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Propuesta: característicos Capitulo 4

4.1 La Teoría de la Elaboración de
Reigeluth como modelo de enseñanza
de “Las claves de la imagen”

Una de las conclusiones a las que se llegó en el capitulo tres fue la
de realizar correctamente un programa de aprendizaje de
conceptos en soporte CD-ROM el cual se determiné por
llamar “Las claves de la imagen”.

Los contenidos gráficos y textuales de dicho programa serian
también reproducidos en papel (a modo de libro de texto), de tal
manera que sería pasible evaluar cuál de los das materiales
favorecía en mayor grado los procesos de aprendizaje.

El primer punto que se consideró necesario para la correcta
consecución de dicho programa fue la realización del mismo
bajo un modelo de enseñanza concreto.

El modelo de enseñanza elegido ha sido el elaborado por Charles
M. Reigeluth. investigador centrado en la rama de la psicología
del aprendizaje quien desde 1978, trabaja en la Facultad de
Diseño Instruccional en la Universidad de Syracusa realizando
valiosos estudias enfocados fundamentalmente en la mejora de
la enseñanza pública.

Reigeluth parte de la base de que un correcto diseño de la
enseñanza contribuye a la mejora de las condiciones de
aprendizaje y demuestra, entre otras muchos factores, particular
interés en el desarrolla de las nuevas tecnologías educativas para
llevar a cabo tal función.

Su mayor contribución a la educación ha sido el desarrollo de la
Teoria de la Elaboración, la cual, según sus propias palabras:

.está basada en el análisis de la estructura del
conocimiento asi como en los procesas cognitivos de las
teorias del aprendizaje. Como en otras teorías, los modelos
han sido elaborados sobre las base de los objetivas. El
aspecto más importante de todos los modelos es una clase
especial de secuencia que va de la simple a lo compleja, la
cual es una extensión de la secuencia subsunmptiva de
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Ausubel. el curriculum espiral de Bruner y el aprendizaje en
red de Nórman. “60

Las téorias de Reigeluth están situadas dentro del campo del
Diseño Instruccional, también denominado como Ciencia de la
Instrucción, la cual es una disciplina aplicada cuyo dbjetivo es
desarrollar teorias de las que puedan derivarse modelos de
eñéeñánza idóneas,

Coma disciplina aplicada, el Diseño Instruccional toma los
resultados y las condicionás de la enseñanza como algo dado y
recomienda o prescribe los métodos, de tal manera que la base
del Diseño Instruccionol es determinar qué método es “él mejor
poro lo metas establecidos y en las-circunstancias dodos;

El Diséño Instruccional por la tanto vincula la teoría del
aprendizaje con la práctica educativa elaborando todo un
conjunto de métodos que forman un modelo de enseñanza
concreto,

Desde el punto de vista de que un modelo de enseñanza es un
conjunto de métodos destinados a conseduir el aprendizaje de los
estudiantes, resulta fundamental categorizar dichos métodos.

La confusión existente en torno a la clasificación de los métodos
llevaron a Reigeluth y Merilí en 1978 a -proponer el uso del término
“estrategio” y dividir en tres los tipos de posibles estrategias a
utilizar dentro de la enseñanza:

• Estrategias -de transmisión: se refieren al modo en que la
información es súministráda.

• Estrategias de gestión: se refieren a como programar los
recursos educativos.

• e Estrategias organizativos: son los métodos elementales poro
organizar la enseñanza de un contenido determinado.

Las estrategias organizativas, en las que se va a centrar el
presente apartado, están basadas entodo lo que se sabe acerca
de íd forma>de procesar el conOcimiento en la mente humana y
-se dividen en das grandes grdrios: las macroestrategias y las
microestrategios.

~ REIGELuTH,cH.M.(1983y “The Elaboration Theory of Instruction”. InstructionolDesign
Theories and A4odels: an Overv¡ew of their GurrentStatus, NewJersey: Lawrence
Earlbaum Associates pág. 337
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Mientras que las últimas sirven para organizar la enseñanza de una
única idea, las macroestrategias sirven para organizar la
enseñanza de un conjunto de ideas.

Debido a que la elaboración del presente programa interactivo
pretende cubrir un conjunto de ideas, su organización se sitúa al
nivel de la macro—organización.

El diseño de “Las claves de la imagen ha consistida en
interrelacionar toda la diversidad de ideas que constituyen el
grueso de la información dentro de la estrategia considerada
como óptima para llevarlo a cabo.

Dentro del nivel macro-organizativo, la Teoría de la Elaboración
de Reigeluth es la que presenta modelos de diseño más y mejor
desarrollados por la que ha sido elegida como modelo para
realizar el programa.

La Teoría de la Elaboración incluye los siguientes componentes
estratégicos:

1. La secuencia de elaboración
2. La secuencia de prerrequisitos de aprendizaje
3. El sumarizadar o recapituladar
4. El sintetizador
5. La analogía
6. El activador de tácticas y estrategias
7. El control del estudiante
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1. La secuencio de elaboración
La secuencio de elaboración es el componente estratégico bajo
el que se engloban el resto de componentes de la Teoría de la
Elaboración y consiste en la formo en que se secuencia el
material.

Fundamentalmente se basa en un principio elemental,
unánimemente aceptado por psicólogos y pedagogos, que
establece que el conocimiento sólo se puede adquirir sobre la
base de estructuras del conocimiento previamente poseidas.

Para que el contenido de una asignatura o, en este caso, de un
programa interactivo, contribuyo al aprendizaje de los usuarios, ha
de cumplir los siguientes requisitos:

A. Los conocimientos han de desplegarse en un continuo
que vaya de lo simple o lo complejo, de lo general a lo
particular.

5. Las ideas generales, más simples que las restantes, han
de ser un compendio de las ideas que las siguen. Dicho
compendio es denominado por Reigeluth como epitome
del curso.

C. Las sucesivas elaboraciones se han de tomar sobre un
único tipo de contenido conceptual, teórico o
procedimental.

D. Las elaboraciones han de ir desdoblándose en niveles de
igual complejidad.

La secuencia de elaboración de “Las claves de la imagen” es la
siguiente:
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SECUENCIA DE ELABORACIÓN DE LAS CLAVES DE LA IMAGEN

¡ Tamaño y ¡
formato

Esquema Esquema Esquema
Dinámico Espacial Formal
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A. De lo simple a lo complejo

Como podemos observar, en la macrorganización de “Las claves
de la imagen”, se ha respetado el continuo de lo simple a lo
complejo partiendo de las bases más generales como las
funciones de una imagen hasta llegar a conceptos mucho más
desarrollados como el color o la expresividad, de tal manera que
el alumno acaba por saber que no puede abordar un recurso
como el de la textura sin tener antes acabada la composición de
su imagen.

Las estructuras más simples requieren estructuras de conocimiento
más desarrolladas y lo que va enriqueciendo dichas estructuras es
la incorporación progresiva de etapas.

5. Epitome

El epítome del programa presenta das ideas fundamentales:

• Que una imagen nunca es la realidad sino un

equivalente visual de esa imagen del tipo que sea.

• Que la realización de una imagen es un proceso
jerárquico que se realiza paso a paso, cubriendo una a
una das estructuras básicas, la interna y la externa.

Según Reigeluth, el epítome ha de contener siempre ideas muy
generales o muy simples, pero nunca ideas abstractas.

Ambas ideas se sitúan al principio del programa de tal manera
que los estudiantes adquieran, a partir de ellas, una visión general
sobre los contenidos.

Debido a su fundamental importancia, este nivel es el que más
dispositivos interactivos multimedia dispone, tal como las
secuencias de vídeo y la voz en aff.

Debido que el epitome resume las ideas básicas del curso o
programa en cuestión, adquiere las características de estas ideas.

Como ya hemos dicho, los contenidos de “Las claves de la
imagen” son de tipo conceptual, por lo que el epitome también
lo es.
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C. Los sucesivas elaboraciones se realizan sobre la base de
un único tipo de contenido

Todas las elaboraciones se han formulado a
- contenido de tipo conceptual.

partir de un

Los conceptos
acontecimientos
comunes.

son clasificaciones arbitrarias
o simbolos que comparten

de objetos,
características

Esto no quiere decir que el resto de tipos de
aparezcan en el programa pero:

contenido no

“Los otros das tipós de contenido y demás procedimientos
de apoyo, (lo que es llamado el contenido de apoyo) por
supuesto que aparece a lo largo del curso, pero sólo
cuando su importancia es decisiva para la organización
particular de las ideas que son presentadas en cada punto
de la secuencia de dicho curso”61

D. Las elaboraciones van desplegándose en niveles de igual
complejidad

Por último podemos comprobar como todos los niveles son de
igual complejidad: el nivel cero presenta el epítome, el nivel uno
las funciones básicas, el nivel dos cubre la estructura interna y el
nivel tíes la estructura externa, de tal manera que cada nivel
contiene diferentes lecciones pera sólo tras haber dompletado un
nivel se puede pasar al siguiente.

61 lbidem. pág. 344
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2. La secuencia de prerrequisitos de aprendizaje
El segundo de las componentes estratégicos tras la secuencia de
elaboración es lo que se denomina como la secuencia de
prerrequisitos de aprendizaje y está basado en la estructura de
aprendizaje, término preferido por Reigeluth a jerarquía de
aprendizaje debido a la ambigúedad semántica de este último.

Una estructura de prerrequistos de aprendizaje muestra las ideas
que deben ser aprendidas antes de pasar a otras.

Los prerrequisitos de aprendizaje, pueden entenderse como los
aspectos fundamentales de la idea que se quiere trasmitir, las
nociones previas que ha de manejar el alumno para poder
aprender un concepto.

La secuencia de prerrequisitos de aprendizaje se aplica sólo en
determinadas circunstancias, puesto que la secuencia de
elaboración hace que podamos prescindir de ella en muchas
ocasiones.

Esto es lo que ocurre en el caso concreto de “Las claves de la
imagen”: no ha sido necesaria una secuencia de prerrequisitos de
aprendizaje puesto que la secuencia de elaboración parte de
ideas absolutamente básicas.
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3. El recapitulador o sumarizador
“Para el aprendizaje es importante revisar sistemáticamente

lo que se ha aprendido, de tal manera que se previene el

olvido de los contenidos” 62

El recapitulador, tercer punto de la Teoría de la Elaboración de
Reigeluth, es un resumen que ha de intercalarse en la enseñanza
de forma sistemática, de tal manera que contribuye al refuerzo y
sumarización de todo lo que se ha aprendido.

Existen dos clases de recapituladores: internos e intraconjunto.

El interno es necesario al final de cada lección y el intraconjunto

resume todas las ideas de un mismo nivel.

A. Recapituladores internos de “Las claves de la imagen”

Los ‘recapituladores internos en “Las claves de la imagen” están
basados en la información visual brindada a través de imágenes
situadas en cada una de las pantallas o páginas iniciadoras a la
lección en cuestión.

Cuando e1 alumna analiza un resumen gráfico de lo que ha
pasada en la pantalla anterior y un resumen gráfico de lo que va
a estudiar en la pantalla que empieza, comprueba comparando
una imagen con otra cuáles son las modificaciones sufridas.

Se ha creado una modalidad de recapitulador interno iniciaL
(situado al principio de la lección) que interelaciona la pantalla
presente con la lección anterior, en vez de un recapituador
interno final (situado al final de la lección) que interelaciona la
pantalla presente con la posterior.

En dicho recapitulador interno inicial existen das imágenes:
mientras que la de arriba constituye el resumen de la lección
anterior, la imagen de abajo constituye el resumen de la lección
que va a tener lugar en dicha secuencia de nivel.

El par qué se ha invertido el orden de colocación de las
recapituladores internos tiene que ver con un aspecto
motivacional: la alumnas resultaron más receptivos a la
información mostrada al principio de la lección que la mostrada
al final.

62 ibídem, pág 358
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¿mr
1.1 1.2 1.3

21 22 213

u..
B. Recapituladores intraconjunto de “Los claves de la imagen”

En “Las claves de la imagen” se han utilizado recapituladores
intraconjuntos al final de los niveles 1 2 y 3.

Además, se ha considerado necesaria la incursión de un
recapitulador general bajo el nombre de Conclusiones, donde se
da un repaso final a todo el proceso de creación de una imagen.

El recapitulador está formado por tres elementos importantes:

• Un enunciado conciso
• Un ejemplo representativo
• Una prueba de diagnóstico

En el caso de “Las claves de la imagen” el enunciado conciso
aparece en el programa en la barra de texto de la izquierda,
donde se ha resumido y expuesto de la manera lo más clara
posible la información a trasmitir.

El ejemplo representativa aparece de dos formas diferentes: por
medio de imágenes estáticas en la mayoría de los casos y por
medio de animaciones, en gran parte de ellos.

La prueba de diagnóstico no ha sido incluida en
que se ha diseñado como una prueba posterior
el docente. No olvidemos que partimos de la
software es una herramienta de apoyo.

el programa sino
a especificar por
base de que el
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4. El sintetizador
“En la enseñanza es muy importante interelacionar las ideas
individuales que han sido enseñadós ya que de esa manera
(1) se provee a los alumnos con un tipo de pensamiento
concreto, <2) se facilita un pensamiento más profundo por
medio del contraste y la comparación, (3) el conocimiento
y sus efectos mativacianales y de significado aumentan
demostrando cómo el primero encaja en una estructura
mayor, y (4) se aumenta la memorización mediante vínculos
adicionales entre el conocimiento recién adquirido y el
conocimiento anterior del estudiante

El fortalecimiento de las reláciones entre ideas resulta pues
indispensable para la adquisición de conocimiento y este es el fin
concreto del sintetizador como componente estratégico.

Resulta evidente que dichas relaciones son efectivas cuando
operan sobre un único tipo de contenido, es decir, cuando sólo
relacionan conceptos, principios o procedimientos.

Existen das clases de sintetizadores, los internos que muestran las
relaciones entre las ideas de una sola lección, y los sintetizadores
intraconjunto, que muestran las relaciones entre el conjunto
general de lecciones.

Los sintetizadores internos funcionan de manera horizontal,
mostrando las relaciones entre ideas de un mismo nivel. En el caso
de “Las claves de lá imagen” lós sintetizadores están básicamente
ihtegrados en el tékta.

Los sintetizadores intraconjunto pueden ser horizontales si
relacionan ideas de varias lecciones a un mismo nivel, o bien
verticales, relacionando ideas pertenecientes a lecciones de
distinto nivel.

En la versión de programa multimedia, cada vez que el alumno
-termina una lección, ha de volver irremediablemente al índice,

Este indice está configurado coma un mapa conceptual
representante de la estructura organizante del programa.

Que el alumno tenga que volver repetidamente al indice tiene el
objeto de que siempre sepa dónde está dentro del conjunto
general del programa y que establezca relaciones entre las

63 lbidem. pág 361

216 Nuevas Tecnologías en la Didáctica de la Expresión Plástica



Propuesta: características Capitulo 4

diferentes lecciones, de tal manera que funciona como un
sintetizador intraconjunto vertical.

Mediante el índice, el estudiante contraía la totalidad del
programa, sabe con qué lección ha trabajado ya y cuáles son las
que le falta por ver.

Al tener ante si todo el panorama de lo que está aprendiendo, la
generación de relaciones es mayor.

El sintetizador consta de tres elementos básicos:

• Una parte de la estructura organizante
• Una serie de ejemplos que ilustren las relaciones entre

ideas
• Algunas ejercicios de autocomprobación integrados en

la lección

Como ya sabemos, la estructura organizante de “Las claves de la
imagen” es conceptual.

Mientras que los ejemplos son en todos los casos gráficos (bien
estáticos o bien por medio de simulaciones animadas), los
ejercicios de autocomprobación no están integrados en el
material por las mismas razones dadas en el apartado anterior.
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5. La analogía
“La analogía es un componente estratégico importante por
que facilita la comprensión de nuevas ideas mediante su
semejanza con ideas familiares.” 64

Existe una amplia literatura sobre el uso de las analogías en la
enseñanza (Ortony, Reynolds & Arter 1978) lo que ha llevado a
acuñar el término de aprendizaje analógico.

En todos los casos se ha llegado a la conclusión de que lo más
importante en una analogía es la selección de sus componentes
-mas relevantes. Para ello existen tres nociones a tener en cuenta.

En primer lugar, en el aprendizaje analógico es más importante la
semejanza en las relaciones que comparten los análogos que su
semejanza objetual.

En segundo lugar, en el aprendizaje analógico prima el principio
de la sistematicidad, basado en que, de todas las posibles
relaciones comunes entre la analogía y el concepto base, se
seleccionan sólo las que participan en sistemas comunes de
relaciones o relaciones de orden superior y en tercer lugar, el uso
de ciertas analogías tiene un limite.

En “Las claves de la imagen” el aprendizaje por analogías ha sido
básicamente utilizado para el correcto entendimiento del
epitome.

Para ello se han utilizado das ideas familiares: para el
entendimiento de la estructura interna se ha utilizado como
analogía el concepto de esqueleto, y para el entendimiento de la
estructura externa se ha utilizado como analogía el concepto de
piel.

La analogía del esqueleto representa todo aquella relacionado
con la estructura de sostén, la estructura básica que más tarde no
se llegará a ver pero sin la cual la imagen se derrumbaría.

La analogía de la piel representa todo aquello relacionado con el
exterior, con el envoltorio que cubre al esqueleto y que no nos
deja verla. La piel representa la estructura externa de la imagen.

64 Ib¡dem, pág 360
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6. El activador de tácticas y estrategias65
El activador de tácticas y estrategias hace referencia a una de las
máximas de la psicología cognitiva que subraya que el
aprendizaje es más efectivo cuando el alumno, consciente o
inconscientemente, desempeña un papel activo en la
construcción de su propio conocimiento. (Bruner 1966, Rigney
1978).

La capacidad de aprender, es por lo tanto algo enseñable, por lo
que hay que estimular el uso de tácticas y estrategias en el
alumno.

Reigeluth considera tres factores importantes en el desarrollo de
tácticas y estrategias:

Lo primero que ha de hacer el diseñador de la asignatura a
programa es elegir entre un método ciego o informado. El
método ciego omite sistemáticamente cualquier explicación
sobre la eficacia de ese mismo método, mientras que en el
método informado se hace al alumno consciente de la utilización
de determinadas tácticas y estrategias en función de su eficacia.

Dentro de estas dos opciones, se ha confirmado como más
efectivo el adiestramiento informado.

También se puede elegir entre un método marginal o
incorporado. El método marginal se encuentra al margen del
contenido y el incorporado se encuentra introducido en este.

Estos tipos de estrategias han de ser ejecutados siempre por el
estudiante, pero la iniciación y control de su uso puede originarse
por parte del profesor (control por la lección) o por parte del
propio estudiante (control del aprendedor).

La meta en el adiestramiento de una estrategia es que llegue a
hacerse automática.

En el programa “Las claves de la imagen” se ha optado por un
método informado e incorporado.

65 Cognitive-Strategy Activatoren el original (Reigeluth 1983) Traducido por Aparicio
(1992),
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7. El control del estudiante
El control del aprendedor hace referencia a la necesidad de
convertir el proceso del aprendizaje en un proceso activo de tal
manera que el alumno se sienta y sea dueño de su propio
proceso de aprendizaje.

Merril (1982) establece cuatro pautas que son las que establecen

un verdadero control del aprendedor sobre dicho proceso.

