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Abstract: This article proposes to incorporate 
the alphabet, typography and calligraphy to the 
daily space of education in visual arts, through 
the initial and continuous training of primary 
teachers. We consider very important the role 
that the images of the texts can acquire in the for-
mation of Primary Education teachers, taking 
into account that it is a verbal code whose visual 
potentials are usually unknown.
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Resumen: Este artículo plantea incorporar el 
alfabeto, las tipografías y las caligrafías al es-
pácio cotidiano de la educación en artes visua-
les, a través de la formación inicial y continua 
del profesorado de Primaria. Consideramos 
de gran relevancia el papel que pueden adqui-
rir las imágenes de los textos en la formación 
de docentes de Educación Primaria, teniendo 
en cuenta que se trata de un código verbal del 
que se desconocen habitualmente sus poten-
ciales visuales.
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Introducción
El avance progresivo de la manipulación de teclados en el aprendizaje y los usos 
de la escritura, así como la actualización de contenidos en los talleres de artes, 
permiten elaborar nuevos discursos inclusivos para el tratamiento de las letras 
como signos gráficos, además de conquistar un escenario de innovación para el 
lettering y la enseñanza del diseño. Más allá del habitual manejo de la tipografía 
por parte de diseñadores profesionales, aquí se reivindica el aprovechamien-
to educativo de la escritura en tanto que imágenes, a todos los niveles y desde 
cualquier perspectiva. Las tecnologías digitales generan asimismo un impresio-
nante paisaje de posibilidades gráficas. Se establecen unos mínimos criterios de 
recuperación de la tradición de los maestros calígrafos y del potencial creativo 
de las caligrafías personales, así como el uso de este recurso didáctico para edu-
car en diversidad (Huerta, 2017).

Durante el curso 2018-2019 se han desarrollado una serie de acciones en 
la Facultat de Magisteri de la Universitat de València en las que varios grupos 
de alumnado de Grado de la carrera universitaria de Maestro/a especialista en 
Educación Primaria han venido realizando talleres y ejercicios a partir de pro-
puestas que tienen el alfabeto como punto de partida para llegar a soluciones 
gráficas de talante cultural, social, educativo y político. Queremos presentar en 
el congreso Matéria-Prima los primeros resultados de estos trabajos, que apun-
tan también hacia una mayor presencia del diseño en la formación de docentes 
(Huerta, Alonso-Sanz & Ramon, 2018).

Conscientes de nuestra responsabilidad respecto a la formación de futuros 
educadores en materia de artes visuales e imagen, planteamos aquí una nueva 
mirada hacia los entornos impregnados de alfabetos, al tiempo que descubri-
mos inusuales espacios vinculados al ámbito cultural, un conjunto de geogra-
fías aptas para crear escenarios de aprendizaje (Huerta & Alonso-Sanz, 2017). 
Cada entorno alfabético se nos ofrece repleto de mensajes, de elementos que 
pueden resultar muy atractivos si los observamos desde perspectivas renova-
das, fronterizas, sugerentes, creativas. Las letras que están presentes en el cada 
entorno educativo constituyen un argumento cultural de primer orden que pue-
de ayudarnos a reinterpretar el tejido patrimonial (Dos Reis, 2016). Gracias a 
la tipografía los educadores disponen de un poderoso referente gráfico capaz 
de articular el complejo entramado comunicativo de todas las superficies im-
pregnadas de letras, desde las páginas de una revista hasta las pantallas de los 
dispositivos móviles.

Se reivindica aquí la práctica estética, y el paseo alfabético como resorte 
cultural muy adecuado para motivar a nuestro alumnado. Siguiendo la ruta de 
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las letras encontramos trayectorias que nos conducen al arte, al patrimonio, 
a la literatura, a la fotografía, y muy especialmente al contexto educativo. La 
metodología seguida en este trabajo parte de un estudio cualitativo que se en-
cuadra en planteamientos procedentes de los estudios culturales, utilizando un 
estudio de caso en el que participa el alumnado universitario (Stake, 2005). El 
resultado responde a las perspectivas iniciales. Los futuros maestros y maestras 
de Primaria pueden favorecer el conocimiento del artefacto visual llamado al-
fabeto a través de imágenes realizadas por ellos mismos (Huerta, 2018).

1. Considerando las letras desde su posicionamiento 
educativo, visual y cultural.

Reconocemos las deficiencias que provoca una ínfima formación en artes vi-
suales entre quienes serán futuros docentes. Los profesionales de la educación 
artística tenemos la responsabilidad de transmitir valores, referencias y pará-
metros adecuados para generar entre nuestro alumnado un ambiente de con-
fianza y exigencia, al tiempo que damos información sobre múltiples artefactos 
visuales (Giroux, 1990). Evidentemente, hemos de tener muy en cuenta las ne-
cesidades de nuestro alumnado a la hora de plantear estrategias de aprendizaje. 
Ciertos aspectos de calado cultural pertenecientes a prácticas cotidianas como 
son la tipografía, la caligrafía o el diseño de letras, deberían ser mejor valorados 
por parte de quienes estamos educando en artes visuales. Si conseguimos in-
troducir las letras en las clases de arte, tanto desde la reflexión teórica como en 
los talleres de creación, estaremos fomentando un nuevo lazo de unión entre la 
tradición de las artes, las industrias culturales, aspectos del urbanismo, el gra-
fismo informático, y especialmente las TIC (Domínguez, 2019). De este modo 
podremos acercarnos a ciertos intereses del alumnado, aprovechando tanto los 
aspectos históricos y patrimoniales como las temáticas más actuales vinculadas 
a las tecnologías (Rolling, 2017). Esto nos ayuda igualmente a mejorar los crite-
rios de apreciación y observación de algunos productos visuales procedentes 
de las artes, el diseño, las tecnologías digitales, el urbanismo o los medios de 
comunicación.

