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Introducción y justificación 

 
En el siglo XXI, la Educación Artística debe contemplarse desde una perspectiva amplia e 

interdisciplinar. La notable influencia de los contenidos de los medios de comunicación, masivos y 

también digitales, hace imprescindible ampliar el ámbito de trabajo en la enseñanza de las artes, en 

un proceso que ha pasado “… de la copia de láminas al ciberespacio” (Álvarez-Rodríguez, 2003). 

El desarrollo de la enseñanza de las artes experimentó diferentes fases, generando escuelas y 

modelos pedagógicos durante el pasado siglo (Dewey, 1949; Eisner, 2000; Lowenfeld, 1958). En la 

actualidad, la enseñanza de las artes tiene lugar en un  marco de valoración de las inteligencias 

múltiples (Gardner, 1995 y 2001), consolidándose como un territorio transfronterizo:  

Los límites o fronteras de las artes visuales son muy amplios y poco estrictos porque con esta 

denominación se ha querido, precisamente, superar clasificaciones anteriores, como bellas artes, 

artes aplicadas, artesanías, oficios artísticos, artes populares, etc., que jerarquizaban de un modo 

muy rígido la categoría artística y la importancia cultural y social de los objetos e imágenes. (Marín 

Viadel, 2003, p. 17) 

El acceso universal a los medios masivos de producción, difusión y recepción ha influido en el 

concepto de arte, divulgado a escala mundial gracias a las capacidades tecnológicas, favoreciendo la 

creación de una forma masiva de cultura que está relacionada, de forma directa, con el impacto de 

la imagen contemporánea (Freedman, 2006, p. 130). En este sentido, se pueden establecer 

conexiones muy claras entre los contenidos mediáticos y la denominada Cultura Visual (Mirzoeff, 

2003; Walker y Chaplin, 2002), basada en “… prácticas e interpretaciones críticas en torno a las 

relaciones y entre las posibilidades subjetivas y las prácticas culturales y sociales de la mirada” 

(Hernández Hernández, 2007, p. 20).  

Las figuras del prosumer (Toffler, 1980) y del EMIREC (Cloutier, 1975) han cobrado especial 

vigencia en la época de la comunicación 2.0, trascendiendo la idea de pasividad en la percepción 

para favorecer un espectador activo, que también crea mensajes, un contexto que entronca 
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directamente con el empleo de las metodologías artísticas de investigación en Educación (Roldán & 

Marín Viadel, 2012), basadas en procesos de creación, como es el caso de la A/r/tografía 

(A/T/Graphy) (Irwin & Springgay, 2008). La base creativa y artística establece una línea de trabajo 

que, desde el arte, se podría sintetizar en la idea de aprender haciendo y que, en Educación 

Primaria, debe trascender la creación de manualidades, que sería la síntesis de una visión 

reduccionista de la didáctica de la expresión plástica (Frontal Merillas, Marín Cepeda y García 

Ceballos, 2015, p. 76). 

En una era digital basada en hipermediaciones (Scolari, 2008) y en el factor relacional, las 

competencias digitales son habilidades para la vida (Gabelas-Barroso, Marta-Lazo & Hergueta 

Covacho, 2013, p. 354). En el siglo XXI, el nuevo concepto de competencia mediática propone 6 

dimensiones básicas, asociadas a los lenguajes, la tecnología, los procesos de interacción, procesos 

de producción y difusión, la ideología y los valores y la estética (Ferrés & Piscitelli, 2012, Pérez 

Rodríguez y Delgado, 2012). Es indiscutible que muchas de esas dimensiones están vinculadas con 

el aprendizaje del arte. 

La cultura digital está transformando el binomio profesor/a-alumno/a en la triada profesorado-

máquina-alumnado (Escaño, 2010, p. 143), en un entorno como Internet y las redes sociales, en el 

que resultan especialmente relevantes la creación colaborativa que se genera desde una serie de 

“poéticas de la conectividad” (Martín Prada, 2015, p. 29). Por todo ello, es un momento apropiado 

para preguntarse cómo valoran y afrontan los futuros docentes el nuevo concepto de Educación 

Artística. 

 

Objetivos de la investigación 

 
El propósito principal de la investigación realizada ha sido conocer el concepto de Educación 

Artística de los estudiantes encuestados, con una atención prioritaria al vínculo que establecen entre 

los contenidos mediáticos y la enseñanza de las artes visuales. Además, la investigación realizada se 

ha basado en varios objetivos específicos: 

 Conocer los géneros artísticos y el tipo de actividades que despiertan más interés en los futuros 

maestros/as. 

