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INTRODUCCION 

Es objetivo de esta tesis desarrollar la metodologin usa
da en la educacl~n artistica, partiendo de lns considernciones 
sobre la interrelaci6n de las artes (mOsica, danza, teatro, liter~ 
tura y artes plásticas); donde los diversos procesos de producci6n 
arttsticn son utilizados como elemento de scnsibilizaci6n, pnra 
que los estudiantes cuenten con condiciones "nmbientaci6n" mejor -
ndecuadas para comprender y asimilar el proceso creativo nrttstico¡ 
y de esta forma coadyuvar n ampliar el paradigma nrtistico de 
dichos estudiantes. 

f:l trabajo consiste en primer lugar (Cap. 1) en plnntear 
los principios pedagógicos de la cducnc i6n en genera 1, hacienJt1 un 
comentario sobre las aportaciones de los "clnsicos" reform3dores -
Je la educnci6n; en referencia a los criterios y criticas hacia la 
escuela tradicional, escuela nueva y la actual • .Se examinó en el 
Capitulo 11, a la educaci6n artí.stica en el contexto de la cre3ti
vidad, con lo que presentamos uno de los aspectos donde se ejerci
tan los procesos creativos artisticos. f:n el Capitulo III, se - -
vierten consideraciones sobre ln interrelación de las artes en fu~ 
ci6n de la enseftnn:a; p3ra entonces pasar a los ejemplos utili:a-· 
dos: casos del Brasil y de México, para mostrar a trnvl!s Je expe
riencia$ compartidas los resultados positivos y dificultades que -
se obtienen con ese tipo de prácticas, al aplicar 1;:1 inlcrr~lación 

de las artes o la interdisciplinariedad de las mismas en la m5s m2 
derna pcdagogta. 

En el caso Je Brasil, estimamos necesario empezar con la 
.parte hist6ricn. a partir de un orden3micnto cronológico que perm! 
te con f:1cilid:1d ubicnr los hechos que determinaron la vida social, 
polttica y cultural de Brnsil y, en especial, el dc-scnvolvimicnto 



de las prácticas de la educaci6n artística. 

En la especiCicidad de Br;1silin 1 sintetizamos sus rasgos 

sociopoLtticos, econ6micos y culturales, tratando de reílcjar los 

hechos que infl4yeron en el proceso creativo arttstico de los 
estudinntes, autores de las 8 obras plásticas que se analizan, 
buscando detectar los elementos necesarios para el nn4lisis semi2 

tico a cerca de ~stns. 

Las 8 obras fueron elaboradas por alumnos de la Escuelo 

Parqur. 308 sur de Brasilia, en las prácticas didácticas-peJag6gi
cas donde participamos con varios coropaficros maestros, durante 
los aftos de 1970 a 1983, en el :irca de Artes Plásticas. La idea 
del anltlisis5.~mi6tico fue para observar los cuadros bajo una orle!!_ 
tnci6n integral o coyuntural. 

En el caso de M6xico, rcClcxionamos sobre su propuesta • 
mctodol6gica usada en el Curso de Bell;1s Artes para Capacitadores 
Regionales en Educaci6n Artística, nl cual fuimos invitados. En 
tal experiencia compartimos vivencias interdisciplinarias o de in, 
tcrrcl:1ci6n Je las artes, (Pl!'istic3s, f.lúsica, Danza, Esc~nic.:i y • 
Teatro·,. De aht nuestro deseo de que esta experiencia formara 
parte de esta tesis. En dichas actividades corroboramos los obj2_ 
tivos e hipótesis de nuestro trabajo, además comprobamos las semf!_ 
janzas que tienen con los trabajos realizados en Brasil. 

Nuestra hip6tesis consideradn sostiene que Brasil y Mt?xi
co muestran en el proceso desarrollado en sus experiencias las 
etapas, similitudes y diferencias con las cuales el maest:ro de 
arte, puede crear elementos de motivaci6n y scnsil>iii:.ación, apo

y!'inJoSl' en aspectos psicológicos. para ol>tcner mejores rcsultndos 
mctodol6gic,.s 1 en la enscf\an:n gl!neral y cducaci6n artlstica, 



Las diferentes variables y recursos utili:ndos en esns 
actividades nos condujeron a una visi6n panor5mica, una \0 isi6n in_ 
tegral de la interrelación de las artes o de su necesaria intcr-
disciplinariedad, qun nos posibilita visuali:ar varindas alterna
tivas para estimular la creatividad en los educandos. 

En las conclusiones a las cuales llegamos trntamos de r~ 
saltnr los puntos ccntrnles de la investigación. sus recomcndaci~ 
ncs m5s conducentes pnra lograr una práctica did!ictica-pcdag6gica 
que englobe integralmente al proceso de la creatividnd arttsticn, 
cuando se interrelacionan los diversos procesos de creación del 
arte bajo las orientaciones de la interdisciplinaridad de las 
miS!NIS y demlí.s variables consideradas en el desarrollo de este tr1!_ 

bajo. 
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1.- LA EDUCACIO~ EN GENERAL, 

En este capitulo, no vamos a entrar en una discusi6n pr~ 
f'Undl y detalla4a sobre las crt~icas que han hecho diferentes es
pecialistas del tema. lo cu3l rcqucr_irta hacer otra tesis; nos l!.. 
mitarcmos a cñumcrnr los principales argumentos o puntos de vista 
crtticos acerca de la escuela tradicional y el planteamiento de • 
la cscucl;i nueva. expuestos por los "clti.sicos" reformadores de la 
cducaci6n. 

Pretendemos observar el fcn6mcno de la intorrclaci6n de 
los procesos creativos arttsticos (aunque de una manera simplifi· 
c.::ada) en el entorno de· las actividades docentes y otras variables, 
(contexto pol1tico. ccon6mico y social del Brasil), lo que es 
importante porque son instancias <lcl ser hum.ino (el nino), cuando 
est!i en el proceso de ·formación y desarrollo, hacia la madurez, -

en un período donde el aprendizaje y ln creatividad juegan un pa
pel clave como elementos de conocimiento y de transformación de -
la conciencia y la person.ilidad. 

Jesas Palncio en "Ln Cuestión Escolar, Critica y Alternn. 
tivas" (ll, hace un anlilisis comparativo de las criticas y propue!_ 

tas formuladas por: Rousscau, A. Fcrricrc, J. Piaget, C. Frcinct, 
11. Wallon, f. Fcrrcr Guardia, A, S. :-tiell, C.R. Rogers, Michel 
Lobrot, F. Oury, A. Vlisqucz, G. Mendcl, Marx y Engels, Makarcnko, 
P.B. l.ankij, A. ~rnmci, P. Bourdicu, J. c. Passcron, Baudelot y -

R. Est:iblct, B. Suchodolski, Paulo Frcire, l. Illich y E. Rcimer, 
etc6tl"ra; quienes disciernen en cuanto a la problcm!itica de la 

educación. Palacios resalta las ideas y ro6todos educativos pro-
puestos, nsí como ln críticn a. ln escuela y ln sociedad, de uno. -

forma tnl que refleja las constantes que manejan los diversos 
autores scftnl;idos, Todos coinciden en 1:1 posición de defensa de 
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la libertad y de la cxpont6ncidad, como elementos de gran impor·
tancia para el nifto en el proceso educativo y para la sociedad. 
En torno a ellos pues In critica tanto a la escuela tradicional -

como a la actual; de aqui las nuevas idcns y criterios, que incl~ 
yen la concepción de las escuelas :ictivas y nuevas. En virtud C!! 
contrnmos todo un planteamiento que abarca diferentes aspectos 
tanto del conocimiento como de la vida, o sea que se observa a 
trnv6s de sus ponencias surgidas en diversos momentos históricos, 
como por medio Je la critica a la formación cducativ;1, han indic!!. 
do valiosas alternativas para desarrollar la educación, y al hom· 
brc en st. 

De acuerdo con Palacio, dichos autores hicieron a ln. es· 
cuela tradicional (entre otras) las siguientes criticas: 

Estas escuelas ofrecen a los alumnos una vida met6dica 1Jn su i!!. 
terior. 

La vida ln desarrollan en un mundo ficticio. 

Utili~nron el sistema de competencia, que orir,inan una serie 
de problemas en la conviviencin estudiantil. 

Usan métodos y ejercicios con Jistribuci6n fija, donde se ve 
la noci6n de programas y el empleo racional Jel tiempo, hacic.u 
do que las clases y la vida colectiva quede organizada y ord!_ 
nada en los programas. 

El maestro es el modelo y guta de los alumnos, que les exige 
obediencia con prontitud. 

Manejan la disciplina y el castigo, o sc3 es una actividad 
realizada por temor, bajo el autoritarismo. 
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Protegen al alumno de todo lo negativo del mundo, separando 

a la cducaci6n de l? n~turalcza, 

Es una cducaci6n libresca, y usan el lenguaje manipulado por 
el verbalismo. 

Tienen el criterio de regular y ordenar a la inteligencia. 

Prepara sus programas sin tener en cuenta el grado de difcrc~ 
ciaci6n de los ninos a los que van Jcstinndos, los obligan 3 

retener y memorizar sin coordinación. 

Aplica· de Cuera a dentro un barniz de conocimiento y, una r~ 
gla de vida artificinlcs, que no s6lo $00 inQtilcs, sino noc! 
vas para el desenvolvimiento y progreso ps!quico del nino. 

Dan a los nlftos demasiados materiales abstractas en rclnci6n 
con su grado de madurez. 

Olvidan y rechazan los centros de interés del nifto, y con 
ello consiguen que estudien contra su voluntad, bajo un aspcf_ 
to pseudocienttfico. 
scntan el examen). 

(Los nifios olvidan todo tan pronto pre-

Los esfuerzos que la escueln tradicional exige al nifio, son -
largos e infructuosos, porque no encuandran con sus intereses 
dominantes del momento; por el contrario esos esfuerzos desa
jl1,tnn lo~ int~rcsc~. mnlsastnn la ntcnci6n, nhognn ln cner·

g!'.a >' cortan el impulso vital de la actividad, de curiosidad, 
de amor a lo desconocido. 

Alimenta a ln mcrnori.::1. en lugar de formar la inteligencia 
creando eruditos 1.•n ve: r.IC" investigadores. 
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Mcnnsprccian nl juego. margin5nJolo hacia la hora de recreo -

exclusivamente. 

Todo lo anterior produce desequilibrio, dcsadaptaci6n, mal 
humor, repu~nancia por la vida, domcstlcaci6n, prcparaci6n 
artiEicial, etcétera. 

ScgOn Palacio, en 1.1 actualidad todnvta ln educación en 
general presenta varios de los problemas scfialados, como poJrtan 
ser:C 2l 

Falta de espacio y material b5sico para que se pucdnn dcsarr2 
llar mejor lns actividades. 

llay una organi:taci6n con mucho burocratismo. 

Los medios ccon6micos son insuficiente. 

flay divergencia entre las exigencias institucionales y las ne 
ccsidadcs individuales y sociales. 

La crisis de la escuela actual afcct<t las vidas de una crccic!l 
te cantidad de poblaci6n, y precisamente en años decisivos - -
para el desarrollo y la maduraci6n individual. 

Dentro de la dinámica pedag6gica, el Onico medio de hacer pro
gresar la prlictica pcdag6gica es el de conformar su acci6n al 
m~todo cientifico, edificando una teoría justa basada en la 
experiencia práctica. 

Todnvin aplican m~todos medievales y programas arcaicos lejos 
de los dcscrubrimicntos de la psicologfa evolutiva. 
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Esos criterios ocasionan agotamiento y conducen a mediocridad 
de~ pr.nsamiento. 

Lo~ contenidos desarrollados son antinaturales. antipsico16-
gicos. 