2. El entorno de la ciudad también es un paisaje de letras
Las calles de nuestras ciudades están repletas de documentos gráficos en los 
que las letras ocupan un lugar destacado, no solamente como texto verbal, sino 
también como registro gráfico y visual privilegiado (Alonso-Sanz, 2017). Cuan-
do los diseñadores gestionan sus ideas y creaciones, realmente ponen a nuestro 
alcance sus piezas, que suelen nacer a partir de planteamientos comerciales. 
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Figura 1 ∙ La ciudad de la Habana, enmarcada en la compleja realidad 
de Cuba, no dispone de carteles publicitarios de productos de marcas 
multinacionales, pero sí de vallas con mensajes políticos. Algunos están 
diseñados con un planteamiento decididamente tipográfico, en este caso con 
letras en dos colores sobre un fondo monocromo. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Los llamados no lugares son espacios fronterizos en los que aspectos 
como el tiempo o el espacio parecen aletargarse. Los cementerios, auténticos no 
lugares, constituyen un magnífico escaparate tipográfico. En el cementerio 
de El Verano (Roma) está prohibido hacer fotos. Fuente: propia.
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Habitualmente se trata de un modelo de producción en masa (pensemos en la 
M de McDonalds), objetos en los que fabricantes y creativos defienden sus pos-
turas en forma de diálogo con el supuesto cliente (Careri, 2015). Al ofrecernos 
estos productos en el espacio público de la calle, dichos artefactos visuales man-
tienen un flujo comprometido con los usuarios (Benjamin, 2005), que somos los 
ciudadanos que transitamos por las calles (también cuando vamos en coche, 
autobús, metro o bicicleta). Carteles, letreros y grafitis configuran un poderoso 
engranaje tipográfico muy particular del entorno de la ciudad (Huerta, 2008).

Uno de los escenarios más fructíferos en el encuentro urbano con las letras 
son los carteles publicitarios.  Tanto si son fijos como si se trata de affiches tem-
porales (papeles pegados en una valla o sobre un muro), los carteles anuncian 
habitualmente productos y actividades, generando así un modelo de informa-
ción que enriquece los cambios del paisaje urbano. Incluso en Cuba, un país en 
el que no se distribuyen carteles publicitarios de productos comerciales, pode-
mos ver carteles oficiales en las calles, pintados a mano, en este caso de signo 
político o de carácter reivindicativo y social (Huerta, 2015) (Figura 1).

El encuentro con los letreros urbanos propicia una experiencia que podemos 
comparar con ciertos resortes que se activan en el usuario al visitar un museo 
(Vidagañ Murgui, 2016). Nuestra idea parte de que el museo no es únicamente 
un contenedor de piezas, protegido, mitificado, institucionalizado y geográfica-
mente ubicado. Pensamos más bien que es la actitud del visitante la que propicia 
una experiencia significativa, tanto en el museo como fuera de él (Fontal, 2007). 
Si trasladamos esta idea de goce reflexivo al ciudadano que recorre la ciudad (la 
suya, o cualquier otra que visite), entonces eliminamos las barreras que mantie-
nen al museo aislado de ciertas realidades sociológicas, y disponemos de un en-
torno público, como es la calle de la ciudad, para abastecer las necesidades de 
aprendizaje de cualquier persona (Said-Valbuena, 2019). Partiendo metodológi-
camente del análisis que elaboró Colette Dufresne-Tassé al clasificar los estudios 
que se realizan sobre los visitantes de museos, entendemos que nuestra propues-
ta estaría ubicada en el apartado 6 de las categorías definidas por la autora cana-
diense: estudios en los cuales se concibe al visitante a partir del goce y la satisfac-
ción que le proporciona la experiencia (Dufresne-Tassé, 1995:247-8).

Además de concebir la ciudad como un espacio apto para el goce y el apren-
dizaje, proponemos que el paseante genere su propia catalogación al caminar 
por la ciudad. Atención a lo que propone Francesco Careri, quien establece una 
clara vinculación entre el caminar y la historia del arte, no únicamente en las 
parcelas donde la ciudad enseña sus encantos tradicionales (monumentos, 
plazas históricas, zonas comerciales), sino sobre todo en los denominados no 
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lugares, espacios ubicados en la frontera, parajes desaliñados, metáforas del 
abandono social (Careri, 2002) (Figura 2). Animamos al paseante de la ciudad a 
generar su propio discurso visual a partir de imágenes, de fotografías que reali-
za la persona interesada por su entorno. Frente a la tradicional imposición del 
espacio museístico, donde habitualmente se prohíbe hacer fotografías, el esce-
nario urbano se ofrece ante nosotros como un paisaje permisivo, libre de cargas 
impositivas o restricciones castrantes. La facilidad que generan los dispositivos 
digitales permite convertir en imágenes aquello que detectamos. Al tiempo que 
registramos un momento vivido, un territorio descubierto, también decidimos 
de qué modo lo queremos plasmar, qué composición deseamos, y desde luego 
qué obviamos o destacamos. 

