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EPIGRAFE 

"Para ser •aestro se necesita sentir, porque cualquier cosa que desee•oa 

trans•itir 1e •ueva con la vida y con la historia y hay que captarla CO•O· 

la historia nos la auestra dfa a d{a. Sentir el esp{ritu del f.ni•o del ni

fto, del jove~, del padre de fa•ilia; se necesita estar pensando , segundo a 

segundo, que estaaos forjando hoabres y •ujeres, seres hueanos, no fabri

cando e6quinas, coaputadoras ni tornos, ni telares. Para ser eaestro, se 

necesita responsabilidad con el pueblo, con esos anhelos sudnrosos y callo

sos, con esa idiosincrasia, con esa cultura tostada, dorada por el sol del 

pueblo¡ responsabilidad con el presente y el eaftana de la patria; de la pa

tria del trabajador fabril o caepesino , la del e•pleado, la del estudian

te, la del ••estro, en fin esa patria aaltratada que se alitenta de la luz 

del calor que penetra por la redila de la conciencia de un futuro tal vet 

lejano pero jaa6s incierto. Responsabilidad porque estl en sus •anos y aun

que no son las dnicas, el hoabre del aaftana, el egolsta o solidario, el 

c6apliee, o el inconfor•e, el explotador o el coabatiente por la vida, por 

el hoabre. El eaestro no esti s61o cinco horas con el nifto; el ••estro se 

va con 'l para la casa, para el ~arque, lo va llevando consigo, en sus sen

tiaientos y en su vida, el 1aestro no es s6lo la voz sino •l ejeaplo. 

Para ser •aestro, no s61o se necesita conocer de la riqueza de la na tu-
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raleza y de la vida, se necesita ta•bifn capacidad de trans•i tir, de dia

logar, de interiorizar en los de•!s lo que ha logrado sintetizar y extraer 

de su propia experiencia y la de su pueblo. Para ser •aestro, se necesita 

ade•&s ser alu•no per•anente no s6lo de la historia ajena, extrana; sino 

funda•ental•ente aluano de sus alu1nos cotidianos, alu•no de lo• padres de 

fa•llia; quien no aprenda de ellos no puede enseflar. Ellos innovan, crean 

piensan •uchas cosas que no podemos sentir, que no queremos sentir. 

En un curso no s6lo se sientan cincuenta niflos, cincuenta fa1ilias, ••• 

un barrio un pueblo. 

Para ser ••estro no s6lo se necesita ser capaz de trans•itir, sino ser 

capaz de for•ar, no s6lo co•o conocedor, sino transfor•ador; para lograr 

esto se debe ir introduciendo en el nifto, en el joven, una serie de cuali

dades co•o independencia d~ criterio, esp[ritu critico y capacidad de an&

lisis; la cultura es •ucho •&s amplia que la •ate•!tica o la geograf{a, es 

ta1bi'n arte, deporte; pero ante todo, es capacidad de vivir en co•unldad." 
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lllTRODUCCION 

A través de la práctica educativa en la enseñanza del 

Dlbujo 1 sobresale la preocupación pedagógica de integrar el 

área estética a la educación general, como fin mediato, y la 

formación del estudiante integrado a la comunidad humana. 

La fuente primigénea de dicha inquietud, se hizo peren

toria al observar los resultados indiferenciados presentes 

en los trabajos de los alumnos de primero a cuarto de bachi

llerato, frente a un mismo tema de aprendizaje. Ante la in
capacidad de realizar el trabajo -márgenes de 1.5 cm.-, sur

gen algunas dudas, que sin llegar a constituir una hipóte

sis, se pueden precisar como tal. ¿Por qué no logran rea

lizar el ejercicio? 

La minucia aparente, adquiría complejidad, retrocedía y 

se insertaba, en estancias del sistema educativo. Avanzaba a 

los antecedentes hist6ricos del prob1ema: pensamientos filo

s6ficos, sistema político, necesidades económicas; relacio

nes sociales en desequilibrio, las cuales evidencian el ren

dimiento académico de los estudiantes. 

Al plant"·arse el problema del rendimiento académico, se 

obligaba a no partir de supuestos, era necesario detectar 
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causas, implementar un programa que llevara a combatir el 

supuesto. 

La primera parte de este trabajo, comienza con las ca

racterísti..;a:; socio-económicas y culturales del país co

lombiano; como también la reseíla histórica del momento cul

. tural indígena, por considerarse de importancia, el ubicar 

la investigación en un marco referencial que ilustre los 

antecedentes y ralees del fenómeno actual educativo, ya que 

éste presenta un desarrollo evolutivo que ha mantenido en 

forma conservadora manifestaciones y esterotipos anteriores; 

termina con la presentación de la educación en Colombia, sus 

influencias foráneas, las reformas educativas, y aspectos de 

la educación plástica o artística. 

La segunda parte comprende aspectos psicológicos que in

ciden en la educación artística, no sin antes tratar aspec

tos ped~g6gicos generales como son: la enseñanza-aprendiza

je, elementos que forman el fenómeno educativo, la motiva

ción y objetivos de educación, que delimitan las pretensio

nes, .los incentivos y los logros que se de.sean alcanzar en 

una actividad propuesta. La. evaluación o elemento reivindi

cativo y permanente para el mejoramiento de1 proceso educa

ti~o, los programas como medios organizados y coherentes que 

facilitan la labor de educación. 

La tercera parte hace referencia a aspectos. específicos 
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del Dibujo, los contenidos de los programas desarrollados 

-presentados en unidades didácticas-, los procedimientos y 

variantes que prescnt6 el plan de trabajo. 

La evaluación del proyecto manifiesta los cambios ob

tenidos, las limitaciones del programa y los avances lo

grados por los estudiantes respecto de su rendimiento 

académico y su visión frente al área analizada. 

El programa en su etapa inicial, cumpliría funciones de 

diagnóstico, para establecer la situación real de los es

tudiantes en materia de conocimientos, los ejercicios rea

lizados en esta etapa tendrían carácter nivelador y de 

aprestamiento, necesarios para el desarrollo del programa 

ensayo. 

El abordar aspectos te6ricos, establecía la validez de L 

estudio en la esfera educativa, los cuales aunados a la 

inquietud inicial, integraban los elementos formales y es

tructurales del proyecto. Con el objeto de establecer un 

equilibrio e insertar P.l problema en sus ralees inmediatas, 

se penetra en la educaci6n colombiana y específicamente se 

analiza la comunidad educativa: José Holguín Garcés, en la 

cual se desarrolla el programa concebido. 

Aparecen como puntos tangenciales del problema: la pér

dida de significación de la asignatura de Dibujo por parte 

de los alumnos y demás personas de la institución educativa; 
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y el descuido, en la selección de personal calificado para 

la enseñanza especializada del mismo, quienes de alguna ma

nera garantizan el resultado académico en forma positiva, 

así como la adecuación de programa·s de estudio, y la con

tinuidad de esta disciplina en la escuela secundaria. 

La presente introspección, intenta mostrar un boceto de 

objeciones, con carácter crítico-descriptivo, cuyo punto de 

partida radica en las necesidades y experiencias de apren

dizaje realizados por los estudiantes en el salón de clase. 

Los ejercicios programados y desarrollados, a veces en forma 

académica y otras en forma libre y espontánea, la observa

ción, el análisis conjunto, la evaluación permanente, la 

participación consciente de alumno-maestro, enriquecieron la 

realidad de la experienci·a de aprendizaje; redundando en el 

mejoramiento académico-profesional. 

Debe destacarse que en la práctica educativa, la actitud, 

participativa, la riqueza y contradicción individual del es

tudiante, formaron los motores generadores de las directri

ces del trabajo docente. 

La reflexión y el convencimiento de que cada uno forma 

parte necesaria del todo orgánico que es la educación, y el 

deseo de transmitir y formar cada parte para que lleguen a 

ser independientes ·con criterio, fueron las premisas que re

troalimentaron el hacer diario en una actividad permanente. 
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La enseñanza artística se considera aquí como un todo in-· 
tegrado a la educación general y no desgregada de ella, o 

como cosa accidental al gran fenómeno educativo. Por lo tan

to la práctica del dibujo se manifiesta como una rica disci

plina para el desarrollo de la sensibilidad humana, como un 

incremento de la expresi6n gráfica y como la formación cri

tica y cuestionable del hecho educativo, permitiéndo al es

tudiante una comunicación y valoración del mundo que lo 

rodea. 

Dentro de las limitaciones que present6 esta práctica se 

pueden citar a groso modo, la heterogeneidad de los grupos, 

en cuanto a sus intereses 1 número, edades, la escasez del 

material didáctico necesario y la compra de elementos indi

viduales como las cartulinas, lápices 1 pinceles, así como la 

falta de un espacio específico adecuado para su realización. 
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1 
PAISAJE COLOHBIJ\NO 

" en un bloque saliente de la audaz cordillera 

el c6ndor soberano los jaguares devora¡ 

••• en la t6rrida playa, ••• •anchas de oro 

¡baja el sol coao un buitre, por las altas •ontarlas ••• J 

Atris dejando la llanura envuelta en polvo, 

ci•bran los pindos y la pal•• esbelta. 

la selva de anchas cGpulas, el sinf6nieo giro 

de los vientos, preludl1 sus grandiosos •aitines; 

y al ge•ir de dos ra••S coeo finos violines 

lanza la e6vil fronda su profundo suspiro • 

••• y con grave arrogancia, 

el follaje, e•briagado con su propia fragancia 

co•o un le6n, revuelve la •elena, en los vientos ••• " 

Jos' Eustasio Rivera 
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1.1 

BREVE DESCRIPCION GEOGRAFICA. 

Colombia pertenece al grupo de paises que forman la Amé
rica del Sur, abarca una superficie de 1'138.917 ki16metros· 

cuadrados; su amplio territorio está en la zona tórrida, po

cos grados por encima del Ecuador. 

Posee costas en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, 

como también un variado clima. 

Enriquecen la topografía del país, el abundante caudal de 

sus ríos. Entre ellos se destacan: el Magdalena y el cauca. 

La variaci6n del clima, depende básicamente del relieve -di

versas alturas sobre el nivel del mar-, cualidad que lo dota 

de características especiales. 

11El tie•po de las frut1s no estorba el de las flores, en un 

•is•o terreno y cli•• 11 observa todo, conjunta•ente: flor, 

fruto reclfn nacido, verde, •edio sazonado y entera1ente 

••duro ••• n
1 

1. E. B1rney Cabrera. tt[} ho1bre y el Paisaje" en: Historia del Arte 

Colo1bi1no. to•o I p.171.2 
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El territorio colombiano se encuentra dividido en cinco 

regiones naturales que son: Llanura del Atlántico, Vertiente 

del Pacífico, Zona Andina, Orinoquía, y los Llanos Orienta

les, con exuberante fauna y flora. Es un país agrícola, con 

gran dependencia del café; aunque también cultiva: cacao, 

banano, algodón, arroz, cebada, maíz, papa, caña de azúcar, 

tabaco, tomate, yuca, caucho, y oleaginosas. Existe la ex

plotaci6n de maderas y plantas medicinales e industriales. 

La ganadería ocupa el segundo rengl6n después de la agri

cultura. 

La exótica geografía, se vio animada por el indígena,por 

su fantasía y sus creencias, las que se convierten en un 

híbrido comportamiento de mestizo. 
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1.2 

MOMENTO CULTURAL INDIGENA 

11Gente suelta, feroz, fornida, basta, 

y en uso de la guerra auy eicperta, 

•••brudos, bien dispuestos, caras torvas, 

las frentes anchas, las narices corvas, 

selvlticos, Caribes atrevidos. 

lodo en general y en tanto grado 

que •uertos pueden ser, •is no rendidos. 11 

Juan Castellanos 

La poblacidn indígena colombiana, en época de la Conquis

ta, es integrada por 180 grupos linguísticos -1'000.000 de 

habitantes aproximadamente-, lo que demuestra, la falta de 

unidad cultural de 1os pueblos aborígenes. Presentan ellos, 

diferente grado de desarrollo social. 

Correspondían a los Cbibchns 500.000 habitantes, formado 
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por varias tribus, las que constituyen el grupo indígena de 

mayor importancia. Ha sido comparado con los Aztecas e In

cas. Aquellos dejaron numerosos vestigios de su desarrollo 

cultural y adelanto social. 

nlos Chibchas fueron no sola11nte los •'s nu•ero101 sino que 

fueron una s6lida cultura ci•entada en una organizac16n 

social polltic:a ••• poselan una noc16n aproxiead• de la 

justicia y norias estructurales que regulaban la vida de la 

co•unidad as{ co•o ta1bifn la existencia de insti tucione1 

co10 la propiedad colectiva d1 la tierra, la propiedad de 

los 1uebles, la especlalizaci6n regional de la industria, la 

divisl6n de ocupaciones según el sexo, la filiac16n uterina 

en el regi•en del parentesco, la prohibici6n del incesto, la 

1ntegrac16n de tribus y confederaciones, la jefatura •ilitar 

y el r1gi1en del tributo. La pri•era agrupaci6n social de 

loa indlgenas fue el clan co1puesto por los descendientes de 

una •isea ra[z por la linea 11terna y los colaterales 

sangulneos. la uni6n de varios clanes con una 1isaa lengua o 

dialecto for1aba la tribu, gobernada por un •ilitar o 

Cacique112 

2. Jorge Elifcer Ru{z. La pol[tica cultural en Coloebia. ed. inglesa. Ed. 

UNESCO, Francia 1976 p.13. 
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Al unísono de esta organizaci6n se desarrolla la creación 

artística que ha permanecido a través del tiempo. En las 

épocas precolombinas sobresale el panorama indígena por su 

activi<lad cpmp ceramistas, orfebres y escultores. 

La orfebrería por ejemplo, se registra magistralmente, 

como la estética del Oro en Colombia. Actualmente condensada 

en Bogotá, en el Museo del Oro -Banco de la República-, como 

meritorio homenaje a la exquisita y prolifera producci6n de 

los orfebres prehispánicos. 

En el proceso fomativo de las culturas de América, 

aparecen dos periodos relacionados con la técnica de la 

metalurgia: el primero, parte desde los periodos arcáicos 

-IV siglo antes de Cristo-, con predominio del uso del 

trabajo del cobre, carácter que permaneci6 por centurias. 

Se distinguen las siguientes culturas prehispánicas: 

-San Agustín, un pueblo de escultores; 

-Tierrad~ntro, la serranía de los muertos; 

-Tumaco, la escultura en arcilla; 

-Calima, el Dorado prehispánico; 

-Quimbayas, orfebres y ceramistas; 

-Tolima, la geometría del oro; 

-Tairona, artífices del mar; 

-Llanura Atlántica. 
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CULTURA DEL VALLE DE SAN AGUSTIN 

Localizada en el Alto Magdalena -departamento de Huila

valle del que recibe su nombre incluye los municipios de San 

José de Isnos y Salado Blanco con una extensión de 2.119 

km2 • Los yacimientos arqueológicos de esta cultura prehis

pánica fueron descubier~os accidentalmente por buscadores de 

"guacas" o entierros indígenas con el ánimo de hallar oro. 

11Ca•inando por las 1ontaftas y ci•nagas de Isnos ••• vinie

ron con gran alboroto diciendo que era otro M&iico el lu

gar que acababan de ver ••• llegando al puerto, hay una 

canoa larga de siete varas toda de una pieza, hecha de 

piedra, a •anera de piedra sillar, y un poco retirado, 

cosa de 15 pasos, est'n las tres 1esas con sus dientes 

que es fijo que eran para estrujar la cana dulce, para 

sacarle el jugo, co•o ya hab[a visto en varios trapiches. 