 Saber, con la mayor precisión posible, cuál es la idea que tienen los estudiantes de las materias 

relacionadas con la Educación Artística y la enseñanza de las Artes Visuales, teniendo muy 

presente si relacionan estos contenidos con los actuales medios audiovisuales y digitales. 

 Conocer el grado de alfabetización mediática y digital de los grupos encuestados, valorando las 

necesidades formativas en esta materia. 
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Contexto empírico, método y muestra 

 
Contexto empírico 

La presente investigación se ha centrado en dos grupos de la asignatura “Didáctica de las Artes 

Visuales”, una materia optativa correspondiente al 4º curso del Grado de Maestro en Educación 

Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España), 

impartida en el primer semestre del curso 2015-2016. Se trata de una materia que, en principio, ha 

sido seleccionada por los estudiantes voluntariamente, de forma que existe un interés de partida por 

la Educación Artística. La asignatura permite el desarrollo del trabajo por proyectos centrado en el 

fomento de la capacidad creadora y la reflexión didáctica como futuros docentes. 

 

Marco metodológico 

Este trabajo se ha basado en la aplicación de una metodología cuantitativa, ya que tiene tanto de 

investigación de estudio en sí mismo como de prueba exploratoria previa (Vilà Baños & Bisquerra 

Alzina, 2004, p. 260). Se ha diseñado, para su desarrollo, un cuestionario de opciones tipo test, con 

reducidas posibilidades para el comentario abierto, existentes solo cuando ha sido imprescindible. 

Se trata de un marco metodológico compatible con futuras acciones de carácter cualitativo, 

igualmente adecuadas a la investigación en Educación Artística, como pueden ser los estudios de 

caso (Gutiérrez Pérez, 2005 & 2014; Stake, 2007), interesantes para un desarrollo posterior de los 

resultados que se sintetizan en este artículo. 

 

Muestra y herramienta de investigación 

La muestra de esta investigación está compuesta por 105 estudiantes que han cursado durante 2015-

2016 el último año de Grado en Educación Primaria en la Universidad de Granada, matriculados en 

dos grupos diferentes. La media de edad de las personas encuestadas es de 23,2, siendo un 86% del 

total de la población encuestada la que se sitúa en una franja de edad entre 20 y 24 años, con casos 

individuales que pueden superar los 41 años de edad. 

Desde una perspectiva amplia, el universo sería el total de personas que estudian el último año del 

Grado en Educación Primaria en la Universidad de Granada. No obstante, el hecho de superar la 

centena garantiza la variedad muestral y la representatividad de la población encuestada. 

El cuestionario se realizó de forma anónima, con 48 preguntas tipo test o cortas, siendo un 

únicamente un 10% las que requerían respuesta abierta. Se pasó a dos grupos en dos sesiones 

concretas (29 de septiembre y 6 de octubre de 2015), previas al inicio de la impartición de 

contenidos, asegurando que las propuestas de trabajo para la asignatura no influyeran en los 

resultados de la encuesta. El tiempo aproximado de realización estuvo comprendido entre 15 y 20 

minutos. 
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Resultados 

 
Qué interesa a los futuros maestros 

Una de las bases del cuestionario ha sido obtener información sobre los intereses relacionados, 

fundamentalmente, con la Educación Artística. Sin embargo, se añadieron preguntas sobre otras 

áreas de conocimiento para realizar un contraste entre el interés general por los contenidos 

académicos y con materias más o menos afines. Por ejemplo, en una valoración de 0 a 5, la media 

de interés por la Literatura se sitúa en 3,6 por parte de la población encuestada, mientras que el 

interés por la Pedagogía es superior, siendo de 4. Por su parte, el arte como contenido genérico, sin 

especificar que represente un vínculo académico, en sitúa también en un grado de interés de 4 sobre 

5. La Educación Artística, claramente asociada a la materia del contexto empírico de esta 

investigación, fue valorada en el cuestionario con un 3,8 sobre 5. 

