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Para realizar una práctica que permita al alumno torrar un . I
Ill<1S O menos seguro y claro en su trabajo de creación plástica, ha
rnos establecido el "método del motivo gestor", el mismo que tra
ta de conseguir un máximo de acercamiento de cada una de las ca
pacidades creativas de la conciencia, hacia nuestra realidad natural
y social, para que de esta rnteracción surja la teorra conciente yen
cauzaoora del proceso creativo,

y
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No obstante creemos u con las limitaciones mencionadas Kan
oinsxv se acercó en un plano critico a la búsqueda de la teorra co
mo producto de una práctica de confrontación con la naturaleza.

fel rnérouo del " Mot ivo Gestor" en primera instsncra propone una
búsqueda critica de una motivación donde se unen todas las capa
cidades concienciales; al alumno debe ubicarla y aprenderla de su
realidad para que sea la impulsadora veráz de su obra ar trstlca.

La orrrnera instancia del método del "Motivo Gestor" consiste en
tonces en el desvelamiento conciente de la realidad cuotidiana del
alumno que por Inercia . costumbre o presiones indeológicas está es-
condida a un verdadero conocimiento.

Nuestro artesano y artista popular no dispone de las condicionas
propicias para conocer su realidad presenta y pasada a plenitud, ya
que para éllos los museos, la historia, la educación . les han sido li-
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mitades; él desvelamiento técnico y clentrfíco de la naturaleza lo
han tenido que conformar por su cuenta y a fuerza de hambre y
sufrimiento.

El estudiante llega a nuestras universidades por lo general con un a
gudo estrabismo de su realidad natural y social, lo que en el caso de
las disciplinas artfstlcas conduce a una aplicación superficial y des
viada del proceso creativo.

Una teorra y práctica útiles sólo se construyen en basea un profun
do conocimiento de la naturaleza y de la sociedad; y para esto no
basta el haber vivido 10- 20 - 30 o 50 años en un entorno, es nece
sario poner en uso metódico todas las capacidades transformadoras
que el hombre dispone .

El artista intrascendente usa y abusa de su intuición para bUSC<Ir y
ubicar temas para su obra, más por tratarse de un proceso ernpfri
ca, esto Jo lleva a esfuerzos vanos y largos rodeos inútiles. y por
último dan a luz obras artfsticas de escaso valor para la sociedad.

El segundo defecto de esta forma de trabajo artfstico consiste en
Que varios prácticos de las artes plásticas no valorizan debidamente
sus motivaciones conduciendo su obra hacia temáticas superficia
les o vacrss, donde lo único que sepuede admirar es el adorno for
mal

Se ve entonces la importancia de ubicar correctamente un motivo
gestor con plenitud de valores que permita extractar de él los
conocimientos y teorfas canalizadores de nuestra obra.

Disponemos de ejemplos valiosos legados por artrstas inmortales,
que no ilustran el valor de sus "Motivos Gestores" en la trascenden
cia de su obra:

Miguel Angel antropornorfizó la divinidad y esa concepción huma
rustlca de la divinidad, encarnada en rostros y cuerpos de camcesi
nos, obreros y artesanos, hizo de su obra un canto inmortal.



Nuestros artistas pre-colombinos tomaron corno "Motivos Gasto
res" de su creación en cerámica, tejidos y orlebrer(a, los elementos
de mayor significación vivencial y por ser culturas agrarias en sus
obras rindieron culto a la fertilidad, a las plantas medicinales. a los
animales sagrados, a sus dioses astrales y telúricos, estos fueron los
"motivos gestOres" que impulsaron su creación .

En nuestra época, el hambre, la miseria. la ira, el genocidio, son los
"motivos gestores" que trascienden en la obra de Guevasamin. y
en la obra de Oswaldo Vitari se transparenta el respeto El los valores
vívenciales del hombre popular y su arte por eso surgen de pronto
como "motivos gestores" para su obra una corrida de toros, una
muñeca de trapo, una mujer enctnta,

Para Kigman el "motivo gestor" que ha acompañado toda su pro
ducción ha sido el culto a las manos callosas y fuertes del hombre
trabajador

Con estos pocos ejemplos queremos hacer conciencia da la impor

tancia que tiene para el alumno y profesor de educación plástica el
partir de una realidad para el proceso de creación artrstica.

Esta realidad deberá ser lo más concreta y concientizada del caso
por parte de profesores V alumnos para que en el procedimiento
plástico no se divague sobre una realidad compleja y universal.

Para esto se hace necesario:
obseNar, inyestigar. seleccionar

En este proceso el rol del maestro esdifinitivo por cuanto su expe
riencia y madurez adquirida con una formulación comprometida
hacia la transformación de la realidad actual, le perrnitiran encauzar
el interés de los alumnos en la búsqueda de sus motivaciones.

Aclaramos en este punto Que no se pretende formar artistas plasti
ces a nivel escolar o colegial sino que nuestro objetivo es el de en
tregar el ABe y las herramientas para la expresión plástica, asunto
Que siempre ha sido abordado en términos emp(ricos Informales.
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intuitivos e incompletos, por tanto la elección de un motivo gestor
y la manipulación de los materiales teóricos entregados progresiva
mente tienden ha cumplir un proceso didáctico de asimilación siste
matizada y de expresión ordenada concientemente.



2.- Motivar .ntel que Imponer

"La VIda humana, tanto indivual como colectiva seda incornpransi
ble e inexplicable si perdiésemos de vista los motivos O propósitos
que impelen al ser humano a obrar . a realizar un esfuerzo , a luchar
y afrontar sacrificios.

Motivar el aprendizaje es hacer irrumpir en el psiquisrno de los
alumnos las fuentes de enerq ía interior y encauzar esta energ{a para
que los lleve a aprender con empeño, entusiasmo y satlstacclón.
No habrá entonces coacción ni astro. y el aprendizaje será mas
eficaz y lucrativo"

Vemos la importancia de contar con motivaciones claras y trascen
dentes al desarrollo de una actividad artrstica, Esta motivación no
puede inducirse simplemente en base a argumentos y buenas razo
nes, es importante que el hombre: estudiante o artesano, cierrtífi 
ca o artista plástico. acuda y compruebe la veracidad , en las luentes
mismas de su realidad y en aquella vertiente nutra su motivación
e impulse su imaginación.

Claro que este proceso de motivación profunda y transparente, en
términos óptimos implica resolver el problema de la opresión y fal·
ta de libertad a la que se ve sujeto el hombre en nuestro medio, no
obstante un acto de auténtica creación artfstica no se da sino es con
un hálito de libertad y para el maestro. instructor o promotor so
cial esto significa la clave de su actividad. necesita conducir tinosa y

concientemente hacia el descubrimiento de motivaciones (motivos
gestores) que desaten la energía de la capacidad volitiva del alumno
y mantenga vivo su interés por el trabajo o su construcción artísti
ca durante todo el proceso.

Este motivo gestor debe ser lo suficientemente vital y enérgico para
que trasponga los Ifrnites del estudiante o artista y llegue con su
mensaje motivador hacia los grupos humanos que miran y
consumen dicha obra plástica.

Por este motivo se establece Que en el despegue hacia la construc-
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ción de objetos con carga estética resulta contradictorio una pre
sión candente o no, que obligue al estudiante a determinarse por
un motivo gestor extraño a su realidad natural y social.



3. - Aeercaml.nto ~r/&o a ntNltnl rulldad.

Motivarse en el cooocmuento crrtico de su realidad, es parte ind is
pensable de su interactuar con el mundo: más coma dícha motiva
ción no se encuentra dentro del hombre o fuera de él, ya que es
producto dialéctico de la práctica del individua sobre el mundo y

a la vez es consecuencia de la incidencia del mundo natural y so
ciat en la concrencie y las capacidades crestlvss del ser hvmsno, es
indispensable que el estudiante entienda Que su rnotlvacíón gesto·
ra as un producto histórico y dinarnlco.