1. El estudiante contraía el contenido a aprender

2. El estudiante contraía el ritmo con el que se aprende

3. El estudiante contraía el componente estratégico que
selecciona en cada caso

- 4. El estudiante contraía las tácticas y estrategias cognitivas
a emplear

El prógrama “Las claves de la imagen” en su versión interactiva y
multimedia parece ser la herramienta idónea para llevar a cabo
un proceso como este, parlas siguientes razones.

El proceso de aprendizaje se individualiza, por lo que el alumno
tiene en todo momento sentimiento de control del contenido d el
programa: avanza cuando y cama quiere gracias a los
componentes interactivos del medio.

En segundo lugar, establece personalmente los tiempos de
trabajo en cada nivel del programa.

En cuanto a -las animaciones; -él es el responsable de su activación
o no.

También resulta ser el alumno el que decide la forma de
navegación por el programa.

- Toda r este~ conjunto de - acciones consiguen que, baja las
condiciones establecidas por las condiciones interactivas
multimedia del programa, el alumno sienta que es él el
responsable del trabajo que está realizando más que por otros
métodos.
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4.2 Tendencia elegida en el terreno de
la enseñanza del arte: la Educación
Artística como Disciplina

LIna vez que ha sido analízado el modelo de enseñanza general
sobre el que está construido “Las claves de la imagen”, queda
por enmarcar el programa dentro de una tendencia cancreta en
cuanto a la enseñanza del arte.

Como sabemos, das son las tendencias de ámbito más general

dentro del campo de la educación artistica:

• La Autoexpresión

• La Educación Artística como Disciplina

La tendencia denominada como Autoexpresión está basada
fundamentalmente en las trabajos de Lowenfeld (1947) en EE.UU
y de Read (1969) en Inglaterra.

Ambos autores comparten la idea general que sustenta la teoria
de la Autoexpresión y es que a través del arte se aprende a ser
persona, para lo cual resulta imprescindible una enseñanza libre
basada en el desarrollo espontáneo de la creatividad.

La tendencia de la Autaexpresión considera la educación artística
como la asignatura donde los alumnos han de expresar sus
sentimientos, puesto que los procesas racionales son ya
fomentados desde otras áreas del conocimiento.

Tomando cama base la frase de que el arte no se enseña, se
aprende. el papel del docente consiste en estimular la
expresividad mediante procedimientos artísticos.

Desde estos puntas de vista, la Autoexpresión se basaba
exclusivamente en procesos de producción y la realización de
imágenes al tiempo que se rechaza la evaluación, considerada
coma un proceso que obstaculización de la enseñanza,

A partir de los años setenta, un conjunto de investigadores en
educación, reflejan la creciente importancia del desarrollo de la
teoría del conocimiento basada en la psicología cognitiva.
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Entre ellas se encuentran Bruner (1972) y Ausubel (1968) el primero
fundamentando la Teoría del Aprendizaje par Descubrimiento y el
segundo con la Teoría del Aprendizaje Asimilativo.

A partir de entonces aparece en educación el término disciplina
el cual implica la necesariedad de la estructuración del
pensamiento.

Un planteamiento más tecnológico de la educación, más
preoCupado por las procesos cognitivos que por otro tipo de
procesos, pone de manifiesta que el estudio de las ideas básicas y
la estructura de las materias mejorarán el aprendizaje.

Estas nuevas corrientes educativas no tardan en llegar a la
enseñanza artística fundamentalmente de la mano de Barkan y
Eisner quienes en 1966 realizan un análisis de los problemas
curriculares.

Ambos defienden por encimq de todo la estructura cognitiva de
la educación artística del - misñio modo que en resto de las
disciplinas,

Otras investigadores coetáneos aportaron su influencia para
fundamentar el carácter cognitivo del arte: Arnheim (1969, 1979,
1984, 1986, 1990, 1993) desde la psicología de la percepción,
Gombrich (1979, 1980, 1982, 1983) y Panofsky (1980, 1989) desde la
historia del arte, así como Cardner (1990), autor este último del
Proyecto Zero de la Universidad de Harvard para la educación
artística (1989) donde se recog9n no sólo valiosos y pioneros
dadumentos en cuanto .a la educación artística como disciplina,
sino en cuanto a las relaciones entre ésta y las techoíogias
educativas66.

El conjunto de estas investigaciones llevaron al Getty Center For
Education in the Arts en 1982 a elaborar un proyecto denominado
como La Educación Artística como Disciplina (EACD).

Desde este año, las actividades del centro se basaron en el
desarrollo - a todas los niveles (económicos y humanas
principalmente) para el desarrolla e implantación de esta
tendencia educativa.

El modelo definitiva de la EACD se fijó en 1987 por Clark, Day y
Greer, en el n2 21 de la revista Journal of Aesthetics Education,
donde se ponen de manifiesto las ideas básicas de la EACD: que

~ver V~/.AA, (1988): ‘tampting the image: computers in aris education”. Art, Mmd and
Education: Research frorn projectzero.Urbana: University Of Illinois Presspp. 99-110
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las materias relacionadas con la educación artística han de
estructurarse de la misma manera que el resto de las asignaturas
mediante sus objetivos, contenidos y métodos de evaluación, con
lo cual queda claro que el arte se enseña y se aprende, no se
aprende tan sólo.

La consideración de la enseñanza artistica como una disciplina
produce das consecuencias innovadoras:

• Como área de conocimiento resulta necesaria una
estructura conceptual precisa.

• Coma asignatura formal, y por lo tanto, obligatoria,
adquiere un derecho propio dentro del curriculum escolar.

Los rasgas definitorios de la EACD han sido sintetizados por Marín
Viadel en 1987 en el cuadro de la página siguiente:
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A. Fundamentacfón

Al. El objetivo de la educación artística como disciplina es desarrollar las
habilidades de los estudiantes para comprender y apreciar el arte. Esto implica
un conocimiento de las teorías y concepciones del arte, y la habilidad tanto
para reaccionar ante el arte como para crearla.

A2. El arte se enseña como un componente esencial de ¡a educación general y

como fundamentación para su estudio especializado.

8. Contenido

81. Los contenidos de la enseñanza se derivan fundamentalmente de las
siguientes disciplinas: estética, crítica de arte, historia del arte y creación
artística.

Los objetivos de estas disciplinas son:

• Las concepciones de la naturaleza del arte
• Los fundamentos para valorar y juzgar el arte
• Los contextos en los que el arte ha sido creado
• Los procesos y técnicas para crear arte

82. Los contenidos del estudio provienen del amplio campo de las artes
visuales, incluyendo las artes populares, las artes aplicadas y las bellas artes
tanto de la cultura occidental como de las no occidentales y desde las épocas
antiguas hasta los movimientos contemporáneos.

C. Cun’icufum

Cl. El currículo, escrito, incluye contenidos organizados y articulados
secuencialmente para todos los niveles escolares

C2. Las obras de arte ocupan una posición central en la organización del
currículo yen la integración de los contenidos de las cuatro disciplinas

C3. El currículo se estructura de modo que refleje una implicación similar
respecto a cada una de las cuatro disciplinas artísticas.

c*. El currículo se organiza de modo que vaya acrecentando el aprendizaje y
nivel de comprensión del alumno. Ello implica un reconocimiento de los niveles
de desarrollo apropiado.

D. Contexto

Dl. La ejecución completa del programa viene determinada por una
enseñanza artística regular y sistemática, la coordinación de todo el distrito
escolar, el trabajo de expertos en educación artísticas, el apoyo administrativo
y los recursos adecuados.

D2. Tanto los logros de los alumnos como la efectividad del programa se
confirman mediante criterios y procedimientos de evaluación apropiados.
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Aplicación de la EACD en “Las claves de la imagen”

A. Fundamentación

Al. El objetivo de la educación artística como disciplina es
desarrollar las habilidades de los estudiantes para comprender y
apreciar el arte. Esto implica un conocimiento de las teorías y
concepciones del arte y la habilidad tanto para reaccionar ante
el arte como para crearlo.

El objetiva fundamental de “Las claves de la imagen es
desarrollar en las estudiantes las habilidades necesarias
para comprender y apreciar el arte desde el campo
concreto de los conocimientos conceptuales, para la
posterior creación de imágenes.

A2. El arte se enseña como un componente esencial de la
educación general y como fundamentación para su estudio
especializado.

“Las claves de la imagen” se ha realizado baja la idea de
que saber realizar una imagen es tan importante como
saber escribir un texto y, parlo tanto el aprendizaje visual ha
de formar parte de la educación general del individuo.

B. Contenido

B 1. Los contenidos de la enseñanza se derivan fundamentalmente
de las siguientes disciplinas: estética, crítica de arte, historia del
arte y creación artística.

Los objetivos de estas disciplinas son:

• Las concepciones de la naturaleza del arte
• Los fundamentos para valorar y juzgar el arte
• Los contextos en los que el arte ha sido creado
• Los procesos y técnicas para crear arte

La elaboración cancreta de los contenidos ha partido de la
visión individual de la autora del programa, aunque basada
en las teorías artísticas de Rudolf Arnheim en la última
versión de su libro “Arte y percepción visual” (edición de
1994, Alianza Forma, Madrid).
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Aparte de las nociones tradicionales en educación artística
tales como el color o la luz (temas siempre recurrentes), las
contenidas del programa exploran varias puntas que
generalmente no están incluidos dentro de una
programación sobre plástica y que se consideran
fundamentales en concreto para el estudiante novel.

Quizá la rotunda evidencia de estas nociones sea lo que las
haga desaparecer de las programaciones, al considerarlas
inherentes a otras temas. Pero es tal su importancia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que en “Las claves de
la imagen” se les ha considerada como capitulas
independientes para resaltar dicha importancia.

Justificación del epitome

En especial se hace hincapié en el contenido básico del
epítome, el cual plantea la construcción de la imagen por
medio de das estructuras.

Este concepto de dividir el proceso de realización de la
imagen en das apartados es fundamental, en la medida de
que gran parte de los alumnos sólo identifican coma
proceso de realización lo que en el programa ha sido
denominado como la Estructura Externa.

Consideran que el colar, la luz o la textura son elementos
que hay que manejar en una imagen desde el primer
momento. El programa intenta inculcarles la idea de que
por debajo de - estas estructuras existen otras de igual
impórtancia que támbién hay que tratar y, sobre todo, hay
que tratar al principio.

A estas estructuras básicas se las ha denominado con el
término general de esquemas para que el alumno lo
identifique con una estructura no terminada pera que
tampoco es un boceto.

El alumno ha de entender que el Esquema Compositiva,
Formal o Dinámico son pasas necesarios en la construcción
de una imagen (por las razones que se dan en el
programa), y sin la realización de los cuales los elementos
de la Estructura Externa sólo flotarían en la superficie del
soporte sin consistencia ni seguridad alguna.

Coma en la construcción de cualquier otra objeto de
cualquier disciplina, el creador ha de operar desde una
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base sólida, sobre la que se edificarán los elementos
posteriores y sin la cual todo lo demás se derrumbada.

Este tipo de principio aplicado a la construcción está
mucho más arraigado en la enseñanza de las ciencias,
mientras que en las materias artísticas siempre se ha
prestado más atención al proceso creativo como un acto
de pura imaginación, donde las reglas y los pasos
establecidas no son más que puro impedimento.

Esta puede que sea así en las procesos de creación de los
expertos, de los creadores con amplia experiencia en la
realización de imágenes, pero a un principiante no se le
puede enseñar a crear desde la nada, es decir, desde
conceptos ligados al libre albedrío y a la inspiración
caprichosa: hay que darle herramientas concretas a partir
del dominio de las cuales pueda elegir qué es lo que quiere
hacer y por qué o qué es lo que no quiere hacer y par qué
no.

El arte ha estado siempre ligado al desarrollo de conceptos
relacionados con lo irracional, con lo sentimental, con la
inspiración como agente incontrolado. Pero una cosa es el
arte y otra muy distinta es la educación artistica: al
principiante hay que darle contenidos físicas donde pueda
agarrarse, desde donde pueda racionalizar la construcción
no ya sólo de una imagen artística sino de una imagen
aplicada, como un cartel o una ilustración técnica.

“Las claves del imagen” intenta formar al alumno en esta
concepción del acto creador, otorgándole herramientas
precisas, concretas y válidas desde las que no pueda
perderse. En este sentido, las contenidos del programa
navegan en la dirección de una racionalización del
proceso creativo de los estudiantes noveles en consonancia
con el espíritu de la EACD.

Justificación del capitulo dedicado a las funciones de la
imagen

Otros de las contenidos que navegan en esta dirección son
los del capitulo denominado como “Funciones de la
imagen

En un primer momento puede parecer demasiado obvia la
integración de este capítulo en el programa, pero en la
medida en que estamos acostumbradas a que los alumnas
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desconozcan por completo el concepto de función
asociado a una imagen y a que relacionen la construcción
de estas con conceptos tales como la inspiración o el
sentimiento, resulta imprescindible incorporar un capitulo
como este dentro de una programación de plástica.

El alumno ha de saber que una imagen, como cualquier
otro objeto del mundo real, ha de ser creada bajo una serie
de objetivos concretos.

Cuando la función de una imagen es artística o estética,
entonces se incorporan objetivos mucho más complejos,
pero cuando la función de una. imagen es convencer,
ilustrar o persuadir, el creador ha de trabajar con estos
conceptos en su cabeza.

Esta noción de función es imprescindible para el creador
novel y es una noción sistemáticamente olvidada en las
programaciones de plástica, Por esto se le ha otorgado tal
importancia en “Las claves de la Imagen” de manera que
articula un capitulo completo.

Justificación del capitulo dedicado al tamaño y al
formato

Otra de las nociones básicas que ha de conocer un
estudiante de arte novel son las de tamaño y formato y sus
posibilidades prácticas y psicológicas.

Estas nociones, como las anteriores, no suelen aparecer
como contenidos en las programaciones tradicionales de
plástica, parlo que se han incorporado como un capitulo
más dentro de “Las claves de la imagen”.

Justificación de los contenidos generales de la Estructura
Interna

- Dentro de la Estructura Interna, como ya sabemos, operan
cinco grandes estructuras que, a excepción del Esqueleto
Estructural, sí suelen formar parte de los programas
tradicionales sobre plástica, aunque no formulados de esta
manera, es decir, no formulados como Esquemas ni dentro
de un estructura general coma lo es la Estructura Interna.
El Esqueleto Estructural resulta una estructura imprescindible
para el desarrollo posterior de la imagen, ya que establece
unos ejes dinámicos en relación con el formato que el
alumno ha de conocer.
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El Esquema Compositivo hace referencia a la
tradicionalmente denominado como Composición y a sus
dos puntas de configuración base como el peso y la
dirección en la búsqueda del Equilibrio visual.

El Esquema Dinámico se adentra en otra de las estructuras
internas que ha de conocer el alumno para construir una
imagen. Fundamentalmente define la que son las fuerzas
visuales y las leyes de atracción y repulsión, además de
otras formas de conseguir dinamismo.

Los contenidos de este capitulo suelen ser tratados en las
programaciones de plástica generalmente en relación a un
término que puede conducir a error: el de movimiento.

Sobre esto, Arnheim recoge las enseñanzas de Kandinsky
(1974) quien reemplazó el concepto casi universalmente
aceptado de movimiento por el de tensión.

Los contenidos sobre el esquema dinámico en las “Las
claves de la Imagen” apuntan en esta dirección: la de la
utilización de la palabra “tensión” en vez de la palabra
“movimiento”.

El Esquema Espacial es una estructura integrada dentro de
la Estructura Interna en “Las claves de la imagen”, mientras
que en la mayoría de las programaciones sobre plástica
suele no estar incluida ya que se trata como una asignatura
autónoma denominada coma Dibuja técnica”.

Se ha considerada necesario incluirla dentro de los
contenidos generales del material y no como una
asignatura aparte, para que el alumno la identifique con la
construcción de todo tipo de imágenes y no sólo can
imágenes de tipo técnico.

Los contenidos de El Esquema Formal suelen englabarse
baja la denominación tradicional de “forma” y no como
parte de una estructura mayor abarcante como lo es la
Estructura Interna.

En “Las claves de la imagen” se resaltan de forma especial
las diferencias entre lo que es el Esquema Formal
propiamente dicho y lo que son las limites del material
visual. Estos dos conceptos normalmente no se encuentran
claramente diferenciados, lo que conduce a concepciones
erróneas.
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Justificación de los componentes generales de la Estructura
Externa

Dentro ya de la Estructura Externa, los contenidos del el
capitulo “Manchas, planos, lineas, puntos a mixta” no
suelen aparecer en las programaciones sobre plástica.

Este es un punto muy importante para el estudiante novel,
porque cuando se dispone a cubrir la Estructura Interna,
generalmente no sabe muy bien par dónde seguir. La
concreción de este capitulo a cuatro contenidas tan
explicitas facilita mucho la tarea.

Este punta continúa con las directrices generales del
programa, donde se intenta racionalizar el proceso de
creación de una imagen.

Los contenidos del capítulo dedicado a la luz suelen ser
tacados en todas las programaciones sobre plástica sólo
que no están incluidos dentro de una estructura mayor
como lo es la Estructura Externa, lo mismo que ocurre can
los contenidos del capitulo dedicado al colon

Uno de las puntos a los que mayar importancia otorga el
programa es el correspondiente a la nomenclatura del
colar, debido a que la confusa concepción del tema hace
que no se pueda trabajar con las estructuras cromáticas
con objetividad.

Los contenidos del capítulo dedicado a la textura suelen
estar incluidas en las programaciones tradicionales sobre
plástica, sólo que no están incluidos dentro de una
estructura mayor como lo es la Estructura Externa (la mismo
ocurre con los contenidos del capítulo dedicado a la
expresión).

B2. Los contenidos del estudio provienen del amplio campo de las
artes visuales, incluyendo las artes populares, las artes aplicadas y
las bellas artes tanto de la cultura occidental como de las no
occidentales y desde las épocas antiguas hasta los movimientos
contemporáneos.

“Las claves de la itnagen” incluye desde imágenes
pertenecientes a culturas cercanas al estudiante coma
Europa y Norte América, hasta imágenes de culturas de
menor accesibilidad visual como China, Japón o Rusia.
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En cuanto a la visión histórica, el programa incluye
imágenes de casi todas los perlados de la historia del arte:
desde el antiguo Egipto, pasando por el Renacimiento
hasta llegar a las manifestaciones visuales actuales.

C. Curriculum

Cl. El currículo, escrito, incluye contenidos organizados y
articulados secuencialmente para todos los niveles escolares.

Como hemos vista en el capitulo anterior los contenidas han
sido organizados secuencialmente mediante la Teoría de la
Elaboración de Reigeluth.

C2. Las obras de arte ocupan una posición central en la
organización del currículo y en la integración de los contenidos
de las cuatro disciplinas.

Aunque “Las claves de la imagen” persigue la valoración
de todo tipo de imágenes, son las artísticas sobre las que
gira el programa.

C3. El currículo se estructura de modo que refleje una implicación
similar respecto a cada una de las cuatro disciplinas artísticas.

“Las claves de la imagen” cubre tan sólo la realización de
imágenes fijas bidimensionales puesta que se configura
como un material de apoyo y no cama una estructura
curricular completa.

C4. El currículo se organiza de modo que vaya acrecentando el
aprendizaje y nivel de comprensión del alumno. Ello implica un
reconocimiento de los niveles de desarrollo apropiado.