Para establecer una comparativa de la motivación con respecto a la Educación Artística, destaca 

especialmente la media de 4,7 sobre 5 en relación con el grado de interés por la infancia, en 

concreto, por los niños de 6 a 12 años. Como puede comprobarse, la motivación propia del perfil de 

maestro de Primaria es superior al interés por las didácticas específicas, como es el caso de la 

Educación Artística. Los estudiantes encuestados definen numéricamente el grado de interés general 

sobre sus estudios con una media de 4,4 sobre 5. 

Sobre las actividades específicas que interesan a los estudiantes encuestados (Figura 1), la pregunta 

se planteó con un número máximo de opciones por marcar de 2 con respecto a las 11 posibles, por 

lo que el máximo de cada uno de los géneros expresivos o artísticos se situaba en 105 en valores 

absolutos.  

Dentro de los géneros creativos propuestos, puede comprobarse que no hay ninguna opción 

seleccionada por la totalidad de los estudiantes, destacando especialmente la fotografía y el cine, 

con un 53,3% (56 personas interesadas) y un 40,9% (43 personas interesadas) respectivamente, en 

relación al total de opciones de selección, que hubiera sido 105. Le sigue la música como género 

expresivo, con un 31,4% (33 personas). En menor medida, pero en un grado de interés considerable, 

se sitúan el dibujo y la pintura, líneas de actividad tradicionales en el ámbito de la enseñanza de las 

artes visuales, con un total entre ambas de 45 personas interesadas, lo que representa el 42,8% de 

las personas encuestadas, es decir, casi la mitad. El interés por modelado, arquitectura o grabado, 

por su parte, es minoritario. Ocurre lo mismo con algunos contenidos más novedosos y, 

supuestamente, más cercanos a los jóvenes, como pueden ser el cómic o los videojuegos, siendo el 

primero minoritario, con solo dos personas que le han dado prioridad, mientras que el segundo se 

sitúa en un 16,1% del total de opciones de interés seleccionas por el grupo. Existe, por tanto, un 
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Qué géneros artísticos o creativos interesan 

interés alto por fotografía y cine, seguidos a cierta distancia por el aprendizaje del dibujo y la 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Géneros artísticos o creativos que interesan. Los estudiantes marcaron 2 opciones obligatorias. Fuente: elaboración propia. 

 

Como contraste de esta información, en una segunda pregunta se solicitaba al alumnado que 

selañara aquellos contenidos, vinculados a la creación, que consideraban importante aprender para 

el ejercicio de la docencia. Hay una diferencia con respecto a la pregunta anterior: ya no se trata de 

qué géneros artísticos les interesan en general, sino cuáles consideran más interesantes para su 

formación o, concretamente, cuáles son aquellos géneros creativos o actividades que quieren 

realizar de forma creativa (Figura 2). Puede comprobarse que existe un alto nivel de redistribución 

en estas líneas de interés, sin existir ninguna actividad específica que supere el 50%. Así, la opción 

mayoritaria es hacer un corto de vídeo, con 43 personas interesadas, que representan un 40,9% del 

total de los estudiantes, seguida por una actividad relacionada, que es la de hacer un ejercicio de 

animación o stop motion, con 35 opciones seleccionadas, un 33,3%. Es sintomático que estas dos 

actividades, siendo similares, conforman juntas la opción prioritaria para un 74,3% de los 

estudiantes, aunque algunas posibilidades más vinculadas tradicionalmente a las artes visuales, 

como el dibujo y la pintura, se siguen considerando necesarias en el proceso formativo para un 

54,3% de las personas encuestadas. 
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Figura 2. Géneros artísticos o creativos que les gustaría aprender como futuros maestros. Fuente: elaboración propia. 

 

Qué contenidos se relacionan con la Educación Artística 
 
Un segundo bloque del estudio se ha basado en los vínculos que establece el alumnado entre lo 

mediático y la Educación Artística. En lo relacionado con la idea de diferentes actividades propias 

de la asignatura de “Didáctica de las Artes Visuales”, destaca de forma inequívoca el dibujo, con 

103 opciones afirmativas frente a 2 que no establecen un vínculo con la materia, lo que supone un 

98% del total de los estudiantes. El cómic se sitúa en un porcentaje similar, aunque no despierta 

tanto interés, como ya se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, la siguiente actividad que el 

alumnado vincula inequívocamente con la Educación Artística es la que tiene que ver con los 

museos, con 102 votos afirmativos que representan un 97,1% del total, lo que indica que estas 

instituciones tienen mucho que ver, según la población encuestada, con el ámbito artístico, a pesar 

de que puedan ofrecer contenidos relacionados o no con las artes visuales. Le sigue muy de cerca el 

cine, que es una materia relacionada con la Educación Artística para 100 personas, lo que representa 

el 95,2% del total, situándose por encima de opciones más tradicionales, como el modelado en 

arcilla, que consiguió 95 respuestas afirmativas, representando el 90,5% de todas las respuestas.  

