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INTRODUCCION 

 

La investigación  Institucional desde la facultad de Educación (Uniminuto 1.999) fue 

aprobada por el  Consejo académico de la Universidad. Donde se acogieron unas 

políticas generales , para el trabajo de grado de los diversos programas académicos 

(Acuerdo 114 del CS,2.000) que establece que todo trabajo de grado, apunta a una 

línea de Investigación Institucional en  procesos educativos orientados desde la 

praxeología pedagógica . 

 

El presente trabajo es el resultado  de varias cesiones de trabajo en dos 

Instituciones Distritales La Gaitana Y la Nueva Gaitana de la localidad de Suba. Con 

el propósito de indagar sobre los imaginarios artísticos que tienen los docentes 

acerca de la enseñanza de las artes; esto nos conduce a comprender los diálogos 

artísticos, entre la escuela, y la forma como se desarrolla la practica  pedagógica en 

el área, así como su posicionamiento dentro del contexto escolar. Los maestros son 

por definición los  principales protagonistas del cambio educativo; sin su 

compromiso este acontecimiento no es posible, hay muchas cosas importantes que 

sólo las  podemos aprender viendo cómo las realizan otros y estando en contacto 

personal con quienes las formalizan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la construcción del Marco Teórico nos lleva a un 

acercamiento desde lo social hasta lo artístico; desde esta perspectiva se hicieron 

algunos planteamientos que enriquecen la conceptualización del término imaginario, 

relacionándolo con la imaginación que se asocia a las representaciones mentales 

construidas por el ser humano a partir de su realidad, combinando experiencias 

entre si, para construir nuevas realidades , esto podría entenderse también como las 

creencias y representaciones simbólicas que surgen de la capacidad expresiva de la 

colectividad, estableciendo conexiones al interior del área artística ; ahora bien, es a 

través de los símbolos que se cultiva y fortalece el espíritu, la creatividad y la 

identidad sociocultural. 



 

 

Concertando estos puntos de vista, es viable entender como las creencias y 

representaciones simbólicas que surgen de la capacidad expresiva de la 

colectividad, establecen relaciones al interior del área artística; ahora bien, es a 

través de los símbolos como se trabaja y fortalece la sensibilidad,  la 

creatividad e identidad sociocultural; expliquemos: cuando se dice: ¡esto si es 

vida! Quienes ven películas o programas de televisión aprenden a desear lo 

que ven, a soñar con lo que podrían tener, de ahí, surgen imaginarios 

colectivos tan arraigados que afectan el interior de la escuela, es así como 

muchas personas solo viven para conseguir riquezas y una buena posición 

social, aunque para ello tengan que sacrificar juventud, salud, familia y sus 

valores espirituales. 

 

Desde estas circunstancias, nace el hecho de conocer: concepciones, 

creencias, representaciones mentales, acciones, actitudes, y comportamientos 

inconscientes de los dos educadores de artes, partiendo de situaciones  

similares que se presentan en las aulas de clase, a través de una metodología 

apoyada en el enfoque etnográfico que se ajusta a este tipo de investigación 

por ser de carácter humanista. Para lograr esto, se trabajó la observación no 

estructurada , que consistió  en escuchar el pensamiento del maestro, sin 

interrumpirlo, más bien de forma espontánea; que permitió comprender la 

convicción de las tradiciones, valores, roles y normas del ambiente institucional 

que generan unas regularidades que ayudan a explicar conductas individuales 

con respecto a las practicas pedagógicas artísticas. 

 

Para dar respuesta a la pregunta que motivó esta investigación se construyeron   

y analizaron  unos instrumentos de observación y recolección de datos, sin los 

cuales no hubiera sido posible el análisis adecuado de los datos, grabando y 

filmando las entrevistas, haciendo anotaciones personales, las cuales sirven 

para recordar y comparar con las de la otra observadora, y elaborar 

transcripciones  para luego categorizarlas, analizarlas, e interpretarlas. 



 

 

Mediante un trabajo conjunto, se intenta producir conocimiento respecto a unos 

imaginarios relacionados con el sentir, decir y hacer de los educadores objeto 

de estudio; además, por su frecuencia  los consideramos los más importantes: 

la teoría y la práctica son contradictorias en relación con fines y métodos 

apoyados en estrategias procedimentales e instrumentales. De interacción 

maestro-estudiante: “El paternalismo debilita a los estudiantes” en la IED 

Nueva Gaitana: el profesor guarda la distancia con sus estudiantes, se ubica al 

frente, a ellos, que se encuentran  sentados, en silencio tomando apuntes, se 

infiere, una relación de verticalidad pese al discurso del maestro; 

contrariamente, en el IED la Gaitana las relaciones son horizontales “Hablar su 

mismo lenguaje, acerca las relaciones de confianza entre 

maestro/estudiante”. Por otra parte, se intento comprender el conjunto de 

significados, costumbres, rutinas, rituales, valores y conflictos que se articulan 

en la vida escolar, “La educación es reduccionista y esquemática” 

encontrándose  un imaginario de aislamiento en relación con las demás áreas 

del conocimiento: “El profesor de artes es una isla” ligado al formalismo y al 

positivismo: que consiste en el  riesgo  de mantener una idea o un ideal. Siendo 

estos el resultado de la identificación de los más frecuentes en el área artística; 

reconocemos  el auto aprendizaje por descubrimiento que adquirimos además 

de la integración con las comunidades participantes, que nos brindaron sus 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. EL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES.  

 

Una encuesta de la unión europea en 1.995 obtuvo como resultado; la 

polaridad entre artes y ciencias; algo semejante ocurre en las instituciones 

educativas como se demostrará más adelante, a lo largo de la exposición. A su 

vez la UNESCO realizó la conferencia mundial sobre el estado del arte 

orientada a la construcción de capacidades creativas para el siglo XXI, 

considerando  la necesidad de fortalecer las prácticas artísticas. De igual modo, 

en Colombia se realizó una investigación cualitativa participativa, financiada por 

el Ministerio de Educación Nacional y liderada por la Facultad de Bellas Artes, 

en un espacio de diez años (1.987-1.997), con el objetivo de “construir 

imaginarios artísticos para implementarlos en la escuela.” de allí nacen los 

lineamientos curriculares para la educación artística; a su vez la investigación 

alcanzó los  siguientes resultados a saber: 

 

Ø Falta de diseños metodológicos y estrategias pedagógicas, infraestructura y     

espacios adecuados para desarrollar un trabajo de calidad en la mayoría de 

las instituciones educativas. 

 

Ø Deficiencia de maestros formados en educación artística. 

 

Ø Escasez de materiales y falta de apoyo a las artes. 

 

ØCarencia de oportunidades para desarrollar una formación dancística, 

cultural, teatral, gráfica, plástica y musical que se desarrollen mediante 

proyectos. 

 

 

           



 

Otras investigaciones han sugerido la influencia ideológica que ejercen los 

medios de comunicación sobre los grupos sociales, acerca de la  reproducción 

social de  ideas,  lenguaje,  textos y comunicación. 

 

Al mismo tiempo operan en los procesos  cognitivos de las personas  y sus 

perspectivas ideológicas del mundo; a causa de ello hay credibilidad en lo que 

afirman los medios de comunicación  de tal modo  que se van  construyendo 

los imaginarios colectivos de acuerdo a la cultura,  reconociendo que la 

sociedad de la información ha afectado todos los campos del conocimiento, un 

ejemplo claro de esto es el uso  del computador, para usos artísticos, que ha 

evolucionado las formas de creación gráfica y de audio; el software permite que 

los programas de música y sonido se utilicen como herramientas artísticas; 

pero más todavía los directores de escena han  podido diseñar coreografías, 

decorados y secuencias de ballet; a su vez los músicos han empleado 

programas para grabar, editar guiones musicales e interpretar sus melodías 

mediante sintetizadores, con una grabación musical de mayor calidad para el 

oyente; así la tecnología ha  logrado invadir hasta la forma de crear  y pensar el 

arte; en unos imaginarios constituidos por: ídolos de cine, la música, deportes, 

moda, entre otros, homogenizando el gusto, las creencias, ritos y estilos de 

vida, en que se crean procesos de estratificación, segregación, exclusión, 

hibridación de los procesos socioculturales. 

 

Reconociendo que, vale la pena rescatar valores culturales de la localidad once 

de Suba, privilegiada con una extraordinaria cultura Muisca. Al respecto 

conviene decir que, la valoración del pasado y el deseo de reconocer otros 

valores, incide en la formación de imaginarios; contrariamente a lo que sucede 

hoy en día, con codificadores culturales como el desarraigo; desde este punto 

de vista las imágenes  hacen parte de la realidad; sí por ejemplo, el desear 

bienes innecesarios, crea unos imaginarios colectivos, en este sentido, el 

trabajo, la educación, la familia, el hogar, las artes y la vida social se 

transforman.  

 



 

Además, se percibe la escuela como un generador de ideas que estimulan la 

producción de interrogantes donde encuentran en el arte espacios de  comunicación, 

valorando la indagación y la actitud reflexiva, antes que  consecución de respuestas 

acertadas. Por esta razón, la educación es un acto de confianza en la capacidad del 

ser para crear y transformar la realidad, trascendiendo su tiempo y su espacio con 

acciones que aporten a mejores condiciones para el desarrollo de sus facultades, 

desde una perspectiva del arte,  pretendiendo condiciones más equitativas, justas y 

humanas, es así, como la vida se impone a la violencia, gracias a la capacidad de 

renovación que caracteriza el espíritu creativo. 1   

 

Ciertamente, el cuerpo adquiere una misión  y una visión simbólica para producir 

nuevas relaciones entre los individuos, a través de las acciones en relación con los 

otros, para mirarnos y reconocernos desde la complejidad del ser, consolidando 

relaciones de tipo intelectual, y transformando el entorno mediante el juicio crítico. 

 

Por otra parte, la investigación, sirvió para vislumbrar las acciones cotidianas  y 

significados de los maestros, confrontando así, preconcepciones acerca de la labor 

artística, que nos permitió averiguar si la realidad y los imaginarios coinciden, sin 

pretender hacer juicios de valor; pero conviene precisar que, al examinar la visión de 

los profesores y la forma de orientar a sus estudiantes de acuerdo a las  estructuras 

mentales e ideas que dichas personas poseen sobre la forma de enseñar el arte; no 

solo influyen en sus interpretaciones, sino que también en sus educandos, por esto 

es necesario comprender al maestro valorando el contexto social, en que realiza sus 

practicas cotidianas. 

 

    

 

 

 

                                                
1  FREIRE, Paulo.  La Educación como práctica de la Libertad. ED. Siglo XXI. Buenos 

Aires,1.979 



 

1.2    DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 
Es necesario, identificar los imaginarios artísticos de los profesores de las 

Instituciones Educativas Distritales La Gaitana y La Nueva Gaitana en la localidad de 

Suba para descubrir fortalezas y debilidades en las prácticas educativas observando 

actitudes, diálogos, y metodologías a través del  análisis de los escenarios, 

epistemológicos, pedagógicos, socioculturales, e institucionales.  Por otra parte 

valorar la acción del maestro, conjuntamente con las creencias y representaciones 

simbólicas que surgen de las capacidades expresivas de la colectividad, en relación 

con la visión del mundo y su realidad, llegando a establecer  conexiones en el 

interior del área artística, para analizar comportamientos, afectados por el contexto y 

la cultura, dado que la formación de imaginarios surge en el  interior del individuo y 

nos lleva mas allá de las sensaciones, se hace necesario analizar las disposiciones 

tanto psíquicas como culturales y las influencias recíprocas de las relaciones 

humanas. Dentro de esta concepción la Uniminuto, como entidad académica e 

investigadora ha venido profundizando en el tema, organizando equipos de trabajo 

investigativo por localidades, que interactúan con las comunidades educativas, en la 

búsqueda de resultados y propuestas que incidan en el mejoramiento cualitativo de 

la educación artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 PREGUNTA GENERADORA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué imaginarios tienen los docentes de educación artística de las Instituciones 

Educativas Distritales La Gaitana y la Nueva Gaitana con respecto  a sus prácticas 

pedagógicas?  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los imaginarios de los profesores de las Instituciones Educativas 

Distritales La Gaitana y La Nueva Gaitana en la localidad de Suba, con respecto a 

sus prácticas pedagógicas. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Ø Diseñar instrumentos y técnicas de recolección y análisis de datos.  

 

Ø Reconocer la concepción del profesor sobre educación artística y            

su  experiencia  en el aula. 

 

Ø Determinar el conjunto de correlaciones de los imaginarios de los dos 

profesores de educación artística. 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.5 JUSTIFICACION 

 

Comprender  la labor del educador en artes, implica valorar el contexto local, social y 

cultural en que se desarrolla el proceso educativo, lo pedagógico y el papel del 

maestro alrededor de sus prácticas cotidianas. 

  

De aquí la necesidad de  investigar  para llenar  los vacíos del conocimiento 

relacionados con las concepciones de los  docentes  de Educación  Artística, para 

hacer un aporte importante, en nuestra realidad ya que  el arte, tiene un lugar 

predominante en la formación del individuo como ser social, permitiéndole 

relacionarse de manera espontánea y libre, disminuyendo la incertidumbre, dando 

solución a posibles problemas o dificultades que encuentre en  el camino, cuando 

acude  a su creatividad.  

 

Con esto llegamos a realizar una serie de reflexiones sobre el papel que cumple el 

maestro en un contexto específico como objeto de investigación en sus propias 

competencias de actuación y la forma de apropiar y aplicar concepciones; de igual 

modo descubrir su experiencia en el aula indagando sobre los procesos y 

metodología propuestos en el desarrollo de sus clases. 

 

Estos planteamientos tienen que ver con la responsabilidad ética de los educadores 

cuando se construyen imágenes mentales, en este sentido, se observaran las 

posibles transformaciones de tipo metodológico, acorde, a una formación humana 

que precise la reflexión  sobre el conocimiento sensible, la comprensión de los 

sistemas simbólicos presentes en la cultura permitiendo el desarrollo de la 

sensibilidad, la actitud y el disfrute de las manifestaciones artísticas, teniendo en 

cuenta la responsabilidad social cuando se privilegia la acción sin reflexionar en el 

sentido, puesto que, la Educación Artística está apoyada en la filosofía , para pensar 

el arte y la comprensión del mundo a través de las prácticas artísticas, si bien, es 

una opción de vida, que permite un dialogo académico y conceptual en el contexto 

de la escuela siendo  un espacio de aprendizaje  para la socialización; surge la 



 

necesidad de realizar una reflexión que ayude a convertir la acción cotidiana en 

fuente de conocimiento. 

 

La pregunta en la educación artística  puede enfocarse  desde  dos aspectos; las 

prácticas del maestro de artes, y por otro lado cuando se tienen en cuenta  

correlaciones entre los imaginarios de los profesores sobre el arte y su 

correspondiente intervención didáctica en el aula. En este documento se presenta 

una  reflexión sobre este tema con base en el análisis de diarios de campo y 

observación de clases sobre algunas concepciones  en la enseñanza de las artes 

con dos profesores de colegios públicos de Bogotá en la localidad once; en el marco 

de un programa de Investigación de la Facultad de Educación de la UNIMINUTO. 

 

Ante la apremiante necesidad de construir un pensamiento artístico que exprese  

relaciones inseparables entre investigación y prácticas pedagógicas, reconociendo 

un pensamiento y una visión menos reduccionista  de la imagen del profesor de 

artes, producidas por creencias, teorías implícitas y las diferentes expresiones del 

conocimiento. 

 

Además,  en las instituciones educativas participan seres humanos, portadores de 

valores, creencias y anhelos, por tanto  los maestros, son constructores de 

pensamiento, asumen un  compromiso inexcusable; dado que el raciocinio es la 

expresión de la razón y la aprehensión de la realidad, es oportuno analizar las 

creencias, actitudes y  concepciones  como una herramienta analítica, que ofrece un 

perfil sobre  los docentes del área artística, permitiendo conocer contrastes y 

coincidencias entre las dos personas objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. IMAGINARIOS: APROXIMACION AL CONCEPTO 
  

Para hablar de los imaginarios que tienen los docentes de educación artística en  las 

instituciones educativas del sector oficial en la localidad de Suba, se hace necesario, 

precisar este concepto, para lo cual partiremos de su relación con la imaginación, 

desentrañando desde allí, diversos planteamientos que enriquecerán la 

conceptualización de este término. 

Existe un marcado interés por parte de profesionales de diversas disciplinas 

humanísticas por trabajar los imaginarios. De ahí, la importancia que tienen los 

miembros del Grupo Compostela, liderando estudios de  Imaginarios Sociales,  

aclarando  el concepto de “imaginarios sociales” como una clave para entender el 

funcionamiento de las comunidades y grupos humanos.2 

El concepto de imaginario es algo nuevo dentro de las ciencias sociales. Inicialmente 

podría esbozarse desde la idea misma de la imaginación que se asocia con las 

representaciones mentales que produce el ser humano, alrededor de su realidad,  

desde su percepción,  sensibilidad y en general de sus experiencias.  Por  

consiguiente  los seres humanos sin la imaginación no podríamos crear y seríamos 

simplemente seres vagando por el mundo, sin capacidad de soñar, facultad que 

permite al cerebro fantasear y jugar con las fantasías; a esta visión romántica se le 

atribuye  un proceso mental,  superficial y reproductivo, por ello, se resalta el 

aspecto creador de la imaginación.  Existe cierto rechazo a creer que dentro del 

pensamiento formal, el razonar este relacionado con la imaginación, en este sentido 

Cornelius Castoriadis- uno de los académicos que han propuesto a las ciencias 

sociales el concepto de “imaginarios”- plantea el concepto de  la imaginación radical, 

                                                

2  GRUPO LEMA; Conciencias www.scm.org.co 



 

como proceso de mayor profundidad, cuando se refiere a  la “potencia de creación 

de formas sociales activa en lo social-histórico”3. 

En este sentido,  puede decirse entonces que la imaginación creadora va más allá 

de la simple fantasía y ensoñación  y es, tal vez,  aquella que se hace presente 

cuando el individuo y la colectividad recrean significados de aquello cuanto les 

rodea, por ejemplo, la concepción de hombre y mujer que puede ser intervenida 

según las experiencias de la realidad.  Hace unos años no existía en la sociedad un 

significado tan trascendental para la palabra “género” y actualmente es un aspecto 

fundamental  que  concibe de cierta forma a hombres y mujeres, sus roles y 

relaciones, creando incluso, políticas de género que orientan, regulan y 

constantemente se enriquecen con la multiplicidad de significaciones que se 

construyen. 

En palabras de Oliver Fressard cuando interpreta  y apoya el trabajo de Cornelius 

Castoriadis plantea: “La idea de la creación imaginaria es muy fecunda cuando 

señala el poder colectivo de los seres humanos para inventar instituciones  y 

significaciones nuevas”.4  

Permanentemente las realidades son recreadas por el hombre, quien después de 

percibirla busca explicación de la misma, interviniéndola tejiendo una gran red 

compleja de significados y representaciones que fundamentan dirigen  su sistema de 

identificación. Percibirla  busca la explicación de la misma, interviniéndola y tejiendo 

una gran y compleja red de significados y representaciones5 que fundamentan y 

                                                
3 FRESSARD, Oliver. El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos. 
www.fundanin.org/fressard.htm. Edición digital de la Fundación Andréu Nin, agosto 2006, 
Pág. 12. 

4  Op.citp. Pág. 18.  

5   En este sentido, las representaciones son reproducciones mentales del sujeto viene de la 
conciencia, pueden ser externas o internas la  imaginación es en primer lugar la facultad por la 
cual no es posible sobrepasar la simple percepción para acceder a lo que los psicólogos llaman 
la representación”. Jean Georges traducido por Gloria Valencia Mendoza. Conferencia por 
una pedagogía de lo imaginario. Mayo de 2.000 



 

dirigen  su sistema de identificación. Existe, por tanto, un acercamiento  al traducir  

el imaginario  como un  conjunto de  representaciones que nos da la  cultura y el  

medio para descubrir e intervenir la realidad de cada sociedad.  Por ello, al plantear 

un imaginario, se pretende que se combine y teja con los demás, puesto que cada 

sujeto comparte un espacio, raíces, interacciones, entre otros elementos  de 

relación, entonces, se articulan varios imaginarios en sus supuestos.  

El imaginario parte desde nuestras relaciones generales con el entorno. Es así como 

los habitantes de una ciudad van tejiendo de forma colectiva imaginarios que 

responden a intereses propios de su comunidad. Actualmente, por ejemplo, vivimos 

en una sociedad tan saturada de representaciones polisemias, tales como los 

valores sociales, las políticas neoliberales, las expresiones culturales extranjeras, 

que se pude decir que los jóvenes y los niños están perdiendo su identidad; sólo 

existe un principio de singularidad en esta; la “tarjeta de identidad”, ya que, por lo 

demás, han establecido esquemas alrededor de sus comportamientos, costumbres, 

rutinas, creencias y actitudes, entre otros aspectos, que los mantiene integrados,  

representados y  les permite explicar así su realidad. 

 

Este es el caso de los juegos de rol (Sims, Age of Empires) que se desarrollan en 

redes de comunicación como la Internet, enmarcados en realidades temporales 

específicas, con personajes y situaciones de características similares  a la realidad, 

pero con la posibilidad de que quien los juega pueda transformar la realidad que vive 

el personaje  a su manera, logrando captar la  atención de jóvenes de diversas 

edades y estratos socio-económicos, hasta formar las llamadas:  comunidades, 

alrededor de estos juegos.  

 

En suma y teniendo en cuenta los planteamientos de Cornelius Castoriadis, el 

imaginario es un “concepto teórico y no político, no se opone a lo real sino a lo 



 

racional y es más que una visión del mundo”6, surge de la red de significados que los 

integrantes de un grupo social recrean para explicar y asumir las diversas  

realidades que enfrentan,  así como involucra de forma relevante las dimensiones 

socio-valorativas de los sujetos. Es por esto que la multiplicidad y diversidad de los 

imaginarios es tan amplia que logra trascender a los aspectos  formativos  a nivel 

individual y colectivo. 

 

Al relacionar las dimensiones socio-valorativas de los sujetos con los imaginarios  es 

necesario remitirnos a lo social, pues éste es uno de los escenarios de mayor 

incidencia en la formación humana e incluso en la construcción de imaginarios, 

porque allí se evidencian aspectos del pasado, presente y futuro de los grupos 

sociales. 

 

2.1.1 IMAGINARIOS SOCIALES 

Castoriadis  define  el imaginario social como el conjunto de manifestaciones 

sociales e históricas7 allí se encuentra implícita la identidad de una comunidad 

específica, donde existen un sin fin de formas de pensar, sentir, y de actuar, que son 

evidentes en el exterior e interior del ser, afectando a todos sus integrantes, pues a 

partir de los significados se construye una red o entramado socio-cultural. 

Desde este ángulo, es posible identificar un ejemplo, sin ir muy lejos, Bogotá,   se 

está convirtiendo día a día en la papelera del mundo exterior, puesto que todos 

aquellos elementos culturales, tecnológicos y científicos que desechan los países 

desarrollados, son enviados  y recibidos abiertamente en la capital colombiana, casi 

sin reparo alguno.  Todo lo que se hace en tierras ajenas está dominando  el 

                                                
6 FRESSARD, Oliver. El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos. 

www.fundanin.org/fressard.htm.Edición digital de la fundación Andréu Nin, agosto 

2.006,Pág.15 

7   CASTORIADIS, Cornelius.Glosario.www.magmamet.com.ar  



 

desarrollo de los jóvenes y niños, alejando todo asomo de carácter y autonomía para 

ejercer la capacidad de elección y decisión propia. Cabe aclarar que el joven sí 

desea; pero ¿qué desea?  La respuesta es sencilla: desea lo que el mercado y el 

mundo imponen. Podremos decir, entonces, a grandes rasgos,  que se están 

formando nuevos imaginarios. 

En esta medida, los imaginarios sociales son mecanismos de regulación y control 

social que, invisiblemente, invaden una sociedad entera hasta el punto que se 

convierten en reglas de convivencia social.  