Usan todavfn m6todos autoritarios e impositivos, basaJos en -
programas riP.idos e inadecuados. Por lo tanto muchos métodos 
son coercitivos y los horarios inflexibles. 

Los exámenes son destructivos de todn individualidad ••• 

Hay una disgrcgaci6n: la conciencia del niño cstll formada por 
dos realidades separadas, ln escolar y la cxtracscolar. 

La escuela ha buscado la forma de reprimir los gustos y haccL 
los perecer por inacción, de imposibiliznr su desarrollo. 

Sus prop6sitos se han qucJa<lo en la tcorta y su ambiente tie
ne una atm6sfcra muy artificial. 

Los conceptos de cducaci6n, aprendizaje, cnscnanza y cultura 
cte ••• deben ser modificados. Falta conciencin de la necesi
dad de adaptaci6n de los contenidos (programas) y del verdad~ 
ro papel y funci6n de la escuela, su importancia en la vida -
de cada uno, en los pueblos. 

La escuela de esta forma deja fuera :il nifio de su realidad, 

Otra caractrrf~tica es que privilegian el dominio del conoci
miento, hipertrofiando c.-1 snher con ln pret:cn.:;il'in de desarro
llar n~t el poder vital del hombre. 
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Hay un desinterEs con respecto il las fucr::as espirituales Y 

la armonla social que podrta hacer más sana )' feliz la viJa 

humana. 

En la escuela no se tiene cducaci6n. son impUC$tas granJcs • 
cantidades de instrucciones. 

llny un deseo de doniinar por 13 !ucr::n, que regula luego la -
actividad social. 

La escuela es el capitalismo de la cultura y sus orientacio
nes son consecuencia de los conceptos sociales dominantes. 

La escuela pretende separar la cducaci6n de la vida, aislar· 
la de los hechos sociales y poltticos que la determinan )" 
condicionan. 

Los estudiantes cuando se les lan::a ;1 13 viJa, quedan desar

mados ante la cxplotaci6n, hacen trampas y se torn:1n como P!! 
r5sitos sociales. 

El contenido idcol6gico y los m6todos nutorltario:>, forman 
hombres d6cilcs, pasivos e ignorantes de los problemas. 

Los hijos del pueblo tienen la escuela como casi Onica posi
bilidad de clcvaci6n social. 

Sin condiciones fa\•orablcs que posibiliten }¡i invt·~ti~~nci6n 

y la cxpcrimcntaci6n, no puede haber pedagogía. 

llay un Jcsínsc entre la escuela )'el mcrJio (ln rcaliJarJ) 

cada vez m5.s acentuada; aquella permanece nJaptad;1 al p;.isado. 
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Existe un dialogo de sordos en las prActicas docentes. 

La disciplina cscQlar, empuja al nifio al cgo!s~o y a la com
prtencia permanente. 

No perciben las i•plicaciones sociales que hay en la cduca-
ci6n, se han quedado en la tcorta y en una atm6sfcra muy ar
tificial. 

Faltn m5s conciencia de la necesidad de adaptnc:i6n, s·in cmba.r. 
~o el verdadero papel de la escuela, dada su importancia en -
la vida de cada uno y en la paz y prosperidad de los pueblos 
es rolcv3ntc. 

Escamotea al nifto de la realidad. 

Ilstos aspectos que sugieren los "clasicos" reformadores 
de la cducaci6n, sustentan sus propuestas de la Escuela Nueva; 
coincidimos en sus criterios e ideas para crear una nueva cduca·
ci6n, m5s humana y globalizadora; que buscar1a mejorar la situa·
ci6n del nino en la educaci6n y transformar su realidad. 

Existe la necesidad de hacer cambios metodol6gicos que 
sean mfis activos dinamizadorcs del aprendizaje, adoptando los pr2. 
gramas y contenidos al inter~s del alumno, asi como d5ndole énfa· 
si~ n ln r<:-trici6n m11c-~tro-nlumno, de nfecto y cnm11rnderfa, pnr11 -
que se d6 un clima propicio al desarrollo personal de cada uno y 

en rclaci6n con la sociedad. 

Necesitamos una escur.ln que defienda la libertad del 
alumno; que tcn~a un fin terapeGtico y profilfictico, saneando las 
deficiencias y dificultnJcs de cada estudiante; que se oriente 
hacia el presente, y proporcione una visión globalizadora e intc-
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gradora. proporcionando actividades má~ amplias. 

En la base de su~ pFogramas y m6tndos debe estar el 
impulso vital. la energía interior, el inter6s cspontAnco• donde 
se contemple una ntm6sfcrn ·de respeto al alui.no, Je libcrt1rid, fo
mentando ·su actividad espontinca, personal y fecunda; centrnnJo 
su trabajo (de ln escuela) en la inici3tiva del niflo. Con Esto • 
se estnrta apoy3ndo a la acci6n creadora del alumno. 

En la Escuela Nueva el nif\o Jebe tener oportunidad de 
ejercitar las actividades a los que está motivado y, a trnv6s de 
ellas, adquirir la mayor cantidad posible de experiencias origin~ 
les, variadas y abundantes. 

Dcberd. considerarse la psicologta del desarrollo del ni
fto, satisfaciendo las neccsiJadcs del alumno gracias al conocimie~ 
to de las leyes psicol6gicas de la cvoluci6n intelectual. 

La escuela activa parte Je lo concreto a lo abstra~to. 
En su proceso la duraci6n de las actividades se desarrollan en 
largo tiempo sin presi6n prematura ni intcr\•enci6n intempestiva 
del pensamiento reflexivo del adulto. llay que dar oportunidad 
para que el desarrollo personal se hnita en su tiempo propio. 

Debe buscnrse el ajuste de los intereses dominantes Je 
cada edud psicol6gica pnra que se obtenga un trabajo m5s indivi-· 
dual bfisico. En el trabajo Je grupo debe Jcjarse que caJ¡1 u1\o 
avance en su ritmo de acuerJo con la reuni6n Je preferencias com!! 
nes y nivel de progreso. 

Debe otorgarse ma}·or atención al cuerpo. llabrt'1 que 
idear actividades scnsomotoras y juegos que coloquen al alumno en 
un medio tan variado y abundante como sea posible. poniéndolo con§_ 
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tnntementc en presencia de hecho~ que activen su comportamiento 

y soliciten su ncci6n y rcflexi6n, 

El alumno debe tener condiciones favorablqs para asimi-
lar de manera directa e iruoediata aquello que le rodea, su entor
no social, ambiente cte., siendo importante que el niño sienta el 
valor, el sentido, la necesidad y la significaci6n individual y -
social de su aprendizaje. Se debe utilizar el contacto con la n~ 
turalcza, y las experiencias, como forma de contenido para la cn
scnnnzn. 

La cducaci6n no debe imponer la ciencia a los niftos de -
fuera a dentro, sino que los coloque en situaci6n de poderla des
cubrir, de crearla de dentro hacia afuera. 

Debe pretender que el nino adquiera ciertos hábitos y 
adapte su actividnd exterior a una regln interior, deseada libre
mente, por el sólo hecho de que la haya juzgado buena en concien
cia ••• 

Serta ideal que con la experiencia de la vida, sienta la 
neccsidnd del orden y del bien, ••• que ese sentimiento se desnrro
lle de dentro hacin afuera en una actividad conforme al bien )' 
conduzca al niño a la construcci6n de si por si mismo, a una tran~ 
fonnaci6n desde dentro, en profundidad. 

Que vivnn en un ambiente objetivo, visible y que sirva de 
apoyo a sus actos y de alimento a su experiencia. Esto pide inco.r. 
parar m6todos activos que dejen un lugar esencial a la bOsquedad -
espont(inca, que exija la cxperimentaci6n para adquirir el conoci-
micnto, aunque las verdades sean reinventa.das o redescubiertas; ya 

que ayudaria n desarrollar la observación y la creatividad. Debe
rá contemplar un car5ctcr interdi~ciplinario en la invcstigaci6n; 
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estimular nsi la inteligencia pr4cticn. 

La investigaci6n libre y ·de esfuerzo cspont6nco. pormit!, 

rfa al alwono la iadquisici6n de un mEtodo que le scrvlr:i sicrqpre. 
Este tipo de api-cndiz.ajc no harta funcionar su raz6n por st mismo 

y lo impulsarla a construir libremente sus propios rau1n a..:micntos, 
debido a que considerarla sus \•ivcnci;i.s y experiencias, L-lltcrior! 
z5ndolos en su personalidad. 

Uno de los objetivos de la Nueva lis cuela o Je 1 a educa·· 
ci6n activa, es aumentar la potcncin cspiritunl y la capacid<1d de 
trabajo productivo del nif\o y del adolescente. El camino- para lQ. 
grar este objetivo es triple: por un Indo, conservar y n..c:rocon~nr 
la energía, el impulso' vital corporal y espiritual, mis i...mportantc 
que cualquier conocimiento ttictico; por otro lado, el aprcndi:aje 
de una técnica, sea intelectual o manual, no se justl(ica...slno 
como medio para alcanzar ese fin; los conocimientos te6ri...cos est!ln 

subordinados a la tl!cnicll misma, corno medios a utilizar pnrn al- -

canzar el fin expresado. Y todo ello en un1t atrn6sfcra a.dccuada y 
con unas actitudes renovadas. 

El fin csencinl de In educnci6n es propiciar la nctividnd 
ccntr.,da en el niflo, l., que par!.c <le l>t voluntnd y Je la. lntcl igcu 
cia personal pnrn desembocar en un enriquecimiento intel.c=ctual • -
moral y espiritual del sujeto. 

Cnbe mencionar que esta propuesta (La. Escueh Nueva) ha -
venido desarrollándose más. n través de la participncl6n o surgí-
miento de diversos modelos y críticas, que ampliaron el paradigma 
sobre las orientaciones y finalidades que debería. abarcar la cduc!!. 

ci6n, haclt=ndosc más compleja al incorporar elementos como el poi! 
tico, 
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Sin embargQ es grave la problem4tica de la educaci6n, -
que en realidad persiste en paises como Brasil y M6xico. A pesar 
del proceso vivido en las reformas cd1Jcacionales. suscitados en -
el transcurso de la historia; todavia existe el analfabetismo, e~ 
cuelas primarias.y secundarias sometidas a mEtodos rígidos que 
desaprovecha el proceso de la creatividad. 

En Brasil las Escuelas Parque no est~n a salvo de esta -
situaci6n, sin menospreciar que han dado pasos que pretenden tran~ 
formar ese problema. 

Como conclusi6n de este capitulo, podemos decir que en -
la educaci6n en general, todav1a existen los principales problemas 
criticados por los "clasicos" reformadores de la educación a pesar 
de que sus aportaciones han sido estudiadas, y aunque han intentn. 
do mejorar las condiciones de la cnscn.anza bas5.ndosc en sus orlen. 
taciones; aOn persiste la rigidez en las pr~cticas docentes. el 
burocratismo, la competencia entre los alumnos que desemboca en el 
egolsmo, la programaci6n de las clases orientando a los estudian
tes hacia la vida metódica y alejada de la realidad y en general • 
diversos problemas que crean unn ambivalencia en la conciencia de 
los alumnos, y bloquean su desarrollo normal como seres humanos. 

nsta realidad es semejante en las nctiviJnde~ Je la educ~ 
ci6n arttstica, independientemente Je que sus prácticas docentes -
gocen Je mayor apertura', producto Je las características propias 
(intrinseca), por estar inmersas en el proceso de la creaci6n, que 
las impulsa hacia la cxploraci6n y ln creatividad; pero todavía se 
siente el car5cter restringido o anticuado Je las t6cnicas didáct! 
cas-pedag6gicas aplicadas en la ensenanza del arte. 

