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Resumen: 

 Este trabajo tiene como objetivo evidenciar si el visionado de un determinado tipo de 

dibujos animados influye o no, y de qué manera, en la producción gráfica de los alumnos de 

educación infantil. Bajo este supuesto, se ha desarrollado una investigación basada en las 

artes que, aunque breve, nos ha proporcionado varias conclusiones y nos ha revelado otras 

hipótesis. Dentro del amplio abanico de estímulos que reciben los más pequeños nos 

centramos en los dibujos animados como agente más cercano y directo, y apoyándonos en la 

serie de animación Clarence como propuesta más educativa analizaremos una parte de la 

realidad gráfica de las niñas y niños. 

Palabras Clave: 

 Investigación educativa, ArteInvestigación, dibujos animados, Clarence. 

Abstract: 

 This work aims to show whether the viewing of a certain type of cartoon influences or 

not, and how, in the graphic production of children in early childhood education. Under this 

assumption, a research based on the arts has been developed that, although brief, has given us 

several conclusions and has revealed other hypotheses. Within the wide range of stimuli that 

children receive, we focus on cartoons as the closest and most direct agent, and based on the 

Clarence animated series as a more educational proposal, we will analyze a part of the graphic 

reality of girls and boys. 

Key words: 

 Educational research, Art Research, cartoons series, Clarence. 
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1. Introducción 

 Hoy en día los niños/as consumen una gran cantidad de contenido audiovisual que les 

llega a través de diferentes medios: televisión e internet, con plataformas como youtube o  

webs de cadenas televisivas, pero también de videojuegos, material impreso y publicidad. El 

constante estímulo al que se somete a los más pequeños altera no solo su forma de entender el 

mundo sino el modo que tienen de relacionarse con él. Las series televisivas les transmiten 

valores, maneras de relacionarse y forman su opinión acerca de temas tan importantes como la 

sociedad, la economía o el arte.  

 Los niños con los que vamos a trabajar se encuentran en una etapa muy temprana de 

su formación, y se trata de un momento en el que pueden verse fácilmente influenciados por 

estímulos externos, ya sean de sus propios compañeros, profesores, padres, etc.  Los estímulos 

anteriormente comentados provenientes de los medios de comunicación pueden suponer una 

fuerte influencia a la hora de expresarse. Este es el motivo que me lleva a plantear el tema de 

la influencia que las series de dibujos animados pueden tener en la expresión del niño; de un 

modo más concreto, en su expresión artística. 

 Lo que se quiere comprobar es qué nivel de influencia directa de los productos 

culturales influyen en la creatividad, si la transforman, la re-direccionan, o simplemente 

carecen de influencia. Como más adelante se verá en el contexto, trabajaremos con niños de 

cinco años de edad y con una sola serie televisiva pero la duda que se nos plantea excede 

nuestras propias capacidades, es decir, la hipótesis general que planteo es la capacidad de los 

medios de alterar de manera definitiva cuestiones fundamentales como la propia grafía del 

individuo.  

 La actividad que se va a plantear hace uso de los medios de comunicación de masas 

como vehículo de un producto cultural concreto, la serie de animación Clarence. Aunque más 

adelante se especificará por qué se ha escogido esta serie entre otras, como introducción es 

necesario aclarar que tanto el estilo artístico de la misma como su contenido argumental la 

hacen especialmente interesante para esta experiencia. 
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2. Justificación 

 La elección de la serie Clarence se ha realizado por varias razones. La primera es el 

tono general de la serie y su trama argumental, que versa sobre el día a día y los problemas de 

un niño de 10 años y una situación social particular. Sus padres están separados, su madre 

tiene un novio y sus amigos presentan diversos problemas y conductas que dan forma a gran 

parte de los capítulos.  

 La segunda razón que me ha llevado a escoger esta serie es su estilo artístico. Se trata 

de animación tradicional en dos dimensiones, colores planos y personajes caricaturizados para 

hacerlos encajar con el yo psicológico de cada uno. Jeff, el amigo listillo y cuadriculado del 

protagonista tiene la cabeza completamente cuadrada, mientras que Clarence presenta unas 

formas redondeadas y orgánicas para reflejar el caos mental que es su día a día.  

 Una tercera razón a la hora de escoger Clarence es que, a diferencia de otros ejemplos 

que nombraré más adelante, no se trata del empleo de la fantasía por la fantasía, es decir, no 

se trata de una serie que estimula la imaginación por medio de lo ilusorio o la acción, sino que 

lo hace a través de situaciones cotidianas que se transforman en fantasía en función de la 

percepción infantil. Este modo de enfrentar los problemas permite que los niños que van a 

verlo puedan encontrar referentes cercanos y la serie no les resulte ajena, aburrida o 

incomprensible. La estructura de la serie permite que puedan verse capítulos sueltos, o incluso 

fragmentos de los mismos, sin afectar a la idea general que transmite; Clarence y su mundo 

mantienen ciertas señas de identidad que no se asientan en una línea argumental episódica.  