Es interesante examinar el concepto también desde el autor Juan Luís Pintos,  

porque  propone una relación de los imaginarios sociales con  elementos como la 

expresión, la reproducción social, los estereotipos y la identificación colectiva, dentro 

del siguiente planteamiento:  

 

“Los imaginarios sociales tienen que ver con las visiones del mundo, 

con los metarelatos, con las mitologías y las cosmologías, pero no se 

configuran como arquetipo fundante, sino como forma transitoria de 

expresión, como mecanismo indirecto de reproducción social, como 

sustancia cultural histórica8”   

Pertenecemos a un grupo social que  acuerda y establece un sistema de 

identificación y comportamientos específicos,  así como la representación de lo 

cotidiano, donde además se combinan elementos simbólicos que corresponden a 

nuestra identidad, pero teniendo en cuenta, además, el dinamismo de estos, ya que 

a pesar de que se reproducen de generación en generación, van transformándose a 

sí mismos y a las relaciones establecidas. Es así como actualmente existen 

estereotipos que no se contemplaban hace unos años tales como las nuevas 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la telefonía móvil entre 

                                                
8  PINTOS, Juan Luís Wweb.usc.es/Jlpintos/artículos/construyendo.htm.Santiago de 

Compostela 2.000, Pág.12 



 

otras, las cuales están teniendo gran impacto en la sociedad de la información. Es 

por esto que los imaginarios colectivos, no sólo afectan a un grupo determinado, si 

no que influyen masivamente, en los imaginarios de las personas; causando una 

uniformidad de pensamiento al servicio de intereses particulares, que son los que 

tienen los medios económicos para  establecer necesidades  irreales  para las 

futuras generaciones. 

La sociedad en general elabora una serie de parámetros  que, a medida que opera 

la aceptación, se van almacenando como lo real,  se cristalizan en la realidad tejida 

en lo cotidiano del colectivo y, de esta manera, forman parte de una cultura. Así es 

como los imaginarios sociales se construyen. Un ejemplo de ellos es la instauración 

del matrimonio en la sociedad colombiana, cuyas funciones básicas son la 

“ordenación de las conductas sexuales, la regulación en la transmisión de la 

propiedad”: 9 Este es  uno de los elementos que sirve de  regulación y  control social; 

precisamente, los imaginarios sociales funcionan por la aceptación colectiva.  

Detrás de los imaginarios sociales existe toda una historia que los lleva  a ser 

contextualizados, a hacer parte de un territorio específico. Socialmente se han 

construido a partir de la realidad; no son construcciones individuales, ni la suma de 

individualidades, como lo plasma  Baeza10, sino que, socialmente, han tenido 

aceptación, necesaria y acordada para insertarse dentro del contexto y  la 

colectividad. 

 

                                                
9  URREGO A, MIGUEL Ángel (control social y matrimonio) citado por Rueda Enciso José 

Eduardo los imaginarios y la cultura Popular. Revista Histórico  Critica Publicación de La 

Universidad de los Andes 2.002 Pág.203 

10 BAEZA R, Manuel Antonio Los caminos invisibles de la Realidad social. Ensayo de 

Sociología profunda sobre los imaginarios sociales Santiago de Chile, Editorial R I L (libro) 

pag160. 



 

Es de gran importancia destacar la incidencia de los imaginarios sociales en el 

presente, dado que configurar modos a niveles diversos como lo social la realidad 

para los hombres y mujeres concretos no se constituye como campo específico de 

conocimiento objetivo o de proyecciones de deseos subjetivos, sino que establece 

una matriz de conexiones entre diferentes elementos de la experiencia de los 

individuos y las redes de ideas, imágenes, sentimientos, carencias y proyectos que 

están disponibles en un ámbito cultural determinado. 

 

Existe una predisposición general a los cambios de los imaginarios sociales (trabajo, 

sexo, dinero, etc.) en donde los medios de comunicación bombardean con toda 

clase de propuestas audiovisuales, atractivas, convincentes, racionales, que 

construyen un pensamiento uniforme de la sociedad de la información, en la que los 

ideólogos de los grupos dominantes tienen los recursos económicos para 

apoderarse del pensamiento colectivo a través de la prensa, la televisión , la  

Internet, la publicidad, entre otros. 

 

En otro sentido, los imaginarios sociales adquieren un grado máximo de relevancia 

para la teoría sociológica, cuando llegan a formular las estrategias de intervención 

en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos de una sociedad concreta. 

Este elemento del imaginario no sólo abarca el campo de la moral y de la política, 

sino que penetra todo el mundo de lo cotidiano. 

 

Por otra parte, existe una clara diferencia entre  la ideología que juega un papel en el 

campo de las legitimaciones  de los valores aceptados por una sociedad, mientras 

que los imaginarios actúan más bien en el campo de la integridad o comprensión 

generalizada de la fuerza de esas legitimaciones. Ya que sin determinados 

imaginarios que hagan creíbles los sistemas de racionalización legitimadora, las 

ideologías, o bien son simplemente rechazadas por las mayorías, o se mantienen en 

el puro campo de las ideas reconocidas como valiosas, pero que no generan ningún 

tipo de práctica social.  

 



 

En resumen, podemos decir que los imaginarios sociales no son representaciones, 

sino en cierta forma instrumentos de representación, que estructuran en cada 

instante la experiencia social y engendran tanto comportamientos como imágenes 

reales.  

 

Así, no es difícil pensar que la ciudad, como un gran escenario social lleno de 

representaciones, genere un sinfín de imaginarios que relacionan de múltiples 

formas al ciudadano, dentro de lo cultural, político, social y físico, pero desde una 

perspectiva evocativa y metafórica. 

 

2.1.2 IMAGINARIOS URBANOS 

 

La urbe ha soportado un vasto crecimiento poblacional y, por supuesto, geográfico a 

lo largo de los últimos años, dadas las condiciones socio-económicas, políticas y 

culturales del país, pues fenómenos sociales consecuentes de problemáticas como 

la violencia y sus variantes han obligado a miles de personas a refugiarse en la 

ciudad, intentado garantizar su seguridad. Sin embargo, ésta no es la única razón 

existente para la migración hacia la ciudad,  la esperanza de encontrar mejores 

oportunidades económicas y sociales son para muchas personas una motivación 

fundamental, ya que ante la amplitud de industrias tecnológicas, científicas y 

culturales se gesta el deseo de superación. 

 

Debido al crecimiento de espacios geográficos y escenarios urbanos, la ciudad se ha 

llenado de símbolos, lenguajes e imágenes, implícitos en ella misma que llegan a 

cada sujeto y le permiten  múltiples evocaciones, ya sea por su sonoridad, olor, 

elementos visuales, etc. A estos y otros aspectos que se desarrollaran brevemente 

le atribuimos el ser metáforas urbanas y, por supuesto, a la construcción de 



 

imaginarios urbanos, teniendo en cuenta el trabajo  realizado por el semiólogo 

Armando Silva.11 

 

El registro visual de la ciudad establece una relación directa con el punto de vista del 

ciudadano, allí se encuentran las formas geométricas y el volumen  de las 

construcciones, el color que enmarca algunas zonas especificas de la ciudad y 

dentro de esto, específicamente, un elemento como el graffiti que se referencia 

como un tatuaje urbano, ese algo subversivo que expone lo prohibido, que dice lo 

que no se puede decir y en este juego se legitima. 

 

En este sentido, el graffiti como expresión tiene dos ámbitos: lo popular y lo 

universitario, haciéndose evidente en su mensaje. Lo popular tiende a ser obsceno, 

dichos, dibujos blasfematorios, mientras que lo  universitario enmarca frases 

celebres: políticas e  inteligentes y dibujos abstractos pero, en general, el graffiti 

trasciende la intención informativa oponiéndose al sentido funcional de consumo de 

la publicidad, convirtiéndose así en una elaboración artística  con derivación social al 

cargarse de ideología. 

 

Además, es importante mencionar que pueden establecerse juegos psicológicos y 

sociales en el individuo-ciudadano al hallarse como observador y lector de mensajes 

urbanos. Dentro de la urbe se establecen territorios que se relacionan con el espacio 

habitado, donde existen límites geográficos y simbólicos, así como estrategias de 

comportamiento social y circunstancias evocativas. 

 

El límite urbano  tiene un uso social, ya que dentro de cierto espacio se da la 

familiarización y autoreconocimiento de un grupo, quien no pertenece allí es 

extranjero y, por supuesto, desconoce los códigos de los habitantes. 

 

                                                
11 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Cultura y Comunicación Urbana. ED. Tercer 

Mundo. Tercer ED.1.997, Pág.23 



 

Existen múltiples y diversas maneras de los ciudadanos para marcar sus territorios, 

a eso el autor lo denomina: “urbanización dentro de su urbanidad”12  y hace dos 

distinciones a los espacios:  

 

Ø Oficial: diseñado por las instituciones 

Ø Diferencial: marca territorial inventada en la medida en que el      

ciudadano lo nombra. 

 

Dentro de estas marcas territoriales se encuentran, por ejemplo, los senderos, con 

ciertas características y divisiones, como los nudos,  permitiendo a las sendas tener 

confluencia, bordes visuales, que llevan a evocaciones y bordes urbanos. 

 

Por otra parte, se toman elementos como mapa y croquis, trazándose una oposición 

entre estos, ya que el mapa corresponde a un elemento gráfico que representa 

límites geográficos y el croquis tiene el  papel de representar límites evocativos o 

metafóricos; aquello que se relaciona con la profunda subjetividad social. 

 

Como escenarios urbanos se tienen las nociones de centro y periferia. El primero 

hace referencia al foco, el punto substancial y, el segundo, a  aquello que se 

encuentra alrededor del centro, por lo general, se relaciona con la parte marginal 

este. Generalmente, los sectores periféricos son espacios desordenados, puesto 

que el diseño arquitectónico y estructural de los mismos se rompe con las 

interacciones comunicativas y relaciones interpersonales, se encuentran casas 

construidas con materiales muy económicos y débiles, así como casuchas en los 

bordes de las lomas o canteras ubicadas unas encima de las otras. 

 

Cabe señalar, que la representación de una ciudad no es sólo una imagen urbana 

que se encuentra  en cualquier esquina, sino el resultado de muchos puntos de vista 

que, sumado como se suman las cuentas imaginarias, no la consideran como 

                                                
12  Op. Cit. Pág. 101 



 

resultado de una ciudad; es también el efecto de un deseo que se resiste a aceptar 

que la urbe no sea también el otro mundo que todos quisiéramos vivir. 

En este orden de ideas, las ciudades imaginadas se construyen por diferentes 

mecanismos; uno de ellos es a través de los medios de comunicación, ya sea 

porque comparte un interés, un oficio o hasta un tema que establecen códigos que 

no son físicos, sino psicosociales; estas estructuras urbanas no se ven, se sienten, 

se perciben.  

En suma, los imaginarios urbanos no se ubican en un pedazo de tierra  física, sino  

que animan y motivan una representación grupal. La ciudad se convierte en una red 

simbólica, ya que continuamente se vive dinámicamente urbanizando y esta 

urbanización se da en redes. El diseño de la ciudad, sus escenarios y estructuras 

llevan en sí una carga simbólica intencional o no, que permite a los ciudadanos 

relacionarse e integrarse-o al contrario- al entorno, enriqueciéndolo con sus 

significaciones y vivencias de la misma. 

La riqueza representativa de la urbe se nutre con las elaboraciones artísticas de sus 

habitantes, aquellas producciones que no solo se exhiben en un museo o galería 

sino que se encuentran en los muros de las casas, los paraderos del bus, las 

ventanas de las escuelas, entre otros espacios. Por ello, la experiencia artística y el 

arte en sí mismo se extiende y acerca a todos los grupos sociales que conciben 

imaginarios alrededor de ellos. 

2.1.3  IMAGINARIOS ARTISTICOS 

 

El imaginario artístico se entiende como aquella manifestación que tiene en común 

una esencia o visión sensible del mundo, que en las personas desarrolla un diálogo  

consigo mismo y con el otro, reconociendo las condiciones de su inserción en una 

comunidad específica. Dentro de la sociedad el arte forma parte de la construcción 

del patrimonio cultural, con un valor intangible donde se construyen diálogos que 



 

identificarían los rasgos de la gente, y es allí, dentro de esa elevación, donde  se 

develan imaginarios de la sociedad. 

 

De esta forma, los imaginarios artísticos  logran envolver representaciones 

simbólicas que surgen de la capacidad expresiva y transformadora de la colectividad 

alrededor de  su visión de mundo y su realidad, sin olvidar su cohesión social y 

cultural. 

 

Para nuestro propósito de entender la cultura escolar y dentro de ella el área de 

Educación Artística, el primer actor es el maestro y, particularmente, para nuestro 

caso, el de  Educación Artística. Podría afirmarse que los “imaginarios” se pueden 

convertir en prisiones que no permiten la constitución de las representaciones más 

integrales en la formación del ser e incluso a la construcción de otros imaginarios. 

Cuando se trata de arte, la mundialización cultural no es homogenizante. Constituye 

grandes olas trasnacionales que favorecen, al mismo tiempo, la expresión de 

originalidades nacionales en su seno. Así ocurrió en Europa con el Clasicismo, las 

Luces, el romanticismo, el Realismo, el Surrealismo. 

Se permite a cada país acceder a obras de los otros países convirtiéndolas en 

patrimonio de la humanidad; de igual  modo  la cultura oriental es llevada a 

occidente , para la comprensión  y la integración cultural  que lleva a practicas 

democráticas en las cuales  existe el problema epistemológico de la comprensión: 

”para que pueda haber comprensión entre estructuras de pensamiento, se necesita 

poder pasar una metaestructura de pensamiento que comprenda las causas de la 

incomprensión de las unas con respecto de las otras y que pueda superarlas”13 . 

 

                                                
13  Morín, Edgar Los Siete Saberes Para una Educación del Futuro (coautoría con la 

UNESCO, 2000) P.16 a 20 



 

Según Morín hay siete saberes fundamentales que la educación del futuro debería 

tratar en cualquier cultura para desarrollar el estudio de las características 

cerebrales mentales y culturales del conocimiento humano a saber: 

 

“Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión, Los principios de un 

conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, 

enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión, la educación antropo-ética. 

Donde la creación surge de las fuerzas profundas del afecto, por los sueños, 

angustias, deseos, miedos, y  esperanzas”. 14 

 

En otros aspectos, se valora más el perfil profesional de alguien que cuente con una 

inteligencia emocional, que le garantice generar y mantener buenas relaciones con 

personas que se involucran en el desempeño de su trabajo. En la práctica es mas 

importante un docente que pueda sortear relaciones de presión, manejar crisis y dar 

soluciones a problemas prácticos, que tienen un manejo de la lógica y la oratoria, 

que en situaciones problema no son tan útiles si no se cuenta con un control de las 

emociones, asociadas en esas mismas situaciones, sin embargo la idoneidad laboral 

se hace en énfasis en las inteligencias lógico matemáticas y lingüísticas y en el caso 

de las artes se prefiere al artista que al pedagogo; tales mitos y creencias, pueden 

sesgar las expectativas de quien quiere potenciar su capacidad.     

 

Con  la determinación o definición de los imaginarios artísticos se pretende hacer 

una comprensión global sobre la manera como se desarrolla la Educación Artística 

en dos instituciones educativas de la localidad de Suba, con la aspiración de 

comprender los diálogos artísticos ocurrentes en la escuela, el quehacer del docente  

dentro de la misma  y la posible orientación del área de Educación Artística para su 

posicionamiento dentro del contexto escolar. 

 

                                                
14   Ibíd. 



 

Un ejemplo de ello, es la forma en que se orienta y desarrolla el arte en la escuela, 

sus implicaciones, alcances y, sobre todo, la forma en que puede incidir en el 

desarrollo de sujetos autónomos y conscientes de su entorno, dentro de uno de los 

procesos de mayor importancia del hombre: el educativo-formativo. Gracias a ello se 

hace relevante identificar algunas perspectivas frente al arte. 

 

Es preciso asumir que el sistema educativo tiende a relegar lo fundamental de las 

prácticas artísticas. Es cierto que las toma como instrumento espontáneo de 

aprendizaje, que pretende adornar la cotidianidad, pero no las incluye como lo que 

son: el disfrute de la experiencia individual y colectiva que se manifiesta en el juego 

libre con las formas, las acciones y las representaciones. La perspectiva de las 

prácticas artísticas no se limita a sus acciones y sus objetos (dibujar, cantar entre 

otros). Considerada como una experiencia, convoca, por un lado, la reflexión sobre 

la pérdida de la experiencia en el contexto contemporáneo y, por otro, señala un 

campo de acción mucho más amplio que el de la producción de obra, de manera 

que la visión del mundo que nos entrega parte de conceptos reformulados en el que 

los fundamentos ya no están en los clásicos, se enfrentan al desafió de un 

reencuentro del hombre con los otros hombres y su entorno hecho de imagen de 

espectáculo y gestualidad. 

 

Las practicas artísticas son hacedoras de comunidad, ya sea por la socialización  de 

las significaciones con las cuales se sienten representadas, o ya sea por que 

satisfacen y hacen visibles los deseos, emociones e imaginarios colectivos que se 

construyen en común , también por que convocan configuran colectivos en torno a 

propuestas que se ponen al servicio de un nuevo sistema de comunicación artística 

en el que los materiales interactúan para alcanzar un logro artístico en el que están,  

vigentes la palabra ,el gesto, el movimiento, mediante  el dialogo activo de todos 

estos sistemas culturales estéticos: música ,cine, poesía, pintura provoca un modo 

especial de significación que recurre más a la receptividad del espectador en el cual 

se genera un espacio de conocimiento y reconocimiento que genera vínculos de 

identificación  sociocultural. 



 

 

2.2 ARTE 

 

2.2.1 PLANTEAMIENTOS GENERALES 

 

El término arte procede de la raíz latina ars y se define como la pericia y habilidad en 

la producción de algo. Es hasta finales del siglo XV, durante el Renacimiento 

Italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre el arte y el artista 

(artesanía y, equivalentemente, entre artesano (productor de obras múltiples), y 

artista (productor de obras únicas). 

 

Con relación a la estética, en la antigüedad, Platón, basado en el nexo inseparable 

que establece entre la virtud y la felicidad, plantea que estas pueden expresarse 

mediante el arte.   

 

En el mundo medieval San Agustín analiza el problema platónico de la sensación, 

examina su fundamento cognoscitivo y se opone a las tesis académicas según las 

cuales, todo lo que los sentidos captan de la realidad puede ser engañoso, y 

argumenta a favor de la veracidad momentánea de la representación sensitiva. 

 

En la tradición clásica se replantea la idea de arte desde la perspectiva del alma 

humana. El hombre ocupa el lugar central de la estética y se le asigna la obligación 

de encargarse de su propia educación interior con todos sus componentes artísticos. 

Más adelante se utiliza el término “Aesthetica” – Estética por Baumgarten, atribuido 

a una doctrina de lo sensible con la función de identificar un sistema de saberes 

diferente al meramente lógico, señalando la importancia del conocimiento sensible 

que se estudia con profundidad desde su valor poético y no desde la dimensión 

intelectual. De esta manera, Baumgarten identifica uno de los principios 

fundamentales de la estética moderna: el arte y la belleza encuentran su objetivo y 

su meta precisamente en sí mismos. 

 



 

Desde otra perspectiva, Kant plantea dos distinciones respecto al arte en general: la 

primera hace referencia a la distinción de la naturaleza,  calificando de arte lo 

producido por la libertad, en el trabajo fundado en una reflexión racional; además 

señala el calificativo de “obra de arte”  aplicado a la distinción de una obra de los 

hombres en general de un efecto natural.  

 

La segunda distinción tiene que ver con el arte como habilidad del hombre:  

“Sólo se llama arte aquello que, aun siendo enteramente conocido, requiere, sin 

embargo, que se adquiera previamente la habilidad para hacerlo; en eso consiste el 

arte”.15 Estableciendo  así una clara relación entre la expresión y la técnica, no 

solamente el sujeto debe tener una intención expresiva, sino respetar y trabajar 

algunos parámetros y procesos que permiten consolidar la obra como tal, medios 

expresivos, formas, aspectos fundamentales que le dan a la obra su carácter y matiz 

de producción artística. 

 

Por ser una dimensión trascendental de la totalidad del hombre, el arte refleja la 

realidad y las circunstancias histórico-culturales de cada época, a la vez que permite 

anticipar y transformar nuevas formas de comprensión de la misma realidad. Por lo 

anterior, actualmente el arte refleja el dinamismo de las relaciones y vivencias del 

mundo contemporáneo. Algunas personas consideran que el arte es el mundo de la 

invención o la ficción en oposición al mundo real de los hechos, pero vale la pena 

cuestionar si todo, no sólo la obra de arte es una representación. 

El arte se presenta como un lenguaje universal, ya que a través de la arquitectura, la 

música, la danza, la escritura, la pintura, la escultura  y el teatro se evidencia lo que 

ha sido el pasado desde éstas múltiples disciplinas y profesiones, las cuales han 

aportado diversas concepciones como: una actividad placentera; forma de evadirse 

de la vida; posibilidad de alcanzar un orden; una integración armoniosa y equilibrada 

ante elementos contradictorios o ininteligibles de la realidad o una forma de 

cuestionar lo establecido.   

                                                
15  KANT,  Emmanuel. Critica del juicio. Del arte en general. Editorial Losada. Pág.  



 

El arte aparece como una actividad de vital importancia en la existencia de los    

seres humanos,  que posee la cualidad de trascender en el momento mismo de la 

creación ya que, si no perdurara la obra, el trabajo interior del artista lo habrá 

enriquecido y en cierta forma transformado. Al plasmarse en una producción artística 

lo que el artista piensa, siente y realiza se requiere de una doble interpretación,  

quien produce y quien lo aprecia.  Como lenguaje, el arte es una forma expresiva 

cargada de intención, y como tal, está llena de significados, símbolos cargados de 

semántica propia. 

 

El arte y su actividad son la proyección y materialización de las percepciones, 

sensaciones, visiones y conceptualizaciones que el hombre construye en su 

interioridad. La actividad artística es un componente trascendental en la existencia 

del hombre, ya que no solo permite su expresión sino que posibilita su desarrollo a 

través de procesos de sensibilización, percepción y creación. 

 

Dentro del arte se encuentra con gran importancia el aspecto de lo bello, que 

corresponde a la dimensión estética y según Kant se expresa como una “finalidad 

sin fin”, ya que permite la liberación de las facultades humanas, por tanto, la obra de 

arte tiene como interés principal la experiencia estética y el goce sensible. Lo que es 

bello causa placer desinteresado, es subjetivo por tener relación directa con lo 

afectivo, es otra forma de conocimiento compartido universalmente. Lo sensible se 

une al intelecto armonizando el conocimiento. Se aproxima a la libertad y el 

sentimiento moral y presenta cuatro categorías:  

 

1. La cualidad  

2. La cantidad  

3. La finalidad 

4. La modalidad. 

 

No  se desconoce, por tanto, la dimensión del conocimiento y sus procesos, ya que 

desde sus competencias interpretativas y simbólicas el sujeto en su relación con el 



 

arte construye, reconstruyen, resignifica y transforma la realidad. No se puede negar 

la gran carga subjetiva que conlleva una producción artística, pero también las 

innumerables lecturas que desde la  apreciación pueden darse y que generan 

nuevas ideas y conceptos, es decir, plantean múltiples mundos posibles. 

 

Croce16  plantea algunas negaciones del arte al establecer que este no es un 

fenómeno físico porque es real,  tiene una esencia intuitiva con valor teórico y 

conceptual que lo revalida como una forma de conocimiento que se aleja de la 

reflexión y censura moral. Además, el  carácter ilógico del mismo, rompe con la idea 

del arte como pasatiempo o juego, ya que desde esta visión adquiere un papel 

utilitario y hedonista (placentero), que deja a la intuición como un fenómeno simple 

de la imaginación y no como lo que realmente puede ser;  la producción de una 

imagen. 

 

El arte y sus múltiples  implicaciones en el  desarrollo humano tienen unas 

diferencias claras de complejidad y disfrute puesto  que no es lo mismo el arte adulto 

y el arte infantil, las experiencias y procesos de aprendizaje artístico no se asimilan 

de igual forma en hombres y mujeres que en niños y niñas. Evidentemente, las 

características de desarrollo son diversas, por eso es importante conocer acerca de 

la experiencia artística en el niño(a) pues será su fundamento para relacionarse con 

el arte y la Educación Artística 

 

2.2.2 SENTIDO DE LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA EN EL NIÑO(A) 

En la dimensión artística las tareas propuestas y desarrolladas en los primeros años 

de vida escolar contribuirán a formar individuos con ciertas características de 

desarrollo humano que fortalecerán o marginaran los demás componentes del 

sistema educativo y social. Por lo anterior vale la pena resaltar que para el niño (a) el 

arte se convierte en un lenguaje de pensamiento a través del cual expresa sus 

                                                
16  CROCE, Benedetto. Lección primera ¿Qué es el arte? del libro Breviario de Estética. Págs. 

5-8 



 

representaciones del mundo, a medida, por supuesto que cambia su percepción y 

relación con él. 