En este sentido, estamos de acuerdo con las sugerencias -
de los ºclasicos11 rcformaJnrcs de la educación~ en cuanto a la Es· 



- 1 s -

cuela Nueva o Activa; ya que es necesario incorporar una serie de 
ideas, criterios. y variables para crcólr una nueva cducaci6n que -
res?onda m~s objetivamente, m5s humnna y globali~adora y trnnsfo~ 

mar su realidad. .. 

La cducaci6n debe basarse en la obscrvaci6n y la cxpcri· 
mcntaci6n, para que el aprendizaje parte de las vivencias, apoy5~ 
dosc en una psicología relacional (tanto en los aspectos tc6ricos 
como pr5cticos), que propicien la intcgraci6n interna del alumno, 
y consccucntcmcntc con su entorno natural, social, político, cut· 
turnl etcétera; y ast los estudiantes puedan obtener una visión 
globali~adora o integradora de la realidad. Que se estimule su 
potencial, su espontAnciJad en funci6n de la creatividad, donde 
el alumno tenga libertad y respeto. 

De aht la necesidnd de realiznr cambios metodol6gicos,' -
que en la enscf\anza del arte lo trnducimos en que se utilice la -
interrelaci6n o la intcrdisciplinaridad de las artes para habituar 
n los estudiantes n manej:tr o cxpcriment.:ir variadas alternativas, 
us~ndose como elementos de sensibili:nci6n; pero que contemple 
técnicas psicológicas, el conocimiento ncuroanat6mico del cuerpo, 
así como las variables Je su entorno natural y social, p:ara obte
ner de la educnci6n artística resultados que reflejen en los alu~ 
nos una actitud mlls integral sobre el proceso de la crentividaJ -
arttstica y de la vida. 
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11.- LA EDUCACION ARTISTICA Y LA CREATIVIDAn. 

J.a educaci6n artistica no escapa de los problemas <le la 
educación general, indicados en el capttulo anterior, adcmSs a 
través de los tiempos, el ~rtc ha sido un elemento marginado en -
la ensenanza integral del ser, considerando como totalidad. La 
adquisici6n de destreza t~cnica y habilidades en general han sus
tituido los valores de cxpcrimcntaci6n, como tnmbi6ri se ha dcscul 
dado la obscrv.iciOn y la proyecci6n J.c estimulos que arudcn al e~ 
tudiante en el desarrollo del proceso de trabajo en que se cncucn 
tra. 

En la mayorta de las escuelas gran parte de los maestros 
no est4n suficientemente preparados pcdag6gicnmcntc para llevar a 
cabo la "llnscnanza del Arte 11 • (.Esto lo pudimos ver cuando cambi!!_ 
ron en la pr4ctica los principios metodoldgicos investigados por 
experimentalistas de los aftos 60, parn reducirlos cristnliz:índo·· 
los en aspectos puramente formales, en Rrnsilin). 

La ensenanza nrtistica no se est5 desarrollando como par
te integrante del programa educacional. ParU ampliar y flcxibili· 
zar el universo artistico del hombre, es necesario buscnr una mayor 
integraci6n del ;irte en la educaci6n. 

El arte juega un papel importante en la formaci6n do los 
alumnos, debido a que conclyuv;i a la nfirmaci6n de una personalidad 
integrada. De aht que la cducaciOn cstetica dcberia ser un enfoque 
integral de la rcalidaJ, que armonice al ser humano con el medio 
externo, pero adem:ís con el desarrollo de la creatividad. que le • 
permita buscar transformar dicha realidad. 

El enfo que critico - pcdag6gico de las artes en las es
cuelas está muy desfa%ado de la realidad. Para enfrentar este pr2. 
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blemn es necesario iniciar un proceso donde los estudiantes sean 
preparados con yisi6n analítica del arte, -profundizar su funci15n 
de intercomunicaci6n propia y con el mundo. Las diferentes artes 
buscan un conocimiento m4s amplio del universo plástico, csc6nico, 
literario, musical, pgicol6gico, intuitivo y cicnttfico. 

Por ello nuestra tesis tiene como objetivo, tratar de -
desarrollar la metodologta usada en la cducnci6n artistica, par-
tiendo de consideraciones sobre la intcrrclaci6n de la::; nrtes (:'-1.Q. 

sien, Danza, Teatro, Literaturas y Artes rtásticas), donde los d! 
versos procesos de producción arttstica sean utilizados como ele
mento de scnsibil iz.aci6n para que los estudiantes cuenten con con. 
diciones (nmbicntaci6n) más adecuadas, para comprender y desarro
llar el proceso creativo artistico, y de esta rorma contribuir a 
ampliar el paradigma art:lstico de dichos estudiantes. 

Postulamos que el maestro de arte juega un papel clave • 
como orientador. Dice llerbcrt RenJ "el primer objetivo del maes· 
tro de arte es producir el mayor grado de corrclaci6n posible 
entre el temperamento del nin.o y sus modos de exprcsi6n"; (-3) de • 
aht que "la finalidad de la educaci6n ( ••• ) es desarrollar en el 
nin.o un modo integrado de experiencias"(~). 

Además 11 lzt educaci6n del arte, por su naturale::a episte· 
mol6gica, integra varias modalid!ldes de experiencias, recibiendo 
contribuciones de diversns ciencias y áreas del conocimiento"(S). 

La elnboraci6n Je una obra crcador!l necesita cono dice -
Pnul Matussck citando a Guilford, una determinada combinaci6n de 
inteligencia y fantnsia." ~o es el pensamiento s6lo (,,,) que 
constituye la fuerza creadora { .•• ) tiene emociones, afectos y 
fantnstas, inclinaciones, antipatías e intereses etc, ( ••• ) y todo 
ello influye en ln activnción de su potencial creador"C 6 J. 
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Se trata d~ un proceso en que el individuo experimenta 

diferentes estadios. En este sentido Ricardo Marin IbaHcz comen

ta que ''ln actitud del creador, ( ••• ) reclama adaptarse a situa-

ciones variadas (.,.),requiere tenacidad ( ••• ) exige tnmar deci

siones y rcmode~ar (,,,) darle cuerpo y realidad, que sea via

ble". C7 l Por •edio de este fen6meno, Jos seres llegan al fondo 

del problema, o de la experlr..1.'ntactiSn que están renli:ando, para 

analizarlo hast11 que obtienen una soluci6n adecuada. 

La t.-<lucaci6n artfstica por el simple hecho de trabajar 

con los procesos creativos del arte , implica que "tiene que 

habituar al alumno a situarse ante el futuro con una actitud inn.2. 

vadora, (, •• ) acostumbrarlo a las situaciones de carficter problc

m!ltlco, ( •• ,) son muchos los caminos que pueden conducir a un~1 S.2, 

luci6n, porque normnl1nente las soluciones suelen ser tan plurales, 

multifacl?ticas como la vida misma",CS) Estos son critl'rios qut' -

usualmente se manejan en la ense11an:a del arte, pero nosotros ce:: 

sidcramos 411e ellos se deben comhinnr conscientemente con la in-

corporaci6n de variables como In neuronnatomt:i, 1;1 psicologf;1, S!! 

siología, ecologfa etc6tcra. para buscar desarrollar las acti\·i.da· 

des de formaci6n de los estudiantes, que los conlleven n utiliznr 

una metodologfa m5s amplia. 

Por eso planteamos la conveniencia de util i=ar los di ver. 

sos procesos creativos nrtisticos (*) como elementos en la scnsibi 

lizaci6n de las pr~cticas docentes, para ayudar a impulsar la ere~ 

tividad cn los alumnos, propicinr que ellos mismos descubran con -

la cxplorai.-ión y la expcriMcntaci6n, los fcn6mcnos o realidades 

existentes, r adquieran su propio conocimiento a trav~s de las vi

vencias debidamente interiori=adas. 

e• l Desarrollado en el tomo I ... Consideraciones sobre la Intcrrc 
laci6n de las Artes en funci6n de la Educaci6n Art1sticn". -
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CuandQ los alumnos de art.cs y sus m;u:~tros, percib:1n 13 

integraci6n que se da al conju~nr expresiones artísticas, tcndr5n 
una visi6n global de los ritmos, equilibrios y armonías en las di 
fcrcntcs manifestaciones de la vida y el arte, que le proporcion~ 
rdn otros elementos para encontrar ciertos aspectos que rclacio-
nan los variados campos del arte, aumentando su capacidad parn 
hacer una nueva intcrPrctaci6n del hombre de hoy del arte actual, 
en funci6n del desarrollo de la Educaci6n Arttstica r de las ,\rtcs, 
y en este caso concreto, el de las Artes Plásticas. 

PQr lo tanto, lo que se quiere es educar o desarrollar -
paralelamente al oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto a 
trav6s de la interrclnciOn de los procesos nrttsticos estimulando 
la nctivaciOn y elnboraci6n del pensamiento imaginativo, abstracto, 
vcrbnl, cspncinl, (tcmpornt-cspacial), y la integraci6n de ellos 
para obtener una percepci6n o visi5n global del !en6meno. De tnl 
suerte que el nlumno perciba los diversos estlmulos, que a su ve: 
le permitan !armar y mancjnr una ambientación con un gr:in ritmo, • 
equilibrio y armonta; que nl confluir simulttinenmcnte en el intc·
rior de su ser, genere un momento de gran intensidad creativa, do!!, 
de la imaginaci6n, el subconciente, la conciencia y toda su sensi
bilidad, explnyen integralmente su creatividad artística. 

De acuerdo con Torrance( 9), para ayudar a impuls;ar la 
c~eatividnd en los niños, tenemos que aceptar que los niños son 
en general emocionalmente scnsiblc, valientes con csptritu de co~ 
tradicci6n; siempre hallan fallas en todo, nunca se dan por sati! 
fechas e insisten en buscar la verdad por sI mismos plantcnndo ifr 

tcrrogantes, explorando. En este sentido debemos propiciar crear 
condiciones donde los alumnos puedan experimentar estas sensacio
nes y experiencia~~· sientan familiar este tipo de situaciones. 

Si a traves de la psicoterapia (dinámica de grupo) o de 
la terapia gcstalt, logramos que el estudiante tome conciencia de 
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st mismo, que empiece a enfrentar y resolver sus prohl~mas. inte• 
rioriz5ndose e integrSndosc intcrnnmentc y con el entorno, conta
r4 con m~s energia para explorar con mayor libertad el ~undo de -
los hechos y de la razón, aunque aparentemente Jo haga en cosas • 
pequeftas. Como.dice Torrancc, "la mayor flexibilidad, profundi-· 
dad y agudeza de visi6n del ser creativo, piOviene de su apertura 
a sensaciones e intenciont's vagas que otros desechan por tontns"~JO) 

Ana Mae Barbos3 en su libro Arte-Educ;i.ción cita a Janet 
Rhyme, quien enfatiza que el bardaje tcrapeútico en la educación 
arttstica, intenta relacionar la cnscdanza del arte con t6cnicas 
especificas creadas por la psicoterapia; e insiste frecuentemente 
en la integraci6n visual o cin6tica con lo vcrhal. ,\ trav~s del 
nrte se pretende llcva'r al individuo a los niveles más profundos 
de la existencia y, entonces ayudados por la verbalización, que 
integren lo descubierto con su personalidad conocida y lo hagan • 
comunicable(l IJ. 

Al proponer la interrelación de los procesos creativos -
arttsticos en función de ln educación, estnmos contemplando que -
esta actividad debe apoyarse en la metol.1olog1n Je la interdiscipl!. 
nnriedad de las artes, ya que significa un trabajo en equipo, con 
coordinadores (asesores en caJ;i :lrea cspecl'.fica artfstica), ;isí • 
como la incorporaci6n de profesionnles de ln psicologta, que apo
yen con su t6cnica el desarrollo de la ctnpn de ln sensibilización, 
buscando crear condiciones que ayuden al alumno lograr su integra
ción interna, y a la vez con su entorno, nst como despertar otros 
án~ulos de su crc¡¡ti\•idad t¡ue los conlleven hacia \'ariadas altc1·
nativas en el desarrollo de su trabajo. 