El curriculase organiza de moda que vaya acrecentando el
aprendizaje y nivel de comprensión del alumna. Ello implica
un reconocimiento de los niveles de desarrollo apropiado.

Mientras que en niveles educativos anteriores resulta
imprescindible sobre todo la adquisición de destrezas y
habilidades, especial de la capacidad motora manual, el
planteamiento de la elaboración de unas contenidos
concretos para Secundaria Obligatoria, ha e tener en
cuenta que “lo fundamental es proporcionarles los
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conocimientos minimos necesarios para que se puedan
desenvolver con eficacia en nuestra cultura” (Merodio
1987).

Es decir, los contenidos tienen que tender hacia un orden
general de la materia, donde los alumnos lleguen a
manejar las herramientas básicas necesarias en las que
profundizarán en etapas posteriores.

No debemos de olvidar que una de las cualidades
principales de los contenidos del bachillerato es su
característica propedeútica y la formación para etapas
posteriores.

En este sentido, dichos contenidos deben de dar una
formación básica elemental y no una formación específica
ni en detalle.

El alumno que maneje los contenidos de último curso de
secundaria tiene que llegar a tener una visión global del
tema y a manejar la terminología básica para que cuando
acceda a cursos superiores no tenga que empezar otra vez
desde la base de la asignatura.

Atendiendo a estas consideraciones, cada uno de los
capítulos que toca el material está basado en nociones
elementales y el conjunto de los capítulos también proyecta
una visión general sobre el tema, que debe de ser
completada en etapas posteriores.

D. Contexto

Dl. La ejecución completa del programo viene determinada por
una enseñanza artística regular y sistemática, la coordinación de
todo el distrito escolar, el trabajo de expertos en educación
artísticas, el apoyo administrativo y los recursos adecuados.

Debido a este requisito se ha realizado “Las claves de la
imagen” dentro de la educación formal.
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D2. Tanto los logros de los alumnos como la efectividad del
programa se confirman mediante criterios y procedimientos de
evaluación apropiados.

Este último punto de entre los rasgos definitorios de la EACD,
será llevado a cabo mediante un estudio experimental en
el capitulo quinto del presente estudio.
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4.3 Objetivos y contenidos
Una vez establecido el programa dentro del marca de una teoría
general así como dentro de las tendencias actuales en
educación artística, el presente capitulo va a consistir en la
enumeración de los objetivas y contenidas del programa.

Estos últimos han sido divididos en tres grandes grupas:

1. Objetivos generales
2. Contenidos generales
3. Cuadro de objetivos y contenidos operativos

1. Objetivos Generales
Los objetivos generales se han subdividido en das apartados:

lA. Objetivo general principal
lB. Objetivos generales derivados

Para la elaboración de estos últimos se han seguido tres lineas de
acción:

lB 1. Linea de desarrollo cognoscitiva: objetivos dirigidas a
la adquisición de conocimientos

1 B2. Línea de desarrolla procedimental: objetivos dirigidos
al desarrollo de capacidades y destrezas

1 B3. Línea de desarrollo actitudinal: Objetivos dirigidas al
desarrollo de actitudes
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lA. Objetivo general principal

El alumna o alumna ha de dominar las bases conceptuales
fundamentales para la construcción de un imd~en fija

- bidimensianal. -

1 B. Objetivos derivados

151. Objetivos destinados a la adquisición de conocimientos

1. El alumno o alumna habrá de entender la imagen como
un equivalente visual de la realidad.

2. El alumno o alumna ha de entender que el proceso de
creación de una imagen se realiza de manera secuencial y
jerárquica.

3. El alumno -o alumna ha de ser capaz de dividir el
proceso de creación de una imagen en das estructuras
diferenciadas: la estructura interna y la estructura externa.

152. Objetivos destinados a la adquisición de capacidades

1. El alumno o alumna ha de ser capaz de realizar una
imagen con objetivos concretos.

2. El alumno o alumna ha de ser capaz de desarrollar su
creatividad enfocdda a la realización de actividades con
dimensión profesional.

3. El alumno o alumna ha de ser capaz de interpretar el
mundo de la imagen como un sistema de comunicación
visual.

4. El alumna o alumna ha de ser capaz de manejar la

terminología adecuada.

153. Objetivos destinados a la adquisición de actitudes

1. El alumno o alumna ha de entender la imagen como el
resultado final de la utilización del lenguaje plástico.

2. El alumno o alumna ha de saber valorar la importancia
de cualquier imagen y no sólo de las imágenes artísticas.
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3. El alumno o alumna habrá de entender el proceso de
creación de una imagen coma una mezcla resultante del
trabajo profesional y del desarrollo de la sensibilidad
estética del ser humano.
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2. Contenidos generales

1. Introducción

2. Ideas principales

3.1 Funciones de la imagen

3.2 Tamaño y formato

3.3 Las das estructuras de la imagen

4.1 Esqueleto estructural

4.2 Esquema compositivo

• Orden secuencial y jerárquico
• El equilibrio visual
• El peso
• La dirección

4.3 Esquema dinámicio

• Las fuerzas visuales
• Leyes de atracción y repulsión
• Esquema dinámico baja
• Esquema dinámico alto
• Otras herramientas

4.4 Esquema espacial

• Esquema plano
• Esquema por perspectiva axonométrica
• Esquema por perspectiva cónica o central

4.5 Esquema formal

• Diferencia entre el Esquema formal y las límites del material
visual

• La orientación espacial
• Figura y fonda
• De lo general a lo particular
• El todo y las partes
• Semejanza y diferencia de la forma
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5.1 Estructura por planos, lineas, puntos o mixta

• Manchas o planos
• Lineas
• Puntas
• Mixta

5. 2 La luz

• La escala de grises
• La luz como agente creador de volumen
• La luz como agente creador de espacio
• Etapas en la creación de un esquema lumínico
• La importancia del origen del punto de luz
• La luminosidad como recurso expresivo
• La temperatura como recurso expresiva
• La luz como efecto narrativo

5.3 El color

• La nomenclatura del color
• Una aproximación a la definición del calor
• El circula cromática
• La mezcla en el calor: la mezcla sustractiva
• La luminosidad
• La saturación
• La temperatura
• La armonía
• La interacción del calar

5.4 La textura
• La textura parlas materiales
• La textura como valar representado
• La textura en el soporte
• Características especificas de la textura

5.5 La expresión

• Definición
• La expresión paría forma
• La expresión por el trazo
• La expresión paría luz
• La expresión por el color
• La expresión paría textura
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3.Cuadro de objetivos y contenidos operativos
El problema más acuciante que pesa sobre la elaboración de
unos contenidos válidos es la pérdida de la secuencialidad de
dichas contenidos al alejarlas de los objetivos (Soler Gil 1988).

Para evitar este problema, se han presentado objetivos y
contenidos en el mismo cuadro mediante la construcción del
esquema que se presenta seguidamente, facilitando la
visualización conjunta para evitar dicha pérdida de la
secuencialidad.

Objetivos operativos o específicos

Los objetivos operativos se han organizado bajo tres estructuras
organizativas:

• Según nivel (nivel general, siguiendo el arden establecido
por la Secuencia de Elaboración de Reigeluth. página
208)

• Según capitulo (nivel medio de operatividad siguiendo el
orden establecida por la Secuencia de Elaboración de
Reigeluth, página 208, y los contenidas generales de la
página 237-238)

• Según pantalla (nivel concreto de operatividad)
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Nivel Tres. Capítulo Uno. Funciones de la Imagen
<OBJE VOS. II 1 -

Por cbpitulo 1 1222=~

-t~ - ~0ÓNTE.Nloos

tp>~¡ ¿apítulo 1 -. . - - -
El alumno ha de saber que el
proceso de creación de una
imagen ha de hacerse siempre
con una función determinada

Concepto de función en relación
al proceso de creación de una
imagen

Pór pantallas . 1$ tPor pantallas
El alumno ha de comprender que
puesto que la función de un mapa
es trasmitir información geográfica
correcta, la imagen ha de ser
realizada con ese objetiva
determinada

Concepto función informativo—
topográfica: mapa -

El alumno ha de comprender que
ya que la función de un cartel es
informativa y publicitaria, la
imagen ha de ser realizada con
ese objetivo determinado

Concepto de función informativo-
publicitaria: cartel de cine

El alumno ha de comprender que
puesto que la función de una
tarjeta de invitación es informativa,
la imagen a de ser realizada con
ese objetivo determinado

Concepto de función informativa:
tarjeta de invitación

El alumno ha de comprender que
puesto que la función de la
portada de un libro es informativa
a la vez que publicitaria, la imagen
ha de ser realizada can ese
objetivo determinado

Concepto de función informativa
publicitaria: portada de libro

El alumno ha de comprender que
puesto que la función de una
ilustración médica es información
científica, la imagen ha de ser
realizada con un objetivo
determinado

Concepto de función ciéntifica:
ilustración médica

El alumno ha de comprender que
puesto que la función de un
grabado religioso es didáctica, la
imagen ha de ser realizada con
ese obietivo determinado

Concepto de función didáctica:
grabado religioso

El alumna ha de comprender que
puesto que la función de un
estarcido es decorativa, la imagen
ha de ser realizada con ese
objetivo determinado

Concepto de función decorativa:
estarcido
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El alumna ha de comprender que
puesto que la función de una
ilustración es ilustrativa, la imagen
ha de ser realizada con ese
objetivo determinada

Concepto de función ilustrativa:
ilustración infantil

El alumno ha de comprender que
puesto que la función de un retrato
es representativa, la imagen ha de
ser realizada con ese objetivo
determinado

Concepto de función
representativa: retrato

El alumno ha de comprender que
puesta que la función de ciertas
imágenes es simbólica, dichas
imágenes han de ser realizadas
con ese objetivo determinado

Concepto de función simbólica: la
paloma, la serpiente y la garza

El alumno ha de comprender que
puesto que la función de ciertas
imágenes es artística, dichas
imágenes han de ser realizadas
con un objetiva determinado

Concepto de función artística:
El patio de la prisión
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Nivel Tres. Capitulo Dos. Tamaño y Formato

MD . ~Ñt~Ñíi~5shL a M ~?OBjEllVe$>t Ile~

~ Por capitulo
El alumno ha de comprender el Definición de tamaño
concepto de tamaña referido a la Concepto de función práctica del
construcción de una imagen tamaño
El alumno ha de comprender el Concepto de función psicológica
concepto de formato referida a la del tamaño
construcción de una imagen Definición de formato

Concepto de función práctica del
formato
Concepto de función expresiva del
formato

Por pcintall& Por ~iantallas
El alumno ha de comprender el Definición de tamaño
concepto de tamaño en relación
can la imagen
El alumno ha de saber cuáles son El tamaña aplicado a las funciones
las funciones prácticas del tamaño prácticas de la imagen
a la hora de realizar una imagen
grande o pequeña
El alumno ha de saber cuáles son El tamaño aplicado a las funciones
las funciones psicológicas del psicológicas de la imagen
tamaño a la hora de realizar una
imagen grande o pequeña
El alumno ha de comprender el Definición de formato
concepto de formato en relación
can la imagen
El alumna ha de saber cuáles son El formato aplicada a la función
las funciones prácticas aplicadas a del soporte
la función del soporte
El alumno ha de saber cuáles son El formato aplicado a las objetos
las funciones prácticas del formato protagonistas del cuadro
aplicadas a los objetos
protagonistas del cuadro
El alumno ha de saber cuáles son El formato aplicada a la forma de
las funciones prácticas del formato lectura de la imagen
aplicadas a la forma de lectura de
la imagen
El alumna ha de saber cuáles son El formato aplicado a su poder
las funciones expresivas del atrayente
formato aplicadas a su poder
atrayente

El alumno ha de saber cuáles son El formato aplicado a su poder
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las funciones expresivas del
formato aplicadas a su poder
simbólica

simbólica

El alumno ha de saber cuáles son
las funciones expresivas del
formato aplicadas a la
secuenciación de la imagen

El formato aplicada a la
secuenciación de la imagen

El alumno ha de saber cuáles son
las funciones expresivas del
formato no tradicional

El formato no tradicional
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Nivel Tres. Capitulo tres. Las dos estructuras de la imagen

2- 2 C~JETIN~O~ . YPor capítulo §~+QÁ~GO1~$TEtUDO~=j7i2S
~Póraapítuló. -

El alumno ha de saber que la
construcción de una imagen se
hace por medio de das estructuras
El alumno ha de saber que la
construcción de la estructura
interna antecede a la de la
estructura externa

Defmnícían de estructura interna
Defínícion de estructura externa
Principio del orden de elaboración

Por pantallas N 2 ~—Pó%i5áñtállds

El alumno ha de entender el
concepto de estructura interna en
relación a la analogía del
esqueleto

Defínícíón de estructura ínterna
Analogía del esqueleto

El alumno ha de entender el
concepto de estructura externa en
relación a la analogía de la piel

Definición de estructura externa
Analogia de la piel
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Nivel Cuatro. Capitulo uno. El Esqueleto Estructural

OBJETIVQ& CONTENIEiO
Por capítulo Por capitulo

El alumno ha de saber el concepto
definido como Esqueleto Estructural

Definición de las partes del
Esqueleto Estructural

Por pantallas Por pantallas
El alumno ha de entender el
concepto de Esqueleto Estructural

Definición de Esqueleto Estructural

El alumno ha de entender el
concepto de Esqueleto Estructural
en relación al formato de la
imagen

Esqueleto Estructural de un
cuadrado, de un triángulo y de un
circulo
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Nivel CuatroCapitulo Dos. El Esquema Compositivo
ÁÓBJETI’YQS—Q- . sQf$JTEÑIDOS

Por capitulé; ¼-4< ~- Por capítulo
El alumno ha de entender el Definición de las partes del
concepto de Esquema Esquema Compositiva
Compositivo

Pérpdntálldst74+tY§Yt<~ = Por pantallás
El alumno ha de entender el Definición de secuencia en
principio del orden secuencial y relación con el arden de
jerárquico construcción de la imagen

Definición de jerarquía en relación
con el arden de construcción de la
imagen

El alumno ha de entender el Definición de equilibrio visual
concepto de equilibrio visual
El alumna ha de entender el Definición de peso visual
concepto de peso visual coma
factor que afecta al equilibrio
El alumno ha de entender la ley del Definición de la ley del aumento
aumento de tamaño en relación de tamaño en relación con la
con la distancia al centro como distancia al centro en relación al
factor que afecta al pesa visual peso visual
El alumno ha de entender el Principio del tamaño en relación al
tamaño del material visual como peso visual
factor que afecta al peso visual
El alumno ha de entender la luz y el Principios de luz y color en relación
color como factores que afectan al peso visual
al peso visual
El alumno ha de entender el interés Concepto de interés intrínseco en
intrínseco como factor que afecta relación al pesa visual
al peso visual
El alumno ha de entender el Concepto de aislamiento visual
aislamiento como factor que
afecta al peso visual
El alumno ha de entender la Definición de profundidad en
profundidad en relación al peso relación al peso visual
visual
El alumno ha de entender la Principio de situación del material
situación de los objetos visual en relación al pesa visual
protagonistas como factor que
afecta al peso visual
El alumno ha de entender la Concepto de dirección en relación
dirección de los objetos con los objetas protagonistas como
protagonistas como factor que factor que afecta al equilibrio
afecta al equilibrio visual visual
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El alumno ha de entender la fuerza
de las elementos vecinos como
factor que afecta al equilibrio
visual

Concepto de dirección en relación
con los objetos vecinos cama
factor que afecta al equilibrio
visual
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Nivel Cuatro. Capitulo Tres. El Esquema Dinámico

tBJETíVQst~ t7tI ¿12 cONTÉNIDCS?L
Por capítúlox ~s—<-.i~i...Por capitulo

El alumna ha de entender el Definición de las partes del
concepto de Esquema Dínamíco Esquema Dinámico

Por pantailás — or pantallas-
El alumno ha de entender el Definición de fuerza visual
concepto de fuerzas visuales Definición de Esquema dinámico
El alumno ha de entender el como aglutinante de las fuerzas
concepto de Esquema Dinámico visuales
El alumno ha de entender el Ley primera
principio de atracción y repulsión Ley segunda

Ley tercera
Ley cuarta
Ley quinta

El alumno ha de entender el Descripción de un Esquema
concepto de Esquema Dinámico Dinámico Bajo
Bajo
El alumno ha de entender el Descripción de un Esquema
concepto de Esquema Dinámico Dinámico Alto
Alto
El alumno ha de entender el Definición de oblicuidad frente a
concepto de oblicuidad frente al rectitud
de rectitud
El alumno ha de entender el Definición de constancia frente a
concepto de constancia frente al inconstancia
de inconstancia
El alumno ha de entender el Definición de simetría frente a
concepto de simetría frente al de asimetría
asimetría
El alumno ha de entender el Definición de ondulado frente a
concepto de lo ondulado frente a rígida
lo rígido
El alumno ha de entender el Definición de la no deformado
concepto de lo no deformado frente a lo deformado
frente a la deformado
El alumno ha de entender el Definición de lo completo frente a
concepto de lo completo frente a
lo incompleto

lo incompleta
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Nivel Cuatro. Capitulo Cuatro. El Esquema Espacial

OBJETIVOS CONTENIDOS
Por capítulo Por capítulo

El alumno ha de entender el
concepto de Esquema Espacial

Definición de las partes del
Esquema Espacial

Por pantallas Por pantallas
El alumno ha de entender el
concepto de esquema espacial
por esquema plano

Definición de esquema plano

El alumno ha de entender el
concepto de tráslapo en relación
con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
tráslapo

El alumno ha de entender el
concepto de tamaño en relación
con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
tamaño

El alumno ha de entender el
concepto de luminosidad en
relación con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
luminosidad

-
El alumno ha de entender el
concepto de saturación en
relación con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
saturación

El alumno ha de entender el
concepto de temperatura en
relación con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
temperatura

El alumno ha de entender el
concepto de nitidez en relación
con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
nitidez

El alumna ha de entender el
concepto de textura en relación
con el esquema espacial

Definición de la herramienta de
textura

El alumno ha de entender el
concepto de esquema espacial
por perspectiva axanométrica

Definición del esquema por
perspectiva axanométrica

El alumno ha de entender el
concepto de esquema espacial
por perspectiva cónica o central

Definición del esquema por
perspectiva cónica o central
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Nivel Cuatro. Capitulo Cinco. El Esquema Formal

tBMETIVOS 2=2222 ONTENIEYOS
Por capítulorr~w<ti*j722jt;i~. Por capítulo

El alumna ha de entender el
concepto de Esquema Formal

Definición de las partes del
Esquema Formal

- Pór pañtallás 7 L -t%~’ Por pantallas

El alumno ha de entender el
concepto de Esquema Formal

Definición de Esquema Formal

El alumno ha de conocer las
diferencias entre el Esquema
Formal y los limites del material
visual

Diferencias entre el Esquema
Formal y los límites de material
visual

El alumno ha de conocer el
concepto de orientación espacial-
en relación con el Esquema Formal

Concepto de orientación espacial
en relación con el Esquema Formal

El alumna ha de conocer los - -
conceptos de figura y fondo

Definición de figura
Definición de fondo

El alumna ha de conocer el
principia de trabaja de lo general a
lo particular

Principio de trabajo de lo general a
lo particular

El alumno ha de conocer el
concepto del todo en relación al
concepto de partes

Definición del concepto del todo
en relación al concepto de partes

El alumna ha de conocer el
principia de semejanza y diferencia
de la forma

Principio de semejanza y diferencia
de la forma
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Nivel Cinco. Capitulo Uno. Estructura por planos, lineas, puntos
o mixta

~QJETIVO$:

orcapitulo ..

