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INTRODUCCION

La presente invest igac ión se ref iere a los imaginar ios que surgen 

a l rededor de la Educación Art ís t ica en los docentes de la 

Fundación Educat iva Compart i r  Suba.  

Para el lo se rea l iza un acercamiento a la Educación Art íst ica y su 

def in ic ión otorgada a través del  t iempo por d i ferentes teór icos,  a l  

igual  que la conceptual izac ión dada a l rededor de los imaginar ios 

socia les.   

Según Herbert   Read 1 ,  La Educac ión Art ís t ica es una parte 

fundamenta l  en la formación integra l  de l  ind iv iduo, puesto que 

ayuda a l  desarro l lo  de la sensib i l idad,  la capacidad creat iva y la 

capac idad de aprec iac ión de las obras de arte.  Ex isten posturas 

que aseguran la inut i l idad de la Educac ión Art ís t ica (e l  genio nace,  

no se hace) y otras que por e l  contrar io p lantean que esta es la 

única pos ib i l idad para desarro l lar  las capacidades art ís t icas.

La función pr inc ipal  de la Educación Art ís t ica es fac i l i tar  e lementos 

de comunicac ión entre la gente mediante sus d i ferentes lenguajes 

como son: la l i teratura,  las artes p lást icas,  las artes escénicas y la  

musica.  S iendo importante también en esta área e l  desarro l lo de la 

sensib i l idad de los sent idos,  pos ib i l i tando v ivenciar  e l  entorno y 

ayudando a desc i f rar  e interpretar e l  mundo rea l .   

1 HERBERT, Read. Educación por el Arte. Barcelona: Ediciones Paidos, 1986, 298p. 
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Se t iene en consideración e l  por qué y para qué de la Educac ión 

Art ís t ica dentro de l  curr ícu lo en e l  n ivel  de básica secundar ia.

En pr imer lugar e l  t rabajo está or ientado a un anál is is de la  

s i tuac ión de la Educac ión Art ís t ica,  e l  contexto teór ico en e l  que 

se encuentra este objeto de estudio,  para lo cual  se pone atención 

a las teor ías que permiten fundamentar los estudios de la 

d idáct ica de la Educac ión Art ís t ica.  

En segundo lugar,  e l  in terés es l legar a conocer los imaginar ios 

que se t ienen a l rededor del  área de Educac ión Art íst ica,  en su 

aspecto teór ico y práct ico dado por parte del  cuerpo docente de la 

Fundación Educat iva compart i r .   

Un imaginar io es un esquema socia lmente const i tu ido como c ierto,  

Según Marx los imaginar ios construyen rea l idades a l  cr is ta l izarse 

en la mente co lect iva y se mater ia l i zan a t ravés de la h istor ia.  

Weber af i rma que los hombres buscan sent ido a las conductas 

as ignando valores y normas soc ia les por medio de los imaginar ios.  

Desde la perspect iva pedagógica se profundiza en la indagación de 

la  función del  arte en la escuela y desde e l  ámbito soc io lógico los 

imaginar ios que se t ienen en la asignatura de Educac ión Art ís t ica.   

La invest igac ión se rea l i zó con una ser ie de entrevistas informales 

y observac iones de campo que son instrumentos de la metodología 

etnográf ica,  metodología empleada para este estudio.  
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1. ANTECEDENTES.

La expres ión art ís t ica ha acompañado a l  hombre desde pr inc ip ios 

de la humanidad,  posib i l i tando el  desarro l lo de todas sus 

d imens iones,   tanto  as í   que  var ios  autores  han  rea l izado  

estudios  sobre  la  Educac ión  Art ís t ica  en  e l   mundo.  

Autores como  E l l io t  E isner  con  su  l ibro “Educar la v is ión 

art ís t ica”,   V igotsky con su publ icac ión  “La imaginac ión y e l  arte 

en la infancia”,    y  Read  con  “Educación  por  e l   Arte”,   entre 

otros autores,  nos permiten acercarnos a los procesos del  

aprendizaje art ís t icos   en la escuela a n ive l  internacional .   

También  se  desarro l lan  una  ser ie  de  proyectos  de  

invest igac ión  entorno  a l   tema,  entre  los  que  podemos  

destacar:     Proyecto  Katter ing y  Proyecto  de  la   Capac idad  

Creadora.  

Conozcamos  a lgunos  deta l les  de  las  publ icac iones  e  

invest igac iones  mencionadas:  

-  “Educar la v is ión art ís t ica”  l ibro  de  E l l iot  E isner,  qu ién  grac ias 

a su ampl ia formación cu l tura l ,  t ransmite en  su  l ibro cant idad de 

recursos para los profesores en e l  p lano teór ico y práct ico.    É l   

hace p lanteamientos d idáct icos  como: ¿por qué enseñar arte?,  

¿cuáles deben ser en la actual idad los f ines y contenidos de los 

programas de arte?,  se estructuran en d i ferentes ámbitos: e l  

conceptual ,  e l  cr í t i co y e l  product ivo.  Con este enfoque se d io un 
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cambio radica l  a las propuestas t radic ionales  y  se  destacó  e l   

importante papel  de l   ar te  dentro de las c ienc ias humanas.  

-  “La imaginac ión y e l  arte en la infancia”,  de V igotsky 2,  es uno de 

sus pr imeros t rabajos,  donde examina e l  carácter  y  e l  desarro l lo 

de la imaginación art ís t ica en el  n iño desde los d iversos modos 

expres ivos.  

-  “Educac ión  por  e l   Arte”,   de  Read 3,   autor  que   anal iza los 

s is temas de educac ión europea y  demuestra cómo el  arte puede 

ser la  base de la educac ión.   

-  Proyecto  Katter ing: 4

L iderado  por   E l l io t  E isner  este  proyecto  se  desarro l la en  la 

Univers idad de Stanford bajo la intención  de def in i r  los domin ios 

de enseñanza y aprendizaje del  arte.  Esta def in ic ión de carácter 

epistemológico fue extraordinar iamente importante,  ya que 

estab lec ió la Educac ión Art ís t ica como una disc ip l ina estructurada 

con unos objet ivos,  unos contenidos y una metodolog ía coherente,  

basada en las d i ferentes Ciencias del  Arte,  la Estét ica y la 

Comunicac ión.

-  Proyecto  de  la  Capac idad  Creadora: de Víctor  Lowenfeld, 5  en 

esta invest igac ión trata e l  desarro l lo creat ivo y menta l  en torno a 

2 VYGOSTKI, L. La imaginación y el Arte en la Infancia. Madrid: Akal, 2000. 
3 READ, Herbert. Educación por el Arte. Barcelona: Paidós, 1995. 
4 http://html.rincondelvago.com/educacion-artistica_rudolf-arnheim-y-elliot-eisner.html 
5 LOWENFELD, Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapeluz, 1947. 
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la  exper iencia art íst ica,  cons iderada una de las invest igac iones 

más s igni f icat ivas en los Estados Unidos 

In ic ia lmente  en  Colombia,   la enseñanza del  arte estaba  

or ientada  hac ia  un  saber  de  t ipo  técn ico  en  e l   que  se  

involucraban  los  lenguajes  art í st icos  con  of ic ios  y  t rabajos  

artesanales.  

La Educación Art íst ica fue  cobrando importancia en la soc iedad 

co lombiana  y en la escuela,  en  1994,  con  e l   Decreto  1860  de  

la   Ley Genera l  de educación 115,   es  reconocida  y  

reg lamentada  como un saber d isc ip l inar io dentro  de l   P lan  de  

Estudios y  como  área  fundamental .   Seguido  de  esto,   en  1996  

con la resoluc ión 2343,  en la cua l   se  dan  a  conocer  los  

Indicadores de  Logros y en e l  2000 la publ icac ión de l ineamientos 

curr icu lares a tener en cuenta.  

Desde entonces la Educación Art íst ica se ha v isto en la lucha por 

defender su puesto f rente a otros saberes d isc ip l inar ios que por su 

carácter r iguroso se consideran de mayor importancia en e l  

desarro l lo del  ser humano, obstacul izando su construcc ión  y 

evoluc ión.