Ellos son ta•bifn de piedra, aunque de otro color. Fui•oa 

dt ahI a otro aonuaento, y hay tres obispos de ••dio 

cuerpoz hasta la rodilla, de piedra con su 1itra1 alrede

dor con su galin labrado, y en aedio las aitras de un 

lado y otro engaste donde estar[an tal vez engast1da1 

algunas piedras preciosas, co•o 1saerald11 o aeatistas. 
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Revestidos con su roquete, y reaata con un encaje auy 

labrado y her•oso. S4lo uno tiene brazos ••• A unos quince 

pasos estin otros dos descabezados y la cabeza del uno 

casi 1610 os un tolondr4n y poco •enos es la del otro, 

taabi'n sin brazos. Yo supongo que estas cabezas serian 

de piedra ais floja, y con las lluvias y teaporales se 
3 han desfigurado.u 

Su carácter fue de centi-o ceremonial religioso; no se 

pretendía expresar valores de belleza, sino que respondían a 

la verdad de la comunidad indígena. Es llamativo e] hecho· 

que no se encuentra ni una sola pareja de estatuas repeti

das, cada escultura es diferente, individual y auténtica, 

aquí radica su valor estético de mayor calidad. A dicho ~en

tro acudían romeros venidos de diferentes y distintas regio

nes con el fin de rendir culto a los dioses o para enterrar 

a los jerarcas de las tribus como también a la numerosa po

blación sedentaria. 

Se encontraron también al lado de las esculturas monumen

tales, estatuillas, postes tallados, lápidas y arquitectura 

sepulcral. Cronológicamente, el hallazgo más antiguo es el 

Alto de Lavapatas, 500 a.de c. 

3. E. Barney Cabrera. San Agustln, un pueblo de escultoras. en Historia del 

Arte Coloablano. p.6, 
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CULTURA TIERRADENTRO 

Llamada así desde la época de la Conquista, por ser un 

lugar de difícil acceso, tanto por la compleja topografía 

del terreno como por el carácter independiente, rebelde y 

hostil de sus habitantes indígenas, quienes eran llamados 

Los Paeces. La extensi6n de este territorio comprende 1.900 
:a. 

km .• 

Esta cultura se distingue por: 

-Sus esculturas en Piedra, las que no eran un fenómeno ais

lado pero guardaban relación con las de San Agustín por su 

tamaño. 

-La Cerámica presenta una factura de altísima calidad, cum

plía también fines funerarios o rituales. 

-La construcción de los Hipogeos; que son tumbas subterrá

neas o recintos funerarios muy decorados. 

11 Eran una concavidad hecha a prop6sito de una pefta, con 

una baca par donde la fabricaran y despu•s se acab6 ••• en 

la base de la falda oriental de una colina estl l• entra

da a una galerla subterrlnta que aida cerca de tres ae

tras de alta, par dos de ancha, perfectaaente trabajada 

en b6veda, en la roca viva, el piso est¡ cuidadosaaente 
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cubierto con piedras pequeftas blen ajustadas y en toda l• 

extensi6n de la galerla, que ea de unos cuarenta •etroa 

de largo; ae "en uno 1 uno y otro lado tres 6rdenea de 

aarc6fagos tallados en la roca y superpuestos co•o laa 

caaas de un caaarote. todos estin ocupados por cadS~eres 

•'• o aenos bien conservados pero con la singular.idad da 

que da un lado se hayan los hoabrea y del otro las auje

rea. Al final de la galeria se abre un gran sala en "roraa 

de rotonda, cuyos pisos y paredes est6n cubiertos de una 

argaaasa negra, dur{siaa y perfecta•ente puliaentada; ·en 

todo el contorno de la sala se encuentra una aerie de 

asientos. En las paredes hay varios nichoa y en· uno de 

ellos ha\16 una vasija en for•a de cuerno 1 que contenta 
4 

el barniz con que estAn cubiertas las paredes.u 

El entierro de los difuntos y los ritos funerarios cons

tituyeron un aspecto importante en las prácticas religiosas 

de los indígenas precolombinos de América del Sur. Sus ritos 

estaban directamente relacionados con su desarrollo cultu

ral, y su concepción de un mundo sobrenatural. 

lt Leonardo Ayala. Tierradentro, La serranla de los auertos, en: Hi1torla 

del Arte Coloabiano. op.cit. P• 148 
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CULTURA TUMACO 

La zona arqueológica conocida con este nombre está ubi

cada en el litoral caracterizado por el "cinturón del man

gle", el laberinto de islas, playones, y las amplias desem

bocaduras de los ríos Guapi, Patía, Mira y Matage. La cul

tura Tumaco es parte integrante de todo el complejo que se 

extiende a lo largo del litoral Pacífico hasta la provincia 

de Guayas, en la república ecuatoriana. 

Se caracteriza por su trabajo cerámico. Concibieron la 

pequeña escultura en arcilla, dejando un testimonio de sus 

costumbres, creencias, mitología, y la faz de sus gentes. A 

su trabajo se le puede llamar testimonial porque lo caracte

rizó el retrato y la expresión. Debido a esta característica 

su escultura es un admirable trabajo en arcilla, se distin

guen dichos trabajos por su realismo sagrado, y por el abs

traccionismo geométrico en la decoración facial, en los ta

tuajes y en la elaboración de sellos y pintaderas. 
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CULTURA CALIMA 

El valle del Calima es angosta f ormaci6n de no más de 3 

km de 

tal y 

El 

ancho por 40km de largo, entre la cordillera occiden

las vertientes del río Cauca. 

arqueólogo Jorge Pércz de enfatiza en su si-

tuación su situaci6n geográfica 

Barradas, 

diciendo: 

"Constituye una de las particularidades del ~elle del ta

li•a. el ser una de la• principales vlas naturales de co

•unicaci6n de la Co5ta del Pac[fico con el Valle del Cau

ca. Este hecho geogr!fico conviene tenerlo presente, as{ 

t:oao su cllaa aedlo, para explicarnos coeo este Valle pu

do ser en lejanos tleapos prehiap6nicoa, un foco de alta 

cut tura aanl festada eapeci alaente en') a orf1brer{a115 

Sobresalió esta cultura por su maravilloso trabajo en 

oro. Existe en el Museo de América, en Madrid, España, y a 

manera de préstamo, una selección de piezas precolombinas 

conocidas con el nombre 11Tesoro de los Quimbayas11 • Esta 

5. (. Barn1y Cabrera. Cali•a, el dorado prehisp,nlco, en: Miatoria del lrt1 

Colo•biano. op. cit. to•o 2 p. 272 
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colección está formada además por algunas piezas con carac

terísticas de estilo Calima. 

Contrariamente a los objetivos de los conquistadores, el 

indígena colocaba en primer términos a los frutos vegetales 

como el cacao, -que sirvió de moneda entre los Aztecas, o 

piedras semipreciosas o panes de sal, de acuerdo en la abun

·dancia o escasez del producto de cada región- dentro de su 

escala de valores. Otros factores importantes eran los de 

contenido religioso-sagrado o de significaci6n jerárquica. 

El oro como metal precioso poseyó valor secundario. S6lo 

el objeto elaborado como materia artística -insignias que 

distinguían a guerreros o caciques y los que acompañaban a 

sus muertos en el tránsito ultraterreno- merecía especial 

estimación. 
El comercio del oro y otros productos se realiz6 intensa

mente. Se cree que uno de los principales centros comercia

les de la época fue el territorio Calima. Esta actividad se 

conoce con el nombre de "Trueque": intercambio de uno de los 

productos por otros • La industria adquiere en esta cultura 

grados de verdadera especialización y estilo propio. 

Actualmente en esta región se siguen los mismos sistemas 

de trabajos y prácticas que aprendieron los negros de los 

indios en tiempos de la dominación española. 

Luis Arango describe de la siguiente forma el sentido 
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religioso de esta comunidad.: 
11 Se encontraron tu•bas ricas y tu•bas pobres, los acosta

ban sin •'s tendidos que sus propios cuerpos y una piedra 

de cabecera; loa ricos estaban acostados de uno a cuatro, 

dentro de una canoa de cedro negro •ontada sobre cuatro 

piedras y dentro de ella un cadaver que ten[a tendida una 

gruesa tela pesada, de lana de vicufta todav[a fina, oro 

fino y tu•baga, dos libros y ocho objetos de barro116 

Como se puede deducir, los entierros correspondían a la 

concepci6n del mundo terrenal y el de ultratumba, a la dig

nidad o mito que la persona había desempeñado en la tribu. 

Puede decirse que el arte calima, a diferencia del natura

lista de Tumaco responde a características de mayor trascen

dencia y durabilidad, lleva impreso el sello "de otro mundo" 

un universo espiritual religioso. 

6. !bid. p. 280. 
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CULTURA QUIMBAYA 

Ubicada en las estribaciones de la Cordillera Central, 

comprende parte de los departamentos de Risaralda, Caldas, 

Quindío, Valle y Antioquia. 
El talento artístico de los orfebres Quimbayas está mar

cado por su excelente calidad, por su profusión ornamental, 

por lo ondulado y exuberante de sus líneas, es decir por su 

gusto barroco. 
Los perfiles de las piezas, las líneas de contorno, su 

seguro dibujo, las superficies pulidas y lisas, enriquecen 

la calidad y el diseño como también su dinámica concepción. 
Sus trabajos presentan economía en su trazo y austeridad, 

pero no pobreza; sencillez de buen gusto, movimiento elegan

te, cortes y acabados precisos, todo esto manifiesta su 

talento. 
La cerámica de esta región se destaca por la monocromía y 

decoraciones asimétricas, con pintura roja y negra. 
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CULTURA TOLIHA 

Comprende los departamentos de Tolima y parte de Huila, 

sector que abarca las estribaciones de la Cordillera Central 

y las vertientes del río Magdalena, a partir de Garzón hasta 

Líbano y el río La Miel. Es también llamado Gran Tolima. 
Es notorio y diferenciado el arte de esta cultura, por su 

estilo y esquema se le puede llamar arte singular o único 

sin posibles paralelos, siendo sus características princi

pales: 

-esquematismo planimétrico¡ 

-calados en láminas a base de líneas o barras paralelas; 

-recorte de perfiles siguiendo líneas rectas quebradas, y en 

ángulos, las bases suelen ser alunadas o ancoriformcs; 

-pendientes, dijes, collares, con motivos geométricos esque
matizados; 

Su estilo parece pensado para estampar materias texti

les, no existen en él volúmenes ni sombras; todos sus ele
mentos configuran el grafismo. Es un arte concebido ·por 

dibujantes y escultores. 

Su na turalcza esencial es plana, recortada en perfiles 
para agregar o yuxtaponer, sus trabajos poseen gran sentido 
del ritmo, movimiento y proporciones. 
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CULTURA TAIRONA 

Localiznda en la Sierra Nevada de Santa Marta y el 

oriente de las desembocadura del río Magdalena con una 

superficie aproximada de 1. 700 km. 2. Región montañosa con 

alturas que oscilan entre 5.000 y 5.500 m., bosques altos, 

cañones escarpados y profundas zonas cubiertas de niebla, 

muchas lagunas, valles desérticos y preciosas playas cerca 

al mar. Pertenecen a esta cultura un conglomerado de pue

blos organizados en concentraciones de mil casas, unidos 

por caminos y puentes, construidos en piedra, lo que cons

tituye su característica especial. 

Lo hinóspito del relieve, la dificultad para el cultivo 

y la vivi~nda, los llCvó a desarrollar la ingeniería tairo

na, notable por sus obras de contenci6n, caminos, puentes, 

terrazas, canales, aljibes y alcantarrillados. Actualmente 

se conserva el Parque Tairona, como patrimonio nacional. 

A diferencia de las anteriores culturas los Tairona se 

interesaron más por los vivos que por los muertos, hecho 

esencial que determina el carácter suntuario de su arte. 

Este fue creado como complemento del cuerpo humano,~os ob

jetos ornamentales eran pequeños, donde se aprecia la labor 
de delicados miniaturistas. 
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CULTURAS DE LA LLANURA ATLANTICA 

Su geografía es complicada y heterogénea, formada por 

tres regiones diferentes: los litorales y llanuras coste

ras, parte de la región andina y la regi6n llana y baja del 

oriente. Limita al Sur con los ramales del sistema andino. 

Desde el punto de la creaci6n artística los indígenas de 

esta llanura se caracterizan por: 

-urnas funerarias¡ 

-cerámica utilitaria y ritual; 

-orfebrería; 
-viviendas y sepulturas. 

Sus urnas funerarias corresponden al ritual del enterra

miento de segunda fase, mediante el cual se colocaba en va

sijas o recipientes con funciones específicas, los restos 

óseos eran pintados de rojo y atados en posición fetal, 

previa momificación del cadáver, siendo los más famosos los 

de Tamalamequc. Generalmente era un recipiente cilíndrico 

de pequeña y mediana dimensión con tapa concava que termina 

en una figura antropomorfa. 

La cerámica de esta región comprende tres periodos: el 

primero que ofrece características decorativas, empleando 
pintura negra, roja, crema y blanca con signos gcom~tricos 
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y en forma de espiral. El segundo periodo llamado Horno, la 

policromía es más rica en tonos, predomina la figura feme

nina, con cabezas rectangulares y ojos con incisi6n hori

zontal o en forma de grano de café. La última fase presenta 

los colores negro sobre rojo y rojo sobre rojo; y una tex

tura con motivos de aves estilizadas y a manera de silue

tas. 

Cerca de Puerto Hormiga está el lugar donde se cree pudo 

haberse iniciado la alfarería. Sus orígenes se remontan a 

cuatro milenios antes de Cristo. 

El codiciado Dorado, causa económica de la conquista es

pañola en Colombia, se manifestó en todas las culturas pre

hispánicas. 

Según Aguado, los indígenas ostentaban adornos de oro. 

11 ••• trahen -sic.- sus personas •uy adornadas con piezas y 

joyas de oro, los varones trahen -sic.- orejeras de oro 

colgadas de las orejas, 
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la telilla del aedio la cual abren y hienden para fste 

efecto, y grandes chagualas que son co•o patenos y aedias 

lunas en el pecho, al cuello se ponen gfneros de gUientos, 

hechos de gUesos y caracoles de piedras verdes 

-e11eraldas- que entre tllos son •uy preciadas. Lis 

•ujeres trahen -sic.- las propias joyas que he dicho 

trahen -sic.- los varones y de•As dellas •uy grandes 

brazaletes y ajorcas de oro y en las piernas, y por sobre 

los tobillos y sobre las pantorrilas, trahen -sic .... 

grandes vueltas de chaquira, y cuentas de glleso y oro co•o 

es el posible del •arido de cada una, y lo ais•o trahen 

-sic.- en los aollido1 de los brazos y sobre los pechos, 

as{ •isao se ponen unas aolduras de oro con que los trahtn 

-sic.- cubiertos; y aunque entre estos indios se hace ropa 

de algod6n, pocos la acostuabran traher -ele.-, por ser la 

tierra caliente y ser para ellos cosas aAs recreables tl 

andar desnudos que vestidos. 117 

En el adorno dorado de sus cuerpos y en las sepulturas de 

los muertos -conservaban el mismo ajuar que habían llevado 

en vida-, estaba el Dorado de los indios. 

7. E. Barney Cabrera. 11 Las culturas de la Costa At1Antica11 , en: Historia 

del Arte Coloabiano. op. cit. p. 446. 
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t,3. 
CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES DEL PAIS 

La historia extensa de Colombia refleja el estado de 

permanente inestabilidad política y eco-social en que ha 

vivido el país. La realidad presente está matizada por con

tinuas luchas ancestrales, guerras civiles, ncocolonialismo, 

promulgación de leyes que sólo llegan a cumplirse parcial

mente, la consolidación de una unidad político-administrati

va en detrimento de una nnidad social, la explosión de la 

violencia en los campos, el poder de la clase empresarial y 

la lucha obrera, el movimiento guerrillero, la iglesia· como 

institución secundaria y cultural. Estas situaciones dese

quilibradas manifiestan la injusticia social actual. 

Estos problemas atávicos más los planteados por la cir

cunstancia contemporánea exigen soluciones, acuerdos que 

emanen de las autoridades oficiales correspondientes -como 

estamento sancionador del poder- y las organizaciones repre

sentativas de las masas obreras, maestros, campesinos, gru

pos indígenas,el pueblo en general -como clase con derechoR 

correlativos- para buscar el equilibrio socio-económico, 

cultural y político que favorezca el desarrollo del país y 
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el de sus habitantes. 

Llegar a un entendimiento, a través de la educación, la 

libertad y la justicia, términos eternos de contenido varia

ble; a cada tiempo a cada sociedad y a cada imágen del hom

bre que se elija. 

