
PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Continente, co nte nido, re lación, dibujo .

En el a rt ículo se dan las bases par a el análi sis del dibujo de los niños para
un uso co mprensivo y significativo de la est ructura mental del mism o, y a la vez
se t rab aja el dibujo co mo so porte de la relaci ón maestro-alumno y niño-niño .

Un profesor pu ede insistir:

a) Sobre las formas continentes, sus
características, consistencia, trazos huecos
o de pérdida, regularidades, cuidados, in
certidumbres , inseguridades, zonas má s
fuert es en el trazo, zonas inciertas. .. Es el
continente la parte límite, el borde o fron
tera, la zona significante, la organización
y la fo rma, el esqueleto estructural y el so
porte de los contenidos, el uso de las orga
niza ciones mentales e ins tru mentos simbó
licos .. . Es el que pr ot ege y cuida, es lo
externo y más soci al, es el representante
más cultur al o competencia en lo social que
se ha incorporado .

Es la capacidad mental o recipiente
representacional. Se prefigura la destreza,
la organización espacio-temporal, la pos 
tergación y procesos más secundarios, la
fortaleza , la rabi a y el ataque, la ligereza
y finura, las proporciones, las repeticiones...

También pr esenta particularidades pa
tológicas: ob sesión y reiteración de elemen
tos gráficos, rigidez, descuido y sucieda d... ,
o ca pacidad de hacerse ca rgo o represen 
taci ón o destreza mental.

No es lo mismo un único elemento con 
tinente que contiene a mu cho s significados,
que mu chos elem entos continentes que tie
nen distintos contenidos. A la vez puede
haber riqueza y diversidad que en armonía
configura una unidad, o ser elementos fan 
ta siosos que se entremezclan con los reales,
o ten er un profundo realism o, co ntener
productos desproporcionados de otros,
alargarse o en sancharse, amonton arse, in
clin ar se , requeri r de una línea base-tierra
o sin horizonte. ..

experiencia emocional. Predice un concep
to que es fact ible de un desarrollo oral, his
tórico o textual , con un soporte, el dibujo,
depositario de una gra n carga emocion al.

El dibujo define una cuestión per sonal
del niño , qu e contiene una experiencia
emocional y co ncreta su destreza en el des
arrollo instrumental mental , así como los
estados afectivos e int egra ciones del siste
ma (por ejemplo, la re lac ión continente
conten ido) .

Un dibujo tien e un elevado índice de ex
pectativas de comunicación: el alumno, si
se le da pie, explica y for mula hipótesis ora
les sobre un concepto que se prefigura . La
hipótesis luego la pu ede confro ntar con el
profesor , co rregir, red efinir o llen ar de
contenidos-p alabras, en una historia que
impliqu e la memoria pa sada , la at ención
de los datos expresados y la indagación
consciente del sabe r aportado por la es
cuela.

pira» al a lumno hacia valo res soc ia les ; y

en el sent ido de Vygosk y, de crecimiento
en el ár ea potencial o de los instrumentos
mentales y gru pales qu e ha privilegiado un
grupo determinado .

Así, el enseñante, se promociona como
el elem ento dec isivo del desarrollo inte gral
del niñ o , y aún más , creemos, si se recrea
como el so porte del aprendizaje de una se
gunda lengua o inmersión.

Si el maestro se acoge a cualquier situa 
ción para iniciar, pr opi ciar, alargar o sos
tener un a int eracción comunicativa , dialo
gando co n cualquier a lumno , o en forma
colectiva . .. , el dibuj o libre es mo tivo de
relac ión. El dibujo centra la atenció n hacia
un int erés donde el niño es el sujeto o pro
tagonista del mismo, es el motivo que se
requ iere para expresar o comentar una si
tuación interna , es la representación de un a
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Se discrimina o se confunde , se tien en
incorporados esquemas grá ficos (objetos
internos) o están distorsionados. . .

Ten emo s en cuenta que las hipótesis
aquí fo rmuladas son din ám icas y nun ca
diagnó sticos del alumno, son formulacio
nes para trabajar e investigar, poner pal a
bras y contener desde un otro el profesor
qu e facilita el an álisis y contrasta según el
texto que pon e el propi o niño . Por otr a
parte , son elementos gráficos que imponen
una gran singularidad e incertidumbre, por
lo que nos sirven de guía, pero son las pro
pias palabras del alumno las qu e explicitan
la guía del desarrollo comunicacional.