Las prohibiciones forman parte de la iconografía popular. Expresiones 
como “Prohibido pegar carteles”, “Prohibido pasar”,… son utilizadas en repe-
tidas ocasiones en los muros de nuestras ciudades. Como diseñadores nos fija-
ríamos en la manera de resolver la composición gráfica de dichos carteles. Pero 
desde el ámbito educativo podemos ocuparnos de aspectos tan distantes como 
los derechos de la ciudadanía, los espacios públicos y privados, el encanto que 
generan, o la información que transmiten (Figura 3).

Estamos muy expuestos al interés por los textos, ya que la tipografía está 
presente en cada paso que damos: los espacios que frecuentamos contienen 
textos en las paredes; los objetos que manipulamos contienen textos; y desde 
luego nos orientamos por los textos en las pantallas que manejamos en el orde-
nador, el móvil, o la televisión (Mirzoeff, 2006). Cualquiera que pretenda de-
sarrollar algún tipo de trabajo escrito deberá tomar decisiones en lo referido al 
aspecto y la composición de las letras, ya que el uso del teclado del ordenador 
nos familiariza constantemente con la utilización de caracteres tipográficos.

A pesar del exceso con que se viene utilizando la tipografía en las pantallas, 
sorprende averiguar el escaso conocimiento que poseemos del alfabeto como 
forma cultural (Ramon, 2017). En la mayoría de los casos tampoco es habitual 
conocer hasta qué punto ha influido la forma de las letras en la historia, espe-
cialmente en los últimos cinco siglos, con el progresivo desarrollo de la impren-
ta y el grabado (Briggs & Burke, 2002), hasta llegar a los teclados y dispositivos 
móviles como una evolución lógica que ha seguido dicho proceso.

Quienes somos profesionales de la educación artística podemos abordar 
un planteamiento nuevo de la tipografía como argumento educativo, ya que la 
esencia fronteriza de la letra tipográfica (entre el lenguaje gráfico y el lenguaje 
verbal escrito) permite plantear una serie de procesos desde la transversalidad. 
Creemos que el momento actual propicia un mayor apoyo en el reconocimiento 
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Figura 3 ∙ Las tradiciones han marcado una convivencia peculiar entre 
tipografías y caligrafías. Desde instancias populares, en barrios tan 
reconocibles como La Boca, en  Buenos Aires, se nos ofrece un auténtico manjar 
gráfico. Fuente: propia.
Figura 4 ∙ En temas de letras y signos gráficos es probable que no podamos 
distinguir entre una pieza interesante o un reclamo banal, ya que no se nos ha 
preparado al respecto. Algunos artistas han utilizado su gesto caligráfico para 
crear obras de arte. También en una ciudad como Montevideo encontramos 
paredes interesantes. Fuente: propia.
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de la tipografía como un factor determinante de nuestros procesos de comuni-
cación, sin descartar el potencial ideológico de la faceta estética que envuelve 
nuestra implicación (Duncum, 2008).

3. El primer paso consiste en formar adecuadamente al profesorado
Tal y como vemos la situación precaria de la educación en artes, y contando 
con los cambios que se están produciendo en el escenario universitario, con-
vendría un acercamiento a la letra como elemento visual, accesible del mismo 
modo que lo puede ser el arte contemporáneo (Laddaga, 2006). El estudio de 
las letras podría constituir un material transversal, muy en la línea de lo que 
suele ocurrir en las enseñanzas de las artes visuales en la educación primaria y 
en secundaria, incluso en la docencia universitaria, incidiendo de manera muy 
especial en la formación del profesorado (Hernández, 2013). Creemos que el 
momento clave está en la formación inicial del profesorado, ya que conviene 
centrar el esfuerzo en un eslabón de la cadena, y éste es, sin duda, el más opor-
tuno (Huerta, Domínguez & Barbosa, 2017).

Recordemos que en todos los planes de estudio oficiales conducentes a ob-
tener el título de maestro, anteriores a 1970 cuando los estudios de magisterio 
entraron a la universidad, se valoraba decisivamente la pericia del formador a 
la hora de escribir. Incluso existía una asignatura propia llamada “Caligrafía” 
que era impartida por profesorado de dibujo. Desde la educación artística ges-
tionamos los diferentes usos y estrategias de las imágenes, lo cual nos capacita 
para transmitir los valores gráficos de los textos escritos. Incluso en la actuali-
dad, una de las funciones prioritarias de los maestros consiste en enseñar a leer 
y escribir a los más pequeños.

Si hace unas décadas un profesor de dibujo podía ayudar al futuro docente 
a conseguir cierta pericia en los materiales de escritura, por coherencia con la 
realidad actual, una persona que vaya a dedicarse a la educación necesitaría 
conocer una serie de aspectos esenciales relacionados con la tipografía, y por 
extensión el diseño gráfico. Teniendo en cuenta la presencia de la tipografía en 
las TIC, resultaría muy enriquecedor que cada docente conociese la historia y 
las reglas compositivas de los textos.