E l   P lan  decenal   1996 – 2005,  contempla  la  Educac ión  

Art ís t ica  como  Eje  de  Desarro l lo  Cu l tura l .  

S in  embargo,   son muy pocos los estudios re levantes que se 

encuentran sobre e l  cómo, por qué y para qué  de l  arte en la 
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escuela.   Por otro lado ex isten preju ic ios que asumen que e l  arte y 

la  Educac ión Art ís t ica a l  tener un carácter  humaníst ico y subjet ivo 

no se prestan para una invest igac ión r igurosa y una 

s is temat izac ión procedimenta l ,  atrasando su desarro l lo .  

En  e l   año  2003,  e l   Inst i tuto  para  la   Invest igación  Educat iva  

y  Desarro l lo  Pedagógico -  IDEP,  convoca a Equipos  de  

Invest igac ión  para  part ic ipar  en  la  rea l izac ión  de l   Proyecto 

“Rutas Pedagógicas en Educación Art íst ica en  las  Inst i tuc iones  

de l   Distr i to  Capi ta l ” ,  e l   cua l   t iene  por  objeto  indagar  sobre  

las  exper iencias  innovadoras  en  música,  ar tes  escénicas  y  

artes  p lást icas.  

E l   IDEP  selecc iona 4  equipos,   entre  e l los,   e l   equipo 

invest igat ivo de la Facu l tad de Educac ión de Uniminuto,   é l   cuá l   

demuestra  su  interés  por v isual izar y real izar la s istemat izac ión 

de l  saber constru ido por los docentes de Artes de d i ferentes 

inst i tuc iones en  e l  Distr i to Capi ta l ,  v incu lando a los estudiantes 

de ú l t imo semestre de L icenc iatura Bás ica con Énfas is en 

Educación Art íst ica.  

Para este proyecto se p lantea un trabajo de campo, l levado a cabo  

por etapas,  donde la indagación cobra gran importanc ia dando 

como resu l tado a mediano plazo una v is ión más ampl ia sobre e l  

estado de la Educación Art ís t ica en d i ferentes inst i tuc iones de 

c inco (5) loca l idades.   
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Como pr imera etapa se real izó la invest igac ión en d i ferentes 

inst i tuc iones de la loca l idad 10 Engat ivá;  avanzando en las 

práct icas educat ivas en arte y teniendo en cuenta los s igu ientes 

aspectos:  

- Develar los supuestos que sobre la Educación Art ís t ica se t ienen 

en los d i ferentes escenar ios,  ep istemológico,  académico, soc ia l  

e inst i tuc ional . 6

- Comprender las condic iones para que la producc ión art ís t ica de 

los escolares sur ja y se desarro l le y las impl icac iones que t iene 

e l  desarro l lo art ís t ico en las personas. 7

- Contrastar y enr iquecer los enunciados teór icos para la  

comprens ión del  fenómeno expres ivo y su enseñanza con la  

manera como se desarro l la la práct ica art íst ica entre los actores 

educat ivos estudiantes y docentes. 8

Durante e l  2007 se ha trabajado en la loca l idad 11 

correspondiente a Suba,  en la Fundación Educat iva Compart i r  Suba, 

mot ivados por su gran trayector ia en e l  reconocimiento de la labor 

docente mediante act iv idades como la Convocator ia “Premio 

Compart i r  a l  Maestro” y sus publ icac iones semestra les del  

per iódico “Palabra Maestra”.  

6
UNIMINUTO, proyecto curricular P.C.P.  Licenciatura Básica con Énfasis en Educación Artística. Versión 3.0

7 Ibid. 
8 Ibid. 
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El  nombre con e l  que denominamos dicho estudio es 

“IMAGINARIOS DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN 

LA FUNDACION EDUCATIVA COMPARTIR SUBA” 
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2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los imaginar ios de los docentes de Educac ión Art is t ica 

de la Fundación Educat iva Compart i r  Suba frente a su área? 

2.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Todos los preceptos creados en e l  hombre v ienen de las 

construcc iones soc ia les que l legan a crear verdades en cada mente 

hasta formar una co lect iv idad,  estos preceptos o construcc iones

colect ivas las denominamos imaginar ios,  nuestro objet ivo es 

v isua l i zar los imaginar ios que t ienen los docentes de Educac ión 

Art ís t ica de la  Fundación Educat iva Compart i r  Suba respecto a su 

que hacer docente.  

2.3 OBJETIVO GENERAL 

Ident i f icar los imaginar ios de los docentes de Educac ión Art ís t ica 

en la Fundación Educat iva Compart i r  Suba, desde la construcc ión 

teór ico- práct ica que l levan a cabo en su labor docente.  
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2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ident i f icar  y caracter izar los lenguajes art ís t icos desarro l lados 

en la Fundación Educat iva  Compart i r  Suba.  

- Reconocer la importanc ia y lugar que ocupa la as ignatura 

dentro de la Inst i tuc ión.  

-  Determinar e l  interés y  n ivel  de inter ior izac ión logrado por los 

docentes de Educac ión Art íst ica en los estudiantes.   

- Evidenciar la conceptual i zac ión constru ida por los docentes de 

Educación Art íst ica respecto a su área.  

- Ident i f icar  la re lac ión que establece e l  área con la comunidad 

educat iva en e l  ámbi to cu l tura l .  

13



3. JUSTIFICACIÓN 

El  proyecto nace como fruto de la e laborac ión de una invest igac ión 

que se ha venido gest ionando en la Facul tad de Educación de la  

Corporación Univers i tar ia Minuto de Dios en su interés por saber e l  

estado de la Educación Art ís t ica en e l  Distr i to Capi ta l .  

Es nuestro interés conocer las ref lex iones y las acc iones 

desarro l ladas por los docentes en los d i ferentes campos 

d isc ip l inares que abarca e l  área de Educación Art íst ica,  la  

explorac ión que se da en e l  área y e l  enfoque que están dando los 

docentes a la misma. Las construcc iones que han creado en torno 

a estas y los imaginar ios que manejan dentro de su área.   

Para e l lo se rea l izó una ser ie de act iv idades or ientadas 

pr inc ipalmente a observar la labor rea l izada por cada docente del 

área de Educación Art íst ica que se desempeñan en la Fundación 

Educat iva Compart i r  Suba.  

Esta invest igac ión se l leva a cabo con e l  f in de conocer los 

imaginar ios que manejan los docentes en las c lases de Educac ión 

Art ís t ica.  S iendo  de gran importancia para nuestra exper ienc ia,  de 

la cual  esperamos l legar a  enr iquecer nuestro conocimiento sobre 

e l  área y su ap l icabi l idad en e l  aula.   

Conocer las tendencias actuales en Educación Art ís t ica,  

contextual izando en nuestro entorno,  rev isando las teor ías 

ex istentes en e l  área y su apl icab i l idad en e l  aula.   
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Teniendo en cuenta que dentro de toda act iv idad soc ia l  subyacen  

imaginar ios,  no podemos ser indi ferentes a e l los en la act iv idad 

pedagógica,  espec í f icamente en e l  campo de la Educac ión Art is t ica,  

s iendo e l  propós i to indagar,  anal izar y ev idenciar  e l  estado de los 

mismos en e l  aula,  las construcc iones pedagógicas rea l izadas por 

los docentes y la forma de abordar la Educac ión Art is t ica.   
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4. REFERENTES TEORICOS 

4.1 PEDAGOGÍA 

Como  término  de  Lenguaje  común  y  más  ampl io  se  ref iere  

a l   saber  o  d iscurso  sobre  la  educación  como  proceso  de  

soc ia l izac ión,  de  adaptac ión.  

“  En  sent ido  estr icto,   por   pedagogía  entendemos  e l   saber  

r iguroso  sobre  la   enseñanza,  que  se  ha  venido  val idando  y   

s is temat izando  en  e l   s ig lo  XX  como  una  d isc ip l ina  c ient í f i ca  

en  construcc ión,   con  su  campo  inte lectua l   de  objeto  y   

métodos  de  invest igación  prop ios  según  cada  paradigma  

pedagógico”. 9

Teniendo en cuenta que la pedagogía es un conjunto de saberes 

que se ocupan de la educación como fenómeno t íp icamente soc ia l ,  

vemos que el  arte ha hecho parte de esta desde un saber 

especi f i co que sost iene que e l  hombre puede desarro l lar  

capac idades como la percepc ión,  la creat iv idad, la cr i t ica y la 

creac ión a part i r  de la educación en e l  arte,  hoy l lamado 

Educación Art íst ica.  