Así, detectando qu e las paredes de una
casita en un dibujo so n zinzagueantes , se
ría erro r determinar que formula una hi
pótesis sobre su propia familia . Pensán
dolo, en todo caso son las historias del
propio niño lo que determina si es relevante
con los elementos gráficos, o co n la histo
ria elaborada y sabida en la acc ión tuto
rial . Por eso es tan importante el contacto
con la famil ia y el conocer la situación par 
ticular de nuestros niños. Ahora bien, esto
no implica do s acciones discriminati vas:

1. A nivel oral, dar elementos para el
dar se cuenta . El pro fesor prop on e al niño
reflexionar sob re elementos grá ficos sin es
pecular sobre su significado : las paredes,
si te das cuenta , no está n rectas . En tod o
caso , lo formul a si tiene elementos de jui 
cio a partir de la histor ia narrada : estaba
así, mira por dónde , porque contaste que
hubo un choque o terr emoto en la casa . ..

2. A nivel gráfico, si el alumno ha dis
to rsionado y él mismo observa que no tiene
criterios simbólicos para la distorsión, al
comparar se le da la op ortunidad de corre
gir y reparar sus elementos .

En tod o caso , se tien e mu y en cuenta
cuándo se viola gravemente la realid ad y
el alumno es consciente que no es un cuen
to, sueño o dibujo donde quería introducir
un elemento person al. Así, si miramos que
la chimenea sa le por una pared lateral,
hab ría qu e investigar los motivos de esta
inclusión.

b) Los contenidos:

Son los elementos que se introducen en
las figuras. Representan el ade ntro .

No rma lmente está n impregnados del
significado y las re laciones .

Se pueden co nsiderar objetos internos
o figur as de representación . Norma lmente
están llena s de simbolismo . Suelen tener
elementos que indican prot agoni stas co no-

cidos por el niño, como pap ás, hermanos,
animales . . .

Se podría considerar todo 10 que hemo s
dich o anteriormente , pero en la dimen sión
grá fica del int erior y las relacion es qu e se
promueven. A la vez, su relación con el
continente es importante. No es lo mismo
un aguje ro en la pared donde se puede en
trar o salir, cuando 10que se puede perder
es un bebé y hay signos de robo, penetra
ción y sin figuras de protección y afu era
hay elementos peligrosos y agresivos como
una araña , león ...

A nivel interno, tan importantes son los
elementos y su simbolismo, como la rela
ción entre ellos: los papás «hablando», el
niño «j ugando» ...

Además podemos con cretar los niveles
y la distribución en distintos rincones, sa
las, espacios internos... La manera en que
se reún en en el plano vertica l o en el hori
zonta l.. .

Puede hab er una con fusión o apeloto
nami ento respecto al ar riba-abaj o o dere
cha-izquierda . En forma secuencia da:

l. Vacío.

2. Desor gani zación .

3. Confusiones entre interior- exterior.

4. Co nfusiones arriba- abaj o o dere
cha-izquierda.

5. Distribuciones más o menos armó 
nicas pero con elementos disruptivos, agre-
sivos y de angustia (temblores en las
líneas, por ejempl o ) .

6. Con figuraciones armoniosas y de
un alto nivel estético , con figuras claramen
te discriminad as, cuidadas y distr ibuidas
correctamente en sus proporcion es y en la
dist ribu ción espacial.

En los contenidos nos interesan su ade
cuación, su riqu eza, su complejidad, ade 
cuación a la edad, si muestran co nfianza,
bondad, inquietud, miedo, tranquilidad, si
hay elementos que agreden, violentan, per
siguen, dañan ... En forma más elaborada:

l. La minuciosidad o lo único pero
persigue , destruye o hace daño , el vacío o
la desolación ... , es decir , aquello que sig
nificar ía lo odiado qu e puede estar o no
junto con lo idealizado, fan tá stico, pode
roso , avasallador. ..

2. Elementos qu e en lo tormentoso
cuida y protege.

3. La integración de elementos co n
claros signos de amor, y de representantes
simbólicos . . ., elementos cuidadores y pro
tectores.

En el nivel significativo , si tienen com
ponentes sexuales, bondad, persecutorio ,
fóbicos, dolor. . .
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Una vez má s, el texto o la historia con
tada es lo que determina el significado y
la línea discursiva de la relación alumno
profesor.