"De ah{ que deba ca•biarae taabi4n el sentido d1 la educa-· 

ci6n. De la autoritaria y jer,rquica que predicaba la obe

diencia pasiva en el r4gi•en paternalista; de la habilita:

da para la lucha, para la coepetic16n selectiva de la es

cuela individualista, ha de llegarse a la foraaci6n para 

la solidaridad coauni tarla para la convivencia en partl

cipaci6n ••• 118 

Constitucionalmente, la enseñanza primaria es obligatoria 

y gratuita, también se supone que el Estado debe velar por 

asegurar los fines sociales de la cultura. La continuidad de 

la enseñanza secundaria y profesional depende de los incen

tivos y posibilidades económicas de los educandos, pero no 

hay suficientes escuelas ni cupos universitarios. El desa

rrollo cultural de país se encuentra frenado por un índice 

considerable de analfabetismo, flagelo social, que debe ser 

e. Ibid. p. 2eo 
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erradicado en forma masiva y total si se quiere salir del 

subdesarrollo y lograr la creación de un hombre nuevo capaz 

de entender y participar en su propio proceso de modifica

ción. 

A pesar de los esfuerzos realizados, las desigualdades en 

la distribución de las riquezas y las deficiencias del sis

tema educativo continúan. Este es aún elitista, académico, 

idealista, incapaz de una transformación ideol6gica-econ6mi

ca acorde con sus necesidades. 

Existen. barreras entre las zonas urbanas y rurales; no se 

llega a la integración dentro de éstas Últimas a la identi

dad social y cultural del país. 

"Hasta hace apenas unas dfcadas, la cultura era vista por 

las clases dirigentes co•o un patrl•onlo de las •lites, 

co•o el fruto de la holgura econ6•ica y del ocio creador, 

ocio que sola•ente estaba al alcance de quienes hablan 

conseguido cierto alto grado de educaci6n for•al, que iba 

lnti•a•ente unido a un ingreso econ6aico ta•bi•n alto. 56-

lo cuando se la considera co•o un 9ubproducto de la acti

vidad educativa for•al o co10 un afladido de los progra•as 

regulares de estudio, viene la cultura a ocupar un lugar, 

junto con los deportes dentro de las actividades escolares 

y fsto porque aGn no se ha esclarecido, ni siquiera con-
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ceptual•ente, el rol que dese•peftan las actividade& cultu

rales, dentro de la vida expresiva y productiva de la so

ciedad."9 

En la actualidad los pocos indígenas que quedan, se en

cuentran ubicados en la i.ona de la Guajira y en la parte~ 

suroriental del país los cuales permanecen en un aislamiento 

físico y ~ultural al igual que el campesino. 

9. !bid. P• 91 

11 ~ la •inor[a abori;en se le sigue tratando co•o objeto. 

Co•o algo que debe ser •antenido 1n 11 resguardo 11 , en reser

vaci6n y que ha de ser enco•endado a alguien que lo saque 

del estado salvaje y lo dirija hacia la civilizaci6n ••• A 

pesar de la ley de 1971t del Concordato que adopta el 

criterio de la pronta y eficaz pro•oci6n de las condi

ciones hueanas, sociales de los ind[gena& lo que supone el 

reconoci1iento de la identidad cultural y la supresi6n de 
10 

un r6gi•en descri•inatorio." 

10. Luis Carlos S'chica. La Constituci6n Coloabiana. -cien anos haci,ndose

la. ed. Ed. Direcci6n General de Publicaciones UHAM. "'xico, 1ga2 p. 16~. 
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1.4 

LA EDUCACION EN COLOMBIA 

11 ••• el 1onopolio cultural de la iglesia en Colo•bia se 

prolong6 por espacio de tres siglos ••• S6lo a ••diados del 

siglo )(Vlll y a ra{z del adveniaiento de los Barbones en 

Eapana, llegan a la Nueva Granada llientos de renovaci6n 

con los cuales to•ienza a gestarse nuevas ideas que cul

•inan con el proceso revolucionario de independencia. 11 

Desd~ la perspectiva histórica, la educaci6n en Colombia 

ha sido un complejo proceso de adecuación para obtener un 

proyecto pedagógico inscrito en un marco político y cultural 

prop10. 

En la Colonia se creó la Escuela Doctrinera; luego y a 

raíz de la gesta de independencia, se importan métodos edu

cativos con el afán de mejorar el sistema anterior; pero los 

cambios po1íticos-administrativos lo saturan de un matiz in

constante hasta el momento actual de crisis. Situaci6n que 

facilita los elementos de ruptura y creación para encontrar 
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un replanteamiento en el quehacer educativo. 

11La cri•is es tl reclaao por una nueva educaci6n la cual 

debe generarse y no puede lograrse dentro de los •squ••a• 

tradicionales coao siaple 1aposici6n o ava•alla•i•nto 

cultural y p1dag6gico". 
11 

La búsqueda actual de la educación en Colombia, mira 

hacia el cambio social y propone al acto pedagógico como un 

proceso de interacción, libertad, reflexi6n critica, parti

cipación activa y comunitaria de los agentes educativos. El 

capacitar y desarrollar las facultades creadoras del hombre 

que permitan su autorrealizaci6n y como consecuencia se lle

ve a cabo la transformaci6n social. 

11. Rario Sequeda Osorio. Educaci6n y Co•unidad. en: Hacia una alternativa 

p1d196gica. Se•inario. Cali. Abril 1985. 
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1.4.1 

PREAMBULO HISTORICO 

La primera etapa del fenómeno educativo fue la funda

ción de ciudades por los conquistadores españoles 1 dicha 

penetración se inicia con el descubrimiento del Pacifico, 

después se dio en todas direcciones. Así se fundan las 

ciudades de: San Sebastían de Urabá -1510-; Santa Marta 

-1525-; Cartagena -1533-; Santa Fé de Bogotá -1538-; La 

Plata -1531-; Cali -1536-; Anserma -1538-; Pasto -1539-. 

En esta etapa se lleva a acabo el desarraigo del habitat 

natural de los aborígenes.; y se establece la política explí

cita de mantener una fuerza de trabajo disponible para la 

extracción minera principalmente. Se inicia el proceso de 

aculturación como también el atropello devastador contra los 

indígena·s -violencia y coacción físicas y morales-, hecho 

que causa rupturas profundas en la sociedad americana. 

11 ••• desequilibrios que iban desda la destrucción de las 

c•lula fa•iliar hasta al 1iste1a de jerarqulas •is co•

plejas, de sociedades que hablan alcaniado un elevado gra

do de evolución, se coapletaban con una siste•6tica des

trucción da apoyatura• en el aundo de valores aspec[ficos 
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de esas sociedades y el contorno f[sico que los susten

taba.1112 

La agresiva ruptura de las sociedades nativas en América 

cambia el rumbo de la concepci6n artística. La capacidad 

creadora de los indígenas, sus técnicas y oficios varían al 

igual que su postura estética, manteniendose sólo el carác

ter artesanal del oficio. Según las Leyes de Indias no se 

podía fundar una ciudad sin que hubiera un cura delegado una 

iglesia y una p~a:a,como consecuencia de éste pensamiento se 

construyen numerosos templos y conventos. Se inicia el tras

lado de imagcnes escultóricas y pictóricas desde Europa has

ta la América Hispánica. 

Con éste hecho se gesta la penetración cultural; se sus

tituyen las imagenes id6latras de los indígenas por los San

tos cat6licos, -recuérdese que la cultura de los pueblos 

aborígenes conquistados era también leónica y plástica-. 

La educación y la religión estuvieron íntimamente liga

das. Desde 1554 se crean escuelas monásticas que tenían como 

objetivo enseñar a leer y escribir. La enseñanza media surge 

en 1536 regida por los Padres Dominicos en el Colegio de 

Nuestra Señora del Rosario; con la llegada, de los Jesuitas 

12. Jorge Elifcer Ru[z. l• Pol{tica Cultural en Coloabia. op. cit. p.16. 
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se incrementa dichos establecimientos educativos. 

El florecimiento de las artes, la arquitectura, la pin

tura, la escultura, y la música estuvo sometido rígidamente 

a los patrones metropolitanos. Debi~o al estricto control de 

la iglesia sobre las manifestaciones artísticas se limit6 la 

búsqueda de nuevos medios de expresi6n a la imaginería deri

vada del culto religioso y de la devoci6n popular. Bartolomé 

de Figueroa funda una escuela de pintura para indios, tra

tando de imprimir en sus cuadros características propias. 

A finales del siglo XVIII y principios de XIX, se suceden 

tres acontecimientos de gran importancia, la Constituci6n de 

la Expedición Botánica, la Revolución de los Comuncros,y las 

Capitulaciones que son el mejor germen para la independencia 

al crear en las masas populares la consciencia de los dere

chos ciudadanos. 

Al mismo tiempo se da en Europa el Despotismo Ilustrado, 

cuya directa repercusión fue la expulsión de los Jesuitas. 

Este hecho crea condiciones propicias para el plan de estu

dios de 1774, caracterizado por tendencias ideológicas que 

se plasman en objeciones al espíritu escolástico e ideol6-

gico de la enseñanza colonial. 

La época entre 1767 y 1809 es considerada como el ciclo 

prcrevolucionario en Colombia; momento fecundo para la cul

tura nacional, se cultiva la literatura, la ciencia y el 
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arte. Desde 1810 hasta 1830, el país se sumerge en la lucha 

armada en busca de su independencia. Periodo sangriento ca

racterizado por un obvio detrimento cultural científico. Al 

tiempo revolucionario le sucede la etapa de consolidaci6n 

nacional. El territorio sufre cambios,geográficos y políti

cos, se da la scparaci6n de Panamá en 1903, y la república. 

adopta varios nombres decidiéndose finalmente por el de 

República de Colombia según la Constitución de 1886. 

Se incrementan las reformas educativas hasta 1850. F.mergen 

los planes de democratización de la enseñanza, se promulgan 

decretos en favor de los indios y esclavos, se fomenta la 

tolerancia de sistemas pedagógicos foráneos que son llamados 

a colaborar y dirigir dicha empresa como en el caso de Jo

septh Lancastcr durante el gobierno de Santander. 

El plan de estudios establece en toda la República la 

educación oficial gratuita, se crean numerosas escuelas e 

instituciones superiores especializadas. El material de en

señanza correpondc a tendencias positivistas, materialistas 

y ut:i 1 i t:aristas. Las asignaturas principales fueron: cien

cia, literatura y filosofía. Se proscribe el latín en pre

ferencia de las lenguas modernas como el inglés o francés. 

El arte de este periodo cumplía necesidades evangelizadoras 

más que razones artísticas. Actualmente se conservan en di

ferentes ciudades del país y en el Museo de Arte Colonial de 
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la ciudad de Bogotá, testimonios con influencia renacentista 

que 11evan implícito su sello arcaico. 

Los conceptos, las formas y las· técnicas con que arqui

tectos, escultores, pintores y decoradores desarrollaron su 

arte fueron sin cxcepci6n europeos. Los artistas criollos se 

preocuparon por copiar y aprender a realizar del mejor modo 

posible los modelos foráneos, la subyugante influencia los 

llevaba a considerar que de esto dependía el prestigio y la 

calidad de sus obras. 

11 El arte espaftal coplaba del que se desarrollaba en 

otros paises de la Europa Occidental, de •anera especial 

en los Paises Bajas e Italia. En consecuencia, de ••nera 

indiferente estas escuelas ventan a i•partir su lecci6n al 

incipiente arte hispanoa•ericano. No se podr{a explicar, 

pues, en modo alguno la est6tica, el teaario ni las solu

ciones pr&cticas de las obras producidas en el Muevo Reino 

de Granada durante los siglos XVI al XIX sin considerar 

los aodelos fla•encos, italianos y espal\oles ..... 11
13 

13. Francisco Gil lovar. "Presencia del Arte del Seiscientos", en: Historia 

del Arte Coloabiano. op. cit. toao IV p. 800 
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En el decurso histórico cultural del país se manifiesta una 

tradici6n con raices humanísticas en la que se incrementaron 

las letras, renglón significativo para el país -lo que mere

ce un análisis específico de estudio-. 

En el campo de las artes plásticas se presenta el renacer 

del espitiu creador -recuérdese que estuvo supeditado duran

te mucho tiempo a los rígidos cánones coloniales-. El retra

to y el paisaje han sido los grandes temas de la cultura Co-~ 

lombiana -fines del siglo pasado-, motivo por el cual se en

cuentra ~a interesante iconografía de los personajes más 

destacados del país, así como una valiosa documentaci6n so

bre sus campos, aldeas y costumbres. La calidad técnica con

junta con la cxpresi6n personal de algunos artistas permite 

hablar de creación propia. 

El 6leo, el pastel y el carboncillo o la acuarela, fueron 

los medios técnicos más utilizados para lograr un contenido 

claro y manifestar la realidad. 

Entre algunos de sus representantes se recuerda a Epif a

nio garay 1849-1903. Ricardo Accvedo B. 1867-1947 y Panta

lc6n H~ndo%a quienes influyeron entre los artistas poste

riores y marcan la etapa inicial del arte contemporáneo co

lombiano. 

En la escultura se manifiesta, una marcada inclinación a 

las lecciones de la academia. 
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En ambas técnicas existen numerosos artistas, quienes de 

una u otra forma aportaron y preservaron actitudes y leccio

nes tradicionales. Los fenómenos artísticos europeos, como 

el impresionismo, expresionismo y . fauvismo se manifiestan 

tardíamente. Siendo Andrés de Santamaría el primer pintor 

moderno destacado que tuvo el país, considerado por la crí

tica de arte Harta Traba, como una figura precursora de la 

pintura moderna latinoamericana, al lado del venezolano Ar

mando Rever6n y el uruguayo Pedro Figari. 

El arte moderno en Colombia se distinguió por haber tra

tado de superar la influencia académica y procurar un arte 

propio. Sus principales representantes son: Pedro Ncl Gómez, 

Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo. Carlos Correa y 

Gonzalo Ariza como pintores; y a José Domingo Rodríguez y 

Rómulo Pozo como escultores, quienes nominalmente integran 

la generación de los ºNuevos o Bachucs". Luis Acuña, histo

riador, se refiere a dicho fenómeno: 

"·•• los integrantes de Bachuisao... regresaban a su 

tierra nativa para coapro•eterse con ella, para sorprender 

su te•itica, para estudiar sus caracter[sticas y sentir en 
l• carne propia sus proble•as ••• 11 

14. Ger•in Rubiano Caballero. 11 Pinturas y escultura Bachues11 , en: Historia 

del Arte Coloabiano. op. cit. toao VI p. 1362. 
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Los artista aludidos trabajan en forma independiente, sin 

llegar a formar un movimiento, su tendencia a la agrupaci6n 

con identificaci6n radica en que es el único grupo de artis

tas que ha procurado crear un arte sin fijarse en Europa, 

exaltándo los valores nacionales nutren sus obras con ideas 

de diversa índole, -entre otras el Muralismo Mexicano, es

cuela que despierta mayor entusiamo que la académia euro

pea-, muestran inquietud en formar un arte para el pueblo y 

con ahinco" tratan de comunicar en forma clara sus puntos de 
vista. Los temas en la pintura de este tiempo fueron reali

dades campesinas, trabajadores urbanos, madres labriegas y 

terrígenas, como escena de costwnbres auténticamente popu

lares, paisajes tropicales y añoranzas indígenas. 

La técnica más utilizada además de la pintura de caballe

te fue el fresco; produciéndose lo más importante de la pin

tura mural en Colombia. Testimonio de esto son los frescos 

realizados en el Palacio Municipal de la ciudad de Mcdellin, 

en el Banco de la República de Bogotá, la t'acultad de Minas 

y la Universidad Nacional de Bogotá, entre otros. 

A manera de manifiesto que consigna lo que fue este movi

miento dentro de la cultura colombiana se cita nuevamente a 

Luis Alberto Acuña; 

11 ••• ¿Ha existido dentro del devenir de la cultura 
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colo•biana, antes o despu&s de la generaci6n a que 

veni•os aludiendo, alguna otra que se haya lanzado a la 

acci6n con un prop6sito •la alto, con un progra•a •'ª 
consecuente y razonable1. 