 A pesar de las razones expuestas arriba, Clarence es una serie que sólo cuenta con tres 

temporadas. Si comparamos el número de temporadas de la serie emitidas con otras de similar 

tono y público, vemos que no ha tenido una amplia aceptación. Hora de Aventuras1 tiene 9 

temporadas hasta la fecha, Steven Universe2 5 y sumando, Patrulla Canina3 cuenta con 5, al 

igual que Caillou4, la serie llamada El Asombroso Mundo de Gumball5 tiene 6,  sin contar con 

                                                           
1 WARD, Pendleton (2010) Adventure Time [Serie de televisión] Estados Unidos 
2 SUGAR, Rebecca (2013) Steven Universe [Serie de televisión] Estados Unidos 
3 CHAPMAN, Keith V. (2013) PAW Patrol [Serie de televisión] Canadá 
4 [ΩI9¦w9¦·Σ /Φ 59{t9¦¢!¦·Σ IΦ όмффтύ ώ{ŜǊƛŜ ŘŜ ǘŜƭŜǾƛǎƛƽƴϐ /ŀƴŀŘł 
5 BOCQUELET, B. (2011) The Amazing World of Gumball [Serie de televisión] Reino Unido 
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otras series como el fenómeno de masas Pokémon6 cuya serie principal tiene, actualmente, 21 

temporadas.  

 Desde luego, tras el visionado de la serie puedo determinar que no se trata de un tipo 

de producto infantil al uso. Si bien el tono es relajado y humorístico, sus personajes a menudo 

presentan problemas o plantean situaciones a los que la mente de un niño no puede acceder 

con facilidad. En este sentido y a pesar de la franja horaria que ocupa, tiene más relación con 

series como Los Simpsons, donde problemas de relevancia social se interpretan de un modo 

simple y humorístico. 

 A la hora de escoger pues una serie de dibujos animados preferí seleccionar aquella 

que, considero, presenta mayores trabas para llegar a los niños ya que, al no presentar 

estímulos inmediatos o resoluciones felices y satisfactorias, puede resultar menos atractiva; es 

una forma de mostrarla, ya que, tras la encuesta realizada7, sólo dos de los alumnos afirmaron 

conocer dicha serie. 

 Para terminar la justificación de este proyecto, conviene aclarar por qué se ha escogido 

el dibujo como medio de investigación.  

 El dibujo, actividad que acompaña al niño/a desde los primeros momentos de su 

formación, es un claro indicador de su comprensión del mundo y uno de los primeros medios 

que podemos utilizar para medir en qué estado se encuentra, como se dice en El Dibujo 

Infantil8 de Georges Henri Luquet (1978) . A través de sus primeros garabatos e intentos de 

generar formas con raciocinio, el niño nos cuenta cómo se relaciona con su entorno 

inmediato. Es por ello que se ha utilizado este lenguaje, y no el oral o el escrito, ya que lo que 

se pretende es conseguir una respuesta fresca y desinhibida ante un estímulo directo, y 

comprobar en qué medida, si alguna, el visionado de la serie ha afectado a los símbolos y 

dibujo general del niño/a. 

 

 

 

                                                           
6 TAJIRI, S. SUGIMORI, K. (1997) Pokémon [Serie de televisión] Japón 
7 Encuesta realizada dentro del aula con los alumnos participantes, a modo de sondeo antes de comenzar la 

investigación. 
8 LUQUET, G. 1978 El Dibujo Infantil, Editorial Médica y Técnica, S.A. Barcelona. 
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3. Explicación de Clarence. 

Descripción de los personajes principales:  

 Clarence Wendle: protagonista indiscutible de  la serie, es un niño de 10 años cuya 

personalidad, experiencias y acciones atraen al espectador hacia el universo que crea en cada 

capítulo. Tiene la piel rosada, grandes mofletes, cintura ancha y brazos y piernas gruesas, en 

su cara destacan los dos dientes que sobresalen de la boca y su nariz achatada. En la mayoría 

de los capítulos viste con pantalón y camiseta cortos. Se le podría definir como el personaje 

positivista por excelencia, todo le parece bien y se desenvuelve con soltura ante cualquier 

situación.  

 Jeff Randell: Jeff es otro de los personajes protagonistas, uno de los mejores amigos 

de Clarence. Físicamente, tiene la cabeza totalmente cuadrada y un cuerpo muy delgado, su 

color de piel es algo pálido al igual que el resto de su ropa, habitualmente lleva sandalias con 

calcetines. Del trío de protagonistas es el más obsesivo y perfeccionista, organiza todo lo que 

hace sin dejar nada fuera de su control. 

 Ryan Sumouski: ñSumoò es el tercer personaje que conforma el trío de amigos 

protagonistas. Se le presenta con unas características sociales y familiares diferentes a las de 

sus amigos, tiene 10 hermanos y vive a las afueras de la ciudad en una caravana. Sumo es 

despreocupado, poco ortodoxo en la resolución de conflictos y algo desordenado. Viste con 

una camiseta oscura y pantalones cortos rasgados por las rodillas, en el capítulo piloto, 

Clarence, le rapa la cabeza dejándolo sólo con unas cuantas puntas en la cabeza.   