El profesor no califica los rasgos grá
ficos, sino que permite y sostiene el hablar.

El trabajo, lo mismo que anteriormente,
lo dividimos en el oral y posterior gráfico .
Aquí discriminamos, concretamos, ayud a
mos, hacemos caer en la cuenta, clasifica
mos, relacionamos, ordenamos, agrupamos
en conceptos.. ., co rregimos, apoyamos .. .

c) El color:

l . A nivel estructural , el color es im
portante porque su dimensión espacial re
qu iere tener en cuenta a los límites.

Tendremos en cuenta si se es minucio
so en que las línea s contenga n el color o
no. Normalmente el color lo relacionan con
lo más emocional, pa sional y el mundo de
los sentimientos. Así tendremos ciertos ras
gos de su contención y límites, el predo
min io de la acción grá fica en niños hiper
activos, el desbordamiento del color. .. la
minuciosidad, el detalle coloreado, los con
tinentes o los contenidos . . .

En otras ocasiones, manchas sin COI1 

(amos deducen un estado desbordado sin
objetos que calm en ni depositarios de la
emo ción, son puro estallido y lo relaciona
ríamos con los estados del bebé que en sus
grito s y lloros está desconsolado, accionan
do, gesticulando y completamente a mer
ced de su necesidad a la cual se siente aban
donado.

Son estados emoci onales sin control, no
con tenidos en ninguna relación ni puestos
en un objeto de am or u odio.

A veces, sin embargo , en una gran ela
boración , las emociones se convierten en
sentimientos y diríamos que el mismo color
o la mancha configura su propio contorno
que se contiene o se limita. El color está
organizado, elaborado y es un sentimiento
en busca quizá de un ob jeto, pero que a
di ferencia de lo anterior no es doloroso .

Lo normal es que la pintura esté dentro
de los objeto s, matizándolos, adornándo
los ' de cariño, calidez, tri steza .. ., en una
relación que sobrepasa los límit es, no lle
gan a ellos , los cubre, se sale de las líneas
en bruscos sobresaltos incontenidos, forma
crestas agre sivas o violentas, son bordes
redondeados que saliendo quieren volver
a cubrir o entrar , son rayones sin organizar
ni tamizar , son gestos fuertes de at aques
de rabia, dañan internamente al objeto ...

A veces, los niños califican de color los
bordes, los límite s, engordando las líneas,
difuminan los espacios impregnando de
vida o ponen núcleos oscuros y negro s. En
otra ocasión, los contenidos interiores dis
criminados son coloreados de una forma
brusca tachando los co nt ornos, haciendo
rayajos, en revoltij os.. .

2. A nivel simbólico, es tradicional
distinguir los colores en cál idos y frío s, de
vitalidad, de vida los cálidos, mientras que
sin embargo, el rojo puede tender a la agre
sión y la violencia . Los oscuros son tri stes
y depresivos, mientras que los marrones
tienden a lo sucio y descompuesto . Sin em
bargo, su simbolismo es relativo.

Una vez más, lo importante es, por una
parte, la relación del color con el objet o di
bujado, mientras qu e su inclusión con la
narración del dibujo , perfila un texto en
busca de desarrollo y discriminación.

La impresión del propio niño y la del
profesor, es el significado qui zá más im
portante a destacar. El fo rmular hip ótesis
rígidas fo rma dogmas ya de por sí deste
rrados. Es preferible el contrastar, destacar
y desarrollar, dando el niño el propio sig
nificado.

No es lo mismo un so l que bañ a a uno s
árboles con sus rayos amarillos, que si son
rojos fuertes penetrantes, si son di fumina
dos o violentos.. .

El color es importante en la discrimi
nación con la realidad, así como las trans
formaciones que se suceden con el tiempo.
Es importante el caer en la cuenta . No es
lo mismo un color equi vocado que intenta
representar algo, que un color equi vocado
que no se es consciente: el humo de una
chimenea lo pinta negro porque se está tris
te, deprimido , pero lo ha ce de forma oca
sional; en otras oca sion es lo puede hacer
gris o que no haya. Si lo hace continuamen
te es más rígido y un rasgo caracterial. Un a
copa de un árbol azul y siempre igual es
preocupante. Si no discrimina y dice qu e
es como se ve en el árbol del recreo, se
requeriría ya una investigación psicológica.

No es lo mismo un objeto pintado de
un color constant emente que de forma oca
sional. Lo con stante es est ricto , rígid o.