Resulta difícil llegar al alumnado de primaria si antes no se ha trabajado 
correctamente en la formación de formadores (Huerta, 2019). La ligereza con 
que se abordan habitualmente las temáticas relacionadas con la cultura visual 
no favorece algo tan deseable como una buena formación humanística de los 
educadores. Kathy Marzilli apunta hacia ciertos complejos de los propios edu-
cadores, que no se consideran especialistas en arte ni tampoco artistas, y que 
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temen no ser capaces de plantear bien sus clases de arte. La autora sugiere que 
sean los colegas, el profesorado especialista, los educadores de museos, quie-
nes animen a maestros y profesores a mejorar los usos educativos del aprendi-
zaje de las artes. También las propuestas en el aula pueden favorecer una mayor 
confianza y acercamiento hacia la práctica artística.

Si bien a la mayoría de los profesionales de la educación les gusta leer y 
ampliar su capital cultural en muchísimos aspectos, en pocas ocasiones se les 
permite indagar en la componente visual de las letras y el alfabeto, lo cual no 
deja de ser grave si tenemos en cuenta que el alfabeto y los números son sus 
materias primas de comunicación. A los educadores no se les ofrece informa-
ción sobre letras, caligrafías y tipografías. Aquello que conocen lo adquirieron 
de forma casual o por curiosidad propia. Pero con esto no hay suficiente, ya que 
dejamos al arbitrio personal un aspecto esencial de la capacitación visual.

Conviene transmitir a quienes educan nociones imprescindibles para su tra-
bajo: el conocimiento de la historia, la evolución social y cultural, los factores 
técnicos y también las pautas ideológicas que han marcado los signos de la es-
critura, para poder así entender mucho mejor el actual uso de las tecnologías de 
la información. El lugar en el cual debería empezar esta renovación del interés 
por la tipografía son las aulas universitarias en las que preparamos a los futuros 
maestros, así como en los cursos de actualización y especialización que se ofre-
cen a los docentes en ejercicio. También al impartir cursos sobre esta temática 
a profesorado con experiencia -en clases de actualización y perfeccionamiento- 
hemos obtenido muy buenos resultados. Comprobamos que se sienten mucho 
más cómodos y seguros al indagar en aspectos como las letras o las ciudades, ya 
que se trata de ámbitos conocidos que no causan rechazo o incomodidad.

Las instituciones deberían asumir el reto de formar mejor a los maestros en 
aquello que les es más propio: el alfabeto, las letras. Más allá de los significados ver-
bales de las palabras, las letras esconden un código gráfico y simbólico que enlaza 
directamente con nuestro patrimonio cultural (Huerta, 2008). No basta con des-
cifrar el contenido. La presentación de los textos adquiere valor adicional cuando, 
permite engarzar al resto de las disciplinas. Precisamente los textos científicos son 
los que necesitan un mejor diseño para clarificar sus enseñanzas gráficamente.

4. Letras que son futuro y que vienen de lejos
El profesorado actual se formó manejando escrituras manuscritas, mientras 
que actualmente los más pequeños manejan ya el teclado del ordenador o del 
teléfono móvil incluso antes de tener la suficiente pericia como para escribir 
con un lápiz o un bolígrafo sobre un papel. En este sentido, la caligrafía va 
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cediendo el paso a los caracteres tipográfico-informáticos a pasos agigantados. 
Al futuro profesorado (que en este momento vive una transición de lo analógico 
a lo digital) se le ha de preparar desde una posición muy permeable a estas cues-
tiones, que enlazan con otros aspectos laborales y sociológicos (Mirzoeff, 2003).

Conocemos las letras. Pero sabemos poco de ellas. ¿Por qué motivos rige el 
orden alfabético? ¿Qué países disponen de la letra ñ en su teclado? ¿Cómo se 
decidió que la figura de las letras estuviese arriba a la izquierda en las teclas del 
ordenador? ¿Qué ocurre con los teclados de países como Rusia, China, Israel, 
India o Arabia Saudita, donde usan otros modelos de escritura? Todas estas 
cuestiones traslucen un auténtico desconocimiento del código que tanto nos 
sirve para comunicarnos, instrumento visual que la ciudad luce en todos sus 
rincones. Los profesores de educación artística solemos confiar bastante en 
nuestra intuición, ya que se nos ha inculcado un espíritu creativo para resolver 
problemas de índole artística (intuición que escruta Paul Duncum). Para conse-
guir que este tipo de conocimiento llegue a las aulas hemos de intentar que los 
futuros docentes se impliquen al respecto.

Kathy Marzilli ha estudiado el grado de aprensión e insatisfacción que sien-
ten buena parte de los maestros ante la enseñanza de las artes. Al tratarse de 
profesionales de la educación no especializados en artes, la necesidad de tener 
que impartir materias artísticas les provoca un profundo malestar. La autora 
revela en su estudio que esta ansiedad de los educadores parte de su supues-
ta incompetencia en temas de arte. Somos conscientes de la evidencia de los 
argumentos trazados por Marzilly (2008). En nuestras clases de formación a 
futuros maestros, hemos comprobado que facilita mucho el acercamiento de 
los maestros al arte el hecho de introducir la caligrafía y las letras tipográficas 
como tarea de estudio y apropiación (Figura 4).