S iendo Schi l ler  e l  pr imer pensador en postu lar la re lac ión d i recta 

entre juego y arte.  En sus cartas sobre la educac ión estét ica del  

hombre se encuentra una ref lex ión sobre e l  or igen de la be l leza y 

9. p 305.op cit 
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su función en e l  contexto cu l tura l .  P lantea que la educación del  

hombre debe ser estét ica,  en miras de un ennoblec imiento y la 

resoluc ión de prob lemas po l í t i cos.   

A t ravés de la h istor ia encontramos autores como Bruner,  V igotsky 

y Read, entre otros que han desarro l lado teor ías a l rededor de la 

Educación Art íst ica.  En la actual idad se han rea l izado 

invest igac iones y son var ios los teór icos que hablan a l  respecto,  

como Eisner,  Goodman, Lowenfe ld y Gardner.  A lgunos de e l los 

serán mencionados poster iormente exponiendo a lgunas de sus 

teor ías.

4.1.1 Epistemología  de  la  Pedagogía: 

La  Ep istemolog ía  es  la   Teor ía  del   Conocimiento  del   

saber  c ient í f i co;    ésta  teor ía  nac ida  en  e l   s ig lo  pasado,  

aún  cont inua  aceptándose como  la  teor ía  de l   

conocimiento  c ient í f i co  que  invest iga  la   rect i tud  de  los  

métodos  y   procedimientos  de  cada  c ienc ia.  

Intenta  establecer unas  leyes  generales  que  r i jan  e l   

conoc imiento,   part iendo  de  la  p lura l idad  d isc ip l inar.  

En  e l   caso  de  la  Pedagogía,    la   ep istemolog ía estud ia  

cada uno de los modelos pedagógicos,  que son parte v i ta l  en 

e l  proceso de la enseñanza.  
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El   Pedagogo  P iaget  denominó  “Epistemología  Genét ica”,   a  

la   que  estudia  e l   desarro l lo   de l   conocimiento  en  e l   n iño,  

general i zando  e l   método  a l   conjunto  de  las  c ienc ias.  

4.1.2 MODELOS PEDAGOGICOS

“   Son  representac iones  s intét icas  de  las  teor ías  pedagógicas,   

que  coexisten  como  paradigmas  dentro  del   campo  

d isc ip l inar io   de  la   pedagogía.” 10

Estos  permiten  regular   las  re lac iones  entre  estudiantes ,   la   

cu l tura  y  e l   saber;   y  cada  uno  de  los  modelos  se  

const i tuye   de   aspectos  como  Epistemológico,    Ps ico logía,   

Soc io – antropolog ía  y  Didáct ica.    

Según  e l   ps icó logo  Miguel   de  Zubi r ía  ex isten  3   Modelos  

Pedagógicos,   que  re lac ionamos  a  cont inuación  con  sus  

respect ivas  caracter ís t icas :  

Modelos Tradic ionales o Instrucc ionales.  

-     E l  maestro reproduce la in formación  

-    E l  estudiante es pasivo  

-    Aprendizaje es mecanizado 

10 Ibid. 
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Escuela Nueva o Act iv ista 

- E l  maestro  es un auxi l iar  del  l ibre y espontáneo desarro l lo del  

n iño.   

- La re lac ión maestro- a lumno sufre una transformación en la 

Escuela Nueva se  vuelve de afecto y camarader ía.  

- Esta educac ión t iene como base la Ps ico log ía del  desarro l lo 

infant i l .  

- La escuela act iva permite e l  p leno desarro l lo del  indiv iduo.  

Modelos Contemporáneos: 

En  esta  fase,   ex is ten  dos  modelos  contemporáneos,   as í :  

A.   Aprendizaje s ign i f icat ivo o construct iv ismo 

- E l  maestro es una guía,  crea espac ios y act iv idades que permita 

e l  desarro l lo de  las estructuras menta les.    

- E l  estudiante es e l  centro de l  proceso de aprendizaje.  

- E l  estud iante construye su conocimiento,  

- E l  estudiante se forma en aprender a pensar 

B.    Pedagogía Conceptual  

-    E l  maestro un acompañante act ivo

-   E l  estudiante es act ivo,  construye conceptos propios 

-    Reconocimiento de saberes prev ios 

-    E l  aprendizaje es por medio de resoluc ión de problemas 
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4.2  DIDACTICA 

Et imológicamente d idáct ica v iene del  gr iego didastékene que 

s igni f ica d idas- enseñar y tékene- arte,    entonces podr ía dec i rse 

que es e l  arte de enseñar;   también  considerada  como   una 

c ienc ia ya que invest iga y exper imenta nuevas técnicas de 

enseñanza  y  se basa en la b io log ía,  soc io logía   y  f i losof ía.  

La Didáct ica es e l  campo disc ip l inar de la pedagogía que se ocupa 

de la s istemat izac ión e integrac ión de los aspectos teór icos 

metodológ icos del  proceso de comunicación que t iene como 

propós i to e l  enr iquecimiento en la evolución del  sujeto impl icado 

en este proceso.

Es  e l   conjunto de d iversas técn icas y formas de enseñar,  las 

cuales se adaptan según las neces idades de los estudiantes o las 

c i rcunstanc ias,  es e l  arte de enseñar.  Es una c iencia y un arte que 

contr ibuye en e l  proceso enseñanza – aprendizaje,    aportando 

estrateg ias educat ivas que permiten fac i l i tar  d ichos  procesos.  

Esta es parte de la pedagogía que descr ibe,  expl ica y fundamenta 

los métodos más adecuados y ef icaces para conduci r  a l  educando a 

la progres iva adquis ic ión de hábi tos,  técn icas e integral  formación;   

es la acc ión que e l  docente ejerce sobre los estudiantes,    para 

que éste l legue a a lcanzar los objet ivos de la educac ión. Este 

proceso impl ica la  ut i l i zac ión de una ser ie de recursos técn icos 

para d i r ig i r  y fac i l i tar  e l  aprendizaje.  
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Es una disc ip l ina de la  enseñanza del  conocimiento cuyo objet ivo 

es e l  entendimiento,  mediante unos pr inc ip ios pedagógicos 

encaminada a una mejor comprensión de las c iencias.  

E l  arte de saber expl icar y enseñar con un mayor número de 

recursos para que e l  estud iante ent ienda y aprenda. Se expl ica 

para que e l  estudiante ent ienda, se enseña para que e l  estudiante 

aprenda. 

Teniendo en cuenta que la d idáct ica pretende fundamentar y 

regular los procesos de enseñanza – aprendizaje y que sus 

componentes son e l  docente,  e l  estudiante,  e l  contexto y e l  

curr ícu lo,  tomaremos en una forma general i zada a lgunos puntos 

referentes a la d idáct ica en Educac ión Art ís t ica en s igu iente punto,  

v iendo a lgunas de sus apl icac iones,  e l  por qué y para qué enseñar 

esta área y a lgunos de los conocimientos impart idos en la misma, 

a l  igual  que los lenguajes que desarro l la.  

4.3 EDUCACIÓN  ARTÍSTICA 

Para hablar de Educación Art ís t ica tomamos como pr imera medida 

la def in ic ión de arte,  entendiendo por este la máxima expres ión 

de l  ser,  e l  ref lejo de l  sent i r  humano ind iv idual  y grupal ,  es la  

memor ia de la humanidad y e l  sent i r  de la misma. Es la bel leza y 

e l  p lacer en esta.
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El  arte hace parte de la v ida espir i tua l ;  de l  ser  humano v is ib le en 

sus sensac iones,  creac iones y t ransformaciones es por esto que se 

hace importante su t ransferencia a l  contexto educat ivo.   

La Educac ión Art ís t ica,  es enseñar la  importancia de la misma y e l  

desarro l lo  del  ser en cada estudiante,  dar t rascendencia a su 

prop ia expres ión y exper iencia,  br indando apoyo a su sent i r .  