CONISNIDOS

- - - Parca¡fula
El alumno ha de entender que Definición de los modelos de
para abordar el tercer nivel debe estructura posibles al tercer nivel
de optar por una estructura a base
de planos, lineas, puntos o mixta.

Por .porita os or pantalla
El alumno ha de entender el Concepto de estructura por
concepto de estructura par manchas o planos
manchas a planos
El alumno ha de entender el Concepto de estructura por lineas
concepto de estructura por lineas Concepto de línea objetual
en sus modalidades de línea Concepto de línea de contorno
objetual, de contorno y de Concepto de línea de sombreado
sombreado
El alumno ha de entender el Concepto de estructura por puntos
concepto de estructura por puntos
El alumno ha de entender el Concepto de estructura mixta
concepto de estructura mixta
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Nivel Cinco. Capitulo Dos.. La luz -

tetrTflIr’~o~
8~ t.- ~ -~i~ONTENf~ ~e,~e<ee>a- te

Pór dapíturo Por dapitulo
El alumno ha de dominar los Definición de las partes de la
conceptos teóricos-necesarias para estructura luminica
poder utilizar la luz en la
construcción de sus propias
imágenes

e tórpóntohés

2 e >PohparStalla<

El alumna ha de dominar el Definición de la escala de grises
concepto de escala de grises
El alumno ha de dominar el Concepto de claro
concepto de clara - Concepto de oscuro
El alumno ha de dominar el
concepto de oscuro -
El alumno ha-de dominar el --;- Concepto de sombras propias
concepto de sombras propias Concepto de sombras arrojadas
El alumno ha de dominar el -
concepto de sombras arrojadas
El alumno ha de conocer el Principio de la~luz como agente
concepto de luz como agente creador de volumen -
créadar de volumen
El alumna ha de conocer el Principio de la luz como agente
concepto de luz como agente creador de espacio
creador de espacio
El alumno ha de conocer las Etapa 1
diferentes etapas que existen en la Etapa 2
creación de un esquema luminico Etapa 3

Etapa 4
El alumno ha de conocer la Características de la luz general
importancia del origen del punto Características de la luz desde un
de luz foco concreto
El alumno ha de conocer los Recursos expresivos de la
recursos expresivos de la luz luminosidad

Recursos expresivos de la oscuridad
El alumno ha de conocer las Recursos expresivos de la luz cálida
recursos expresivos de la Recursos expresivos de la luz fría
temperatura de la luz
El alumno ha de conocer las Propiedades narrativas de la luz
pasibilidades narrativas de la luz
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Nivel Cinco. Capitulo tres. El color

OBJETIVOS . . ~QNThNIDOS

Por capitulo Por capítulo
El alumno ha de dominar los
conceptos teóricos necesarios para
poder utilizar el color en la
construcción de sus propias
imágenes

Definición de las partes de la
estructura cromática de la imagen

Por pantallas Por pantallas
El alumno ha de conocer la
problemática existente en cuanto
a la nomenclatura del colar

Definición de la problemática de la
nomenclatura del color

El alumno ha de conocer qué es el
color

Definición del color

El alumna ha de conocer qué es el
circulo cromático

Definición del circulo cromático

El alumna ha de conocer los
principios de la mezcla sustractiva

Definición de mezcla sustractíva

El alumno ha de conocer los
principias de la mezcla aditiva

Definición de mezcla aditiva

El alumno ha de conocer el
concepto de luminosidad en
relación al colar

Concepto de luminosidad

El alumna ha de conocer el
concepto de saturación en
relación al colar

Concepto de saturación

El alumna ha de conocer el
concepto de temperatura en
relación al colar

Concepto de temperatura

El alumna ha de conocer el
concepto de armonía en relación
al calor

Concepto de armonía

El alumno ha de conocer el
concepto de equilibrio en relación
al calor
El alumno ha de conocer el
concepto de variedad en relación
al color

Concepto de equilibrio en relación
al color
Concepto de variedad en relación
al color

El alumno ha de conocer el
concepto de paleta en relación al
color

Concepto de paleta cromática

El alumno ha de conocer el
concepto de interacción en
relación al color

Concepto de interacción

Nuevas Tecnologías en lo Didáctico de la Expresión Plástica 255



Nivel Cinco. Capitulo cuatro. Lo textura

Propuesta: características Cap¡tufo 4

PPor..capit.ulo t
Ó”ÑtÉÑí~cZ ~

~ eje. Pbh¿aóítulo” e-
El alumno ha de dominar los Concepto de textura y sus partes
conceptos teóricos necesarios para
poder utilizar la textura en la
construcción de sus propias
imágenes

-, -- Por pantallas” -~ ¿QL. .tPóK~7&ntállas -
El alumno ha de conocer la Definición de textura
definición de textura
El alumno ha de conocer el Concepto de textura parlas
concepto de textura parlas materiales
materiales
El alumno ha de conocer el Concepto de textura como valor
concepto de textura como valor representado
representado
El alumno ha de conocer el Concepto de textura en el soporte
concepto de textura en el soporte
El alumno ha de conocer los Textura fina y lisa
conceptos de textura fina y lisa Textura gruesa y rugosa
El alumno ha de conocer los
conceptos de textura gruesa y
rugosa
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:ÓBJETIVOSI eje.
Poroopítulo

eO&4ENI~OS
Por capitulo

El alumna ha de dominar los Concepto de expresión para el
conceptos teóricos necesarias para artista
poder utilizar la expresión en la
construcción de sus propias
imágenes

-- Por-pantallas: -< - Porparitóllas.

El alumna ha de conocer la Definición de expresión para el
definición de expresión en su creador de imágenes
vertiente artística
El alumno ha de conocer el Concepto de expresión por la
concepto de expresión en relación forma
can la forma
El alumno ha de conocer el Concepto de expresión por el trazo
concepto de expresión en relación
con el trazo
El alumno ha de conocer el Concepto de expresión par la luz
concepto de expresión en relación
con la luz
El alumno ha de conocer el Concepto de expresión por el color
concepto de expresión en relación
con el colar
El alumno ha de conocer el Concepto de expresión por la
concepto de expresión en relación textura
con la textura
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4.4 Metodología y medios didácticos
Una vez analizados todos los puntos anteriores, nuestro siguiente
objetiva va a consistir en analizar los métodos y medios didácticos
que van a ser utilizados para el aprendizaje de las contenidos.

La diferenciación entre metodología y medios didácticos hace
referencia a que mientras que la primera se podría definir como el
conjunto de acciones que permiten la aplicación de los
contenidos, los medios didácticos han sido las herramientas
utilizadas para llevar la metodología a cabo.

A. metodología

Al. Un método basado en lo visual

La elección de un método basado en lo visual y relacionado con
las posibilidades didácticas de la imagen se ha establecido como
opción preferente frente a los métodos basadas en lo textual.

La conocida frase can la que empieza “Las claves de la imagen”,
“Una imagen vale más que mil palabras”, representa el concepto
que persigue el programa: que la imagen tiene un poder de
comunicación diferente y, en la mayada de los casos, mayor que
el texto y otras sistemas de comunicación.

San ya muchas los experimentos relacionados con la percepción
que han puesto de manifiesta que la mente humana recuerda
mejor mediante imágenes que mediante textos (Arnmeim 1969,
1979, 1986, Gardner 1987).

Los resultados de dichos estudios ponen de manifiesto que el
sentida de la vista es a partir del cual se produce el conocimiento
fundamentalmente.

La mente humana percibe las diferentes formas de las cosas no
por sus rasgos particulares, sino por la familiaridad can las que la
vemos.

Esta familiaridad está basada en la identificación visual a partir e
la cual la mente crea modelos donde se engloban las formas
particulares dentro de un conjunto de formas similares.

Más tarde, dichas formas serán identificadas de forma individual,
pero siempre después de haberlas englobado dentro de un
conjunto superior.
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La percepción actúa parlo tanto de lo general a lo particular y es
en si misma un hecho cognitivo puesto que percibir significa
conocer.

Esta importancia del conocimiento visual ha de mantenerse en
todas las etapas de aprendizaje aunque en muchos casos es
olvidada parlas educadores tal como apunta Barwise (1990):

“A pesar de la eficacia que sabemos que las imágenes
tienen en las actividades de adquisicióñ de conocimiento,
la representación visual pertanece siendo una
metodología de segunda clase”67

Esta realidad no sólo no tiene lugar en disciplinas poco-o nada
relacionadas con la plástica, sino que incluso en disciplinas tales
como la enseñanza del color, la transmisión de información en
muchas ocasiones es llevada a cab& pór medio de texto escrita e
ilustraciones estáticas en blanco y negro

Por esto resulta evidente que para la enseñanza de un conjunto
de conceptos, englobádos bajo el nombre genérico de “Las
claves de la imagen”, resultaría mucho más efectivo un método
basado én lo visual.

El conjunto de todos estos~ factorés ha c¿ntri¿uido a - que una
parte dél conjunto de acciones que perm[ten la aplicación de las
contenido, sea fundamentalmente visual.

Esta importancia de lo visual en los procesos de enseñanza!
aprendizaje ha sido utilizada en el programa de das maneras:

1. Como forma de identificación visual para navegar por el
programa. Esta importancia de lo visual en los procesos de
enseñanza! aprendizaje se ha - visto ampliamente
désareollada por medio de hs entornos gráficos aplicados al
ordenador,

A diferencia de sistemas de enseñanza basados en lo verbal
o de sistemas operativas de las mismas características como
el MS-DOS, las aplicaciones informáticas de última
generación incorporan funciones a base del trabajo con
iconos, a partir de los cuales el úsuario interactua can la
información

67 BARWISE,J. (1990): “Visual information and valid reasoning”, Berlin: Zimmermman &
cunningham, pág 45
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En este sistema de ordenador ¡ usuario las procesos de
comunicación funcionan mejor desde la base de que el
usuario recuerda mucho mejor la imagen que representa a
la impresora que la palabra impresora.

2. A lo largo de “Las claves de la imagen” resulta evidente
que los contenidos básicos se encuentran en la imagen más
que en el texto, de tal manera que son los textos los que
ilustran la imagen y no al revés

Esta preponderancia de lo visual se ha llevada a cabo,
entre otros motivos, desde la evidencia de que los alumnas
de bachillerato artístico se sienten atraídos en mayor
medida por las imágenes que por otros medias de
comunicación, ya que en la cultura en que se encuentran
inmersos la mayor parte de los mensajes se codifican por
dicha vía.
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A2. Un método individual basado en la enseñanza tutorial

Además-de una enseñanza basada en lo visual se ha utilizado un
método individual que reproduce los sistemas de enseñanza
tutorial, basado en las numerosas investigaciones llevadas a cabo,
las cuales establecen como más efectivo el sistema de
enseñanza profesor/alumno que - el sistema de enseñanza
-profesor! grupo (Guindan y Self 1988),

La Inteligencia Artificial, la ciencia que lidera las investigaciones
en cuanto a métodos tutoriales se refiere, ha desarrollado su línea
centrada en la--- educación a - raíz de la masificación de la
educación universitaria en EE.UU. al rededor de los años 60.

Ante la imposibilidad de atender a todos las -alumnos mediante un
- sistema tutorial humano ¡ humano, se-consideró que un paquete
de software correctamente desarrollado podría suplir gran parte
de las funciones que cumplía el verdadero tutor mediante
sistemas de reproducción informática.

Esta es lo que reproducen las siguiente esquemas de Hornung
(1992).

PROFESOR! TUTOR PROFESOR TUTOR ARTIFICIAL

1
ESTUDIANTE ESTUDIANTES ESTUDIANTE

Esta característica no suprimió en absoluto las funciones del
profesor, sino que transformó las ya existentes y le atribuyó otras
nuevas y, sobre todo, permitió que muchas alumnos que no
podían acceder físicamente a las sesiones tutoriales, pudiesen
acceder a la información.

La Inteligencia Artificial es, básicamente, la ciencia que diseña
programas para que los ordenadores realicen funciones que
consideraríamos inteligentes si estuvieran hechas por seres
humanos.
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Es uno de los campos del saber con mayor desarrollo en
investigación en nuestros días, dando lugar a resultados
favorables en muchos campos de actuación (como la robótica y
la fabricación industrial) así como en el campo concreto de la
educación.

La Inteligencia Artificial está diseñada para enseñar al alumno,
pero también para entender cómo el alumno ha interactuada
con la información, de tal manera el investigador en educación
obtiene datos sobre las estrategias utilizadas por el estudiante
ante su propio aprendizaje y en esta posibilidad radica una de sus
grandes ventajas.

Una de los primeros turores inteligentes construido en Estados
Unidos, el RBT (Recovery, Boiler Tutor) contenía ya simulaciones
interactivas, completadas a base de ayudas, consejos y
explicaciones dadas por el paquete de software al estudiante.

La interacción ente el tutor y el operador se realizó a base de
menús jerárquicos además de existir pistas visuales (cómo gráficos
en movimiento), texto y e información sonora que ayudaban al
estudiante en su proceso de aprendizaje.

Las experiencias llevadas a cabo con el RBT dieron como
resultado tres conclusiones fundamentales:

La primera conclusión era la necesidad de colaborar con
expertos en la materia para la realización de los contenidos y
organización del software.

La segunda era la necesidad de clarificar e implementar los
componentes de una base pedagógica seria en la primera parte
de la construcción del tutor y subordinar de esta manera el
enseñar al aprender.

La tercera conclusión fue que los tutores inteligentes podían ser
utilizados por múltiples estudiantes.

Para la realización de “Las claves de la imagen” se han seguida
las prescripciones basadas en las investigaciones en Inteligencia
Artificial:

• Se ha utilizado un método individual ¡ tutorial.

• Los contenidos han sido realizados por expertos en la
materia.
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• La organización de dichos contenidos ha sido realizada
bajo un modelo de enseñanza lo suficientemente
validado.
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A3. Un método de aprendizaje interactivo/multimedia

Resulta importante subrayar que el factor clave para la
consecución del programa ha sido el conjunto de los
componentes metodológicos del mismo, y en concreto, la
metodología interactiva y multimedia que, como hemos visto,
incarpora el software de aprendizaje de conceptos.

El origen del por qué realizar una investigación sobre las métodos
radica en que, actualmente, la renovación pedagógica ha
puesto de relieve cómo la ineficacia de la enseñanza tradicional
está fundamentalmente basada en la ineficacia de las métodos
(Soler Gil, 1988).

Dentro de estos métodos renovadores, una de las alternativas más
desarrolladas en los últimos años es la de los métodos derivados
del uso de las aplicaciones informáticas

A pesar de que, como sabemos, no existe una metodología
universalmente válida, los métodos de enseñanza-aprendizaje
que resultan de la utilización de las tecnologías educativas en el
aula pueden englobarse dentro de denominaciones generales
que luego serán adaptadas a los contenidas de la asignatura
donde dicha tecnología vaya a ser puesta en práctica.

Dentro de estos métodos generales el más efectivo es el método
interactiva multimedia, del cual se desprenden otros submétodos
que analizaremos a continuación.

Los primeros referentes a la interactividad llegan muy temprano
de la mano de Vannevar Bush, pionero en el diseño de
computadoras quien, desde su famoso artículo de 1945 “As we
may think”68 , visianó lo que sería el futuro del mundo de la
tecnología, incluyendo en él indirectamente el mundo de la
tecnologías educativas.

Bush, aun cuando no tuvo las posibilidades técnicas necesarias
para llevar a cabo su proyecto, vaticinó una máquina a la que
llamó memex capaz de:

avanzar un paso más hacia la indexación asociativa y en
virtud de la cual pudiese lagrarse a voluntad que un
elemento seleccione a otro automáticamente. Esta es la

68 Primera publicación Atlantic Monthly. Recopilado en WAA (1986):cD-ROM el nuevo
papiro, Madrid: Microsoft Press-Anaya Multimedia, pp 3-21
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cualidad -esencial del memex. La pasibilidad de unir dós
elementos es lo más importante de todo.”69

Dentro de esta descripción se encuentran ya sentadas las bases
-- - de la interactividad especialmente en el vocablo “índexación

asociativa”, que nos remite a la realización de un texto no lineal.

A mediadas de los sesenta Ted Nelson codifica la palabra
“hipertexto” y empieza a investigar los usos-del mismo aplicadas

- - . a la educación.

-En 1968, Douglas Engelbart lleva las ideas de Bush a la práctica
creando el primer sistema de hipertexto llamada NLS en el
Laboratorio Internacional de Menlo Park (California), a la vez que
inventa el primer dispositivo interactivo de la historia: el ratón,

Unos años más tarde, los avances técnicos llegan hasta las
psicólogas cognitivos, quienes investigan activamente en la
manera de interrelacionar la información y la manera en que las

- seres humanos son capaces-de entenderla, recordarla y usarla.

A partir de entonces las investigaciones verifican, como pudimos
comprobar en el capitulo das del presente estudio, que las
innovaciones en el campo de la tecnología educativa son
beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-“Desde hace cuatrocientos o quinientos - años desde
nuestras escuelas estamos enseñado las tareas de un monje
medieval: leer, escribir, contar y memorizar textos, Pero, por
medio de las nuevas tecnologías, parece que entramos en
una nueva era donde lo que -nuestras alumnos aprenderán
serán las tareas de un hombre renacentista - tal como
Leonardo da Vinci.” 70

Por medio de esta romántica frase, West pone de relieve el
problema básico que nos ocupa: en la educación se siguen
utilizandornétadas fundamentalmente manuales cuando todo lo
que rqdea a la escuela está cambiando en dirección de
tecnificarse cada vez más. ¿Por qué las oficinas, los centros de
ocio e incluso lugares como los hospitales están incorporando
ordenadores en sus quehaceres diarios mientras que la escuela en
la mayoría de los casos permanece impasible o muy retrasada a

- estos-cambias?

69 BUSH,V, (1986): “As we may think”. cD-ROM, el nuevo popiro,Madrid: Microsoft Press-
Ahaya Multimediapóg. 3
70 WEST,T. (1992): “visual Thinkers, Mental Modeis and computer Visualization”,
Interactive Learning Trough Vísualizotion,Berlin: Springer-Verlag,pág. 98
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Para incorporar la revolución tecnológica a los centras
educativos, lo primero es conocer adecuadamente el significado
de los términos que utilizamos: interactividad, hipermedia,
hipertexto y multimedia son utilizadas de manera intercambiable
lo que en ocasiones crea confusían.

Resulta parlo tanto necesario una aclaración de las diferencias
entre todos estas conceptos. Para ello nos remitimos a la
clasificación establecida por la Interactive Learníng Federation
en una de sus publicaciones, The Interactive Learning Revolution,

En dicha publicación, Tucker (1990) mediante un artículo titulado
“Un proceso de transición en la educación europea” define de
forma sencilla y precisa el significado del término interactivo:

“Lo que yo entienda por aprendizaje interactivo es una
situación donde el curso del aprendizaje es controlado por
el estudiante”.71

Esta definición, can la que se pueden caracterizar muchos de los
procesas educativos, adquiere un valor especial en los procesos
vinculados a las tecnologias educativas y radica en la posibilidad
que la aplicación informática brinda al usuario de intervenir en su
desarrollo.