"Ln funci6n de la interdiciplinariedad no es comunicar al 
individuo una visi6n integr>1da de todo el conocimiento, pero si d.!:_ 
snrrollar en él, un proceso de pensamiento que le deje capaz de 
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frente a los nuevos objeto~ del conocimlc-nto. buscando una 
stntcsis".(JZJ 

En este sentido "la integraci6n del conocimiento scrli 
siempre una tentativa, que nunca termina: y el mC-todn analttico-
slntGtico, por lo tanto es el eje en torno el cunl la intcrdicipli 
na.riedad se realiza••, (ll) 

La intcrdisciplinaridad contribuye a dinami:nr la creati
vidad, amplia la visi6n del estudiante que al integrar las cxpc--
riencias va logrando una síntesis transformadora, en la medida que 
adquiere conocimiento y flexibilidad para integrar la gcneraliza-
ci6n del procc>so creativo y In cspecializaci6n personal en la csp.5: 
cificidad de cado firca arttstica, obteniendo una respuesta global, 
mS.s completa sobre este fenómeno. Ademti.s observnr6 la funcionali
dad entre lns diversns 5.rens del arte, ast como los eleincntos com!:!_ 
ncs entre ellas, lo que ayudar5. a obtener un enfoque intcRrnl. 

Para concluir este 11 Capitulo, consideramos necesario e!!, 
fati:tar que la educaci6n arttstica no est:l exenta de la problemát.!. 
ca que existe en la educaci6n en general: m5.s aOn cuando Ja destr~ 
:ta t6cnicn y la habilidad han provocado que se descuide la cxplor~ 
ci~n, la observaci6n y la cxpcrimcntaci6n en la ensefiun:a del arte. 
Se debcrta profundi:ar un enfoque integral de la realidad, 4uc ,,rt!, 
cule al alumno (internamente) con su entorno a trav6s de la creati
vidad; ampli~ndose los aspectos cr!tico-pcdag6gicos de las :artes -
en las escuelas, para lo cual se tendrta que buscar desarrollar la 
metodologta en la educación artistica y, propici<ir un maror gratlo 
de corrclaci6n entre el tcmpernmento del nii\o y sus modos de expr~ 
si6n; ast como iniciar un proceso donde los nlumnos sean prcparn-· 
dos con visi6n analitica del Arte. 

Es conveniente realizar cambios en la mctodologtn de In 
ensef\nn:a artística, y nosotros en esta tesis planteamos una de 
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las (ormas como se pueda lo~rar este objctiy9 que serta reorgani
zando los m~todos ~n la educación artística, al incnrporar en las 
pr,.1cticas docentes la interrelación de los procC'sos crc:ttivi.is 

arttsticos como elementos de scnsibilizaci6n en los ejercicios p~ 
dag6~icos, en la cxpcrimcntaci6n prftctica de los :tlumnos, y, si·

multáncamcntc apoyarse et maestro en las t~cnicas de la psicolo-
gfa (ast como las dcm(ts variables ya mencionadas), que ayuden al 
mncstro y los alumnos n descubrir y tomar conciC'nci;i (aqut r aho
ra) sobre los fcn6mcnos, hechos o conocimientos adquiridos en esas 
vivicnciadas experiencias; Jc t:1l form;1 que el cstudiantc asimile 

un proceso donde pueda abarcar difcrC'ntcs altct'nativas para solu-
cionar los problemas que se presentan en ln cxpcrimentaci6n, hus-
canllo siempre una nueva. sintcsis; donde la. crcativitlad y la auto-
critica lo lleven siempre a rcali~ar nuevas tentativas en la has-
queda por desarrollarse y encontrar su propia cxpresi6n. Ast se 
puede ampliar y _flexibilizar el universo art'istico del hombre y 
transforma.r su paradigma actual. 
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Irr. APLICACION PRACTICA DE LOS CRlTERIOS SOBRE LA INTBRRELA-
CION DE LOS PROCESOS ARTISTICOS EN LA ENSERANZA DEL ARTE. 

En el tomo I: "Consideraciones sobre la Interrelación 

de las Artes en Función de la Educación Artística". pudimos - -

apreciar que para buscar con resultados positivos interrelocio

nar laii artes como elementos de sen11ibilización en función de -

la educaci6n artfstics. ea conveniente que loa maestros de arce 

adquieran más conciencia sobre la utilización de las vari11bles

de la medicina, la psicología, 1.1 sociología, etcd'tera maneja-

das dentro de la interdisciplinariedad de las Greaa artfatlcaa. 

para lo cual tondrfan que laborar en equipo do trabajo, bajo un 

objetivo coman. 

Si en las escuelas de arte se logra desarrollar un t.!, 
pode actividad que integre la preparación y uso d'! conceotoo m2._ 

dicoa con relación al funcionamiento normal de los cinco RcntA 

dos y del sistema nervioso (como una totalidad), se podría nPr2_ 

vechar para tratar de elevar el nivel de ln sensibilización en

laa prácticas docentes; tendrfamos la posibilidad de relaciona.E_ 

loa y conjugarlos con loa procesos creativos artlaticoa, para -

impler::aentar programas educativos que estimulen la inveatigaci6n 

y la experimentación, con lo cual se eatarfa contribuyendo en -

la desmistificación al proceso de creaci6n en pro del desarro-

llo del hombro y del arte. 

Por otra parte. si sabemos que ndemá's l::t tcorl:• dt! la 

goatalt. y especfficamente la terapia gestalt. nos dice que con 

aus 111~todoa se puede lograr que la persona tocne conciencia de -

au experiencia pasada, de RUS prejuicios o de sus problemas re

viviEndolos. trayEndolos al presente en el aqut y ahora, para -

que el cuerpo logre un mejor equilibrio, y no quede condiciona

do por esas barreras (conflictos internos) que determinan la 111!. 

yor!a de las conductas del individuo y bloquean 11u desarrollo -

personal, y su autoexprt!sión; y si sabemos que la historia in-

fluye en el individuo y en la sociedad por haber estado determi 

-· 
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nada por las relaciones 11ociales y los hechos que condicionan

nuestra participaci6n sobre lo actual, entonces debemos utili

ZB'r este conocim.iento para conocer nuestra realidad pasada, 

loa conceptos, ideas y concepciones que han impera.do y las que 

t:odav{a subsisten, para de aht reinterpretar el pasado indivi-

~ual y colect'ivo de nuestra historia social. Sólo ast podre--

aoa interpretar nuestra realidad presente, el papel que juga-

moa, y concretamente el que tenemos dentro del dencnvolvimien

to de las manifeatac iones artísticas. Si5lo ast se pueden de-

tcctar y trabajnr con objetivos que nos ubiquen en otras pers

pectivas de desarrollo que permitan centrar el proceso creati

vo arct_stico en otra di111ensión y nos lleven a encontrar una 

nueva forma de. expresar las 111anifestacioneA1 art!sticas. 

Los sentidos del cuerpo humano son los encargados de 

relacionarnos con e.1 medio exterior, De ah! la viabilidad de

que podamos intoraccuar con una cierta facilidad las diveraas

expresionca art!sticae con un fin pedag6gico, utilizando dife

rentes e11t!111ulo• y procesos, a través de los cuales las opera

ciones sensorialolB provect~m la scn~iblli-.;acif"m,v lo-. nlmnnoe;iuedan v.! 

venciar la globalizaci&n de los diferentes procesos, observan

do sus similitudes y diferencias hasta obtener condiciones pa

ra conceptunlizarlos como una totalidad, que dan una visión a~ 

pliada del proceso de la creatividad art{stica. Esta posibili 

dad de manejar diversos clet11cncos del arte en funci6n de su -

personnlidad y poder interactuar diversos procesos crcativos,

genera alternativas para el desarrollo de su autocxpreai6n. 

Si a111pliamo11 y enriqucc..:oos l.1 interacción de los e!. 

t1mulos percibidos por los sene.idos, introduciendo la interre

lación de 1.-.s :irtcs, pensamos que se podr:illn flexibilizar y t11,!_ 

jorar lna tll,cnicas y toe métodos de sensibilización, creando -

condiciones adecuadas para intentar otras opciones que desarr!!_ 

llen la creatividad artrstica. 
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La interrelaci6n de los procesos c't'eativos artfsti-

1:011 permite profundizar la interacc'\ón funcional entre los dos 

hemisferios del cerebro. Esto se puede lograr cuando combina

~os las diferentes disciplinas del arte en las prácticas de --

9ensibilizaci6n, que activan las operaciones de percepci6n de

los sentidos del cuerpo, e influyen en la especificidn.d funci~ 

nal de cada hemisferio; l.stos al intercambiar sus informacio-

nas permiten al individuo una captación completa de las expe-

rienc iaa vividas. Aplicando esta teoría podr{amoa enriquecer

las interconexiones en las zonas asociativas de la corteza ce

rebral de percepciones que estimulen la creatividad y la sena! 

bilidad art!stica, con lo cual aumcntarta au flexibilidad y C!!_ 

pacidad do adaptación ante esos procesos creativos, lo que in

ducirta una visualización variada de alternativas para 1.1. ere!!.. 

ciSn de la obra de arte. Todo por supuesto act iVDt'Í4 11u imag! 

nación mental, la abstracción, el pensamiento espaeiol, la fo.r. 

maci6n y comprensión de los conceptos, los BÍmboloB, ctc¡;tcra, 

bajo una estructura mental en una esfera totalizadora, intc- -

gral. Esto produce en el alumno una mayor aslmilaciSn de exp~ 

riencias, enriqueciendo su sensibilidad, y su creatividad para 

que ses conviertan en constantes dol proceso.al armonizar la -

abatt'acción con la espacialidad que se da en el cerebro (en la 

formaciGn del pensamiento) ':! en la proyección mental-cnrporal

de las percepciones recibidas al practicar con los procesos -

creativos artísticos. 

La expresión del invidiuo está determinada por su -

condicionamiento histórico-social que ha vivido, por el estado 

emotivo en que su encuentre y demáa variables do su rc.iliJad -

interna y externa. Pero su expresión proyectada en c:ualquier

tEcnica y materiales con que produce arte, siempre reflejar& -

su concepción del mundo, su fuerza interior, su lenguaje pera!?,_ 

nal artlstico. 

En este contexto el individuo en cualquier proceso-
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creativo arttstico. dejar4 los rasgos caracter{sticoa de su e!,_ 

presión, su gesto, su cultura. Sólo que cada tEcnica con sua

materi11les1 le darlo a esa expresión un tipo determinado de -

ambientación, por ejemplo el poro de la piedra en litografta,

las vetas y los relieves en la madera " xilografta "• la con-

siatencia y plasticidad del oleo en la pintura, etc. Es lo 

mismo con la dan&a o el teatro, en la expresión corporal de 

la persona, su ritmo queda marcado por su paso, la fir111e&a o -

suavidad de su oropia sensibilidad al interiorizarse con la mJ!. 

aica y el medio ambiente, proyectando su ritmo, movimiento e -

ima.gen. 

Al experimentar con todos sus lenguajes del cuerpo

y uaando las diversas tEcnicas de las 6reas art{sticas, se pu~ 

de buscar hacer una integración de todas las diversas energtas 

expresivas de nuestro organismo, para concentrarlas, conjuga.!'.. 

las y proyectarlas a través de las manos, el pincel, la esp&t!:!. 

la y darle significación a su imaginaci&n t!n el espacio pictó

rico, t!n la danza, el teatro, etc. 