Dtgaaenos, denúnciense a la faz del público qu& ideal 

concreto ha guiado a la~ generaciones que nos preceden o 

aiguen, en lo tocante a su vinculac16n y relaciones con 

su •edlo a•blente, y c6•o ae plantearon ellos el 

co•pro•iso -t!cito ,desde luego, pero taabi4n tre•endo e 

ineludible- de co•portarse, no co•o habitantes de tierra 

de nadie, sino de personas consecuentes con au propio 

••dio y con cuanto de peculiar y privativo le rode1. 

¡Qué ficil, quE expedito nos hubiese resultado sor

prender al público esnobista, entonces co•o ahora, 

presentindoles nuestras versiones del Dada{sao, del 

Surrealisa~s, o de cualesquiera tendencias entonces 

inoperantea, y para lo cual nos bastaba con volverle la 

espalda a la realidad nacional y ••ter las narices en las 

pAginas de las revistas de arte que a diario nos 

llegabanl 

¡Qu4 siaple nos hubiera resultado asaltar el repertorio 

Picassiano y apropiarnos algunos de sus halla~gos e 

invenciones para aezclarlos con eleaentos de Sutherland y 

preparar un coctel a lo Wilfredo La•, o hacer lo propio 
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con Ives Tanguey para buscar un estilo a lo Mattal 

¡Quf f6cil hubiese sido extraviar el ca•ino para echar 

por el atajo de la 1l•esis y ver e interpretar las cosas 

no direct11ente sino por interp6sito personalt ••• n15 

Muy cercano a los pintores antes mencionados se encuentra 

Alipio Jaramillo 1913, quien en vez de viajar a Europa, re

corre algunos países Sudamericanos, viviendo por varios anos 

en Chile; donde conoci6 y recibi6 las lecciones de David Al

fare ~iqueiros sus trabajos reflejan las miserias del campo 

y las injusticias sociales. 

El arte colombiano de las tres últimas décadas está in

merso en la actividad de los muscos y también las Bienales 

de Cali y Medellín. 

Actualmente los artistas trabajan con los más variados 

medios técnicos. Puede decirse que su preocupaci6n ha sido 

superar conceptos estrechos de la academia, y buscar nuevas 

fuentes, impulsos y criterios para sus creaciones. En este 

afán han tocado todos los extremos: lo primitivo, lo inge

nuo, lo pueril, lo sofisticado, lo vitalista en repulsi6n a 

todo lo que es pensamiento, como también al arte conceptual, 

el arte protesta y el arte político. 

IS. lbld. ps. 1369-1310. 
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Ejemplos que ilustran estos contrastes son: Hernando Te
jada, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Eduardo Ramirez 

Villamizar, Edgar Negret, Luis Caballero, Ornar Rayo, Augusto 

Rivera, Enrique Grau, Pedro Alcáni:ara, Beatriz Gonzalez y 

Felisa Burztyn, entre otros • 

• 
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1.4.2 

REFORMAS EDUCATIVAS 

Se suceden a partir de 1936 cambios con ánimo correctivo. 

en el campo legislativo como en el educativo. Se proclama l~ 

libertad de enseñanza y se establece la inspección y vigi

lancia estatales sobre las instituciones docentes para asig

nar el cumplimiento de dichas cambios. 

11 ••• La deanutrici6n que ae opone a los condiclona1ientos 

disenados, o a lo que se pudiera lla1ar ensenanza cient[

fica que tiene que ver con grado de retenci6n y abstrac

ci6n, la de1erci6n i•puesta por necesidades fa1illare1 o 

por la •i••• dlsgregaci6n fa•iliar la superficialidad y 

el •eaoris•o i1pueSto por la ausencia de condiciones pe

dag6gicas y el divorcio entre teorla y pr,ctlca condicio

na el siste1a educativo"··· 16 

El periodo comprendido después de la guerra del 49, marca 

16. Pedro A. Pinilla. Evolucidn del siste•a educativo 1964-1977. Divisidn 

de educacidn del departa•ento nacional de planeacldn. p. 47 
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cambios fundamentales de carácter; económico como la inva

sión de capital financiero a las neocoloniales -fenómeno 

general en América Latina-; sociales como el desarrollo de 

los intereses de las clases dominantes de acuerdo a las 

teorías de civilización y capitalismo; y educativas, como 

las teorías conductivistas, empirismo pragmático como una 

aplicación de la bondad del sistema educativo. Se puede 

decir que debido a las precedentes causas y a la imposi

bilidad de adpatar las influencias a la realidad de una so

ciedad en conflicto, la educación presenta desfases, contra

dicciones que dificultan el avance y desarrollo óptimo de 

los individuos. Para efectuar los nuevos cambios se necesi

tan -debido al crecimiento industrial y a. la ampliación de 

servicios públicos en las zonas urbanas-,capital que pueda 

financiar dichos programas. Entre algunos se pueden citar 

los siguientes: 

- 11Bases para un programa de Fomento para Colombia". Lauchlin 

Currie 1950; programa que ha sido base de todos los planes 

de desarrollo económico social que ha tenido el País. 

-Proyecto principal de la UNESCO 1956; con el fin de elimi-

nar el analfabetismo de América Latina en 10 años. 

-Los problemas administrativos en la actual ·educación Chai

loux 1956. 
-Planeamiento Educativo en Colombia. Ministerio de Educación 
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Nacional 1957. 
-Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral de 

Eudación 1958. 
-Estudios sobre las condiciones de desarrollo de Colombia 

por L. Lebret 1958. 
-Primer Plan Quinquenal de Educación 1956-1961; es un inten

to de modernizar, tecnificar y ampliar el sistema educa

tivo. 

A partir de 1960 se fomenta la capacitación técnica con 

la creación del SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. Por 

el Decreto 3123 de 1968 se reglamenta su dirección en manos 

de la empresa privada, su programa prioritario es la prepa

ración de mano de obra calificada. Para su ingreso el estu

diante debe presentar constancia de calificación correspon

diente al tercer año de bachillerato. 

11 Es necesario adiestrar personas aptas para labores in

ter•edias entre la ad•inistraci6n y el trabajo co•ún, en 

una eoderna organizaci6n Agr[cola o Industrial ••• Las In

dustrias que tienen dificultad en conseguir obreros espe

cializados, verian indudableeente con beneplácito los 

planes para preparar obreros que llenen sus necesidades. 

Bien Podrian cooperar proporcionando Instructores, facl

lidad•s de experi•entaci6n o alguna ayuda econ6•ica y 
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ofreciendo garantla de e•pleo a los aluanos 11 aprove

chados11. Hisi6n Currie.
17 

Otra institución creada fue el ICETEX: Instituto Colom

biano de Estudios Técnicos en el Exterior, que dirige el 

intercambio de becas con otros países. Se reglamentó y 

amplió por el Decreto 3155 de 1968. Las becas y préstamos 

cubrirían la enseñanza media y superior en el País. 

Se establece un bachillerato básico de cuatro años y 

universitario de seis -Decreto Ley 0925-· Desde 1913 se 

postuló la división de bachillerato universitario en tres 

ramos de orientación vocacional: Ciencias Naturales, Cien

cias Técnicas y Ciencias Humanísticas; el cual no había 

tenido resultados positivos. 

El Decreto Ley 0925 de 1955 implantó un nuevo Plan en un 

primer ciclo de cuatro años; aunque se haya vigente la dis

posición, se ha continuado el Plan de 1951. Paralelamente en 

Punta del Este, en 1961 se concreta la Alianza para el Pro

greso, en el Campo Educativo y Cultural de Latinoamerica. 

17. Una introducci6n al proble•a de la educaci6n Colo•biana. la.ed. Ed. 

Universidad Nacional, Universidad Distrital Bogot.i 19B2. p. 5 
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11 Los fondos para sufragar este gigantesco progra•a 

proceder6n en su ••yor parte del Gobierno de los Estados 

Unidos y los organis•os internacionales, sostenidos 

•ayor•ente por fste. Se espera que Europa Occidental y el 

Jap6n contribuyen ta•bifn al desarrollo de la Regi6n, 

principal•ente la inversi6n privada. Los prfsta•os ser6n 

garantizados a cada Pats por el organis•os Presta•iata 

-810-AlD-OEA-UHESCO- una vez aprobados los progra•as de 

desarrollo respectivos ••• abogaron por la creac16n de un· 

ºCo•it' de Expertos. 11 for•ado por 9 ho•bres e•inentes y 

para ayudar a preparar progra•as; por •ediaci6n de lste 

Co•itE Internacional podr!n esperar decisiones •'• r6-

pidas sobre su solicitud de e•prfstitosn
18 

Posteriormente el decreto 054 implanta nuevamente la di

visi6n del bachillerato en ciclo básico de cuatro años y dos 

de bachillertato superior. 

En 1969 y por decreto 1962 se instituye la enseñanza me

dia diversificada. Se define como la etapa posterior a la 

cducaci6n elemental en la cual el alumno tiene la oprtunidad 

de formarse integralraente; elegir entre varias áreas de es

tudio la que más se ajuste a sus intereses y habilidades. 

18. 11 Educaci6n de Post-guerra11 en: Una introducci6n al proble•a de la 

Educaci6n Coloabiana. op. cit. p.14. 
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Así el alumno ingresará a la Universidad a desempeñar más 

efectivamente una determinada función. Surge este tipo de 

enseñanza como respuesta a la preocupación del país por el 

carácter puramente académico-humanístico de la enseñanza. La 

vocacional técnica como necesidad a la demanda del sector 

empresarial y como un reflejo de lo que sucede en paises más 

avanzados. 

Se reglamenta en la misma medida el funcionamiento de los 

INEH: Institutos Nacionales de F..ducación Media; orientando 

su plan de estudios a las áreas: Académica, Industrial, Co

mercial, Agropecuarias y Técnico-Social. 

Para ampliar la cobertura escolar y satisfacer las deman

das sociales se dictan una serie de medidas como: 

-Reglamentación del Bachillerato Nocturno y Comercial, de

cretos: 486 y 2177 de 1962. 

-Promoción de Colegios Cooperativos, Ley Novena de 1971 y 

decret~ 454 de 1967. 

-Bachillerato Libre, decreto 443 de 1964. 
~Pago de Pensiones en Colegios Oficiales con el fin de au

tofinanciarlos y ampliarlos; decreto 155 de 1967. 
-Secciones Paralelas de jornadas continuas, resoluci6n 2930 

de 1970. 
Entre las reformas colaterales aparecen: Reformas de las 

Normales incorporada a la F..ducación Media. Decreto 030 de 
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1974 y Resolución reglamentaria con el fin de profesionali

zar este nivel educativo. 

La Capacitación Docente, considerada por los expertos 

como programa estratégico válido para la prof esionalización 

del Sistema Educativo. 

Las Concentraciones de Desarrollo Rural vinculadas al 

plan de desarrollo como programa clave tanto para ampliar el 

sistema escolar a nivel básico primario, y lograr integra

ción de la comunidad, servicios sociales e instalaciones 

económicas. 

En la década de los 70 la política educativa colombiana 

~· fre cambios en sus programas integrales y totalizadores. 

Por ejemplo se fijan entre otros objetivos para el sector 

educativo: la producción masiva de materiales educativos, la 

adecuada utilización de la tecnología educativa y de la ca

pacidad instalada. La construcción de 32.000 aulas de prima

ria y 200 colegios de secundaria: la nacionalización de la 

enseñanza primaria y media oficial, Decreto Ley 43 de 1975. 

Para lograr estos propósitos se fundan mecanismos de control 

como son los Fondos Educativos Regionales; FER. 

Se ordena la diversificación de la educación en niveles 

Medio Vocacional e Intermedio Profesional: decreto 088 de 

1976. 
11 ••• Es conveniente por razones tfcnicas, ad•inistrativas 
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y econ6aicas establecer centros y •ecanis•os que per•itan 

la integraci6n de los nu•erosos, recursos educativos y su 

6pti•a utlllzaci6n para la extensi6n de la educaci6n 

"edia Dlversificada1119 

Finalmente se crean los Centros Auxiliares de Servicios 

Docentes -CASD- con el propósito de ofrecer servicios edu

cativos en el Ciclo de F..ducaci6n Media y Vocacional, a los 

planteles que adopten el currículo de F..ducación Media Diver

sificada. 

Este programa tendrá además Wla cobertura docente de los 

colegios adscritos, capacitación y perfeccionamiento para 

adultos -cursos de extensión a la comunidad- y de actuali

zación científica y tecnológica para alumnos egresados del 

Centro. 

Respecto a la Educación Superior, se delega al Consejo 

Nacional. de Rectores, -entidad de carácter privado-, su 

inspección y vigilancia, se expide el Estatuto Orgánico de 

la Universidad Nacional que determina reglamentos y políti

cas educativas -carácter público-, financiación por el 

Estado, el gobierno por sus estamentos y la libertad de 

cátedra en dicho nivel, políticas mantenidas desde 1918 

hasta 1963. 

19. "inisterlo de Educac16n Nacional: decreto 327 de 1979. 
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En este año se crea el ICFES, Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior; establecimiento descen

tralizado del Estado a través del cual se imp1ementan las 

políticas educativas del nivel superior; a pesar de ser ofi

cial, es orientado por decisiones de carácter privado o de 

organismos internacionales como se desprende de la composi

ción de algunos programas. Por el decreto 089 de 1976 se su

prime la autonomía universitaria. El Gobierno Nacional a 

través de ·sus representantes -ICFES- determinan; 

-Los programas de enseñan~a. 

-Presupuesto o Política de inversiones. 

-~~glamento de carreras universitarias. 

-Vigilancia y aprobación de la F.ducaci6n Superior. 
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1.4. 3 
LA EDUCACION ART!STICA EN CALI. 

La historia de la Académia en Colombia data de finales 

del siglo XIX. Pilar Moreno Angcl,como historiadora,describe 

su formación de la siguiente manera. 

11 •• La Ley 67 de 1882 la habla creado y la ley 32 de 1884, 

sobrt in1trucci6n pGblica secundarla, habl1 tratado de 

hacerla efectiva. Interruapida la iniciativa por la 

guerra, Rafael Nl1nez pide a Alberto Urdaneta que se haga 

cargo de la lnstltuci6n bajo el noabre de Escuela de 

Bellas Artes. El 10 de Abril de 1886 abre clases t inicia 

actlvldades ••• n20 

En l~ actualidad el país cuenta con unos treinta centros 

de formación en Artes Plásticas de carácter gubernamental y 

privado, distribuidos en la mayoría de las ciudades 

capitales de los departamentos. 

20. E. Barney Cabrera. "La Escuela de Bellas Artea11 , en; Hi1toria del Arte 

Coloabiano. op. cit. toao 6 p. 1286. 

64 



En la ciudad de Cali -capital del departamento del Vallc

se crean dos instituciones cuyos objetivos son dar dicha 

formación artística. Son ellos: La Escuela de Artes 

Plásticas; y El Instituto Popular de Cultura. 

La primera fundada por el maestro Jesús María Espinosa en 

1934 y adscrita en su aspecto administrativo al 

Conservatorio de Música josé María Valencia creado en 1933. 

Dentro de sus objetivos cumple la función de proyección 

del hombre para una comunicación y expresión de sus 

inquietudes frente al medio cultural. Frente al dominio de 

la tecnología, la escuela lucha por una fisonomí8. 

humanística, para la conjunción de los valores estéticos en 

el hombre, por lo tanto debe aceptar el compromiso que 

e:~igen estas expectativas dando forma a un profesional 

versátil calificado, que contribuye efica::mente a la 

transformación de la época. Para realizar tal función, 

propone en su programa aspectos con una cobertura para la 

instrucción, la investigación, la creatividad, y la 

proyección a la comunidad. Su organi~ación académica y 

administrativa se hace con base en departamentos cerámica, 

pintura, escultura, publicidad y grabado. 

El Instituto Popular de Cultura creado por acuerdo del 

Cons~jo Municipal Nº 450 de diciembre de 1947 y dependiente 
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de la Secretaría de Educación ?ilunicipal, es un centro de 

enseñanza de las Bellas Artes con orientación folKlórica y/o 

popular cuyos propósitos fundamentales son: el aspecto 

docente, las investigaciones folklóricas y artísticas, y la 

extensión cultural. 

Para tal efecto, se encuentra dividido en: 

-la Escuela de Artes Plásticas, 

-la Escuela de Danzas, 

-la Escuela de Música, 

-la Escuela de Teatro y, 

-el departamento de Folklore. 