Cuando un " mot ivo gestor" no surge de esta comunión dialéctica
del ser con su realidad f(s ica y social si no que es entregado desde
afuera Impuesto con fuerza Hsica o psicoloqfa, obligado el ser con
sumido por hambre o en una tramoya televisada. se está oesenra í
zanco. descerebrando al hombre en esa situación, el producto
plástico de su trabajo. estará condicionado en la forma y conteni
do a los motivos gestores Impuestos desde afuera.

"El objeto de ane - de igual manera que cualquier otro producto 
crea un público sensible al ane, capaz de goce estético. De modo
Que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto.
sino también un sujeto para el objeto. La producción produce pues
el consumo . l ro . creando el material de ésta; 2do . determinando
el modo de consumo, 3ro. provocando en el consumidor la nece
sidad de productos Que él/a ha creado originalmente como obje
tos"

Por esto en un pr0C6SO de educaclón anrstíca algunas veces se ha
dicho Que "las acaoernlas son los mataderos del arte" porque en
lugar de aportar el esclarecimiento racional de la realidad seahoga
ba la conciencia dal estudiante con modismos o patrones de actua
lidad.

Inicíar una búSQU a de motivos gestores trascenoenres y útiles con
los estudiantes o 00 I artistas populares. ~i !ir:ifica inictar un pro
ceso de reat ü eraci6n social, ya que al mor -ente los grupos opn
ruidos no disponen de las condiciones para mirar Su realidad frente
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a frente y peor para usarla en su proceso de oesarrolto cultural o
arusuco.

los organismos estatales que planif ican y operan en el campo de la
educaci6n y la cul tura tienen entonces la obl igaci6n de Iubricar al
acceso del estudiante hacia su auténtica reAliaad cuyas rnúl tiples
facetas podrán constituir la luz moti xa, tuerte y lrrl scendente
para una obra de arte auténtica .
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El eje o columna vertebral del programa de Educación Plástica pa
ra los cuatro ciclos :

Pre-escolar: Com Pfendido en tre: 1ro . y 4 to grados correspon-
dientes a la edad de 6 - 10 años.

Segundo: Comprendido entre 5to y 6to grados correspondientes
a la edad de 10 - 12 años

Tercero : Comprendido entre tro.. 2do. y 3er. cursos de ciclo
báSICO correspondientes a las edades de 12 - 15 años.

Es la "estructura de la for ma plástica" desarrollada en los siguIentes
niveles de profundidad :

1.- Preparación al manejo físloo de la estructura de la forma plás
tica.

Este nivel de preparación corresponde al ciclo pre-esccla

Este nivel de preparación corresponde al ciclo pre-escolar. en él se
pretende desarrollar las posibil idades intelectuales , an (micas, f(sica:s

y vorutivas del niño nasta el punto en Que le sean útiles para iniciar
el aprendizaje y desarrollo de la expresión plástica; en concreto se
trato de desarrouar el pensamiento manual, el pensamiento lógico y

el oensarniento gráfico del niño

Estos tipos de pensarruento, sin ser los ÚfllCOS que se deban topar
en este nivel son los que más conciernen a la preparación del niño
para iniciar el rnanejo de los elementos constitutivos de la estructu
ra de la forma plástica .

2.· Manejo f(sico de la estructura da le forma plástica..

Estando concientes de que el conocimiento para que seaverdadero
y útil debe entregarselo como una totatidao y no como partes ra
mentadas e inconexas: nosotros proponemos que la estructura d la
íorma plástica. es decir el conjunto de elementos y relacícnes bási
cas para la creación de formas plást icas. sea conocido inteqratrnen-

INTRODUCCION PROGRAMATICA
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te. pero como en este nivel el niño no seencuentra capacitado para
manejar conceptos abestractos y peor ordenarlos, diseccionarlos y

componerlos, proponemos Que en este nivel correspondiente al
primer ciclo de educación primaria, el conocimiento de la estruc
tura primaria , el conocimiento de la estructura se lo desarrolle co
mo un "MANEJO FISICO" de las principales cateqo/las. en el, de
acuerdo con cada uno de los grados que abarca, se pasara de los lo
gros conseguidos en el nivel pre-escolar. a las nociones o principios
de diferenciación y c1asificaci6n de los elementos de la forma plás·
tica pasando por estadios sucesivos donde se vea la diferenciación
y manejo de los elementos básicos como un TODO, dejando para
el segundo ciclo el manejo di terencial del todo y sus partes.

3 .- Manejo Hsico y diferencial de la estructura de la forma plás
tica.

En este nivel correspondiente a niños de 10 . 12 años de 5to y 6to
grados. proponemos el conocimiento y manejo de la estructura de
la forma plástica de la estructura de la forma plástica en función
del diferenciamiento de dos o más todos [motivos gestores} por las
peculiaridades de sus partes o categorias. Hasta llegar a un princi
pio de actitud reflexiva sobre los elementos conocidos.

Los niños en este nivel deberán diferenciar dos o más todos por
caracterrsticas como . la textura. las 1rneas predominantes, tamaño,
color, direcciones, etc. lo que quiere decir que de un nivel de srnte

sis sensorial que el niño lo experimenta en su edad pre-escolar y
en parte del primer ciclo. se pasa a esta etapa de conocimiento di
ferencial por características de las partes del todo, para lI~r en el
próximo ciclo a niveles conceptuales de análisis y smtesls.

4.- Manejo físico diferencial y conceptual de I~ elementos de

la estruetura de la forma plástica.

La preparación y destreza obtenida en los niveles anteriores posi bi
li ta a Que el j6ven de 1ro. 2do. y 3er cursos de ciclo básico pueda
establecer un conocimiento y manejo de todos os elementos de la
estructura de la forma plástica a un nivel de análisis, y srntesis con
ceptual. lo que quiere decir que las prácticas Que desarrolle en clase



deberán manifestar un dominio explfcito de la extensión de cada
uno de los conceptos con su clasificación y subcateqorfas anota
das en el texto No. 3 publicado por el IADAP.

Este dominio conceptual deberá ser aplicado en la descodificaci6n
de motivos gestores propuestos, de preferencia, relacionados con
objetos de arte plástico popular y de culturas aborroenes, pre-hlspá
nicas.

Consideramos que conclurdo este cuart o nivel cumplimos la meta
de instrurnentalización teórico-práctica sobre el conocimiento
y manejo de la estructura de la forma plástica 10 que posibilitará su
utilización creat iva en los siguientes niveles de especialización y en
la educación superior

Cada uno de estos niveles tratados capacita al niño y al [óven para
afrontar su educación plástica en dos frentes:

al Su desarrollo pedagógico
b) Su participación en la producción comunitaria.

Estos niveles propuestos basan su ordenamiento y alcance en el si
guiente cuadro resumen de los estudios sobre psicoloqra genética de
Jean Piaget.

ID 16
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PSICOlOGIA GENETICA
DE JEAN PIAGET

l ar. ESTADIO EFECTOS DE CONDUCTA Y
EDAD OEL DESARROllO ACCWNES OBSERVABLES

INTELECTUAL

O 1 mes
Periodo tle inteligencia

se"Sor 10 -rnotri 1
EleTe 'C'Os relteros

1 4'/, mes Per 1000 00 inteligencia ACCIOne> relativas a Su P"OPlO cuerpo

sensorio-m Oti' 17. Ichu oarse ,,1 oedo)

Par iodo da inteligencia Coorcmación de la visión y la presión
4 '/, 9 meses

sensorlo-matril. Reacciones relativas a cuerpos rnanipulados sin búsouena de los
desaparecidos

Par(odo de inteligencia
Coordinación de los esQuemas secvnoarios

9 . 11 meses
sensorio-motriz

(BÚSQueda del oojeto nesaoerecico . oero sin coordinación de los d.
m lentos)

E~plOI1lC ron y ronleo con uso (le meoios terc iarios (lira, de un obl

11 18 meses
Periodo óe inteligencia ro consequ« Otro colocado sobre el pr imer ol

sensor io-m otr iz Busca del objeto desaparecido en fuoción de los desolazcmientOS
jeto oercepreoc por el nlño.