Diríamos qu e desearíamos niños co n
colores y uso s flexibles, alegres y con pre
ferencias por los cálidos, con barridos uni
formes y contenidos.

d) Relaciones continente-contenido:

Aquí nos fijamos más que los elemen
tos dibujados, la distribución espacial, o
los co ntenidos en qué continentes están.

Es frecuente ver grandes espacios vacíos
mientras otros está n recargados. Los ob
jeto s se amontonan en un rincón del folio,
en un extr emo , en med io o alineados en
una línea qu e a veces es el borde inferior.

Hacia arriba , clásicamente se piensa en
la vida mental , mientras que hacia abajo
en lo concreto y real. Hacia la derecha en
el crecimiento, el futuro y las expectativas ,
el deseo y evolución, mien tr as que hacia la
izquierda la necesidad, el pasado, lo infan
til y regre sivo.

Es important e determinar las relacion es
de los contenidos con los límites que sopor
tan y sus proporciones. Luego , las relacio
nes de los contenidos con ot ros contenidos.

No están en el mismo nivel de impor
tan cia la acción soportada por el continente
que un objeto co n otro o bje to. No es lo
mismo un coche que al cho car rompe una
par ed, irrumpe en el interior de forma
bru sca , que lo haga con un martillo desde
el interior o que el peligro sea interno, pero
co n un buen aparato mental : hay niños en
una habitación que se están peleando.

Normalmente, las relaciones conti enen
emoc iones discriminadas y proyectadas en
los objetos dibuj ados. Los objetos así están
localizados y son definidos. En otros textos
clasificamos las acciones (los verbos) en
relaciones de am or, odi o o conocimiento :

Amor: pasear , j ugar , besar , peinar, co
cinar ...

Odio: golpe ar, reñir, choques.. . (impli
can dañ o).

Conocimiento: estudiar, habl ar , jugar,
constr uir .. .

A veces es imp ort ante descubrir las
accion es qu e impli can un campo activo o
un desarrollo pasivo , co nfigurando la pre
dom inancia de cierto estilo y sobre qué ele
men ta s van diri gidos:

Act ivo: clavar , nadar , morder. ..

Pasivo: tragar, recibir, gua rdar. ..

A veces es importante ver los canales
que so n so breva lora dos : la vis ta, los
músculos, la cabeza , el oído , el gusto ...

e) O rganización espacio-tempo ral:

Si a nivel gráfico hay secuencias histo
riad as o las produce en los com entarios
orales. Si hay una distribución y de qué
grado a nivel espacial. Si hay agrupamien
tos, vacíos, localizaciones importantes, ele
mentos dinámicos y de qué tipos (anima
les, seres humanos o agent es atmosféricos
como las nubes.. .). Si hay movilidad o ri-
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gidez. .. , d istribucio nes hacia arriba-abajo
o derecha-izq uierda .. .

f) Eq uilibri o y estética:

Análisis de si predomina la síntesis o el
análisis. Se producen objetos sin una es
tructura que los un a , de forma desorgani
zada . Si hay una síntes is o predominio de
la fo rma sin cuidado con los detall es y
ob jetos -elementos pequeños. ..

Si hay armonía , si despi erta sentimien
tos.. .

Es importante descubrir la relación en
tre los elementos gráficos y las verbal iza
ciones, su co rrespo nde ncia o si hay poca
adecuación .

Un dato imp ortant e es si a lguna vez se
aportan elementos escolares estudiados,
que impli can una dot ac ión de elementos
mentales que se van int egrando .

g) En las hipótesis:

En las formulaciones consideramo s si
hay desarrollo s verbales qu e contengan un
proceso:

• Qu e se ap orten elementos de la me
mor ia pasada o la historia del niño . Hay
que ver si en las explicaciones se consideran
experiencias pasadas, ta mbién las presentes
y si hubi esen del futuro .

H ay niño s que están an clados en el pa
sado (rasgos infantiles en su dibujo), el pre
sente (la escuela, po r ejemplo) o el futuro
(expectativas de lo que va a suceder).

Ha y niños que se esconden siempre en
la fantasía, la realid ad más con creta , o que
se alt ern an.

• Qu eremos descubrir si se dan indicios
en el text o oral de indagaciones e investi
gac iones sobre el adulto, los ob jeto s o los
elementos . Si el niño só lo dice y no pregun
ta , o si acepta los co mentarios del adult o
y particip a de lo nuevo qu e se le aporta .. .