Dos pasos claves dentro del proceso creativo artís

tico, son la sensibilización y la interiorización. El fller hu

mano se sensibiliza a travl!A de las operaciones sennoriales, -

las cuales reciben todos los esttmulos del medio ambiente, re

corren diferentes órganos y sistemas del orgnnismo para con- -

cluir en la corteza cerebral, formando el s1111bolo, el penaa- -

miento abstracto, lógico, racional e imaginativo. Pero cuando 

estos pensamientos - sentimientos se interiorizan e integran -

a la conciencia, vivenci.índose los fenómenos, se entra en otra 

etapa de sensibilizaci6n más profunda, diÍndole fuerza a la in

tuición o sensibilidad arttstica y su proyecci5n en el espa- -

cio concreto, 

Estos dos pasos son cla.ves, porque la persona cuan

do esti blciqueada, constreilida por prejuicios abstractos, o 

por hechos fruat:rantes,consciente o inconscientemente crea 
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órdenes en su cerebro para rechazar ciertos estímulos que su-

puestamente originar&n 111&9 estados e111otivos dcpt"esivos, negat! 

vos o alarmantes. Sin e111bar¡o 0 puede set' que dichos esttmulos 

ayuden al individuo para abrirse más al mundo de las vivencias 

y de la percepción y proyección artísticas. Por lo tanto, en

la educación artística se debe hacer incapié sobre estos proc:!;_ 

sos para buscar deapct"tar y contt"ibuir al desarrollo de la aee_ 

aibilidad y la creatividad. 

La sensibili:r.ación a partir de la interrelación de

las artes, nos permitirla, dada la gran variedad de elementos

y tEcnicas, explorar diferentes alternativas para tratar de 92. 

lucionar los problemas que se vayan presentando en el de11arro

llo del trabajo creativo de cada estudiante (en las prGcticaa-

docente). Estos ejercicios en constantes experimentaci6n, ca-

timulan la creatividad en los alumnos, generando ideas, flui-

dez en las diversas operaciones y. por lo tanto, mayor flcxib! 

lidad y capacidad para enfrentar integralmente las dificulta-

dea encontradas en la claboraci6n de la obra, se puede enton-

ces elegir la aoluci.Sn m.ís 6ptirna de acuerdo a nuestros ínter!;_ 

aes y deseos. 

Con asta estimulaci6n pensamos que se puede crear --

una nueva forma de organizar el método de sensibilización uti

lizado en la educación artística, manejando la interrclaci.Sn -

de loa proceaoa creativos artístico, que se apoyarta en 13 in

terdisciplinaridad de las artes, variando con la polivalencia-

o la integraciGn concEntrica; incorporando la terapia gestalt-

o la psicomotricidad relacional (usada por la maestra Yolanda

González) para partir de las vivencias Je los alumno~ }º sus 

descubrimientos en la toma de conciencia cuando interiorizan -

sus experiencias, en búsqueda de su integraci.Sn interna, con 

la realidad externa. 



- 28 -

Si aaalizamo"' loa ejemplos de Brasi 1 y H&xico, pod,!;_ 

mas evaluar que estas experiencias revelan la posibilidad de -

jugar (trabajar) en el ejercicio docente con 111s variablca ("')

que consideramos en la interrelación de los procesos creat ivoa 

artísticos, en función de la educación; para generar alterna

tivas mlis propicias a desarrollar la sensibilidad art!stica de 

loa alumnos. 

Loa ejemplos en Brasil y en Héxico, nos demuestran

que se pueden interrelacionar los procesos creativol'I artfsti-

cos en funci6n de una actividad artll'ltica especifica (cuando -

se tiene un objetivo en común), para ser aprovechadoa o incor

porados en el trabajo de sensibilizac i&n y desarrollo del pro

ceso de creación, a fin de acrecentar el nivel de estimulación 

del fenómeno de la creatividad hasta transformar todas las per_ 

capciones recibidas en una fenomenología que refuerza y propo.!. 

clona mayores elementol'I a la integración de la imaginación 

mental.abstracta y expree{ón corporal, etc,tera, del estudian

te o artista. Lograr6 que se eBtructure una compoaici&n con -

un gran ritmo, movimiento y ambientación poéticn, en su pensa

miento basados en la vivencia de todo l'IU cuerpo, todo scntido

integraliaente. Ello puede permitir ubicar al creador en una -

nueva realidad o en un nuevo ángulo en su proceso creativo ar~ 

t!atica; y por lo tanta aprovecharía iaás consciente111ente los

principios avalados por la interdisciplinariedad de las artea

al interrelacionar loa diferentes procesos creativos art!sti--

coa. 

(*) Se detallan en los capítulos siguientes. 
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Nuestro esquema hace notar la fonaa como ae armoni

zan varios paso•• facetas o elementos de los diversos procesos 

creativos, en el trabajo de aenaibilizaci6n; de manera tal que 

dina111iza y amplta las alternativas de eatimulación, desarrolla 

o aumenta la cantidad de posibilidades o vías para activar la

aenaibili•ad.arttatica, abre la espontaneidad dándole paso a • 

i.a intuici6n. En at, al fenómeno de la creación de la obra de 

arte. De aht que aea importante combinar e interrelacionar d.!_ 

versas partea de los procesos (de acuerdo con el momento. loe

deaeoa, las necesidades, objetivos y condiciones espectficaa)

uaando la creatividad para adaptar, flexibilizar, transformar

e impulsar a la actividad hacia la integración de la percep- -

ci6n en función del desarrollo y formaci6n de los eetudianto!s

como seres humanos de gran complejidad pero no desfasado en -

sus funciones báaicfts. 

Es una forma de buscar un reencuentro Je las artes. 

de sus diversas expreaiones, dentro de nosotros a travEs de -

eate nuevo tipo de aensibilizaci4n en la educacl~n nrttatica.

En este sentido eetamos de acuerdo con aplicar la intcrdisci-

plinaridad de las artes en ln educaci6n arttatica y de ah! bus 

car abrir al ser hacia la percepci6n inteRral de las vivencias 

de la realidad, d~ndolc posibilidad de aeimilnrla de una mane

ra cocalizante, para que despu6s intente interpretarla y repr!!, 

sentarla plásticamente, 

En Brasil ha existido interEs y entusiasmo sobre la 

incerdil'lciplinaridad. la cual fue experimentada en lan llama-

daR "Escuelitas de Arte", como la de Rto de Janeiro y SS'b Pau

lo. donde los 111aestroa se preocuparon por introducir a los 

alumnos en una experiencia estliticamente mñs profunda, condu-

ciEndolos a trabajo~ de teatro, música, expresión corporal y -

artes pl5sticas con mentores especializados, buecando aat la -

correspondencia rectproca entre estas ~reas ospec!ficaa. Es-

tas e~periencina y preocupaciones surgieron desde la fundación 
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de las "Eacuelitaa de Artea 11
• 

Tambign en Brasilia, algunos maestros de Artes Pl&'a

ticas (en las Escuela• Parques o en Primaria) estuvieron en -

loa 70 explorando con esas mismas ideas, aunque de manera ais

lada y por iniciativa propia. Muchas veces cayeron en la poli 

valencia o en la integraci6n concEntricao pero do aquí. surgen

loa 8 cuadros que mis adelante se analizan, con el objeto de -

tratar de comprender un poco mts el fen6meno en que hicimos -

participar a los alumnos de las Escuelas Parques. El gobierno 

de Brasil ha participado de esta preocupación o intcr&s; ast -

lo vemos cuando implantó el Proyecto de Supervisión y Planifi

cacid'n Interdisciplinaria en la educación de Brasilia en loa -

años 80. 

Encontramos en ol caso de HExico, del Curso para e~ 

pacitadores Regionales en Educación Artística, dictado por Be

llas Artes, una propuesta metodológica que tambilin incorpora -

la interdisciplinariedad de las artes. Aht le dieron gran im

portancia al toller de psicomotricidad relacional (los aspee-

toa de la psicología), para que por medio de El loa maestros -

obtuvieran experiencias que al interiorizarlas loa ayudaran a 

asia:.ilar vivencialmente la metodolog!a considerada en dicho 

curso. 

A manara de preconclusi&n queremos resaltar que en -

este 111 capttulo los ejes importantes de donde ~arte el anál!. 

sis y muestro propuesta para realizar canbios en lo metodolo-

gía de la enseñanza artlstica, son la interreloci6n de las ar

tes y el proceso coyuntural que se puede gestar al incorporar

en los m~todos de sensibilización en las pr&cticaa docentes, -

el uso de la interrelaci6n de los procesos creativos ~rt{sti-

coa. donde se interactuen las diversas expresiones art!aticaa

con un fin didáctico-pedag6gico (como elementos de sonsibili-

zación) para tratar de desarrollar más ampliamente a la creat! 

vidad. 
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Si lo anterior lo apoyanos correlacion,ndolo con las 

t€cnicas de la psicología, el conocimiento sobre medicina, ec~ 

logía, sociologfa, historia etc,tera, se podrían articular 

prlcticaa pedagógicas que ayuden al alumno a que procese pena!_ 

mientas integrales en relación a la experimentacitSn que reali

za y al entorno natural y social en el cual se ubica. De tal

forma que el estudiante. explore loa diferentes orincipios org!_ 

nizadores y articuladores de la gramática de la obra de arte,

relaclonandolos dentro del contexto histórico, social, cultu--

ral, etc,tera, en el cual se desarrolla. Para ello tendrtn 

que ser preparado bajo loa aspectos de la interdiaciplinaridad 

de las artes y otros variables del conocimiento, 

Esto podría servir además al estudiante para que - -

tome conciencia de los acondicionamientos hist&ricn-social que 

ha vivido, que influyen en su expresión, y estaría en condici!!, 

nea para relnterpretar nuestro pasado y presente, estando en -

posibilidad de detectar y trabajar con elementos propios de -

nuestra cultura e idiosincracia, interactuando esos aspectos -

en función de buscar proyectar una significación en la obra de 

arte, que nos identifique profunda=ente, 
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111. 1.- Eiemplos Pr&cticos - Pedagógicos. 

Para desarrollar loa ejemplos sobre la aplicación de 

la interrelación de las artes en función de la educación ar-

ttatica, hemos considerado importante, primero ubicar la exp!, 

riencia obt'enida en el desenvolvi111iento de las clases de ar

tea pl,aticaa en la Escuela Parque de Brasilia, bajo el con-

texto de un anliliais perf !lado en la. semil'Stica, que nos perm.! 

ta abarcar la problemática del proceso creativo arttatico (de 

loa estudiantes de Brasilia), y las prácticas docentes, en el 

ámbito de su propio desarrollo cultural, econ&mico, polttico, 

histórico y social del país donde fueron creadas las obras; -

para así obtener una explicaciOn a111plia e integral de la fe-

nomenología en qui; estuvieron insertados dichos estudiantes y 

au educaci6n artística. 

Dicha metodologta de la semiGtica noa permite hacer

un anlflisis incesral sobre la fenomenolog{a en que intervino

el proceso creativo artístico de las 6 obras de loa estudian

tes de la Escuela Parque, para entonces poder visualizar y -

comprender ln problcm5ticn general; con ciertos detalles so-

bre los diferentes elementos y factores que participaron en -

cae proceso creativo (aspectos sociales*• econGmicos, pollti

coa, educacionales) y los efectos del medio ambiente natural. 

Pretendemos conocer en un sentido global e integrado este proc!, 

so, basado en este procedimiento o tipo de análisis. Hoso--

eros quisimos partir de él (los ejemplos de experiencias men

cionadas en esta tesis en el caso de Brasil), para explicar -

con ~nfasis y demoatrnr la i~pórtancia de la integraci6n o la 

interrelación entre los diversos elementos que se conjugan~

conforman el fenómeno, pues presentan una visi6n bastante co~ 

pleca de la situaci6n sujeta a análisis. 