Periodo de inteligellCl1l Comienzo de la ioteriorizaci6n de los esquemas y solución de al9U'

18 24 meses sensorto-rnotru blemas de detención oe ta acción y comprensión bNsca.
Desplazamiento con incorooroclón.
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EDAD 2do ESTADIO DEL DESARROLLO
EFECTOS DE CONDUCTA Y ACCIONES OBSERVABLES

INTELECTUAL

Per ícdc ce orecsr ecióo de las 01)&

2 12 añe» recrones concretas sobre objetas
man ipulebtes,

Apar ición de la tunción simbólica Aparición del lenguaje . funciones simbólicas

2 3'1, años
y corn iaozo de la interiorizeclón de Conocimiento de la Imagen menlal del espacio
los anfoques eJe acción en reoraren- NJc!m,ento de la reprooen¡ación : dificult.ad~ de aplicación en el espacio
taclones. Que no esta próximo y en los tiempos no presentes.

Orgar1l2ilclon~ rec resen la \IV as basa- El nli\o se ceserwuetve en función de $U pensamiento figul1ltlvo.

4 Sh alios
das. ya sobre conflguracionllS están - Cuando se trasvasa un lrouloo de un reciente A a un recipiente B. más.

va sobre une asimllaci6n a 1" estrecho. se Imagina Qua la cantidad de I(cuido aumenta porque el ni-caso
propia acción , vel se eleva.

Fase intermedia entre la conservsc jón y no conservación de la imagen de
oojeros mutables.

5 Y. 8 años RegulaclOnes represernat ívas ar ticu- Adiquisición de revas lógicas (el lodo es mayor Que la parte) . Si A as
raoas. Igual a B. y B Igual a C A Igual C.

7 - 8 años adquisición de leyes de ordenamiento y clasrficactcn,

B años noción 00 conserveción 00 la materia bajo diferenTe forme geo ·
métrica,

9. 10 años dominio del espacio en cooroenaoas verticales v nonzonra-
SUD r-ertcco de las ooeraciones con- les (nivel horizontal del agua)

8 12 años ere1." (grupos sen .vos y mullmloca. 10 años, neclón de conservación del peso bajo disti n ra forme geomélf"
livl)~, ' ca.

11 años. nociones de proporción.
12 anos. noción de conservación del volúmen en distintas formas equive-
lentes.

3er. ESTADIO DEL DESARROLLO
EFECTOS DE CONDUCTA y ACCIONES OBSERVABLESEDAD INT EL ECTUAL

... ..

Perlados 00 las operaciones forma· In iCIO de los procesos cornbinetorios

12 14 años les con un equilibrio hacia los Capacidad de razooer y representar imágenes sobre dos sistemas de rete-

\3· 14 años. rencre a la vez.



NIVEL PREESCOLAR

ONFORMACIQN DEl NIVEL

OBJETIVOS.·

Niños de 4 a 6 años

Centrandonos en lo que concierne a la expresión plástica de este ni

vel, señalamos los sigulen tes obiet ivos :

Desarrollo 001 pensamiento sensorio • Motor

La «npcr tanc.a del desarrollo de las capacidades os.cornotrices
del niño a partir de u motivación sensorial. radica en que lo li
bera de trabas que pes .crrnen te le Ilrni tarán en sus respuestas a

ejercicios, problemas y act ividades de la vida escolar y familiar.

Hay que comprender que a determinadas edades, el niño esta en

capacidad de coordinar cienos movimientos, y que exigirle un reno
d imiento superior ellos, le conduce al fracaso y la frustración °al
estaorecrrrúentc de respuestas rutinarias que no dejan ninguna hue
Ila real ni de Su aprendizaje ni de su desarrollo,

Desarrollo 'de l pertaarnierrto 16gico '

El in te reza rse en los sistemas reales, d escubrir en ellos ele/TJll tos
úti L, <l sus inquietudes, es para el ni:- o rnás provechoso q rnani

oular reglas o tablas que no tiene pac idad de comprender toda
v(a. Se marca aqu r. la diferencia entre aprendizaje como una actí
vidad de acumulación de conocimientos 'i desarrollo como una ac

tividad encaminada a descubrir conocimientos activos que rnooi

ficuen la estructura de pensar de un niño.

Los niveles que se topan para cumplir este objetivo deben ir del
més bajo al más alto, siempre creando situaciones que el niño pus

da resolver con un cierto grado de dificultad y evitando ejercicios
Insuperables para él

111 19
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Oes.arfollo del pensamiento manual

El dl':~Xl : rollo de este noo de pensamiento, se concibe como un es

fuerzo para inteqrar las capacidades visual y iludj,íva a una respues

ta manual.

La m , o no soto se constuove en lJna fVE-0l8 dI ' -n torrnación de

l"Xlv' ,S <..1 de pere-epción del cetor , sino '.;(Ie 1amlJh~n funCI(¡(\d CO

'00 llll enusor externo. puede expresar a r.svés d I b\ ;jo lo q•. ve
el o]' . cuml robar l.; in íor rnación Que .eo be pI el sentu» : de la

v sta. . I de>. rll 011<.1 ( ¡su.;l . que h,'1':c 1& I h..! ni raque, el ~" " J u i,

!l lie"" de l'ay''Ctol.a~,la aoreciación df: ,1 si anc, l' y cetaüos.v el
desan . 110 de la capacidad de coordinar l' . 101 1',nI, ~ en deter nuna

d,,~ , ,, - _ U C'! 'es con. ior tos desplazarn " ti " , h: 1.11' 'U cornpierm-n

te !.1 capacid. ( i " manIpu lar objeto ',' ' 1 ':¡ 1 ,~1i , ' " .haciendo Ide

tibie uue lel asociac •n del pensarrueruo ' r!rJlOr y v.sual con el pen 
sarm.n.to manual , ' orígen 11 las posrh l.ldes dl ~ , -.presión del di

GUIO r la ese: tura, ' .. llenlos ~ 'á';icos 1'11 .., io'.>lr U" "'m alizacl ['m de
ji) e ll$l,.r;anla .

Desarrollo del peusarniento gláfico

Grafie.otr. irnpüca ent « : otras cosas con ' l 'r 'H ¡k, nde ,'" in ícia un ele

men" I ¡ráJ ICO y donde se lo termina, la el' ' 1.:16 1' de · .ta coocíenc.a ,

es lo uve al ruño le roermite 'levar a buen termino sus formas de ex

PI8SH.''') plástica Y. '",; : desarrollo, implica la COIlt:\Jrrenci¡¡ del oeosa

: :' ' 11. ' visual , el pe" ¡:'!I l1ienIO moto' y el pel1sa11llel11o manual

SI n(1 se desarrolla este uoo de pensamiento, el niño jamás podrá

resolver una representación gr¿lic¡¡ Que le permita expresar sus

ideas a lOS demás. Cuendo no se ha cubierto esta etapa, el nivel de

comoreusrón del dibujo ,epresentativo 0(1 la enseñanza media es ba

jo o nulo, y los proolernas acarreados inducen a confusión o malas

in:e' pr.,taciones que desembocan en un rendimiento deficiente.