 Mary Wendle: es la madre de Clarence, físicamente tiene los mismos rasgos que él, tez 

rosada, cintura ancha y brazos y piernas gruesas. Viste con una camiseta amarillenta, 

pantalones rosas y botas. La figura maternal es muy importante para Clarence, ella es atenta y 

paciente con su hijo, al que ha criado sola, lo anima, apoya y permite ciertas concesiones a la 

hora de llevar a cabo sus aventuras. 

 Charles "Chad" Caswell: ocupa el papel de novio de Mary, y por lo tanto padrastro de 

Clarence, en ningún momento de la serie aparece el padre biológico de Clarence. Tiene un 

aspecto f²sico ñdespreocupadoò, piernas delgadas y peludas, barriga que sobresale de la 

cintura, brazos anchos con mucho vello, melena y barba afeitada. Tiene un papel de 

ñbuenazoò, es cari¶oso, divertido y comparte el mismo positivismo de Clarence. 
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 Me he limitado a la descripción de estos personajes porque son los que más influyen 

en la personalidad y actos del protagonista, Clarence. Evidentemente la serie cuenta con 

muchos otros personajes, pero se podría decir que estos se supeditan a las aventuras que viven 

el trío de protagonistas. Además de las familias de los otros dos protagonistas, muy diferentes 

entre ellas al igual que las personalidades de Jeff y Sumo, también encontramos como 

personajes secundarios a prácticamente todos los compañeros de clase de los tres chicos. 

Todos con diferentes rasgos de personalidad y apariencias físicas, conforman el resto de 

participantes en los capítulos. También aparecen ciudadanos de todas las edades y miembros 

de la escuela, cada uno de ellos con un papel y rasgos muy marcados. 

3.1. Fragmentos seleccionados.  

 El siguiente paso de la investigación ha consistido en que los alumnos han visualizado 

fragmentos escogidos de la serie de animación Clarence. La explicación de la serie se  realizó 

en un apartado anterior; por lo que ahora pasaré a explicar brevemente que tres fragmentos 

seleccione. 

- Fragmento 1: en el fragmento seleccionado Clarence y sus amigos juegan a preparar la 

comida, la presencia del juego en una actividad cotidiana revela que, aunque la acción 

es real, el nivel de disfrute de los niños se ve amplificado debido al desconocimiento 

de la receta y la falta de supervisión de un  adulto. Finalmente aunque la receta resulta 

un desastre la sensación de los niños es buena ya que lo han pasado muy bien.  
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- Fragmento 2: en el segundo fragmento podemos ver a Clarence en su rutina diaria por 

la mañana como se arregla, desayuna, y realiza varias actividades antes de que los 

demás se levanten. Este fragmento me pareció interesante ya que los niños podían 

identificar qué tareas eran similares a las que ellos realizan y cuáles no y de este modo 

encontrar cierta conexión entre los niños y el tema del fragmento.  

 

- Fragmento 3:  este fragmento consiste en una aventura de corte más clásico del dibujo 

animado, ya que Sumo y sus dos amigos se verán envueltos en una aventura para 

recuperar un pájaro que se les ha escapado, durante el camino vivirán toda suerte de 

aventuras para, finalmente, resolver el conflicto de forma más o menos satisfactoria. 

Este fragmento es el que más se aleja de la realidad de los alumnos, pero aun así, 

resultaba interesante por su enfoque optimista de la resolución de problemas. 

 

3.2. Visionado: explicación de las condiciones físicas y espaciales. 

 Para la reproducción de los fragmentos seleccionados reuní a los alumnos en un 

espacio diferente al que habían tenido al realizar las otras actividades, las anteriores 

producciones habían tenido lugar en su aula habitual pero esta vez nos trasladamos a la 
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biblioteca del centro. Los medios técnicos eran de mayor calidad en este punto, además, 

inesperadamente, se creó un ambiente de trabajo e interés en el alumnado que no habría 

tenido lugar en el espacio, más disperso, del aula.  

 Durante la proyección de los capítulos, los alumnos, como era de esperar, comentaban 

entre ellos lo que iba sucediendo, pudiendo apreciar así qué aspectos eran los que les 

llamaban más la atención y cuales pasaban desapercibidos. Una vez finalizada esta parte se les 

repartieron folios y lápices de colores, y bajo la premisa ñDibujad lo que m§s os haya 

gustadoò recrearon diversas situaciones de las que habían observado, además de otras 

características de la serie que resultaban menos evidentes. 
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4. Contextualización 

 El centro escolar donde se llev· a cabo la investigaci·n es el óMar²a Zambranoô 

situado en la localidad jiennense y ubicado en uno de los barrios más recientes de la ciudad. 

Socialmente hablando se trata de una urbanización donde aproximadamente el 85% de las 

personas que viven en él son familias con uno o varios hijos, por lo tanto estamos hablando de 

un barrio en constante crecimiento y con unos rangos de edades muy dispares. 