 

Generalmente, los niños(as)  emplean sus impulsos creadores arraigados, sin 

inhibición, seguros de sus propios medios de expresión en el desarrollo creador y, 

aun si no existiera interferencia del mundo exterior, logran proyectar su ser. Aquí 

juega un papel relevante la actividad sensorial: ver, sentir, oír y gustar de todo 

aquello que les rodea, es un aspecto fundamental para acceder a la experiencia 

artística. Es claro, entonces, que el desarrollo de la sensibilidad perceptiva le ofrece 

al niños(a) la oportunidad de aprehender, abriendo caminos para un proceso 

educativo donde se evidencia un saber integrado y coherente. 

 

El arte constituye una actividad esencial en el proceso formativo del niño(a) puesto 

que se desarrollan operaciones y procesos correspondientes a las diversas 

dimensiones humanas, entre ellos podemos nombrar: la selección, interpretación y 

resignificación, además de la sensibilidad, imaginación, lógica, creatividad y fantasía,  

orientando así al niños(a) a tener una visión más amplia de su entorno, 

convirtiéndolo en un ser humanizado y humanizador dentro de la sociedad. 

 

Uno de los mecanismos más importantes de la actividad creadora es la sensibilidad 

y la comprensión de las cosas que hacemos. Dentro de las etapas de la actividad 

creadora se encuentra el proceso de su pensamiento, su habilidad para pensar y 

concentrarse en algo, las relaciones emocionales con su propio entorno y el mundo 

a su alrededor. Cuanta más relación sensible establezca el niño, mayor será su 

comprensión de los sujetos y fenómenos. 

 

Vigotsky en su libro La imaginación y el arte en la infancia 17, habla de la imaginación 

creadora como la actividad del cerebro humano que posibilita la formación de una 

idea, una forma o un planteamiento sobre algo o alguien, tomando como base 

                                                
17  VIGOTSKY, Lev. La imaginación y el arte en la infancia. Editorial Akai. Biblioteca de ensayo. Madrid, España 1986 



 

experiencias pasadas propias o ajenas. Es la imaginación la que posibilita la 

creación artística; sólo que este proceso se da porque el ser humano evoca, 

fantasea, combina, modifica y crea algo nuevo. 

 
El niño(a) utiliza toda su imaginación en el juego, donde transforma las experiencias 

y asume diversos roles. El cerebro del niño construye partiendo de sus experiencias 

y recreándolas. Estas son las que le permiten crear nuevos conceptos y transformar 

para elaborar algo nuevo. De esta manera el arte le proporciona al sujeto un 

equilibrio entre su operación intelectual y emocional, logrando niveles de autonomía 

en la resolución de problemas, reconocimiento de sí mismo y los otros,  capacidad 

para enfrentar experiencias anteriores y representarlas en sus creaciones, con lo 

que disminuye las situaciones de ansiedad, tensión, entre otros aspectos de 

nerviosismo que bloquean el desarrollo normal.  

 

Las experiencias artísticas se desprenden de los diversos lenguajes que ofrece el 

arte, los cuales le permiten al individuo explorar diferentes  formas de expresión,  

hasta llegar a identificarse con alguna de ellas. Es de gran relevancia conocer la 

esencia y carácter de cada una para que así se construyan relaciones de 

conocimiento y apropiación del  mundo.  

 

2.2.3 LENGUAJES ARTÌSTICOS 
 

Al hablar de lenguajes artísticos se hace necesario adentrarnos en las diferentes 

formas de expresión que son sin lugar a dudas una función esencial del ser humano. 

Cabe entonces preguntarnos si cada una de las artes: plásticas, escénicas, la 

música y la literatura, se define por el uso de un medio específico.  Dentro de este 

contexto se habla de que la pintura se vale  del color, la música de los sonidos, la 

poesía de la palabra, la danza y el teatro del movimiento y el gesto corporal. 

 

En efecto, los lenguajes artísticos como medios expresivos que posibilitan la 

comunicación de ideas, pensamientos y sentimientos, nos brindan un campo 

conceptual para el desarrollo de la imaginación y creatividad, constituyéndose en 



 

herramientas fundamentales para que cada sujeto logre su desarrollo integral y 

active la parte sensible, imaginativa y lógica. 

 

En este orden de ideas, cada uno de los lenguajes artísticos se apoya en los 

diferentes medios expresivos para enriquecerse y así incidir en el desarrollo 

sensorial  humano. Así, establece un vínculo entre el ser, su entorno y el mundo en 

general, pues es claro que los lenguajes ofrecen una forma de conocimiento a partir 

de la interacción, sensibilización y percepción, entre otros procesos de orden 

cognitivo y psicológico. Por ejemplo, la danza se sirve además del gesto y el 

movimiento de la música y la imagen, y posibilita la comunicación y la interacción 

entre el actor y el espectador. 

 

Es por ello que a continuación examinaremos cada uno de los lenguajes artísticos, 

con el fin de especificar elementos propios y comunes entre ellos. 

 

2.2.3.1 ARTES ESCÉNICAS 

 

 2.2.3.1.1 DANZA 

 

La danza podría definirse como la posibilidad de expresión, en donde el cuerpo y 

sus movimientos comunican una o múltiples intenciones, sentimientos y 

representaciones particulares o generales,  a través de un ritmo, con relación a un 

espacio familiar o ajeno, en el que el individuo se materializa y le encuentra sentido 

a su ser corpóreo y espiritual. 

 

“El movimiento que cada individuo realiza de manera tan particular  

cuando danza, nos lleva a evocar su cuerpo como un organismo viviente 

en el que suceden juegos misteriosos de energías vitales. Un organismo 

que funciona rítmicamente, que tiene el poder de transmitir mediante 



 

símbolos de manera unificada y continua, los más profundos sentimientos 

y de presentar imágenes dinámicas expresivas para nuestro goce”18. 

        

El cuerpo a través del movimiento, nos permite comunicar y transmitir aquellas 

sensaciones que verbalmente no podemos expresar. El movimiento esta inmerso en 

nuestro diario vivir, cuando caminamos, nos sentamos, entre otros, estamos 

simbolizando como somos. La danza es aquel lenguaje que nos permite mostrar un 

sin fin de figuras armoniosas, donde se combinan  movimientos coordinados en el 

tiempo y el espacio, al compás de un ritmo.  

 

La danza como una de las modalidades de expresión corporal, marca 

trascendentalmente al  ser humano, pues su alegría, júbilo y experiencia, deja un 

vestigio significativo en la vida de quien la practica, ya sea solamente como medio 

de goce o por inclinación profesional. La danza no sólo  permite desarrollar destreza 

física, sino que puede llegar a convertirse en  una necesidad que  brinda satisfacción 

personal. Esta es  inherente al ser humano y ha formado parte de su historia desde 

las primeras manifestaciones de la humanidad, llevando consigo una gran carga 

simbólica colmada en algunos momentos de misticismo y espiritualidad. Por ello ha 

trascendido a través del tiempo dentro de muchos grupos culturales, puesto que 

existimos en la medida en que nuestro cuerpo se posiciona en el espacio y la danza 

ratifica la corporeidad humana. 

 

Permanentemente aparecen nuevas manifestaciones dancísticas que reciben 

múltiples influencias socio-culturales: puede pensarse desde la globalización, que la  

convierte en un lenguaje común. Sin dejar de lado, por supuesto, el folklore que lleva 

implícito la expresión y el arraigo cultural del pueblo y continúa siendo parte de la 

vida y formación del ser humano, que a pesar de la contemporaneidad, esta 

constantemente volviendo al sentido de las  culturas ancestrales. 

                                                
18  MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ,Lineamientos  Curriculares en Educación 

Artística, ED. Magisterio, 2000.Pág. 160 



 

Dentro de las artes escénicas, aquellas que hacen del cuerpo un gran instrumento 

de comunicación, se encuentra también el teatro como posibilidad expresiva. 

 

 

2.2.3.1.2 TEATRO 

 

El teatro es un lenguaje que desde sus inicios le ha permitido al hombre mostrar sus 

oficios religiosos, deseos de adoración y agradecimiento a los dioses por los 

beneficios recibidos. A lo largo de la historia y del desarrollo de las sociedades se 

expresan otras emociones que se evidencian a través del trabajo corporal y gestual 

que implica este lenguaje. 

 

Desde Rafael Torrado se puede mencionar esta aproximación conceptual: “Actos 

mediante los cuales se comunicaba por medio de símbolos y acciones rítmicas todo 

en un acervo socio-cultural que de esta manera se transmitía de generación en 

generación”19 

 

Es así como a partir del momento en el que el hombre le da una nueva intención 

comunicativa, el teatro pasa a ser un elemento expresivo útil para la socialización, y 

genera nuevas manifestaciones artísticas que lo conducen a  crear necesidades 

expresivas. A partir de ello, entonces, este espacio invita a reflexionar y a crear 

formas de sensibilidad, de percepción, de apropiación y de disfrute, los cuales nos 

llevan a  recrear y transformar la realidad, provocando una serie de acciones y 

dinámicas que contribuyen a mejorar las relaciones del individuo con su entorno. 

De ésta manera se hace necesario plantear todo el  proceso del esquema corporal 

como una posibilidad de comprender el cuerpo, de conocerse  a sí mismo y 

reconocer en los otros la esencia humana. Una conciencia corporal  que permite la 

apropiación de sí mismo y el entorno, contribuye a la elaboración y transmisión de 

                                                
19  TORRADO, Rafael, La Educación estética del ser y su educabilidad. ED. Javeriana Pág. 5 



 

expresiones que el cuerpo emite a través de los sentidos, teniendo en cuenta que es 

el lenguaje el que permite la interrelación del ser humano y su mundo.  

 

En conclusión, es necesaria la búsqueda de experiencias  que alimenten la 

expresión, forma de sentir y de vivir, provocada,  en general, por el ámbito de la 

actividad artística y por el teatro en particular, sin dejar de lado la relación lúdica y 

sensible del hombre con las imágenes, formas y colores que ofrecen las artes 

plásticas. 

 

2.2.3.1.3 ARTES PLÁSTICAS 

 

No se trata de un lujo de la civilización sino de una innata tendencia de la especie 

humana y de una necesidad de expresión que, en los primeros momentos, surge de 

manera instintiva, como lo prueban las producciones plásticas que se han 

encontrado a lo largo de la historia. La infinidad de vestigios encontrados nos han 

ilustrado y nos siguen educando en este campo de las artes plásticas. Es así como 

en la  Edad Media muchas de estas producciones eran de carácter servil y  tenían  

un gran trabajo manual; dentro de estas se destacan: la escultura, la pintura, la 

arquitectura, la cerámica y el tejido. 

 

En este sentido, la creación plástica  es una función esencial del ser humano, lo que 

nos lleva a pensar que le es característico. Los seres, para transmitir sus ideas y sus 

sentimientos, han creado unos códigos visuales basados en sistemas de signos.  

Uno de esos códigos es el lenguaje visual como se había mencionado 

anteriormente, sin el cual no sería posible el ascenso y el incremento de 

experiencias artísticas de la especie humana.  

 

En consecuencia, los lenguajes o formas expresivas llevan a construir diversos 

mundos de representación simbólica, conduciendo a crear imágenes  como 

instrumento de transmisión de ideas. Estas imágenes que entrelazan la subjetividad 

y  la objetividad,  descubren nuevos caminos a la creación de las formas y le dan 



 

paso a la creatividad, a la inventiva, a la imaginación, al goce estético y al deseo de 

soñar con formas, colores que despiertan un sin número de sensaciones. Así,  las 

artes  plásticas, entendidas como lenguaje artístico, le permiten al docente contar 

con un gran número de recursos en sus clases. A su vez, le brinda la posibilidad de 

acercarse de manera sensible a la exploración plástica de los estudiantes, para 

comprender la riqueza cultural que poseemos y  llevarla a su pensamiento. De esta 

manera, se  logra desarrollar en ellos un pensamiento crítico, al ser capaces de 

trasformar la materia y  crear nuevas formas. Lo más importante, le permite soñar 

con un mundo de arte asombroso para ellos. Es precisamente en la escuela, donde 

se les debe facilitar a los estudiantes entrar en contacto con un universo de 

representaciones y significados artísticos. 

 

2.2.3.1.4 LITERATURA 

 

La literatura no solo es un lenguaje artístico sino además es una disciplina del 

conocimiento, donde generalmente se aplica y complementa con mayor énfasis los 

procesos lecto-escritores.  Por lo tanto, constantemente gira alrededor de esta la 

discusión acerca del fomento de la lectura y su crisis dentro del sistema escolar, 

debido a aspectos culturales como en qué  medida recae sobre esta la 

responsabilidad de la formación lectora. Sin ir más allá, esta no se debe limitar a la 

obra escrita llena de palabras especiales y el uso de figuras literarias, sino debe 

hacer evidente un proceso comunicativo especial. 

 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de retomar la esencia de la literatura: la 

palabra como posibilidad de creación; aquello que nos permite crear puentes 

comunicativos  al reunir varias palabras, que dejan de ser simples enunciados y se 

transforman, recreando múltiples imágenes y metáforas que habitan en la dimensión 

evocativa y  creadora del sujeto. 

 

Las palabras encarnan todo un mundo ensoñador, lo concretan, lo hacen vivir y 

sobre todo, a través de la producción escrita, se llevan a cabo múltiples procesos 



 

mentales abstractos,  donde se representan las ideas racionales y emocionales del 

ser humano en cualquiera de sus etapas de desarrollo. 

 

“La literatura es siempre una nueva realidad, un nuevo mundo por descubrir, el juicio 

de la verosimilitud debe hacerse desde el interior del texto y no en su relación con el 

exterior, si bien es cierto que el texto crea siempre teniendo como base la realidad, 

pero creando una nueva, la literatura crea mundos posibles con reglas y una lógica 

propia que necesariamente parten y aluden al mundo real”20. 

 

A pesar de que utilizamos el lenguaje, en todas sus formas para nuestra 

comunicación, es difícil en algunas ocasiones hacer conciencia del tipo de función 

que empleamos en cada momento. La literatura, en su amplio contexto, permite un 

vasto acercamiento, además de desarrollar en quien la disfruta un gran sentido 

critico y  liberador, por ello es necesario romper el esquema tradicional de este 

lenguaje que aleja y descontextualiza la palabra y resignifica el sentido de la misma 

en el ámbito familiar y escolar, principalmente. 

 

2.2.3.1.5 MÚSICA  

 

La música, como campo específico de las artes, comparte con los demás lenguajes 

su capacidad para expresar y representar la realidad, constituyéndose como medio 

de comunicación y de relaciones personales, para ello emplea como agentes y 

elementos mediadores los símbolos, sonidos y sus cualidades. 

 

En el contexto comunicativo y artístico, la música se constituye en un lenguaje en la 

medida en que utiliza códigos elaborados e implica procesos intelectuales y sociales. 

Entre los referidos al campo intelectual cabe destacar “la percepción, la memoria, las 

                                                
20 PEREZ. Martínez Tito. ¿Qué es la literatura? Modulo taller de expresión literaria. 

UNIMINUTO. 2004. Pág. 9 



 

capacidades creativas y de análisis sensible”21. En el ámbito de lo social la música 

implica procesos de comunicación y de relación con los demás, conformándose 

como un aspecto muy importante del complejo cultural de la sociedad. “En 

interdependencia con unos y otros se encuentra la dimensión estética de la música, 

que se refleja tanto en la valoración como en la apreciación gozosa de la creación 

musical”22.  

 

La vivencia, apreciación y comprensión de los elementos que conforman el hecho 

musical favorece procesos que involucran aspectos psicomotrices, perceptivo-

cognitivos y socio-afectivos que inciden favorablemente en el desarrollo de la 

inteligencia y la personalidad. El tratamiento educativo de la música contribuye al 

desarrollo integral de las capacidades de los estudiantes.  

 

En el ámbito escolar el sentido del arte y sus lenguajes  se transforma, pues no se 

reduce únicamente a la producción sino que implica algunos fundamentos y 

procesos que permiten la relación valorativa del sujeto con el conocimiento dentro de 

la interacción enseñanza-aprendizaje, por esto es importante conocer un poco 

acerca del panorama de la Educación Artística que es aquella que orienta todo estos 

elementos dentro de la escuela. 

 

2.3.  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

2.3.1  PANORAMA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

En principio y durante veintidós siglos de historia de la humanidad (V a.C., al XVII d. 

C.), al tratar de colocar el arte al servicio de la educación no se pensó en el 

educando (niño, adolescente), sino sólo en los aspectos técnicos. En música se les 

enseñaba casi exclusivamente a cantar y a tocar algún instrumento: no se les 

enseñaba a oír. En artes plásticas se les hacía copiar las obras de los grandes 
                                                
21  CHAVES Cecilia. VIVA LA MÚSICA, primera edición, 1971. Pág. 72 
22  Op. cit. Pág. 75 



 

maestros (estampas y esculturas) y, como es natural, solo los bien dotados podían 

trabajar con este sistema: no se les enseñaba a ver. 

A partir del siglo XVII, psicólogos y pedagogos ilustres como Juan Amos 

Commenius, John Lock y J. J. Rousseau, hicieron notar que el arte puede servir 

como un elemento educativo, destacándose con ello sus dos valores: el artístico-

creador-emotivo y el psicopedagógico-expresión-comunicación, insistiendo en la 

idea que, siendo medios de comunicación, deben aprenderlos todos, así como se 

hace con el lenguaje oral y escrito. 

“Es entonces cuando realmente se empieza a despertar la idea del respeto al 

desarrollo individual en el terreno educativo, tanto en la concepción como en la 

apreciación de una manifestación estética y, lo que es más importante, considerar a 

ésta manifestación como parte de una expresión libre, y no como la repetición inútil 

de cánones estereotipados”23. 

En la primera mitad del siglo XIX empezó a gestarse la verdadera 

pedagogía del arte con base en las ciencias de la educación; se inicia la 

elaboración de programas partiendo del conocimiento del niño y del 

adolescente.24 

La Educación Artística a nivel mundial se podría sintetizar empezando por el siglo 

XVII donde  el referente pedagógico era de Commenius, la pedagogía del  Espacio 

Aprende Haciendo, quien le da importancia al descubrimiento de la naturaleza. Su 

aporte tanto en lo pedagógico, como en lo didáctico para la enseñanza de las artes, 

exige un ejercicio de auto corrección a partir de un modelo a estudiar; de la materia 

a transformar y de los instrumentos para su realización. 

                                                

23  Consejo Nacional Técnico de la Educación, 4a. época, núm.41, México, 1.982, pp. 335-

342 

24  Ibíd., Pág. 272 



 

En el siglo  XVIII se desarrolló la Educación Artística, como un campo de 

conocimiento; “Estética”, su forjador fue Schiller, quien señaló como la educación  

del sentimiento puede sacar a flote la humanidad que habitó en el hombre, ya que 

en el hombre estético se encuentra la armonía de todas las facultades humanas. En 

el siglo XIX se referencia la pedagogía Pestalociana: Pestalozzi dirige su proyecto 

pedagógico para la enseñanza  del arte hacia la primera infancia, basado en el 

principio de la libertad y la espontaneidad. A esta pedagogía se le agregan otros 

principios metodológicos como: no intervenir en la expresión del niño y permitir 

adquirir la invención, paciencia y constancia. 

 

En el siglo XX los lenguajes artísticos son vistos como lenguajes comunicativos, 

capaces de transformar el sentimiento estético y pedagógico. Así, se imponen 

nuevos nombres en el campo de la educación: Artística, Visual, Lectura de Imagen. 

 

A través de la historia la educación ha tomado diferentes nombres y en su mismo 

transcurrir se le ha dado la importancia que merece, los pedagogos mencionados no 

fueron necesariamente artísticos, pero si han visto dentro del arte, un elemento 

esencial para el desarrollo de las personas. 

 

2.3.2  ÁMBITO NACIONAL 

La expresión artística se remonta hasta nuestros antepasados precolombinos con 

sus trabajos de orfebrería y alfarería; ya en la época de la colonia vemos como el 

arte es visto cómo herramienta de oficio; es decir, para la producción de obras. 

La Escuela Nueva implementada por Agustín Nieto Caballero en Colombia, hacia el 

año 1935, plantea un ideal: hombres rectos y viriles, de ideales altos, de mentalidad 

cultivada, capaces de impulsar el naciente progreso del país, todo lo expande a la 

vida y le da noble sentido, con sentimientos morales, religión y emoción artística. 

Esta nueva escuela en Colombia evidencia un  concepto social y esencialmente 

nacional, donde la visión artística es tenida en cuenta como elemento prospectivo 

para un ideal del ser humano. 



 

En 1984, a través del decreto 1002, la  educación estética se incluye en el plan de 

estudios como área obligatoria en Educación Preescolar, Básica Primaría y 

Secundaría, y Media Vocacional, como vehículo para la educación del espíritu 

creativo y cultural del País.  

 

Hoy en día y después de tantos años, el área artística a través de la ley 115 de 1994 

es obligatoria dentro del plan de estudio de toda institución educativa, generando así 

un cambio de posición y la profesionalización del área. Aunque el cambio no ha sido 

el más fructífero ha dado pasos fuertes, y es la consolidación de unos Lineamientos 

en Educación Artística, dados por el Ministerio de Educación en el año 2000, 

documento en el cual se condensan, a grandes rasgos, la incidencia e importancia 

de impartir los diferentes lenguajes artísticos en nuestro sistema educativo 

colombiano.  

 

“La Educación Artística es un factor vinculante de la cultura y la 

educación. En Colombia  “Creemos que las condiciones están dadas 

Como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano 

maestro. Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y 

reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a 

descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a si misma. 

Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una 

ética y, tal vez, una estética para nuestro afán desaforado y legitimo de 

superación personal. Que integre las ciencias y las artes  en todos los 

aspectos de la vida, de acuerdo con los designios de un gran poeta de 

nuestro tiempo, que pidió no seguir amándolas por separado como a dos 

hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía 

creadora, que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la 

violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no 



 

tuvo la estirpe desdichada del Coronel Aureliano Buendía. Por el país 

próspero y justo que soñamos, al alcance de los niños”25. 

 

 

La anterior cita de nuestro nobel Gabriel García Márquez, deja tejer una visión muy 

clara y concisa sobre el quehacer de la Educación Artística en Colombia y como,  a 

través de ella, se puede aprovechar y potencializar la capacidad creadora de la 

población colombiana, para unirnos como pueblo y como factor influyente y fructífero 

en benéfico de nuestra sociedad. La historia de la Educación Artística en Colombia, 

es muy corta y relegada, siempre se tomó como algo de contemplación y para 

clases mejor favorecidas, pero en las dos ultimas décadas y a través de decretos 

nacionales en educación, se incluyó a la escuela como componente esencial  en el 

desarrollo estudiantil. 

 

 

2.3.3 EDUCACION ARTISTICA EN LA LOCALIDAD DE SUBA 

 

Dentro del marco de la Educación Artística en el distrito capital y más 

específicamente en la localidad de Suba, encontramos que el área artístico-cultural 

se encuentra bastante fortalecido  en el campo de lo no formal, por la labor que se 

realiza desde  las diferentes casas de la cultura, (Casa Cultural Ciudad Hunza, Casa 

de la Cultura La Gaitana, Casa de la Cultura de Suba, Cabildo Indígena) y dentro de 

las diferentes instituciones educativas de carácter oficial y no oficial. 

 

La Educación Artística se ve fortalecida porque la cultura ocupa un papel importante 

dentro de su plan de desarrollo local al igual que la educación.  

Estos dos se han vistos inmersos a través de la RED CEE de la Universidad 

Pedagógica Nacional, desarrollada en la localidad de Suba. 

 
                                                
25

Tomado de Internet de la página, www.unesco.org/culture/es Artículo, La Educación Artística vinculante. en Colombia, autor Gabriel García Márquez, Pág. 1 



 

Para poder ubicar la RED de artes, apoyada por la RED CEE de la UPN,   se hace 

necesario conocer una  historia en la que debido a los espacios logrados  por los  

maestros de Suba, a principios de enero de 1999, la localidad convoca a todos los 

docentes al  encuentro local de redes. Así,   en las redes sociales de un grupo de 

maestros inquietos por gestar la red de artes,  se inicia el cambio  organizado  donde 

se empiezan a mirar, alrededor del compartir y de la palabra, las experiencias de los 

maestros, al igual que los proyectos artísticos que se  trabajan en las diferentes 

instituciones. Con ello se da inicio a una historia y a un devenir que parte, desde un 

primer momento, de la idea que para enriquecer y cualificar la práctica pedagógica, 

debe constituirse  un espacio de reflexión, de búsqueda y de encuentro. 