Al preguntar a los futuros maestros su vinculación con el arte, Marzilli obtie-
ne por respuesta la frase: “yo no soy un artista, no sé dibujar”. Nosotros gestio-
namos este problema inicial derivándolo hacia una segunda pregunta: -¿Sabéis 
escribir? La respuesta del alumnado es rotunda y gratificante: “Sí, claro que sa-
bemos escribir”. A partir de aquí, se suceden los ejercicios en los que el dibujo 
y las escrituras caminan parejos. Precisamente así se superan los miedos y te-
mores iniciales. Este proceso reclama un planteamiento más generoso a la hora 
de tratar aspectos de índole cultural tan esenciales como las letras o los signos 
gráficos. Ello repercute en el conocimiento del grafismo de las letras, redundan-
do en  la capacidad de dibujar tanto del alumnado como de sus maestros.

Habida cuenta que existe desencuentro entre los intereses del alumna-
do y aquello que es transmitido por sus profesores (generaciones distintas, 
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analógicos y digitales), nos planteamos la posibilidad de utilizar la tipografía 
como material permeable, elemento gráfico transmisor de múltiples conteni-
dos, apto para generar un acercamiento entre aquello que atrae a los jóvenes y lo 
que puede aportar cada docente de sus propios conocimientos y experiencias. 
Las letras permiten reflexionar sobre la ciudad, evaluando aspectos de índole 
local frente a perspectivas globales, lo cual nos permite una reconsideración 
crítica de aspectos como la creatividad o las identidades en educación artística.

5. Observar a los educadores ante la propuesta de diseñar un exlibris
Para el presente estudio centramos nuestra atención en la experiencia llevada 
a cabo con un grupo de alumnado universitario de la asignatura optativa “Pro-
puestas didácticas en educación artística”. Se trata de cien estudiantes (mayori-
tariamente mujeres), divididos en dos grupos, procedentes de la mención Arte 
y Humanidades, una especialidad que se imparte en el Grado de Maestro/a en 
Educación Primaria en la Universitat de València. El alumnado desconoce as-
pectos básicos de composición gráfica o cuestiones elementales sobre el len-
guaje de la imagen (a excepción de seis alumnas que cursaron el Bachillerato 
Artístico). Se les plantean cinco proyectos, que han de desarrollar a lo largo de 
un cuatrimestre (el tiempo de que disponen para la materia). Las primeras cla-
ses del taller resultan un tanto complejas, ya que los estudiantes no se conocen 
entre sí, a pesar de estar en tercer curso. Es precisamente en este año cuando 
refuerzan sus lazos al elegir la especialidad de la mención de Arte y Humanida-
des. La mayoría no están familiarizados con el conocimiento de las artes visua-
les. Estas carencias iniciales se evidencian en un cuestionario anónimo que se 
les pasa el primer día. En dicho cuestionario se comprueba que prácticamente 
nunca (en los niveles educativos por los que han pasado) se les había hablado de 
arte y diseño, y mucho menos de tipografía. Desconocen el valor del diseño, y 
no son conscientes de que todo lo que tienen a su alrededor está diseñado.

Tras un mes de taller, este mismo alumnado presenta los resultados de su 
primer trabajo. El proyecto titulado “Identidades” consiste en realizar un dise-
ño propio de exlibris, es decir, concretar con un texto mínimo (su nombre) y una 
imagen (aquello que realmente les gusta) un diseño gráfico en el que se sientan 
reconocidos (Figura 5). Al principio detectamos mucha inseguridad. Incluso les 
resulta complicado tener que decidir una imagen representativa de su forma de 
ser. Posteriormente se proyectan los resultados en una sesión en la que partici-
pa todo el grupo.

Observar y describir la propia identidad mediante el diseño de un exlibris 
conlleva la aceptación de los mensajes gráficos que nos llegan desde todos 
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Figura 5 ∙ Se prepara inicialmente al alumnado con una serie de sesiones 
teóricas, para posteriormente pasar al taller de forma que asuman nociones 
básicas sobre dibujo, arte, y tipografía. Exlibris diseñado por la alumna 
Miriam Ibáñez Esplugues. Fuente: propia.
Figura 6 ∙ Los animales y las figuras de monstruos imaginarios son uno de 
los motivos más utilizados por el alumnado para hacer sus diseños. Exlibris 
diseñado por el alumno Pepe Torres Cañamero. Fuente: propia.
Figura 7 ∙ El uso de las letras como elementos decorativos, o bien simulando 
ramas o flores, es otra de las constantes. Exlibris diseñado por la alumna 
Laura Vidal. Fuente: propia.
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(Figura 6, Figura 7). En las clases hablamos de diseñadores y de artistas visua-
les que utilizan textos en sus obras. Desde Xavier Mariscal hasta Patricia Bolin-
ches, explicamos los trabajos de diseñadores gráficos de distintas épocas, y por-
supuesto actuales. Para analizar los mecanismos del diseño podemos utilizar 
tanto la reflexión teórica como crear nuestras propias imágenes. De este modo 
el alumnado desarrolla una nueva lectura sobre el diseño observando con más 
detenimiento su entorno. Al conocerlo mejor, gestionamos nuestra relación crí-
tica con aquello que nos rodea (Freire, 2015).