Geográficamente la zona  no cuenta con espacios dedicados a la cultura, se trata de una zona 

estrictamente residencial. Sus habitantes muestran un nivel medio-alto de estudios, 

encontrándonos diversos puestos de trabajo entre los progenitores del alumnado.  

 El centro tiene una antigüedad de diez años, sus instalaciones y recursos materiales 

están dentro de lo que podemos encontrar habitualmente en cualquier centro escolar. Para 

trabajar con los alumnos de educación infantil nos centramos sólo en una de las clases del 

periodo de cinco años, puesto que es con esa clase con la que he tenido más tiempo de trabajo 

conjunto. Dentro de este grupo de 26 alumnos tuvimos que hacer un subgrupo, puesto que la 

investigación se realizó en horario lectivo y no podíamos interrumpir durante mucho tiempo 

las clases de los alumnos. De modo que seleccioné a aquellos alumnos que no cursan la 

asignatura de religión y cuya hora era sustituida por una hora de lectura en la biblioteca. Fue 

con estos 12 alumnos con los que se realizó la investigación.  

 En la primera sesión, para obtener el primer documento, se les repartió folios y 

grafitos, y dispusieron de 45 minutos para realizar el dibujo. A la semana siguiente, en la 

misma hora, volvieron a realizar la actividad con el tema que se les proponía, en esta ocasión 

el tiempo empleado fue de 30 minutos, ya que no necesitaron más. Para la última sesión, 

también una semana más tarde a la misma hora y en el mismo lugar, a modo de introducción 

de lo que íbamos a ver a continuación, se les preguntó a los alumnos si conocían la serie, a lo 

cual respondieron que no, por el nombre ningún alumno supo describir de qué serie se trataba. 

Para comenzar vieron la canción de presentación, lo que les sirvió para reconocerla y asegurar 

que sí habían visto algunos capítulos. El visionado de los fragmentos tuvo una duración 

aproximada de 7 minutos, sin hacer pausas largas entre ellos pero sí comentando brevemente 

qué era lo que había ocurrido en el capítulo. A continuación, se les entregó folios, grafitos y 

colores, y durante el tiempo restante del que disponíamos realizaron sus producciones. Al 

acabar, uno a uno, se les preguntaba qué era lo que habían dibujado y porqué, para poder 

aclarar así la explicación de algunos dibujos que resultaban menos evidentes a simple vista.  
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Montero, J. (2018) Fotoensayo formado por 6 citas visuales literales. 
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5. Metodologías empleadas. 

Metodología basada en las artes 

 Martínez García citó en óLos m®todos en la investigaci·n del dibujo infantilô9:   

<<El panorama actual de investigaciones sobre el dibujo infantil es mucho más amplio en 

enfoques, métodos, técnicas, y temas de investigación que en las décadas anteriores, esto es 

debido sobre todo a que actualmente se conjugan tanto las metodologías cuantitativas como 

cualitativas y a que han aparecido un conjunto de temas en el panorama educativo en 

general, que rápidamente han repercutido en el territorio del dibujo infantil: 

multiculturalismo, nuevas tecnologías, etc.>> (Marín:2000:23) 

 La investigación que he llevado a cabo utiliza el dibujo infantil como herramienta de 

recogida de datos, luego se trata de una investigación basada en las artes. 

 Seg¼n Mar²n (2005) ñ[...]se desprende que una imagen o un conjunto de im§genes que 

descubran nuevas ideas, conceptos, datos, o preguntas sobre la educación constituyen, por sí 

mismas, un trabajo t²pico de óInvestigaci·n Educativa basada en las Artes Visuales ò(p.261) 

  Los dibujos recogidos contienen la mayoría de los datos necesarios para la realización 

de la investigación. El resultado final de la investigación tiene dos partes siendo una de ellas 

una teorización de la otra. El primer resultado son los propios dibujos de los niños que 

contienen todos los datos necesarios para aclarar la hipótesis que me hice al principio, es 

decir, si el visionado de dibujos animados influye en la forma de dibujar de los niños. El 

segundo resultado se expondrá en el apartado de visualización, y consiste en la elaboración 

teórica que he realizado en base a estos dibujos.  

 A continuación describiré los diferentes tipos de metodología que se han empleado 

para llevar a cabo esta investigación. Cada tipo de metodología responde a una finalidad 

concreta, para conseguir una respuesta positiva por parte de los alumnos y las alumnas.  

 Metodología expositiva: ha consistido en la presentación verbal y mediante imágenes 

de la tarea que se iba a realizar. El objetivo que buscaba era que los niños comenzarán a 

familiarizarse con la actividad que iban a realizar, para ello utilice un lenguaje sencillo, frases 

                                                           
9 MARÍN, R., (2005),  Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación 
sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales, Granada, España:  Editorial 
Universidad de Granada. 
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cortas y preguntas retóricas que ellos debían responder generando así la participación como 

complemento a la exposición teórica. 