 

El grupo se desarrolló a través de dinámicas trascendentales, con el fin de construir 

conocimiento en colectivo. Las experiencias presentadas en algunos casos fueron 

proyectadas a otras dimensiones como foros, eventos Distritales y eventos 

organizados por la Expedición Pedagógica de Bogotá. Construir y explorar fue el 

sentido de la RED, sus actores y el colectivo permitieron al maestro conceptualizar, 

mediante la escritura, el diálogo y la discusión. Con ello plasmaron su huella y dieron 

sentido a lo que se construyó. Esta búsqueda propició contactar a otros, cualificar y 

dimensionar la mirada, gestando un trabajo en colectivo de recuperación cultural y 

encuentros artísticos. Una historia colectiva que lleva a la lectura “Entre el silencio 

de la creación y el grito del reencuentro” y a su vez invita a una reflexión.  

 

De los encuentros surge la propuesta de la elaboración de un boletín nacional de la 

red de intercambio con otras instituciones y la edición de un video que se trasmitió 

por Señal Colombia a nivel nacional. Estos encuentros se caracterizaron y tuvieron 

como resultado, hacer una estación dentro de la red mirándose  a sí misma, 

recorriendo  el territorio y  su historia, definiendo su horizonte y proyectándose en 

diversos aspectos. Son de resaltar los siguientes proyectos: 

 

La música como estrategia de sensibilización, impulsada por el profesor Jairo 

Sánchez, es una experiencia que culmina con la realización del Primer Encuentro de 



 

Canta-Autores de la localidad, cuyo éxito permitió la participación de estudiantes de 

diversas instituciones y la presentación de artes de la localidad. También es de 

resaltar el proyecto Danzas Puertas del Sol, grupo consolidado en la localidad desde 

hace nueve años, compuesto por docentes que buscan un espacio de encuentro en 

torno al arte y específicamente la danza, impactando con sus presentaciones en 

diversos eventos Distritales, locales y nacionales; actualmente han sido ganadores 

de un concurso a nivel nacional. Por último, el proyecto  Susurro Creativo, liderado 

por el profesor Pablo Garzón, autor de varios libros de pedagogía artística, 

desarrolla su propuesta en los colegios Stella Matutina y el IED Vista Bella26. 

Gracias a la participación de los maestros de la Red de Suba en el encuentro de 

Arte y Escuela (evento Distrital) se logró tener registros escritos de once 

experiencias  escolares de la localidad de Suba, ellas son:  Movimiento al arte, 

Juguemos a la creatividad y la productividad, Susurro creativo, Proyección 

pedagógica desde la música, Proyectos alegría de cantar y banco de guitarras, 

Transformación de recursos simples en productos útiles, El carnavalito; una 

estrategia lúdico pedagógica, Danzas; un espacio para la vida, Explorando caminos 

en la educación artístico plástica, La expresión artística musical, herramienta en un 

proceso sensibilizador de carácter humanista y Expresión y creación, un sueño 

posible. 

  

Los espacios de participación de la Red, estuvieron en encuentros locales de artes 

1999-2004 y en el  Foro Local- 1999. A su vez, participó con una exposición de 

pinturas, al igual que con un documento de la red de artes, al IX Foro local de 

Educación Artística. En él se presentaron ponencias de varios maestros de la Red y 

una ponencia de la misma red local.  

                                                
26 Información tomada de las redes de tertulia del Boletín la RED. CEEUPN dado en el foro 

local de Suba en 1999.  



 

Es de resaltar el empeño del grupo de docentes participantes en la Red, pues ésta 

dejó crear e intercambiar experiencias artísticas y, de ésta manera, llevarlas a cada 

una de las instituciones, como elemento reflexivo en el quehacer del docente. 27 

 

2.3.4 EDUCACION ARTISTICA EN LA ESCUELA 

 

La educación artística entra en la escuela, fortaleciendo el desarrollo y la capacidad 

creadora de los educandos. 

 

“Tiene la finalidad de generar y de fomentar el crecimiento de lo que cada 

ser posee de individual,  armonizando al mismo tiempo la individualidad 

con la unidad del grupo social al que pertenece. La educación estética es 

fundamental en éste proceso y tendrá como meta, conservar la intensidad 

natural de todos los modos de percepción y sensación, coordinar los 

diversos modos de percepción y sensación entre sí y en relación al 

ambiente, y la expresión de los modos de experiencia mental”28. 

 

La enseñanza del arte se debe abordar, teniendo en cuenta el desarrollo de  las 

dimensiones del hombre, la comunicativa, la cognitiva, la social, y la física. A través 

del arte el hombre aprende a ser respetuoso con su cultura y con los demás, porque 

adquiere conocimientos, confianza de sí y el valor de  todo lo que lo rodea. 

 

La escuela debe replantear su forma de enseñar, debe darle al niño la oportunidad 

de crear constantemente con sus conocimientos actuales, para  la disposición de 

una acción futura creadora.   

                                                
27  Información www.sedbogota.edu.co/secretaria/export/SED/seducativo/perlocalidades/suba. 

28  READ, Herbert. Educación por el  Arte. Edit.  Paidós.  



 

“La Educación Artística, como parte esencial del proceso educativo, puede 

ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser 

humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus 

conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre 

dificultades en sus relaciones con el ambiente. En un sistema educacional 

bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada 

individuo, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda 

perfeccionarse”.29 

 

En la educación de los estudiantes hay que tener en cuenta que debe existir una 

formación integral para el desarrollo de sus dimensiones en donde el proceso 

cognitivo, psicológico y emocional siempre vayan relacionados sin desconocerse el 

uno del otro. La escuela debe ser un espacio propicio para que los estudiantes 

potencialicen y hallen un sinfín de competencias simbólicas artísticas. 

 

Por lo tanto, es necesario promover propuestas y estrategias para el desarrollo del 

área como asignatura, proyecto pedagógico y formación artística, entre otros; donde 

se les ofrezca a los alumnos la oportunidad de conocer y aprender los distintos 

lenguajes artísticos. Éste tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar competencias 

complejas relacionadas con el desarrollo de la capacidad de abstracción, a la 

construcción de un pensamiento crítico y divergente, y a la apropiación de valores 

culturales. 

 

Eisner en sus ensayos pone de manifiesto el compromiso intelectual y emocional 

que los maestros deben tener con su propio trabajo.  

 

“Las prácticas laborales educativas “las experiencias en el aula” son de 

gran importancia para ayudar a los estudiantes a entrarse en el proceso 

de crear su propio arte, otorgar el espacio, las herramientas teóricas y el 
                                                
29  LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora Cáp.1 Pág.20. 



 

respaldo a los estudiantes por el gusto artístico y ser permanentes en el 

análisis y reflexión por parte de los docentes sobre su quehacer cotidiano 

en el aula”30. 

 

2.3.5  FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION ARTISTICA 

 

El enfoque cognitivo es  la corriente predominante en la psicología evolutiva 

contemporánea, donde sus postulados se apoyan en la forma como las personas 

construyen y manipulan las representaciones mentales del mundo. Howard Gardner 

afirma que “como especie,  los seres humanos somos capaces de desarrollar un 

amplio espectro de competencias simbólicas cuyo alcance va más allá de la lógica y 

del pensamiento científico, que solamente reconoce como validos sistemas posibles 

de codificar desde un riguroso ordenamiento  notacional”31. 

 

Por tanto, el hombre desde que nace está sujeto a la interacción con personas y 

fenómenos que le hacen reaccionar psicológica y emotivamente, ya sea en forma 

positiva o negativa. En éste sentido la experiencia artística, permite al niño 

desahogarse y librarse de aquello que le esta afectando, también favorece el 

desarrollo de su sensibilidad, hábitos y habilidades que le ayudarán a alcanzar su 

formación plena. La vida del niño transcurre en una sociedad compleja a la que debe 

integrarse y con la que debe identificarse si pretendemos que alcance una 

realización plena. Por este motivo la experiencia artística favorece e incentiva a 

través de su labor el acercamiento, la unión; es decir, favorece el desarrollo de la 

persona socialmente integrada32.  

                                                
30  EISNER, Eliot. La Escuela que Necesitamos. Edit Amorrour  

31  GARDNER, Howard. Educación  Artística y Desarrollo Humano. Edit Paidós.1994.Pág.27 
32  HINOSTROZA, Aquiles “Creatividad artística” Instituto del libro , y la lectura Perú 1998 



 

Es así como las problemáticas sociales nos alertan sobre procesos erróneos en la 

educación, ya que dejan la formación del hombre en lo afectivo, lo moral y lo social, 

donde la sensibilidad  y la creatividad no hacen parte de las preocupaciones 

educativas  y en donde los problemas de insensibilidad, conformismo y  agresividad 

caracterizan las formas de relación. Es aquí donde la Educación Artística cobra 

vigencia porque su propósito es propiciar aquellos ambientes para el desarrollo de la 

sensibilidad de los niños, para el fomento de su imaginación y su canalización de 

actitudes creativas, críticas y transformadoras, que le faciliten una mejor incursión en 

la sociedad. 

Como es sabido, el arte establece vínculos en los niños entre sí, con los maestros y 

con el aprendizaje, pues genera en ellos grandes posibilidades en el desarrollo 

integral. “El arte hace parte de la vida espiritual del ser humano, visible en sus 

sensaciones, percepciones y transformaciones. El arte cubre los aspectos más 

importantes de la cultura de un individuo, a punto de ser el medio más necesario 

para que éste reconozca y se relaciones con su entorno”33. 

 

Es por ello que el arte debe convertirse en un vehículo mediante el cual se 

transmitan vivencias de un modo íntimo y directo, en que el proceso educativo que 

lleve a cabo el docente reconozca en los niños aspectos de la personalidad, del 

contexto en el que se desenvuelven y de las propias inquietudes con respecto al 

presente y al futuro. De este modo la Educación Artística debe contemplar una 

acción liberadora, inmersa en el contexto al cual pertenece el niño.  

 

Solo así la labor pedagógica que ejerce el docente del área posibilitará al niño crecer 

íntegramente, consciente de su  realidad y contribuirá a que se convierta en un ser 

creador y crítico. 

  

La Educación Artística es actualmente una de las áreas fundamentales del currículo, 

por ello vale la pena indagar, inicialmente, acerca del significado del currículo dentro 
                                                
33  ALVAREZ, Yesid,  Modulo de Pedagogía del arte, modulo 6 UNIMINUTO  



 

de la escuela y, desde allí,  identificar su relación con la Educación Artística, que se 

nutre de encuentros y desencuentros fruto de las diversas perspectivas que 

abordaremos a continuación. 

 

 2.4 CURRICULO Y EDUCACION ARTISTICA 

 

Los estudios e investigaciones realizadas acerca del currículo que son considerados 

en la educación, han demostrado que las experiencias agrupadas teórica y 

conceptualmente presentan diferentes matices,  según los desarrollos alcanzados en 

las acciones pedagógicas propias de  proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, 

estas deben ser vistas a la luz de los fines propios de la investigación, y tienden a 

lograr un significado dentro de los imaginarios culturales, sociales y  artísticos de la 

Educación Artística, en estrecha relación con los contextos y perspectivas de 

desarrollo del profesional,  que logra crear espacios de reflexión frente a 

limitaciones, capacidad de respuesta ante las dificultades surgidas en el medio 

escolar o ante las oportunidades que se generan en él. 

 

Los aspectos teóricos propios del currículo,  permiten  evidenciar aspectos 

relacionados con los componentes, el concepto en sí, las relaciones y procesos que 

caracterizan la formulación del mismo, para así lograr la elaboración de enunciados 

que expliquen la realidad objeto de la investigación, de manera prospectiva en la 

vida de las instituciones docentes del Distrito Capital.  

 

En este contexto los procesos educativos de la sociedad en su conjunto, y en 

particular, los que se realizan en los Centros Educativos de la Zona de Suba, 

constituyen  los espacios en los cuales “las metas y formas organizativas están 

diseñadas de manera específica para desarrollar las acciones que sean necesarias 

para que todos los que asisten a ella, en calidad de alumnos accedan a los saberes 

y a las experiencias culturales que se consideran socialmente relevantes para 



 

todos”34. Es decir, que permiten conservar, crear y difundir los saberes ideológicos, 

artísticos, técnicos y pedagógicos,  configurando los imaginarios sociales, 

generadores de las competencias  necesarias para intervenir en las acciones 

formativas y prácticas docentes  como fuente y  origen de  expresiones y lenguajes 

artísticos a producciones más elaboradas y potencializadoras de habilidades y 

destrezas de los estudiantes al interior del centro docente,  reflejadas, 

dinámicamente, en el contexto social, en el trabajo pedagógico y en el currículo 

escolar. 

 

Bajo esta  perspectiva se puede entender el currículo como “una construcción social 

y como tal, subsidiaria del contexto histórico, los intereses políticos, las jerarquías, 

estratificación social y los instrumentos de control y presión ejercidos por distintos 

grupos, con un enfoque crítico  que se centra en la comprensión del proceso para 

encontrar alternativas de trasformación”35. En dichos cambios del medio incide la 

educación como factor de desarrollo y constructor de valores sociales donde los 

actores desarrollen la visión amplia de la realidad escolar e institucional que se 

plasme en el currículo para conjugar en forma acertada la teoría con la práctica. 

 

En este orden de ideas, el enfoque crítico que ha sido formulado a través de las 

diferentes teorías se plasma en lo que comúnmente señala Kemmis, citado por 

Idóneos,  en la página de información electrónica: “trata el tema de la relación de la 

sociedad y la educación y las cuestiones específicas de cómo la escolarización sirve 

a los intereses del Estado y de cómo la escolarización y el currículum determinan 

ciertos valores sociales y como el estado representa ciertos valores”36, que pueden 

ser  tenidos en cuenta al momento de desarrollar las acciones educativas.  

                                                
34 TERIGI, Flavia y otros. Artes y Escuela.  Reflexiones sobre el lugar de las artes en el 

currículo escolar. España, Paidós. 1998,   Pág. 18 
35 Idóneos Monografía. La Teoría curricular:http://www.wikilearning/enfoques críticos del 

currículo-wkccp-10358-18.htm.[citado el 12 de marzo de 2006] 
36  Ibíd., p18 



 

Se toma en consideración este enfoque por cuanto permite orientar la compresión 

de una manera crítica para relacionar la creación de imaginarios sociales  que 

construyan vida en la comunidad, y que bien pueden explicarse a la luz de los 

siguientes argumentos esbozados en la monografía de Idóneos, cuando cita lo dicho 

por  Habermas y Bernstein37 investigadores de la Crítica de la ideología en ciencia y 

en educación.  Aquí, hacia fuera, se trata de iluminar el mundo social y, hacia 

adentro, de formar los modos de ver y estar en el mundo de forma  consciente. El 

objetivo es la relación entre estos dos órdenes de conocimiento de manera que se 

cambie y se adecuen  al momento de poner en práctica los valores educativos, 

haciendo hincapié en aspectos más cooperativos, autoreflexivos y participativos.   

 

Desde la óptica de esta línea crítica, es posible tomar en consideración lo planteado 

por Basil Bernstein38 cuando en sus trabajos investigativos  evidencia las reglas por 

las cuales se produce un discurso pedagógico donde el conocimiento educativo es 

uno de los mayores reguladores de la estructura de la experiencia. Esto genera 

claros interrogantes respecto a las evocaciones de las formas de  las experiencias 

pedagógicas, la identidad y las relaciones sociales y sobre como se cambian 

mediante la transmisión formal de conocimientos educativos y las particularidades, 

dependientes de tres sistemas de mensajes: 

 

- El currículum  define lo que cuenta como conocimiento válido. 

- La pedagogía define lo que cuenta como transmisión válida del conocimiento. 

- La evaluación define lo que cuenta como manifestación válida de éste 

conocimiento por parte del aprendiz. 

 

Sobre lo anterior Bernstein define el concepto de código de conocimiento educativo, 

referido a los principios subyacentes que configuran el currículum, la pedagogía y la 

                                                
37  Idoneos.com. p18  
38 Ibíd. p18  



 

evaluación. Así, postula que proporcionan oportunidades para el estudio de la 

clasificación y enmarcan una forma distintiva de la experiencia. 

  

A partir de estas conceptualizaciones es que  Bernstein entiende el currículo como: 

“Un dispositivo pedagógico organizado solamente en función de 

principios de clasificación y enmarcamiento en que existen códigos, en 

el sentido de  gramáticas pedagógicas oficiales que son al mismo 

tiempo principios de orden y de desorden tácito. Estos códigos se 

vinculan con el concepto de clase y de relaciones sociales..., entiende el 

currículum –en sentido abarcativo- como un dispositivo pedagógico 

organizado socialmente en función de principios de clasificación y 

enmarcamiento”39. 

 

La clasificación se refiere al grado de mantenimiento de los límites entre 

contenidos. La clasificación enfoca nuestra atención hacia la fuerza de 

los límites como el rasgo distintivo de la división del trabajo del 

conocimiento educativo. La clasificación nos da, como esperamos 

demostrarlo, la estructura básica del sistema de mensajes denominado 

currículum. 

 

El concepto de enmarcación se usa para determinar la estructura del 

sistema de mensajes denominado pedagogía. Enmarcación se refiere a 

la forma del contexto en el cual el conocimiento se transmite y recibe 

(...) a la relación pedagógica específica maestro-alumno. (...) Cuando la 

enmarcación es fuerte hay un límite agudo, cuando la enmarcación es 

débil el límite entre lo que puede y no puede ser transmitido, se borra”40 

 

                                                
39  Ibíd. 
40  Idoneos.com. ob.cit. p.18 



 

Estos dos conceptos permiten obtener selecciones válidas de los contenidos del 

currículum, el conocimiento que se pretende generar y el orden lógico para el 

proceso de enseñanza, lo cual es básico en los procesos de identificación y 

caracterización de los grupos objetos de intervención, además de ofrecer una 

alternativa adecuada y propicia a los perfiles individuales de los estudiantes y de los 

contextos, integrando las áreas de formación con mayor o menor preponderancia 

según los fines que se establezcan en las entidades docentes, en el caso de la 

aplicación de la clasificación. 

 

En lo relativo al enmarcamiento se puede lograr cohesión entre las instituciones 

como sistema educativo, a través de la fijación de conductos regulares y 

competencias, a nivel de jerarquías administrativas y del cuerpo docente en el 

proceso comunicativo de la conjugación de intereses institucionales y políticas  

educativas, con el perfil de los docentes y alumnos que le dan identidad a las 

relaciones suscitadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De manera general la teoría de Bernstein aporta grandes elementos en lo 

relacionado con principios y reglas de organización del currículo, al afirmar en sus 

postulados que “esas estructuras y principios no solo organizan los intercambios 

materiales entre los sujetos sino que al internalizarse controlan las formas de 

pensar, valorar y actuar de los diversos agentes del sistema, en particular, los 

profesores”41 

 

La construcción de esta teoría no se queda solamente en esta formulación sino que 

relaciona  tres contextos que pueden ser entendidos de diversa forma según la 

realidad nacional de la educación. Estos son: los contextos de producción del 

currículo, es decir, los actores que hacen parte del proceso pedagógico y que 

conforman el discurso pedagógico desde la parte de formulación de políticas 

orientadoras; el contexto de recontextualización  integrado por los centros docentes, 

                                                
41  Idoneos.com. ob.cit. p.1 



 

en donde se desarrolla la  acción educativa y en la cual se ponen en juego las 

experiencias recontextualizadamente y el contexto de 

transmisión/adquisición/evaluación  en la práctica del aula y en la relación docente- 

estudiante, con un lenguaje específico y de orden instruccional. 

 

De lo anterior, se puede deducir que las actividades de  formación, discusión e 

información, sobre asuntos de orden pedagógico y experiencial, atienden no 

solamente a estos planteamientos, en términos de la postura de Bernstein, sino que 

en la práctica se desarrollan relaciones sociales y  culturales  que impulsan dos 

formas de organización del conocimiento dentro del currículo: una de códigos 

agregados y otra de códigos integrados “el primero se da si los contenidos de las 

materias están aislados entre sí y el segundo, si se presentan de manera 

relacionada entre sí”. Esta clasificación se refiere a las relaciones entre los 

contenidos, así pues, si los límites son fijos la clasificación es fuerte y, si no, la 

clasificación es débil. 

  

En cuanto a la pedagogía, hay una enmarcación fuerte cuando los límites entre lo 

que puede y no puede ser transmitido están fuertemente identificados, si son 

borrosos, la enmarcación es débil. 

 

En este sentido, una de las áreas del currículo coincide con la materia de indagación 

y con el desarrollo profesional que se pretende explicar: la disciplina artística. Esta, 

vista como un área principal o básica en el proceso de enseñanza que pretende 

formar seres sensibles, capaces de empoderarse de las realidades para 

transformarlas, se encuentra sujeta a  diversas circunstancias que no todas las 

veces se concretan. Tal como lo plantea Flavia Terigi, cuando dice: “entre las 

aspiraciones y la realidades suele mediar una distancia. En Educación Artística, 

como en otros aspectos de la vida escolar, sostener una cierta finalidad para la 

escuela, y aun ponerla por escrito y difundirla en esos documentos conocidos como 



 

diseños curriculares, no significa que la veremos cumplida, ni rápidamente, ni de 

forma idéntica  como la hemos concebido”42 

 

Basándose en esta visión se pueden lograr explicaciones respecto a la concepción 

que tiene el currículo en la Educación Artística con la comprensión de diversos 

conceptos o variables que intervienen en el proceso pedagógico. Estas son: el 

desarrollo de la capacidad creadora, las aptitudes, actitudes, pensamientos y 

visiones que se tengan de la disciplina, expresadas en los resultados que genera la 

creatividad, entendida como “el desarrollo de procesos autónomos de exploración 

activa, de expresión personal, de búsqueda de estrategias propias”.  

  

Es en el sentido específico que la creatividad toma en los discursos de los diversos 

especialistas, lo que determina que enfaticen en la importancia de sectores diversos 

del currículo  y de la experiencia educativa”43 

 

Al acercarse a la realidad educativa en el contexto del aula, surgen en la experiencia 

práctica diversas, ideas e imágenes que se hacen tangibles  cuando se producen las 

asociaciones cognitivas, no solo en el pensamiento sino en la acción, enfrentando 

todo tipo de situaciones que se tornan en oportunidades  de desarrollo, tal como lo 

plantea Bruner, citado en el escrito de Flavia Terigi, “cuando identifica que  la 

creatividad remite en sus planteos a las actividades e inventiva, implicados en la 

construcción de sistemas de codificación altamente genéricos, extensamente 

aplicables, al desarrollo de capacidades para discernir cuando resulta apropiado 

aplicarlos y a la combinación de diferentes sistemas en otros nuevos y más 

generales que permitan hacer predicciones”44 

                                                
42 TERIGI, Flavia y otros. Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículo escolar. 

España, Paidós.1998   Pág. 18 
43 Ibíd., p 22. 
44 BRUNER, Citado por Terigi Flavio y otros en. Arte y Escuela. Pág. 23 

 

 

 



 

En este sentido, lo artístico proporciona sensibilidad, sin fijar límites en la formación 

del pensamiento crítico,  de diferencias posturas argumentativas que alimentan y 

enriquecen el saber no solo pedagógico sino de la realidad contextualizada, 

coherentemente a la luz de la racionalidad técnica, pedagógica, normativa y 

epistemológica,  contribuyendo a la formación de un pensamiento imaginativo y útil 

en el imaginario social y artístico. 

 

 

 

 

3. REFERENTES CONTEXTUALES 

 

3.1. LOCALIDAD DE SUBA. 

 

Suba, está localizado al noroccidente de la ciudad de Bogotá del Distrito Capital, 

limita al norte con el municipio de Chía y el Río de Bogotá, al sur con la Calle 100 

(localidad de Barrios Unidos) y el Río Juan Amarillo  al occidente con el Río Bogotá 

(municipios de Cota y Chía y al oriente, con la Autopista Norte (localidad de 

Usaquén) Fue construida en un terreno inestable, y por esta razón se ocasionan 

inundaciones. 

 

El nombre de Suba, según la lengua muyesca (muyesccubum  zhu-ba), que significa 

mi digna, mi cara, mi flor. Fue fundada en el año de 1.550 y pertenece a la localidad 

once del Distrito capital, dividido en veinte localidades para su administración; posee 

un fenómeno de diversidad étnica y cultural importante donde se mezclan de manera 

amplia regiones y estratos que  promueven el fortalecimiento de la identidad local. 