Hemos comprobado que nuestros estudiantes han llegado a “redescubrir” 
su propia identidad cuando participan en esta tarea. Se trata de utilizar las refe-
rencias identitarias que ya conocen, pero también hablarles de referencias del 
mundo del arte, que habitualmente desconocen. Explicamos en clase la obra 
de artistas actuales y de todos los tiempos que utilizan los textos en su obra, 
como puedan ser Jenny Holzer, Barbara Kruger, Robert Indiana, Jasper Johns, 
o Ian Hamilton Finlay. Este acercamiento a la tipografía creativa y el uso de le-
tras desde las artes es una forma de reivindicación del patrimonio (Csikzentmi-
halyi, 1990). Con estas propuestas generamos procesos en torno al patrimonio 
cultural desde una dimensión emotiva, sin perder de vista aspectos sociológi-
cos y culturales (Sancho-Gil y Hernández, 2018).

El alumnado coincide en calificar la propuesta como positiva o muy positi-
va. Nunca antes habían trabajado con esta metodología. Una alumna reconoce: 
“me parece un buen método porque así captas mejor la idea del trabajo y no 
sólo te dedicas a hacerlo”. O bien: “antes me centraba únicamente en lo que 
quería plasmar, sin darle importancia a aspectos ideológicos o culturales”. En 
la mayoría de las encuestas se destaca que “me ha ayudado a conocer mejor mi 
propia identidad” (Irwin & O’Donoghue, 2012).

Al preguntarles sobre la capacidad creativa o comunicativa de la propuesta, 
una alumna responde: “ahora me parece que soy un poco más artista, intento 
captar cosas de mi que antes ni tan sólo percibía”. Y también en un sentido más 
sociológico: “Me llama la atención la cantidad de dibujos bonitos que han rea-
lizado mis compañeras”. Un alumno reconoce el descubrimiento: “Nunca an-
tes se me había ocurrido reflexionar con imágenes sobre mi propia identidad”. 
Una alumna se reencuentra: “He tenido la oportunidad de sacar mi vena artís-
tica, que no conocía”. Y otra reconstruye las intenciones: “Al diseñar pretendía 
transmitir lo que realmente me gusta”.

El cuestionario anónimo, como instrumento de análisis y evaluación de 
la propuesta, nos ha ayudado a redefinir numerosos aspectos: la relación del 
alumnado con el grupo de clase, sus vinculaciones personales en relación al 
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Figura 8 ∙ En algunos casos resulta evidente su pasión por un 
determinado movimiento artístico, como pueda ser el modernismo,en 
combiación con el Art Déco. Exlibris diseñado por la alumna Iris 
Richart García. Fuente: propia.
Figura 9 ∙ Algunos alumnos realizan grafitis como experiencia 
artística, y trasladan al exlibris esta actividad, utilizando el recurso 
del bote de spray como argumento visual. Exlibris diseñado por el 
alumno Víctor Pérez. Fuente: propia.

Re
vi

sta
 M

at
ér

ia
-P

rim
a.

 IS
SN

 2
18

2-
97

56
 e

-IS
SN

 2
18

2-
98

29
. V

ol
. 7

 (2
): 

20
-4

0.



34

conjunto, y desde luego su contacto con el arte y con la producción artística. 
También el cuaderno de clase, a modo de portafolio, en el que cada alumno va 
anotando sus impresiones, aparecen retratadas las experiencias vividas en la 
práctica: “En este ejercicio tenía la intención de disfrutar, y así ha sido”.

Cuando la experiencia resulta gratificante, los sentimientos de satisfacción 
afloran: “me ha gustado la libertad creativa que daba el ejercicio”. Sin perder de 
vista los logros técnicos y expresivos: “me ha aportado un mayor conocimiento 
de las técnicas del dibujo”, “me ha despertado el gusanillo y ahora estoy ha-
ciendo dibujos”. Es importante que el alumnado universitario pueda contar con 
este tipo de propuestas curriculares (Huerta, 2004). Especialmente quienes no 
estudian para profesionales del arte o el diseño gráfico (Wexler, 2007).

6. Diseñar letras para elaborar un discurso sobre la propia identidad
Al realizar este ejercicio el alumnado detecta sus posibilidades creativas, pero 
también comprende que aquello que le caracteriza a nivel personal puede con-
vertirse en un signo de unión con el resto de personas con quienes comparte su 
vida (Figura 8, Figura 9). Esta acepción de la identidad como lugar de encuentro 
la define muy bien Kwame Anthony Appiah: Si queremos vivir juntos en armonía, 
es fundamental que podamos mantener debates sensatos sobre aquellos asuntos que 
agitan profundamente nuestras pasiones (Appiah, 2019: 16). Al trabajar a partir 
de las formas de las letras rememoramos el concepto de artesano que Richard 
Sennett define como persona que “representa en cada uno de nosotros el deseo 
de hacer algo bien, concretamente y sin ninguna otra finalidad” (Sennett, 2013: 
181). Observar y aprender de quienes hacen bien las cosas significa querer me-
jorar en las propias tareas e ilusiones. Utilizar las letras como imágenes supone 
hibridar lenguajes que contienen equilibrios constantes de información visual 
y códigos verbales (Huerta, 2013).