METAS De acuerdo con los objetivos planteados, los logros que se preten 
den obtener son:
En el desarrollo del pensami ento sensorio motor

Coordi nación de movimientos generales: balancearse, caminar ,
correr, saltar, lanzar , nadar y patear; que involucran grandes vo
lúmenes de músculos.
Coordinación de movim ient os finos , o aquellos que involucran
a músculos pequeños, en general, los de los ojos, los dedos y la
lengua, ejemplo de ellos son: manipular herramientas, coser ,
abotonar una chaqueta, atar cordones, escribir, hablar, etc.
Sentido kinestésíco o de los rnovirnentos visibles o encub iertos
Sensibil idad propi o ceptiva O intuición de donde se ubica el
cuerpo en el presente, donde se ubicó en el pasado y donde se
ubicará en el futuro
Sent ido del equilibri o corporal
Contro l reflejo

Las dos pri meras metas, abarcan la imagen mental del cuerpo y (a
coordinación de sus ejes.

En el desarrollo del pensamiento Lógico

Clasificación en nivel horizontal, o principios de distinción entre
objetos por un atributo , que puede ser tamaño , forma, color,
textura, etc.
Principios de diferenciación entre clase y objeto.
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En el desarrollo del pensam.ent o Manual

~) l f " r enC laC ló n por lIledlO del tacto de texturas. formas y plesti

cl .Iad.
Manipulación de materiales de expresión plástica, man ipula 

ciones masivas que impli quen amplios rnovrrniemos de los ora
l OS, la cintura y las piernas, aSI como man iputaciones minúscu
las o de objetos pequeños Que involucren movimientos cortos y

oree-sos de la mano. los dedos y la orx k ión del pulgar.
Es i rrpor tante que la manipuíacrón sea ordena rla y en~""inada a

lograr la consecución de ciertas formas . recon uks y cambios de
drrecclón .

En el desarrollo del pensamiento GráfiCO

Manipulación de los elementos de la Iorrna I(nea y punto. El
punto como or(g6n y final de una I(nea o como hi tos de un tra
zo; el dibujo con puntos y el punto como elemento sensibiliza

dar de una superficie.

La Hnea. recta, curva. Quebrada. nonzontat. verucat, la lrnea

como generadora del plano .

Destreza en el trazo de diseños para la pre-escrttura.

Se consideran trazos rectos y curvos, la combinación de los dos
y la ubicación o secuencia de los mismos.
EI dibujo supeditado a la histona o al cuento.



TEMAS Se proponen temas a tratarse en cada una de las metas; y se han se
ñalado en función de los objetivos y la profundidad que se puede
alcanzar de acuerdo con la edad o el estado de desarrollo del niño.

Los temas propuestas creemos que son adecuados a la edad pre-es
colar y pueden ser desarrollados con una serie de ejercicios prácu-

cos que se acomoden tanto al niño como al maestro ; se recomienda
utilizar materiales y objetos que de acuerdo a cada región del país.
sean propios del medio.

Temas pala el desarrollo del ponsamiento Sensorio Motor

Movimientos Generales:

Coordinacl ón al caminar hacia adelante. hacia arras. a los costa
dos
Coordinad ión del paso cruzado hacia adelante y hacia atrás .
Coordinación del movimiento de extremidades superiores e infe
ri ores del mismo lado y de lados opuestos: brazo derecho - pier
na derecha; brazo izquierdo - pierna izquierda; pierna derecha 
brazo lz ou lerdo. pierna izquierda - brazo derecho.
Coordinación "de movimientos al correr saltar y salticar
Graficos hechos con el movimento combinado de brazos, muñe 
cas y manos :
Círculo hechos con el movimiento de los brazos sobre las ar ticu
laciones de los hombros, serni-cúculos hechos en base al movi
miento de los antebrazos sobre la articulación del codo; semi
círculos hechos en base al movimiento de la mano sobre las aru
curaciones de la muñeca y movimientos de los dedos
Equi librio al caminar sobre una barra levemente elevada y al sos
tenerse sobre una tabla basculante.

IU 23



III 24

Movi mlentos fin os

Enfoque de la VISión en forma secoencial de objetos lejanos y

cercanos.
Seg,¡; rniento con los ojos de la travector ill de objetos en movr

II , ".'1lQ hscra abare. hacia arribó , a a dp ro.:ct;a a!' " 1'), ¡¡ I;¡] J ec ha

arn ba, a la i;:Quierda abajo. a la Izquierda arriba ,

Separación de la visión del ojo derecho de la de ' i.::JlIlerdo
Bizqueo

La visión de un objeto que a cona d istancia se 11lUIOve ante los

oJos
La visión de objetos que se acercan y se alejan

Asir objetos pecue ños y moverlos en tre los dedos ,

Movimiento reflejo;

ReaCCión a la punción

Reacción al calor

Reacción al frío

Movimiento condicionado

Movimientos de partes del cuerpo en suuac.ooes inususles {SI(.

ve para examinar el desarrollo pslcornotriz del niño según su

edad} .
Movimientos para el sentido kinestésico y la sensibil idad propio

ceptiva
Movimiento con los ojos cubiertos
Movimiento con visión perimetral y sin visión directa

Movimiento con visión directa y sin visión perirnetra!

Movimientos relativos : dos o más movimientos en sentido con.

vario,



Tilmas para el dssarrolfo del pensamiento lógico.

Reconocimiento de texturas: visuales y táctiles
Reconocimiento de colores
Reconocimiento de formas
Reconocimiento de materiales de expresión por su plasticidad:

suaves, duros, viscosos, pastosos.
Clasificación de objetos por su tex tura

Clasificación de objetos por su cotor
Clasificación de objetos por su forma
Clasificación de objetos por su tamaño

Clasificao ón de objetos por su plasticidad
Reconocimiento de volúmenes similares

ReconocimienlO de cambios en volúmenes hechos en bloques

Rompecabelas .

Temas para el desarrollo del pensamiento Manual

Reconocimiento de texturas, color, forma, tamaño, plasticidad
Fabr icación de materi ajes de ex presión como : pi n tu ras de cera ,
pintura de an ilrna, pinturas hechas con harina. arcilla coloreada,

etc. en donde se vea «worocraoo el ejercicro manual
La manipulación de lápiz, el plumero, la tiza

la manipulación de fibras vegel<lles. piedra, tierra , arcilla
La manipulación de materiales utilizados en artesanras corno
masa de pan, migaj6n, azocar. cuero, madera, etc.

Temas para el desarrollo del pensamiento gráfico.

Seguimiento de una trayectoria
Repetición de contornos

Dibujo con puntos
Graf icaciónde un cuento o una historia
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Grañcación de motivos originados en la familia del niño :

La comida
El trabajo

La cocina
La mamá planchando
La visita de la abuela

El papá

Graficación de motivos originados en la escuela

La cara del profesor
La escuela
EI compañero

Graficación de motivos originados en el medio natural y social

El rro
Las plantas

Las montañas

El pueblo o comunidad

El trabajo de la t ierra

La industria
El obrero
El transporte, etc.

Los animales



Situación de aprendizaje

Horario : Se sugiere Que el trabajo semanal sea dividido en cua
tro oerrooos de 3 horas cada uno, y que cada per rooo sea em
prendido según los avances de los niños .
Las tareas requieren del contr ol constante del maestro, por lo
cual se evitará enviarlas a la casa.
Los materiales necesarios se tabncaran en clase, con elementos
propios del medio; se excluirán difinitivamente aquell os materi a
les de dif(cil consecución por su consto o escasez.
Las visitas a talleres artesanales o las visitas que los artesanos
puedan hacer a la escuela, deben ser mot ivadas a que se incre
menten asr como encaminadas a servir de apoyo a las clases que
reciben los niños.
El conocimiento del medio como una fuente de motivos gesto
res, es una parte fundamental para el desarrollo del pensamiento
del niño. el mismo, debe ser afrontado por el profesor y la clase.
con toda la responsabilidad del caso.