En ese sentido , si hay corr esponde ncia
entre lo ora l y los elementos gráficos de in
vestigación: a nivel grá fico ha y datos que
impli can preocupacione s y datos que se es
tán especulando , tales como los embarazos ,
los rasgo s sexua les secundarios , el dañ o, la
muerte , los elementos fantasiosos.. .

Es interesante con siderar al dibujo del
niño como un escena rio interno donde se
interactúan per sonajes importantes y cer
can os de su vida concreta sin definir cree n
cias que perj udicarí an la verdad de los pen
samientos y los per sonaj es, por ejempl o,
familiares.

• Si se pre sta at enci ón a detalles y ele
mentos en fo rma or gani zada, tanto de los

cont inentes como los contenidos, qué im
plicar ía ten er palabras o no para los ele
mentos gráficos .

• Si hay sentimientos expresados y pro
yectados en objetos , si hay cuida dos y re
pa raciones . . .

Los elementos que ind icamos no qu iere
decir qu e el profesional tenga que tenerlos
todos en cuenta. En realidad, el maestro
se dedi ca a escribir algunos elem entos en
el folio dibuj ado o la historia en sus ele
mentos más importantes y con premura de
tiempo. En otras ocasion es se intercambi an
co mentarios or ales e hipótesi s. En ocas io
nes se detallan y se permiten discriminacio
nes más profundas . La propuesta nuestra
es, por lo tanto, un modelo de investiga
ción, qu e no tiene ni quiere que se tengan
en cuenta todos los elementos.

Es con la experiencia continuada cuan
do de pronto sobresal e un ra sgo de un
niño, despu és de algunos dibujos, y sobre
él, si cab e, formulamos algún comentario.
Mientras, lo co tidiano que hace una histo
ria de conocimient o y comprensión es dejar
que el propio alumno nos expl ique lo que
es de interés para él.

A la vez, el plan propuesto podría in
trodu cirse en los comentarios espontáneos ,
las charlas y los objetos personales que el
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niño trae, en su aspecto externo, en su

ropa ...

Entendemos que un dibujo es una parte
o faceta del mundo interno del niño. Es un
escenario de objetos internos. Normalmen
te hacen referencia al mundo familiar, al
campo afectivo, sus vivencias, gustos, de
seos, preocupaciones vitales sobre la vida
y la muerte, el daño y el cuidado, el amor
y la protección, la lucha y la agresión, el
mundo natural y social, el maestro y la

escuela .. .

2. TECNICA DE RELACION

El dibujo libre permite conocer las di
ferencias y particularidades de cada niño,
definiendo aunque de forma incierta o con
incertidumbre los rasgos personales y pe
culiares, los instrumentos mentales y los
intereses y preocupaciones, sus dificultades
y en las comparaciones y el suceder tem
porallos desarrollos individuales, los pro
gresos y las conquistas de sus logros.

A la vez, nos da datos de su realidad
social y cultural, las circunstancias vitales
que le envuelven, sus conflictos y sus te
mores, su mundo y sus deseos con sus ne
cesidades ...

A partir de hipotetizar sobre los ele
mentos orales y gráficos, destacando sólo
algún elemento, nos podemos dedicar a
alguna relación personal, en el entendi
miento y la comunicación, en producir
vínculos afectivos, que promoverán segu
ridad y confianza en los procesos de apren
dizaje, en los hábitos de autonomía e
independencia, en la expresión de los sen
timientos y en la construcción de sus co
nocimientos, en la flexibilidad de su pen
samiento y su representación en diversos
códigos, en el contraste y la dialéctica con
fiada ...

Respecto al profesor, tiene en mente,
en escuelas infantiles y también en aulas de
inmersión o segundas lenguas:

• Escuchar, ser receptor o apasionarse
por la acción de sus alumnos, ser paciente
colocando al niño sujeto de la intervención
y centro del deseo que mueve la comuni
cación.

• Acoger las formulaciones de los ni
ños, dando elementos que le den indepen
dencia y confianza mientras que posibilitan
el desarrollo compartido de una historia
narrada.

• Devolver de forma oral o con gestos,
atención ... , el interés que nos produce,
promoviendo agrado y nuevas posibilida
des de interacción.