La investigación en educación artística está tomando nuevos derroteros, al 
igual que la formación de docentes en artes. A las propuestas de A/R/Tography 
(Irwin & O’Donoghue, 2012) y Arts-Based Educational Research (Rolling, 2017) 
se unen una serie de nuevos paradigmas que transforman y superan el tradi-
cional panorama pedagógico de las artes visuales. La cultura visual supone un 
paradigma valioso entre quienes elaboramos discursos educativos desde las 
artes y el diseño. Si las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por 
el DBAE Discipline-Based Art Education impulsado por Elliot W. Eisner, donde 
predominaba el uso de obras de arte de la tradición occidental, con la irrupción 
de los conceptos de la cultura visual se abre este concepto a todos los artefac-
tos visuales. Podemos redescubrir las posibilidades pedagógicas, artísticas y 

H
ue

rta
, R

ic
ar

d 
(2

01
9,

 m
ai

o)
 “

La
s 

le
tra

s 
de

l a
lfa

be
to

 c
om

o 
im

ag
in

ar
io

  
vi

su
al

 in
cl

us
iv

o 
en

 la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 d

oc
en

te
s 

en
 E

du
ca

ci
ón

 P
rim

ar
ia

.”
 



35

culturales de los objetos cotidianos, como el alfabeto. Pero además, introdu-
ciendo la tipografía, así como el estudio y el uso de las letras, tenemos la oportu-
nidad de utilizar estos elementos para el acercamiento a realidades educativas 
como la inclusión o el respeto a la diversidad sexual (Groupe, 1992).

Utilizamos como referente las pedagogías críticas, una forma de trabajo 
cooperado entre instituciones sociales y sujetos que trabajan con herramien-
tas pedagógicas como materia prima de activismo (Desbordes de la Cultura, 
2017). Desde una perspectiva crítica (Carr & Kemmis, 1988), las imágenes se 
convierten en elementos de uso social con un poder ilimitado. Urge conocer el 
poder de las imágenes, repensar sus usos y adecuarlas a nuestras necesidades 
(Benjamin, 2003). Para ello nos apropiamos de la cultura visual, que ha transita-
do desde la academia a la escuela mediante transformaciones y controversias, 
utilizando las imágenes cotidianas como elementos centrales, estimulando la 
creación artística y la apreciación crítica de las artes, aportando un marco epis-
temológico y metodológico que permite construir modos de narrar experien-
cias de relación pedagógica.

Necesitamos captar la atención del alumnado a través de propuestas inno-
vadoras y sugerentes, para lo cual manifestamos nuestro deseo de integrar las 
artes y el diseño en el currículum educativo, teniendo en cuenta que en el ámbi-
to anglosajón no existen diferencias radicalizadas entre artes y diseño, ni tam-
poco se separan como campos específicos al educar en dichas especialidades. 
Como profesorado de educación artística podemos elaborar un discurso que 
aglutine todas las artes visuales, incluyendo el diseño, el cine, los videojuegos, 
por supuesto las tradicionalmente llamadas bellas artes, y en general todo lo 
que se refiera a la cultura visual (Even-Zohar, 1990). En ese sentido, las imáge-
nes de las letras nos ofrecen un paisaje revelador de inmensas posibilidades, de 
modo que las letras del cine posibilitan un contacto directo con los audiovisua-
les (Huerta, Alonso-Sanz & Ramon, 2019).

Si exigimos una mayor formación en artes para toda la ciudadanía es porque 
anhelamos una sociedad más justa, más culta, más exigente y más equitativa. 
Hablar en clase sobre arte y diseño contemporáneo supone que el alumnado 
asuma estas cuestiones como algo cercano a su realidad. Explicar el trabajo 
actual de diseñadores y artistas permite conocer igualmente las inquietudes 
estéticas del alumnado. Conviene ampliar el contacto personal con profesio-
nales que trabajan desde la creación artística, animándoles incluso a visitar 
nuestras aulas (Figura 10). El diseño y las imágenes invaden nuestras vidas y 
generan los imaginarios que manejamos. Estamos rodeados de objetos dise-
ñados, por lo que resultaría positivo analizar esta realidad en el aula (Barthes, 
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1986). Descifrar los mensajes visuales significa estudiarlos desde de su propia 
realidad, aprovechando las características del entorno para comprender mejor 
todo lo que nos aportan. Una apropiada formación estética resulta beneficiosa 
en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista del fomento de la creatividad 
como desde la perspectiva del goce estético.

Las generaciones más jóvenes están hiperconectadas. Sus usos tecnológicos 
responden a un contacto indiscriminado con imágenes y otros códigos visuales. 
La brecha social, económica, cultural y educativa que abre la marginación tec-
nológica provoca un distanciamiento que aumenta entre quienes disponen de 
dispositivos tecnológicos y quienes no tienen acceso a ellos. Si a este tipo de dis-
criminaciones añadimos la discriminación por motivos de diversidad sexual, 
de género, de clase, funcional o de religión, entonces se genera una doble mar-
ca que impide a muchas personas poder acceder de forma libre y equitativa a 
los nuevos escenarios tecnológicos. Superar los obstáculos que imprime la des-
igualdad solamente es posible desde disidencias como la ironía, el escepticis-
mo o la originalidad (Zafra, 2017). Podemos usar la creatividad para combatir la 
incomprensión social, la desazón legislativa o las injusticias sociales. Para ello 
utilicemos las imágenes, y en este caso las imágenes del alfabeto, tanto del le-
gado popular como de las tradiciones artísticas de todos los tiempos y culturas.