El profesor planeará las clases con miras a obtener de las mismas
el máximo provecho. tanto para la materia especrfica que trate,
así como también para las materias con las cuales se vin cula di
rectamente.
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TEMAS PARA

EL A EJO DEL PUNTO
Dibujo de puntos a diferentes d istancias Ii( r:o' , - horl zontales
(1Ig. 1)

Dibujo de puntos a diferentes distancias verticales
Dibujo de puntos sobre papeles cuadriculados
Dibujo de punt sobre direcciones Inclinadas (flg.2)
Graücaci ón Ct ·un tos de distintos tamaños {del minimo al
máxirnc) (lig. 3).

Ubicación de puntos de acuerdo a la ley de proximidad (pun

tos superpuestos, puntos tanqencrales. puntos distanciados
(fig.4)

Ordenamientos de puntos por SU semejanzacromática
Ordenamiento de puntos por su semejanza formal (fig , 5)
Reconocimiento del punto en elementos vegetales (estambres
y pistilo de las flores, manchas y vértices de las hojas)
Reconocimiento representativo por medio del punto en ele
mentas animales (ojos, uñas, manchas, lunares, plumas poros,
etc) (fi9. 6)
Reconocimiento de punto sobre elementos minerales y atrnos

féricos (gotas de 11 uvia, piedras de colores, agujeros, etc.)
Creación o representación de puntos usando libremente distir»
tos medíos de graficaci6n.

Modelado y ordenamiento de puntos volumétricos.
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El PUNTO

fig.6
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TEMAS PARA

EL MANEJO DE LA LINEA
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Reconoci miento y representación de diferentes Irneas en ele
mentos animales
Reconocimiento y representación de I(neas en elementos mine
rales y atmosféricos.
Uso de la I (nea como contorno o sil ueta de objetos que pro
yecten sombra (fig. 12)
Dibujo de sombras anatómicas sobre el patio, en tamaño natu
ral.
Formaciones lineales con los alumnos para perceptar el carác

ter de cada Irnea.
El carácter de la lrnea en la naturaleza (observaciones compara
das)
Trabajos lineales con alambre o hilo (armado de figuras bidi

mensionales simples)
Ejercicios de pre-escritura como ordenamiento plástico usando
diferentes clases de I(neas. (figs. 13 -14 -15 -16 - 17)
Uso de varas de madera para dibujos lineales sobre la tierra.



fig. 11 fig. 12
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fig. 13 fig. 1



fig. 15
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fig. 16



ñg.16
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fig. 17



EL CONOCIMIENTO DE
TEMAS PARA

LA SUPERFICIE
Y LA MANCHA.

Uso de tintas en base a anilinas.trabejo por goteo.
Uso de tintas y trabajo con chorreados verticales .
Uso de ti n las y Habajo con sooudos (lig. 18)
Uso de tintas y desplazamientos con los dedos y la mano
(lig. 19)
Uso de tintas y trabajo con sellos naturales: hojas , pieles. plu
mas. frutos, patatas, maderas, etc)
Uso de t inta y trabajo con sellos artificiales: cauchos, papeles,
cartones, etc.
Creación de manchas simétricas por medio de dobleces en el
papel. (lig. 20)
Conocimiento del color por medio de iguales experiencias
combinando dos o más colores.
Conocimiento de la mancha con colores densos usados en gru
pos coloreados,
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fig. 18



fig.19 fig. 20
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SUPERFICIE
PLANA

--- -- --

SUPERFICIE
CURVA



TEM AS PARA EL

MANEJO DEL VOLUMEN

.1AS PARA EL

A J O EL ESPAClO.

Modelados antropométricos sobre arcilla en base a presiones
naturales y expontáneos de dedos, manos, piés, etc.

Modelados simples de bolas y rotfos, ordenamientos

Modelados manuales de planchas.
Representaciones volúmetricas de elementos naturales.

P, ~;)resentaciones votúrnetr ices de objetos caseros.

Rel .esentaciones voíúmetrtcas en aserrrn , papel molido, miga

ión harina, y aglutinarnes,

1rabajos vol urnétricos con materiales de desecho.

Tr ...bajos volumétricos con materiales naturales pr ooros de la

zona (conchas, semillas, fibras, piedras, maderas etc .)

Trabajes con papel doblado (or igami)

Uso de los muebles del aula para lograr la conformación de dis

tintos tipos de espacio (cerr ~, 0, abienos. altos, largos, anchos,

etc.l
Creación de esoacios usando distintas torrnaciones tie alumnos

en el pat io.
Captación de las dimensiones espaciales en función de las me

didas corporales del alumno (cuartas, brazas, pasos, olés, etc)

Reconocimiento sensorial de distintos tipos de espacios dentro

de la escuela y cercanos a ella [talleres. viviendas, plazas, calles,

bosques, rros. etc.l
llevar un dibujo bidimensional a la representación espacial por

medio de cortes, dobleces o hilos.

COnstrucción y representación por medio de túeres sencillos

armados con materiales naturales o de desecho,
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AS PARA EL
ANEJO DE LAS
e TEGORIAS y

VES DE LA
OMPOSICION

E FORMAS
LASTICAS.

TEMAS PARA
EL ONOCIMIENTO

y UTtllZACION
DE L ARTE POPULAR

En el prl r nivel
En el prirn lvel de primaria lascateqorfa como:
textura, tamaño. proporción , escala .dirección , mov imiento , rrtrno.
equilibrio y sernetrra y las leyes de pro ximidad. ¡ I J"" ,conti
nuidad. deberán ser tratadas a un nivel elemental y proqresiv nte

durante los cuatro años . dentro de cada una de las pt cu cas 'r' te
mas anotados en las páginas precedentes.

Asistencia a las festividades populares de la zona.
Investigación acerca de cada uno de los personajes.
Compilación de relatos, cuentos. tradiciones y leyendas
propias de la zona .
Participación crrttce en ferias artesanales.
Inviración a artistas populares destacados,a la escuela
Visita a talleres artesanales y conocimiento de la forma de pro
ducción artesanal con materiales propios del medio .
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1 síno todo lo

1'0 y n los al

de la co ni-

El ro íesor : ~<Í estar olenarnen te empapado del Col l ' n ido

elas • y mee de cada una de las cateqor (~" u I f r·
ma p:¿sti r para que pueda dosificar adecuadamente al nivel

de iml li! · de los niños alumnos.

L ra El rGf8SOf en cada una de las experiencias de t;...."f~j ser
persona en la par clcacrón del trabajo con 1:1níurnoo.
La mouv , ó n para el avance del proceso de DlJrcrld zcie debe
rn ser SIS upre positivo aún cuando no satisfaga los nivel ;:': ; ' o 

puestos DOI ,1 profesor.
La valora ion de cada una de las experiencias se r
t- ~ < _ a u a valo r; ci~ colectiva y positiva de 1<1 _ J: ~r i e nc ia y

I 1Ir¡,;:¡l con caHficEle) J '¡ndivi

El ¡¡ i inte de trabajo no di: .-erá red irs .[J !I
(': n t rar io . ~ . t I ' fomentar el trabajo n t

OCI e res. 00 la , toda vez Q opin i
dad es i rnpor tan e.