 Metodología práctica: se trata del grueso de la investigación ya que lo interesante para 

mí ha sido comprobar la respuesta práctica de los alumnos. La forma de aplicar esta 

metodología la detallaré en el siguiente apartado. De todos modos, es necesario apuntar que la 

intervención del profesor en este apartado debe reducirse a lo mínimo para evitar generar una 

respuesta predeterminada debido a la influencia del docente. En esta investigación el niño 

debe sentirse protagonista de la actividad puesto que es su percepción la que nos interesa.  

 Metodología de motivación: la franja de edad con la que se está trabajando no requiere 

por lo general, una motivación específica para conseguir que el trabajo se desarrolle. Sin 

embargo, soy consciente de que la presentación de la serie Clarence puede resultar un tanto 

ajena e incomprensible debido a su corta edad. Por ello se realizará un trabajo de motivación 

sobre los alumnos consistente en introducir el mundo de Clarence en la realidad del 

alumnado, hablando sobre los personajes como seres reales más que como personajes de 

ficción, e intentando que los niños empaticen con lo que van a ver. 
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6. Plan de investigación. 

6.1.Diseño de la investigación. 

 Para comenzar, presento un resumen de todos los pasos que se han seguido, a nivel 

práctico y teórico, hasta llegar a los resultados. Todos estos pasos, así como los dibujos 

realizados, se detallarán más adelante. 

Paso 1: Dibujo Libre.  

 Con este dibujo, quiero observar cuáles son los primeros trazos que realizan sin que 

ningún estímulo externo cambie la simbología ni la grafía utilizadas. La pauta para este 

trabajo es ñDibuja lo que hiciste ayerò,  un mensaje directo y sencillo que es fácil de 

descodificar para ellos y que les otorga total libertad para dibujar cualquier situación de su 

día, permitiéndonos así descubrir cuál es su dibujo original sin influencias. 

Paso 2: Dibujo de su serie de animación favorita.  

 El siguiente paso será comprobar si la grafía y los símbolos utilizados varían cuando 

los niños tratan de recordar un estímulo concreto que, además, no pertenece a su vida diaria si 

no que se trata de un producto audiovisual terminado. 

Paso 3: Dibujar en base a Clarence. 

 Siguiendo un proceso escalonado, en esta ocasión presentaré un estímulo concreto a 

los alumnos y ellos dibujarán  inmediatamente después. El objetivo es más directo; comprobar 

el nivel de influencia entre lo percibido y lo realizado. 

Paso 4: Análisis y agrupación de los dibujos. 

 Agrupo los dibujos en base a tres variables: Dibujos cuyo grafismo y simbología NO 

VARÍA tras el visionado / Dibujos cuyo grafismo y simbología SÍ VARÍA tras el visionado / 

Dibujos NO CONCLUYENTES.  

El análisis de los dibujos se realizará seleccionando partes de los mismos que, aisladas, 

muestren con claridad las progresiones, variaciones o ausencia de ellas a lo largo de los tres 

primeros pasos. 
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Paso 5: Conclusiones y reflexión final. 

 Con los datos obtenidos directamente de los dibujos, presento las conclusiones y una 

reflexión final acerca de los productos audiovisuales y su influencia en el dibujo infantil. 

6.2. Desarrollo. 

6.2.1. Dibujo libre. 

 La primera parte de la investigación consiste en un dibujo libre donde se planteaba a 

los alumnos un tema sencillo 'dibuja lo que hiciste ayer', se trata de un tema de fácil 

compresión que no presenta problemas a la hora de realizarlo.   

 El resultado de la observación de estos dibujos ha aclarado varios puntos acerca del 

perfil gráfico de los alumnos, la mayoría de ellos basan sus figuras en la etapa del renacuajo o 

realismo frustrado, aunque otros sin embargo presentan más avances y destreza en sus 

representaciones llegando incluso a la etapa de realismo intelectual. Estas clasificaciones 

proceden del autor Georges Henri Luquet, dónde en su libro El dibujo infantil diferencia en 

cuatro las fases del dibujo de los niños, siendo las nombradas anteriormente segunda y 

tercera, respectivamente. Las principales preocupaciones de los alumnos han quedado 

igualmente reflejadas, ya que la mayoría se ha centrado en representar la figura humana o un 

personaje principal, lo que podemos asociar con que se encuentren de lleno en la etapa de 

conocimiento personal, y sea esta una de sus preocupaciones a la hora de representarlo. Al ser 

preguntados mientras trabajaban, he descubierto que, en general , los alumnos tienen una 

preferencia especial por el dibujo como medio de expresión. 