Además, posee una inmensa riqueza ecológica-ambiental en los cerros norte, sur, la 

Conejera y el bosque; los ríos, Bogotá y Juan Amarillo; en los humedales de 

Tibabuyes, Córdoba, La Conejera, Guaymaral y Torca; con bosque silvestre. 

 
 
 



 

3.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBSERVADAS 

 

3.2.1 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA NUEVA GAITANA 

 

IDENTIFICACION 

 

Es una institución mixta de carácter oficial con dos jornadas independientes, mañana 

y tarde. Cuenta con 80 docentes en las dos jornadas, de primaria y secundaria. 

Docente de Artes Plàsticas 

Dirección: 132 A Nº 114 – 43  TEL: 660 67 99 – 689 68 24 

 

UBICACIÓN 

 

Esta localizada en la zona 11 de suba al Noroccidente de Bogotá, limitada con la 

laguna Juan Amarillo, los barrios Cañiza, Miramar y Villamaría.  Sus barrios 

aledaños son: La Gaitana, Tibabuyes, Tibabuyes Universal, Toscaza, Villa María, El 

Rincón, Aures 1 y  2, Suba  Compartir, Bilbao y Puerta del Sol. 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

El sector donde funciona era una laguna, centro de adoración según cuenta la 

leyenda de los indígenas Tibabuyes, los cuales se abastecían de alimentos 

sembrando y cada año hacían un ritual a la laguna ofreciendo un niño recién nacido 

a las aguas transparentes y calmadas, quienes lo recibían con orgullo y alegría: Se 

conmemoraba con el nombre de La Gaitana, por el mismo espíritu combativo e 

independiente de sus indígenas. 

 

Fue construido en 1.980, inicialmente era una escuela rural. En 1.997 se inició la 

aplicación de la Ley 115 de 1.994 ampliando la cobertura de básica primaria a 

básica secundaria. A partir del año 2.000 implementa un aula de aceleración de las 

dos jornadas y desde el año 2001 cuenta con la integración de niños con limitación 



 

auditiva. En el año 2.002 se inicia la integración del PEI, de las Jornadas mañana y 

tarde. 

 

La educación en esta institución esta dirigida bajo el principio pedagógico del 

respeto por los derechos humanos, que pretende formar a los estudiantes como 

seres integrales, creándoles espacios para que hagan su propia reflexión, frente a 

las pautas que les permiten disfrutar de una sana convivencia, donde se respeten 

los compromisos y se elaboren las normas que regulen la vida en sociedad. 

En el año 2.006 la Cámara de Comercio de República Dominicana “hace la 

propuesta de incluir en el plan de estudios énfasis en Turismo, y dar el apoyo 

requerido”. Después de consultar con toda la comunidad educativa se acepta dicha 

alternativa y se empieza un plan de reestructuración tanto de la planta física como 

del plan de estudios. 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

PEI: “HACIA LA FORMACIÓN DE SERES HUMANOS CON SENTIDO 

DEMOCRÁTICO ECOLÓGICO Y CREATIVO” 

 

MISIÓN 

 

Formar personas con pensamiento crítico, autónomo, creativo y conciencia 

ecológica por medio de un aprendizaje significativo y la solución negociada de 

conflictos, que le permita construir su proyecto de vida, servir a su comunidad y 

participar en el proyecto democrático de la Nación Colombiana. 

 

VISIÓN 

 

Es una Institución Educativa competente, reconocida en la localidad, por su 

liderazgo en la participación democrática, en la convivencia ciudadana, gestión 



 

ambiental, en el desarrollo tecnológico, con una planta física adecuada y un equipo 

humano cálido con sentido de pertenencia, dispuesto a colaborar en las soluciones 

de la comunidad. 

 

PRINCIPIOS 

 

Ø Dignidad entendida como reconocimiento. 

Ø Equidad relativa a igualdad. 

Ø Autoridad remitida a liderazgo. 

Ø Libertad de actuar con autonomía. 

Ø Eficiencia, saber hacer con rapidez de manera creativa. 

Ø Identidad, ser autentico con pertenencia y compromiso, cooperación, trabajo 

en equipo. 

ØDisciplina remitida al orden, organización y responsabilidad con actitud    

positiva. 

 

FILOSOFIA 

 

La Institución Educativa Distrital La Nueva Gaitana es un establecimiento de carácter 

oficial que ofrece educación formal en los niveles de educación preescolar y 

educación básica primaria y básica secundaria. 

 

La educación en esta institución esta dirigida bajo el principio pedagógico del 

respeto por los derechos humanos, que pretende formar a los estudiantes como 

seres integrales, creándoles espacios para que hagan su propia reflexión frente a las 

pautas que les permita disfrutar de una sana convivencia, donde se respeten los 

compromisos y se elaboren las normas que regulan la vida en la sociedad. 

 

Se busca la consolidación de una institución donde todos asuman el comportamiento 

de crecimiento desde lo individual hasta lo colectivo, crecimiento que debe 



 

evidenciarse desde el mismo comportamiento como individuos respetuosos, que 

expresan conocimiento como parte inherente a la sociedad que pertenecen. 

 

Igualmente se contempla el respeto por las relaciones de genero en equidad: 

respeto por la diferencia lingüística y cultural, se asume que se trabaja con una 

población constituida por niñas y niños, hombres y mujeres, por lo tanto, cualquier 

acción que se adelante debe tener en cuenta la participación de estas poblaciones, 

así mismo se debe tener en cuenta que hay niños y niñas sordos y en extra edad, 

que requieren de un trato equitativo y respetuoso. 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

Democracia y Derechos Humanos. 

Informática Educativa Institucional. 

Educación Ambiental. 

Integración de Estudiantes sordos al aula regular. 

Humanidades: Emisora y Periódico, “Creando con la palabra”.  

Matemáticas: Desarrollo del pensamiento matemático. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 

 

La institución cuenta con treinta y un aulas de clase en la jornada de la mañana, 

distribuidas así: 

Dos para limitación auditiva primaria, uno para aceleración: son los estudiantes que 

están en extra-edad para cursar primaria, tres para preescolar, dos para grado 

primero, dos para grado segundo, tres para grado tercero, tres para grado cuarto, 

tres para grado quinto, dos para grado sexto, dos para grado séptimo, tres para 

grado octavo, tres para grado noveno, uno para grado décimo, uno para grado once. 

 

La Institución tiene un laboratorio de Ciencias Naturales, de Biología y Química, de 

Física, aula para Artes, aula para Tecnología e Informática con 20 computadores, 



 

biblioteca, rectoría, sala de juntas, secretaria, almacén, fotocopiadora, cafetería, 

oficina de orientación a estudiantes, coordinación de convivencia, sala de profesores 

para primaria y bachillerato, sala de audiovisuales. Con una sola cancha de 

microfútbol y una de baloncesto, los espacios para los niños no son adecuados, 

puesto que la construcción fue realizada en un humedal, y está prohibido adecuar 

estos espacios. 

 

Los salones de básica primaria son casetas prefabricada y se encuentran situados al 

frente de la Escuela de carabineros, allí están bajo su cuidado algunos animales 

domésticos; esto ha causado dificultades, para el desarrollo regular de las 

actividades académicas, por otro lado los salones son pequeños, les falta 

ventilación, cuando llueve de entra el agua y cuando hace sol son bochornosos; los 

pisos son en cemento con pupitres bipersonales y la batería de baños se encuentra 

en regular estado de conservación. 

 

Los salones de básica secundaria construidos en ladrillo a la vista son amplios, el 

tejado esta sostenido con estructura metálica, y se encuentra en su mayoría 

agrietado, los pisos son en tabletas con lockers empotrados, los pupitres son 

unipersonales y constan de mesa y silla. Los ventanales dan hacia una calle 

principal de doble vía, donde pasan muchos buses y carros, es demasiado ruidosa y 

muy peligrosa para atravesar. 

 

Actualmente cuenta con una sede nueva para primaria, y la sede para secundaria se 

encuentra en construcción. Se adecuaron las casetas de primaria para secundaria y 

se hicieron casetas nuevas provisionales para completar las aulas faltantes; no hay 

servicio de biblioteca, ni sala de informática, la administración esta funcionando en 

un solo salón. 

 

El horizonte Institucional ha cambiado ya que la Cámara de Comercio de la república 

Dominicana decidió apoyar a la Institución cuyo énfasis es turismo; por tanto se 



 

requieren reajustes a todo nivel: en currículo, plan de estudios, y organización 

institucional. 

 

 

DIFICULTADES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

En primaria se trabaja en un ambiente de armonía y camaradería, pero en 

secundaria hay muchos conflictos entre maestros por diferencias políticas y 

religiosas, las relaciones de compañeros se dan entre grupos pequeños, por el 

número de maestros (80) en las dos jornadas; y es difícil compartir con todos. 

 

Con los directivos docentes existen buenas relaciones humanas y asertivas, ya que 

son personas abiertas al dialogo. 

 

Los estudiantes son de escasos recursos: Estratos uno y dos, pocos llegan a la 

universidad, ya que su mayoría necesita salir muy rápido del colegio para conseguir 

empleo y generar recursos económicos. 

 

La conformación de familias son irregulares, en sus hogares es frecuente la violencia 

intrafamiliar y el desplazamiento, hay presencia de un alto índice de enfermedades 

estomacales ocasionadas por carencia de alimentos, como un alto índice de 

desempleo de los padres; actualmente hay cuatro niñas en estado de embarazo en 

los grados décimo y undécimo. 

 

En el año 2.000 por tutela instaurada por un estudiante, se inicio el trabajo con niños 

con limitación auditiva, aunque hubo mucha resistencia para trabajar con ellos, 

debido a la falta de recursos humanos y económicos. 

 

 

 

 



 

3.2.2 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA GAITANA 

 

IDENTIFICACION 

 

Funciona en dos jornadas Mañana y Tarde. 

Docente de Artes: Músico- Licenciado en Ciencias de la Educación 

Dirección: Transversal 116C Nº 134B – 32  TEL: 690 42 65 

 

 

UBICACION 

 

El colegio esta situado en noroccidente de Bogotá en el barrio Suba Gaitana y sus 

barrios aledaños son la Nueva Gaitana, Tibabuyes Universal, Toscana, Villa María, 

el Rincón, Aures 1 y Aures 2, Compartir Suba, Bilbao y Puerta del Sol. 

 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

Fundado en 1.994, creado por el acuerdo número 02 de 1.996 del Consejo de 

Bogotá, comenzó labores en el salón comunal del barrio, luego funcionó en casetas 

prefabricadas y a partir del 2.000 disfruta de un hermoso edificio.  

En el mismo año se implementó la Educación Media y durante tres años de trabajo 

para convertirse en un Centro de Educación Media albergando los estudiantes que 

terminan 9º en los Colegios Tibabuyes Universal, Nueva Gaitana, Toscaza, y La 

Gaitana. En el 2.002 se integró con el CED Villa María denominada Sede A. 

Actualmente promueve el desarrollo de competencias laborales en los estudiantes 

de Educación Media con el apoyo de S. E. D. Comfenalco y Universidad Agraria de 

Colombia. 

 

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

PEI: “CAMINO A UNA CIUDADANIA HUMANIZANTE Y DEMOCRATICA” 

 

MISION 

 

Institución Educativa oficial de educación preescolar, básica y media académica con 

orientación en Gestión de Negocios y en Gestión Ambiental que contribuye a la 

formación integral de niñas, niños y jóvenes, generando ambientes para la 

convivencia amable y el aprendizaje productivo que les permita desarrollar su ser, 

consolidar su conocer, potenciar su hacer para modificar positivamente el entorno. 

 

VISION 

 

En el año 2.010 la Institución Educativa Distrital La Gaitana se consolida como polo 

de desarrollo local por su aporte en la formación de niñas, niños y jóvenes en 

Gestión de Negocios y Ambiental, liderada por un equipo humano, comprometido y 

en proceso de mejoramiento continuo para la formación de ciudadanos competentes 

en la convivencia y productividad que contribuyan al desarrollo del país. 

 

PRINCIPIOS 

 

El colegio tiene como propósito la creación de ambientes amables y productivos en 

los cuales se comparte exitosamente lo académico y la convivencia para lo cual se 

manejan las “4R”, valores importantes en la dinámica institucional: 

 

RECONOCIMIENTO del otro como legítimo otro. Reconocer a los demás como 

iguales, fortalece la convivencia amable. 

 

RESPONSABILIDAD: Esta “R” invita a cumplir con entusiasmo lo acordado y 

alcanzar las metas, propósitos y tareas lo que favorece la adquisición de 



 

conocimientos y la comprensión de las normas como necesidad y no como 

obligación. 

 

RESPETO: Valor íntimamente ligado al reconocimiento para generar una 

convivencia amable que lleva a la tolerancia y a la comprensión. 

 

RENDIMIENTO en la medida que asumamos las “3R” anteriores con agrado, esto 

elevará el rendimiento y la productividad de cada una de las acciones emprendidas.  

 

FILOSOFÍA 

 

La institución trabaja en equipos de Gestión, con los últimos grados: 

Fomentando el desarrollo integral de la comunidad a través de un trabajo 

cooperativo que busque el progreso y bienestar de la comunidad.  Proyectando el 

desarrollo de valores en los miembros de la comunidad para lograr formar personas 

responsables y autónomas mediante la toma de conciencia de lo que implica libertad 

y responsabilidad. 

 

Propiciando la calidad en el proceso formador, y teniendo en cuenta la singularidad 

de los miembros de la comunidad, logrando una participación libre y espontánea con 

miras a una máxima productividad en los aprendizajes. Formando personas 

conscientes de la posibilidad de cambio a través de la valoración del ayer y del hoy, 

en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida del ahora y del mañana. 

 

Generando valores para desarrollar una cultura de la convivencia que facilite la 

socialización de cada uno y el mejoramiento colectivo. Supliendo las carencias 

cognitivas mediante la dinámica de los procesos de pensamiento y el fortalecimiento 

de las herramientas que faciliten satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. 

 

 

 



 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

Matemáticas: Argumentación de relaciones geométricas. 

 

Ciencias Naturales y Química: Brazo químico. 

 

Ciencias Sociales: “Camino hacia una ciudadanía humanizante y democrática”. 

 

Área Negocios: Gestión de Negocios. 

 

Área Ambiental: “El humedal Juan Amarillo una vivencia de aprendizaje”. 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA FISICA 

 

Cuenta con una planta física de tres (3) niveles, en ladrillo a la vista, los salones son 

amplios, con buena ventilación, pupitres unipersonales, tableros acrílicos, escritorios 

en buen estado, dotada con laboratorios de ciencias naturales, química, biología, 

física, auditorio, canchas deportivas, escasas zonas verdes y está cerca al 

Polideportivo La Gaitana, donde se desarrollan diversas actividades culturales y 

deportivas, aula para informática con cuarenta  (40) computadores, salón para 

guardar instrumentos, un salón pequeño improvisado para música, oficinas 

administrativas: Coordinador de Convivencia, Orientación, Rectoría, Secretaría, 

enfermería, una sala de profesores confortable, cafetería, baterías de baño 

proporcional al grupo de estudiantes, y batería de baños para docentes en la parte 

administrativa. La decoración es personalizada en cada salón de clase. 

 

El edificio esta pensado para personas con discapacidad, ya que cuenta con rampas 

reglamentarias. 

 

El edificio es agradable, amplio y bien distribuido, se tiene una sensación de libertad 

y respeto. 



 

DIFICULTADES AL INTERIOR DE LA INSTITUCION 

 

Es notoria la falta de interés de los estudiantes por los procesos participativos que se 

llevan a cabo a nivel local, aunque si participan a nivel institucional y como 

consecuencia de esa poca participación e interés, conduce al desarraigo social, a la 

apatía cívica, al olvido de la razón de ser de los ciudadanos, problemática que se ha 

venido transmitiendo a manera de hábito desde la familia. 

 

El problema es grave en tanto la ciudad no tiene pobladores responsables que se 

apropien de ella en temas administrativos y políticos, con lo cual el Proyecto de 

Ciudad Escuela que se construye desde la Alcaldía, no tiene significado como 

espacio de encuentro y convivencia con otros. 

 

Se encuentran también familias irregulares, embarazos no deseados, incertidumbre, 

competitividad, diversidad de grupos de culturas urbanas representadas por: 

metaleros, punkeros, candyes entre otros, que se presentan y permiten conocer sus 

intereses en el “Festival de Talentos” institucional. 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

Procedimiento 

 

Especificaciones para la observación y análisis de los resultados: 

Duración: dos horas cátedra por curso (sexto, octavo, noveno y undécimo) 

Observación no estructurada (técnica cualitativa). 

 

Este modo de hacer investigación es llamado etnometodología, que   permite 

obtener información acerca de un suceso, grupo, comunidad o sujeto. De igual 

manera trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 



 

que da razón plena de comportamientos y manifestaciones; la intención es  indagar  

de manera amplia y variada  los  imaginarios de los docentes de educación artística  

en los contextos donde se desarrolla la investigación.  A través de la recolección de 

datos se procedió a detallar en forma minuciosa los elementos que estructuran los 

registros elaborados con la finalidad de elaborar un proceso de interpretación y 

análisis de datos 

 

 

4.1  POBLACION Y MUESTRA 

 

I.E.D NUEVA GAITANA, con un número de un (1) docente observado, de la 

Educación artística, (artes plásticas) en la jornada de la mañana, en el nivel de 

Básica  secundaria. En primaria no hay docente de apoyo en artes.  

   

I.E.D LA GAITANA, con un número de  (1) docente  observado de música, en la 

jornada de la mañana, en el nivel de Básica secundaria. Con una población 

estudiantil comprendida entre los 12 y  17 años. 

  

 

 

4.1.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño consta de unas etapas de procedimiento, las cuales interactúan a lo largo 

de todo el proceso de investigación, con el objetivo de ir configurando, los 

imaginarios encontrados con respecto a las prácticas pedagógicas, la que es 

construida  desde los mismos actores sujetos de investigación: 

 

I. Selección de población: 

 

Se eligió la muestra objeto de estudio presentándose en las instituciones educativas, 

por medio de cartas que explicaron el motivo del trabajo de grado y práctica 



 

pedagógica en la realización de proyecto que se llevó a cabo en la localidad de Suba 

sobre “imaginarios de la educación artística en la instituciones oficiales”, que 

pretende incentivar la investigación en dicha área del conocimiento con el fin de 

reconocer el saber pedagógico en sus aspectos prácticos y conceptuales; de esta 

manera se autorizo la observación de algunas clases de arte. 

 

II. Instrumentos y técnicas de observación: 

 

�  Se realizó en diferentes momentos, los que variaron en amplitud y precisión de 

acuerdo a cómo íbamos avanzando en la recolección y categorización de los datos:  

� Exploración documental. 

�  Observaciones espontáneas, participativas y notas de campo. 

�  Entrevistas no estructuradas. 

�  Grabaciones sonoras y de video. 

� Análisis de la información: 

� Descripción de actitudes y prácticas pedagógicas. 

� Comparación de casos mediante la observación directa sobre las conductas de los 

docentes, espacios, objetos ¿de qué maneras está el espacio organizado por los 

objetos? ambientes,  lugares ¿en qué lugar se realizan todas las actividades?, 

¿qué carga académica tiene el docente de artes? ¿Cómo se motiva al estudiante 

para que tenga un buen rendimiento académico?  ¿Qué apoyo tienen los docentes 

para su trabajo pedagógico? Mediante preguntas  sobre actitudes, recursos, 

tiempos, sentimientos entre otras se construyeron entrevistas, diarios de campo, se 

utilizaron medíos audiovisuales como videos, fotografías y grabaciones para 

analizar procesos de trabajo,  documentos, entrevistas para la confiabilidad y 

validez de la información mediante técnicas de  recolección y manejo de la 

información. 

 

En el  trabajo de campo, como proceso de recolección de información, se tuvieron 

en cuenta las siguientes condiciones: respeto mutuo, sin perder de vista que las 

personas van a conocer los resultados; preparando cuidadosamente el manejo de 



 

los instrumento de recolección de datos, conservando la distancia y neutralidad, 

teniendo al día el cuaderno de notas (diario e campo). 

 

La base de esta observación es descriptiva e interpretativa que exige la presencia de 

dos observadores como mínimo para lograr la mayor objetividad del registro en el 

que se  debe tener en cuenta la descripción del lugar donde se va llevar a cabo la 

acción que se registra; siendo absolutamente fieles a la  textualidad el lenguaje para 

esto es necesario el empleo de instrumentos y técnicas como: la observación 

participativa, notas de campo, entrevistas, análisis de documentos, cuestionarios 

una grabadora, videos entre otros; elaborando la nota ampliada antes de veinticuatro  

horas siguientes a la toma de notas; para luego hacer una puesta en común donde 

se leen  y se corrigen los registros. 

 

La entrevista, permitió recolectar los datos recogidos como la herramienta que 

corresponde más adecuadamente tanto a los objetos de estudio como a los 

propósitos y objetivos de los proyectos de indagación por medio de una 

conversación informal  de preguntas abiertas para describir el pensar de la persona 

entrevistada, realizando las transcripciones textuales y registrando las conductas no 

verbales para luego hacer las notas ampliadas lo mas pronto posible. 

 

La etapa de la investigación etnográfica finalizó cuando se  recogió y describió las 

entrevistas, grabaciones y anotaciones, que se consideraron suficientes  para 

elaborar una categorización  que pueda sustentar el análisis, la interpretación y, 

teorización y conducción  de  resultados. 

 

El proceso descriptivo fue la lectura minuciosa y rigurosa de los registros, todo ello 

esta fundamentado en: ver y escuchar una y otra vez los videos de las clases, 

analizando minuciosamente las conductas verbales y gestuales, la metodología, el 

manejo del discurso y la interacción de los estudiantes entre otras. El procedimiento 

para confrontar  es el siguiente: lectura individual de los registros, puesta en común, 

discusión negociación e interpretación socio-educativa: busca comparar 



 

posibilidades, confirmar la autenticidad de los compromisos y de las expectativas 

propiciando iniciativas. 

 

Se evaluó si la estructura del diseño, en razón de los objetivos generales y 

específicos, permitió  inferir conclusiones lógicas y por ultimo la forma como se 

manejaran los resultados de la investigación: desde el punto de vista del 

conocimiento, de la realidad, y de la pertinencia con el proyecto macro de la CUMD 

en la facultad de educación. 

 

III. La observación: 

 

Se compartió con las personas involucradas, participando en las actividades 

cotidianas de las instituciones; donde fue importante las notas de campo 

pormenorizada, teniendo en cuenta el responder las siguientes preguntas: ¿de 

quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? Y ¿por qué? para luego revisarlas 

cada semana, reorientando las observaciones con el fin de  familiarizarse con el 

lenguaje usado por los participantes; además recoger anécdotas, historias y mitos 

que constituyen el trasfondo cultural ideológico. (Se grabaron los comentarios y 

anotaciones tomadas). 

 

� Categorías de observación: 

 
Ahora podemos abordar, los imaginarios artísticos sobre las prácticas pedagógicas 

de los docentes en la enseñanza del arte, es importante determinar, el enfoque 

etnográfico para responder al interrogante planteado; indiscutiblemente, la 

categorización fue tomada como un intento sucesivo de agrupar la información que 

implica categorizar indicios y descripción de conductas observadas, además 

manteniendo una relación ordenada precisando unos escenarios que se presentan a 

continuación: epistemológico, pedagógico, institucional y socio-cultural. 

 

 



 

-Escenario epistemológico: 

 

Tiene que ver con el conocimiento que han adquirido los dos  educadores artísticos 

a través de los años de experiencia en el contexto escolar, tomando como punto de 

partida las prácticas de los dos docentes, enfocadas  al proceso de la educación 

artística que fundamenta, reafirma y confirma la coherencia teórico-práctica en el 

aula de clase, mediante acciones, condiciones y formas de transferir el 

conocimiento. 

 

Es importante el tipo de formación de los docentes de artes, por que de ello depende 

el dominio de la técnica y la parte conceptual, como constructores de pensamiento. 

 

-Escenario pedagógico.  

 

Para determinar el conjunto de correlaciones entre los imaginarios de los dos 

profesores de educación artística con respecto a sus prácticas pedagógicas, a través 

de los escenarios se  realizó una observación  entre los actores objeto de estudio  

para hacer una distinción entre las visiones en la búsqueda de creencias de la 

enseñanza-aprendizaje de las artes. 

 

-Escenario institucional: 

 

En las instituciones, la educación artística ha ganado un lugar privilegiado, como 

área fundamental del currículo por tanto, para la comprensión de imaginarios 

colectivos y las concepciones que el docente tiene, es preciso indagar a través de 

entrevistas no estructuradas lo que los dos  profesores de artes creen a cerca de sus 

instituciones, al igual que  el sentido de pertenencia 

Y la presencia de la educación artística en el contexto escolar.  