(~) Reconocemos que no ahondamos en las características paico 
lógicas que predominaban en los estudiantes, debido a que 
no contamos con datos suficientes. 
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Por otra parte pretendemos hacer ver la necesidad de

buacar que la educación arttstica sea mis integral. que trate

de interrelacionar loa diferentes oroceaos creativos arttati-

co como elementos de sensibilitación en funci6n de la enseñan

za. 

Con el ff.n de mostrar otra experiencia de l•• mismas 

orientaciones metodológicas. se incluyó el caso de t1~xico. con 

especificidad del Curso de Bellas Artes sobre capacitaci&n de-

Maestros Regionales en Educaci&n Artística. Esto nos peralte-

hacer comparaciones que enriquecen el análisis. 
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,!r.!.•.!l.a... ~n!_l!._s,is_H.!.~.lÓ!.iS..º.a... f.olt:!_is._o_y _S~cios..u ,!t.!!, 

.r,a!e.!.• 

"Brasil durante sus tres siglos de vida colonial no 

sufri6 cambios en su estructura social (, •• ) , desde 1822 (fe-

cha de la independencia) hasta 1888, 1a unidad social básica -

continuaba siendo el gran dominio agrícola" 
(l4) 

Sin embargo a partir de 1890 se dan una serie de he

chos que producen modificaciones en la formaci&n econlimica-ao

cial. de Brasil, entre loa cuales podemos 111encionar: 

"Se suscita una transformación en la agricultura de -

la exportación; en vez de la producción azucarera co

mcnz6 a predominar, la agricultura cafetalera vincul.!. 

da al ferrocarril (, •• ), 

Lo ant.erior propició cambio de la clase dirigente en

el poder. pasando a predominar la burgues!a cafetale

ra ( ••• ) y 

El desarrollo de la explotación cafetalera promovió -

nuevas inmigracionert europeae, quienea a 11u vez acurn~ 

!aron riquezas. y decidieron iniciar activid.idea ma-

nufactureras ( ••• ) 

Además el estado amplia sus actividades y se impulsa 

un rápido proceso de urbanización•• (lS) 

Los efectos de •esas trans[ormaciones en la estructu

ra econGmica- pol{tica de Brasil. facilita. "la incorporación

de una población urbana (clase f!ledia) al proce1to polftico na-

cional; que desde 1890 hasta 1930 entr& en contradicción con -

la clase oligárquica, con lo cual se generan conflictos por el 

poder". ( 16 ) 
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Nosotro• consideramos que los cambios ocurridos en -

Brasil en la estructura económica. polttica y social (oeriodo de 

1890-1936), por la dinámica de la contradicci&n de clases,-

influye en las clases populares para que inicien actividades -

en el caapo del arte, orientadas a incorporar elementos nacio

~es en laa ohraa de arte, como sería el caso del Barroco Port.,!!_ 

gu&s, que ea de donde parte el desarrollo del arte en Brasil.

Este estilo sufre transformaciones en 111anos de los artistas R.!,. 

tivos, que le aftaden caracter!sticaa nacionales para que asf -

surja el Barroco Brasilefto. 

Sin embargo continuó la importación de loa modelos -

extranjeros de arte, como la !iiaión Francesa que deapui;a infl!!, 

ye con el modelo Neo-cllaico, interfiriendo en la formaci5n de 

1• conciencia art!sCica y por supuesto en la enseñanza del ar

te en el pala. 

Por lo tanto, eata contradicción de clases, y la in-

tervenci6n extranjera en la educación y en el nrte, propicinn

a finales del siglo pasado en Brasil el surgimiento de reform~ 

dores, quienes consideran en aua reformas, "la inclusilin del -

dibujo en la escuela, siendo 111 preocupación prioritaria de -

ellos, ( .•• ) que defendieron una educación parn el traba.Jo y,

al dibujo como la forma m&s adecuada para ean preparaci6n''.Cl 7 ) 

Pero las propuestas hechas por los reformadores, se basaban 

fundamentalmente en modelos extranjeros de pa(ses desarrolla-

dos. 

Esta situaci6n continuó hasta 1927, originando que -

la educación nrtfstica en Brasil estuviera dirigida y condici!!_ 

nada por la importación de modelos extranjeros. 

De ah{ que de 1927 en adelante aparezcan acciones 

para hacer adaptaciones nacionales a loa modelos externos; de

eata fecha hasta 1939, predominaron las orientaciones defendí-
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das por loa reformistas, que ae basaban en laa ideas de John

Devey. "Loa principios inspirados por este norteamericano, d,!. 

terminaron loa patronea del 'arte cducaci6n en las eacuelas P.i 

bficaa de Brasil" (lB) 

En .la dScada de loa 30 prevalece en las escuelas pú

blicas la idea de la libre expresi.Sn, que aparece como produ!;_ 

to de discusiones y logros alcanzados por las reformas educa-

cionalea. Pero deapuEs del derrocamiento del presidente Cetu 

lío Vargas se vuelve a retroceder y esta idea se convierte en 

una meta para la futura redemocratización. 

A pesar de loa conflictos poltticoa-socialea que v! 

vió Brasil, "desde 1934 hasta 1966 1 el control del parlamento 

permanece en manoa'de loa grupos oligárquicos"• (l 9 >yoriginan 

juntoconlalu:hadeclasea 0 que las fuerzas art1adas co=iencen • 

participar creciente=ente en el proceso polttico. 

Esos sucesos hist6ricos van a condicionar. junto -

con los efectos que produce la crisis del 29 (crisis general

de la economía =undial) 0 y la repercusi6n de las guerras mun-

diales en Brasil. a que se acentGe el proceso de industriali

zaci6n que se acaba de iniciar, El sistema de producci&n ca

pitalista pasa a predominar, aunque continuen coexistiendo -

los otros modo9 de producci6n implantados en el Brnail (el de 

loa sefiores feudales ''latifundistas''• el coMunismo primitivo-

de loa aborígenes. etc), La urbanización y demás hechos men-

clonados abren perspcctiv~s a la poblaci6n tanto en el aspec

to político, social y cultural, yn que las clases medias oh-

tienen más derechos en cuanto a su participación política, 

son favorecida.a en el desarrollo educacional, en el empleo y

por ende en loa ingresos. etcétera. 

Las relaciones sociales de proJucción en Brasil cam--

binn y surgen nuevos conceptos y aparece el asalariado capit~ 

lista. 
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El desarrollo tecnol6gico 0 urban!atico, social, polf 

tico y cultural, que se presenta en el Brasil, trae consigo -

un aument.o de las contradicciones en las clases sociales; 

ello va a enriquecer en vivenc iaa la mentalidad del brasil e--

ño. 

Adem&s cabe señalar que: ''La evoluci6n de la filoso

fía en el Brasil, fue larga y variada importación de ideas -

y doctrinas (aparentament:e contradictoriasJ'C20~onde"seobscrva
continua y constantemente de modo general, In inconstancia, -

loa entusiasmos pasajero~" <21 > que influyen en todas las ac

tividades de la sociedad. En cuanto a las clases sociales, -

Braail después da 50 años de su independencia todavta conti-

nuaba bajo "la casta de loa señorea feudales y los esclavos'', 

aunque con el capitalismo se sustituye por la siRuiente ea- -

tructura: 

a) Grupos Oligárquicos 

b) Campesinos 

c) Grupos medios (clase media) 

d) Proletariado( ••• ) 

- Oligarquía feudal 

- Oligarqura vinculada a la 

exportaci.Sn y" la11 acti

vidades urbanas, de donde 

surge la burguesta. 

En la "actualidad Srasil sigue siendo un pa.Í& dó! -

contraste en el cual coexisten el mundo primitivo del SertSn

(actividsdes comunitarias), la economía medieval (latifun- -

dios del cafE y del azGcar), y la civilización moderna: ''el -

eapitalismo".< 22 > 

Esta realidad económica-polltica (con sus diíeren-

tea aspectos en las relaciones de producción), e11 el fenómeno 
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que condiciona el prOceso de la producci6n artl'.stica.. Pero ea 

conveniente mencionar además que tambi~n loa diversos procesos 

que han pa.rticipado en el desarrollo de la vida en este país.

han influido para que en el brasileño surja el criterio o pQJ

tura polttica del nacionalismo, que se obsl!rva tanto en el pr2. 

ceso politiCo. como en el artí'.stico. Ejemplos tenemos: "Alber

to Nepomuceno (1864-1920) desarrot16 la mGaica brasileña usan

do las fuentes tradicionales, donde aprovecha los elementos 

folk16ricoa nacionales (ritmos de la danza afro-brasileña); o

sea que incorpora el primitivismo rítmico de la música popular, 

para crear un ritmo sinfónico de alto cst{mulo, con lo cual -

determinó el surgimiento de una corriente nacionalieto en la -

músic11" ( ••• ) C
23 > Otro caso ecrta: Theodoro Droga (193S). -

que enaeña en la Escuela de Arte, utilizando la temGtica broe! 

leila basada en la fiorn y fauno del pata. aunque mezclaba en -

su metodología educativa, las ti!cnicos del estilo Art Nouveau¡ 

o sea, trataba de incluir asuntos nativos pero sin dejn.r lo -

influencia extranjera. "Este fenómeno contribuye a la integr!!.. 

cii5n polltica, cultural y social del aroeil, en virtud de que

al insertar estos elementos culturales en la vida del pats. -

coadyuva en la for1Mci6n del patrimonio cultural de la nacii5n" 

(2 4) 

Un hecho importante pnra la educa e ión artística, es

que en 1948, el artista Augusto Rodríguez funda la "lera. Es-

cuelita de Arte del Brasil'', en la ciudad de Río de Janeiro; -

entre uno de lo9 f!lctores qut> favoreció el Mur-gimiento de eata 

Escuelita, fue que en esos momentos reinaba un ambiente de re

novación y recuperación de la educación nacional, y de igual -

forma. el entusiasmo que produjo la "Muestra Internacional de-

Dibujo de Niños", realizada en Río de Jnneiro. organizada por

Mari6n Richordson y cuya inauguraci5n hizo Herbert Read. 
( 2 5) 

Dicha Eacuelita recibe el apoyo del pedagogo An!sio Teixeira,-

de los educadores progresistas y las ideas de Herbert Reod --

que le dnn fuerza. 
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La Escuelita de ATte. al convertirse en un centro P!... 

ra entrenamiento de 111aestros de aTte. al recibiT apoyo de per

sonajes importantes y, al desarrollaT una actividad dinS:lllica -

y relevante. repeTcute en BTasil, estimulando la foTmación de

otraa Eacuelita& en diversos estados del pa{s. 

En 1958 el gobieTno federal peTmitió la creación de -

clases experimentales de OTte en las escuelas pTimaTias y se--

cundnTias. Esta oTientac ión 

condicionada por los 111.odelos 

de pol{tica educacional estuvo -

de ViktoT Low~nfeld y por lna 

pr.&:cticas que se efectuaron en las Escuelitns creadas en Sra-

sil, quienes se convirtieron en una especie de asesores del -

sistema cscolnr público. 

"En los años 60, hubo un breve inovimiento activo 

orientado hacia la búsqueda de la construcción y adopción de 

modelos aut6ctonoa de educación y de arte-educación, que ae .=. 
podrta ejemplificar si nos ubicamos en las teortas do Paulo -

Preire, así. como en las actividades de la Universidad de Bra
silia" (l&) 

''DcepuGs de la inetalaci&n del r&gimen militar en -

1964, la cacerta de bruj:is, [orzó al exilio a los impnrt11ntes 

educadores brasileños ( ••• ) incorporándose un sistema altern~ 

tivo do loa modelos de Inglaterra. Prancla y ERtados Unidos -

de Norteami!trica". (Z 7 ) "estábamos en una época en que la pro-

pia situación polttica del pata, no permitta mayores vuelo a -

( ••• ),se tuvo que usar la.a metáforaa o sentido [igurado en -

la comunicaci6n con loa alumnos, y no había incentivos hacia.

los educandos los cuales no paTticipaban en la toma de deci--

aiGn." 128 ) 

Se puede decir que Brasil, es un pats dependiente.

donde el capital internacional juega un papel importante, CO!!,. 

dicionando lns relaciones sociales de produce i6n. Su est ruc -
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tura dependiente ae refleja en el sistema educacional; haata

los reformadores educativos contemplaban en sus propuestas 

las ideas de los modelos extranjeros, contribuyendo con la -

alienación cultural. 