Permite un desarro l lo f ís ico,  emocional  y cognit ivo part iendo del  

ser mismo y su expres ión a t ravés de cualqu iera de las  

manifestac iones de l  ar te.   

Esta no busca crear art is tas,  busca est imular la sensib i l idad de 

cada estudiante,  su imaginac ión, creat iv idad  ampl iando sus 

re lac iones con e l  entorno y desarro l lando su humanismo dentro de 

la soc iedad, buscando un pensamiento d ivergente.   

Esto es especi f icado c laramente por Lowenfe ld:  

“La Educación Art íst ica es la única d isc ip l ina que rea lmente se 

concentra en e l  desarro l lo de las exper iencias sensor ia les”. 11

Esta tarea de los educadores art ís t icos requiere un gran 

compromiso pues su idea l  no es crear art is tas,  s ino buscar en cada 

estudiante su sensib i l i zac ión y expres ión, a l  igual  que aprec iadores 

y amantes de l  arte,  ya sea a t ravés de su exper iencia como 

creadores u observadores.   

11 LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Ediciones Kapelusz, 1980. 
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La Educación Art ís t ica enseña estrateg ias y s is temas de creación 

de imágenes,  comporta e l  uso de d iversos mater ia les y acc iones o 

gestos con e l  prop io cuerpo.  Incorpora conceptos,  teor ías y 

argumentos que permiten conocer y d ia logar sobre 

acontec imientos v isua les. 12

Según los l ineamientos curr icu lares que nos r igen,  la Educación 

Art ís t ica debe ser un medio de comunicac ión y sensib i l i zac ión para 

forta lecer la  formación integral  en los estudiantes.   

Cuando hablamos de educac ión integra l  tomamos un conjunto del  

hombre en su parte cogni t iva, emocional  y ps ico lógico dando 

importanc ia a la t r iada humana expuesta y desarro l lada por la 

pedagogía conceptual .  La Educac ión Art íst ica apunta a l  desarro l lo  

de la t r iada humana de la cual  habla Miguel  de Zubir ía . 13

La educac ión del  s ig lo XXI demanda dotar a los estudiantes con 

herramientas para la v ida que fac i l i ten la reso luc ión de problemas 

mediante e l  anál is is ,  la  ref lex ión y e l  pensamiento cr í t ico,  s iendo 

la Educac ión Art ís t ica un medio para desarro l lar  estas habi l idades,  

integrando conocimientos de otras d isc ip l inas.  

La Educación Art íst ica busca  af inar un pensamiento v isual  y 

creat ivo,  dar conocimientos art ís t icos y estét icos implementando 

e lementos c laves en estas exper ienc ias,  como son,  la sensor ia l idad, 

la emoción, e l  juego, e l  conocimiento y e l  p lacer.  

12 PEARSON EDUCACIÓN, Didáctica de la Educación Artística. Madrid: El autor. 2003. 
13 ZUBIRÍA, Samper, fundamentos de Pedagogía Conceptual una Propuesta Curricular para la Enseñanza de 
las Ciencias Sociales para Pensar. Bogota: Plaza & Jánes, 1995. 
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“La Educac ión Art ís t ica no debía proponerse que todas las 

personas aprendieran a hacer arte s ino más b ien, a l  contrar io,  que 

a t ravés del  arte se aprendiera a ser una persona” 14

Para Vigotsky desde una mirada construct iv ista e l  profesor esta 

encargado de organizar y mediar e l  aprendizaje.  E l  d is t ingue dos 

t ipos de conductas en los seres humanos,  una de carácter 

reproduct ivo y otra creat iva o imaginat iva.  En la act iv idad art ís t ica 

se ut i l i za un t ipo de memoria que denominamos “memoria v isual” 

que es ut i l i zada en act iv idades mimét icas o reproduct ivas.  La 

memor ia v isual  puede ser educada o desarro l lada a t ravés de 

determinadas act iv idades o ejerc ic ios s istemát icos.  

La Educación Art íst ica quizás sea e l  área del  conocimiento que más 

se ha preocupado en despertar la imaginación en los n iños.  

4.3.1 Lenguajes  Artísticos 

4.3.1.1 Música 

“La  música  no  só lo  es  un  arte:  también  es  una  c ienc ia  

f í s ica  con  un  lenguaje  prop io  y  prec iso”. 15   Esta  compuesta  

por  e l   son ido,  e l   cuá l   es  producto  de l   movimiento  en  forma  

de  v ibrac ión.  

14 PEARSON EDUCACIÓN, Op. Cit.
15 NUEVA ENCICLOPEDIA TEMATICA, Tomo ARTES Y filosofía, Teoría e Instrumentos de la música, 
Bogota: Planeta, 1991. p. 83. 
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La  Música  enr iquece al   ser   humano,  por  medio del   R i tmo,  

de las  v i r tudes   de  la  Melancol ía  y   la   Armonía,   y  favorece  

e l   impulso  de  la  v ida  inter ior ,   apelando a  las  facu l tades  

humanas,   f ís icas,   soc io-afect ivas  e   inte lectua les.  

La  inte l igencia  se  desarro l la  a  t ravés  de  los  procesos  

mentales  af ianzados  en  e l  aprendizaje  musica l ;      por  e jemplo,      

a l   estudiar  y  conocer la   Gramát ica  Musica l   y   de  su  

s imbología,   a  t ravés  de  la  lectura  y  escr i tura.  

E lementos  Musica les:  “La  música  es  un  lenguaje  un iversa l   

que  t iene  como  e lemento  pr inc ipa l   e l   son ido,   convir t iéndose  

en  una  de  las  expres iones  humanas  más reconocidas  a  

t ravés  de  la  h istor ia” . 16

El   Sonido,   se  produce  en  e l   t iempo,  t iene  una  duración,   y  

t iene  cual idades  caracter ís t icas  que  pueden  hacer lo  un  

Sonido  Musica l ó  un  ru ido.

E l   R i tmo  es  otro  de  los  e lementos  musica les, que  se  ref iere

a  la   re lac ión  tempora l   de l   compás,  e l   pu lso,  e l   acento  y  la  

subdiv is ión  de  los  t iempos.  

Por  ú l t imo  tenemos  a l   T imbre,    que  es  la  cual idad  que  

d ist ingue  un  son ido  de  otro,   aunque  tengan  igual   a l tura  e  

intens idad.  

16 MEDELLIN DE LA TORRE,  Alejandro. Taller de expresión musical, Modulo De La Licenciatura Básica 
Con Énfasis En Educación Artística, Bogota: Uniminuto, 2003. p. 12. 
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Apreciación  Musical    

Es  la  habi l idad  de  escuchar  la  Música  con  inte l igenc ia,    

d icha  habi l idad  puede  desarro l larse  con  la  ded icac ión  y  e l   

gusto  que   e l   ind iv iduo le  dé  a  los  son idos  musicales   y  con  

las  práct icas  que  l leven  a  desarro l lar   e l   sent ido  audit ivo.  

“Se  ha  d icho  que  la   Música  es  e l   lenguaje  un iversal ,   pero  

como  cualquier  id ioma, tenemos  que  aprender  a  o í r lo  y  

hablar lo”. 17

Existen  dos  t ipos  de  músicos,   los  que  crean  e interpretan  y   

los  que  escuchan  y  aprec ian  la  música.  

4.3.1.2 Plástica 

Durante la h istor ia,  se ha desarro l lado  y  forta lec ido  la   

expres ión  a t ravés  de  la   p lást ica  y  de  todos  los  e lementos 

que  la  componen.  

En  éstas  formas  de  expres ión,   los  art i stas  ut i l i zan mater ias 

f lex ib les o sól idas,  que  pueden moldear a voluntad,  para  

p lasmar  sus  ideas  y  pensamientos  a  la  soc iedad. 

Dentro de ta les  expres iones exis ten: 

- La Arqui tectura

- La P intura 

17 Disponible en Internet: www.cursodeapreciacionmusical.com 
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- La Escul tura

- El Grabado

- y a lgunas Artes decorat ivas e industr ia les,  como la Cerámica,  la  

Fotograf ía .