Es decir, el proceso de lectura de un libro es un proceso
interactivo desde el momento en el que el alumno es quien
contraía, sobre todo temporalmente, el recorrido del contenido.

La diferencia de un libro con un programa informático es que
dicho programa permite al alumno interactuar con la
información, le obliga a elegir la secuencialización del recorrido e
incluso puede darle respuestas concretas ante determinadas
preguntas.

Es decir, la información no sigue un contenido lineal cerrada con
principia y fin preestablecido, sino que el usuaria tiene la
posibilidad de intervenir realmente en el programa.

Desde el momento en que el alumno pasa a tomar decisiones
sobre el material can el que está trabajando en vez de dejarse
llevar por él, deja de ser el depositaria pasivo de la información
para convertirse en el constructor activo de la misma.

~‘ BARKER,J. y TUcKER,R.N. (1995): “Un proceso de transición en la educación europea
The Interactive Leorning Revolution. multimedia in Education and Training. New York:
Interactive Learning Federation & Kogan Page & Nichols Publishing, Pág. 115
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Los programas interactivas las posibilidades de temporización y
profundización. individualizada estimulan de manera altamente
positiva el proceso de aprendizaje.

“Una vieja estimación sobre el aprendizaje establece que la
que se ve aporta aproximadamente un 25% de
conocimiento: alrededor de un 50% cuando se ve y se
escucha, y hasta un 75% si se ve. se escucha y se
practica. “72

Exactamente igual que ocurría con el término interactivo, el
-término multimedia no aparece por primera -vez en la educación
vinculado a los procesos tecnológicos, sino que viene siendo
utilizado desde mucho antes.

-En los años ochenta el término multimedia era utilizado para
-definir la utilización conjunta de medias diferentes en una sala
operación. La utilización de dispositivos musicales junto can la
lectura de un libro de texto era considerada un método
multimedia.

- En la década- de las noventa la aparición del ordenador hizo
- - - cambiar el- sentida de la palabra, en la medida en que las

dispositivos multimedia ya no se encontraban- aislados, sino
integrados entre si pero desde un único punto de almacenaje

-Así pues - la palabra multimedia hoy en día se aplica a los
-materiales tecnológicas que integran diversos tipos de
información. Tanto el hardware como el software pueden ser por

- ‘lo tanto, multimedia.

- Desde un segunda punta de vista, multimedia significa:

“comunicación utilizando más de un medio”75

-- El término multimedia hace referencia a la pluralidad de medios
que nos brindan las’ soportes informáticos, a la variedad que éstos
implican frente, a -los dispositivos donde tan sólo hay un único
medio operativa.

- Texto, imagen en dos - y en -tres dimensiones, simulaciones
-. animadas, vídea - y sonido son factores convierten el acta

educativo en una actividad diferente que proporciona nuevas
soluciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

72 DIEZ HocHTLEITNER,R. (1996):-EI País
~ PHILIPS, R. (1992): “Opportunities for multimedia in education” Interactive Leorning
Trough Visualization, Berlin: Springer-Verlag pág. 57
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El término multimedia interactiva (interactive multimedia) hace
parlo tanta referencia a un dispositivo que facilita la interacción a
diversas tipos de información desde un sólo punto de almacenaje.

Es decir, el usuaria (y
recibe la información
interactúa con ella y,

aquí radica la diferencia del término) no
de forma pasiva sino que manipula, que
en ocasiones, la transforma.
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B. Medios didácticos

Una vez vistas las diferentes metodologías que han sido utilizadas
en la realización de “Las claves de la imagen”, el siguiente
apartada va a consistir en analizar por medio de qué medias
didácticos ha sido construida la información contenida en el
programa.

B1. Medios utilizados en la construcción de textos

El método que se ha seguido en la construcción de las textos que
aparecen en el programa está basado en las recomendaciones
vertidas en el artículo “Mejorando la efectividad instruccional del
texto educativo en ciencias: primeros resultados”74.

Según los investigadores, la utilización de este método en la
construcción de textos explicativas ha sido altamente efectiva,
parlo se recomienda su utilización en cualquier otra disciplina.

El cuadro de recomendaciones es el siguiente:

~ LÓPEZS.J y SOLAZNIDALABARcA. (1993): “Mejorando la efectividad instruccional del
texto educativo en ciencias: primeros resultados” - Enseñanza de las ciencias.
Barcelona: lnstitut de ciénces de flEducació de la Universitata Autónoma de
Barcelona, Vol, 11.pp 37-44
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Claves para la mejora de lo efectividad instruccional a través del texto

educativo

1. Contenido

• Tener en cuenta las preconcepciones del lector e introducir los
conceptos a partir de su conocimiento previo

• Ser redundantes en la ptesentación y desarrollo dé ideas importantes
o problemáticas
Proporcionar explicaciones que relacionen la información textual

- can el mundo real del lector
• Usar analogías
• Presentar el contenido conceptual como respuesta a problemas

concretos y no como hieros “énunciados declarativos”

2. Estructura organizativa

• Subrayar los principias conceptuales situándol&s al comienzo del
texto, de las apartados o párrafos. Partir de los más conocido, sencillo
o familiar

• Dar a conocer las distintas tópicos a tratar en titulas,
encabezamientos o frases

• Utilizar párrafos distintos para unidades de información diferente

3. Cohesión

• Reducir la complejidad léxica y sintáctica
• Establecer relaciones explicitas entre ideas, de tal manera que se

reduzcan las inferencias textuales
• Eliminar ideas irrelevantes para el contenido tratando de facilitar la

unión entre referentes y referidos
• Aumentar la conectividad entre clases
• Emplear partículas que dirijan la atención al lector y le faciliten las

inferencias entre lectura y lectura

4. Estructura superficial

• Destacar las ideas principales mediante tipos en negrita
• Utilizar frases introductorias que anuncien el contenido, así como

frases resumen
• Ofrecer títulos y encabezamientos que suministren más información

estructural y estén bien colocadas
• Ajustar el estilo lingúistica al lector

5. Otras características

• Incluir figuras para incrementar la cohesión textual
• Explicar convenientemente las figuras e intercambiarías can la prosa
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Para la construcción y selección de los textos de “Las claves de la

imagen” se siguieron las siguientes pautas:

1. Contenido

• Tener en cuenta las preconcepciones del lector e introducir los
conceptos a partir de su conocimiento previa.

En relación con este punto, resulta evidente que todo el
texto del programa ha sido realizado en consecuencia con
los prerrequisitos de aprendizaje del mismo,

• Ser redundantes en la presentación y desarrollo de ideas
importantes o problemáticas.

El epitome del programa es la idea que se repite más a lo
largo del mismo.

• Proporcionar explicaciones que relacionen la información
textual can el mundo real del lector,

La información textual relaciana las contenidos con algo tan
real para un alumno de bachillerato artístico como el
proceso de construcción de una imagen.

• Usar analogías.

La analogía utilizada en el aprendizaje de las Estructuras
Externas e Internas, se repite par medio del texto varias
veces en el programa.

• Presentar el contenido conceptual como respuesta a
problemas concretos y no como meros “enunciados
declarativos”.

Los textos corresponden a los problemas concretos
planteados en cada capítulo del programa

2. Estructura organizativa

• Subrayar los principios conceptuales situándolas al comienzo
del texto, apartados o párrafos.

Las ideas principales de cada párrafo están situadas al
principia del mismo.
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• Partir de los más conocido, sencillo o familiar.

Debido a que el programa está destinado a estudiantes
noveles, se parte en todo momento de estructuras sencillas
para el alumno.

• Dar a conocer los distintos tópicos a tratar en títulos.
encabezamientos o frases.

Cada capítulo tiene un titula que trasmite de la manera
más sencilla pasible su contenido,

• Utilizar párrafos distintos para unidades de información
diferente.

Cada unidad de información está representada en una

pantalla y en un párrafo.

3. Cohesión

• Reducir la complejidad léxica y sintáctica.

La complejidad léxica y sintáctica ha sido simplificada en la
medida de lo posible para facilitar la cómprensión de
conceptos.

• Establecer relaciones explícitas entre ideas de tal manera que
se reduzcan las inferencias textuales.

Estas relaciones se refuerzan mediante la utilización de

imágenes-

• Eliminar’ ideas irtelevantes para el contenido tratado.

En un principio se consideró oportuno introducir en el
progrdma información sobre los artistas así como las
características de las imágenes, idea que se desechó
finalmente.

• Facilitar la unión entre referentes y referidos.

• Aumentar la canectividad entre clases.

• Emplear partículas que dirijan la atención al lector y le faciliten
las inferencias entre lectura y lectura.
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4. Estructura superficial

• Destacar las ideas principales mediante tipos en negrita.

Debido a las características propias del sistema operativo,
no se han podida resaltar en negrita las ideas principales,
pero las palabras clave aparecen el mayúsculas.

• Utilizar frases introductorias que anuncien el contenida, así
como frases resumen,

Cada capítulo tiene una pantalla resumen así coma una
pantalla introductoria.

• Ofrecer títulos y encabezamientos que suministren más
información estructural y estén bien colocados.

En cada pantalla aparece el nombre del correspondiente
titulo del capitulo dentro del programa así como el
correspondiente titulo dentro del capítulo en particular, de
tal manera que el alumno sabe en todo momento en que
situación está dentro del programa y en que situación está
dentro del capitulo.

• Ajustar el estilo lingúistico al lector.

El estilo lingúistico está adaptado al lector sin olvidar que
uno de los objetivos del programa es la adquisición del
vocabulario básico de la materia.
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B2. Metodología utilizada en la selección y realización de
imágenes

El método especifico utilizada en la construcción de imágenes ha
partido de la base del utilizado en la construcción de textos, pero
con algunas variaciones.

1. Contenido

• Tener en cuenta las preconcepcianes del espectador e introducir los
conceptos a partir de su conocimiento previo

• Ser redundantes en la presentación y desarrolla de ideas importantes
o problemáticas

• Proporcionar explicaciones que relacionen la información visual con
el mundo real del lector

• Usar analogías
• Presentar el contenido conceptual como respuesta a problemas

concretos y no como meros “enunciados declarativas”

2. Estructura organizativa

• Subrayar los principios conceptuales mediante imágenes de mayor
tamaño, aisladas y centradas

• Partir de las imágenes más conocidas, sencillas o familiares
• Utilizar pantallas distintas para unidades de información diferente

3. Cohesión

• Utilizar imágenes sencillas pero que al mismo tiempo impacten al
espectador

• Eliminar imágenes irrelevantes para el contenido tratado
• Utilizar un estilo similar en la construcción a selección de las imágenes

4. Estructura superficial

• Destacar las ideas principales mediante el aumento del tamaño, el
aislamiento o una situación centrada

• Utilizar imágenes introductorias que anuncien el contenido, así como
imágenes resumen

• Utilizar imágenes iguales salvo para la explicación del mismo
fenómeno

• Utilizar imágenes del mismo formato pero distinto contenido para la
explicación de fenómenos de la misma clase

• Ajustar el estilo visual al lector
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Para la construcción y selección de las -imágenes de “Las claves

de la imagen” se siguieron las siguientes pautas.

1. Contenido

• Tener en cuenta las preconcepciones del espectador e
- introducir los conceptos a partir de su conocimiento previo,

Las imágenes han sido o seleccionadas y creadas a partir
de los prerrequisitos de aprendizaje establecidos en la
estructura general del programa que configuran al alumno
como un principiante.

• Ser redundantes en la presentación y desarrollo de ideas
importantes o problemáticas.

El epítome está presentado visualmente en varias ocasiones:
primero én el capitulo específico sobre él, más tarde al
principio de los bloques de cada estructura y en un tercer
lugar en el resumen final del programa.

• Proporcionar explicaciones que relacionen la información visual
con el mundo real del espectador.

Las imágenes ponen en relación la información que
trasmiten con las necesidades reales del alumno, en
concreto con las dos asignaturas, y les explica como de la
misma manera -que han de aprender a escribir
correctamente, también han de saber crear imágenes
correctamente.

• Usar analogías.

Las imágenes trasmiten las analogía básicas del programa
de manera más inmediata que los textos, el esqueleto
trasmite directamente la idea de Estrudtura Interna y el
cuerpo humano desnudo, la idea de piel, trasmite
directamente la idea de Estructura Externa.

• Presentar el contenido conceptual como respuesta a
problemas concretos y no coma meros enunciados
declarativos” -

Las imágenes que integran “Las claves de la imagen”
responden a los problemas concretos con los que se
presenta un principiante a la hora de realizar una imagen.
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2. Estructura organizativa

• Subrayar los principios conceptuales mediante imágenes de
mayor tamaño, aisladas y centradas.

Las ideas principales están representadas o por imágenes
de mayor tamaña o par imágenes centradas a aisladas que
llaman más la atención del espectador que las demás.

• Partir de las imágenes más conocidas, sencillas o familiares.

Las imágenes utilizadas nos son en absoluto complicadas y
en muchos de los casos, se ha seleccionado imágenes muy
conocidas para que puedan ser identificadas por el
alumno -

• Utilizar pantallas distintas para unidades de información
diferente.

Cada pantalla contiene una imagen o serie de imágenes

que representan una única unidad de información.

3. Cohesión

• Utilizar imágenes sencillas pero que al mismo tiempo impacten
al espectador.

El conjunto de imágenes que configuran el programa,
coma se ha dicho anteriormente, es de sencilla
configuración en atención a la condición de los estudiantes
a quienes va destinado, pero también es fuertemente
impactante para motivar el interés en el alumno y aumentar
su capacidad receptiva.

Al mismo tiempo, también es sencillo el interface del
programa, donde se han desechada todos los recursos
superficiales en favor de un diseño claro que favorezca la
intervención del alumno con el programa. Dentro del diseño
de las pantallas, se ha favorecida la lectura de la imagen
sobre la lectura del texto, parlo que éste se ha colocado a
la izquierda.

La gama de colores resulta también muy homogénea y se
ha realizado sobre tonos calientes para acercar al alumna
al universo de la creación de imágenes.
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• Eliminar imágenes irrelevantes para el contenido tratado.

Todas las imágenes irrelevantes han sido eliminadas, así
como se ha justificado al mínimo el uso de botones, scrolls y
otros dispositivos de navegación.

• Utilizar un estilo similar en la construcción o selección de las
mágenes.

Para crear coherencia interna, las imágenes seleccionadas
aunque dispares, pertenecen a un estilo similar que también
se mantiene en el diseño del interface del programa.

4. Estructura superficial

• Destacar las ideas principales mediante el aumento del
tamaño, el aislamiento de la imagen o una situación centrada.

Como ya hemos señalado, las imágenes grandes, aisladas o
centradas sobresalen de las demás, recurso que ha sido
utilizado para destacar unas sobre otras.

• Utilizar imágenes introductorias que anuncien el contenido, así
como imágenes resumen.

La imagen resumen que ha sido utilizada a lo largo de todo
el programa ha sido la obra de Max Liebermann, Chica
joven con vaca de 1885. A través de ella, en las diferentes
capítulos, se pueden observar los pasos a dar en la
creación de una imagen.

También existen en el programa imágenes introductorias en
las que se reflejan de forma global los contenidos del
capitulo.

-• Utilizar imágenes iguales para la explicación del fenómenos
distintos pero que suceden en la misma situación.

Como acurre en el capitulo dedicado al espacio, la misma
imagen es utilizada para la explicación de fenómenos
distintos como la temperatura, la nitidez o la saturación pero
que suceden en la misma situación,

• Utilizar imágenes del mismo formato pero distinto contenido
para la explicación de fenómenos de la misma clase.
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La semejanza visual otorgada
utilizada coma recurso
homogeneizar conceptos.

por el formato puede ser
didáctico

Esto es lo
pantallas dedicadas a Otras herramientas
Dinámico, donde

a la hora de
que acurre en las

del Esquema
conceptos muy parecidos sonpresentados bajo el mismo formato para que se relacionen

visualmente unas con otros.

• Ajustar el estilo visual al espectador.

Toda el estilo del programa está adaptado a un espectador
familiarizada con las Nuevas Tecnologías y en estada de
desarrolla adolescente.

Nuevas Tecnologías en la Didáctica de la Expresión Plástica 281



Propuesta: características Capitulo 4

282 Nuevas Tecnologías en la Didáctica de la Expresión Plástica



Propuesta: características Capfrufo 4

B3. Medios utilizados en la construcción del programa

informático

B3 1. Realización del interface

Para la realización del interface se ha partido de la base de que
el diseño gráfica, más que una herramienta estética, es una
herramienta de enorme poder de comunicación por lo que ha
resultado ser uno de los puntos más desarrollados en la realización
de “Las claves de la imagen”.

Dependiendo de cómo sea organizada la información visual en la
pantalla de un ordenador, el alumno puede progresar y cumplir
su proceso de aprendizaje o, por el contrario, puede encontrar
serias dificultades para completarla.

Por esta importante razón el diseño del interface de “Las claves
de la imagen” es uno de sus componentes estratégicas
principales y de los tratados en mayor profundidad.

Para toda el trabajo realizado en este capitulo hemos partido de
la base de que el ser humana lee en la pantalla del mismo moda
que lee un libro, de tal manera que se fija antes de los elementos
en color que en los de blanco y negro, en las elementos aislados
que en los elementos en grupo y que se fija antes en las imágenes
que en el texto.

También hemos partido de la base de que el programa va a ser
visto por seres humanos desarrollados en la cultura occidental, de
tal manera que leen de izquierda a derecha y de arriba abaja

Este sistema de lectura nos ha llevado a que inconscientemente
demos más importancia a lo situado a la derecha que a la
izquierda, y demos más importancia al ángulo inferior derecha
que al ángulo superior derecha puesto que es en el primera
donde reposamos simple la vista tras leer un documento del tipa
que sea.

Teniendo en cuenta estas nociones, las cuales además vienen
explicadas a través del propio programa, pueden entenderse
muchas de las decisiones que se han tomado en el diseño del
interface y por qué una cosa de relativa importancia se ha
considerado absolutamente fundamental.
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Bases generales

Como hemos visto en el punto número tres de este trabajo, gran
parte de los productos informáticos aplicados a la educación
basan la efectividad de sus métodos en la construcción de
elementos que sorprendan enormemente al espectador entre los
cuales, además de las animaciones y efectos especiales, se
encuentra el diseño del interface como pieza fundamental,

- Teniendo en cuenta que el diseño de éste se configura como
pieza clave en el proceso de comunicaCión ordenador/usuaria, la
mayada de las empresas diseñan unos interfaces en los que lo
vistoso en ocasiones supera a lo comunicativo.

Pedagógicamente hablando, este elemento se convierté en un
handicap más que en una ventája. En muéhas ocasiones los
usuarios se pierden, no saben qué hacer ni como cornportarse
~añteellos, ya que éstán realizadas como un fin en si mismos y no
coma una herramienta cuyo fin tiene una importancia mucho
mayor: la navegación en el programa.

Enla mayada de los casos, sus componentes son añadidos en vez
de formar parte fundamental del programa. Corno dice Nicole

- Lazzara diseñadora dé interface en ONYX Productions (Oakland,
California) y profesora de Diseño de Interfaces én la Universidad
de San Francisco:

“Un buen diseñador creará un producto que premie la
investigación y aliente a su utili~ación, - Ha de diseñar el
interface desde sUs cimiéntas, no sólo incluir algunos dibujos
e iconos caprichosos Cúdnda la mayor pcirte del programa
está hecho” .~

“Las claves de la imagen” ha sido realizado baja las premisas de
ún diseño gráfico en el que no tiene cabida apabullar al
espectador sino guiarle y facilitarle el trabajo. Parlo tanto, el
diseño se ha realizado bajo la operatividad ‘de tre~ normas:
economía, simplicidad y unidad.