El plan de estudios de la Escuela de Artes Plásticas 

comprende un ciclo básico de tres años y un ciclo de 

e:c~pccialización de dos años, su programa total se completa 

en cinco años. 

El nivel de especialización formado por dos talleres 

optativos: 

-Taller de Artes Gráficas. 

-Taller de Dibujo Publiciatrio. 

Su programa educativo se estructura por un grupo de 

materias fundamentales para la formación plástica práctica 

corno son: dibujo, pintura, composición, escultura, anatomía 

entre otras; y un giupo de materias teóricas con el fin de 

elevar el nivel conceptual y cultural del estudiante, hecho 
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que incide en la calidad de la producción artística del 

mismo, son ellas: psicopcdagogía, estética, historia del 

arte, sociología y psicología. 

Dentro de sus objetivos principales persigue: 

-Promover la formación y canalización de las inquietudes 

vocacionales en el terreno de las artes plásticas, en los 

sectores populares. 

-Captar y orientar er: los estudiantes 

sentido crítico y creador; partiendo 

reales. 

sus aptitudes con 

de sus necesidades 

-Plantear y divulgar a un nivel 

entre los hombres. 

popular la comunicación 

-Obtener cada día un desarrollo progresivo y acorde con la 

evolución, con el arte, con las exigencias de los alumnos y 

con las aspiraciones del cuerpo docente. 

La labor de las Escuelas de Bellas Artes ha sido un 

factor de relativa importancia en el desarrollo del arte 

porque se han visto caracterizadas por tradiciones 

estáticas, académicas, racionales que no garantizan ni 

favorecen el campo de la libre expresi6n, basada en la 

inquietud constante de la búsqueda, que permita al 

estudiante objeciones, contradicciones que lo lleven a 

investigar, destruir, para volver a encontrar. 



Aparentemente el capítulo anterior podría no presentar 

utilidad ni una vinculación directa con el tema general de 

este trabajo. Pero sin esta "introducción" por decir algo, 

el estudio quedaría incompleto. 

Permítaseme, por lo tanto exponer los anteriores momentos 

como el origen y las raices de la si tuaci6n actual de lu 

educaci6n general y la educaci6n estética en Colombia; país 

con una historia, con antepasados y legados artísticos; país 

de inquietudes diversas; inscrito en una realidad latinoame

ricana con inferencia foránea; país con conciencia revolu

cionaria y con un espíritu de lucha por el cambio nacional. 

Pero tal vez, el presentar en forma sistematizada, las 

variantes educativas, evidencian a la educaci6n como parte 

fundamental en la estructura social. Razón principal que 

plantea, que cualquier cambio en el sistema educativo es 

posible .s6lo si hay transformaci6n en otros sectores de ac

tividad humana. Y muy concretamante, incluir a la formaci6n 

artística como un eje de sensibilización social. 

Finalmente la relaciones que se establezcan permiten la 

ampliaci6n de un enfoque determinado, situación que cons

cientiza la participación de los individuos. 
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2 
CONCEPTOS PEDAGOGICOS GENERALES: 

"··· porque no hay ninguna disciplina que deba aprender 

el ho•bre libre por •edio de la esclavitud. En efecto. si 

los trabajos corporales no deterioran •'• el cuerpo por 

el hecho de haber sido realizados obligatoria•ente, el 

al•a no conserva nlng~n contenido que haya penetrado en 

ella por la fuerza ••• " 

Plat6n. 
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2.1 

MATICES EDUCATIVOS 

El hecho educativo remite al problema del hombre sobre 

el conocimiento, para la historia de la educación la teoría 

pedag6gica y la psicológica.como ciencias, contribuyen su 

fuente de investigación, cada una esperando encontrar razo

nes fehacientes que hagan inteligible su objetivo. La 

motivación fundamental radica en las caractcfisticas del 

material plástico humano que estudia, tanto en su compleji

dad y en su impredecible comportamiento frente a la situa

ción dada, como un continuo deseo de superación. 

Al insertar los posteriores incisos, de carácter teórico, 

en el bosquejo que se desarrolla, se da importancia, obvia

mente, al aspecto sistematizado de las ideas pedagógicas. Se 

presentan algunas definiciones recabadas de investigaciones 

precedentes con los cuales se establece una relación. 

"H•bl•r de educ•ci6n es referirse • ell• co•o un• 

instituci6n soci•l, co•o un slsteea educativo¡ co•o 

result•do de una acci6n¡ a un proceso¡ un el cual existe 
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co•unicacl6n entre dos o •ás personas y hay la 

posibilidad de •odificaci6n reciprocas. 111 

Este concepto presenta la educación como un fenómeno de 

correlatos no absolutos, en un ambiente de libertad. -cuali

dad natural del ser-,en que el hombre, el individuo, como 

sujeto de educación y desde la perspectiva del valor, tiene 

posibilidades, aptitudes, rique:a interior, experiencias que 

deben ser descubiertas y desarrolladas en un medio favorable 

que coadyuve a la plenitud hwnana -fin del la educación- • 

Siendo posible por la correlación articulada de la familia. 

el estado, la sociedad, la institución educativa, y la 

religión. 

Pero, la unilateralidad o parálisis de alguno de ~stos 

estamentos, en el campo de la práctica educativa, conlleva a 

un anqui·losamicnto, a un empirismo pernicioso, a una sola 

lucha ideológica y a una mística sin bases para la efecti

vidad de la educación. El hombre como un ser en continuo 

movimiento e inquietud y la educación como hecho inherente a 

él, se convierte en el punto de partida para el desarrollo 

l. Perfiles Educativos. Ed.CISE, enero, febrero, •arzo 1979 pag.5 
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y progreso del mundo que existe para él y en él mismo. Aho

ra, sus necesidades bio-síquicas-sociales, la observaci6n 

como medio por el cual registra sus impresiones, y la reflc

xi6n, como actividad que le ayuda a clarificar conocimientos 

conceptuales y su capacidad de acción, frente al mundo que 

debe aprehender, lo obligan a organizar y desarrollar meca

nismos que le permitan su adaptación. La historia de la 

humanidad es testimonio exhaustivo de éstos ejemplos. 

Poco algo que fue incidental y deleznable se transforma 

en un complejo pero 

nes; renovación y 

búsqueda. 

actual sistema de conflictos y tensio.-

permanencia, por consiguiente una 

Reflexiones sobre educación aparecen desde tiempos 

a11tiguos en forma de proverbios, cantos, poesías, tradicio

nes, sentencias y prescripciones de carácter religioso¡ en 

Grecia surgen por primera vez en obras que 

Estado y la Sociedad. 

se ocupan del 

11 las penetrantes ideas dtl fil6sofo Platón, contenida• en 

sus obras la Aepúbllc.a y la• Leyet. 1 con1tituyen loa 

pri•eros ensayos i•portantes en la lit1ratura ped1g6gica. 

En a•ba1 obras s• destacan y diserlan sisteaa1 de 

educaei6n, esto e1 1 exposlc.ionea tn torno al proyecto 

integral dt la vida edutativa. En la escuela 
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Socrf.ti o-~ 1at6nica nace propia11ente. la teorta 

pedag6gica. Desde entonces se ha venido perfeccionando 

hasta nuestros dtas.•i2 

Centrándose en el hecho de que la educación es una 

institución .individuo-sociedad, continuamente se ha 

cuestionado la estructura del sistema educativo, la acci6n 

de la familia en el proceso, los métodos de cnscñan:a-apren

dizaje, la plancación, el entrenamiento de maestros y la 

evaluación de 1os resultados obtenidos. En síntesis en 

educación, todo merece ser objeto de investigación y 

eva1uaci6n. 

La sociedad como una comunidad de personas en busca de 

equilibrio a ti-avés de la ayuda mutua, y el estado, quien 

conjuntamente con ella ejerce tanto la función de represión 

-aunque no dejan de hacerlo- como una función creadora. Las 

instituc1ones educativas, con 1os postulados sicopedagógicos 

que rigen e1 proceso en forma colectiva entran a realizar 

sistemáticamente el aspecto formativo de la educación. 

No se trata de conjeturar, ni justificar a las funciones 

1:. Francisco Larroyo. Fundaoentos de Educaci6n. Ed Eudeba, \JHESCO. 1966 p. 

11. 
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de uno u otro estamento, ya que la realidad social nos 

permite confirmar las caóticas y profundas diferencias entre 

ambosJ todo esto conduce a buscar alternativas, a encontrar 

parámetros que faciliten el equilibrio de sus co-relaciones. 

Es la actitud metódica frente a un hecho lo que permite 

la reflexi6n, y ésta a su vez invade en el laberinto de 

ideas, para establecer procedimientos leyes sobre fenómenos 

repetibles que después de ser cotejados en forma objetiva, 

acaban por estructurar sistemas continuos de aprendizaje, 

que facultan el mejoramiento cualitativo del trabajo. 

El presentar los siguientes momentos educativos, es como 

hacer un dibujo, con líneas que se repiten, pero que a 

m1tnera de códigos, son elementos necesarios del lenguaje, 

porque clarifican su enfoque. 
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z.1.1 

ENSERANZA-APRENDIZAJE 

Al internarse en la p.ráctica educativa, aparecen caminos 

ya recorridos, según variados y extensos criterios. Todos 

convergen con el postulado de que. en el acto educativo hay 

intencionalidad, unión del sujeto y el objeto educativo. 

Cada 

implican 

hacer. 

11 .... los aprendiiajes slgnificati'<los precisan de una 

revisi6n y an6lisi1 en la perspectiva de la 1\gnifi

catividad individual y social que plantea la propia 

situaci6n hist6rieo social; son 

hacer, el aprender a aprender y el 

ellos el aprender a 
3 aprender a ser ••• n 

experiencia propone objetivos, problemas, que 

su solución en 

Actividad donde 

circunstancias 

se manifiesta 

evolutiva entre: maestro-aluJ'nno; 

determinadas del 

la disociaci6n 

teoría-práctica; 

como de los conocimiento-criterio de selectividad; así, 

3.Ptrfil•• Educativas. op. cit. p.9 
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recursos necesarios y los recursos reales del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

El actual sobre el fenómeno educativo muestra un 

panorama de gran actividad y libertad, encaminados al logro 

de experiencias de aprendizaje respecto del alumno. Este 

como sujeto de aprendizaje para obtener un máximo de 

desarrollo debe mantener una actitud participativa, esto es·, 

no ser un simple pasivo receptor de conocimientos; sino que 

con su aporte y riqueza individual colabore activamente en 

la responsable tarea de su formación. Igualmente, el maestro 

propicia todos los procedimientos favorables necesarios para 

lograr el objetivo. En otras palabras, realiza la adecuación 

y dosificación de las actividades de aprendizaje, en rela

ción a la necesidad del sujeto. Para lo que requiere un 

conocimiento de su capacidad real como de sus caracterís

ticas sicológicas y un saber especificó sobre el tema o 

materia de aprendizaje. 

Se observa como hay una correlato entre: Maestro-Alum

no-Aprendizaje •. Compleja articulación, que involucra elemen

tos de permanencia y cambio, inmersos en actividades y leyes 

que gobiernan el fenómeno. Los que pre-establecidos por 

relaciones de colaboración elaboran el esquema conceptual 

para llegar a conclusiones de concenso general y específico •. 
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"··• El aprendizaje no es el resultado de relaciones 

aeclnicas o auto•lticas sobre las propiedades del 11undo 

exterior. Para cada individuo, según la for•a extensión 

de su experiencia, esas propiedade1 revelan poder 

•otivador, diferenciado, co•poniendo patrones do 

co•porta•iento que en cada sujeto, vienen a intergrarse 
• 4-

en siste•as dinl•icos peculiares o caracterist1cos ••• 11 

A través de esto, se percibe, la intención desde la dis

yuntiva: el problema de la educación no debe ser un problema 

de enseñanza sino un problema de aprendizaje, en donde el 

alumno se convierte el centro y razón del proceso educa

tivo. 

Este fenómeno, por así decirlo, obliga a una actitud 

relevante, que implica la CQITlunicación de todos aquellos que 

en una forma integrada constituyen su cuerpo educativo. Por 

lo tanto, el trabajo consiste en no suponer que el alumno 

aprendi~ determinado conocimiento , sino tener la certeza de 

su situación acadé~ica y si las conclusiones son negativas, 

buscar el reactivo que ayude a modificar dichos rcsul tados 

en forma óptima. Se establece como base de modificación la 

4. francisco larroyo. funda•entos de Educación y Otros. op. cit. p.196. 
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experiencia práctica del sujeto de aprendizaje; favoreciendo 

e incrementando su capacidad de reflexión y análisis, ya que 

le permite constatar que no basta el deseo de aprender 

-porque éste no es fácil- sino que se hacen indispensables: 

la \'oluntad, el trabajo, la constancia y la convicci6n para 

lograr el objetivo propuesto. Aspectos que exigen del alumno 

y maestro una actitud de compromiso con la formación del 

individuo. 

2.1.2 

HOTIVACION Y OBJETIVOS 

El hoabre 11 encuentra en permanente estado de 

desequilibrio por la presencia de diferentes necesidades. 

Estas canalizan energ[as hacia objetos privilegiados del 

eedio a11biente -objetos reales o 1i11b6licos-, lo cual da 

la creaci6n de activos.u 

Se ha enfatizado la importancia que tiene la participa

ción y el grado de compromiso del alumno en el acto de 
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aprendizaje. Toda persona cuando realiza una experiencia de 

aprendizaje interviene en forma total e involucra en la 

acción y a manera de obstáculos factores internos o aspi

raciones frente a la vida, como sus frustaciones, realidad 

humana, individualidad y ser social; .asimismo , su grado de 

desarrollo evolutivo. 

En términos individuales, se dice que los estudiantes 

son sujetos motivados, pero hay momentos de ansiedad, depre

sión, confusión -cuando el objeto de conocimiento es mayor 

que sus capacidades, o tan simple que pierde su valor-, 

situación en las que se hacen necesarios los incentivos, El 

interés se mantiene en la medida en que el sujeto logra 

aciertos o resultados positivos. 

Psicológicamente se define la motivación como el con

junto de factores -necesidades fisiológicas o síquicas

pulsaciones subconscientes, valores y modelos sociales 

interiorizados que determinan el comportamiento del indi

viduo r·espccto a un objeto, una situación o estímulo 

cualquiera exterior a él. 

En términos educativos motivar es despertar el interés y 

la atención de los alumnos por los valores contenidos en la 

materia , excitando en ellos el deseo de aprenderla, el 

gusto de estudiarla, la satisfacción de cumplir con las 

tareas que ésta le exige. En general los motivos o prop6si-
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tos desempeñan un papel fundamental en la determinación de 

las actitudes de lOs individuos_.ya sea en forma individual o 

colectiva, porque son fuente de energía que orientan todo el 

mecanismo de ajuste de él y de la comunidad a su medio físi

co social. 

Dicha particularidad ratifica la concepción del alumno 

motor y de la enseñanza en funcióri de la experiencia de 

aprendizaje. El problema mayor en la práctica educativa 

radica en que el estado de motivación de.1 estudiante ·no 

guarda relación con las tareas y objetos de conocimiento, de 

ahí que sea vital para el proceso plantear y dialogar con 

el estudiante sobre contenidos de programas, objetivos, 

fcrmas de trabajo, evaluación, que vayan a estar relacio

nados con las actividades a realizar. De igual forma vincu

lar el aspecto funcional del hecho educativo respecto a la 

realidad social. 