6.2.2. Dibujo de su serie de animación favorita.  

 Sabiendo que los alumnos de la investigación consumen de manera habitual 

programas televisivos para niños, el siguiente paso ha consistido en pedirles que hicieran otro 

dibujo pero, esta vez, basándose en su serie de dibujos preferida. El objetivo de este segundo 

paso ha sido comprobar hasta qué punto, sin intervenir directamente, los dibujos animados 

varían su forma de dibujar. Se trata en suma de establecer un proceso escalonado en el que, de 

la máxima libertad a la hora de dibujar se enfoca poco a poco el dibujo a un ámbito más 

concreto, el de los dibujos de animación; el último paso, como se verá, consiste en hacerles 

dibujar después de haber recibido el estímulo directamente. Se pasa de lo general a lo 

concreto de un modo progresivo y asimilable.  
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 A primera vista, no existen diferencias notables entre los primeros dibujos  y los 

segundos. Los niños continúan dibujando con la misma soltura y espontaneidad, hablan entre 

ellos, miran a sus compañeros, etc. Es en los detalles donde se aprecian los cambios más 

significativos ya que la mayoría de los alumnos ha pasado de dibujar personas con símbolos 

genéricos -círculos, líneas, etc.  A intentar emular formas que no les son tan conocidas, como 

por ejemplo el dibujo de la película E.T., donde el personaje principal aparece representado 

con un alto nivel de detalle y exactitud. Sin embargo, si comparamos este dibujo con los 

símbolos utilizados en el anterior, veremos que se ha ganado en precisión y claridad, pasando 

de una forma general y abstracta a un dibujo más reconocible. No solo somos capaces de 

reconocer todos los elementos que aparecen de forma clara, sino que la línea y el color se 

usan de un modo más realista (en relación a la película original). 

6.2.3. Dibujo tras el visionado de Clarence. 

 El tercer y último dibujo ha sido realizado tras visionar los tres fragmentos 

comentados en el punto 3.1. Aunque en ningún momento pedí a los alumnos que copiaran lo 

que veían, todos han intentado, en mayor o menor medida, imitar alguna parte de lo que 

habían visto, alcanzando en el camino varios niveles de figuración. 

 El que el alumnado copiase la serie era un resultado predecible y, hasta cierto punto, 

esperado. Sin embargo, el interés de esta propuesta consiste en observar qué nuevos símbolos 

o cambios relevantes han aparecido en los dibujos de los niños, y para ello, es necesario 

comparar estos dibujos con los dos que realizaron previamente.  

6.3. Resultados. 

 Con el fin de explorar los resultados de forma individualizada, he realizado un estudio 

comparativo de los tres dibujos realizados por cada alumno, para dar respuesta a la pregunta 

de si el visionado de dibujos animados altera los elementos gráficos del dibujo en los niños.  

Dibujos que no han variado 

 Para no extender demasiado algunas características de los dibujos que resultan 

semejantes o incluso repetitivas agruparé a aquellos alumnos que presentan unas 

determinadas características comunes y que no se han visto influenciados especialmente en la 

cuestión que presentamos como hipótesis. Se trata de ciertos alumnos que, una vez analizados 
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sus dibujos, presentan la misma simbología que ya habían desarrollado en sus primeras 

producciones antes del visionado. 

 Comenzando con los sujetos que no han presentado grandes cambios en cuanto a la 

simbología empleada en sus dibujos, nos encontramos con manos, piernas, espacios y cuerpos 

que no varían  en cuanto realización. Pareciera incluso, que son dibujos realizados 

seguidamente, sin espacios de tiempo entre ellos.  

 Los casos más evidentes a los que me refiero podrían ser los de Adrián (secuencia 1) y 

Jesús (secuencia 2), cuya forma de representar las manos, en este caso, no varían de un dibujo 

a otro.  Aunque también encontramos en caso de Lourdes (secuencia 3) que no solo no varía 

su forma de representar la mano humana sino que sea la acción que sea la que realiza el 

personaje lo dibuja con sus extremidades extendidas y en la misma posición. Además de 

señalar que en los dos primeros dibujos realizó al mismo personaje, con lo cual tampoco 

podíamos esperar un cambio muy significativo. 

 

Adrián (2018) Manos. Secuencia 1. 

 

Jesús (2018) Manos. Secuencia 2. 
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Lourdes (2018) Manos. Secuencia 3. 

 

 También nos encontramos aquí con el caso de Julia O. (secuencia 4), que a pesar de 

realizar en su primer dibujo un detalle muy particular, como es el que sólo realizara un ojo 

(figura 1), encontramos en los dos dibujos siguientes semejanzas en la forma de realizar las 

piernas, tanto humanas como animales. En ambos dibujos se ha interesado  por la figura 

humana y la de un animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia O. (2018) Ojo. Figura 1. 
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Julia O. (2018) Piernas y patas. Secuencia 4. 