Simplicidad en la utilización de colares y texturas, donde las
gamas se han reducido al máxima y las texturas se han elegido

- tan sólo en relación can el teriia 9 no como media de exposición
del úirtuosism& gráficó-informática.
Economia en la utilización de objetos y en la realización de las
mismos: cada botón, cada scroll, cada flecha tienen una

~ LA~ARA, N.(1 995): “Diseño de interfaces” Todo el poder del multimedia, Méjico: Mc
Graw Hill pág. 35
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justificación determinada, de tal manera que ninguna figura
aparece gratuitamente en la pantalla.

Y unidad en la organización de todos los componentes del
programa de tal manera que la coherencia conduzca al
espectador a una visión global de los contenidos,

El resultado de la utilización de estos tres factores ha de ser
inapreciable, es decir, el trabajo de un buen diseñador de
interface nunca ha de ser percibido directamente por el usuario:
ha de ser transparente,

“En su forma más básica de definición, un interface es la
herramienta que permite que el usuario tenga el control de
la aplicación pero sin llamar la atención sobre si misma”76

Una vez analizadas las bases generales, vamos a pasar a analizar
cada elemento por separado.

76VAUGHANJ. (1996). Todo el poderdel multimedia, Méjico: McGraw Hill, pág 78
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En estos casos, una textura lisa y pulida empobrecerla el resultado tinal del
contenido, de tal manera que se pensó que en esta ocasión sí era necesario
un tipo de textura más rica,

La textura seleccionada, la tela cruda de arpillera, ha sido elegida debido a la
conexión visual que provoca en relación con el mundo de la pintura en
particular, y de la creación de imágenes en general. Su trama irregular y su
tono tostado, hace que el alumno indirectamente lo asocie con los talleres de
creación artística de tal manera que el programa se acerca a-una dimensión
más real, más palpable de los contenidos.

En cuanto a la premisa de unidad, los dos tipos de texturas han sido elegidas
dentro del marco cromático general de diseño del programa, dentro de la
gama de los colores -cremas calientes, así como pertenecientes a un mismo
estilo formal simétrico y estable (la trama de la tela de arpillera es uniforme, no
como ocurre con otras texturas, por ejemplo con el mármol).

Por medio de la simplicidad de las texturas elegidas, su correspondencia con
la gama general del intertace, así como del estilo formal, este elemento
contribuye a desarroliarla.-coherencia interna del programa,

Tipografía

Además de ser la pieza clave fundamental a la hora de la lectura de los textos,
las letras son elementos visuales que organizan la información de manera
particular,

Variando el tamaño, la forma o el grosor de una letra, la tipografía puede
convertirse en una potente herramienta de aprendizaje o todo lo contrario: en
una potente herramienta para acentuar la confusión del alumno,

Además, hay que tener en cuenta que el texto sobre una pantalla de
ordenador es menos legible que sobre texto escrito.

La tipografía concreta que e ha elegido para ‘Las claves de la imagen es la
letra flial, diseñada especialmente para su lectura sobre una pantalla de
ordenador,
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Comparada con otras, como ocurre en el ejemplo de abajo, la
claridad y la sencillez de esta letra resultan perfectas para la
redacción de textos didácticos.

Anal ¡Algerian

No se han utilizada ni subrayados, ni cursivas debida a que son
elementas complementarios que complican la lectura, par el
contrario sí se ha utilizado palabras en negrita debido a que este
sistema de sobreseñalización no necesita de elementos
adicionales, además de estar especialmente recomendado por
el sistema de construcción de textos.

El tamaño de la letra elegida es de 12 puntos: ni muy grande, ni
muy pequeño, ajustado al nivel de visualización del usuario,

Tan sólo se han utilizada mayúsculas en el título general del
capítulo, situado en la barra superior de la pantalla, para
remarcar la importancia de este contenido.

En arden a la recomendación de limitar también al máximo el
número de fuentes, tan sólo se ha trabajado con la Anal, a
excepción del título del programa y los títulos de crédito
realizados con Times New Roman y con Century Gathic
respectivamente.

Realización de iconos

En los interfaces que operan en entorno Windows los iconos se
utilizan para representar tareas

La gran mayoría de ellos utilizan objetos del mundo real, familiares
para el ususario, de tal manera que funcionan como analogías
visuales.

En Las claves de la imagen’ se ha trabajada baja la filosofía de
realización de iconos de Windows, de tal manera que el alumno
encuentre familiares los iconos del programa y su interacción can
el mismo sea mucho más fácil.(Esto no ocurre, por ejemplo, en el

En un lugar de
la mancha de

cuyo nombre no
quiero...

EN UN LUGAR

DE LA MANCHA.
DE CUVO

NOMBRENO
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programa de Arborescence sobre Cezzane, donde los iconos
están realizados sin seguir el estilo standarizado por Windows, lo
que consigue que el usuario pierda mucho tiempo en
comprenderlos y en memorizarlos,)

Las iconos que aparecen en Las claves de la imagen’ pueden
dividirse en varios grupos: los iconos de entrada, los de
navegación y los de funciones,

Iconos de entrada

Dentro de este grupo, tenemos una subdivisión: por un lada
tenemos el icono de entrada al programa, y por otro lado
tenemos los iconos de entrada a cada uno de los capítulos.

El icono de entrada al programa está representado por un pincel,
de tal manera que el usuario asocie dicho objeto con una
aplicación relacionada con la creación de imágenes y la
seleccione de entre todas--aquellas que tiene en el administrador
de programas,

Iconos de navegación

Los iconos de navegación son - aquellas que permiten al usuario
“moverse” o “navegar” por el programa.

• Flecha hacia la derecha situada en el ángulo inferior derecho
de la pantalla sirve para avanzar. Cuando está activada es de
color burdeos mientras que cuando el usuario ya no puede
avanzar más, se torna gris. Este icono representa la idea de
progreso en el programa, de avance, de ahí su representación
por medio de una flecha en dirección hacia la derecha,

• Flecha hacia la izquierda: situada en el ángulo inferior izquierda
de la pantalla sirve para retroceder. Cuando está activada es
de color burdeos mientras que cuando el usuario ya no puede
retroceder más, se torna gris. Este icono representa la idea de
retroceso en el programa de ahí su representación por medio
de-una flecha en dirección hacia la izquierda.
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~1l

• Índice: situado en la barra inferior junto con el icono de
herramientas, le permite al usuario volver al índice desde
cualquier punto del programa. El icono de indice está
representado par un libro grueso, de tal manera que el
espectador lo asocie instintivamente con la idea de comienzo,
de distribuidor.

• Flechas hacia arriba y hacia abajo: situadas a la derecha del
texto, sirven para navegar par dentro de él.

Iconos de funciones

• Herramientas: situado junto con el icono de indice en la barra
inferior, le permite al usuario acceder a una serie de funciones
representadas a su vez por otros tantos iconos, Las elementos
elegidos, un destornillador y una tuerca, recuerdan
instintivamente al usuario la idea de realización de una tarea
concreta como imprimir a salir.

4
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• Bloc de notas: permite al usuario la posibilidad de incorporar un
texto propio en la aplicación

• Créditos: conduce al usuario hasta las títulos de crédito del
programa

• Sonido: activa y desactiva la posibilidad de oírla música y la
voz en aif.

• lmpres¿ra: icono estándar que representd la función de
imprimir.

• Salida: termina can la ejecución de la aplicación. Icono
estándar que representa la función de salida por medio de una
puerta abierta y una flecha

• Animación: permite al usuario activar la animación de dicho
capitulo. Es el único de los iconos que aparece y desaparece
en función de que existen pantallas con animación y hay otras
que no. Incluye movimiento para que el usuaria identifique por
medio de dicha acción la existencia de una animación,
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532. Herramientas de desarrollo

Debido a que la oferta de herramientas de desarrollo es muy
extensa, resulta necesaria una justificación de aquellas que han
sido elegidas para la realización del programa y que son las
siguientes:

Software

Hardware

Programación
Visual Basic 4.0 (Microsoft)
Edición de imágenes en das y tres dimensiones
Picture Publisher 6.0 (Micrografx)
Carel Drow 6.0 (Corel)
Phota Styler 2.0 (Aldus)
Ax-lcon 1.0 (Axialis)
3-D Studio (Autodesk)
Realización de animaciones e imágenes en tres dimensiones
Animator Pro (Autodesk)
Realización de bases de datos
Acces (Microsoft)
Tratamiento de textos -
Word 6.0 (Microsoft)
Editor de sonido
Wave Estudio (Creative Labs)

Ordenador
Compatible Pentium 100 Mgz
DigitaLizador de imágenes
Epson Scan 2000
Tableta Gráfica
Wacam
Mezclador
Marntz de cuatro pistas
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La elección de la plataforma windows para PC

Desde el lanzamiento de los ordenadores al ámbito público, los
usuarios (entre los cuales se incluyen los alumnas y profesores de
cualquier ni’0el educativo) se han encontrado con el problema
de tener que elegir entre das plataformas tanta de iealización de
programas como de trabajo: los ordenadores Macintosh,
desarrollados por la casa Apple, frente a los ordenadores
denominados como compatibles, que más tarde han terminado
por llamarse ordenadores personales (“personal compute?’ o PQ,
desarrollados por IBM.

Desde sus origenes a principios de los añas ochenta, la plataforma
- Macintosh ha sido más vinculada al terreno de la gráfica y de la

plástica y, en sus comienzos, fue también la más relacionada con
los materiales multimedia.

Por el contrario, la plataforma PC se enfocó hacia el mundo de
los negocios y de las aplicaciones científicas de tal manera que
en su desarrollo no se incluyeron como lineas prioritarias ni las
herramientas gráficas ni los componentes multimedia,

Según fue avanzando la década, ambas plataformas
evolucionaron de forma diferente: mientras que Macintosh
continuaba apostando hacia la especialización en su campo,
desarrollando herramientas gráficas y multimedia múy potentes,
IBM hizo todo lo contrario, puesto que su objetivo era convertirse
en el ordenador personal estándar.

Para empezar, IBM diseñó un ordenador con el que se pudiese
trabajar en muchas campos en vez de centrarse como Apple en
un único terrena y con el que pudiese trabajar tanto con software
como con periféricos de múltiples marcas, no como Macintosh
que tan sólo operaba con herramientas propias.

Y por último, en su intento más importante por convertirse en el
-ordenador estándar, abarató considerablemente los precios en
relación con la competencia.

Ld unión de estos tres factores, multiplicidad de campos de
trabajo, posibilidad de utilización de otras marcas y
abaratarhiento del producto, convirtieron al PC en el ordenador
más vendido.

Desde este momento, las casas de software invirtieron todos sus
esfuerzos en desarrollar herramientas para PC tan potentes y
fáciles de usar como las desarrolladas para Macintosh. Es
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precisamente en este momento cuando entra en acción
Microsoft Corporation dando el salto hasta el entorno Windows.

Por medio del interface Windows, las aplicaciones para PC han
incluido en su desarrollo muchas de las ventajas desarrollados por
la casa Apple y, sobre todo, las aplicaciones relacionadas con el
diseño del interface, lo que ha facilitada de manera
determinante la forma de comunicación ordenador usuario.

Desde que el entorno Windows ha hecho hincapié en la
importancia de factores perceptivas como el color, la utilización
de iconos y la incorporación de sonidos para la identificación de
funciones, la plataforma PC dejó de ser simplemente un
ordenador compatible y más barato, para convertirse en un
ordenador óptimo para el trabajo.

Las ventajas económicas, la posibilidad de utilizar software y
periféricos de distintas casas. y la gran calidad del sistema
operativo desarrollado por Microsoft son las razones que justifican
la decisión por parte del Ministerio de Educación y Cultura de
crear un parque de ordenadores basado en la plataforma PC.

Como resulta evidente, debido a que este proyecta de
investigación se desarrolla en el ámbito de la educación formal,
la plataforma para la que se ha desarrollada el programa “Las
claves de la imagen” resulta ser aquella que coincide con el
parque de ordenadores existente en las escuelas públicas, es
decir, la plataforma Windows para PC.

Herramientas de desarrollo para formación. La elección de Visual Basic

Las herramientas de desarrollo son el grupo de programas que
ofrecen un marca de trabajo basado en la integración de los
contenidas y las funciones de un proyecto. Son por lo tanto
sistemas de integración.

Delimitando este campo tan general, podríamos llegar a
configurar un subgrupo donde quedada enmarcada esta
investigación: las herramientas de desarrollo orientadas a la
formación.

Las herramientas orientadas a desarrollar productas formativos
podrian dividirse en tres grandes grupos:

1. Los sistemas de autor
2. Los lenguajes de autor
3. Visual Basic
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1, Los sistemas de autor son utilizados únicamente por equipos de
desarrollo especializados que producen cantidades industriales
de productos informáticos, debido a la gran inversión que
requiere obtener la licencia de trabajo de dichos sistemas.

2. Los lenguajes de autor, son herramientas de muy compleja
utilización que requieren usuarios con conocimientos
pedagógicos profundos, con dominio -absoluto de la lengua
inglesa además de conocimientos de programación a nivel
profesional. Son difíciles de manejar debido a que prácticamente
no --existe mercado y existen pacas lenguajes de autor
desarrolladas para windows, parlo que tienden a desaparecer

3. y por último llegamos a Visual Basic, El primer motivo de su
elección obedece a réquisitos de arden económico en contra de
la enorme inversión requerida parlas sistemas de autor (de medio
millón a un millón de pesetas) Visual Basic no supera las treinta mil

- pesetas de coste.

El segundo motivo obedece a que, al contraria de lo que ocurre
con los lenguajes de autor, Visual Basic no - precisa de
conocimientos informáticos profesionales, de tal manera que
puede ser utilizado por un-amplio número de personas.

En tercer lugar, opera mediante un entorno estandard, lo que
asegura que funcionará en las ordenadores a partir de los cuales
será desarrollada la prueba.

En cuarto lugar, está preparado para trabajar con multimedia y
en entorno Windows, cosa que no acurre con los lenguajes de
autor,

En quinta lugar, Visual Basic está orientado a objetos, lo que se
canfigura como el entorno actual de programación

Y en sexta y última lugar, es la herramienta de desarrolla orientada
a la formación más utilizada del mercado, por lo que existen
multitud de accesorios (librerías) diseñados para trabcijar con él (lo
que multiplica las capacidades del material a desarrollar).

Todas estos factores son los quehan hecho que Visual Basic sea el
elegido para desarrollar “Las claves de la imagen”, de todas las
herramientas posibles que existen en el mercado para desarrollar
un programa didáctica
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Herramientas de edición de imágenes

En el cuadro donde se exponen
utilizados en el programa, podemos
imágenes las herramientas elegidas
6.0 de Micrografx, el Corel Draw 6.0
de Aldus y por último el 3-D Studio de

las elementas de software
ver que para la edición de
han sido el Picture Publisher
de Carel, el Photo Styler 2.0
Autadesk,

Para la realización de la base de datos de imágenes en das
dimensiones se ha elegido un programa de mapa de bits como lo
es el Picture Publisher y un programa vectorial, el Corel Draw para
poder utilizar las ventajas de ambos sistemas de edición,

El Picture Publisher 6.0 ha sido elegido por su fácil manejo, por la
gran variedad de filtras y efectos que incorpora la versión 6.0 y por
disponer de un efectivo sistema de escaneado, gestión y
almacenamiento de imágenes.

El Corel Draw ha sido elegido debido a su liderazgo indiscutible
dentro del campo de los programas de imagen vectorial.

Para el retoque de imágenes y fotografías
ha sido el Photo Styler 2.0 debido a
configuración el Kodak - Precision Color
(CMS).

la herramienta elegida
que incorpora en su
Management System

Gracias a este sistema, Photo Styler ofrece al usuario una exacta
correspondencia cromática a lo largo de cualquier operación
con imágenes. El CMS e~ un conversar internacional que
interpreta el color de forma integrada desde los distintos
dispositivos a través de los cuales el color es modificada y
visualizado en un proceso informático en el que intervienen
herramientas tales coma las monitores, escáneres o impresoras.

La edición de imágenes en tres dimensiones ha sido llevada
acaba por medio de 3-D Estudio debida a que es el único de los
pocos en el mercado con el que se pueden realizar este tipa de
trabajos con resultados profesionales.
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Herramientas de animación

- La herramienta utilizada para la realización de animaciones es el
• Animator Pro de Autodesk y ha sido elegida en función de su gran

versatilidad para adaptarse a las demandas del usuario.

Esta característica ha hecho pasible que la gran variedad de
animaciones que presenta el programa haya podido ser llevada
a cabo en todas las casos.

Herramientas de tratamiento de texto y bases de datos

Para el tratamiento de textos y para la gestión de bases de datos
se han elegido las das herramientas estándar que existen en
Windows para estas funciones como el Word 6.0 y el Acces 20 de
Microsoft.

La elección de ambas herramientas radica, en primer lugar, en
-que son las mejores dé entre las de sus mismas características y en
segunda lugar, en que al ser ambas de la misma casa, ofrecen la
pasibilidad de insertar información entre ellas muy fácilmente,
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5.1 Hipótesis
Tras confirmar la existencia de un vacío en cuanto a programas
interactivos de alta calidad pedagógica en el ámbito concreto de
la educación artística en España se refiere, y después de describir
las características del material realizado para cubrir ese vacío, el
siguiente pasa ha consistido en evaluar el grado de aprendizaje y
el grado de motivación que despierta la versión interactiva de “Las
claves de la imagen” frente a una versión en libro de texto con el
mismo contenida.

Para realizar dicha evaluación se determinó llevar a cabo un
estudio experimental que, a partir de unos sujetos, un diseño y unos
materiales y procedimientos concretos, nos condujese a resultados
reveladores.

Coma en toda experiencia de estas características, el primer paso
a dar ha consistido en la enumeración de la hipótesis que puede
desdablarse en dos aspectos.

1. El primer aspecto consiste en valorar la mayor efectividad de
aprendizaje del material interactivo/multimedia frente al libro de
texto:

¿Es más efectivo, en el ámbito que aquí se estudia, el
proceso de aprendizaje por medio de una aplicación
interactiva multimedia que por medio de un libro de
texto tradicional?

2. El segundo aspecto consiste en valorar la mayor motivación que
los alumnos puedan llegar a tener en el curso del aprendizaje a
través del estudio can los diferentes materilaes:

¿ Quienes están más motivados, los alumnos que
trabajan con el programa interactivo multimedia en
el terreno concreto de esta investigación, o los que
trabajan con el libro de texto?
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5.2 Sujetos
Se seleccionó una muestra de 50 alumnos que cursaban la
asignaturas de Dibujo Artística y de Diseño Asistida por Ordenador
durante el curso 96-97 de la Escuela de Artes n9 10 de Madrid,
cuyas edades comprenden los 16 y los 27 años, situándose la edad
media en torno a los 18 añas.

Las sujetos se han dividido en dos grupas de acurdo al material

empledo en la fase de estudio:

• Grupo programa interactivo: 28 alumnos

• Grupa libro de texto: 22 alumnos

Se eligieran las asignaturas de Dibujo Artístico y de Diseño Asistido
por Ordenador, debido a que en ambas se tocan, entre otras
cosas, naciones de composición, pasando por una iniciación a la
perspectiva, así cama por conceptos relacionados con el colar; es
decir, todos y cada uno de los temas analizados en “Las claves de
la imagen”.