Ser eable las experiencias grupales donde se eviten las tr us-

trec iones individuales .
Se utllizerén materiales baratos, de desecho o propios de la zo
na.
L(J~ "MOlivDS Gestores" deberán ser lomados de fa realidad na

¡ ll r¡¡1 y social circundante
Se sug;~re ca derar la posi b l l óld de integrar las áreas~ _ I 

cacl n I( ' a. actividades prticlíe:tl. Veducación I t 1 n un

sen tido de apoyo mu ¡UQ para pr . ~ mas coord in di: _

SITUACION ES DE
A P R NDIZAJ ARA

L 1 P~ I V E L

se l R



::GU N DO CICLO ESCOLAR

JNFORMACION DEL NIVel

(1 Y 6to grados
1 . 12 años

Objetivos y metas

Iv1anejo f(sico y valorativo diferencial de los elementos y cate
gorras de fa forma plástica.
Reconocimiento y manejo elemental da las leyes de la compo
sición (proximidad. semejanza. continuidadl
Cultivo de las capacidades intelectivas, emotiva. volitiva y psi
comotriz del niño.
Acercamiento al conocimiento de los procesos productivos de

diferentes manitestacíones de arte popular
Conocimiento y manejo elel color.
Orientación de la apreaciación estética hacia (a integración de
lo útil con lo bello.
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TEMAS PARA EL MANEJO
DE LA TEXTURA

Manejo de texturas en base a puntos.
Manejo de texturas en base a líneas rectas.
Manejo de texturas en base a líneas rectas cruzadas.
Manejo de texturas en base a líneas curvas
Ejercicio sobre la densidad en las texturas
Texturas sobre papel con dobleces, pliegues, arrugas.
Manejo de la impresión gráfica de texturas (naturales y artifi
ciales)
Copia de texturas, frotando sobre papel, texturas ubicadas al
reverso (frotage)
Recolección, recorte y ordenamiento de texturas impresas
Manejo de texturas orgánicas vegetales sobre el plano.
Manejo de texturas orgánicas animales sobre el plano
Manejo de texturas lisas y asperas.
Manejo de texturas mates y brillantes
Manejó de texturas tensas y flácidas
Manejo de texturas duras y suaves
Ordenamiento de texturas sobre volúmenes modelados en ar
cilla por impresión y superposición.
Construcción de texturas en base a ,volúmenes geométricos

(cubos, cil rndros, pirámides, ets.) usando materiales de de
secho.
Representación gráfica y ,volumétrica de texturas tomadas de
"motivos gestores" de la naturaleza o de objetos de arte popu
lar.
Construcción de texturas en objetos útiles (tejidos, cestería,
cuero, etc) en series de objetos que permitan una valoración
comparativa.



TEXTURA
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EMAS PARA EL, ' NEJO DEL TAMAIi:IO,

',PROPORCION y ESCALA

Construcci6n y observación de distintas figuras geométricas
realizadas en cartón o madera

Traslado constructivo de figuras bidimensionales geométricos a
tridimensionales (del cuadrado al cubo o prisma. del triángulo
a la piramlde o cono)
Dibujo del tamaño aparenta (dos figuras geométricas de igual

tamaño a diferente distancia)

Dibujos y observaciones de las distintas partes constitutivas de
objetos de la naturaleza
Hacer representaciones gráficas de un mismo objeto en distin

tos tamaños.
Visitas a diferentes espacios arquitectónicos y toma de rnedl
das usando el cuerpo (cuartas, plés, pasos, brazadas, etc)

Diferenciación de los conceptos os tamaño, proporción y es
cala.

Observación de las proporciones de la fachada de una iglesia
Observación da las proporciones de una vivienda

Observación de las proporciones entre las partes de un animal

doméstico.
Observación de las proporciones entre las partes del cuerpo

humano.

Observación da la escala que guardan los objetos comunes u
sados por el hombre (sillas, mesas. cocina. cama, etc.)
Observación de tamaño de distintos objetos artesanales.
En lo posible las observaciones anteriores serán conjugadas con
representaciones gráficas o volumétricas realizadas por los a

lumnos.



EM P RA
l ..~ D

1AN EJO

CC iON

Observación y representación del sentido de dirección de los
elementos en la naturaleza vegetal y anirnal (creci mien to de las

plantas, caminar ele animales, vuelo de aves)
ReconoCImiento y dibujo del "frente de onentación" el. ele

mentos de la naturaleza.
Reconocimiento y dibujo del frente de orientación en objetos
de uso doméstico.

Reconocimiento V dibujo del frente de orientación en la arqu i
rectora .
Construcción o modelado de objetos con un frente de r" renta

ción claro.

Los v lo res de la posición V dirección en el plano de! dibujo
(a r l a, a jo, centro, izquierda, derecha, etc .)

Descu ¡miento dE! Ir. ión de los objetos por su funci n :

11',an il los, cin¡;l ll . do- ' , torn ill os, aven!~l.:l r . t h "mlJ' ms.

etc.)

III



l1J 60

DIRECCION
EXENTRICA



DIAECCION
DIAGONAL

DiRECCION
DIAGONAL

ARR IBA ABAJO
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TEMAS PARA EL MANEJO

DEL RITMO

Representación gráfica de ritmos sonoros: ritmos simples , rit
mos crecientes, decrecientes, alternos (ritmos cardraco, respi
ratorio; del correr, carnínar, máquinas) ésta represen tación
puede hacerse por medio de Hneas, puntos, colores , etc.
Observación y representación de ritmos naturales en 'a vegeta
ción (hojas. tlores, tallos)
Observación y representaci6n de ritmos naturales en los ínsec
tos {cuerpo, patas, orugas etc.l
Observación de ritmos plásticos artificiales: (postes de cerra
miento, rejas, aleros en una calle , ventanas, etc)
Coretrucción de objetos modelados en arcilla donde se apl í
quen sellos r(1miCO$.
Uso de la música para el reconocimiento de los r ñrnos
Observación de los rrtrnos en fa gimnasia.
Creación gimnástica de nuevos ritmos al aire libre.



RITMO
CRECIENTE
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T E AS P AA E L MANEJ

DE LA SIMETR
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SIMETRIA

SIMETAIA
DILATADA
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TEMAS PARA El MANEJO

DE COLOR

Los colores primarios, fabricación de colores con anilinas, engrudo,
harina; su aplicación uniforme en superfi cies planas con ino-ernen
tOS sucesivos de diluyentes.

Variaciones del negro al blanco (escala de valores) en superfi
cies planas pintadas uniformemente
Variaciones de cada color primario con incrementos sucesivos
de blanco
Variaciones de cada color primario con incrementos sucesivos
de negro
Mezclas de dos colores primarios en distintas proporciones
Noción de los colores secundarios, los colores complementa
rios , los ocres

Repetición de las experiencias hechas con anilinas, engrudo o hari
na, en otros materiales como papel cometa, cera, aceites, etc.

La aplicac ión del color sobre diversos materiales, encaminando
este ejercicio a la decoración de vasijas, platos , estampas, ju
guetes de latón madera o tela, etc.
La aplicación del color en artesanías como la textilería , coria
cerfa, metalisteda, cerámica, cester(a, etc, como una observa
ción hecha en los talleres artesanales.
Los colores en la naturaleza; el por qué de los colores en las
plantas, y en los minerales
Fenómeno del arco iris , su reconstrucción en clase; la composi
ción y descomposición de la luz; la aplicación de juegos popu
lares como el zurnbarnbico y el trompo (globos, cometas),en
experiencias relacionadas con la teorfa aditiva del color y la
mezcla de colores pigmento en experiencias relacionadas con
la teorta sustractiva del color .