En un nivel inferior de asociación, pero con un porcentaje bastante considerable, destacan los 

contenidos mediáticos, como la televisión, con 86 individuos que establecen un claro vínculo del 

medio con la Educación Artística, lo que representa un 81,9% de los estudiantes que participaron en 

la encuesta. Se sitúa muy cerca el vínculo con la prensa (periódicos), que recibió 84 votos 

afirmativos de 105, siendo un 80% del total, superando incluso a la moda, que se quedó en un 74%, 

con 78 personas que la vinculaban a las artes visuales, frente a 27 que no. De esta forma, los 
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contenidos mediáticos están muy relacionados con la Educación Artística para el alumnado del 

Grado en Educación Primaria. 

 

Interés por las tecnologías  

Además de lo que tiene que ver de forma directa con la Educación Artística, los estudiantes fueron 

encuestados sobre su interés por la tecnología, junto a varias cuestiones sobre disponibilidad y uso 

de dispositivos móviles y redes sociales que utilizan en su comunicación personal. Solo un 5% de 

los encuestados no expresa de forma explícita un interés por la tecnología. La presencia en redes, 

por su parte, sigue la proporción habitual en los estudios más recientes sobre uso de redes por parte 

de la población adulta (Interactive Advertising Bureau, 2016, p. 12), con algunas diferencias en las 

redes seleccionadas. Facebook lidera la prioridad a la hora de participar socialmente en Internet, con 

un 30%. Sin embargo, la segunda red más utilizada por los futuros maestros no es Twitter, sino 

Instagram, con un 20% del total de estudiantes. Le siguen de cerca Twitter, con un 17%, YouTube, 

con un 15% y, por último, Google + con un 14%. Es importante señalar que el porcentaje de uso de 

redes es reducido con respecto a la media de la población, a pesar de tratarse de lo que Gardner y 

Davis denominan “Generación App” (2014). En los informes generalistas mencionados, el 75% de 

los internautas están en Facebook. En resumen, el interés, la disponibilidad de medios y la presencia 

en redes constituyen una base para trabajar algunas líneas de interés que conectan la enseñanza de 

las artes visuales con la Educación Mediática. 

 

Discusión y conclusiones 

 
La idea de nativo digital (Prensky, 2001) no define de forma exacta a la generación que se está 

graduando actualmente para ser docentes de Educación Primaria. Usan redes, pero de forma 

bastante limitada, sin conectar de forma clara las posibilidades de las tecnologías digitales con su 

actividad como estudiantes y, menos aún, con sus posibilidades en el ejercicio docente. Sin 

embargo, les interesa y le preocupa esta cuestión. Especialmente, todo lo que tiene que ver con la 

dimensión mediática de la imagen, tanto desde el punto de vista de la creación como del análisis. 

Los resultados de la investigación destacan el interés por la fotografía y el cine, sin dejar de 

reconocer por ello la conveniencia de trabajar también dibujo y pintura en Educación Artística. La 

nueva sociedad audiovisual y digital impone unos modelos de cultura visual que tienen cabida en el 

ámbito de la enseñanza de las artes visuales. Sin embargo, algunos aspectos novedosos, como el 

caso de los videojuegos, no se asocian de forma directa a la formación propia de futuros maestros.  

El interés por la tecnología, indiscutible salvo casos excepcionales pertenecientes a la muestra, debe 

traducirse en la introducción de contenidos y competencias propias de la cultura digital en la 

formación universitaria de los futuros docentes, que demandan una formación diversa, que combine 
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los medios artísticos tradicionales con los aspectos más emergentes. Todo ello, conectado con la 

creación, potenciando la faceta práctica.  

El carácter mediático del arte y, a la inversa, la dimensión artística de la alfabetización mediática, 

hacen imprescindible continuar desarrollando un trabajo interdisciplinar que, en el caso de los 

propios docentes, se integra en un proceso de formación continua y, más allá de lo estético o lo 

técnico, en un continuo aprendizaje para la vida. 
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