'
1 t.a evolución de la enseñanza del arte en Brasil, -

fue un esfuerzo de recuperaci&n de un modeLo nacional, des- -

crutdo en el siglo XIX, por lai~osición extranjern(Misi&n Francei.a), 

hasta llegar a un diseño de modelo autóctono, nuevamente dea
tru!do," <29 > 

Todo lo anteriormente dicho, indica que la educa- -

ci&n brasileña se estructurli (como lo menciona Ana Hae Barbo

••>, como un collage de experiencias venidas de afuera. 

En este sentido, los educadores de Brasil tienen -

"la tarea de identificar las ideas dominantes y persistentes, 

con que construirán su tradición intelectual, y seguir adela!!. 

te en huaca de significados, que sean singularmente relevan-

tes para nuestro dcs3rrollo educacional" (lO) y luchar por -

nuestra aobrevivencia cultural. 

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que por -

loa hechos y procesos del desenvolvimiento general que ha vi

vido Brasil, en l!l ee han desnrrollodo en forma paralela e Í!!. 

ceraccuándose los fenómenos políticos, sociales, ccon6micos y 

culturales-ort!sticos, de tal for111a que en ciertos mo111encos -

hnn pre~entado co~o una especie de coyuntura cconómica-po11t! 

ca y cultural, donde algunas veces se favorece al desarrollo

del pais (ien general) y otras veces solamente beneficia a - -

ciertos grupos de la sociedad o ciertos procesos como el eco

nómico o social y por ende el cultural-artístico. 

Esca última idea la podemos ejemplificar con el ca

so de los militares que unas veces apoyaron a los grupos oli

gárquicos identificados con el latifundio para favorecer sus 
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intereses, en contra de la iiiayor!a de la poblaci6n; Y en otras 

ocasiones han contribuido con los grupos urbanos. bajo la - -

orientación de apoyar la modernización del Brasil, en función

del desarrollo económtco (el capitalismo) y en contra del lat!. 

fundio. En cambio en otros momentos apoyaron a loa presiden-

tes Vargas, Kubiatchek y Goulart (a ~ste Gltimo en los prime-

ros años de su gobierno), en favor de las reformas sociales, -

económicas y pol{ticas. 

Kubistchek desarrolló una polttica nacionalista y de

ja el precedente de la nacionaliznci6n de las compañ!as el~c-

tricas y del petróleo; suceso político que marca una huella en 

la mentalidad o conciencia de la población, hacia una auto-de-

terminación econSmica-política, que influye en loe aspectos B!!. 

ciales-culturales y art{eticos (como ya aeñalamos con el ejem

plo del desarrollo de la mGaica en Brasil), 

Al presidente Joao Goulart, loa fllil ita rea tin un pri!!. 

cipio lo apoyan y se fortaleci6 la facción nacionalista, "pero 

las prcocupacionce por la defensa del Status quo social, siem

pre prevalece sobre loa propSsicos de desarrollo y de defini-

ción de una personalidad nacional'' (ll) vino la encrega del -

pa!s a loa militares, quienes al verse afectados (los ~ilica-

rea de aleo rango o rrofcsionales), hacen coalición con los 

grupos oligtfrquicos, aprovechando el desconcierto de la claee

media y del proletariado (producto de la ambiguedad polttica -

de Joao Goulart), para ast dar el golpe de Estado en 1964, 

Aqu1 se nota como los aspectos idtiológicos o politi

coa que pertenecen a la supraestructura pasan a p·redor.iinar so

bre la estructura económica, y repercuten en otras esferas de 

la vida del Brasil. 

Continuando con los aspl'cto&·de la educación arctsci

ca o relacionados con las artes, tenemos que a parcir de los 

añoa··71)"8, e;,, 11;~-;-il 
0

se efac.tu3ron Otr.:is 3CC:ÍOnCff dirigidnff lt -



- 42 -

fortalecer las actividades para incrementan la difusión y ªP2. 

yo a la educación por el arte, entre las cuales mencionaremos 

las siguientes: 

Se promulga la ley federal 5692 en 1971, la cual considera 

al arte cómo disciplina obligatoria en la escuela primaria y 

en algunos curaos de la secundaria. 

En 1973 se crea por el gobierno federal la licenciatura en 

Educación Arr:lstica (curso universitario) y se inician en

cuentro• de especialistas y/o aficionados en Arte-Educa- -

ción y Cultura (Encuentro de especialistas en Arte-Eduea-

ción en la Universidad de Brasilia (U.N.B.) Brasil. Se 

estableció el.curso: Estudios adicionales- Artes plásti

cas, para la habilitación de maestros en el ejercicio de -

educaciGn artística en las escuelas primarias oficiales -

(F.E.O.F.) 

En 1976 se inicia en la Universidad de SGó Paulo, el curso 

de posgrado en Arte-Educación' (artes pl6sticas y teatro). 

En 1977 se realiza el ler. Encuentro latinoamericano de 

Educación a Través del Arte, en Ria de Janeiro, Brasil. 

En 1978 se efectúa el ler. Encuentro de !in.estros de Educa

ci6n Artística, de la enaeñanz:a en primaria y socundaria,

en Brasilia. D.F. 

En 1983 se realiza el ter. Congreso Nacional da Arte Educ!!,_ 

ción en Salvador-Bahía-Brasil. 

En 1984 fue el ler. Congreso Mundial de Educaci6n a cravEs

del Arte Río de Janeiro; y el Simposio Internacional de -

Historia del Arte-Educación en la Universidad de Sá""o Pau-

lo. 
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En 1986: - Pre-Simposio sobre Historia del Arte Educación -

en Brasilia - Universidad Nacional de Brasilia. 

En 1986: - II Congreso de Maestro de Arte Educación. Salva

dor Bahta, Brasil. 

En 19871 - ler. Festival Latinoamericano de Arte y Cultura

Brasilia. 

Se creó la F.A.E.B. Federación del Arte Educadores del Bra

sil. 

Como ae pudo observar, se ha catado impulsando o pr~ 

moviendo la educación y la difusión arc1atica, con una serie 

de acciones y eventos en Brasil, que trascienden la frontera -

nacional. como son los encuentros a nivel internacional. 

Cabe scaalar que en el pata, hasta hoy se han creado 

diversas organizaciones regionales como: 

AERJ: 

AESP: 

AGA: 

Asociación de Arte-Educadores del Edo. de Rio de

Janeiro. 

Asociación de Arte-Educadores del Edo, de Sa'o Pa~ 

lo. 

Asociación Gaucho de Arte-Educadorefl del Río Gra!!. 

de del Sur. 

AMARTE: Asociación ~inera de Arte-Educadores de Hinaa Ge-

raia. 

ANARTE: Asociación Nordestina de Arte Educadores de Ala--

APAEP: 

ARAE: 

ASAE: 

ASHAE: 

goas. 

Asociación de profesionales Arte Educadores del -

Pa raná. 

Asociación de Roraimcnse de Arte Educadores de -

Rora ima. 

Asociación de Arte-Educadores del Distrito Fede-

ral, Sras il ia. 

Asociación Sur-~atogroscnse de Artc-Educacl&n. 
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Federación de Arce-Educadores del Brasil. 

Consejo Latinoamericano de Educaci6'n por el Arte, 

DelegaciGn Brasileña. 
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Estimamos conveniente indicar que toda le efcrvcsce!!. 

cía histórica vivida ea Brasil, antes de la fundación de Bra

silia, incide directa o indirectamente en el Distrito Fe<teral 1 

por u:r.edio de los primeros pobladores, que cuando se instalan

en la capital, traen consigo en su conciencia 1 en sus costum

bres, aptitudes y ncciones, los efectos de las expcrienci~a -

vivenciadas en las décadas pasadas en Brasil. Además las co!!. 

diciones que proyectan las regiones vecinas '! el propio sist~ 

ma socio-cultural del país, determinan el flujo de las diver

sas actividades en la capital naciente; Brasilia. Por ejemplo, 

el carácter burocrático de la ciudad, la in[luencia de las -

ideas extranjeraa en la cducaci6n, en el arte, etcétera. To

do ústo ain olvidar, loa efectos multiplicadores que ac orig! 

nen en la formación cconlimica social predominante: el modo de 

producción capitalista. 

A efecto de reflejar más detalladamente varios as-

pectas culturales y sociales de Brasilia, que amplían la com

prensión sobre la realidad de la educación arttstica en esta 

capital y para contar con 111ayores ele111ento'a de nn.ílisls sobre 

las ocho obras de estudiantes de la Escuela Parque, expondre

mos otros ejemples de experiencias y acciones que muestran la 

preocupación y les esfuerzos realizados para buscar desarro-

llar la enseñanza del arte. 

A groso modo vamos a diseñar a continuación un pequ.!. 

ño esquema, que contempla loa grupos sociales que integran -

Brasilia: 
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Clase media alta 

Habitan en el plan 
piloto 

BurOcrataa Clase media media 
{ 
{ Clase •edia baja 

Clase media aedia 

Residen en laa 8 -
ciudades aatElites 

Grupos [ 

Olig¡frq~icoallase alta Cepita 1 iataa 

Industriales. comer

ciantes y banqueros 

(plan piloto) 

Pequeños propieta-

rioa (plan piloto) 

Pequeños comer- -
ciantea. 

Proleta
riado 

tes, del 

{ 

Subempleadoa { 
Ciudades Satélites 

~arginados 

T6cnicoa especia
l i&adoa. 

Brasilia cuenta aproximadamente con 2,000 0 000 habitan. 

cual l/3 vive en el plan piloto y 2/3 partea residen 

en las ciudades satélites (y representan a la clase media baja 

y clase media alta). Gran mayor!a son originarios de la re

gi&n del norte. nordeste y del estado de Cuanabara (Río de -

Janeiro). pero existe una mezcla de todos loa estados que com

prenden a Brasil (del norte a sur), donde casi todos loa habi

tantes son funcionarios del Gobierno. 

Sintetizando ten~111oa. qua la ciudad de Brasilia pre--
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sen ta los siguientes rasgos: 

1.- Ciudad fundada en el año de 1960, ae localiza en la zona 

centro-oeste del pala, con un clima seco, &rido y con una 

vegetación de ll'rbolea chicos ("cerrado"). 

2.- Nació hiat6rica111ente co1110 patrimonio cultural, por su ca

rácter arquitectónico, urbanístico y eacultural. 

J.- Ciudad burocrática, donde los relaciones sociales de pro

ducción están tipificadas por las actividades de la admi

nistración pGblica 

4.- No tiene una infraestructura econ6mlca desarrollada, la -

industria ea incipiente y de igual forma la agricultura;7 

loa bienes de consumo provienen principalmente de las de

m(a regiones que integran al pa{a; el sector tur{stico es 

el que tiene mayor desarrollo (comparado contra los ante

riores). 