La prueba fue realizada en la Escuela n2 10 de Madrid debido a
que ésta es la única escuela especializada en Diseño de todas las
Escuelas de Arte que existen en Madrid capital.

Dado que los contenidos de “Las claves de la imagen” están
basadas en la construcción de imágenes fijas bidimensianales y
que precisamente este tipo de imágenes es el más utilizado en la
realización de diseño gráfico en cualquiera de sus aplicaciones, se
consideró esta escuela como la más adecuada para la realización
del estudio experimental.

Después de evaluar los niveles de conocimiento de ambas grupos
sobre la temática específica de la que trata el experimento, se
llegó a la conclusión de que poseían niveles semejantesmde modo
que la variable conocimiento previo no pudiese contaminar los
resultados.
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5.3 Diseño de la prueba

Se realizó una prueba piloto en la Escuela de Arte La Palma, de
Madrid, para perfilar los materilaes así como el procedimiento del
experimento definitivo.

Se determinó llevar a cabo una prueba de diseño factorial 2x2 de
tipo mixto en base el siguiente esquema.

Ordenador
VARIABLE
lntergrupo

Libra

VARIABLE
Intragrupa

Grado de aprendizaje

Grado de motivación
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5.4 Materiales
Los materiales han sido divididos en das grandes grupos:

A. Materiales para la fase de estudio

B Materiales para la fase de prueba

A. Fose de estudio

Al. Grupo programa interactivo
La versión de “Las claves de la imagen” en programa interactivo
multimedia.

A2. Grupo libro de texto
La versión de “Las claves de la imagen” en libro de texto.

Resulta importante aclarar en el punto en el que nos situamos, que
la versión en papel de “Las claves de la imagen” fue realizada ex
profeso para llevar a acbo esta prueba reproduciendo los mismos
contenidas del CD-ROM,

Es decir, exceptuando los componentes interactivos multimedia, la
versión en papel recoge exactamente los mismas textos y las
mismas imágenes existentes en la otra versión, de tal manera que
cada página del libro se corresponde con cada una de las
pantallas del programa.

Exceptuando el capitulo del calar) ~‘Lasclaves de la imagen” en
libro de texto tuvo que ser reproducido en blanco y negra por
imposibilidades económicas de edición gráfica, factor que tan sólo
evidenció como elemento que dificultase el aprendizaje de los
contenidas, una de los 50 sujetos que realizaron la prueba.

Este factor que a primera vista puede parecer sorprendente resulta
comprensible en tanto que la mayada de las libros de texto que
existen en el mercado, presentan las imágenes en blanco y negro.

Es más, una de los libros emblemáticos sobre la educación artística
y visual, Arte y Percepción visual de Rudolf Arnheim (1979), editado
par una de las editoriales más prestigiosas de España (Alianza),
presenta todas y cada una de sus ilustraciones en blanco y negro,
incluido el capítulo dedicado al color.

En este sentido, los soportes digitales se presentan coma una
opción altamente ventajosa en le sentido de que la reproducción
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de imágenes en color no supone coste adicional alguno en la
realización de los mismos, la cantidad de información que se pude
almacenar es enorme, el volumen del soporte es físicamente muy
pequeña y ligero y el deterioro en relaci&n con el paso del tiempo
es mucha menor que en el papel

Teniendo en cuenta estas factores, resulta fácil entender por que
prácticamente todas los sujetos del grupo- de control no realizaran
ningún tipo de manifestación ante las imágenes en blanco y negro
del libro de texto.

B. Fase de pruebo

B1. Material para la medida del grado de aprendizaje

Para medir el grado de aprendizaje se optó por aplicar
secuencia de 28 preguntas cerradas tipo test.

una

Para la formulación de las preguntas se utilizó un - léxico que
facilitase la comprensión de los mensajes en consonancia con el
nivel léxico de las alumnos con quienes se realizó la prueba.-

En la realización de las preguntas se ha dado primacía a las
preguntas de - aplicación, (que obligan al alumno a solúcionar
problema) frente a las preguntas de memorización a las de
invención77.

Ante todo se ha pretendido que
contenidos de “Las claves de la
en el cuadro siguiente:

la prueba cubra la totalidad de las
imagen”, cama se puede observar

Esta división del tiño de preguntas posibles está-recogido en: MERRILL, M,D (1983):
“component -Dispiay Theory”, Instructional Design Theories and Modeis: an Overview of
their Current Status. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates, pág 287
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NUMERO DE
CAPiTULO

¿1

2.
3.1

~3~2

¿3~3

4.1

.42

4.3

4.4
+~

5.1

5,2
5,3

- «54
.5.5

6
7

NOMBRE DEL - NUMEROÚÉ
CAPíTULO - PREGUNTAS

___________________POR CAPiTULO 1
7

Ideas principales VS> - 8
3

Introducción

Funciones de la
~j§jjj
4,6

o

r2-A1A3115,18

14,16

EL
22
o

19,237

20,21
1,2,5,19,25,

26 _

27
24

m~Ó

imagen
Tamaño y formato
Las dos estructuras

de la imagen
El Esqueleto
Estructural

El Esquema
Compositivo
El Esquema
Dinámico

El Esquema Espacial
El Esquema Formal

Resumen de la
Estructura Interna

Estructura por
manchas, líneas,
planos o mixta

La luz
El color

La textura
La expresión

Resumen general
Conclusiones y

recomendaciones
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B2. Materiales para la medida del grado de motivación

Para medir el grado de motivación se optó par aplicar una escala
Likert de apreciación de seis puntos.

El objetivo de cada opción ha consistido en medir:

1. El grado de entretenimiento y
alumno -

2. El grado de apreciación del propia aprendizaje.

3. El grado de apreciación de aprendizaje figurado encomparación con el otro método favoreciendo el método

que está siendo utilizado.

4. La facilidad-o dificultad de aprendizaje.

5. Si el alumno estaría interesada en utilizar métodos similares
a los que aparecen en la prueba, es decir, si le gusta el
método empleado.

6. El grado de aprendizaje figurado en comparación con el

otro método.

Para que el alumno indicase su grado de concordancia en cada
pregunta, se estableció una escala de apreciación de cinco
puntos desde el “muy de acuerdo” hasta el “muy en desacuerdo”.

B3. Material complementario

coma complemento a estos dos componentes
introdujo una pregunta abierta de tipo personal.

anteriores,

de concentración del

se
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5.5 Procedimiento
A. Grupo programa interactivo~

La prueba con los alumnos de Diseño Asistido por
realizó en el aula 4.1 de la Escuela de Artes n9 10 de

Ordenador se
Madrid.

El total de las alumnos que realizaron al prueba fue de 28.

Todos los alumnas accedieran libremente a la realización de la
prueba una vez que fueron informados debidamente de los
objetivos, contenidos y metodología de la misma.

Para la consecución del experimento se determinó:

FFase de estudio
Fase de prueba

1.30 minutos
30 minutos

8. Grupo libro de texto t2

La prueba con los alumnas de Dibujo Artística se realizó en el aula
4.3 de la Escuela de Artes n9 10 de Madrid.

El total de las alumnos que realizaran al
estudio se ha realizado can 22 debido a
de manera errónea a las preguntas, por
la muestra.

prueba fue de 23, pero el
que una de ellos contestó
la que no fue incluido en

Todos los alumnos accedieran libremente a la realización de la
prueba una vez que fueron informados debidamente de las
objetivos, contenidos y metodología de la misma

Para la consecución del experimento se determinó:

F Fase de estudio
Fose de prueba

120 minutos
30 minutos

-1

-1
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5.6 Análisis de los resultados

Una vez codificadas los datos se llevó a cabo un análisis de tipo
factorial de las respuestas a las preguntas de los 50 cuestionarios
realizadas, por medio del programa SPSS (Stadist¡cal Package for
Social Science) PC+ versión 6.13 para Windows.

A. Análisis de los resultados de la pruebo de medida del grado
de aprendizaje <secuencio de 28 preguntas cerradas)

Al. Obtención de las medias individuales

Una vez corregidos los tests. para la obtención de las puntuaciones
directas de cada sujeto se utilizó la siguiente fórmula:

Una vez obtenidas las puntuaciones directas se pasó a obtención
de las puntuaciones decimales individuales:

Aciertos - Errares
Número de alternativas - 1

Nuevos Tecnologías en la Didáctica de la Expresión Plástica 313
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A3. Análisis de la varianza

Para comprobar que la significatividad en la
medias, se llevó a cabo un análisis de la varianza.

diferencia entre

FUEÑIE
S

SUMA DE

CUADRADOS

.

. GRADOS DE

UBERTAD

- - -

MEDIA DE LOS

CUADRADOS

-

-

-

NIVEL
DE

SIGNIFI
CATIVID
AD (P)

INTERGRUPO

(ardenador!

IibroV-i

28.2756 1 28.2756 10.2351 .0024

.INTRAGI~UPO~

‘Xaprendizaja:

/matlvdclór4

132.6051 48 2.7626

Para la confirmación de estas datos se consideró oportuna la
aplicación de la prueba no paramétrica de Man Whitney para
grupos desiguales.

A4. Prueba no paramética Man Whitney para grupos desiguales

FUENTE . CASOS MEDIA
AJUSTADA

- Grupa de contrqK~

-(libro)

22 19.02

-Grupa experimental~
-- (ordenador% itt,

28 30.59

- U W Z EXTREMOSDELOS

RESULTADOS 2-

tailed P

165.5 418.5 -27997 .0051
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BO. Matriz de datos

B.. Análisis de los resultados de lo escala L¡kert de seis puntos
para la valoración de la motivación

3 1 2
3 -2 ~~-~----<>tA¿ 3
3 <W%~2 2 2 — 2
3 s~m-~ ~t4~< 4 3

3 3 2<>~ 2
j~ffl~ 2~4~ffi
4 4 3% 2

~> ~-3

4 2 ~ 2 _3 3 2 .. 23 4 1
5 2 .. 3 4 3

3
2< 4

4 2 .~ 3
5 .-á~ 2 i~4 4

3 3 3 .3
4 ~ 3 3 ..2 3
3 3 . 3 .~ ~3. 2
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B1.. Análisis de los resultados de la pregunta N2 1

“Viendo este libro/programa me lo he pasado muy bien”

Nl ACUERDO MR

LIBRO

4%

ORDENADOR
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PORCENTiJE PORCENTAJE
- IVÁLIDO. t - -AQJÑi.UG~DO

Ni de oc. ni 3 13 59 1 59.1 59.1
en desac,

Desacuerdo 4 3 - 13,6 13.6 72.7
Muyen- . 5 6 27,3 27,3 100.0

desac. -
22 100.0 100.0

MEDIA MAXIMO DESVIACION11PICAt MINIMO-
3.682 5.000 .894 3.000

RESPUESTAS F1~Ec UENZIA
- -- PORCENTAJE PORCENTAJE

P.O RCENT AJE’-...< VAUDQ ACUMULADa

De acuerdo 2 8 28,6 28 6 28. 6
NI de acu. ni. 3 10 35.7 35,7 64.3

en desac -
Desacuerdo 4 - 9 32.1 32.1 96.4

-Muyen 5 1 - 3.6 3.6 100.0

desacuerdo...
TOTAL 28 100.0 1000

- - MEDíA - - -: MÁXIMO - -- DESVIACIÓN lJRICA - ~-MÍNlMO
875~ - 2.0003.107 5,000

MEDIADE LOS RESULTADOS ~
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B2: Análisis de los resultados de la pregunta N2 2

“Creo que con este ~¡bro/programahe aprendido bastante”

DESACUERDO
MUY EN

DE ACUERDO

-n ACUERDO -Nl ElDESACUERDO
41%

LIBRO

DESACUERDO
D CUERDO

ORDENADOR

Nl ACUIPDO Nl ENDESACUERDO
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~-RESPUESTAS - VALOR FRECUENcIA PORCENTAJE - VALIDO ~ACUMUkADO
De acuerdo 2 9 40.9 40.9 40.9

Ni de ac. ni 3 10 45.5 54.5 86.4

en desac.
Desacuerdo- 4 2 9.1 9.1 95.5

Muyen 5 1 45 4.5 lOOfl
desac.

TOTAL 22 100.0 100.0

Vii MEDIA::j; -t MAXIMO DESVlAClON11PICA~ - <MÍÑIMO~ it>]
2.773 5.000 .813 2.000

RESPUESTAS ALORQ Y ¿ Hi~FREcUENcIA PORcENTAJEPORCENTAJE. ~VÁLIDO PORCENTAIJEAOUMÚLÁÓO

De acuerdo 2 7 250 250 25.0
NI-de acu. ní: 3 17 60.7 60.7 85,7
en desac.

Desacuerdo 4 3 10.7 10.7 96.4

Muyen - 5 1 3.6 3.6 100.0

desacuerdo
TOTAL 28 100.0 1000

SOOO j DESVIACONTÍPIcAit

ME~]~ bE~OS RESULTADOS~
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B3. Análisis de los resultados de la pregunta fl2 3

“Creo que con este libro/programa se aprende más que con
un programa/libro”

MUY
DESACUSEDO

MUY EN DESACUERDO
5%

LIBRO

YENDESACUERDO

ORDENADOR

4%

NTACUERDO Nl EN
DESACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO DESACUERDO
28*

Nl ACUERDO NI UN
DESACUERDO

39%
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-RESPUESTAS FRECLJEÑ PORCENTAJE ~PORCEI7~TAJE.
~POI~CENTAJE VÁLIDO ACUMULADO,..

Muyde 1 2 9.1 9.1 9.1
acuerdo

De acuerdo 2 3 13.6 13.6 22.7

Ni de oc. ni 3 11 50.0 50.0 72.7

endesac.
Desacuerdo 4 - & 22.7 22.7 95.5

Muyen 5 1 4.5 4.5 100.0
d¿sac.

TOTAL 22 100.0 100.0

- MEDIA - MÁXIMO - DESVIACIÓN11PICA - MINIMO-

3.000 5.000 .976 1.000

MEDIA DE LOSRESULTADQS-~

S .... .~.. .. fRECUENCIAkÉsPÚÉ~tA PORCENTAJE -PQROENTAJEPORCENTAJE? \‘A UDO AcUMUlADO

Muy de - 1 1 3.6 3.6 3.6

acuerdo
De acuerdo 2 - 5- 17.9 17.9 21.4
Ni de ac. ni 3 - -, 11 39.3 39.3 60.7
en desac.

iPesccuerdo. 4 7 25.0 25.0 85.7
Muyen 5 4 143 14.3 100.0
desac.

TOTAL 28 100.0 100.0

-~ <DESVIACION TIPICA? t4~¶iNlMdt<~

vMEDIA :MÁXtMO 1

3.286 5.000 1.049 1.000
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B4. Análisis de los resultados de la pregunta ~24

“En este libro/programa se presenta la información de manera fácil de
aprender

DE ACUERDO

LIBRO

DR ACUERDE MUY UN DESACUERDO
4%

ORDENADOR

“a

(SERÁ CUERDO

NT ACUERDO NT EN
DESACUERDO

9%

Nuevas Tecnologías en la Didáctica de la Expresión Plástica 325



Estudio Experimental CapRulo 5

MEDIA\DE LOS RESULTADOSrUÍ

t

t~Wu~fÁs ~- VALOR
F

FRECUENCIA

..ORcENTAJE
PORCENTPUE . <VALIOOÑT

ÚRORCEÑTAZJE
~ACUMU~Db~

Muyde
acuerdo

1 4 18.2 18.2 18.2

De acuerdo 2 9 40.9 40.9 59.1
Ni de ac. ni
en desac.

3 4 18.2 18.2 77.3

Desacuerdo 4 5 22.7 22.7 100.0
TOTAL 22 100.0 1000

-MEDIA MÁXIMO 1- 1 DESVIACIÓN 1PIOA-~ -~ MÍNIMO

2.455 4.000 1.057 1000

MEDlÑDEtQ$F?ESuL14tqS)W~

<RESPUESrAS ~ 1-S/ALOR¿t~t
ji

£RECUENCW-
PORCENTAJE IPORCENTAJE

~;PORCENTAJE: 5Yv VÁL
1ILSO Ac UMULA

Muyde 1 2 7.1 7.4 7.4
acuerdo

De acuerdo 2 12 42.9 44.4 51.9
Ni de ac ni 3 5 17.9 18.5 70Á
endesac.

Desacuerdo 4 7 25.0 25.9 96.3
Muyen
desac.

5 1 3.6 3.7 1000

1 3.6 Perdido
TOTAL 28 100.0 100.0

MEDIA, kv 2 MVlMO,~< I”DES~ACIÓN TPIGAZ 2>2~MiÑMÓ >21

2141 5.000 1 1.059 1.000
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BS. Análisis de los resultados pregunta ~2 5

“Me apetecería aprender más cosas con otros libros/programas parecidos
a este”

Ea

361%OUAULflflO
MtY DEAa-ERrO

LIBRO

ORD 04ADO R

DO ACUERDO
32%

4%

ORDENADOR

NI Aa-URDO NT ENDESACUERDO
23*
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--
RESPUESTAS VALOR

E -

FRECUENCIA

- —
- - ~ .~ g9~Ni~kJE¿

..PORCENTKiE <VAUDO{
;PORcENT~JE
~ACUMULA~

Muyde 1 2 9.1 9.1 9.1
acuerdo

De acuerdo 2 9 40.9 40.9 50.0
Ni de oc. ni 3 8 36.4 36.4 86.4
en desac.

Desacuerdo 4 2 9.1 9.1 95,5
Muyen & 1 4.5 4.5 100.0
desac.

TOTAL 22 100.0 100.0

MEDIA -- — MÁXIMO ~ DESVIACIONVp¡c~ - .. M¡Nl~1o¼:<
.959 1.0002.591 5.000

RESPUESTAJ
RECI~JENCIt

* PO1~CENTAJE; DPORCENTAJE

PORCENTAJ E VÁ LQQ - AbUMULAbO

Muyde 1 2 7.1 7.1 7.1
-acuerdo

De acuerdo 2 9 32.1 32.1 39. 3
Ni de ac. ni 3 8 28.6 28.6 67.9
endesac,

Desacuerdo 4 8 28.6 28.6 96.4
-Muyen 5 1 36 36 1000
desac.

TOTAL 28 100.0 1000

-4. ~QMEDIA
0 <7- -. ~, MÁXIMO ÓLD~SyiAGIqNTlPIcA- :~MlNlMOt~

2893 5.000 1 1.031 1.000

r4EDí4tELOSRESCLt~bO~
3~~$ji
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B6.. Análisis de los resultados pregunta n26

“Pienso que con un libro/animaciones hubiese aprendido mejor”

MICE EL ACUERDO

LIBRO

SOIY

ORDENADOR
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;RESPUESTAS: VALOR

-4 .

FRECUENCIA

- ~-~tY~ ~2ORCENTAIJE -PORcENTAJE

~.-4-43-4.,>-4~~-4 -4

.F..QRCENTAJE-á.
5VALIDO, ; AcUMuLADO.