Elementos De Expresión Plástica 

Las artes p lást icas t ienen su propio lenguaje,  que cons iste en un 

conjunto de aspectos v isua les de gran var iedad;  estos se pueden 

organizar en conformaciones fác i lmente def in ib les y tangib les,  

cuyas un idades bás icas y estructura les rec iben e l  nombre de 

e lementos p lást icos,  y  son: 

E l  punto,  La l ínea,  La forma, E l  va lor ,  E l  co lor ,   sus  cual idades  y   

su  importancia.  Las  formas  con  sus  caracter ís t icas  y  tamaños.  

V.  LOWENFELD hace referenc ia a la capac idad art íst ica de los 

n iños a ludiendo que se art icu la a la percepc ión y sensac ión y que 

estas evo lucionan con e l  crec imiento y e l  desarro l lo mental  en los 

n iños.  Habla del  desarro l lo art ís t ico en la infancia que va de 

acuerdo a la etapa de desarro l lo en la que se encuentre e l  n iño y 

con una v is ión en e l  arte.

La Educac ión Art íst ica en artes P lást icas enseña estrateg ias y 

s is temas de creación de imágenes, comporta e l  uso de diversos 

mater ia les,  incorpora conceptos que permiten conocer y d ia logar 

sobre acontec imientos v isuales.   

4.3.1.3 Artes Escénicas 
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Dentro de las Artes Escénicas,  encontramos la Danza y e l  Teatro.  

LA  DANZA 

La danza nac ió con e l  hombre,  surg ió de la neces idad de 

expresarse a t ravés de movimientos;  en  ocas iones  para  

demostrar   e l  ref inamiento  soc ia l  de los pueblos y su cu l tura.  

La danza l leva un mensaje espir i tua l ,  estét ico,  y de va lores 

educat ivos para preparar cada vez mejor a los n iños,  adolescentes 

y adultos mayores en su equi l ibr io f ís ico  y  ps ico lóg ico.  

Valores Educativos De La Danza 

Algunos de los valores educat ivos de la danza, entre otros,  son: 

- Proporc iona p lacer e l  moverse a un r i tmo musica l   y  promueve 

e l  desarro l lo de destrezas y habi l idades.  

- In ic ia y forta lece hábi tos,  apt i tudes y act i tudes que favorecen 

e l  desenvolv imiento y adaptac ión de  los  n iños  en  e l  medio en 

que v iven. 

- Favorece la maduración y desarro l lo  de la coord inac ión 

sensor io-motr iz  ind ispensable para una ef icaz in ic iac ión en e l  

aprendizaje,   reuniendo  conocimientos  de  la educación del  
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movimiento,  educac ión musical ,  educación r í tmica  y educac ión 

estét ica.

- Est imula la creat iv idad,  expres iv idad,  domin io corporal ,   

conf ianza en s í  mismo, la  autoest ima  y  la  to leranc ia e interés 

por los demás. 

- Desarro l la e l  sent ido cr í t ico y anal í t ico f rente a las 

manifestac iones art íst icas.  

Conceptos Y  Definiciones 

“La danza recoge los e lementos p lást icos de los movimientos 

pr imar ios del  hombre,  sus d i ferentes posturas corporales,  y los 

combina en una forma coherente y d inámica an imada por e l  

espír i tu,  lo que permite af i rmar que e l  danzar embel lece e l  

movimiento y lo hace una obra de arte.” 18

La danza es una de las artes más ant iguas; junto con la música y 

la poes ía se encuentran l igadas ut i l i zando a l   cuerpo  como  

instrumento  con  su neces idad de expres ión y su energía motr iz .     

En la danza encontramos desde las expres iones más tranqui las e 

inconsc ientes,  hasta las más movidas y exc i tantes.  P latón, def in ía 

la danza como un regalo de los d ioses por ser un e lemento 

18 CANTILLO DURAN, Martín, La Danza Folclórica Colombiana Como Herramienta Educativa, Bogotá: 
2002. p.28. 
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importante en e l  cu l to re l ig ioso,  en la pedagogía y en las artes 

bé l icas.   

Elementos  De  La  Danza 

La  Danza  cuenta  con  d iversos  e lementos  que la  enr iquecen  

y   complementan,  encontrando  entre  estos, los  mencionados  a  

cont inuac ión:

E l  r i tmo: Es la mano derecha de la  danza,  lo   que  le  impr ime  

v ida.  

E l  paso: Son todos los movimientos que se hacen con las 

extremidades infer iores.  

E l  vestuar io:  Son las prendas que en  ocasiones  se co locan sobre 

su cuerpo  hombres  y  mujeres;  se  d iseñan  de  acuerdo  a  la  

danza  y  pueden  complementarse  con  adornos.  

Escenograf ía:  Son los objetos que en  determinados  casos  se 

ut i l i zan para  ambientar  e l   lugar  donde se va a real izar la danza,  

deta l les  l lenos  de creat iv idad e imaginación.  

Part ic ipantes: Son las personas que integran la coreograf ía .    

Públ ico:  Son los as istentes a l  espectáculo,  e l los juegan un papel  

importante pues se les debe tener en cuenta antes de escoger la  

temát ica de la danza,  no es lo mismo un públ ico infant i l  que uno 

de adulto.  

Clasif icación  De  La  Danza 

Según  su  func ional idad  se  d iv iden  en: 

Danza ceremonia l ,   Danza teatra l ,   Danza académica,  Danza soc ia l .  
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Y  de  acuerdo,  en  la  forma  que  se  pract ican,  ex isten  los  

s igu ientes t ipos  de  Danza: 

Danza ind iv idual ,   Danza por parejas,   Danza de grupo,  Danza 

abiertas,   Danza de reguero  y   Danza co lect iva.   

EL TEATRO

Es una de las ramas del  arte escénico,  en e l  que se busca la 

expres ión del  actor qu ien interpreta un personaje determinado y 

representa histor ias frente a una audiencia usando una 

combinación de d iscurso,  gestos,  escenograf ía,  música,  son ido  y  

espectáculo.

La mayoría de los estudios consideran que los or ígenes del  teat ro 

deben buscarse en la  evoluc ión de los r i tua les mágicos 

re lac ionados con la  caza,  a l  igual  que las p inturas rupestres,  o la  

recolecc ión agr íco la que,  t ras la  in t roducción de la  música y  la  

danza,  se combinaron  en  ceremonias dramát icas  para  rendi r    

cu l to a los d ioses.  

Histór icamente se t iene como lugar de nacimiento del  teatro a 

Grec ia,  donde se real izaban actos teatra les en honor a l  d ios 

Dionis io y poster iormente data una histor ia en toda Europa, en 

Lat inoamér ica e l  teatro dependió de España con la co lonizac ión y 

es so lo hasta e l  s ig lo XX que se ocupa de su propia rea l idad. 

En cuanto a la enseñanza del  teatro en Educación Art íst ica,  los 

l ineamientos curr icu lares p lantean, “En e l  marco de la educac ión 

básica,  e l  énfas is debe l levarse a cabo en e l  desarro l lo  del  juego,  
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antes que en la representac ión misma: una cul tura neces i ta 

jugadores,  pr imero que todo, luego actores” 19.

E l  estudio en teatro permite e l  acceso a entrenamientos val iosos y 

a l  igual  que toda act iv idad art íst ica desarro l la habi l idades 

contemplat ivas,  cr í t icas y estét icas.  Permite exper ienc ias 

complejas que conservan la trad ic ión y conectan e l  pasado, e l  

futuro y e l  presente.  

Elementos  Básicos  del   Teatro 

Los   e lementos  de l   teatro,   poseen cada uno caracter ís t icas y 

leyes prop ias,   en función de la época,  de la  personal idad del  

d i rector o de otras c i rcunstanc ias.    También  de  acuerdo  a  e l lo,   

a lgunos  e lementos  cobran  mayor  protagonismo  que  otros.

Los  e lementos  son: 

Texto 

Las obras dramát icas se escr iben en d iá logos y en pr imera persona.  