• Expandir las formulaciones que co
menta el niño, agrandando y complcjizan
do, pero siempre tomando como conceptos
los desarrollados por el niño.

• Devolverle oralmente recogiendo las
expresiones que dice formuladas de forma
correcta y presentándose como modelo ex
presivo y competente.

• Observar sus necesidades y deseos,
sus comportamientos y sentimientos, for
mulándoselos. Intuir sus preocupaciones,
lo no dicho, sus miedos y afectos, comen
tándoselos y presentándose el profesor
como modelo haciendo lo propio.

• Incluir diálogos con otros niños, in
troduciendo mensajes de otros, haciendo
comparaciones, contrastes ...

• Proponer y crear expectativas de co
municación e intercambio a nivel indivi
dual y a nivel grupal o colectivo.

• Repeticiones del modelo interroga
tivo de las expresiones del niño, hasta ser
mejoradas por el niño en inmersión o es
cuelas infantiles, tal como indicamos con
la técnica verbalización.

• Juegos de repetición de frases juntán
dolas con códigos mímicos.

• Haciendo preguntas.

• Formulando frases como ritos que
definen ciertos contextos, tales como las
despedidas, encuentros, saludos, frases
secretas . ..

3. RELACION NIÑO-NIÑO

Queremos ahora destacar la importan
cia de las interacciones de un niño con otro
niño, dándonos por otra parte a los profe
sionales índices de competencia.

En ese sentido, el profesor propone
o fomenta interacciones que se dan entre
niños, dirigiéndolas o tomando sólo una
presencia contenedora pero silenciosa.

Dentro de una dinámica grupal se in
tenta fomentar situaciones de comunica
ción haciendo papeles de mediador para la
organización del diálogo, juego o intercam
bio. Si son dibujos libres, los comentarios
son grupales y se intenta que los niños en
cuentren semejanzas o diferencias entre
ellos, elementos designados por el profesor
u otro niño ... Los niños comentan sus ex
periencias y, en todo caso, a nivel indivi
dual, se le dirige con preguntas mientras
que a nivel grupal se atiende la organiza
ción del grupo introduciendo a otros niños,
comparando, discriminando, llamando la

atención, interviniendo para que no decai
ga el interés, dramatizando y enfatizando
las expresiones del niño ... Aquí se intenta
que los niños se hagan preguntas, acepten
otros comentarios, se hagan más flexibles,
se saquen consecuencias, se busquen cau
sas, se tengan expectativas del futuro, se
reflexione, se vean las transformaciones
que introduce el tiempo ...

Hay que tener en cuenta:

• La organización de un diálogo no es
decir cada cual lo que quiera. Hay que
aprovechar la dinámica comunicativa para
articular las intervenciones: el que habla y
el que escucha se intercambian en un pro
ceso temporal. Los niños se suelen aburrir,
interrumpen y les preocupa lo propio. El
maestro hace de moderador y estructura
dar del contexto. Es a la vez un modelo
y un límite.

• Dentro de la dinámica se fomenta la
flexibilidad de los niños, procurando que
intervenga el inhibido, callando un poco el
charlatán, inhibiendo al agresivo, haciendo
más activo al pasivo, envolviendo de cariño
al díscolo ...

• Dentro de un contexto espacio-tem
poral, cada situación se presta a preguntas
que dimensionan históricamente investi
gando el pasado, el presente y el futuro.

¿Qué cosas se hicieron antes? , ¿q ué co
sas pasaron?, ¿cuáles fueron las causas?,
¿por qué?

¿Cómo pasó? , ¿cómo era entonces y
ahora? ¿cómo crees que será ahora? , ¿qué
pasará?, ¿qué sorpresa nos pasaría? ...

¿Qué pasar á? , ¿cómo crecerá?, ¿có mo
cambiará?, ¿cómo será?, ¿qué hará? ..

A los niños les encantan las sorpresas
y lo desconocido: ¿qué sorpresa se escon
derá?, ¿qué descubrimos? , ¿quién lo adi
vina?, ¿dónde se esconderá? ..

4. HIPOTESIS DE TRABAJO

Descamas que las propuestas no tengan
un carácter psicopatológico, diagnóstico
o clínico, en ese sentido no inciden en el
simbolismo aunque debieran tener en cuen
ta los componentes emocionales tales como
los signos de amor II odio. En si, están pen
sadas para su uso escolar y que doten al
profesional sobre indicios que le hagan
desarrollar propuesta en el campo del co
nocimiento del niño.