 Por último, el caso de Manuel (secuencia 5) resulta más curioso, porque utilizó una 

manera más realista para dibujar las manos en su primer dibujo, se puede observar 

perfectamente que la persona representada tiene todos los dedos de la mano, además, al estar 

sonriendo con la boca abierta, se puede apreciar como detalló los dientes. Se trata de un 

dibujo donde representó a su madre y  a él mismo en una actividad recreativa. Por el 

contrario, al representar dibujos animados el nivel de detalle o realismo disminuye 

significativamente. En el segundo dibujo representó una figura humana, pero en esta ocasión 

el realismo de las manos era notablemente más escaso, se trata de líneas simples y empleando 

tres a modo de dedos por cada mano. Al igual que en el tercer dibujo, donde representa a los 

dos niños protagonistas (Clarence y Jeff) con formas geométricas y la misma disposición de 

manos que en el dibujo anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel (2018) Manos. Secuencia 5. 
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Dibujos que si han variado 

 En contraposición con el anterior apartado, encontramos otras producciones que sí han 

variado significativamente tanto en su simbología como en otros aspectos cualitativos y 

cuantitativos.  

 El primer claro ejemplo de esta evolución lo tenemos con Elena, cuando se le pidió 

que realizara un primer dibujo en base a 'dibuja lo que hicieses ayer' ella plasmó en el folio 

una escena bastante completa de ella junto a sus compañeros de clase en el momento del 

recreo en la escuela. Este dibujo cuenta en total con nueve personajes, cada uno de ellos 

numerado e identificables por la propia autora, además de otros elementos naturales como 

nubes, el sol y árboles, y otros artificiales como las porterías del patio y una pelota (Figura 2). 

Cuando pasamos al segundo dibujo, el cual ya tiene una pauta más concreta 'dibuja tus 

dibujos animados favoritos', observamos un cambio muy evidente, y es que ha representado 

solo un personaje. Podemos pensar que es porque se ha centrado en el personaje protagonista 

o porque es el que más le gusta, pero hablando con ella vemos que no solo le gusta el 

personaje de la protagonista, sino que conoce y detalla a el resto de personajes, y le parecen 

igual de importantes tengan el papel que tengan. También ha vuelto a añadir a este dibujo 

formas naturales como un árbol y una flor (figura 3). Por último, tras el visionado de la serie 

Clarence, volvemos a observar un cambio llamativo en la producción, los cuerpos han dejado 

de tener importancia y solo ha representado la cara del protagonista de la serie. La sencillez, 

en cuanto a objetos se refiere, no permite observar los cambios simbólicos a simple vista, pero 

sí que podemos apreciar un esfuerzo por detallar la expresión de felicidad tan característica de 

Clarence (figura 4).   

 

 

 

 

 

 

Elena (2018) Recreo. Figura 2 
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Elena (2018) Rapuncel. Figura 3 

   

 

 

 

 

Elena (2018) Clarence. Figura 4 

 

 

 

 El siguiente ejemplo que quiero mostrar es el de la alumna Julia G. de la cual podemos 

extraer que a la hora de representar humanos y dibujos animados, caracteriza más 

detalladamente a los primeros. Aunque los dibujos animados resulten una representación 

ficticia de una persona las grafías de Julia reflejan que existen más diferencias entre unos y 

otros, aparte de las evidentes. En su primer dibujo ella representó la escena de su cumpleaños, 

al dibujarse a sí misma lo hizo con todas las partes del cuerpo y algunos otros detalles como 

pestañas y dedos (figura 5). Se encuentra realizando la acción de sujetar un globo, por lo tanto 

están también dibujados ambos brazos. Sin embargo, en el segundo dibujo, vemos a el 

personaje que ha dibujado no tiene las extremidades de los brazos, tampoco se aprecia que 

realice ninguna acción por lo tanto se puede deducir que el añadirle extremidades o no al 

personaje dependerá de si realiza alguna acción que implique su participación (figura 6). Por 

último, observamos dos aspectos curiosos en el tercer dibujo, el primero de ellos referido a lo 

que hemos comentado anteriormente de que sólo dibujará la extremidad al personaje si este 

realiza alguna acción con ella (figura 7). El segundo aspecto de relevancia es la exactitud con 
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la que Julia ha plasmado la escena del fragmento del capítulo, un detalle curioso teniendo en 

cuenta la poca duración de la escena y la cantidad de detalles que ella ha utilizado (secuencia 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

Julia G. (2018) Cumpleaños. Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia G.(2018) Peppa Pig. Figura 6. 
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Julia G. (2018) Sumo sujeta la correa de su pájaro. Figura 7. 

 

Julia G. (2018) Fragmento de Clarence y escena capítulo. Secuencia 6. 

 

 Con el caso de Alma encontramos un desarrollo más creativo en su forma de realizar 

el cuerpo humano, aunque este proceso se aprecia cuando representa la figura humana 

(secuencia 7), puesto que al realizar un personaje ficticio (figura 8) no se observa interés por 

referenciar las partes del cuerpo. En la última figura humana se aprecia un cuerpo más 

diferenciado por secciones, utilizando además diferentes colores para enfatizar estas 

divisiones.  

 

 

 

 

Alma (2018) Niño y Clarence. 

Secuencia 7. 