En la t rad ic ión occ idental ,  e l  texto,  se ha cons iderado s iempre la 

p ieza esenc ia l  del  teatro,  l lamándolo  "e l  ar te de la  pa labra".    S in  

embargo, en a lgunos casos los espectáculos arcaicos ó modernos  

presc inden por completo de la palabra y  se  valen  de   e lementos 

como la mímica, la expres ión corporal ,  la danza,  la música y e l  

despl iegue escénico.  

19 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.  Educación Artística Serie Lineamientos Curriculares, 
Bogota: Magisterio. 2000. p. 174 
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Direcc ión

La personal idad de l  d i rector como art is ta creat ivo por derecho 

prop io só lo se consol idó,  a f ina les del  s ig lo XIX.  É l  es   

responsable de la coord inac ión de los e lementos que representan, 

desde la escenograf ía a la interpretac ión y le corresponde, en 

def in i t iva,  convert i r  e l  texto,  s i  ex iste,  en teatro,  por medio de los 

procedimientos que juzgue precisos.   

Actuación 

Las técn icas de actuac ión han var iado enormemente a lo largo de 

la h istor ia y no s iempre de manera uni forme,  por  e jemplo,   en e l  

teatro occ identa l  c lás ico tendían a enfat izar las emociones con 

objeto de destacar e l  contenido de la obra,  en la comedia del  arte 

e l  intérprete dejaba r ienda suelta a su inst into;  en el  teatro 

moderno se ha impuesto por lo genera l  la  or ientación natura l i s ta,  

en que las  que e l  actor se ayuda de técn icas corporales y 

ps ico lógicas y de l  estudio de s í  mismo y del  personaje.  

S in embargo,  en  la   actua l idad,  las  artes  cambian  y  se  

t ransforman  de  acuerdo  a  los nuevos  r i tmos  y  est i los  de  

v ida.  

Otros e lementos 

E l   Teatro  también  cuenta  con  e lementos  como  la   

Escenograf ía,   e l Decorado  y   la  I luminación,    que  s in  duda  

crean  e l   ambiente  y  la  época  requer ida  de  acuerdo  a la  

obra.  
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Estrechamente  v inculado  con  la concepción escénica,  se  

encuentra  e l  vestuar io  y e l   maqui l la je  que  además  de  

complementar  a  los  personajes,  hacen  juego  con  todo  e l  

d iseño  de  concepto  y  escenograf ía  de  las  obras  teatra les.  

4.3.1.4  LITERATURA 

Es una forma de arte que t iene como elemento pr inc ipa l  la pa labra,  

inc luye obras poét icas y obras de e lementos teór icos como 

orator ias.  

La palabra nos s i rve para encontrar  y expresar la  be l leza del  

mundo, de nuestros sent imientos,  para comunicarnos con nuestro 

entorno.

La pa labra ha acompañado al  hombre desde sus pr inc ip ios y ha 

tomado mayor importancia d ía a d ía en los procesos de 

comunicac ión.

En e l  área de Educac ión Art íst ica la l i teratura es tomada como una 

pos ib i l idad de explorac ión,  de imaginación y sobre todo de 

creac ión.

“E l  sent ido y la importanc ia de esta creac ión art í s t ica res ide tan 

so lo en que permite a l  n iño superar la angosta y empinada 

garganta en e l  desarro l lo empinado de su imaginac ión creadora 
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que impr ime a su fantas ía una d i recc ión nueva, que queda para 

toda la v ida” 20

Es fundamenta l  desarro l lar  en los estudiantes su capacidad 

composi t iva y de redacción,  pues es natura l  que a l  comienzo no 

sepan que escr ib i r  o como comenzar una pagina y romper e l  reto 

de la  hoja en b lanco, esto cont inua s iendo di f íc i l ,  pero con e l  

t iempo y la pract ica aumenta la capacidad de hacer lo,  sobre todo 

despertando en los estudiantes e l  gusto por la forma expres iva 

l i terar ia.

4.4 LOS  IMAGINARIOS 

Para hablar de imaginar ios se hace ind ispensable def in i r  la palabra 

imaginar io,  según la rea l  academia española es a lgo “Que so lo 

ex iste en la imaginac ión”. 21  Y desde una postura soc io lógica los 

imaginar ios forman parte de un esquema soc ia l  en la imaginac ión 

de un grupo, este esquema permite perc ib i r  e interveni r  en la 

rea l idad constru ida por este grupo. 

E l  imaginar io parte de una representac ión s imból ica que se crea en 

nuestro cerebro,  y es as í  cuando neces i tamos refer imos a a lgo que 

no hemos v isto o exper imentado personalmente y debemos acudi r  

a referencias,  que en nuestro cerebro realmente ex isten.  

20 VYGOSTKI, L. La imaginación y el Arte en la Infancia. Madrid: Akal, 2000. p. 84.
21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Real Academia Española. 12 ed. Madrid: El autor. 
1998. 
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Un s ímbolo es una representac ión percept ib le de una rea l idad, con 

rasgos soc ia lmente aceptados.  Según Freud lo s imból ico esta 

inmerso en nuestro subconsc iente,  y es a e l  a l  que a lud imos en las 

re lac iones socia les.  Tenemos como ejemplo para este caso la ley,  

s iendo esta una construcc ión soc ia l  a t ravés de los s ig los que ha 

marcado el  comportamiento humano y es manejada por la 

s imbología,  es as í  como se connotan prohib ic iones a ludiendo a 

cast igos poster iores que son aceptados por la comunidad y 

d i f ieren según e l  grupo soc ia l .   

Podemos tomar e l  sent ido de imaginar io como a lgo que se crea y 

completa en nuestro cerebro,  por ejemplo la proyecc ión de una 

imagen. O como una invención, a l  igual  que  la creac ión de una 

h is tor ia.   

A part i r  de estas imaginaciones se crea un orden soc ia l  asociado a 

los comportamientos humanos,  es gracias a los imaginar ios que 

nos def in imos en grupos soc ia les,  adoptamos c iertos 

comportamientos,  valores,  gustos,  ideas y aprec iac iones cu l tura les.   

Los imaginar ios t ienen su mani festac ión en e l  uso de l  lenguaje y 

especí f icamente en los comportamientos que adopta cada  persona, 

part iendo de lo part icu lar  a lo genera l ,  cuando nos refer imos a un 

grupo determinado de personas.  

Los imaginar ios ex isten so lo en nuestra mente y se mater ia l i zan 

cuando los sujetos los convierten en acc ión,  produciendo efectos 

concretos en un modo de v ida o re lac ión soc ia l ,  estos permiten 
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ident i f i car  una c lase de comportamiento y asociar lo a una idea,  

idea que regula una conducta y un ju ic io determinado. Las ideas 

ex isten ind iv idualmente en la mente de cada persona y al  

consol idarse y pertenecer a var ias personas se convierte en un 

imaginar io,  imaginar io que genera una real idad.  

"E laborar los imaginar ios no es una cuest ión capr ichosa.  Obedece 

a reg las y formaciones d iscurs ivas y soc ia les muy profundas, de 

honda mani festac ión cul tura l" . 22

No cualqu ier  pensamiento o comentar io se puede inst i tuc ional izar  

o aceptar soc ia lmente como imaginar io ,  esta idea debe ser 

aprobada y adoptada por un grupo soc ia l  determinado. 

Cuando nos refer imos a imaginar ios como invenciones podr íamos 

pensar que cualquier comentar io b ien constru ido podr ía 

convert i rse en una real idad soc ia l  pero en este caso valga la 

ac larac ión que hace e l  profesor S i lva en su l ibro de imaginar ios 

urbanos,  estos t raen una connotación cu l tura l  que es formada so lo 

y según la poblac ión o grupo socia l  referenciado.  

"La creac ión del  imaginar io se da a part i r  de un proceso b i latera l  

entre observador y observado,  en la que e l  pr imero se basa en la 

forma exter ior,  pero la manera como interpreta y organiza lo 

mirado y como or ienta su atención, inf luye a su vez en lo que ve” 23

22 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Bogota: Tercer Mundo Editores, 2004, p. 93. 
23 Niño Murcia Soledad y otros, et al. Observatorio de Cultura Urbana, Territorios del Miedo En Santa fe de 
Bogota, Imaginarios de Los Ciudadanos. Bogota: TM editores, 1998, p. 4. 
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Todo imaginar io parte de las v ivencias personales y la observac ión 

de l  entorno,  este a su vez se ve afectado por los preconceptos.  