Si el alumno tiene claridad sobre la intención e impor

tancia del conocimiento.J podra dar y exigirse esfuerzos que 

le concedan resultados positivos. Es consecuente por lo 

tanto, que el maestro haga énfasis al iniciar cada clase 

sobre los propósitos de la misma, es este conocimiento lo 

que permite al estudiante apreciar el sentido y el valor del 

aprendizaje, como también crear expectativas que despierten 

su anhelo y gusto por aprender. 
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Adquiere así, la actividad un sentido que justifique su 

trabajo o dificultades que puedan presentarse en la 

experimentación. Representa así el incentivo para la 

formulación de nuevas metas y experiencias. La función del 

maestro respecto de la motivación del estudiante será la de 

generar inquietudes conforme a los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En este momento 

objetivos educativos. 

es decisivo destacar el papel de los 

11El objetivo significa la previsi6n del tfraino o resultado 

probable de nuestra acci6n. ac:tuar con un objetivo previsto 

es actuar inteligentemente; reducida sie•pre en actividades 

dispuestas y ordenadas para alcanzarlos. El objetivo •• el 

principio que gobierna y dirige toda nuestra actividad e 

influye en cada uno de 101 pasos que daaos para llegar a 

,1.115 

John Oewey 

Los objetivos de educación, expresan modificaciones de 

conducta que se preveen como resultados del proceso : 

5. Elba Carrillo. Ensel\anza progra•ada. Ed. CISE UM•R. p. 134. 
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presentan variadas definiciones, lo que puede conducir a la 

confusi6n, si cndo éste el primer problema que debe 

solucionar la institución y los comprometidos con el 

fenómeno educativo. Algunos la identifican con la 

calificación o 'º" someter a ·los discentcs a exámenes, 

concepto limitado y restringuido que descarta la posibilidad 

de que sea una experiencia de aprendizaje. Además se pone en 

duda el que la calificaci6n pueda representar el progreso 

del estudiante , o sea, la simple condici6n competitiva y 

comparativa de la educación. 

Otros aplican el término evaluación para designar 

diferentes procesos que puedan consistir sólo en un juicio 

valorativo por un experto • 

Una concepci6n más amplia dice que la evaluaci6n como 

_proceso dinámico e integral, intrincado y complejo,comicnza 

con la planificación, la formulación de objetivos, la 

revisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades , 

intereses y actitudes, continúa con la disertaci6n, y 

finalmente la decisión y el cambio que necesita el plan de 

estudios y la enseñanza. 

La evaluación es una actividad indispensable en el 

desarrollo del proceso, porque proporciona los elementos 

necesarios para un continuo progreso con base en la visión 

clara que representa el aspecto evaluado, favoreciendo así 
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cnscñanza-aprcndi::aje •. Son el f'in a partir del cual se 

realiza una actividad en un plazo determinado, y su impor

tancia radica en que se convierten en los criterios de 

funcionamiento que responden a las preguntas fundamentales a 

cerca de la planeación, realización y evaluación del proceso 

educativo. Proporcionan al estudiante y al maestro la medida 

de verificación, tanto de los conocimientos como de los 

métodos seguidos y los instrumentos utilizados. 

El plantearse objetivos 

determinado 

educativos, evita que 

casualidad, o 

el 

el aprendizaje 

descuido de 

esté por 

ns pee tos importantes. 
la 

Contribuye a relacionar 

uno y otro conocimiento y evitar la dispersión o pérdida de 

tiempo que en algunos casos serían negativos para el 

estudiante, quien desea aprovechar de manera efectiva una 

actividad programada. 

2.1.3 

EVALUACION 

Al igual que los anteriores componentes estructura~es del 

proceso enseñanza-aprendizaje, frente a la evaluación se 



Vol viendo sobre el aspecto total e integral de la eva

luación, otro elemento indispensable a considerar son las 

diferencias individuales de los alu~nos, realidad consubs

tancial que no puede ser descuidada por el maestro, porque 

son ellos los que influyen y determinan el rendimiento final 

-logros- y hacen posibles la situación educativa. 

Al destacar la individualidad en la enseñanza-aprendiza

je, se hace con el criterio y convencimiento de que el 

alumno como agente activo del proceso, y con la particula

ridad específica de expresión, inteligencia, interpretación, 

puede y debe enriquecer su trabajo. Una singularidad dife

renciada integrada a la experiencia colectiva de apren

di:aje: incorporación a la vida social. 

"· •• educar es fomentar el creci•lento de lo que cada ser 

hu•ano posee de individual, araonizando al 1isao tle1po la 

individualidad ast lograda con la unidad orginica del grupo 

social a que pertenece el individuo ••• 11
7 

Afirmación que corrobora el hecho de mantener vivo el 

conocimiento crítico del individuo en base a un deseo de 

7. Herb1rt Read. L• educaci6n por el arte. Ed. Paid6a Buenos Airea 

Argent i n1 p. 33 
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el aumento del aprendizaje. 

Se. caracteriza la evaluación por ser un proceso didáctico 

dependiente o sujeto del desarrollo que se maneje; se 

desprende en forma directa de los contenidos y objetivos de 

la asigna tura. 

11 La acelerada tecnific:aci6n de la evaluaci6n ha originado 

que se conciba fsta co•o una estructura sola•ente 

sico•ftrica; divorciada casi total•ente del aspecto 

did!ctico, tal concepci6n resulta equivocada, ha ocasionado 

que los •ejores esfuerzos y recursos para •ejorar la 

evaluaci6n se hayan dirigidos hacia el probleaa del 

•ajora•lento de los te•as o instrumentos, y no hacia el 

•ejora•lento del proc:e10 ensei'ianza-aprendizaje coao un todo 

dentro del cual esti ln•erso el proceso de la evaluac16n ••• 

Este no puede sir propia•ente el objetivo pues 

filos6fica•ente algo .. objetivo cuando existe 

lndependiente•ente del sujeto, sin e•bargo, el proceso de 

evaluaci6n aún en el caso en que se utilicen pruebas 

objetivas, no puede prescindir de la influencia del sujeto 

docente, quien es el que deli•ita los objetivos y elabora 

los instruaentosu6 

6. Perfiles Educativos. op. cit. p.25 
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investigación y experimcnta~ión que lo habiliten para su 

adaptación al entorno social; en detrimento de la 

competencia o aislamiento personal. Además, ¿cómo podrá el 

maestro encontrar procedimientos efectivos para el logro de 

los objetivos de educación, si parte de la realidad 

intrínseca de sus estudiantes?. Por lo tanto, el percatarse 

del universo de intereses y cspectativas del estudiante, 

como el respetar su propia identidad, su situación y sus 

proyectos, proporciona una dimensión amplia clara y flexible 

al planeamiento educativo, siendo ésto el inicio para 

corregir errores, superar obstáculos, mejorar aciertos y en 

síntesis obtener un progreso educativo, con ajustes a la 

realidad social e individual del estudiante. Esta concepción 

implica un cambio conceptual del maestro frente al fenómeno 

de formación, como una óptima preparación profesional. 

2.1.4 

PROGRAMAS 

"Si se considera qu• el progr••• es un •tdio de co1unlcaci6n 

entre 11 lnstltuc16n, loa •aestros, las 1lu1no1, ta 9 
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necesario que tanto su presentaci6n co•o el contenido puedan 

ser fácilmente entendidos por ellos. Esto i•pone la 

necesidad de que los docentes tengan una for•aci6n didáctica 

para el ••nejo e interpretaci6n de los progra•as, de que 11 

fo.ente la participaci6n de los estudiantes en la 

elaboraci6n, y en la re-lectura de los •iseos progra11as. 118 

Dentro del fenómeno educativo, la programación didáctica 

consiste en la estructuración sistemática y cohcreOte de los 

elementos que intervienen en el proceso cnseñanza-aprcndi

:aje. Los programas como inserciones al plan de estudios 

tienen la función de facilitar la labor educativa. 

El plan de estudios determina la formulación de los 

programas y sus resultados se alcanzan en la medida que 

aquéllos se han cumplido. 

Com~cten a los programas de aprendizaje determinar:-los 

objetivos generales y específicos del plan, 

-seleccionar los contenidos en forma sistematizada, estable

cer y organizar la relación con las demás asignaturas del 

plan, 

8. Perfiles educativos. UNAR. ClSE. p.27 
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-estructurar el tiempo de duración de las lecciones, 

unidades, periodos integrados en el curso; 

-señalar explícitamente las actividades, recursos, métodos, 

materias didácticas adecuadas, y las dificultades al ela

borar una instrumentación didáctica general a todos los 

grupos y personas; 

-seleccionar los recursos docentes; 

-facilitar la evaluación que se realiza en relación y 

medida de los contenidos y objetivos de cada asignaturaJ 

-determinar en forma clara el tipo de evaluación, -exámenes, 

trabajos en grupo, investigaciones, informes o actividades 

específicas-1 así como la frecuencia de aplicación y el 

v~lor que representará en la calificación total del alumno. 

Para elaborar un programa se debe partir de la población 

en la cual se va aplicar, describir sus caracteres 

socio-culturales; como edades, grados de escolaridad, 

recursos reales necesarios, y sus necesidades propiamente 

dichas. Este marco referencial conduce a los elementos 

válidos para la selección de temas adecuados y la 

implementación didáctica del mismo. En 

contenido general equivale a la presentación 

natura y sus aspectos intrínsecost 

conjunto su 

de la asig-



2.2 

ASPECTOS PSICOLOGICOS 
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2.2.1. 

PERCEPCION-!HPULSO 

ttLa percepción logra a nivel de los sentidos lo qui en 11 

reino de la raz6n se llama entendi•iento. Ver es 

comprender." 

Rudolf Arhei•. 

La percepción es un fenómeno activo que acompaña a la 

vida propia de los seres animados y conlleva un proceso de 

conocimiento y reconocimiento cuya acción es simultánea. 

"· •• no e•iste algo as{ como un ojo u o{do inocente que 

registre datoa tomados de la e•periencia de una manera 

pasiva. Nuestro aparato perceptivo sie1pr1 conte•pla l• 

infor11aci6n recibid• y lo hace de manera preordenada. No 

s6lo la contempla aftadiendo instancias que son ajenas a los 

elenentos que generan los est{•ulos, sino que ta1bl•n 

eli1ina lo que no se ad•pta a la integraci6n del fendaeno t 
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incluso d storsiona a conveniencia. 119 Go•brich. 

Existe un acuerdo entre los teóricos de la percepción 

respecto--'de que ésta tiene una tendencia articulante que 

prevalece como característica primaria en nuestro modo de 

percibir. De los conceptos anteriores se desprende que el 

acto de percibir es un fenómeno en relaci6n a una 

totalidad; con implicaciones de actividad, relaci6n, 

integraci6n y selectividad, no es mecánica, es la captación 

de estructuras significativas. 

El hecho natural que aparece está regido por 11fucr:as 

interactuantes o tensiones 11, estableciendo un principio de 

orden y equilibrio que permiten captar los rasgos básicos 

estructurales del hecho u objeto. 

John Dewey, dentro del fenómeno de percepci6n, establece 

varias ~nstancias. Dice que el inicio de toda experiencia se 

debe a la impulsión_y diferencia a ésta del impulso, porque 

aquella es la reacción primaria al movimiento del organismo 

en su tOtalidad mientras que el impulso es especializado, 

particular, instintivo y es sólo una parte del mecanismo de 

9. teresa del Conde. 11 Psicologla de la percepcl6n11 • en: Ponencia 1i•eosio 

internacional del arte. UNAM. Mfxlco 1981. 
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percepción por el cual se logra una completa adecuación con 

el ambiente. 

Respecto a la percepción surge la teor1a de la Gestal t 

como respuesta contra lo que ahora se llama aproximación 

atomística. Positivamente aparece como la expresión 

científica de una manera emocional para enfocar dicho 

fen~meno; valorizando la capacidad creadora de las fuer:.as 

naturales y liberando el cerebro respecto de vida. Además 

insiste en que la ºbuena forma" es una cualidad de la 

naturaleza en general -orgánica e inorgánica-. También, se 

observa una tendencia a la producción de formas simples 

porque las 11 fuer:.as interactuantestt orientan siempre la 

ccnsccusión de un estado de equilibrio. 

El psicoanálisis prcScnta una objeción a la anterior 

teoría: 

tt ••• El principio de l• Gestal ••• s6lo puede ser bueno para 

la percepcilin superficial consciente. Esto co•prende a sus 

pretensiones -superficial- porque no toma en cuenta los 

fen6aenos aentales que se desarrollan en los estratos •'• 

profundol de la •ente... Oe•uestra que la percepci6n 

profunda no 1610 es independiente de la Gestal superficial 
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sino que obedece a un principio total•ente distinto.u10 

La percepción en el campo del psicoanálisis adquiere 

características nuevas. Parte de la existencia de la 

percepción profunda -mente profunda- , sostiene que existe 

una oscilación rítmica entre el 11 inconscicnte 11 abstracto e 

inarticulado , y la conciencia -nivel de diferenciación-. 

Alternancia cíclica entre diferentes sistemas de percepción 

donde la imagen recordada con precisión, entra finalmente en 

la conciencia, va precisada de un segundo de duda y 

ambigüedad. Además, las alucinaciones oníricas de la mente 

-lo almacenado- interfieren en el proceso, pero 

estructuralmente permanecen reprimidas. Situación que 

alimenta y enriquece el fenómeno en términos de tiempo. 

Anteriormente, se dijo que el acto de percepción de los 

objetos reales procedía más bien 11 reprimiendo" -relación de 

tensioneºs-, 11que articulando" experiencias -adición de 

elementos o características del objeto-. Ahora, la 

abstracción de la percepción -imaginería del pensamiento-, 

constituye el retorno a la percepción menos diferenciada 

pero concreta. 

10. A. Erenzweig.Psicoanilisis de la percepci6n artisticaa 

Ed. Gustavo Gilli S.A. Barcelona 1965 p.51. 
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Psicológicamente el proceso es dinámico y da origen a la 

organi:ación de los estímulos perceptivos que se registran 

en la expresión. Se aborda así, a la expresión como una 

cualidad perceptiva. 

2.2.2 

LA EXPRESION 

11 ••• tas emociones son a veces tan fuertes que uno trabaja 

sin saber que trabaja, y las pinceladas vienen con una 

secuencia y coherencia seaeJantes a l•• palabras habladas y 

escritas. 11 

Van Gogh. 

El acto de expresión es la actividad en la cual se hace 

manifiesto, tangible O perceptible un sentimiento, deseo, 

idea u objeto sensible. Fenómeno que se realiza a través de 
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un medio material -técnica- y una fuer:.a orgánica 

-imaginación-, cuyo producto son imágenes impresas de algún 

contenido. 

Es cl~ro que la expresión es la aspiración culminante de 

todas las categorías perceptualcs, su estructura se basa en 

las tensiones y presiones que contr buycn a que se 

manifieste. 

Dewey plantea que el inicio de toda experiencia con 

significado es la impulsión originada en la necesidad. Las 

relaciones de padecer y hacer con el medio ambiente, más el 

caudal de trabajo que posee el yo -experiencias anteriores o 

lo almacenado- con la nueva situación !ll convierten una 

actividad o experiencia en acto de expresión. 

Hla expr-esi6n puede consider-arse co•o el contenido 

pri•or-dial de la visión ••• no se li•ita a los or-ganis•os 

or-g!nicos vivientes que suponeaos poseedores de conciencia; 

una r-oca eapinada, un sauce , los color-es de un atar-decer,· 

las r-esquebrajaduras de una par-ed, la caida de una hoja, un 

•anantial, una l{nea o color, una forma abstr-acta, tienen 
Ji. 

tanta expresividad co•o el cuer-po humano ••• 11 

J.t. Per-files educativos. op. cit. p. 9. 



La expresión es emocional y está determinada por la 

interacción del ser con· el medio donde se desarrolla su 

vida. Sobrevieqe empapada de experiencias objetivas, de la 

observación exhaustiva de un fenómeno que enriquecido con la 

imaginación continuamente reconstruye lo que oye,_ ve y 

sien~e. 

La teoría Gestalt de la expresión se refiere al término_, 

como las manifestaciones conductuales de la personalidad 

humana que va más allá del cuerpo de la persona observada. 

Admite la posibilidad de descubrir las correspondencias 

entre la conducta física y psíquica :t estableciendo una 

correlac16n simple, pero afirma que la asociación repetida 

no es la única, ni la más común para llegar a una 

comprensión de la expresión. 

Teoría que sostiene que el fenómeno de la expresión no 

debe encasillarse bajo las emociones o personalidad del ser, 

sino que está realmente en el objeto de pcrcepci6n. 

11 ••• la e1periencia p•s•d•. el conoci•i•nto y el aprendizaje 

el recuerdo 11 consideran factores del contexto te•poral en 

que aparece un fen6eeno dado. ade•is puede sufrir t;,, 

'"influencia de es• adl1stra•i1nto." 