  

 

 



 

-Escenario socio-cultural 

 

El contexto y la cultura son el  producto que caracteriza un grupo social; en este 

caso las interacciones de los dos educadores con sus pares académicos y 

estudiantes indican su visión de la realidad, al lado de ello, los hábitos, las 

tradiciones, las prácticas, las vivencias entre otras  refuerzan los valores y creencias 

ligados a la sociedad de consumo al igual que las formas de pensar, ponen en el 

escenario las diferentes interacciones entre los sujetos que conforman la comunidad 

institucional y la forma como se tejen las relaciones para adaptarse a circunstancias 

económicas, políticas, sociales y culturales que están ligadas a las instituciones 

educativas.  

 

IV. Las entrevistas: 

 

Aprender a escuchar el pensar del otro.  

Se anotaron los datos personales de los docentes: formación académica, años de 

experiencia, compromiso con el área artística entre otros. Las entrevistas fluyeron 

libres,  y así la actitud de los docentes fue receptiva y sensible, sin presiones, donde 

se descubrieron tendencias, motivaciones, intenciones, aspiraciones, conflictos y 

defensas. Las preguntas se encaminaron a  reconocer el saber pedagógico en sus 

aspectos prácticos y conceptuales, sin aprobar, desaprobar e interrumpir al 

entrevistado; para lograr la mayor objetividad, fueron filmadas y grabadas con el 

permiso de las personas participantes permitiendo el análisis, interpretación y 

sistematización. 

 

� Análisis de las entrevistas: 
 
El análisis fue producto del proceso de recolección en el cual las entrevistas, las 

observaciones y materiales escritos se clasificaron.  

Se organizó la información con los siguientes fines: 

-Monitoreo permanente de los datos que se recogieron evitando subvalorar   

situaciones. 



 

-Proceso de focalización permanente. 

-Confrontar y validar las ideas. 

-Reseñar y revisar el registro de las observaciones para identificar patrones de 

comportamiento que indicaron los puntos referenciales para la interpretación.  

 
Cabe aclarar que las entrevistas están enmarcadas en el enfoque cualitativo 

interpretativo donde se hicieron conversaciones informales, sobre el pensamiento 

del docente, recuperando así ideas emergentes que conduzcan a describir  sus 

percepciones  en relación a la enseñanza- aprendizaje del área artística .Los 

docentes constituyeron el grupo más importante y decisivo a la hora de recoger la 

información, no fue fácil lograr la informGación requerida, en general los docentes no 

gustan de cuestionarios, pero accedieron cuando se les invitó a conversar, fue difícil 

acceder a las Instituciones objeto de estudio, pues  los docentes son muy celosos y 

se sienten incómodos por la presencia de otras personas en su clase, además 

manifestaron no creer en las investigaciones de su forma de pensar,  por 

consiguiente se necesitó ganar la confianza de los mismos, pidiendo permiso para 

observar las clases, con el compromiso de dar un toque de privacidad de todo lo 

observado, usando  estrictamente la información para los fines propios de 

investigación. Por otra parte se aprovechó la ocasión  para hacer observaciones 

informales en sus actuaciones generales: trato con otros pares académicos, fuera de 

las clases en otros espacios. 

 

De este modo se pudo descubrir tendencias espontáneas como: el profesor de 

plásticas manifiesta una tendencia política socialista muy marcada, su motivación es 

la exigencia para que los chicos definan su carácter con la intensión de  formarlos 

para la vida ; sus aspiraciones radican en la conciencia política  y crítica en la que 

deben ser formados los estudiantes; se siente en conflicto con la mayoría de los 

docentes a los cuales cataloga como personas con un pensamiento reduccionista, 

manifestando que el no es parte de ese gremio , él es artista y el profesor de música 

por su parte  es un romántico con grandes ideales, cree en las relaciones 

democráticas de igualdad, aspira a tener un aula especializada, en la que pueda 



 

desarrollar competencias musicales, las relaciones con sus compañeras las 

considera amigables  y afectuosas. 

 

A continuación se hará referencia a las concepciones sobre los cuales fueron 

construidos los imaginarios procedentes,  intereso delinear tendencias, rasgos, 

características de los procesos culturales de los docentes y en particular de cómo lo 

social es construido en el plano estético simbólico musical. El análisis se orientó a la 

música y la plástica, teniendo en cuenta las  prácticas docentes  en el aula de clase, 

consideramos que es en estas manifestaciones artísticas, donde se pudieron percibir 

las formas de interacción de los autores involucrados. En consecuencia, la escuela 

se  convierte  en un centro de desarrollo  artístico, recreativo y cultural,  con 

espacios abiertos para el desarrollo de la comunidad. 

 

Las entrevistas fueron grabadas en video, enfocando los entrevistados captando el 

lenguaje mímico que ayuda a interpretar el lenguaje verbal, sin interrumpir los 

pensamientos de los entrevistados hasta agotar lo que tenía en mente, dejándolos 

abordar  el tema durante el tiempo que quisieron. 

   

 

V. Categorización y análisis de contenidos: 

 

Entendida como la forma de agrupar la información recogida con ciertos criterios: 

tener en cuenta las conductas  basándose en la duración de cada sesión, 

periodicidad, focalización, simultaneidad, homogeneidad del entorno. 

Ø Sistema de categorías: 

 

� Trascripción y análisis de las entrevistas observadas grabaciones y descripciones 

de atributos observables  de los distintos eventos y conductas. 

� Validez de la clasificación y conceptualización: por medio de las coincidencias de 

las personas que categorizan la misma conducta mediante componentes lógicos 

actividades, significados, participación, relación y situaciones. 



 

� Definir las categorías: para identificar elementos comunes y variables. 

� Categorizando las expresiones faciales gestos, posturas y conductas verbales en 

el aula de clase. 

 

ØTeorización:  

Aquí es donde la mente inició un juego con las categorías: percibir, contrastar, 

comparar, agregar y ordenar estableciendo relaciones que permitieron  un manejo 

de la literatura interpretativa, las fuentes bibliográficas pertinentes lo que implicó, 

adquirir destrezas en el análisis e interpretación de datos; de igual manera al 

reflexionar y concentrarse en las grabaciones y descripciones de campo se logró 

concluir el proceso de categorización por medio de analogías y comparaciones entre 

los docentes permitiendo contrastar los datos para correr   el riesgo de enfrentarse a 

validar estructuras teóricas.  

 

VI.  Interpretación:  

Representó un reto complicado para articular la acumulación de los datos  recogidos 

a través de los registros de observación y/o entrevistas, así como también los 

documentos que se encontraron en las visitas (historia, PEI, Plan de estudios entre 

otros); para ello fue necesario mantener vigilancia rigurosa sobre el hilo conductor 

“imaginarios artísticos “para no perdernos ordenamos, dándole forma al conjunto de 

piezas fragmentadas, en cuyo interior adquirieron significado cuándo se les mira 

como una totalidad con la lectura individual de los registros. 

  

Cada miembro del equipo hizo su propia revisión de los documentos, buscando 

aproximarse al objetivo general del proyecto; luego se realizó una puesta en común 

de los resultados de  análisis donde se realizó un proceso de justificación sobre la 

elección de los temas. Finalmente se discutió y negocio los aspectos más 

relevantes. 

 

 

 



 

� Conceptualización:  

Se organizaron las descripciones de manera selectiva; identificando los sistemas 

socio-culturales que organizan las interacciones, detectadas mediante la inducción 

analítica, es decir se estudió un numero reducido (dos docentes) para descubrir los 

posibles imaginarios, se fundamentó en la búsqueda de significados contextuales Se 

aborda el objeto con miras a comprender e interpretar una realidad, desde 

planteamientos teórico-prácticos; se trata de analizar e interpretar la información  

proveniente de un trabajo de campo, para comprender lo que hacen, dicen y piensan 

los dos  docentes de artes ,además de cuáles son sus posturas en cuanto a la forma 

de percibir y organizar el trabajo en el aula de clases.  

 

 

 

 

4.2. I. E. D. NUEVA GAITANA 

  

4.2.1 ESCENARIO EPISTEMOLÓGICO. 

 

El docente de la Institución educativa La Nueva Gaitana realizó estudios de Artes 

plásticas en la Universidad de la Sabana, e hizo  especialización  en Humanidades y 

Lengua Castellana; también es  coinvestigador de la Universidad Nacional. Hace 

veinticinco años, ejerce la docencia en artes. Afirma que no tiene formación 

pedagógica afortunadamente, porque la formación que se imparte por ser 

excesivamente reduccionista, coarta mucho la libertad en la creación como en el 

caso del escritor o del artista.  

 

Es indudable que la formación profesional del docente  y   su experiencia  en    la 

enseñanza de las artes  le ha permitido apropiarse de un discurso  de donde hace su 

mejor exposición sobre la importancia de formar en artes y la relaciona con la 

actividad humana. Al mismo tiempo tiene una clara visión política  frente al área de 



 

educación artística, comenta que actualmente  en los docentes  hay ignorancia 

política  que es transmitida a los estudiantes,  tiene un fuerte discurso pedagógico 

sobre la educación artística, esto le ha permitido relaciones pedagógicas amplias 

con grupos y culturas diversas para constituirse en un gestor de desarrollo 

comunitario. 

 

Considera que el problema que actualmente afecta a la educación artística en las 

escuelas, es la falta de compromiso por parte del estado, y de los mismos 

educadores por tener una visión reduccionista frente a la educación; en cambio de 

ampliar las posibilidades de la formación artística  por parte de la educación publica,   

se reducen en su afán de disminuir costos, desmejorando la calidad de la  

educación, evitando el desarrollo de otras dimensiones, como  la formación integral, 

con esto quiso decir: “el discurso  es mas retórico que otra variable de la realidad.”  

Para que sea formación integral el niño debe tener acceso a los diferentes lenguajes 

artísticos; teatro, danza, pintura y poesía. 

 

Otro problema que impide profundizar el conocimiento artístico,  en lo social y 

político es la falta de tiempo, no hay tiempo para desarrollar verdaderas 

competencias, habilidades en los estudiantes,  que se tienen que dar en el marco de 

esa tal formación integral, ya que el niño tiene competencias de tipo intelectiva, 

cognitiva, emocionales, afectivas, comunicativas, de múltiple orden, el ser humano 

es unidimensional,   y  la educación artística debe posibilitar su desarrollo, al  igual  

la formación en valores, por ser un país con un alto grado de descomposición social 

es responsabilidad de la escuela cimentarlos. 

 

Es un convencido de que el arte esta en todos los ámbitos sociales de todo el 

mundo, aunque no se perciba, indirectamente los seres humanos tienen que ver con 

cualquiera de los lenguajes artísticos , por lo tanto una formación artística le brinda 

al estudiante elementos prácticos que le mejora la calidad de vida, obligando  al ser 

humano a detenerse a observar la naturaleza para extasiarse para contemplarla,   



 

para hacerlo mas  sensible y pueda asumir la vida con responsabilidad y aporte  a la 

construcción de una sociedad mas humana.   

 

4.2.2 ESCENARIO PEDAGOGICO   

 

El docente de artes plásticas realiza su práctica pedagógica con los niños del grado 

sexto, esta centrada en la observación de la naturaleza, pone en función la 

imaginación y la creatividad  del estudiante.  

 

Considera que el niño debe partir de la realidad: esquematiza en el tablero un 

paisaje,  narra  una salida por la sabana de Bogotá, va colocando los elementos de 

paisaje  con ayuda de los niños, teniendo en cuenta la posición del observador.  El 

niño debe entender que no todo es igual; existen unas leyes físicas para el manejo de 

la perspectiva y que están presentes ahí.  

 

 Los chicos de grado sexto ya no deberían representar objetos en una sola masa 

deberían ser capaces de hacer representaciones más elaboradas,  acercándose en 

lo posible a la realidad, esto motiva a observar más detenidamente su entorno; se 

trata de desaprender la etapa de la esquematización y la tendencia  a miniaturizar. 

 

Es  importante para el docente, la toma de nota de lo visto en clase y el registro  al 

respaldo de la hoja, donde se va a elaborar el trabajo,  en el futuro le servirá como 

fuente de información, sin embargo se observa cierta negligencia por parte de los 

estudiantes en este aspecto. 

 

El docente explica que: A partir de la expresión plástica los niños aprenden a valorar 

los elementos de la naturaleza y agudizan la visión observadora de detalles y en 

general   desarrollan su sensibilidad, la  creatividad, la originalidad entre otras.  

 



 

Acerca del valor formativo del arte  expresa: el arte es  sentimiento, emoción  y 

afectividad,  pues por medio  de  la actividad artística se  puede mejorar la calidad de 

vida.  

 

Hay inconformidad por parte del docente, por la manera como se enseña la 

educación artística en la primaria, pues considera que las falencias que se presentan 

en secundaria son  consecuencia de los maestros y maestras que  no desarrollen 

actividades que eduquen la mano, la percepción y elementos básicos para  el área. 

 

Igualmente hace énfasis en que el  área  adquiere  un valor  educativo importante, 

ya que  permite desarrollar  un conjunto  de actitudes y habilidades, que  no se 

pueden trabajar aisladamente  y que ayudan  al estudiante a sensibilizarse con la 

naturaleza.  

 

Finalmente la evaluación es de tipo individual, pues, el docente destina una clase en 

donde llama a cada uno de los estudiantes para que presenten su trabajo terminado. 

En el que se tiene en cuenta el dominio progresivo de la  técnica. Aprovechando  

este espacio para seleccionar  los  mejores trabajos  para  exposición; de lo anterior 

hace  seguimiento, a través de  dialogo con los niños; orientándoles en las 

dificultades presentadas y valorando  sus fortalezas. Cada niño lleva su carpeta, 

donde guardan todos y cada uno de sus trabajos y al respaldo de las hojas consigna 

lo visto en las clases. 

 

 

4.2.3 ESCENARIO SOCIO-CULTURAL. 

 

ØDurante las clases el profesor es inflexible con la elección de los temas pues los 

estudiantes no tienen la oportunidad para intercambiar apreciaciones o intereses 

sobre sus trabajos. Pues considera que ellos no tiene la madurez para tomar ese 

tipo de decisiones.   

 



 

ØNo socializa los trabajos de clase, porque el privilegia la individualidad de los 

niños, dentro de la clase aprecian el trabajo de sus compañeros y opinan sobre 

éste y se hacen recomendaciones entre ellos, no obstante, el docente fija una 

fecha para exponer en la institución los mejores trabajos hechos por los niños.  

 

ØCon relación al PEI de la Institución, el docente  lo articula  con su clase en la 

medida que realiza actividades donde hay que contemplar la naturaleza para  el 

trabajo de dibujo,  el uso del carboncillo, efectos de oscuridad, claridad y color. 

 

ØHasta el momento en el área, no se han  propuesto realizar actividades concretas 

que articulen las clases de artes con los padres de familia, pues la manera como 

ellos participan en el proceso,  proporcionado elementos necesarios para el trabajo  

en el aula. 

 

ØEn cuanto a las salidas pedagógicas como opción para estimular el aprendizaje, 

explica que no se realizan porque el único tiempo con que se cuenta es la hora de 

clase y por falta de recursos económicos de los padres. 

 

4.2.4 ESCENARIO INSTITUCIONAL.  

 

Es el único docente nombrada para la jornada de la mañana tiene a su cargo los 

grados de 6° a 11°, En cada grado tiene una hora  semanal. El tiempo es muy 

reducido para el trabajo en aula por tanto se deja trabajo extra clase. 

 

ØEl Proyecto educativo Institucional PEI, apunta a la formación  de seres humanos  

con sentido democrático y creativo. Según las políticas educativas, el Área es vista 

como fundamental y obligatoria pero cuando se observa la disminución de la 

intensidad horaria y de los docentes, se percibe una incoherencia entre políticas y 

prácticas.  

 

ØEn cuanto a la articulación de su clase con otras áreas comenta que no hay 



 

acuerdo con los otros docentes, pues ellos privilegian su área y la trabajan 

aisladamente. 

 

ØPor ser el único docente, nombrado en la jornada de la mañana, no hay reunión de 

área especifica, solamente se reúnen coordinador y docente. 

 

ØEl apoyo institucional al Área, es bueno  por cuanto las directivas de la institución 

dan mayor importancia al trabajo que realiza el profesor con los estudiantes, pues 

considera que hay un alto nivel estético, razón por la cual están considerando 

dejarlo como profesor de artes desde la primaria. 

 

ØLa Institución no cuenta con Aulas especializadas para la clase de Educación 

Artística, ésta se realiza en el aula de clase común y corriente. 

4.2.5  I. E. D. LA GAITANA 

 

4.2.6. ESCENARIO EPISTEMOLÓGICO. 

 

Por la formación académica del docente  y su larga experiencia en la enseñanza de 

la música ha podido  posicionarse de un discurso coherente con la practica, es 

Licenciado  en Ciencias de la Educación de la universidad Pedagógica, es músico 

empírico, considera que con el pasar del tiempo ha  logrado adquirir la habilidad 

para desarrollar procesos en los estudiantes. 

 

Se percibe el gran interés del profesor por integrar la música desde las diferentes 

áreas contempladas en el currículo, con el propósito de complementarlas a través 

del ejercicio musical, considera que el aprendizaje de la música, permite al niño  el 

desarrollo del pensamiento, mejora la capacidad auditiva, desarrolla la motricidad, 

posibilita la expresión  de sentimientos,  amplia  la comunicación y la interacción de 

estas dimensiones, perfeccionando  la calidad de vida del estudiante. 

 



 

Su sensibilidad, va mas allá de los conocimientos teóricos y prácticos;  afirma que la 

música por su complejidad  es  un poco difícil para  la comprensión por parte de los 

estudiantes, por lo tanto exige claridad en los conceptos y  habilidad del docente 

para lograr transmitir comprensiblemente el tema. 

 

Además la formación en música como medio de comunicación, da la oportunidad al 

joven de expresar sus sentimientos a los además, le brinda seguridad en sí mismo 

permitiéndole armonizar su existencia,  dispone  la mente y todo su ser para 

transformar una emoción. 

 

4.2.6.1ESCENARIO PEDAGÓGICO 

 

El docente considera que desde la música proporciona nuevos sentidos y logra 

sensibilizar hacia el canto y hacia la interpretación de un instrumento musical. 

También  desarrolla motricidad fina, agudiza el oído para escucharse así mismo y a 

los demás. Crea ambientes agradables para que se posibilite un aprendizaje 

significativo, es coherente con lo que hace y dice.  

   

Es muy importante para el docente, entender que los estudiantes no aprenden de la 

misma manera, por lo tanto la metodología que utiliza el docente para sus clases se 

caracteriza por no estar recargada de teoría, sino de práctica.   

 

El trabajo del docente es creativo porque pone al servicio de los estudiantes toda su 

capacidad de conocimientos, posibilidades y caminos distintos que hacen más 

gratos los momentos en el aula. 

 

Es así, que el docente se preocupa por desarrollar en los jóvenes  el gusto por la 

música, siendo éste un elemento que le va a permitir al estudiante crear utilizando la 

palabra, como medio de expresión. 

 



 

El docente aprovecha la gran capacidad que tiene los chicos  para articular la 

ejecución musical, las notas y la interpretación de la canción, integrando todo, ya 

que nada se aprende por separado, por lo tanto el docente debe estar preparado 

para dar con generosidad lo que el estudiante necesita, es responsabilidad del 

docente crear ambientes y dinámicas que al estudiante le interesan, para que no se 

refleje la apatía que siente por la clase de música. 

 

No se percibe un modelo pedagógico a seguir, el docente busca que la dinámica sea 

significativa para los jóvenes, por lo tanto, el tema planteado le obliga al docente a 

dinamizar la acción para centrar la atención de los jóvenes, y sientan que la clase es 

para evadir la carga académica que tienen con las demás áreas contempladas en el 

currículo. 

 

El aprendizaje de la música en el ser humano logra una formación integral, porque 

es una actividad que le posibilita al alumno una serie de elementos que son 

significativos, le permiten valorar la importancia de este lenguaje en la sociedad. 

 

Para que esta dinámica sea completa, el docente debe tener en  cuenta que el  

cuerpo juega un papel muy importante como instrumento expresivo, al igual que la 

danza van unidas, esta en la corporalidad de todo ser humano;  el docente debe 

estar en la capacidad de lograr que el estudiante se exprese y se libere de temores 

que le impiden vivenciar y explorar otras posibilidades. 

 

4.2.6.2 ESCENARIO SOCIO-CULTURAL. 

 

Por ley se considera que la actividad artística debe formar parte de todo evento 

cultural dentro y fuera de la  Institución  Educativa la Gaitana, por tanto, el docente  

como  ser dinámico esta al tanto para facilitar la participación de los grupos que 

necesitan dar a conocer sus habilidades y ser reconocidos como seres activos que 

forman parte de una comunidad. 

  



 

Se observa que el profesor mantiene buenas relaciones con los estudiantes basados 

en el respeto, la cordialidad y confianza, generando un clima favorable para la 

convivencia y la expresión libre del estudiante a través del lenguaje musical. Esto 

facilita que haya grandes intereses tanto de estudiantes como de profesores de 

mostrar sus expresiones musicales, ya que han dedicado esfuerzo y tiempo para 

alcanzar un sueño. 

 

Para los estudiantes  que se ponen metas y las cumplen, quiere decir que han 

vencido los obstáculos que les impide llegar a la cima, venciendo el temor de 

enfrentarse a un público. Para lograr desarrollar esta actividad es necesario que los 

padres también formen parte de esta dinámica, apoyando con la adquisición de 

algunos instrumentos, esfuerzo que consideran los padres muy valioso, porque 

mientras sus hijos  se mantengan ocupados, estarán alejados de cualquier actividad 

que les pueda perjudicar su integridad, como drogas, alcohol entre otros.      

 

El docente afirma, que la participación de los padres en la formación  musical de sus 

hijos  es muy buena, porque consideran que es una tarea que los mantiene 

ocupados aprovechando el tiempo libre.  

 

El docente se preocupa porque los estudiantes formen parte activa de los eventos 

culturales que se llevan a cabo en la localidad de suba,  y sientan el sentido de 

pertenencia cuando participan y representan  a toda una comunidad ya que  esto les 

permite disfrutar y sentirse personas útiles y gratas en una sociedad en constante 

cambio, que les exige cada vez mas compromiso, y mas habilidad para mantener la 

mirada siempre hacia la transformación,  manteniendo la comunicación constante 

con todo el personal dentro de la institución, que le permite ser reconocido como 

persona amable  y querida por todos. Por su gran carisma y sencillez, el docente 

siempre esta dispuesto y abierto a prestar sus servicios a quien lo necesite.  

 

 

 



 

4.2.6.3 ESCENARIO INSTITUCIONAL.  

 

La música en la institución esta contemplada en la misma posición que están las 

demás áreas en el currículo, tienen la misma intensidad horaria, lugar que el docente 

ha logrado mantener, pues considera  que es muy importante la formación en 

música, porque  potencia habilidades, desarrollo de pensamiento, agudiza la parte 

auditiva y armoniza  su existencia.   

 

La  interdisciplinaridad permite formar seres íntegros y considera que  desde la 

música se aprende ética, desde la ética se aprende matemáticas y  desde las 

matemáticas se  aprende a vivir en comunidad. 

 

La actividad artística esta vinculada a las demás áreas del conocimiento por cuanto 

desarrolla procesos de expresión,  exploración, gesto y movimiento corporal   

contemplados en las artes escénicas; el  desarrollo de habilidades y la motricidad 

fina y gruesa le corresponde a artes plásticas; el fortalecimiento de valores como la 

solidaridad, el respeto, cuidado de la naturaleza y el entorno le corresponde a 

ciencias sociales; con el área de matemáticas la relación  tiene que   ver con el 

espacio.  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que el docente opte por innovar su 

metodología y crear nuevas formas, de manera que satisfaga las necesidades del 

estudiante.  

   

La institución ha articulado espacios para que la comunidad se integre a formar parte 

de la riqueza cultural que le brinda las instituciones en los lugares públicos y como 

ser cultural necesita ubicarse dentro de un grupo social, para rescatar y conservar 

las manifestaciones que son propias de las comunidades.   

    

Se cuenta con  espacios para mostrar el trabajo, como Suba al Escenario, evento 

donde se presentan diferentes grupos musicales de la localidad; los invitan  de la 



 

casa de la cultura, y en la misma institución con la profesora de sociales organizan 

una presentación de talentos  en el mes de  octubre, donde los estudiantes 

presentan sus mejores creaciones  musicales; para tal efecto, la institución ha 

logrado implementar un salón especial para música, el cual tiene dotación 

audiovisual, posee instrumentos como la guitarra, donde el estudiante encuentra un 

espacio para expresar  su sentir y ocupar el tiempo que le queda libre.  