Cada persona crea su verdad part iendo de su entorno y la re lac ión 

con este,  de sus exper iencias que se construyen en soc iedad. 

La real idad de esta manera es v iv ida tanto ind iv idual  y rea lmente 

como co lect iva e imaginar iamente.  

La v ida en genera l  se mueve a base de imaginar ios,  los 

comportamientos de las personas se argumentan a t ravés de estos,  

La Educación Art íst ica no es ajena a los imaginar ios v iéndose 

afectada tanto pos i t iva como negat ivamente en su pos ic ionamiento 

f rente a otras mater ias y f rente a l  curr ícu lo educat ivo,  s iendo este 

e l  campo que nos inquieta nos tomaremos la l ibertad de 

aproximarnos a los imaginar ios que manejan los docentes de esta 

área.
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5. METODOLOGIA

La invest igac ión se basa en e l  método etnográf ico,  también 

conocido como invest igación etnográf ica o invest igación cual i tat iva.  

Este t ipo de invest igac ión en educac ión  surge en los años 70 ’s ,  en 

países Europeos para luego expandirse en Amér ica Lat ina 

buscando mejorar la ca l idad de la educación.  

En este enfoque invest igat ivo se deja de tener en cuenta los 

aspectos pos i t iv istas de la invest igac ión para mirar los cual i tat ivos 

y ver los comportamientos humanos como afectan en e l  desarro l lo  

de una comunidad.  

La etnograf ía es un término que se der iva de las pa labras etno y 

graf ía,  s iendo esta e l  “Estudio descr ipt ivo de las costumbres y 

trad ic iones de los pueblos”. 24

Esta busca anal izar e l  comportamiento y las d i ferentes creencias 

de un grupo de ind iv iduos,  descr ib iendo lo que e l los hacen y d icen 

interpretando las c i rcunstancias y los cambios que se pueden 

generar .   

24 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Real Academia Española. 12 ed. Madrid: El autor. 
1998. 
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"Cuando en la etnograf ía no se presenta una perspect iva 

epistemológica o cuando s implemente una descr ipc ión se presenta 

s in n inguna teor izac ión que la  ub ique,  d i f í c i lmente podremos 

hablar de un estudio o descr ipc ión etnográf ica" . 25

Exponen Honor io Velasco y Ángel  Díaz 26 ,  que la descr ipc ión 

etnográf ica va acompañada de una reseña teór ica,  basada sobre 

a lgunos autores que hablen del  tema y poster iormente real izar una 

teor izac ión sobre lo v isto y descr i to apoyando o aportando 

pert inentemente a lo ya existente en e l  campo de la invest igación.  

Se hace igualmente ind ispensable tener un p lan a seguir ,  

v isual izar las etapas a t rabajar y e l  punto a l  que se qu iere l legar,  

tener c laro e l  objeto y e l  objet ivo de estudio s in perder los de v ista 

en e l  avance de la invest igac ión, en este t ipo de invest igac ión es 

pos ib le que se modif ique e l  p lanteamiento del  problema a medida 

que se invest iga y se va construyendo.  

Mientras se rea l iza la descr ipc ión y la recolecc ión de los datos es 

importante no deformar la rea l idad con nuestras apreciac iones 

personales s ino ser f ie les a lo que ocurre descr ib iendo las 

estructuras s ign i f icat ivas.  

En este orden de ideas,  vemos que la metodología etnográf ica es 

la  más conveniente permit iéndonos un acercamiento a nuestro 

objeto de estudio.  

25VELASCO, Honorario y DIAZ DE RADA, Ángel. La Lógica de la Investigación Etnográfica. Madrid: 
Editorial Trotta, 1997. p 89. 
26 Ibit. 
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El  pr imer paso l levado a cabo es la rea l izac ión de los referentes 

teór icos,  seguido del  estudio del  macrocontexto de la inst i tuc ión a 

ser invest igada. Poster iormente se real iza un acercamiento a los 

d i rect ivos y docentes de la inst i tuc ión por medio de la entrev ista 

informal  y se procede a rea l izar  la observac ión, reco lectando la 

información con técnicas prop ias de la metodología etnográf ica 

expl icadas a cont inuación. 

La Etnograf ía según Miguel  Mart ínez requiere de una fase de 

recolecc ión de datos,  una categor izac ión y poster iormente la 

interpretac ión.  Los instrumentos empleados para la recolecc ión de 

los datos son: 

La observac ión part ic ipat iva: aquí  se debe tener en cuenta e l  

leguaje l ingüíst ico y e l  no l ingüíst ico.  

La Entrev ista Informal:  Es otra técn ica ut i l i zada por los etnógrafos 

en e l  t rabajo de campo, aquí  se logra que las personas hablen de 

sus temas de interés y que hablen con palabras y expres iones 

naturales dando su opin ión ver íd ica de las cosas.  

Mater ia les Escr i tos (Documentos):  const i tuyen una parte 

importante en la invest igación s iendo de constante uso e l  d iar io de 

campo y las aprec iac iones personales a l  igual  que los datos 

of ic ia les,  en este espac io también podemos hacer uso de ayudas 

audiov isuales como los v ideos,  las fotograf ías y las grabac iones de 

voz.  

41



A part i r  de estas técnicas de recolecc ión y todo e l  método 

invest igat ivo pretendemos l legar a rea l izar  un acercamiento a los 

imaginar ios manejados en e l  aula por los docentes de Educac ión 

Art is t ica,  descr ib iendo sus procesos pedagógicos y rea l izando un 

anál is is  interpretat ivo de su que hacer docente.  

S iguiendo la l ínea de invest igación de la UNIMINUTO, y 

basándonos en e l  anteproyecto manejado por nuestro tutor,  

tomaremos como referencia en la recolecc ión y anál is is  de datos 

los escenar ios ep istemológ ico,   metodológico,  inst i tuc ional  y  

cu l tura l .

Escenario epistemológico.  

- Pr inc ip ios d isc ip l inares y pedagógicos  que fundamentan las 

metodologías ut i l i zadas por los docentes de arte.  

- Sent ido del  área de Educación Art ís t ica como disc ip l ina que 

art icu la  la Pedagogía y  la  expres ión art ís t ica.  

- Caracter izac ión de la formación profes ional  del  docente de 

Educación Art ís t ica impacto que  t iene la formación del  docente 

en los pr inc ip ios que or ientan su práct ica pedagógica.  

Escenario pedagógico.  

- Caracter izac ión metodológica-d idáct ica del  docente en e l  aula 

(secuencias,  d ispos i t ivos y recursos) según los  lenguajes o 

modos art íst icos 
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- E lementos comunes de manejo en todos los lenguajes 

- Lugar que ocupan, en la implementac ión metodológica,  aspectos 

del  aprendizaje art ís t ico como el  desarro l lo  sensib le,  manejo 

técnico,  e lementos conceptuales y aprec iat ivos y la  proyecc ión 

cul tura l .

- Caracter izac ión de las formas evaluat ivas y de los logros 

art ís t icos con respecto a  otras áreas.     

- Adecuac iones d idáct icas en re lac ión con los grados y procesos 

de desarro l lo de los n iños.  

- Relac iones constru idas en e l  au la docente-estudiantes 

Escenario Institucional.  

- Caracter izac ión del  lugar que ocupa e l  área en e l  curr ícu lo 

inst i tuc ional  ( t iempos,  lenguaje art ís t ico,  espacios,  apoyos).   

- Lenguajes art ís t icos que se pr iv i leg ian en las inst i tuc iones 

educat ivas

- Corre lac ión  con otras áreas del  curr ícu lo o art icu lac ión en 

proyectos interd isc ip l inar ios.  

Escenario socio-cultural.  

- Maneras como se proyecta e l  t rabajo de aula a la  act iv idad  

cu l tura l .

- Relac iones de l  área con la comunidad de padres de fami l ia.  