11· francisco, Larroyo. funda•entos de educaci6n. op. cit. p. !~6. 
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La expresión implica una prolorgada interacción de algo 

que proviene del yo en condiciones objetivas las cuales 

emergen en productos que pueden ser: obras de arte, 

descubrimientos científicos, solución de problemas y objetos 

con características diferentes al estímulo inicial y al 

óbjeto percibido, impregnados de una nueva realidad. 

La indif crenciación obtenida por el pensamiento abstracto 

de una realidad y la necesidad constituyen el acto de 

expresarse. Ahora, la manifestación de este hecho descubre 

el acto creador individual. 
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2.2.3 

LA CREATIVIDAD 

"Ning4n hoabre en su buen juicio, alcanza la verdad J la 

ln1piracl.1:n profltic11; pero cuando recibe la p1labra 

inspirada su inteligencia est.i su•ida en el 1u1tlo, o bien 

1st' enloquecido por alguna enfermedad o pose1i6n .. " 

Plat6n 

El acto creativo entraña orígenes que se remontan a la 

historia del hombre y su necesidad de trabajo.. Inicialmente 

se le atribuyen cualidades mágicas, inexplicadas, de un 

hombre para tratar de dominar y aclarar un mundo real pero 

inexplorado, cuya naturaleza lo obligaba a poseer en forma 

total .. 

En el decurso histórico, los griegos creían en la 

existencia de un "Numen11 o inspiración -don de las musas-, 

que poseía a los músicos, filósofos y poetas, dotándoles de 

una locura o frenesí; situación o condición especial para 

crear. 

" ••• la de•enci• de aquellas que est'n pasefdas par les •uses 
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que, •1 apodtrar1a dt una •l•a dtlic1da y virgen, t ln1plr1r 

en ella tl frene1f, despiertan lo lirlco "J otra• •uchas 

co111 ••• Pero aquel que, sin tener en su esplritu el toque 

dt la locura de las ausa1, llaga a 11 puerta y cree que 

entrari en el te•plo con la ayuda del arta, yo digo qua fstt 

y su poesta no son' 1daltldo1; al hoabra cuerdo 

desaparece ••• " 
13 

Dedúcese de los conceptos anteriores que el fen6meno de 

la creatividad individual, fue considerado durante mucho 

tiempo, como un suceso exterior al hombre que creaba. Su 

poder era sobrehumano y que había necesidad de una cualidad 

distintiva que seleccionaba y otorgaba la inspiraci6n de los 

dioses. 

Hoy se presenta el acto creativo, en esencia, como una 

forma avanzada de diferenciación del concepto·. El individuo 

en su proceso evolutivo tiene experiencias que lo llevan a 

integrar manipular y descubrir nuevas realidades. Lo 

almacenado o existente representa un incremento para su 

realización. Es importante este planteamiento, porque ubica 

a la creatividad a un nivel intrínseco del hombre. Es 

accesible a la persona y puede aparecer en cualquier , 

13 Plat6n. Fedro o de la belleza. Ed. Editores Mexicanos Unidos. p. 205. 
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momento, independientemente de su frecuencia o intensidad de 

manifestación. 

Algunos teóricos, como Taylor distinguen cinco niveles 

en la manifestación de la conducta creadora: 

-nivel expresivo: descubrimiento de formas para expresar 

sentimientos; 

-nivel productivo· incremento en la técnica de ejecución 

donde importa el número o cantidad de objetos logrados y no 

su contenido; 

-nivel inventivo: capacidad para encontrar nuevas 

rcnlidades, en base a una flexibilidad perceptiva, que 

permite el hallazgo. Es característica necesaria en el 

campo de la ciencia y el arte; 

-nivel innovador: o modificac'ión de los principios básicos 

que fundamentan el sistema al cual pertenece el objeto 

creado. En este nivel se diferencia al artista del mer!J 

hacedor de arte; 

-nivel emergente; es el máximo del poder creador, presupone 

la creación de principios nuevos, además de la modificación 

de los antiguos. Se dice que en este nivel se define al 

talento y al genio. 

La psicología y la edad frcudiana han contribuido y 

orientado las actividades del hombre en el campo de la 

creatividad y el arte, frente a la racionalidad del mundo 
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científico. 

Los primeros sostienen que lil creatividad es un tipo 

especial de soluci6n a problemas; estudiosos de la 

personalidad y desarrollo de la misma, coinciden en 

explorar todas la posibilidades que ofrecen la concepci6n 

de ideas nuevas, relacionarlas y obtener así, un equilibrio 

de adaptaci6n y modificaci6n. Los segundos incursionan en 

el proceso creador, como proceso sensible del inconsciente; 

porque s6lo lo anterior.reduce a la creatividad, a 

conductas observadas y controladas, hechos que la ubican 

como fenómeno autónomo. 

n. •• crt•r ea ••pr•s•r lo que se siente... Me pongo en 

estado d1 creacllin por un trabajo con1ciente. Preparar su 

ejecuci6n es, en pri•er lugar, •eter su pens11iento con 

estudios que tengan cierta relaci6n con el cuadro, despu's 

de iato 11 cuando la elecci6n de los 1le•entoa puede 

hacerse. Estos estudios son 101 que per•iten dejar 1arch1r, 

el inconsclente ••• u
14 

La confesa aseveración de Matisse, se ve esclarecida por 

14 Pleyn1t. la enseftanza de la' pintura. Cd. Gustavo Gilli S.A. Barcelona 

1918 p.60 
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A. Eh rcn:'iil'C i g cuando manifiesta que todo acto del 

pí'nsamicnto crl'ativo entraña la desintegración de la 

pcrCt."p\.~ÍÓll ObjL"lUal 11 C011CrCta 11 Cll imágenes 11abstractas 11 0 

idt.".1s del pcnsa.mi("nto creador.Este acto puede concebirse en 

::.u primera fase CC\mo la etapa pal'a desintegrar toda 

di fcrcnciación objctual y una segunda fase, en donde se 

rcali:a la lenta integración de las categorías objetuales en 

el mundo interior del pensamiento. El nuevo objéto 
11 abstracto11 comportará una imagen tan clara como la de 

cualquier categoría objctual, previamente existente. 

11 al cientifico le es necesaria la •6s dispersa 

-indiferenciada- estructura de la visl6n profunda para 

proyectar en la realidad el orden que hecha de •finos ••• , 

eQplear¡ constructivaciente sus facultades inconscientes y 

lograr¡ la integración de su propio ego ••• , ta•bifn el 

artista ha de enfrentarse en su trabajo con el caos, antes 

de que la henda captaci6n inconsciente d' por resultado la 

integrac16n de su obra y la de su propia personalidad.u15 

IS. ~. Ehrenzeweig. El orden oculto del arte. [d. Gustavo Gilli S.A. 

Barcelona. ps. 20-21. 
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La complejidad de la creatividadd no es descriminativa de 

algunos individuos. El artista como, hombre sensible percibe 

en forma consciente lo que hace y lo que padece. La inteli

gencia constituye la fuente primigenia de su trabajo, la 

cual controla. Es absurda la idea de que el artista no 

piensa de modo tan intenso al investigador científico y que 

su acto creador esté aislado de la complejidad , o reducido 

a un mínimo esfuerzo o coincidencia de irracionalidad. 
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3 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este estudio educativo se concibi6 con el propósito de 

apoyar la formación integral de los estudiantes. 

Intcncionalidad orientada a sintcti:ar una experiencia. 

pedagógica artística, 

relacionadas con la 

cuyas variables están 

formación individual. 

íntimamente 

Situación 

conflictiva, que de alguna manera propicia la crcaci6n dC 

planes y programas de estudio desarrollados a través de 

procedimientos didácticos congruentes que ayuden a superar 

los vacíos del sistema educativo. 

El área de estudio merece todo cuidado; el proceso de 

aprendizaje del dibujo comprende dos grandes áreas: lo 

teórico y lo práctico, y su relación 'º"'e\ marco social 

histórico en el cual se dcscnvuelv~, en consecuencia, se 

explica el hecho de la existencia de ncisos sobre aspectos 

generales y específicos de educación, como también sus 

raíces históricas y sociales que van a servir de contexto en 

el proceso de aprcndi:ajc que se presenta. 

En el campo de la didáctica, el trabajo se organi:a en 

base a unidades didácticas que pretenden estructurar en 
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distintos niveles las habilidades y conocimientos e 

intereses de los estudiantes. 
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3.1 

COMUNIDAD EDUCATIVA: JOSE HOLGUIN GARCES 

Esta comunidad de unos 80.000 habitantes la. conforma un 

conglomerado, que en su mayoría, proviene· de otras partes 

del· país, especialmente del Cauca y Nariño, quienes han 

venido desplazándose de sus parcelas en busca de un mejor 

bienestar. Como consecuencia se encuentran familias 

numerosas y con escasos recursos, lo que hace que en varios 

hogares los padres recurran al trabajo de sus hijos menores 

rara ayudar al sostenimiento de la familia. Hanifcstándosc 

la crítica situación de niños que en edad escolar no asisten 

a recibir la formación elemental, secuencia que se extiende 

a los niveles secundario y profesional. Una gran parte de la 

población permanece en estado de desocupación, situación 

que conlleva a la delincuenciajuvenil. Los problemas de la 

adolescencia se agravan con situaciones de promiscuidad 

familiar, abandono y rechazo de algunos padres, frustraciones 

y necesidades económicas que obligan a las madres a alejarse 

de sus hogares para colaborar con el sostenimiento del 

hogar, -en el mejor de los casos-, difícil situación que 

incide en el cuidado y atención de los hijos. 

Lo heterogéneo de la comunidad, y su rápido crecimiento, 
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aunado a la situaci6n económica, hacen que la población y la 

célula familiar carezca de elementos necesarios para el 

bienestar y desarrollo personal colectivo. 

El núcleo educativo, en su aspecto administrativo, se 

encuentra formado por ocho escuelas oficiales donde se 

imparte la educación básica primaria, un colegio oficial 

para la educación secundaria y media vocacional, un centro 

docente con aula para educación especial, un centro de 

capacitación para adultos, un centro de alfabetización para 

adultos y una biblioteca municipal. Existen otros centros 

docentes no oficiales que cubren nivel~s primario 

secundario, media vocacional y pre-escolar. 

El aspecto político, fenómeno de gran peculiaridad, su 

conciencia arraigada y fanática se presenta como dificultad 

para el desarrollo coherente y objetivo de la realizaci6n 

humana. 
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3.2 
ANTECEDENTES DEL DIBUJO 

11El dibujo educa adiestra la atenci6n y fste es el punto 

supre•o de todas las perfec:ciones y virtudes ••• 11 

Goethe. 

Respecto del origen del Dibujo, colabora la historia del 

arte y la historia de la humanidad. El hombre primitivo deja 

sobre la superficie de sus cuevas, imágenes que corresponden 

a la necesidad de interpretar el mundo exterior. La falta de 

un lenguaje gráfico, lo obliga a encontrar una forma que 

permita su comunicación y expresión de la naturaleza. 

Registros que a través del tiempo han revelado sus costum-

· bres, creencias, su deseo de trascender. 

La sistematización del dibujo se realiza en las acadé

mias, siendo su cuna Italia y posteriormente Francia. 

A mediados del siglo XVII, París se convierte en el 

centro artístico del dibujo. La actividad plástica copia a 

los maestros de Renacimiento y a los Griegos, como técnica 

de aprendizaje. 

Las primeras escuelas de dibujo se fundan con el ánimo 
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de dar educación artística a los obreros y aprendices de las 

artes industriales. Se conoce como fundador de estas 

escuelas a Jacques Fran~ois Blondel, quien dividía, su 

enseñan:a en tres grados: 

-el primero elemental; educación para aquellos que un día 

deberían ocupar las primeras plazas del estado, 

-el segundo teórico; para los que se dedicaban a la 

arquitectura, pintura, escultura o grabado, 

-un tercero; para los obreros de la construcclón. 

Sistemáticamente el dibujo fue en sus comienzos -en 

esencia- un aprendizaje profesional. Durante la Edad Media 

y el Renacimiento, se realizó en los talleres de artistas 

-trabajo de artesanos-, luego se organi:an la ncadémins de 

Bellas Artes. Como primera reforma educativa respecto del 

dibujo aparece la concepción de éste como medio educativo, 

fuera de todo carácter profesional. 

Comenius 1582-1670, en su Oidáctiea Hagna , expone sus 

ideas sobre el arte del dibujo. En la escuela Modelo 1629, 

hace que los niños, aún los de pocos años, se ejerciten 

pintando lo que quieran y como puedan. 

John Locke 1632-1704, en su Tratado de Educaci6n expresa 

que algunos trazos de dibujo, aunque imperfectos, indic~n 

más de las cosas que una descripci6n, por lo que los niños 

deben dibujar todo lo que pueda serles útil el día de 
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mañana. 

El artista Gérard de Lairessc en su libro Principios 

del Dibujo -Amsterdam 1729-, trata de coordinar su 

aprendizaje con la geometría, llamando a las formas 

geométricas el alfabeto del dibujo. 

Juan Jacobo Rousseau 1712-1781, defensor de la educación 

naturalista, en su libro E•ilio expone su concepto 

filosófico de la educación y analiza el dibujo no sólo 

dcsdC el punto de vista de la pedagogía, sino desde la 

dimensión de la psicología infantil. 

11 El dibujo debe servir para desenvolver en fl la justeza del 

ojo y la habilidad de la •ano, no quería darte un aaestro y 

si hacerte cop.iar objetos toaados de la naturaleza. Coao la 

vista es de todos los sentidos, de la que •enor se puede 

separar los juicios de esp[ritu, es necesario aucho tieapo 

para aprender a ver, es indispensable ta•hiEn haber 

ejercitado por •ucho tiempo la vista y el tacto ••• 11
1 

Pestalo::.i y Frocbcl 1746-1827, los más representativos 

de la tendencia psicologista de la educación 1 se• anticiparon 

l. J. J. Rousseau. ~ Editores Unidos Mexicanos. 198~. p. 205 
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con Roussc.-au a la tendencia moderna de la enseñanza del 

dibujo. Afirmaron que más tarde cuando el elemento estético 

de la forma se separa del elemento puramente matemático, y 

el alumno adquiere clara concicnc~a, sucederán a los 

ejercicios del dibujo lineal las lecciones de perspectiva y 

de dibujo artístico, cuya enseñanza no es una mera técnica, 

sino un ju~go educativo •• 

Pierre Schmid, Berlín 1828, publicó su método El dibujo 

del natural en la en~enanza escolar y en la autoeducaci6n es 

importante porque considera por primera vez que el dibujo no 

era privativo del arte y lo encau:a dentro de la pedagogía. 

En síntesis, la primera etapa de la enseñanza del 

dibujo rcspC1ndc al rigorismo mecánico y abstracto geo

métrico. Su objetivo principal, una preparación que sirviera 

al estado y al ascenso en la industria. 

En el segundo periodo florecen las tendencias artís

ticas. Luego con los avances de la psicología experimental y 

su análisis sobre el niño y el ser humano, los educadores e 

investigadores revisan sus métodos, discuten y organizan 

actividades específicas en el dibujo, que les permite una 

evaluación de su enseñanza en diferentes niveles: primario, 

secundario, técnico y artístico, y obtener un nuevo enfoque. 

A partir de 1900 se efectúan con intervalos de cuatro 

años Congresos Internacionales en las ciudades de París 
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1900, Berna 1904, Londres 1908, Dresdc-Alcmania 1912, Praga 

1920, París 1925, París 1937. Todos el1.os con la colabo

ración de artistas, pintores o escultores, pedagogos y 

profesionales docentes. 

Entre sus principales reformas y logros se encuentran: 

-El dibujo, es obligatorio en la enseñanza normal, en los 

jardines infantiles se basa en el estímulo por el dibujo 

libre, sobre lo que los niños podían hacer siguiéndose un 

método intuitivo. 

-Suprimir cuadernos o métodos de dibujo que sirvieran a una 

copia servil. 

-Destacar la funci6n del dibujo y su correlación con otras 

áreas de la enseñanza, su valor social en el taller y en 

la familia. 

-Asignatura obligatoria de la enseñanza artística, como 

complemento lógico a su programa. 