Dentro del dibujo, nos vemos muchas
veces incapacitados para una reflexión y
trabajo significativo con el alumno, cuan-
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do sabemos de su importancia y significado
personal y singular . En oca siones , qued a
como que el dibujo libre por falta de aten
ción hacia él, está desprestigiado y ocurre
cuando el maestro no sabe qué hacer. El
alumno, por su parte, dada la poca aten
ción social qu e se le da y el tiempo preci
samente de qu e se esté haciendo algo qu e
casi no sirve, desatiende su trabajo que no
comunica nada, aunque es representante de
su mundo interno. Queremos así aportar
un instrumento técnico para la tarea de
enseñar-aprender.

La propuesta se circunscribe en la idea
de concepto, estructura o relaciones . Es,
por lo tanto, que recorre un trayecto de lo
mental indicios de organización y comple
jidad bastante cercano a diversidad yevo
lución cognoscitiva.

Por ejemplo, creemos que se pueden
hacer distintos recorridos:

a) Se observan en un niño la calidad
de las relaciones y su complejidad, referi
da s a los elementos del dibujo, también en
relación a su edad cronológica. Ciertos ele
mentos como las líneas continentes y con
tenidos hipotetizan sobre distintas catego
rías mentales: unas representan el límite de
lo externo, piel o borde más primario y ele
mental que detalla un déficit o más o me
nos compleja elaboración . El contenido se
cundario, a la vez expr esaría riqueza o
pobreza de significado . El cuidado , la com
plejidad, la dimensión espacial, los agru
pamientos , los rasgos dinámicos ... , son
partes importantes que califican el desarro
llo mental del niño.

b) A nivel de secuencia de aprendiza
jes, encontraríamos los productos de afue
ra a dentro o de continentes a contenidos.

Dentro de estos mismos productos me
todológicos, se encuentran las gradaciones
que impliquen rasgos relacionales, conjun
tos de elementos o personajes humanos. En
las técnicas de aprendizaje hemo s usado en
otros trabajos el enriquecimiento de ele
mentos que se incluyen (didáctica del gra
fismo, Promolibro) y las autoinstrucciones
(didáctica del grafismo, Promolibro y Ta
ller del Cómic, Nau Llibres).

e) En la tarea de an álisis, evaluación
y tutoría, son importantes el logro de cier
tos ítems que se constatan en evolu ción a
través del tiempo , permitiendo observar los
cambios producidos, el estancamiento
ment al, el progreso yen qué elementos.. . ,

. siendo de un posible uso tanto para la ac
ción tutorial con las familias y niños como
con las propuesta s y clesarrollos de las
adaptaciones curri culares. Más aun cuando
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se intercambian con otras materias afines
como el lenguaje y el lenguaje del cuerpo.

d) Se pueden realizar varias hipótesis
y constatar su fiabilidad:

• Alumnos con un buen desarrollo
mental, si son convergentes, si inciden en
los bordes y si son divergentes o creativos
en los contenidos.

• Si hay una relación entre el lenguaje
y el dibujo, en el sentido que habría niños
que dicen mucho y significan poco (hay
muchos objetos y poco relacionados), que
no entienden (fallo en los bordes), que tie
nen problemas en la sim bolización (confu
siones espaciales o en la estru cturación de
los elementos), retraso en el lenguaje (poca
complej idad en los rasgos... ) .

Habría, pues, que ver si es posible de 
terminar por un lado la conjunción cons
tante entre patologías del lenguaje, pato
logías de la representación y su correlato
con ítems o ra sgos gráficos.

• Más complejo pero 'interesa nte sería
el determinar reeducaciones y adaptaciones

curriculares entre el nivel gráfico y los otros
niveles: su influencia y su incidencia .

En ese sentido cabría la estructuración
gráfica, el enriquecimiento gráfico y la
or ganización de los rasgo s, siendo parale
lo por otra parte, la int egración de las ca 
tegorías mentales y cómo el significado se
incorpora por todas ella s.

e) Determinar el currículum implícito
cuando se postulan dibujos tipo (con título
se refiere), la escuela, el profesor, la fami
lia, la televisión, mi futuro, mi trabajo . .. ,
en base tanto del simbo lismo como de la
correspondencia entre lo externo y lo in
terno, o lo que se dice y lo que se transmite,
los elementos o su expectati va de concre
ción -relación ...
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