- Art icu lac ión con la act iv idad art í s t ica de la c iudad y,  con e l  

patr imonio y los b ienes cul tura les. 27

27
UNIMINUTO, proyecto curricular  P.C.P.  Licenciatura Básica con Énfasis en Educación Artística. Versión 3.0

43



6. POBLACION Y MUESTRA 

6.1 LOCALIDAD 

El  contexto en e l  cual  se rea l i za la  propuesta es la loca l idad 11 del  

D istr i to  Capi ta l ,  Santa fe de Bogota,  loca l idad que rec ibe e l  

nombre de Suba, que cuenta con un número aproximado de 

786.000 habi tantes según e l  cenco de 1.993.  Su extensión cubre 

un área de 10.055 hectáreas,  ubicadas a una a l tura sobre e l  n ive l  

de mar de 2.615 m. 

La loca l idad de Suba  se encuentra a l  norte de Bogota,  a 2580 m. 

sobre e l  n ivel  de l  mar,  su terr i tor io atrav iesa en gran parte de su 

extens ión de norte a sur por uno cord i l lera no muy elevada. L imi ta 

por e l  norte con la poblac ión de Chía;  por e l  or iente con Usaquén, 

por e l  sur con Engat ivá y la hac ienda Juan Amari l lo ,  por e l  or iente 

con Cota y Funza, donde la c i rcunda e l  r ió Bogotá. 28

6.2 ASPECTO SOCIAL 

Suba es una de las (20) loca l idades en que ha s ido d iv id ido e l  

D istr i to Capi ta l  y su nombre v iene de los vocablos de la cu l tura 

ch ibcha Sua (que s igni f ica Sol)  y S ia (que s ign i f ica Agua).  

28 Disponible en INTERNET: www.bogotaturismo.gov.co  
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Los pr imeros habitantes de Suba fueron los abor ígenes Muiscas de 

la a l t ip lan ic ie Andina,  los Muiscas como habi tantes de Suba 

trabajaron la t ierra de un modo mas o menos rud imentar io,  

cu l t ivaban e l  maíz como fuente pr inc ipa l  de su a l imentac ión,  

también cu l t ivaban las habas, las batatas,  los cubios,  las chuguas,  

la  arracacha y las horta l izas,  sus bebidas predi lectas eran la 

ch icha de maíz,  sus v iv iendas estaban constru idas en madera de 

bareque mezcladas con barro,  sus techos eran de paja.  En e l  

centro de l  poblado ex ist ía una edi f icac ión más grande y con doble 

cerca conocida con e l  nombre del  pa lac io de just ic ia,  un lugar 

donde se d ictaban las normas estab lec idas por e l  Z ipa de Bacatá 

como supremo jefe de los Muiscas.   

E l  desarro l lo  de los Muiscas se debía a su e levada densidad de 

poblac ión ocasionada por la fer t i l idad de sus t ierras,  pero una de 

las debi l idades fue la no legal izac ión de sus datos h is tór icos que a 

la  cu lminac ión de la conquista en 1.538 h izo que con el  paso de 

los s ig los se perd iera la forta leza que los unía,  ext inguiéndose la 

lengua por completo en el  s ig lo XVIII  y dejando lentamente e l  

est i lo  de v ida ancestra l ,  a demás cuenta con escasos restos 

arqui tectónicos.  

En los ú l t imos años bajo la  d i rección de Car los Arturo Cai ta se ha 

restablec ido e l  cabi ldo indígena de la comunidad muisca 

reconocido e l  d ía 20 de junio de 1.991 por parte de l  estado y de la 

a lca ld ía Mayor como el  pr imero ex istente en la Capita l .  E l  cab i ldo 

esta conformado por e l  gobernador,  v icegobernador,  a lca lde mayor,  
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menor,  a lguac i les,  secretar io y tesorero,  cuenta con 450 fami l ias 

indígenas inscr i tas para una poblac ión tota l  de 4.200 inscr i tos.  E l  

cabi ldo esta regido por la ley 89 la cual  se reaf i rmo en e l  año 

1.991 cuando los indígenas part ic iparon en la e laborac ión de la 

const i tuc ión nacional .  

En el  año de 1954 fue anexado e l munic ip io de Suba al  D.E de 

Bogota,  hoy ex isten 209 barr ios (San José de Bavar ia (13 barr ios) ,  

Br i ta l ia  (14 barr ios) ,  E l  Prado (22 barr ios) ,  La Alhambra (11 

barr ios),  Casa B lanca-Suba (9 barr ios),  Niza (24 barr ios),La 

F loresta (11 barr ios) ,  Suba Centro (30 barr ios) ,  Rincón (53 

barr ios) ,  T ibabuyes (32 barr ios) .Zona de Reserva Ambienta l  y 

Agr íco la.)  que conforman esta local idad.  

6.3 ASPECTO SOCIOCONOMICO 

La poblac ión con neces idades bás icas insat is fechas (NBI) es de 

75.097 habi tantes,  equiva lente a l  10.6% de la poblac ión de la  

loca l idad y se ubica en las r iberas de los r íos Juan Amar i l lo ,  

laguna Tibabuyes y r ío Bogotá.  

E l  Rincón presenta a l to grado de consol idación.  Su act iv idad 

económica se desarro l la sobre la t ransversa l  91,  como eje v ia l  

angosto.  La mayor ía de sus barr ios están legal izados.  Presenta 

problemas ambienta les or ig inados por la d ispos ic ión inadecuada de 

aguas l luv ias y res iduales  y por la contaminación del  r ío Juan 

Amar i l lo .  Ex iste ocupación de áreas afectadas por e l  p lan v ia l  y  

obras de la Empresa de Acueducto y A lcantar i l lado de Bogotá 
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(EAAB); presenta déf ic i t  e levado de equipamiento soc ia l  y 

comunitar io con re lac ión a su a l ta dens idad demográf ica.  

F ina lmente,  e l  sector de la ronda del  r ío Bogotá se caracter iza por 

asentamientos habi tac ionales subnormales.  En mayor o menor 

grado, estos barr ios son a ledaños a la laguna de T ibabuyes,  y a 

las rondas y humedales;  sufren r iesgo de inundac ión agravados 

por los re l lenos i legales; son zonas que se encuentran por debajo 

del  n ivel  de las aguas del  r ío Bogotá.  Estos desarro l los,  por su 

misma natura leza,  presentan fa l las en la const i tuc ión de su mal la 

v ia l ,  refer idas a la fa l ta de cont inu idad de la red v ia l  loca l  con 

respecto a la red básica secundar ia.  La fa l ta de espec i f icac iones y 

e l  ancho de las v ías impiden una adecuada movi l i zac ión y 

comunicac ión con otros sectores.  

En los cerros de Suba se encuentran yac imientos de carbón,  los 

mas conocidos son San Hi lar io  y La Conejera.  

6.4 ASPECTO EDUCATIVO 

En un informe de 1.987 se asegura que en Suba había una sola 

escuela mixta y su local  de te jas era a penas suf ic iente para los 

pocos estudiantes que ex ist ían en e l  poblado y para los que venían 

de l  campo. 
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El  3 de Mayo de 1933 se puso la pr imera p iedra para el  nuevo 

edi f ic io de la escuela super ior  de n iños,  hoy a lca ld ía loca l  de suba 

ubicada en la esquina sur occ identa l  de l  parque pr inc ipa l .   

Debido a la integrac ión de Suba a l  D.C y e l  cont inuo doblamiento 

de este terr i tor io en la actual idad cuenta con más de 600 

co legios. 29

6.4.1 Centros Educativos 

La loca l idad cuenta con 367 centros educat ivos pr ivados,  44 

Centros Educat ivos Dist r i ta les,  de los cuales  14 centros 

educat ivos son en convenio con e l  D istr i to Capi ta l  entre e l los la 

Fundación Educat iva Compart i r  de suba.  

29  CAITA Z, Carlos A. Suba Reseña Histórica, Bogota: El autor, 2005. 
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6.4.2 Bibl iotecas 

La local idad de suba cuenta con 15 Bib l iotecas donde se destacan 

la B ib l ioteca Distr i ta l  Franc isco José de Caldas y a lgunas 

b ib l iotecas de centros educat ivos como la de l   Coleg io Agust in iano 

Norte. 30
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