Figura 10 ∙ Al finalizar el ejercicio creamos un mural con 
todos los exlibris diseñados en clase. El hecho de ver sus 
trabajos en conjunto ratifica la validez de la actividad como 
trabajo realizado en grupo. Fuente: propia.
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Conclusiones
La experiencia de la identidad personal, abordada desde su riqueza tipográfi-
ca, está emparentada con el goce y el aprendizaje. De forma similar a lo que 
experimentamos en la visita al museo creando acciones significativas (Hooper-
Greenhill, 1994), nuestra actitud al inspeccionar nuestra propia identidad se 
puede articular en relación a los textos que cubren el entramado urbano. Para 
conseguir ciudadanos reflexivos y críticos, proponemos un análisis que va de lo 
personal a lo social como una práctica estética, y la creación de diseños como 
acción de índole artística (Giroux, 2013).

Las letras, desde la caligrafía hasta la tipografía, deberían considerarse un 
material gráfico importante, conocido y utilizado por los docentes para educar 
a los futuros ciudadanos. Para que este interés llegue a las nuevas generacio-
nes, consideramos la formación de educadores como un eslabón decisivo en la 
cadena formativa. De esta manera, la escritura entendida como dibujo y repre-
sentación facilita la práctica de actividades artísticas, desde las cuales resulta 
mucho más fácil acercar al arte al alumnado universitario. Esto lo hemos podi-
do comprobar en base a un estudio cualitativo hecho a un grupo de estudiantes 
universitarios. Los resultados positivos que ofrece la práctica del diseño para 
reflexionar sobre la identidad, nos permite repensar nuestro papel social, cul-
tural y educativo.

Hablamos de renovar aspectos de la enseñanza a partir de la utilización del 
valor artístico y visual del alfabeto. Consideramos que el alfabeto, en su versión 
gráfica, no está suficientemente aprovechado como recurso educativo. Se pue-
de revisitar el alfabeto desde su perspectiva visual, transitarlo, replantearlo y 
reconstruirlo. En la maraña del aparataje visual que determina el diseño de es-
crituras, las letras nos sirven como punto de apoyo, piedra angular del redescu-
brimiento. Los letreros y otras inscripciones nos atraen al tiempo que delimitan 
una situación geográfica en el espacio. Las TIC contribuyen a la redefinición de 
lo escrito: pantallas, imágenes, videos, información. Se trata de adecuar la tec-
nología de la que disponemos a las nuevas necesidades del aprendizaje. Con-
vertimos el alfabeto en un nuevo territorio simbólico. Del mismo modo que los 
pastores de Laconi, en Cerdeña, todavía hoy denominan a los menhires “perdas 
litteradas”, es decir “piedras de letras”, ya que en ellas se hallan inscritas figuras 
simbólicas, señales mediante las cuales se escribía el territorio (Careri, 2002: 
54), para nosotros también tendrán una fuerte carga simbólica las inscripciones 
urbanas, tanto si se trata de una humilde señal de tráfico, como si el texto ha 
llegado a convertirse en escultura pública.

Desde hace unos años se ha incrementado la responsabilidad de los 

Re
vi

sta
 M

at
ér

ia
-P

rim
a.

 IS
SN

 2
18

2-
97

56
 e

-IS
SN

 2
18

2-
98

29
. V

ol
. 7

 (2
): 

20
-4

0.



38

educadores. Ahora ya se le exige a la escuela que resuelva problemáticas más allá 
de los márgenes estrictamente educativos, pero es muy probable que en el futuro 
este tipo de exigencias vaya en aumento. Aunque la escuela no puede hacer fren-
te a tantas expectativas, sí que cabría la posibilidad de mejorar los espacios de 
relación, tanto entre sus principales participantes (educadores, alumnado), como 
en su acercamiento a los retos que viene planteando el nuevo siglo (tecnologías, 
ciudades, identidades emergentes, globalización). En materia de arte pasa por 
acercarse al arte contemporáneo, y desde aquí transitar hacia el resto de las épo-
cas que nos han legado un patrimonio artístico. Sin salir de esta propuesta, con-
vertir las letras en argumento educativo, dotándolas de carga estética, al tiempo 
que se desmenuzan sus engranajes formales, simbólicos, políticos y económicos.

Disponemos de un verdadero museo imaginario tejido con las redes del al-
fabeto. Esta es una invitación al paseo tipográfico, un puente hacia la riqueza 
persuasiva de la comunicación visual. Desde pequeños nos enseñaron a leer, a 
escribir, a interpretar los textos. Pero la eficacia de las letras va más allá de su 
mero significado verbal, y deberíamos estar atentos a las repercusiones creati-
vas que acaban teniendo en el paisaje educativo estas formas legibles que son 
los letreros.
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