Investigación sobre materiales de posible uso artesanal en la to
na
Investigación y construcción de herram ientas propias de las ar
tesan ¡'as más reoresentauvas del medio.
Uso de elementos decorativos encontrados en objetos artesana
les, como ternas de dibUJO y valorrzación en la coostr uccióo de

nuevos objetos
Conver iones con artesanos del Sitio
Drarnau za enes cortas e improvisadas de relatos o leyendas
autocton "
Investigación sobre poesía y música popular del entorno
Represenlación en dibujo, pintura o modelado. de los persona

jes más representativos del medio
Posible montaje de talleres autolinanciab\es de. cerámica, teji
des, tallado, cestar ía. tatabar ter re. ebanister ía, or íebrer ía. co
mo prototipos de la arte sanía arr íst lca popular

Organización de exposiciones y fer¡ <-~ ar tesanales dentro de la

escuela
Participación de artistas plásticos. músicos, conjuntos de caile

etc, de la zona. oeruro de la escuela
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE En este segundo ciclo de educaci6n plást ica escolar el alumno
debe aprender a diferenciar los conceptos por las partes que lo
integran (sub-cateqorras. clasificaciones) por tanto el control y

gura del profesor deberá centrarse en la consecusi6n de dicho
objetivo.
La educación plást ica ante todo implica un conocimiento del
mundo antes que una habilida d fotográf ica de representaclón,
por tanto. el profesor de educación plástica deberá motivar en
los alumnos la investigación y observación del medio circun
dante para luego dar cabida a la representación plástica.
La ilustración gráfica de cada una de las cateqorras abordadas
en este ciclo, podrá apoyarse en el material producido en el
texto No. 3 publicado por ellADAP
En este nivel deberá intensificarse el uso de las leyes de compo
sición por semejanza. proximidad, continuidad y forma total,
esta última como conclusi6n del estud io del tamaño - propor
ción y escala.



RCER CIClO BASICO

INFOR " ,.. ION OEL NIVEL
J. 2do. J r, cursos

- 15 a il l) .

Ob}stivos y metas

Manejo ((sico, diferencial y con ceptual de los elementos y ca

legorfas de la forma plástica
Asimilación y uso de los conceptos de forma y contenido de la
expresión plástica

Conocimiento y manero de to das las leyes comoosiclonates
Montaje de I(neas de producción de objetos artísticos o indus

triales
Manejo de la descodilicación de las formas plásticas apl icando
el método aoatrnco
Smtesis de conocimientos y valoraciones estéticas en la pro
ducci6n de objetos útiles y ptasucos
Re(orzamíertlo de la relación entre el conocimiento teórico so
bre la educación píástica y su uso conciente en la práctica pro

ductiva
Cubrir todos los niveles de instrumsntartzación y conceptuaü
zación sobre educación plást ica, necesarios para un proceso de
especial ización posterior .

Construcción de una conciencia cr ítica del estudiante, sobre su
entorno natural y social capaz de que pueda intervenir con su

acción transtorrnadora y liberadora

Preparación suficiente para lograr a este nivel, su integración
auto suficiente en los procesos productivos de la comunidad

Acompañar el curriculum de las actividades prácticas con el en

foque estético y cultural propio para un desarrollo vigoroso de

nuestra personalidad.
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TEMAS PARA EL ESTUDIO Y MANEJO DEL

MOVIMIENTO PLASTICO

Observac.ón del mov uuie-ito en la natursteza yen la scc.odad
En la naturaleza SE" observará <:1 mcvi rnien ro de las p1ür\las al

v.ento, del agu :1 n les tlstanql.p$ del agua de los r ros, la carda

df< I.y, l1(' jas la llu lil¡j . si rlew l. za' i icn t« de los atu. 1 I

! n ta socrcdad el r 1 ")V ll1I l t~ lIto dé los au tamo lores. el :r 10'011-

miento de las personas. te ivirn ren to de máquinas y her la·
rt Ilel itas ar tesanaíes. .:1 ac el '1l liento ( !.} las m,,: s, etc

RCf.Jrescntaclón del rnov t i 11(' 110 en yráf'cos y '¡ , ~ 1I . ~

Abstracción de los elt rn en tos del movirmentu : principios de
acción y r':'acciÓn. esquemas gráíiros del mO\' J1 I LI ~ "O y sus
(.:.dUe- :l;.

las tel l:; enes 1J1,1 · ~ cas ~ :.r "~ ! ..: tJ "s l.
per1i ( i"S I 'n l . men es al f;'(lúr'

rt l ' e l ' . us S·j l ·; .rl· 'S

[1 ¡ Iun l 11' I I 11 ·11 1111 4 . ... I· dL:

El punto el1 los l i J es e cu rlrado

Las tensiones 9 \ . I ':,' .

la ! 1I1 .' l •.,. . 1 n ' ,d

la linea ver n I

la linea incl inada

la I fr" , CUtvs

la 1 ¡neó on, . JI.. I

El dmarnisu ro del d ulo

La estaticidad del cu I.lta do

El unamisrno r" _1 rOl.... ' .)
La '!~ la t i c id-, ,: y el d l"'H I' I ~ l iJO di:l tn;Jngulo

La flecha corno inl l .'.' de movimiento

Búsqueda de motIVOS \Je~lores af ines al movrnue uo t ! r. las (1:

presentaciones ideoqrát lcas existentes, en tajas. ponchos . tapi
ces y vas' ias abor Iqenes v oopulares, tan to a( 11 ·1' ,' u l11O ore
h isDJn lea s.
Oeñnioón de un mot ivo gestor que permita su proyección en

metates, tejidos, cerámica. coriacerfa. rnater ia. etc. dentro de
las drst in tas posibles variaciones a Que puede ser sornen do (jem·
tro de la cateqor ra movimiento.

mo vimlen10 un Idí rece ionsl

m OVIm 'en 10 bid 1recci oriaI convergen te y diver genle

movrrruento ornn'dir"'ccional



movimiento estroboscóplco
u otros tipos de movimiento. que pueden ser revisados en la
publicación No. 3 del departamento de Experimentaci6n y Ca
pacitación del lADA?
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TEMAS PARA El CONOCIMIENTO
Del EQUILIBRIO

Captación sensorial del equilibrio mediante:
al la observación del equilibrio en la naturaleza, como por ejem

plo en las compensaciones ecológicas, las compensaciones bío
lóoicas, la distribución de los pesosen las plantas y animales.

b) Experimentación de la sensación de equilibrio en el propio
cuerpo al sostenerse sobre una barra suspendida; al oponerse a
otro cuerpo de peso diferente estando ambos sobre una barra
que se apoya en un punto medio (balancrn)

c) Experimentación del equilibrio inestable en la realización de
esculturas móviles con alambre y pesos de arcilla o madera

d) Observación del equilibrio trsico en objetos artesanales como
candelabros, móviles, muñecos llamados necios o porfiados,
muñecos equilibristas como la "negra coja", etc.

Representaciones gráficas del equilibrio y abstracción de sus
elementos para llegar a la conceptualización del equilibrio.
Estudio de los centros de gravedad en el hombre y en los ob
jetos.