 

 

 

 

 

 

Alma (2018) Bob Esponja. Figura 8. 
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 En el caso de Clara también observamos una diferenciación entre representar personas 

o representar otra figura. Ella representa los brazos humanos muy grandes en proporción al 

resto del cuerpo y sólo refleja tres dedos por cada mano, en los dibujos a los que nos 

referimos (secuencia 8). Por el contrario, cuando tiene que representar un personaje que no es 

humano, es un animal en este caso, utiliza otros símbolos para identificar los brazos, cosa que 

no le ocurre al representar las piernas, por ejemplo (secuencia 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Clara (2018) Brazos niño y Sumo. Secuencia 8. 

 

 

 

 

 

 

Clara (2018) Brazos Peppa Pig y George Pig. Secuencia 9. 

 

 Con el caso de Rosa sólo podemos apreciar una diferencia significativa cuando se trata 

de dibujar lo que ha visto en base a la serie de Clarence. En las dos primera producciones 

(secuencia 10) apenas observamos cambios en la realización de los personajes, ha 

representado en el primero a una mujer y en el segundo a una princesa, a ambas le asigna pelo 

largo y vestido, la única diferenciación clara es que en el segundo dibujo la princesa no tiene 

brazos, al preguntarle por esto admite que no le ha dado tiempo a dibujárselos. A pesar de este 

último detalle, la diferenciación llega con el tercer dibujo (figura 9), dónde prescinde de todos 

los elementos corporales exceptuando la cara de Clarence. En este caso, al igual que en el de 
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Elena, vemos que los estímulos de la serie sólo se reflejan gráficamente en la cara del 

protagonista, obviando el resto de detalles que se observan en los capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa (2018) Niña y Princesa. Secuencia 10 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa (2018) Clarence. Figura 9 

 

Dibujos no concluyentes 

 Por último en este apartado, entramos dos casos que resultan difíciles de clasificar en 

alguno de los dos apartados anteriores. Puesto que en ambos casos las producciones son o 

muy diferentes entre sí, sin apreciar claros símbolos en las producciones o poco aclarativas 

para la investigación. 

 El primero de estos casos es el de Iván, en su primer dibujo representa una acción y 

para ello se centra en el objeto y posteriormente en la persona que realiza esa acción. El 
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objeto sí está bien caracterizado, se trata de una flor y se aprecia al instante sus características. 

Por el contrario, a la hora de realizar a la persona realiza un busto, del que salen un gran 

cuello y un largo brazo, también se puede apreciar una mano dónde solo se encuentran el 

pulgar y la palma. El resto de partes del cuerpo no se representan (figura 10). El segundo 

dibujo resulta indescifrable, y al no tener la aclaración del alumno sólo puedo limitarme a 

decir que se trata de una forma irregular coloreada en azul y morado(figura 11). Por último 

tenemos un dibujo con temática diferente al primero pero de contexto parecido, un personaje 

y un hecho destacado. En este caso, y tras preguntarle, sabemos que se trata del personaje de 

Sumo, que en uno de los fragmentos sufre una caída y acaba con el pie escayolado, pues este 

es el motivo de su dibujo (figura 12).   

 

 

 

 

 

 

 

Iván (2018) Niño cogiendo 

una flor. Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván (2018) Sin título. Figura 11 
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Iván (2018) Sumo con escayola. Figura 12 

 

 

 En el último caso, Darío, utiliza recursos muy parecidos para representar tanto a 

humanos como animales en su primer y segundo dibujo (secuencia 11), mismos símbolos para 

la cabeza, ojos y boca, líneas simples para brazos y piernas y cuerpos sin diferenciaciones. En 

el tercer dibujo, aunque tenemos la explicación del alumno, resulta difícil diferenciar algún 

símbolo claro en el personaje, puesto que la utilización de colores más opacos que el grafito 

hace que solamente se aprecien manchas y las dos líneas representando a las piernas (figura 

13).   

 

 

Darío (2018) Niño y Chase, Paw patrol. Secuencia 11. 
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Darío (2018) Clarence. Figura 13. 
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7. Conclusiones 

Conclusión 1: A mayor libertad creativa, mayor es el número de elementos 

representados. 

 Los alumnos dibujaron imágenes más complejas y con más elementos cuando el tema 

representado era de su propia elección. Al pedirles que dibujaran en base a Clarence, los 

elementos se reducían para mostrar el núcleo de la acción elegida, obviando el resto de 

elementos que, aunque aparecían en las escenas, no eran necesarios para transmitir el 

mensaje. El ejemplo más claro que apoya esta conclusión es el de Elena, figuras 2, 3, y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montero, J. (2018) Fotoensayo del desarrollo de los dibujos de Elena. 

 

Conclusión 2: Los niños extraen más detalles de imágenes que ven en televisión que de 

las imágenes que extraen de su memoria.  

 El dibujo infantil simplifica gráficamente la realidad; en este sentido, si lo que el niño 

intenta dibujar es una imagen que ya ha sido simplificada en su cerebro y a la que no tiene 

acceso en ese momento, obtenemos una doble simplificación, haciendo que los dibujos 

basados en series televisivas de dibujos animados pierdan en riqueza visual y originalidad. 

Como podemos ver en los casos de Clara, Julia G. y Alma 