 

5.1 RESULTADOS 

  

Este capítulo es el resultado de los posibles imaginarios de los dos docentes de 

Educación Artística sobre sus prácticas pedagógicas en las instituciones Educativas 

Distritales La Nueva Gaitana, y La Gaitana de la localidad de Suba que permitió 

encontrar algunas posturas, visiones y concepciones con respecto a la enseñanza 

del arte; en primera instancia, se solicitó el permiso, para acceder a los escenarios 

donde los profesores de artes realizan su ejercicio profesional. Una vez delimitada, 

se orientó, la monografía de grado hacia el objetivo general propuesto;  tratando en 

lo posible de visualizar tanto el actuar docente como los eventuales imaginarios, que 

pueden ayudar a inferir  formas de pensar, creer, apariencias, convicciones, entre 

otras, acerca de la enseñanza-aprendizaje de las artes.  En este orden de ideas, nos 

aventuramos a deducir eventuales imaginarios, que por su repetición, exteriorizaron 

los educadores objeto de estudio. 

  

Una primera mirada, muestra que la Educación Artística está unida a concepciones 

acerca de circunstancias políticas, socioculturales, vivencias personales y 

procedimientos pedagógicos. Desde este punto de vista, consideramos describir  los 

principales imaginarios hallados, aclarando que no contiene los nombres de los 

profesores, por razones éticas y protección de  identidades. 

 

A continuación presentamos los imaginarios encontrados: 

 

 



 

a) “Dificultades de los estudiantes” 

 

En cuanto a didáctica se refiere, la concepción del profesor y de su experiencia en el 

aula, ayudó a hacer una distinción entre las visiones de los docentes, y es así como 

se demuestra que, el profesor de artes plásticas, está inconforme del trabajo 

realizado en primaria; al respecto explica los problemas detectados, como son:  

problemas de atención, motricidad, observación, seguimiento de  instrucciones, 

relaciones espaciales , deducciones entre otras; por otra parte, en el momento, no 

existe la posibilidad de que los estudiantes tengan una exploración artística en 

música, teatro, danza entre otras, además falta un profesor especializado en el área 

que desarrolle actitudes y competencias artísticas; al respecto manifiesta: “En el 

dibujo el problema es de observación, por eso es necesario hacer un trabajo  de base, donde se 

desarrollen los niveles de percepción. Un ejemplo es la diferencia entre  ver y observar, por 

tanto, son necesarios ejercicios de percepción y motricidad.”  

 

“El valor de los apuntes” Al profesor le molesta que los chicos no tomen nota de 

las indicaciones de trabajo, les dice. ¿En primaria no les enseñaron a tomar apuntes? “la 

explicación está traducida en apuntes“. Para superar dichas dificultades, utiliza varios 

recursos, logra  que los estudiantes descubran por si mismos, tamaños, color, 

textura, espacio, forma, lateralidad, posición, volumen entre otras; ayudándolos a 

enfrentar nuevos retos. Igualmente, considera con insistencia la importancia de  

tomar  apuntes sobre lo visto en clase, es decir  consignando  la información  al 

respaldo de la hoja donde se va ha elaborar el trabajo, de este modo  ayuda a 

recordar y a evitar los problemas, además, aquí el docente no solo brinda  una 

técnica artística, sino que pone en juego una serie de valores como; la 

concentración, el interés, el respeto, la tolerancia, la disciplina entre otros. 

 

Para el profesor de artes plásticas los estudiantes presentan dificultades de 

observación de detalles para elaborar sus dibujos ya que siguen haciendo 

representaciones, tipo cliché, a causa de ello, ve necesario que exista una conducta 



 

visual  con variados ejercicios, para que  aprendan el concepto de diseño con las 

técnicas pertinentes, con este propósito utiliza diferentes recursos visuales como las 

fotografías para que distingan entre plano, volumen, textura, perspectiva entre otros 

que son necesarios para desarrollar los niveles de percepción , prerrequisito para 

llegar a la secundaria; todo esto acompañado de la educación de la mano recurso 

por excelencia (para el maestro) debe ser ágil, hábil, fluida; aclara que utiliza 

imágenes por que los niños no pueden desplazarse, vivenciar, ni relacionarse con 

algunos lugares; las representaciones les brinda la posibilidad de observar algo que 

no pueden experimentar. 

 

Conviene precisar la divergencia, con la clase de música, la cual se limita a dos 

instrumentos, (flauta y guitarra) dadas las condiciones de la institución.  Esta sencilla 

observación nos indica que el proceso de enseñanza- aprendizaje es informal, 

pasando de la flexibilidad a la permisividad, sobre todo en aquellos chicos  a los que 

les cuesta trabajo el desarrollar habilidades propias para el trabajo musical, donde 

los aventajados son los que realmente aprovechan. La clase de música es entendida 

como un ocio creativo  donde  unos pocos estudiantes se aprovechan de la actitud 

del maestro y no se esfuerzan lo suficiente este puede ser el imaginario que explica 

cierta manera indiferente del docente        

 

b)  “La importancia de la técnica”   

En  algunas clases, hemos visto que los educandos copian modelos para elaborar 

un dibujo, aprenden técnicas que permiten fortalecer el proceso artístico  y practican 

la ejecución de un instrumento; debemos señalar ahora como un posible imaginario: 

la importancia  que los profesores de artes dan a las técnicas artísticas especificas 

de cada disciplina (música, plástica). 

 

c)  “Los Temas de Clase son fijos” 

 

En el IED Nueva Gaitana: Es interesante mencionar, otra realidad, significativa para 

el docente, el proceso que debe seguir el estudiante de secundaria, veámoslo mas 



 

de cerca: cada nivel tiene asignado un trabajo específico: concepto de línea, punto, 

el color, las texturas, figuras geométricas, forma, proporción y perspectiva. En cursos 

superiores técnica, fragmentación, diagramas espirales basados en los artistas 

Maurits Cornelius, Escher. En relación con una versión basada en los artistas que 

sirven  como aporte personal para la realización de planchas y el estudio del color, 

en otros cursos se estudian  escuelas artísticas y autores, pintura cubista y simetría 

apoyada en autores como Bruno Murani y William Escola, cubismo y realismo. Es 

curioso advertir que los temas son fijos; además utiliza únicamente colores de punta 

gruesa, marcadores, esferos de colores y plumones, notamos además que en 

décimo y once utiliza vinilos; por cierto el educador hace énfasis en que la 

investigación es permanente para la realización de sus clases. 

 

Apréciese el contraste con la IED Gaitana, véase lo que dice el profesor “para tocar 

cumbia, que dificultad,  pero son unos verriondos pa tocar otra vaina” un imaginario 

podría ser: la sobreestimación del  rescate del folclore Nacional, Hace énfasis en proteger 

el patrimonio artístico musical colombiano  con canciones como Carnavalito, 

Guepacumbia entre otras, con variadas formas de expresión, recreando algunas 

dinámicas, sobre la importancia de lo cultural, las tradiciones, creencias y valores de 

las múltiples manifestaciones artísticas; sin embargo se  desestiman  otras 

probabilidades significativas. 

 

d) “Cuiden la nota, hay mucha gente perdiendo de ocho a diez materias” 

   

El educador de música, piensa que la evaluación es sistemática y continua, véase 

como procede: valora en el chico la actitud, y disposición frente a la clase, se acerca 

a los estudiantes con dificultades, los anima a seguir intentando los ejercicios, les 

ubica los dedos en los trastes de la guitarra , indicándoles la nota musical respectiva, 

califica en forma individual dependiendo del progreso de cada cual, se preocupa por 

los estudiantes, comenta:” más paila, cuiden la nota, queda uno demasiado triste , hay 

mucha gente perdiendo de ocho a diez materias, salga y pelee, no bote la toalla antes de 



 

tiempo” ; no necesita de un día especifico para evaluar; la evaluación es cualitativa y 

cuantitativa va colocando puntos, formando una casita, en que  cada parte es un 

puntaje; tiene en cuenta el proceso que lleva cada estudiante, y al parecer entiende 

bastante a sus estudiantes, conoce sus nombres y preferencias. 

 

De otro lado, el profesor de plásticas, piensa que equivocarse es parte de un 

proceso de aprendizaje y una oportunidad de aprender a partir del error no lo ve 

como un fracaso, sino como una posibilidad. Nótese, que hay contradicción entre el 

actuar  y el pensar; de hecho, cuando el trabajo no es satisfactorio, el profesor  lo 

hace repetir, entonces,  la mayoría de los niños/as, sienten una sensación de 

fracaso ante esta actitud, sin embargo el profesor les reitera que no es así, por que 

están en un proceso de aprendizaje, pero sus gestos dicen lo contrario. 

 

 

e) “El paternalismo debilita al estudiante” 

 

El  profesor de plásticas sustenta su forma de actuar y lo expresa textualmente  así “ 

yo no soy paternalista, yo no soy ni el papá ni la mamá, ellos tienen sus padres o tienen a 

alguien que les asista afectivamente desde el hogar, yo soy su maestro que puedo ser 

afectuoso, pero mi relación es de maestro, yo no confundo esas dos cosas; hay pedagogos que 

involucran la afectividad paternal con lo pedagógico; el paternalismo debilita al estudiante, 

por eso, que es necesario fortalecer la actitud  del educando, para que estén en capacidad de 

enfrentar  problemas, y al mismo tiempo crearles hábitos académicos como, hacer bien las 

cosas y completas, y cumpliendo,  es así, como  la pedagogía de valores se  fundamenta en la 

ética, donde la exigencia no excluye respeto,  compromiso  y esfuerzo”. 

 

La experiencia que acabamos de nombrar con respecto a los estudiantes, 

corresponde a  considerar  el paternalismo nocivo; al  hacerlos frágiles en el 

momento de resolver problemas. Apréciese el contraste con la actitud del profesor 



 

de música al  considerar a sus estudiantes, sus  amigos, brindarles confianza, 

podemos conjeturar que existen  unas interacciones horizontales: estudiante-

maestro-estudiante. 

 

Detrás de todo esto, está el imaginario de amor del profesor de artes plásticas, 

considerando lo que dice al pie de la letra: “ amor, no es una palabra, es el compromiso 

de sacarlos adelante, ellos son frágiles son vulnerables por que son pobres, por que están 

marginados, mi amor es entregarles herramientas desde la formación y la capacitación para 

asumir la vida” aquí se observa una contradicción, al mismo tiempo que expresa, 

solidaridad social con sus estudiantes, pone barreras en cuanto a diferencia de 

roles; de otro lado obvia las apreciaciones de los estudiantes. Se deduce que el 

proceso de  enseñanza aprendizaje en artes plásticas no esta centrada en el 

estudiante. 

 

f) “Las relaciones de afecto, permiten establecer un clima de confianza con   

los estudiantes” 

  

 A diferencia  de la clase  música el profesor trata a sus estudiantes con  una actitud 

democrática y personalizada. 

 

Confrontemos ahora, la  posición con el maestro de música en la Institución Gaitana, 

lo observamos, descomplicado, alegre, afectuoso, apropiándose de su labor  

especifica, además, su forma de expresarse es sencilla, cercana a las expresiones 

de los chicos.  No  evidencia  un discurso, con respecto al área;  pero trata en lo 

posible de articular el área de sociales y ética; rescatando valores y tradiciones 

folclóricas, igualmente, ha logrado posicionarse en un espacio para mostrar sus 

avances, dentro y fuera de la institución,  le gusta estar en contacto con los jóvenes, 

cree que es una manera de indagar y saber cuales son los problemas o necesidades 

individuales.  

 



 

El Profesor, es  considerando  como una persona amable y respetuosa esto lo 

demuestra con su tono de voz, postura, mirada y gestos. Inicia con un ejercicio, 

musical luego aplica la teoría utilizando un lenguaje técnico, claro, en la jerga de los 

estudiantes, cree tener un buen manejo del grupo aunque en apariencia la clase se 

ve en desorden; supuestamente planea sus clases ya que es recursivo y utiliza 

procedimientos como guías fotocopias, letras de canciones con sus respectivas 

notas  musicales y punteos para hacer ejercicios en casa. Según criterio del  

profesor, no le molestan las interferencias generadas por los estudiantes, pese a 

ésta circunstancia, no se pierde del tema, además  la clase es espontánea donde los 

chicos interactúan entre sí, practicando cada uno con su instrumento musical.  Sabe 

comunicar y transmitir su saber a sus estudiantes en un espacio libre de presiones. 

 

g)  “Los mejores maestros son estrictos” 

 

Los  mismos profesores califican de excelente a los compañeros  autoritarios y 

estrictos, el imaginario generalizado, es que el maestro estricto, es muy bueno. 

Afirman que es necesario el trabajo bajo presión con los estudiantes,  afirman que 

ellos no son autónomos para trabajar sin que alguien los esté  presionando, ya han 

experimentado que cuando un profesor no exige ellos tampoco lo hacen, persisten 

viejos esquemas de educación,  ciertamente son métodos eficaces aunque no para 

todos. 

 

h) “Los maestros de educación artística son una isla” 

 

Se evidencia un aislamiento por parte de uno de los profesores de artes, por su 

actitud y la forma de expresarse, cuando dice que tiene dificultades en relacionarse 

con la mayoría de sus compañeros, al respecto comenta: “a veces pienso, que en este 

colegio soy como un marciano, me siento así, claro que lo digo con el fin de no ofender a 

nadie, a pesar de que algunos se sienten molestos”, manifiesta  inconformismo con las 

clases cátedra, opina que su clase es más práctica que teórica, realiza una 



 

pedagogía crítica con posturas reverentes e irreverentes y del absurdo, asumiendo 

el riesgo de chocar; esto quiere decir  que existen diferencias de enfoque y 

concepción con sus compañeros/as, afirma no perder de vista, contradicciones 

serias y profundas. 

 

Fijémonos como hace una lectura sobre la actitud de derrota de sus pares 

académicos, “argumentan, con tres o cuatro discursos todos ellos en el mismo plan, como si 

no tuvieran responsabilidad con el estado y la sociedad son conductas unanimistas, no se 

puede justificar un estado irresponsable, que ha dado trato de segunda o tercera clase a la 

educación”. Por otra parte los docentes aseveran: que preexiste  dificultad de 

comunicación entre ellos, pese a los esfuerzos  desde el consejo académico, en 

búsqueda de directrices para la apropiación del modelo de enseñanza aprendizaje 

de cada institución. Debido  al clima institucional, no se evidencia la  

interdisciplinariedad, basada en un  dialogo constante de las disciplinas cognitivas, 

incluso los profesores de artes, permanecen solos,  mientras que las demás áreas 

tienen numerosos integrantes, el área artística no pasa de dos. 

 

i) “El área de educación artística esta Subvalorada” 

 

Es importante, explorar que tanto en la educación secundaria como en la básica 

existe una sobrevaloración a las áreas de  matemáticas, español, ciencias y sociales  

como si prevaleciera  una separación entre el mundo racional y el emocional; la 

imaginación y la fantasía son subvaloradas. Olvidando el aporte significativo de las 

artes, desde la primera infancia, además, al parecer los mismos padres refuerzan 

dicha situación. 

 

El imaginario más visible y expresado por ambos docentes  es que la enseñanza de 

las artes no necesariamente  necesita una formación pedagógica artística, si no que 

se puede adquirir de manera empírica, autodidacta, o por experiencia.  

 



 

j) “La practica hace al maestro” 

 

Veamos unos ejemplos, dice el educador de  artes pláticas: “yo tengo que decir que yo 

no soy pedagogo artístico afortunadamente, ustedes dirán que aquí hay una contradicción; 

aclaro a veces la formación que se imparte por ser excesivamente esquemática, coarta mucho 

la libertad, en la creación como es el caso del escritor o el artista”  esto sucede, cuando los 

enfoques son excesivamente reduccionistas. Igualmente aclara que llegó al 

magisterio por casualidad. El deseo o la necesidad de ser maestro artístico  iniciaron 

en espacios diferentes; así el profesor de posee conocimientos empíricos en cuanto 

al saber  musical, y el profesor de artes plásticas en cuanto a la formación 

pedagógica. De lo anterior los docentes consideran que hay aprendizajes que se 

adquieren con el transcurrir del tiempo. 

 

k) “Escaso sentido de pertenencia” 

En cuanto a este imaginario los profesores expresan lo siguiente: las personas que 

conforman la comunidad educativa en las instituciones cuando se trata de tomar 

decisiones piensan, dicen y hacen otra cosa, y  es  un factor de crisis por la falta de 

credibilidad y bajo sentido de pertenencia.  Igualmente en el  sistema  educativo se 

han generando diversos problemas, desde años atrás, los cuales han involucrado a 

todos y cada uno de los individuos que la conforman, entre los problemas más 

importantes se puede mencionar: ”la falta de comunicación, la ética del cuidado  “la  

falta de seguridad externa e interna , y las malas condiciones de la instalaciones” como 

consecuencia  de lo anterior  pudimos observar que en los salones de la Institución 

Gaitana, aunque la planta física es relativamente nueva, ya ha empezado a 

deteriorarse a pesar de  proyectos transversales como el de medio ambiente; en la 

Institución Nueva Gaitana, el deterioro es evidente, ya que la construcción está 

bastante descuidada. 

 

 



 

l) “La Educación es Reduccionista y esquemática” 

 

Para comprender el Imaginario del saber disciplinar  que tienen los docentes de 

Educación Artística, se tuvo en cuenta lo expresado por los educadores; en 

repetidas ocasiones, el profesor de plásticas expone: “la educación es reduccionista y 

esquemática, esto se debe a la superficialidad de la sociedad que exige resultados mediáticos y 

competitivos“; insiste  en la transformación cognitiva, como si pudiera cambiar la 

mediocridad con la palabra, es fuerte y crítico  en sus comentarios, toma riesgos a 

pesar de las tensiones que se puedan ocasionar. Otro  punto de vista tiene  el 

profesor de música, parcial  cuidadoso de no herir susceptibilidades, metódico en su 

discurso, actúa a través de la música, preocupándose por el patrimonio cultural y el 

folclore colombiano, piensa que a través de la música se logran transformaciones, 

respetando los espacios, y siendo tolerante,  insiste  en que la autonomía es un 

medio para construir conocimiento. Cabe resaltar que en artes plásticas, se privilegia 

más la habilidad motriz, la memoria  y las competencias; en música la memoria es 

importante en cuanto al dominio  y el aprendizaje notas musicales para poder 

interpretar una canción.  

 

De igual manera pudimos percibir que los docentes se esfuerzan por lograr claridad 

en la comprensión de los temas, posibilitando de esta manera el desarrollo 

satisfactorio del programa.  

 

m) “Los investigadores son psicorrigidos” 

  

El profesor de música  tiene la convicción de que  las observadoras externas  son 

personas psicorrigidas por que  juzgan el trabajo académico a través de 

preconceptos generados por el sistema educativo  tradicional; en consecuencia de 

esto, esperan  también un profesor radical y sistemático, sin embargo esta dispuesto 

a demostrar lo contrario y se anticipa a dar explicaciones, argumenta su 

metodología: “la educación musical se debe estructurar en torno a cuatro aprendizajes 



 

fundamentales a saber: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a hacer” igualmente pudimos observar que :  a en el momento de iniciar la 

clase, no tiene necesidad de gritar, pues utiliza  diferentes recursos didácticos.  

 

n)  “La educación esta mal porque la sociedad esta mal” 

 

Hay una serie de factores asociados como los históricos que se perciben a lo largo 

del tiempo, la insuficiencia de recursos, lo que el estado le brinda a la educación, la 

formación de los docentes, la crisis de pertenencia, el grado de pobreza que 

prevalece en este contexto, influyendo en el desempeño; el IED Nueva Gaitana es  

precario, y esto se utiliza  como justificación de los compañeros del profesor, como él 

mismo lo expresa, para eludir compromisos. En contraste El IED La Gaitana es un 

colegio con mejores condiciones y espacios apropiados, sin embargo falta una ética 

del cuidado.   

 

A partir de lo anterior surge otro imaginario: Se cree que la escuela reproduce, el fenómeno 

político social pues mira la sociedad  y mira la escuela y eso es genético en el mundo macro  y 

se refleja en el mundo micro: lo general se refleja de manera particular. 

 

El profesor de plásticas cree, que la democracia, es poco visible en la escuela , 

piensan que hay confusión de concepción al considerarla un problema de elegir y no 

como un problema de involucrarse en los procesos de participación, y toma de 

decisiones .En los colegios pasa lo mismo, afuera la sociedad esta incluida en las 

determinaciones de un país, pero solamente lo deciden unos pocos .En el momento 

de tomar decisiones quedan excluidos los estudiantes y ellos se dan cuenta, de que 

no forman parte del colegio; democratizar la escuela es un reto debe ser vivenciado. 

 

Desde la educación se construye país democracia, futuro, pero como es evidente no 

es una preocupación cierta, puede ser un discurso en la retórica por que la realidad 

es la insuficiencia de recursos. Por otra parte, el profesor cree que la formación 



 

académica  es esquemática y lineal con un enfoque reduccionista poco flexible con 

un enfoque reduccionista y superficial del conocimiento. 

 

o) “El área de educación artística desarrolla la creatividad” 

 

El profesor de artes plásticas: piensa  que en su clase sí hay creación ya que debe 

haber algún nivel de expresión del niño, aunque dice no creer en “el cuento de la 

inspiración”; lo considera  un mito que se ha creado alrededor de los artistas; por otra 

parte cree que el artista tiene una formación y un proceso de investigación para 

soportar su obra con disciplina de trabajo. El imaginario de inspiración para él, 

consiste en una buena formación política, estética y humanista. Apréciese el 

contraste con el profesor de música quien a menudo realiza dinámicas de grupo 

para promover habilidades motoras, orientación espacial, sentido del ritmo y 

ejercicios para motivar la imaginación y la sensibilidad “a mí me interesa que sienta, me 

doy por bien servido que usted sepa como van las corcheas son ta, ta, ta...Cuando lo vaya a 

hacer en la guitarra usted lleva el ritmo y lo siente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

 

Es importante señalar los aspectos más sobresalientes  de la observación, sobre las  

prácticas pedagógicas a los docentes de educación artística, se hizo en el marco de 

la investigación etnográfica-cualitativa por ser de carácter humanista, ayudo a 

descubrir  algunos posibles imaginarios que dan razón; de cómo concibe la forma de 

dar a conocer el arte en el aula de clase.             

 

Para que fuera  viable trabajar en equipo, se requiere reconocer la disposición de 

directivos y docentes; posibilitando a  esta investigación formativa llegar a término, 

de igual forma, observar  algunas  metodologías diseñadas por los docentes, en la 

enseñanza del arte. Lo anterior, nos permitió reflexionar, sobre la necesidad de 

renovar, practicas que prevalecen; todos necesitamos cambiar ya que el cambio es 

una dinámica necesaria para todos los hombres y en  todos los contextos; invitamos 

a los docentes de  Educación Artística para que piensen  en hacer aportes 

significativos, reconociendo y  valorando el trabajo, pero preparados para enfrentar 

los múltiples problemas que afectan en mayor o menor grado, al docente: el 

deterioro de la salud, del ambiente, de las relaciones personales , el consumo, la 

desigualdad, la pobreza, los prejuicios raciales, la violencia, la corrupción, la pérdida 

de identidad cultural son, entre otros, problemas que se manifiestan en su contexto 

local, junto a ellos, los cambios acelerados en el ámbito científico, tecnológico, en las 

comunicaciones e industria, que obligan a una reorientación de la Educación 

artística sobre la base de un nuevo paradigma sustentado en valores y actitudes que 

brinden sentido a la vida del hombre . 

 

Como es una  investigación cualitativa no pretende predecir, sino interpretar, la 

posibilidad de generalización de los resultados y validez formal de los mismos, no 

está garantizada por la calidad de las inferencias lógicas que predominan en ella. 

Por lo mismo, no buscamos esencialmente la confiabilidad, sino la credibilidad y 

posibilidad de cambio, también  se analizaron imaginarios de las practicas docentes; 



 

es así como se trató en lo posible de comparar los dos docentes objeto de estudio 

desde  distintas  miradas, y en contextos similares. 

La conclusión principal de nuestra  indagación tiene que ver con algunos imaginarios 

encontrados en los docentes objeto de estudio comprobando de este modo que: en 

sus prácticas pedagógicas aun se refleja  un enfoque tradicional, conductista, en 

donde la atención incide en los cambios de conducta en la formación de habilidades; 

como condiciones que prevalecen, a través de la presión emocional. 