Experiencias de equilibrio visual mediante:

a) Distribución de superficies en el plano soporte
b) Equilibrio o desequilibrio inducido a superficies similares ado

sadas, al pintadas con colores opuestos que varían en intensi
dad, valorv pureza de matiz

el Equilibrio o desequilibrio inducido en volúmenes según se dis
tribuya los pesosvisuales en el mismo
Reconocimiento del equilibrio visual en las artesanras popula
res, tanto en sus decorados como en el caso ele tejidos, borda
dos. rnaterra. tallado, etc, como en la conformación volumétri
ca total, según ocurre en la cerámica, la talla, la cesterra, etc.
Relevamiento gráfico de formas apropiadas al estudio del equi
librio, que existan en tejidos, bordados, cerámica, cueros, ta
llas, etc., tanto consideradas como un todo asf como conside
radas en sus partes.
Selección de un motivo gestor aUn al equilibrio, según sus po
sibilidades de ser tratado plásticamente, asf como también por
su trascendencia en el ámbito cultural popular



Elaboración de series proyectivas del motivo gestor en el plano
gráfico , así como también en el plano volúmetrico y de aplica 
ción a las artesanías populares.
Realización práct ica de las series proyectivas del Motivo Gestor
en textiles , tallas, cerámicas, obj etos de metal, etc.
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Ley del cierre

Captación sensorial de la ley del cierre mediante:

a) Observación de la naturaleza en los perfiles de plantas, anima
les, insectos y minerales.
Esta observación deberá estar encaminada a demostrar que en
la naturaleza las formas son totales, que la imagen mental que
tenemos de ellas también es total y que cuando en las formas
naturales por circunstancias especiales una forma se muestra in

completa, tendemos a completarla mentalmente.
Ejemplo: la observación del follaje de los árboles, en donde la
percepción visual del mismo, se da como un volumen lleno, en
el que han desaparecido los intersticios o huecos que sabemos
que existen, o, el perfil de las alas de las mariposas, que lo per

cibimos completo a pesar de estar visualmente recortado por
diversos diseños que tienen.

b) Observación del repertorio objetual del entorno social, encami
nada además de demostrar los mismos puntos que en la obser
vación de la naturaleza, a señalar como el hombre en su queha
cer plástico hace uso frecuente de esta ley, por ejemplo: al
aplicar lo que en dibujo se llama la insinuación.

e) Experimentación en clase con distintas formas incompletas ex
puestas a los alumnos para su reconocimiento.

Abstracción de los enunciados de la ley del cierre.
Prácticas de demostración de la ley del cierre en figuras y volú
menes zoomorfos y antropomorfos.
Prácticas de demostración de la ley del cierre en figuras y volú
menes geométricos.
La ley del cierre observada en las artesanras populares y rele
vamiento gráfico de los motivos tratados según la misma.
Clasificación y selección de motivos afines al tratamiento de
ésta, como paso previo a la determinación del motivo gestor de
las proyecciones.

Series proyectivas, gráficas y volúmetricas del motivo gestor
tratado en forma incompleta, es decir en términos tales que
motive al observador para que los complete mentalmente.
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Ley da la figura y fondo

Observación en la naturaleza en la sociedad de la apli cación de
la ley de figura y fondo. Esta observación puede realizarse
dentro de la naturaleza en los paisajes; en donde sucesivarnsnte

los elemen tos observa dos (figuras). aparecen sobre un sopor te

mayor, el mismo que al ser relacionado con un entorno más
amplio, deja su papel de fondo para convertirse en f igura

ejemplo de esto. puede ser el árbol que como figura aparece so
bre el fondo de un bosque, Quea su vez, se transforma en figu

ra al ser observado sobre la montaña.

Mientras que en la sociedad, en aquello Que llamamos paisaje
urbano, asf como en la serie de objetos que produce el hom
bre, debiéndonos reirnitirnos en especial a las srtesanras popu
lares por ejemplo a la observación de los Motivos Gestores de

las fajas en relación con sus soportes.

Abstracción de los elementos enunciados en la tev de figura'
fondo
Prácticas ?6 demostración de la ley de figura - fondo en los ca
sos en que el fondo es mayor que la figura. el fondo y la figura

se confunden y. la figura es mayor que el fondo; se puede to
mar como ejemplos para esto, los paisajes naturales en los cua

les destaca algún elemento (fondo mayor que la figura). los ca
sos de mimesis (figura y fondo se confunden), los hechos arte
sanales como la cester (a, las molduras para estucos, etc.

Relevamiento gráfico de motivos gestores afines a la ley de fi ·
gura-fondo. que puedan ser observadas en las arrasan (as popu
lares.

SelecciÓn de motivos gestores útiles en los tres casos de figura·
fondo.
Elaboración de series proyectivas gráficas y votórnetricas del

motivo gestor tratado según esta ley.
Aplicación de las series provectivas a las artesan (as populares



FIGURA Y
FONDO
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Ley de la forma total

Observación en la naturaleza de los casos en que se cumple la
ley de la forma total, como ejemplo, se puede señalar que pero
cibimos la forma de un monte, no como la suma de los rnuchí
simas elementos que pueden haber en él sino como un todo
global

Percepción sensorial de la forma total, mediante el uso de rna

terial didáctico que se elabore en clase.
Experimentación de la densificsción y enrarecimiento de
superficies con una misma forma que se repite infinidad de
veces; este ejercicio, dede ser encaminado a la percepción
sensorial de los trrnítes en que dicha forma aún aparece como
tal, y cuando es la forma global la que se capta.
Relevamiento gráfico de motivos gestores utilizados en las aro
tes y artesanías populares.
$elección de un Motivo Gestor afio a la ley de la forma total.

Elaboración de las series provectivas, gráficas y votúmetrlcas
del Motivo Gestor.
Aplicación de las series provectivas a lasartesanras.



FORMA
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EN DUO
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Procesamiento total del Motivo Gestor

En el último curso del ciclo básico, todos los procesos Que han si
do descritos en cada uno de los elementos de la estructura plás
tica , serán tratados como parte del conocimien to, experi 
mentación y proyección de un s610 motivo gestor Que cada alumno
o grupo escoga para su trabajo; la culminación de esta experiencia,
que es total, se dará en la aplicación a las artesanras, para lo cual,
será necesario implementar dentro del colegio los talleres artesana
les necesarios, en los cuales pueda hacerse realida d lo programado.



CONTINUlOAO
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UTILlZACION DEL MOTIVO PANZALEO

"DANZANTE DE SALCEDO"
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UTlLIZACION DEL MOTIVO PANZALEO
"OANZANTE DE SALCEDO"

RITMO CONTINUO
MOVlMlENTO ONDULANTE
SIGNIFICACION · FORMACION GUéAAERA PUCARA
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Situaciones de aprendizaje

El tiempo que se dedique a la expresión plástica en ciclo básico
en lo posible deberá ser la suma de los tiempos dedicados a ac
ciones prácticas y educación artrstica.
Los profesores, deberán estar totalmente capacitados para el
manejo de la estructura de la forma plástica en su totalidad asf
como cada uno de los elementos que la integran.
Deberán seleccionarse los mejores trabajos de los alumnos,
para ir conformando el material didáctico que sirva en años
posteriores; a la vez, que de ésta manera se estimula a sus auto
res.

La motivación necesaria para la realización de las prácticas, de

be ser siempre positiva, y cada vez que sea posible, con la par
ticipación de artesanos y artistas populares, que puedan reco
nacer el valor de los trabajos hechos por los alumnos.
El trabajo al aire libre, yen contacto con el pueblo, debe ser
estimulado, como para que cree una espectativa de todo el
conglomerado social.
La evaluación debe darse con la autocr úica del alumno, asf
come conla participación cr ítica del resto de jóvenes.

El trabajo del profesor debe ser el de gura, antes que el de im
positor de tareas, el criterio debe ser amplio como para recoger
las inquietudes de los alumnos

Los niveles de profundidad de aprendizaje y desarrollo se da
rán, según los cursos, dejando para el primero, el manejo más
concreto de las cateqor ras de la forma plástica, en especial del
movimiento y el equilibrio que requieren de un grado de abs
tracción superior al que se tiene en el segundo ciclo de prima
ria, al segundo el manejo parcial izado de las leyes de la compo
sición y al tercero, el análisis del motivo gestor bajo todos los
elementos de la estructura plástica, hasta llegar a las series pro
yectivas y su aplicación a las artesan (as.
Se buscará la vinculación con otras materias.

Se buscará la vinculación con los artesanos.
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