsica en donde el esta inrnerso. 



TRABAJO NO. 13 
'EL SOL' 

ANA EUNA 11 K O S  
ACUARELA 

la estructura es simetrica se emplea todo el espacio, centrando al sol en forma 
equilibrada. Se trabaj6 con pincel en un trau, seguro ylibre sin preocupacirjn p r  
delimitar las formas y manteniendo un movimiento y un ritmo en 10s r a y .  

El tema del sol, apliarnente tratado en las artes de todos los t i e m p ,  es 
interpretado con caracteristicas propias . Si bien se mantiene un esterotipo de sol 
mn un circulo al centro y los r aps  alrededor, las interpretaciones varian 
mostrando rasgos personales del autor. El trabajo es sereno y agradable, hay 
una intenaon pictorica , mas que dibujistica. 
la interpretacion tiene movimiento,hay una ondulacion sensual que manifiesta 
un sentimiento de placer hacia el calor,el brillo y mlor del a s t r0 .h  tonos 
ernpleadas son tenues ,armonims,cadenciosos. 
Podemos presumir que se trata de una nifia serena,tranquila que dishuta del 
ejercicio de la pintura y se siente satisfecha mn el resultado de su trabajo. 
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Este material es solo una muestra de manifestaciones infantiles y podria 
ampliarse enormemente, pero ,la intenci6n es demostrar las posibilidades de 
exploraci6n y desarrollo que el tema presents, tanto desde el punto de vista 
educativo. como de salud menta1.A su vez nos permite la observation directa del 
elemento creativo en una de sus multiples formas; la del leng'baje expresivo de 
la plastica . 
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