-Los docentes deben tener una preparación especial y dife

rente ~ la que reciben los artistas. Formación teórica

-práctica de cuatro años de estudios universitarios. 

-Se precisó de manera franca el estudio de la psicología 

infantil del dibujo. 

-En su aspecto general, se le dió el mismo valor de las 

disciplinas literarias y cicntificas. 

-Surge la tendencia alemana, basando toda la enseñan:a del 
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dibujo en la expresión e imaginación del niño. 

-La enseñanza del dibujo bien dirigida permite e1 desenvol

vimiento progresivo de las facultades creativas del alumno. 

-Para conseguir los fines estéticos y prácticos, su ense

ñanza debe ser confiada de preferencia a un profesor 

especialmente calificado, desde el punto de vista técnico. 

La 11 guerra mundial 1940, interrumpe esta actividad 

cultural. En_ 1945 la UNESCO , inicia tareas semejantes a 

las que propicia la Federación Internacional, en sus 

rostulados se nota la influencia de instituciones 

precedentes. 

A raí: del seminario de Bristol 1947, y con deseos de 

ayudar al problema de la educación artística y la formación 

de maestros de artes plásticas, se edita la revista Arte y 

Educac16n • 

Posterior a 1954 la UNESCO , como entidad cultural ha 

continuado actividades co seminarios en diferentes partes 

del mundo, todos con el ánimo de revaluar y mantener el 

interés de esta área debido a su importancia educati~a. 

En Colombia la cnseñan:a del dibujo presenta un carácter 

obligatorio en el plan de estudios, área computable para 

acreditar un año lectivo. Su intensidad horaria oscila 

entre una y dos horas semanales. 
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Actualmente existe una pérdida de significación de la 

asignatura por parte de alumnos y otras personas de la ins

ti tuci6n educativa. Se tiene el concepto errado de que el 

incremento del área estética sólo interesa en las primeras 

etapas del desarrollo evolutivo del niño pero que a medida 

que se avanza en el crecimiento y la educación se convierte 

en una preparación científica, pierde validez. Interesando 

sólo a escuelas con objetivos particulares, o en cursos de 

adiestramiento vocacional. Situación que ratifica, el hecho 

de que en la rama superior del sistema educativo no se le 

considera como parte necesaria de la formación integral del 

individuo. 

Esto se agrava con el descuido manifiesto en la selección 

de personal calificado pa.ra la enseñanza de dicha área -por 

el personal administrativo- y la actitud negligente de maes

tros -otras especialdades- quienes aceptan tal función moti

vados por intereses personales. 

11 Para ser incorporado co•o docente se requiere •fni•o tener 

t[tulo en el área correspondiente, acreditar dos anos de ex

periencia en el ra•o profesional respectivo, ser ciudadano 

en ejercicio residente autorizado y gozar de buena reputa

ci6n ••• En el caso de las ciencias básicas el Consejo Supe

rior podrá deter•inar que se prescinda del requisito de 
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.experieneia y en el easo de Bellas Artes y determinados 

de la tfcniea del requisito del t[tulo11 • 
3 

Con la creación de la enseñanza diversificada -década de 

los sesenta- se incluye el dibujo técnico industrial y el 

dibujo artístico como parte integrante de los programas de 

las modalidades: Industrial, Bellas Artes, y Artes Aplica

das. Hecho que ha obligado a los alumnos, docentes y per

sonal administrativo a mirar la enseñanza del dibujo desde 

la perspectiva de su importancia. 

La necesidad aparece cuando los alumnos de quinto año de 

secundaria -10°-, quienes han seleccionado alguna de las 

modalidades anteriores, como especiali::.aci6n, reprueban el 

año por no haber acreditado dibujo -entre otras-, matl!rin 

fundamental en la preparación especializada. 

Otro aspecto que caracteriza la enseñanza del dibujo en 

Colombia es la situación discontinua entre los programas de 

primaria y secundaria. La pluralidad de los programas se 

presenta por la improvisación que de ellos se hace, o sea, 

según la experiencia, la preparación, y el criterio o inte

rés del docente en ejercicio. 

3. 11Deereto Nº 80 de 1980. Cap. iV sobre Personal Doeente 11 , en: Doeu•enta

ei6n Edueativa. Ed. Universidad Pedag6giea Haeional. Bogot& 1980 v.5 p.65. 
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" pero debla reconocerse igual•ente que para el nifto 

nor•al resulta tan natural progresar hacia las noraas 

adultas del lenguaje del dibujo, co•o la palabra escrita ••• 

Ho existe justificaci6n para el abandono o imprevisto del 

dibujo y la pintura e11pregivas o iaaginativas en la escuela 

secundaria. 114 

4. Herbert-Read. Educaci6n por el arte. Ed. Biblioteca del educador 

contempor6neo. p.214 
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3.3 
GUIA DIDACTICA DEL AREA DEL DIBUJO 

"Es 11uy cierto y lo repiten algunos profesores, que la 

pfactica les va dando estos. conoci•ientos; pero aunque fsto 

sea as[, la sola pr.Sctica sin teor[a retarda las aplica

ciones de los conoclaientos que se adquieren con la expe

riencia. Sólo la teor[a capacitar.S al profesor de dibujo 

para dar a un progra•a las interpretaciones del •itodo y 

procedi•iento que debe seguir para que su ••terla se ajuste 

al medio escolar donde se desarrolla." 

Vfctor M. Reyes. 
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3.4 
EVALUACION DEL PROYECTO 

"La evaluaci6n tiene por objeto descubrir hasta quf punto 

los aprendizajes producen los resultados apetecidos que 

deter•Ínan aciertos y defectos de los planes, su resultado 

final per•itir6 deter•inar los elementos y cu!les deben 

corregirse." 

Hilda Taba 

La etapa de cvaluaci6n o verificaci6n de un programa, 

permite apreciar, finalmente, la realidad del aprendizaje, 

lo cual supone muchas variables representadas por las 

diferencias individuales de los estudiantes, el ambiente 

donde se desarrolló la enseñanza, la personalidad del 

docente y las cstratégias para reali~ar el plan prefijado. 

Particularmente, se puede asegurar que al poner en 

práctica las actividades de aprendi'Z.aje y pretender hacer 

una evaluación objetiva del proyecto es imprescindible, 

revisar los objetivos propuestos. Objetivos, respecto al 

concepto, como conocimientos básicos de la materia 
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presentados 

Objetivos, 

en las 

respecto 

guías 

a las 

didácticas 
( 

actitudes, 

respectivamente. 

desarrollo de 

sentimientos valorativos frente a la materia y a la vida de 

cada estudiante en relación a una comunidad. Objetivos, 

respecto a formas de pensamiento, aspecto fundamental de la 

educaci6n que deben ser cualificados y desarrollados, manera 

que permite la interpretación objetiva del mundo, su 

capacidad para generalizar y la aplicaci6n comparativa de· 

fenómenos cotidianos. Objetivos, respecto a hábitos y 

destrezas, las que con una práctica organizada, los lleva a 

descubrir sus aptitudes frente a una disciplina determinada. 

Al hacer una reseña de objetivos aplicados, respecto de 

los primeros, el alumno de grado 7º inici6 el aprendizaje 

con conceptos escasos, -según diagn6stico- en relaci6n a·su 

nivel. A través del aprendizaje acumulativo, incursiona 

progresivamente en elementos básicos que lo habilitan, según 

unidades desarrolladas, para presentar en el grado 11º un 

cuadro complejo de conocimientos mucho más amplios y 

profundos sobre las posibilidades e importancia de la 

disciplina del dibujo. 

Las unidades presentan una secuencia, continuidad y 

ampliación del programa general. Tratan de realizar una 

integraci6n que pueda proyectarse a futuras aplicaciones, en 

relación con otras áreas como en el caso de la matemática, 
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geomctfia, física, entre otras, o como la oportunidad 

profesional. 

Las variables intervienen aquí como elementos de 

dificultad, obstáculos positivos, que ayudaron de una u otra 

manera a lograr que el alumno, volviera su mirada. sobre 

los aspectos sensibles de la enseñanza, hecho que refleja su 

preocupación 

El acto 

y cumplimiento con trabajos escolares. 

de realizar, después de explicaciones y 

actividades pertinentes, líneas correctamente, trabajos 

teóricos de consulta, trabajos de grupo de libre expresión, 

bocetos y exposiciones, evidencia que si los resultados del 

programa en algunos casos no resultaron como se planearon, 

porque fueron superiores a lo propuesto, o fallidos en otras 

oportunidades; el aprendizaje se logró a través de una 

práctica. Esta experiencia permite determinar los aciertos y 

defectos del proyecto, aspecto evaluativo que manifiesta la 

actitud siguiente de mantener y aumentar los elementos 

positivos y corregir los negativos. 

Los trabajos de los estudiantes se presentan a manera de 

testimonios válidos que certifican los cambios de conducta 

logrados respecto de los conocimientos propuestos. 

Al hacer un paréntesis frente a los objetivos segundos, 

es satisfactorio comprobar que en base a la interacción 

establecida entre el alUJllno-maestro, y las condiciones 
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externas e internas entre el alumno y el medio, aceptan que 

la materia adquiere características valorativas, 

la a~cnción de algunos en especial. La conducta 

que aprende le permite una nueva dimensión 

que atraen 

activa del 

de este 

apendizaje; situación fundamentada en el hecho de que al 

asimilar y efectuar, en forma individual, el aprendi:ajc, se 

reacciona de manera positiva ante el estímulo didáctico 

vivido. 

Presentar los elementos, en forma gráfica, que 

certifiquen este cambio de conducta, se dificulta porque no 

hay un patrón previo que pueda aplicarse, sólo se puede 

citar el hecho de que al comienzo del proyecto, el 

porcentaje de estudiantes que seleccionaban la modalidad de 

Bellas artes o Artes Aplicadas equivalía a un uno por 

ciento, de la población estudiantil; y que al finalizar la 

experiencia aquel ascendió a un treinta por ciento, es un 

resultado que avala el acierto parcial del proyecto. 

Verificar los terceros, es todavía más abstracto porque 

además de tener fines mediatos, son actitudes valorativas 

subjetivas que no se pueden medir con un cuestionario porque 

podrían parcializarse los resultados objetivos. 

El hecho testimonial radica, en que permitió a los 

alumnos con aptitudes estéticas, descubrirlas, y para los 

demás una imagen visual diferenciada de lo que puede ser el 
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arte; como forma de vida. Lo importante fue presentar un 

fenómeno complejo, que en apariencia no lo tenía, ·Y observar 

la respuesta responsable y de compromiso de los estudiantes 

al cumplir con el programa presentado. 

Los últimos objetivos , son los más tangibles y concretos 

del proceso , se manifiestan en el hacer de la clase, en el 

racionalizar que después de haber ejecutado varias veces una 

línea' ésta podía ser manejada, empleada libremente, 

corroborar que la disciplina se adquiere con la actividad 

del que aprende, porque es muy cierto que el aprendizaje no 

lo hace el profesor sino el alumno, y en la medida de sus 

propósitos. 

A continuación se presenta una serie de trabajos 

ilustrativos a las clases de dibujo aplicadas en los 

diferentes niveles. Es comprensible que las muestras 

tomadas son el resumen de una selección conveniente para el 

fin que aquí interesa. 
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3.5 
REGISTROS GRAFICOS DE LOS ESTUDIANTES 

149 



150 



151 



152 



/ 

/ ,,/ 
/ /1 

/ / 
/ / 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

153 



vs l 



1 rl !-l
 

o 

-
-
-
-
~
.
 

o 



-- -- - -¿;, 



! -¡ 

l 
l 
1 

... 

1 

1 
1 

1 

1!7 



t,
t 

T
. 



'I ..... 

~ • 
' .. 

·- -.-¡; 
\ ¡· :. 
l I • ' ~ ' : 

' ' . 
' . . 

;j 

r.rl , .~ M 
. l 

.... '• 

... 

159 



. . 

~ . /' . . i 
,/ l .. 

{ 
\ 

-.. -·· • 

160 



'· 
1 
I,· 

·.·. 

""' ·-·.-~: ... ;.· ,.;:.~-. ·~ 
-....... ;; . 

. ... 

161 



. ' 

162 



CONCLUSIONES 

Las conclusiones enumeradas responden a un carácter 

general de educación, y a un criterio específico de la 

asignatura de dibujo. 

1. La educación colombiana nunca debe partir de supuestos. 

Si bien ésta realidad entronca con los extensos programas 

educativos, éstos, aunque vayan acompañadoS de instructivos, 

prec_isan de una interp1 .Jtación adecuada de prioridades que 

p1 antca el desarrollo práctico de un programa. 

2. La causa de un programa debe generarla la necesidad, la 

realidad ccosocial, académica del al umnu. Hombre o mujer en 

potencia, a quienes se forma y habilita para que sean seres 

equilibrados e integrados a un convulsivo entorno. 

J. El aula de clase en Colombia, debe ser el laboratorio, 

donde se moldea el aspecto real de educación. Donde aparece 

la crítica constructiva de su situación familiar, los 

desfases sociales, y las relaciones personales, proyectadas 

a un campo de soluciones. No se puede desconocer el 
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fermento teórico-ideológico de la educaci6n, y su correlato 

a conflictos actuales. Esta visión plantea una educación 

activa, para hombres vivos, ·con posibilidades de ser, con 

posibilidades de planear, programar. el desarrollo cultural 

económico y social de un individuo, de una comunidad, de un 

país. Pero si la educaci6n colombiana, no responde a estas 

perspectivas, su carácter funcional no existe. El país no 

necesita soluciones ni hombres con traslapes ut6picos. 

4. Debido al carácter innegable, y a la importancia del 

dibujo como disciplina educativa, la enseñanza de este 

aprendizaje debe competer a personas con deseo de construir 

una visión y un mundo sensible. Cuando el maestro esta 

integrado al hecho educativo,· su actitud investigativa y 

responsable colaboran al cambio, al avance en educación y al 

mejoramiento de la estructuración humana. 

5. El problema en la enseñanza del dibujo, radica en creer, 

que se resume a un dibujo lib~e. Pero el término no hace 

relación al ingenuo adlbedrío, ni al desconocimiento de un 

programa, sino, a implementación de actividades que permitan 

la expresi6n, el desarrollo e intereses de los alumnos, como 

la economía de tiempo y el abastecimiento de resultados y 

objetivos. Orgai:iizar contenidos acordes al desarrollo 
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evolutivo del joven, determinar temas que permitan la 

secuencia y el avance del mismo. Pensar en consecuencia de 

lo conocido a lo desconocido, de lo inmediato a lo remoto, 

de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, 

perspectivas que estructuran las formas de pensamiento. 

6. El programa abarcó nociones que para los alumnos del 

grado 7º son generales, pero que para los del grado 11º son 

abstractas y analíticas, ejemplo la dosificación del tema de 

perspectivá. Forma de abordar el problema teórico en el 

área. 

7. Programar después de cada unidad el dibujo de libre 

expresión, ayudó y motivó, a los estudiantes, a realizar 

actividades que representaban satisfacción personal, 

respecto del trabajo escolar, porque eran expresiones 

propias. 

8. El dibujo libre dirigido, permitió al alumno la relación 

con el grupo, conjuntamente resol vieron problemas de 

representación gráfica de una idea, llegar a un acuerdo en 

los materiales de realización y el decidir la forma de 

exponer el trabajo. Actividades aplicadas a la vida diaria, 

que requiere de gran motivación y claridad frente a un 
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problema determinado. Ejemplo los trabajos de investigación 

sobre aspectos teóricos, prácticos -elaboración de carte

leras y preparar exposiciones-, y la colaboración con el 

colegio al elaborar material didáctico: figuras geométrica 

en madera. 

9. El dibujo artístico, el dibujo del natural, el dibujo de 

observación, permitió al alumno, un realismo visual, y un 

realismo intelectual porque lo lleva a relacionar la forma 

compleja y la apariencia de los objetos. En general es un 

proceso de sensibilización, que exige de un desarrollo 

mental para hacer y crear. 

10. Presentar el dibujo Con fines instructivos, de conoci

miento, fundamenta el aspecto teórico del dibujo, pero se 

hace necesario que trascienda a la esfera de la creatividad 

y de la expresión del estudiante objetivo primordial en esta 

disciplina. 
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