Muy de 1 11 50.0 50.0 50.0
acuerdo

Desacuerdo 2 8 36.4 - 36.4 86.4
Ni de acu. ni

en_desac.
3 3 13.6 13.6 100.0

TOTAL 22 100.0 100.0

~MEDlA ~MÁXlMO -4 VESVIACIÓNUPIcA <M¡NIMO<
1.636 3.000 .727 1.000

-MEDlA:DE»oS~RESQLT-ADOs ~

IRESPUESTAS
-4

VALOR FREcUENdIA

—-4

& >IPORCENTAJE.

PORCENTAJE— ~§2vÁUDQ-4 1.

PORCENTAJE
AcUMULADO.

Muyde
acuerdo

1 2 7.1 7.1 7.1

De acuerdo 2 10 35.7 35.7 42.9
Nideac.nj
en desac.

3 11 39.3 39.3 82.1

Desacuerdo 4 5 17.9 17.9 100.0
TOTAL 28 100.0 100.0
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B7. Medias de las estimaciones

En resumen los resultados de las medias han sido:

Estudio Experimental Cap¡tulo 5

3.682
2.773

3.107
.2.929

3.000
2.455

3,286
2.741

- ÉÓIJÑ’1Ñ GRUPO LIBRO DE TEXTO

1
2
3

2.591
1.631

GRUPO PROGRAMA
INTERACTIVO

2893
2,679

4

6

Por la que el histograma de barras de las medias de las estimaciones
seria:

3-5

2.5

I.5

0,5

~fl

PRECUNrA 5
PRECUXTA 6

Nuevas Tecnologías en lo Didáctica de la Expresión Plástico 331



Estudio Experimental Capitulo 5

332 Nuevas Tecnologías en la Didáctico de la Expresión Plástica



Estudio Experimental CapRulo 5

C. Análisis de los resultados
abierta de tipo personal

de la prueba complementaria

Los resultados de esta prueba de carácter complementario se han
tipificada mediante categorías de tal manera que se ha podido
comprobar sus frecuencias entre ambos grupos.

Cl - Grupo programa interactivo~

En el grupo experimental las categorías de mayar incidencia han
sido:

• Nivel de entretenimiento ¡ nivel de aburrimiento
• Nivel de interés parle programa
• Preferencia por el método opuesto
• Cansancio ocular
• Dificultad de transporte

• Nivel de entretenimiento ¡ Nivel de aburrimiento

De los 28 alumnos 12 han considerado el programa entretenido
frente a 7 que la han calificado de aburrido. Han aparecido frases
tales coma:

“A mi parecer mediante este sistema se puede aprender de
una manera más amena y activa que mediante un libro”

“Me parece interesante el programa porque creo que es un
nueva método de aprendizaje”

“Método muy moderno, habría que seguir avanzando en
esta tecnología”

“El programa me ha parecido un poco pesado pues me
cansaba la vista. Es interesante pero pienso que el mismo
contenido se puede explicar mediante un libro que tiene la
ventaja de que se puede leer y estudiar en cualquier
momento sin depender del ordenador”

han considerado las animacionesEn general
interesante de los recursos multimedia.

como el más
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e Nivel de interés por el programa

De los 28 alumnos 3 han calificado el programa
interesante mientras que los 22 restantes no se

como muy
han referido al

respecto.

Han aparecido frases tales como:

“Interesante, es otra forma de aprender”

“Muy interesante pero con más tiempo hubiese sido más
interesante aún”

• Nivel de preferencia por el método opuesto

De los 28 alumnos 6 han preferida claramente el libro frente al
ordenador. Pese a que son alumnos inscritos en la asignatura de
Diseño Asistido por Ordenador, desconfían de las máquinas como
sistema de aprendizaje llegando a escribir frases tales cama:

“las máquinas y yo nunca nos hemos gustada mucho”

“No me gusta nada la idea de que el ordenador sustituya al
libro”

- el programa me ha parecido que puede ser una manera
divertida de aprender aunque prefiero el libro”

• Nivel de cansancio acular

De las 28 alumnos 8 han especificado como el visionado en
pantalla les cansaba mucho más que el visionado en papel.

• Nivel de dificultad de transporte

De los 28
transporte del
ordenador-

alumnos 2 han hecho referencia a la facilidad
libro frente a la dificultad de transporte

de
del
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C2. Grupo libro de texto O

En el grupa de control las categorías de mayor incidencia han sido:

• Nivel de entretenimiento ¡ Nivel de aburrimiento
• Nivel de interés parle programa
• Preferencia por el método opuesto
• Falta de tiempo

• Nivel de entretenimiento ¡ Nivel de aburrimiento

De los 22 alumnos 7 han considerado el libro entretenido y otros 7 lo
han considerado aburrido en término generales.

“Puede ser de gran ayuda para crear y realizar buenas
trabajos.”

“Tiene técnicas muy interesantes con un enorme valor
didáctica. La lectura es aburrida y llega a cansar parlo que
considero que seria más ameno e interesante un programa
multimedia. Estoy en total de acuerdo en que tienen un
contenido de gran poder instructivo y didáctico.”

“Está bien porque te ayuda a la hora de crear.

“Aunque explica bien los términos, la presentación es un
poco sosa y el libro es pesado de estudiar.”

• Nivel de interés parle programa

De los 22 alumnos 6 han considerado los contenidos interesantes.

• Nivel de preferencia par el método opuesto

De los 22 alumnos 2 han considerada que hubiese sido mejor utilizar

un sistema multimedia.

e Falta de tiempo

De los 22 alumnas 8 han hecho referencia a la falta de tiempo.

“Me lo he pasado bien, pero fue demasiado poco tiempo
para leerlo.”
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5.7 Evaluación del análisis de los
resultados
A. Evaluación del análisis de los resultados de la secuencio de
28 preguntas cerradas tipo test

A través de la realización del análisis de varianza se obtuvo un valor
de F: 10.2351 lo que comprueba que la diferencia entre las
medias es significativa a un nivel de p <0.01.

Dado que el análisis de varianza señala la significatividad de
diferencia entre las medias decimales obtenidas entre el grupo de
programa interactivo y el grupo de libro de texto (lo que corabora
la prueba no paramétrica Man Whitney) y que el resultado del
grupo del programa interactivo es en 1, 51 punto superior al del
grupo de libro de texto, nos encontramos en la situación de
confirmar el primer aspecto de la hipótesis en el que se adelantaba
la idea de que era más efectivo el programa
interactivo/multimeida que el libro de texto para el aprendizaje de
conceptos art¡sticos.

Por lo tanto podemos decir que:

dentro del ámbito que nos encontramos, resulta más
efectivo el proceso de aprendizaje por medio de una
aplicación interactiva multimedia que por un libro de
texto.
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B. Evaluación del análisis de los resultados de la escala Likert

Como hemos podido comprobar en el histograma de barras de las
medias de las estimaciones, los resultados de la prueba Likert de
cinco puntos revelan una tendencia general favorable hacia el
ordenador

Recordando las preguntas una por una, podríamos decir:

1. Viendo este libro ¡ programa me lo he pasado muy bien

Este es el único caso en el que el histograma de barras muestra
una supremacía significativa del grupo de control, frente al
experimental, lo que revela que los alumnos del libro han disfrutado
más de la experiencia que los del programa multimedia.

2. Creo que con este libro 1 programa he aprendido bastante

En este caso el histograma de barras muestra una supremacía leve
del grupo experimental frente al grupo de control, lo que revela
que los alumnos del programa multimedia creen haber aprendido
más que los del libro.

3. Creo que con este libro 1 programa he aprendido más que con
un programa ¡libro

En este caso el histograma de barras muestra una supremacía
media del grupo experimental frente al grupo de control lo que
revela que los alumnos del programa multimedia tienen mayor
confianza en haber aprendido más que con un libro mientras que
los alumnos del libro tienen menor indice de confianza en haber
aprendido más que los del programa multimedia.

4. En este libro 1 programa se presenta la información de manera
fácil de aprender

En este caso el histograma de barras muestra una supremacía leve
del grupo experimental frente al grupo de control lo que revela
que los alumnos del programa multimedia creen que en el método
con el que han trabajado presenta la información de manera más
fácil de aprender que en relación con los del libro.
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5. Me apetecerla aprender más cosas por medio de otros libros 1
programas parecidos a este

En este caso el histograma de barras muestra una supremacía
media del grupo experimental frente al grupo de control lo que
revela que a los alumnos del, programa multimedia les apetecerla
aprender más cosas por medio de otros programas que a los del
libro.

6. Pienso que con un libro ¡ animaciones y sonido hubiese
aprendido mejor

En este caso el histograma de barras muestra una supremacía
grande del grupo experimental frente al grupo de control lo que
revela que los alumnos del programa multimedia continúan
prefiriendo como método de aprendizaje el libro,

La suma de todas estas apreciaciones revelo los sujetos prefieren,
en general, el programa multimedia como método de aprendizaje
puesto que creen aprender más con él pero, al mismo tiempo, se
divierten más con el libro y lo prefieren frente al programa cuando
se les da la opción de elegir entre ellos.

Es decir, muestran una tendencia conservadora en cuanto al uso
del libro aunque reconocen las ventajas del programa multimedia,
ventajas que han quedado constatadas mediante los resultados
de la prueba de medida del grado de aprendizaje.

Esto mismo ocurría, como vimos en el capítulo dos, con la
experiencia llevada a cabo por el profesor Hubbard (1995
denominada como Artstrands) y de características parecidas al
presente estudio, cuyos resultados revelaron una gran resistencia al
cambio por parte de los alumnos que seguían utilizando el libro de
texto frente al programa interactivo.

Una vez evaluados los resultados de la prueba Likert, podemos
contestar a la segunda hipótesis planteada al principio de este
estudlo:

dentro del ámbito que nos encontramos, los sujetos
se encuentran más motivados por medio de uno
aplicación interactiva multimedia que por medio de
un libro de texto tradicional.
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C. Evaluación del análisis de los resultados del material
complementario

Organizando las categorías de las apreciaciones personales los
resultados serian:

kV? m
~,. c

Entretenlrn¡aqtpjZ . Entretenimiento 7
Aburrir en<t<7 Aburrimiénto 7

Irúerés3 ~ Interés 6
PreferencíQpOrel . Preferenciapor el

o, método q~uest¿6’ método opuesto
____ 2

Cónsanolo teola O Falta de tiempo 8

tOItíc iiú de transpoite

Las conclusiones por lo tanto serian:

En lineas generales el CD-ROM les parece más entretenido que el
libro, aunque siguen prefiriendo este método como sistema de
aprendizaje.

Consideran los contenidos interesantes y aunque ambos soportes
tengan exactamente el mismo volumen, los que trabajaron con el
libro demandaron más tiempo para el completo estudio del
documento mientras que los del ordenador apenas hicieron
referencia la respecto.

El grupo experimental hizo referencia al enorme cansancio ocular
que les producía el visionado frente a la pantalla durante tanto
tiempo así como la dificultad de transporte del ordenador frente a
la facilidad del libro.

En su conjunto, la evaluación de las apreciaciones personales
abiertas acompaña los resultados de las dos pruebas anteriores.
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6.1 Conclusiones Especificas
Capitulo 2

1. En relación con EE.UU, país que lidera la producción e
incorporación de software aplicado a la enseñanza artística, la
investigación y desarrollo de software destinado al aprendizaje de
contenidos artísticos tanto en España como en los paises de la
CEE resulta insuficiente.

Comprobada la efectividad de estos medios frente a los métodos
tradicionales de aprendizaje, se recomienda la producción propia
de estos materiales, de tal manera que el software educativo
español llegue a un nivel de calidad lo más alto posible.

2. La incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema
educativo español se resume básicamente en el proyecto
Atenea. Dentro de él y en concreto con la puesta en marcha del
PNTIC (Programa Nacional de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación), se realiza el impulso más
importante en cuanto a la producción de software de consulta en
España. Como pudimos ver, este esfuerzo ha sido realizado con
mucha mayor prestación en las ramas de las ciencias que en las
de las letras, quedando prácticamente vacía la rama de la
educación artística.

En relación a esto se recomienda prestar el mismo interés, y por lo
tanto, el mismo nivel de producción de software a todas las
asignaturas del curriculum por igual.

3. Dentro de las pocas experiencias realizadas en Atenea en
relación con la educación artística, la práctica totalidad de ellas
están relacionadas con software de realización de tareas como
pudimos ver en el apartado dedicado a Las Escuelas de Artes y
Oficios Artísticos, con resultados verdaderamente positivos.

En relación a esto se recomienda continuar con la implantación
de software de realización de tareas y combinarlo con el software
de aprendizaje de conceptos para un uso global de las nuevas
tecnologías educativas.

4. A parte de los estudios fomentados desde Atenea, son pocas
las investigaciones que analizan el uso de las tecnologías
educativas en el campo de la educación artística en el nivel de
la secundaria tanto postobligatoria como obligatoria.
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En relación a esto se recomienda la realización de estudios e
investigaciones que amplíen los conocimientos sobre el uso de las
tecnologías educativas en el campo de la educación artística,
que viertan resultados reveladores para la correcta evolución de
este campo de la didáctica desde una dimensión tecnológica.
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Capitulo 3

5. La utilización del Modelo Tecnológico como patrón de
innovación educativa ha resultado el más acertado para la
consecución de la presente investigación.

En relación a esto se recomienda la utilización de dicho modelo
en aquellas investigaciones cuyo objetivo sea fundamentar desde
la base de la racionalidad científica, la necesidad de los cambios
curric u lares.

6. Como ya sabemos, una de las características fundamentales
del bachillerato es su condición propedeútica.

En relación a esto se recomienda esta etapa concreta dentro del
sistema educativo general como la más adecuada para el
fortalecimiento o la introducción de las tecnologías educativas.

7. El bachillerato artístico es uno de los resultados de la
reconsideración de la educación artística como materia
fundamental a partir de la puesta en práctica de la LOGSE. La
característica de especialización de éste y del resto de las
modalidades del bachillerato hacen de esta etapa educativa la
más idónea para vincular el uso de las tecnologías educativas a
cada una de las características de cada modalidad.

En relación a esto se recomienda la modalidad concreta del
bachillerato artístico como la idonea para el fortalecimiento o
introducción de las tecnologías educativas propias de la
especialidad de artes.

8. La mayoría de software disponible en España para su uso como
material educativo no está construido sobre bases pedagógicas
estables.

En relación a esto se recomienda realizar un diseño pedagógico
sólido como base para el desarrollo de cualquier material
interactivo-multimedia.

9. Tras realizar un análisis exhaustivo del software de aprendizaje
de conceptos disponible en España, se ha llegado a la conclusión
de que los programas de mejor calidad educativa están
realizados en otros paises, por lo que existe un vacío en cuanto a
software educativo realizado en España que contenga, tanto en
los contenidos como en la forma, las características propias de la
cultura española.
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En relación a esto se recomienda el desarrollo de software
educativo español donde queden reflejadas las características
propias de nuestra cultura y cuyos temas hagan referencia al
Diseño Curricular Base de nuestro sistema educativo particular.
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10. Partiendo de los resultados positivos del estudio experimental
en ambas versiones, la Teoría de la Elaboración de Reigeluth se
configura como un modelo de diseño instruccional efectivo.

En relación a esto se recomienda utilizar la Teoría de la
Elaboración como modelo de diseño instruccional para la
macrorganización de los contenidos de materiales educativos
interactivos multimedia así como para la de los libros de texto.

11. Teniendo en cuenta los resultados positivos del estudio
experimental en ambas versiones, la opción de incluir en el
programa los rasgos definitorios de la Educación Artística Como
Disciplina se configura como la más adecuada para la realización
de materiales educativos en el campo de la educación artística.

En relación a esto se recomienda la aplicación de los rasgos
definitorios de la Educación Artística Como Disciplina a la hora de
elegir una tendencia en el campo de la EducaciónArtística.

12. A partir de los resultados superiores de la versión en CD-ROM
en comparación con la versión en papel, los tres ejes básicos
utilizados como metodología (visual, individual-tutorial e
interactiva multimedia) se configuran como los más adecuados
en la realización de materiales de aprendizaje de conceptos en la
enseñanza artística.

En relación a esto se recomienda la utilización de una
metodología basada en lo visual, individula-tutorial así como
interactiva multimedia en la realización de materiales de
aprendizaje de conceptos en la enseñanza artística.
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13. La prueba de veintiocho preguntas cerradas tipo test,
elaborada en el presente estudio para la medida del grado de
aprendizaje de los sujetos, se ha mostrado como herramienta de
medida eficaz. La aplicación de dicho instrumento ha permitido
la obtención de resultados reveladores en cuanto al nivel de
adquisición de conocimientos teóricos en la enseñanza artística.

En relación a esto se recomienda la utilización de pruebas de
características semejantes como instrumento de medida de los
diferentes grados de aprendizaje, a partir de las cuales se pueda
justificar empíricamente la dirección de los procesos de
innovación educativa.

14 . La escala Likert de 6 puntos, elaborada en el presente
estudio para la medida del grado de motivación de los sujetos, se
ha mostrado como herramienta de medida eficaz. La aplicación
de dicho instrumento ha permitido la obtención de resultados
reveladores en cuanto al nivel de motivación tanto de los
materiales tradicionales como de los nuevos.

En relación a esto se recomienda la utilización de pruebas de
características semejantes como instrumento de medida de los
diferentes grados de motivación, a partir de las cuales sea pasible
justificar empiricamente la dirección de los procesos de
innovación educativa.
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6.2 Conclusiones generales
1. En algunas circunstancias como la presente, los métodos
interactivos-multimedia parecen ser un método de aprendizaje
más efectivo que los libros de texto en cuanto al aprendizaje de
conceptos artísticos.

En relación con esto se recomienda elaborar e incorporar
programas de estas características como método educativo.

2. Los libros de texto, aunque en menor medida que los
programas interactivos-multimedia, también parecen ser un
método de aprendizaje efectivo en el ámbito concreto de la
educación artística.

De acuerdo con esto se recomienda continuar elaborando e
incorporando en el aprendizaje de conceptos artísticos libros de
texto como material educativo.

3. La efectividad de ambos procedimientos indica que en la
enseñanza de contenidos teóricos en el campo de la educación
artística es imprescindible la variedad de métodos de aprendizaje.

Por lo que se considera necesario incorporar en la acción
educativa la mayor variedad posible de métodos de aprendizaje.
El profesor no debe limitarse a la utilización de la lección magistral
sino combinarla con todos aquellos métodos que encuentre a su
disposición, tales como las aplicaciones interactivas-multimedia,
los libros de texto, el vídeo, las diapositivas etc., teniendo siempre
en cuenta las ventajas del software de aprendizaje de conceptos
frente a los libros de texto.

4. La mayor queja expuesta por los estudiantes en relación a la
realizaron de las pruebas experimentales fue la densidad del
material escrito.

En relación a esto se recomienda secuenciar el aprendizaje de
contenidos teóricos, dosificarlo temporalmente y combinarlo con
la realización de trabajos prácticos para una asimilación lo más
efectiva posible de la información.

5. A pesar de los buenos resultados de la prueba de aprendizaje,
algunos alumnos dieron muestras de un sentimiento de rechazo
ante las nuevas tecnologías y en concreto ante el uso del
ordenador como herramienta de adquisición de conocimientos
teóricos.
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Esta conclusión nos lleva a aconsejar que se trasmitan los
resultados de esta investigación de tal manera que los alumnos
no identifiquen el uso de las tecnologías educativas solamente en
relación con el software de realización de tareas, sino también
como herramienta de adquisición de~ conocimientos de tipo
teórico.
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