En las conversaciones con los educadores, no se hace innegable el reconocimiento 

del arte como área fundamental del currículo escolar, por otra parte, no se evidencia 

una  planeación estructurada acorde  a los intereses y necesidades de los 

estudiantes con propósitos  propios, es más, cada uno desde su saber argumenta, 

pero se hace poca mención de la interdisciplinariedad con las demás áreas del 

conocimiento. Del mismo modo, las estrategias utilizadas por los docentes en el 

desarrollo de las clases ha sido motivo de análisis para la investigación, pues 

consideramos que la educación artística requiere de unas condiciones óptimas para 

su buen desarrollo. Dado que  el orden, la disciplina, la puntualidad, el respeto en 

cuanto a los temas que se proponen, y las normas básicas de comportamiento 

jugaron un papel importante para los profesores aunque, permanece como propósito 

fundamental la tradición del folclore colombiano dejando de lado la capacidad 

expresiva, colectiva e individual; así mismo, se limitan a la enseñanza de las 

técnicas artísticas. 

Las clases son rutinarias en cuanto a las acciones que realizan los maestros; a 

menudo reiteran, “lo importante que es captar los procedimientos”; reconociendo  la 

formación conceptual como apoyo del área, de otro lado en las interacciones 

intervienen un conjunto de técnicas instrumentales.   

Un imaginario evidente es el aislamiento de los profesores, por diferencias 

conceptuales y dificultades de comunicación con sus pares académicos, por tal 

razón    su afán de trabajar para mostrar un producto como área independiente, 



 

además podemos distinguir, que los profesores de arte no tienen un proyecto 

transversal que involucre a las demás disciplinas; comprobamos    que como se le 

resta importancia a ésta área fundamental, no se evidencian espacios que permitan 

llegar a acuerdos con los estudiantes. 

Cabe resaltar las deficiencias que presentan los estudiantes por falta de docentes 

especializados en educación artística desde el preescolar y la básica primaria, de 

este modo no hay un proceso continuo que permita avances significativos en la 

observación, motricidad, expresividad entre otras.  

Todavía se califica y no se evalúa, se trasladan las notas cuantitativas a cualitativas, 

aunque se valora el nivel de aprovechamiento de los estudiantes , se interesan más 

por saber cómo se da el producto,  que hacer un seguimiento individual del  proceso 

de enseñanza aprendizaje; sin embargo han desarrollado algunas técnicas de 

acuerdo a los valores que creen importantes: cumplimiento, presentación, resultados 

todos estos  para medir aspectos de los niveles de aprendizaje, la evaluación es 

eminentemente interpretativa.  

 

La invitación a los profesores de artes es crear nuevos espacios de investigación, 

que surgen de la necesidad de reinventar lo educativo desde los espacios creativos. 

Se comprende que hay una   resistencia cultural al cambio, y éste no es posible 

porque todavía se refleja la pedagogía tradicional; naturalmente, este proceso no lo 

recorre el estudiante sin el maestro, pues es éste quien domina el conocimiento, 

insistiendo paso a paso en  el desarrollo de una técnica hasta lograr un producto; es 

más, la tradición  guía la acción de los maestros que tienden a responder de manera 

habitual, aunque conocen el pensamiento contemporáneo acerca de la pedagogía, 

pero  su discurso no es coherente con el quehacer en la clase, supone que sus 

valores y creencias son válidas y se dispone a imponerlas a sus estudiantes.       

Finalmente, haremos referencia a los posibles modelos pedagógicos, construidos a 

través de la experiencia y las  prácticas  múltiples del  saber pedagógico; 



 

entendiendo  por  Modelo Pedagógico el mejor modo de explicar el  diseño 

educativo, entendidos como construcciones mentales; utilizadas para definir el 

sistema de teorías que representan, explican y orientan la forma de abordar la 

propuesta educativa en la práctica pedagógica. 

                  

Cabe señalar, por un lado un modelo activista, del profesor de La Institución 

Gaitana,  interesado en  propiciar un ambiente agradable y democrático mediatizada 

por el lenguaje, de autenticidad, espontaneidad y libertad individual, se evidencia, 

además que el método utilizado  se basa en superar obstáculos e inferencias. 

Reconocemos en cambio en la Institución Nueva Gaitana el desarrollo de  prácticas 

a partir de la pedagogía tradicional, centrada en el profesor. El maestro transmite los 

contenidos a un grupo de  estudiantes heterogéneo; caso contrario a la Institución La 

Gaitana en donde se intenta desarrollar un modelo pedagógico Activo, centrado en 

el estudiante a través de retos o metas de aprendizaje musical.  

 

Durante las entrevistas realizadas a los docentes se pudo observar las diferentes   

posturas conceptuales que tienen,  con respecto a la enseñanza del arte en la 

escuela,  algunos docentes piensan que es importante una formación especializada 

en artes, pues esto les facilita la comunicación y la credibilidad de su discurso en 

relación con la practica. También se dice  que es suficiente tener formación en 

cualquier disciplina para enseñar arte,  se necesita solo tener habilidad,  con  el 

tiempo la  práctica hace al maestro.        

 

Los docentes de artes, constituyen colectividades que ayudan a interpretar la 

realidad, a codificar y decodificar los significados de los fenómenos sociales, de esta 

forma a través del proceso educativo son transmitidos a los educandos y ellos a su 

vez los difunden y reproducen en su entorno; en este contexto las escuelas son 

transmisoras de cierto tipo de imaginarios ( donde los estudiantes llegan a parecerse 

a sus maestros) los cuales se hacen visibles en las acciones influenciadas por su 

profesor. 
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s 
q

u
e

 

vi
e

n
en

 a
fe

ct
a

nd
o

 h
is

tó
ri

ca
m

e
n

te
 y

 c
u

ltu
ra

lm
e

n
te

 l
a

 e
du

ca
ci

ó
n

, 
e

n
to

n
ce

s 
e

s 
u

n
 g

ru
p

o
 i

n
te

rd
is

ci
pl

in
ar

io
 e

n
tr

e
 l

a 

u
n

iv
er

si
d

a
d

 N
a

ci
o

n
al

 y
 e

s 
u

n
 c

o
n

ve
ni

o
 e

n
tr

e
 la

 N
a

ci
on

al
 y

 la
 S

e
cr

e
ta

rí
a

 d
e

 E
d

u
ca

ci
ó

n
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 ¿
C

u
ál

  
cr

e
e

 q
u

e 
e

s 
la

 p
ri

n
ci

p
al

 c
ri

si
s 

qu
e

 a
fe

ct
a

  
la

 e
d

u
ca

ci
ó

n
? 

 N
o

, 
u

n
o 

tie
n

e 
q

u
e

 d
e

ci
r 

q
u

e
 h

a
y 

un
a

 s
er

ie
 d

e 
fa

ct
o

re
s 

a
so

ci
ad

o
s 

qu
e

 e
st

á
n

 a
fe

ct
a

n
do

 y
 h

ay
 u

n
o

s 
fa

ct
o

re
s 

q
u

e
 

so
n

 h
is

tó
ri

co
s,

 o
 s

e
a

, 
q

u
e

 h
a

n
 p

er
ci

bi
d

o
 a

 lo
 la

rg
o

 d
el

 t
ie

m
p

o
, 

co
m

o
 f

a
ct

o
re

s 
q

u
e

 i
n

ci
d

e
n

 d
e

 m
a

n
e

ra
 c

rí
tic

a
 e

n
 

e
st

o
, 

y 
u

n
o

 d
e

 e
so

s 
co

m
p

ro
m

e
te

 p
ro

fu
n

d
a

m
e

n
te

 e
n

 e
l m

a
n

e
jo

 q
u

e
 h

is
tó

ri
ca

m
e

n
te

 q
u

e
 e

l E
st

a
d

o
 c

ol
o

m
b

ia
n

o
 le

 

e
st

á
 d

a
n

do
 a

 la
 e

d
u

ca
ci

ó
n

, e
l m

a
n

e
jo

 (
si

) 
p

e
ro

 s
o

n
 m

u
ch

o
s 

fa
ct

o
re

s.
 

 O
tr

o
 t

ie
n

e
 q

u
e

 v
e

r 
m

u
ch

o
 c

o
n

 b
á

si
ca

m
e

n
te

 c
o

n
 l

a
 i

n
su

fic
ie

n
ci

a
 d

e
 r

e
cu

rs
o

s 
p

a
ra

 t
en

e
r 

la
s 

h
e

rr
a

m
ie

n
ta

s 

su
fic

ie
nt

e
s,

 p
ar

a
 h

a
ce

r 
u

n
a

 c
al

id
a

d
 e

d
u

ca
tiv

a,
 l

o
 o

tr
o

, 
ta

m
b

ié
n

 c
o

m
p

ro
m

e
te

 l
a

 f
o

rm
a

ci
ó

n
 d

e
 l

o
s 

do
ce

n
te

s 
y 

la
 

cr
is

is
 d

e
 p

e
rt

e
n

e
n

ci
a

 y
 p

ro
fe

si
o

n
al

is
m

o
 q

u
e

 s
e

 o
b

se
rv

a
 a

l i
n

te
ri

o
r 

d
e

 lo
s 

a
ñ

o
s 

y 
h

a
y 

o
tr

o
s 

fa
ct

o
re

s 
q

u
e

 t
a

m
b

ié
n

 

in
ci

d
en

, 
e

s 
e

l g
ra

do
 d

e
 p

o
b

re
za

 q
ue

 d
o

m
in

a
 e

n
 c

ie
rt

o
s 

co
n

te
xt

o
s 

y 
q

u
e

 e
sa

 p
o

b
re

za
 q

u
ié

ra
lo

 o
 n

o
 in

fl
u

ye
, 

cr
e

a
 

lim
ita

ci
on

e
s 

e
n

 e
l d

e
se

m
p

e
ñ

o
   

 M
ir

e
n

 u
n

 c
o

le
gi

o
 c

o
m

o
 e

st
e

, 
e

st
o

 e
s 

lo
 m

á
s 

p
re

ca
ri

o
 q

u
e

 h
a

y,
 e

n
to

n
ce

s 
de

 t
o

d
a

s 
m

a
n

e
ra

s 
p

re
ca

ri
e

d
ad

 s
e

 

u
til

iz
a

 c
o

m
o

 j
u

st
ifi

ca
ci

ó
n

 p
o

r 
p

a
rt

e
 d

e
 m

u
ch

a
 g

e
n

te
, 

y 
u

n
o

 p
u

e
d

e
 e

st
a

r 
d

e
b

a
jo

 d
e

 u
n

 á
rb

ol
, 

p
e

ro
 s

i 
u

n
o

 q
ui

er
e

 

e
n

se
ñ

a
r,

 y
 t

ie
ne

 c
o

m
p

ro
m

is
o

 c
o

n
 lo

s 
ch

ic
o

s,
 p

u
e

s 
d

e
b

a
jo

 d
e

 u
n

 á
rb

ol
 t

a
m

b
ié

n
 s

e
 p

ue
d

e
 e

n
se

ñ
a

r 
(s

i)
 p

e
ro

 n
o

 a
 



 

ve
ce

s 
se

 q
u

ie
re

 t
e

n
e

r 
co

n
di

ci
on

e
s 

id
e

al
e

s,
 y

 s
e

 ju
st

ifi
ca

 q
u

e
 s

i 
n

o
 e

s 
lo

 i
de

al
 e

n
to

n
ce

s,
 n

o 
h

a
g

o
, 

n
o

 h
a

g
o

, 
n

o
 

m
e

 c
o

m
p

ro
m

e
to

. 

 Y
o

 
p

ie
n

so
 

q
ue

 
el

 
p

ro
bl

e
m

a
 

e
s 

cr
íti

co
, 

p
o

rq
u

e
 

ta
m

b
ié

n
 

la
 

p
ro

fe
si

ó
n

 
do

ce
n

te
, 

a
 

pe
sa

r 
d

e
 

qu
e

 
hu

b
o

 
un

 

m
o

vi
m

ie
n

to
 s

ig
ni

fic
a

tiv
o

 e
n

 l
a

 d
é

ca
d

a
 d

e
 l

o
s 

9
0

’s
, 

8
0

’s
, 

9
0

’s
 y

 q
u

e
 p

ro
n

to
 e

se
 m

o
vi

m
ie

n
to

 p
e

d
a

g
óg

ic
o

 a
ct

iv
o 

q
u

e
 f

u
e 

u
n

a 
di

n
á

m
ic

a
 a

 i
n

te
ri

o
r 

d
e

 t
o

d
o

 e
l 

m
a

g
is

te
ri

o 
im

p
u

ls
a

d
o

 p
or

 l
a

 m
is

m
a

 F
E

C
O

D
E

, 
im

p
u

ls
a

d
o

 p
o

r 
la

 

m
is

m
a

 F
E

C
O

D
E

, 
y 

e
so

 o
xi

g
e

n
a

b
a

 m
u

ch
a

 y
 c

re
a

b
a

 u
n

 g
ra

n
 d

e
b

a
te

 s
ob

re
 l

o
s 

p
ro

bl
e

m
a

s 
d

e
 p

e
d

a
g

o
gí

a
, 

so
b

re
 

lo
s 

pr
o

bl
e

m
a

s 
d

e
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 a
l 

in
te

ri
or

 d
e

 l
o

s 
d

o
ce

n
te

s 
p

e
ro

 e
so

 d
e

sp
u

é
s 

d
e

ca
yó

 p
ro

fu
n

da
m

e
n

te
, 

y 
se

 e
n

tr
ó

, 

ta
m

b
ié

n
 p

o
r 

el
 e

fe
ct

o
 d

e
 c

h
oq

u
e

 c
on

 l
a

s 
a

d
m

in
is

tr
a

ci
o

n
e

s 
y 

co
n

 l
o

s 
ef

e
ct

o
s 

ad
m

in
is

tr
a

tiv
is

ta
s 

d
e

 l
a

 S
e

cr
e

ta
rí

a
 

d
e

 E
d

u
ca

ci
ó

n
, 

e
n

 e
l 

ca
so

 d
e

 la
 ú

lti
m

a
 v

ie
ja

, 
e

sa
 q

u
e

 f
u

e
 m

in
is

tr
a

 d
e

 e
d

u
ca

ci
ó

n
, 

p
ue

s 
to

d
o

 e
so

, 
lo

 q
u

e
 h

iz
o 

fu
e

 

q
u

e
 a

fe
ct

ó
 e

n
 d

e
cl

in
a

ci
ó

n
, 

o
 s

e
a

, 
to

d
a

s 
e

sa
s 

p
o

lít
ic

a
s 

a
d

m
in

is
tr

a
tiv

is
ta

s,
 t

o
d

o
 e

se
 e

n
fo

qu
e

 a
d

m
in

is
tr

at
iv

is
ta

 q
u

e
 

lo
 a

d
m

in
is

tr
a

tiv
o

 e
ra

 lo
 f

u
n

d
a

m
e

n
ta

l, 
g

e
n

er
a

 c
o

n
 u

n
 d

e
tr

im
e

n
to

 d
e

 lo
 p

e
d

a
g

óg
ic

o
 e

n
to

n
ce

s 
lo

 p
e

d
a

g
óg

ic
o

 e
s 

la
 

e
se

n
ci

a
 d

e
 e

st
a

 s
i?

  
  

 O
 s

e
a

, 
se

 s
u

b
va

lo
ró

 q
u

e
 s

e
 s

ig
u

ie
ra

 p
o

ni
en

d
o

 l
o

 p
e

d
ag

ó
gi

co
 c

o
m

o
 l

o
 p

ri
or

ita
ri

o
, 

lo
 e

se
nc

ia
l, 

e
n

to
n

ce
s 

h
a

st
a

 

a
h

o
ra

 
la

 
S

e
cr

et
a

rí
a 

h
a 

e
st

a
do

 l
la

m
a

n
d

o
 

en
 

q
u

e 
d

e
b

e
m

o
s 

a
 l

a
 d

is
cu

si
ó

n
 d

e
 

qu
e

 
no

so
tr

o
s 

te
n

e
m

o
s 

q
u

e
 

d
e

m
o

cr
a

tiz
a

r 
la

 e
sc

u
el

a
, 

re
fle

xi
o

na
r 

so
b

re
 l

o
s 

a
m

b
ie

n
te

s 
d

e
 a

p
re

n
di

za
je

 p
o

rq
u

e 
la

s 
es

cu
e

la
s 

re
pr

o
d

u
ce

n
 

m
u

ch
o

 e
l 

fe
n

ó
m

e
n

o
 p

o
lít

ic
o

 s
o

ci
a

l 
p

ue
s 

se
 m

ir
a 

la
 s

o
ci

e
d

a
d 

y 
m

ir
a 

la
 e

sc
u

el
a

 y
 e

so
 e

s 
g

en
é

tic
o

 e
n

 e
l 

m
u

n
d

o
 

m
a

cr
o

 a
q

u
í 

se
 r

e
fle

ja
 d

e
 m

a
n

e
ra

 m
ic

ro
 (

si
) 

L
o 

g
e

n
er

al
 s

e 
re

fle
ja

 d
e 

m
a

n
e

ra
 p

a
rt

ic
u

la
r,

 la
 s

oc
ie

d
ad

 c
o

n
si

d
e

ra
 la

 

d
e

m
o

cr
a

ci
a

 c
o

m
o

 u
n

 p
ro

b
le

m
a

 d
e

 e
le

g
ir

 y
 n

o
 d

e
m

o
cr

a
ci

a
 c

o
m

o
 u

n
 p

ro
b

le
m

a
 d

e
 i

n
vo

lu
cr

a
rs

e
 e

n
 l

o
s 

p
ro

ce
s

o
s 

d
e

 p
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 y

 t
o

m
a

 d
e

 d
e

ci
si

o
n

e
s,

 e
s 

lo
 m

is
m

o
, 

  
q

u
e

 p
a

sa
 a

fu
e

ra
, 

e
n

  
la

 s
o

ci
e

da
d

 e
st

á
 i

n
cl

ui
d

a
  

la
s 

d
e

te
rm

in
a

ci
o

n
e

s 
de

 u
n

 p
a

ís
, 

e
so

 s
ol

a
m

e
n

te
 l

o
 d

e
ci

d
e

n
 u

no
s 

p
o

co
s 

y 
n

o
so

tr
o

s 
de

ci
m

o
s 

d
i 

o
 d

e
ci

m
o

s 
n

o
 o

 n
o

 

d
e

ci
m

o
s 

q
u

e
 e

s 
lo

 p
e

o
r,

 s
i?
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¿
C

u
á

n
d

o
  u

st
e

d
  d

ic
e

 q
u

e 
e

n
 la

  e
d

u
ca

ci
ó

n 
h

ay
 in

co
h

e
re

n
ci

a
s 

 a
  

qu
e

 s
e

 r
e

fie
re

?
 

 Q
u

e
 

e
s 

lo
 

m
is

m
o

 
q

u
e

 
p

a
sa

 
e

n 
u

n 
co

le
gi

o,
 

e
n

 
un

 
co

le
gi

o
 

se
 

to
m

a
n

 
d

e
ci

si
on

e
s 

y 
lo

s 
e

xc
lu

id
o

s 
so

n
 l

o
s 

e
st

u
di

a
n

te
s,

 e
n

to
n

ce
s 

se
 d

a
n

 c
u

e
nt

a
 d

e
 q

u
e

 n
o

 f
o

rm
a

n
 p

a
rt

e
. 

 E
n

to
n

ce
s 

d
e

m
o

cr
a

tiz
a

r 
la

 e
sc

u
e

la
 e

s 
u

n
 r

e
to

 y
 

q
u

e
 l

a
 d

e
m

o
cr

a
ci

a
 n

o
 e

s 
u

n
a

 c
á

te
dr

a
 y

 q
u

e 
la

 d
e

m
o

cr
a

ci
a

 d
e

b
e

 s
e

r 
vi

ve
n

ci
al

  
o

 s
e

a
, 

qu
e

 l
a

 d
e

m
o

cr
a

ci
a

 s
e 

a
p

re
n

de
 d

e
 v

iv
ir

 la
 d

e
m

o
cr

a
ci

a
 e

n
 la

 e
sc

u
el

a
 s

i 
h

a
y 

u
n

a
 c

át
e

d
ra

 d
e

 d
e

m
o

cr
a

ci
a

, 
si

n
 e

m
b

a
rg

o
, 

la
 e

sc
u

e
la

 t
ie

n
e 

p
rá

ct
ic

a
s 

an
tid

e
m

o
cr

á
tic

a
s 

o
 a

u
to

cr
á

tic
a

s 
o 

a
u

to
ri

ta
ri

sm
o

 p
e

d
a

g
ó

gi
co

, 
si

n 
e

m
b

a
rg

o
, 

e
st

a
m

o
s 

h
a

b
la

n
d

o 
d

e
 

d
e

m
o

cr
a

ci
a

 e
n

 e
l s

al
ó

n
 q

ue
 e

s 
la

 in
co

h
e

re
n

ci
a

 y
 q

u
e

 s
on

 la
s 

in
co

he
re

n
ci

a
s 

d
e

 lo
 c

ua
l s

o
n

 p
ro

fu
n

d
a

s.
 

 L
a

s 
in

co
h

er
e

n
ci

a
s 

e
s 

la
 e

sc
u

el
a

 s
o

n:
 s

e
 p

ie
ns

a
 u

n
a

 c
o

sa
, 

se
 d

ic
e

 u
na

 c
o

sa
 y

 s
e

 h
a

ce
 o

tr
a 

e
se

 e
s 

un
 f

a
ct

o
r 

d
e

 

cr
is

is
 s

er
io

, 
lo

 o
tr

o
, 

el
 o

tr
o

 e
le

m
e

n
to

 d
e

 c
ri

si
s 

e
s 

la
 f

a
lta

 d
e

 c
re

di
bi

lid
a

d
 d

e
 l

o
s 

jó
ve

n
e

s 
fr

e
n

te
 a

l 
p

ro
bl

e
m

a
 

e
d

u
ca

tiv
o

 y
 a

 l
o

s 
a

u
to

re
s 

di
re

ct
iv

o
s 

q
u

e
 d

ir
ig

e
n

 e
l 

pr
o

ce
so

 e
d

u
ca

tiv
o

, 
lo

s 
ch

ic
o

s 
n

o
 c

re
e

n
, 

yo
 h

ic
e

 
u

n
a 

in
d

ag
a

ci
ó

n
 c

o
n

 l
o

s 
p

el
a

d
o

s 
d

e
n

tr
o

 d
e

 l
a

 i
nv

e
st

ig
a

ci
ó

n
 q

u
e

 e
st

o
y 

h
a

ci
e

n
d

o
 y

 e
l 

se
n

tim
ie

n
to

 y
 s

e
n

tid
o

 d
e

 

p
e

rt
e

n
en

ci
a

 e
s 

b
a

jís
im

o
 y

 p
o

rq
u

e
 b

u
sc

a
n

d
o

 u
n

a
 e

xp
lic

a
ci

ó
n

 p
o

r 
q

ué
 e

s 
p

or
q

u
e

 l
o

s 
ni

ve
le

s 
d

e
 c

re
di

bi
lid

ad
 s

o
n

 

ig
u

al
m

e
n

te
 b

a
jo

s 
u

n
o

s 
cr

e
e

n
 e

n
 D

io
s 

y 
o

tr
o

s 
cr

e
e

n
 e

n
 e

l p
a

p
á

 y
 la

 m
a

m
á

 o
tr

o
s 

cr
e

e
n

 e
n

 la
 fa

m
ili

a
 y

 o
tr

o
s 

cr
e

en
 

ú
n

ic
a

m
e

n
te

 e
n

 la
 m

a
m

á
 y

 d
e

 a
h

í 
p

a
ra

 a
llá

 h
ay

 u
n

a
 c

ri
si

s 
d

e
 c

re
di

bi
lid

a
d

 m
u

y 
fu

e
rt

e
, 

e
n

to
nc

e
s 

la
 e

sc
u

el
a

 t
ie

n
e

 

q
u

e
 e

m
p

e
za

r 
a

 d
e

ci
r 

co
m

o
  

h
a

g
o

 e
le

va
r,

 r
e

st
a

u
ra

r 
e

so
s 

ni
ve

le
s 

de
 c

re
di

bi
lid

a
d

 f
re

n
te

 a
l 

va
lo

r 
d

e
 l

o
 e

du
ca

d
o

, 

fr
e

n
te

 a
l 

va
lo

r 
d

el
 c

on
o

ci
m

ie
n

to
, 

fr
e

n
te

 a
l 

va
lo

r 
d

el
 s

a
b

e
r,

 (
si

) 
P

or
q

u
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