Dijimo& ya que para 1984 en Brasil, ya se habían te

nido ~muchas experiencias encaminadas a lograr integrar las di

ferentes &reas del arte (interdieciplinaricdad), en función de 

la educación en general y de la enseñanza art.!atica. En algu

nas regiones se efectuaron trabajos de este t.ipo, como en Bra

silia, donde la 111aeatra Lúcia Alencaatro Valentim (quien fue -

una de las precureo.r_~-~-~~.!-~ -~du~-~ción artística en el Distri
to Federal), durante loe ~ltfmoa a~o• de la dEcada de loa 60-

hasta los finales de loa 70 estuvo realizando una labor de 

coordinación e implementación de la educación :irt !st icn en flr!!_ 

ailia. Se ba'JÓ en la filoaofí3 de la Escuelita de Arte de Río 

De Janeiro. en las ideaa de Hebert Read 0 interdi11ciplin11riedad 0 

etc,tera. 

Efect.u6 reuniones pedaRÓgicaa mensuales con maes~ -

tras normalistas en función de la preparación en las 4reas 
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arttaticaa, inició cursos sobre artes plásticas y conferen- -

ciaa, así coao asesoramiento y apoyo peraonal a diversos maes

tros que lo requerían. De esta forma la maestra Lúcia Alen

castro Valentim contribuyó en la formaci6n de maestros en laa

&reas del arte, orientados hacia las escuelas primarias y ae-

cundariaa, en la ciudad reciEn fundada: Brasilia.Tambifn en el 

~atado de Sió Paulo, se realizaron estas experiencias (los ca

sos citados por Ana Hae Barbosa); y, ea m(a, en las Escuelitaa 

de Artes, desde 1968 se estuvo experimentando esa concepción.

Por otra parte, en Brasilia, aunque en una manera aislada, y -

por iniciativa propia, algunos maestros estuvieron realizando

una labor quo los ubicaba en laa orientaciones metodológicas -

de la interdiaciplinaridad, polivalencia o la intogt'ación con

cEntrica de las artes en la educación artfstica, esto fuf en -

loa 70' en las Eacu~laa Parques*; dichas experiencias fueron -

posibles, gracias a la oreocuoación de loa maestro~ as! como -

por las reformas, que el Gobierno Federa~ hizo a la educación. 

Adem5a frecuentemente en Brasilia, ae cayó en eaaa -

poaicionea y entre una de las cauaaa, tenemoa que a partir de-

1964, ae fueron muchos maestros importantes en laa &reas de -

las artes, lo que dificultó realizar un trabajo para integrar

los campos del arie, bajo el término de la interdiaciplinarie

dad. Sin embargo como la Ley 5692 en 1971 creó la obligatori!, 

dad del arte en las escuelas pGblicas; se convir~ieron entre

unoa de loa motivos par los cuales la Fundación Educacional 

del D. F. Brasilia, en 1973 creara el curso de Uabilitaci~n P~. 

ra el Ejercicio del Magisterio del 5o. y 60. de primaria, en -

el Arca de Educaci6n Art(otica (Artes Plásticas), para prepa-

rar maes~roa en esa disciplina, y ast apoyar estas actividades 

en las Escuelas Parques entre ellas. 

Un ejempla donde podemos observar las intentos que -

se hicieron en Brasilia para pleamar una integraci6n de dife-

rentea 4rens del conocimiento en función de la pedagogía y de

la interdisciplinariedad, fué el hecho de que el gobierno fed.!!. 

("') De nhl'. surge loa 8 cuadros que ae analizan m&s adelante. 
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ral a través de la Fundación Educacional. espectficamente en -

el Departamento General de Pedagogta. estuvo trabajando en la

planificaci6n e implementación del proyecto sobre las Activid~ 

des de Superviai&n en la Educaci6n Art!stica. en 1984 en Bra-

s il ia. 

Objetivo de este proyecto era desarrollar una ac- -

ción supervisora, integrada y diversificada en los tres nive

les de la adminiatración en la enseñanza (central, intermedia 

y local), ubicando a los maestros y coordinadores en una uni

dad totalizad11ra,para lo cual tentan que Preparar y desarro-

llar las potenclalidade!i de loR maestros, a través de la li-

bre expreai6n creadora, con vista a la autorrealizaci&n y 

adaptaci6n al mundo exterior; y beneficiar a sus alumnos de -

primaria, secundaria y preparatoria. al poder ofrecerle• 

otras condicione• que contribuyan a un desarrollo m6a inte- -
gral, 

Durante la implementaci&n del proyecto, fueron sis

temáticos loa encuentros y reuniones de trabajo con loa maea

t.roa, por medio de actividades prop11estas y planeadas en gru

po, de acuerdo con el sondeo de necesidades detectada& por -

cueationarioa o pláticas previas; en dichas reuniones se da-

ban orientaciones did&cticaa-pedagógicas, claaes, conferen- -

cias con materiales audioviaualea. etcétera. 

En la figura l"' • se puede ver un esqueriia del proyec

to de planificación de loa programas generales de cducaci6n -

pública del Distrito Federal, Brasilia, que tiene como objeto 

principal. integrar laa &reas de Comunicac iOn-Expre11i6n y Ma

tem&ticaa; el tgrmino Comunicación- Expresi6n contempla~ Len

gua Port.ugueaa, Historia, Geografía, Ciencias y Educación Ar
t!stica, 

<-> TambiEn se anexan las figuras 2 y 3, donde se refleja las 
ideas sobre integraci6n y planificación interdisciplinaria dentro -
de Educación .\rttstica en rclaci6n con otras lreas. 
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En dicho esquema se nota que el fin perseguido era

proporcionar a los estudiantes y maestros mejores condiciones 

para su desarrollo integral y armónico. a travÉ°s de: el desa

rrollo de las estructuras cognoscitivas, de raciocinio y _ex-

presión creadora; que contempla la sensibilización (percep- -

·ci6n, obser~ación), comunicación simb6lica. pensamiento con-

creto, semiconcreto y abastracto; simbolismo en lenguajes di

versificados, por medio de: a) el aprendizaje paicomotor, uti 

lizando la expresión verbal, no verbal y la exploración de m!. 

teriales; b) el desarrollo de habilidades y aptitudes neceea

rias para la autorrealización con trabajos de creación indi

vidual y/o colectivos, as{ como con la formaci6n y/o refuerzo 

de hábitos y actitudes; c) la adquiaici6n de conocimiento y >...!. 

habilidades básicaa para la continuidad de loe estudios, a -

trav~s de la integraci6n horizontal y vertical, relacionando

loa contenidos con el desarrollo biopsicosocial; d) el deaa-

rrollo de actividadea para la realización del trabajo que in

tegre a Loa alumnos al medio ambiente, buscando la autorreali 

zación, que estimule a ln intelectualidad en la toma de deci

si6n ante diveraas situaciones, 

Este proyecto de planificación y superviai6n, en la -

realidad enfrentó muchos dificultades en la coordinación con -

atrae &rea.a, debido a que loa maestros no estaban suficiente-

mente sensibilizados o preparados acerca de las ideas de inte!. 

disclplinariedad o integración; por ejemplo, en el campo de 

las artes, en el· líren de escénica no se logr6 definir bien el 

contenido d~ !iiU pro¡;racia. Sin e111bnrgo, al¡tunoa maestroa tuvi!_ 

ron una participación iiaportante; en el caso de música, que se 

centró en canto coral y banda, hicieron polivalencia. 

En cnmbio en arten plánticas, se encontr6 más diapon! 

bilidad por parte de los mnestroa, haciendo posible realizar -

experiencias hacin la interrelación e integración de 4reaa. Se 

sintió mis apovo, lo que posibilitG la diversificación de act! 
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Desarrollar la sensibilidad, 

creatividad, capacidad de obseTVD
ci6n, as1 ce.o las aptitudes wslcales 

quo favorezcan al desanollo de la sensi 
bilidad e inte¡rnci&l al mtdlo amhtente, 

,A~R~T~E~S'-~~·~L"-'ASTICAS 
Desarrollar las potenclalidadc' a -

travEs de la libre expresión crea• 
dora con rnctns a la auto-rea 
llzaci6n y adecuaci6n al mundo
exterior. 

OBJETI\05 CENl!RAJI.S 
l'RIMARJA 

Oesunollar oct:ivldo.des de i!!_ 
te¡;raci6n grupal. vhTnciando actl 

Vldades de auto-estima y rt"Specto ar -
otro. 

1 f.JC:URA 2. 

cas y blol~clcas y pro~ramas 

de Salud y M:ltcmdticas, 

ntrlgir el desarrollo del pcnsa-
mlcnto 16~ico y a ta vlvcncln 
del ml!todo cll'ntfflco. 
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abilidades de lectura r de la e~rcsff;fl cs-
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Ja cxprcsi6n verbal y no ~rbal con cspontnnc! 
dad 0 claridad y creatividad. 

It."lU:RACI~ SOCIAi. 
iriglr creciente aJcruaci6n del estudianh· 
en el 111edlo, cada '"'z mtis a11t1llo y canrJcjo 

t"n que dchc vl~ncinr con cx¡11~rlcncias. 
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vidadea relacionadas con arte-cultura (por ejemplo, visitas a 

exposiciones, relatos de experiencias de lugares observados -

donde se relacionaban la escuela y com11nidnd etc); otros mae!!. 

tras coordinaron sus actividndes de arte con las detMs áreas-

de estudios del programa regular educativo. Aqut estos es- -

fuerz:oa de coordinaci6n y supervisi6n fueron considÍ!rados co

mo un reciclaje de ayuda en el proceso did«ctico pedagógico,

como un apoyo a las investigaciones personales para mejorar -

la enseñanza en la educación arttscica¡ tambiEn co~o un ele-

mento de actualización }' desarrollo que profund iz:.1 al interca~ 

bio de experiencias y conocimientos, 

A continuación vamos a resumir una de las experien-

cias efectuadas con maestros de las áreas del arte: 

El objetivo de esta prlíctica fue desarrollar actividades de 

integracl6n grupal, por ~edio de las diferentes expresiones 

artísticas y el medio ambiente, con el fin de elevar el ni

vel de preparación, proporcionándoles otras alternativas p~ 

ra el mejor desenvolvimiento de las prScticas docentes de -

los maestros. 

Etapas de la práctica: individual y/o colectivo, 

- Sensibilizaci6n, R(" eff'ctu<'i con mCh1ica (n1ú11ica concreta) 

y con la exploraci6n al medio ambiente. 

Al oir la música la persona o las parejas, salieron de la 

sala hasta el patio, lo recorrieron observando sus carac

tertsticas, dieron un paseo; y cada quien comenzó a usar

la imaginaci&n creando una historia en los lenguajes ver

bal y no verbal, dialogaron entre ellos, 

Regresan a la sala y cscoR,en algo (algún objeto) que r.iás

le interesó para (se les pide) dcspuga expresar en el lea 

guaje no verbal la historia inventada, utilizando el ma--
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terial concreto o las técnicas opcionales de la educación 

arttstica (artes plllsticas, escEnica, música y dan-za). 

Al final de la experiencia cada persona o grupo, present6 

su trabajoque reflejaba el desarrollo intelectual, psicom,2_ 

tor, su nivel de sensibilidad y creatividad, así como las 

habilidades adquiridas. 

DespuEs se pasó a la crítica y c~~cntarios sobre los as-

pactos positivos y nc~ativos que surgieron en la activl-

dad, y se señalaron las sugerencias por parte de todos -

los participantes y coordinadores. 

Observación: Esta actividad fue realizada por maestros de 

artes pl6sticas y escénicas, los cuales escogiaron las 

tEcnicas de: 

- Hural (con tinta guache) 

- Arte escEnicn, un cuenta con m(mica.. 

- Escultura. manejando formas simbólicas o siRnos. 

- HGsica concreta. con material relacionado o recogido 

del medio nmbientc. 

Expresión corporal (exploración del espacio al aire li

bre). 

Se puede decir que entre uno de lo~ resultados posit! 

vos nlcanz"d~n con ent~ tipn de apoyo para los maestros. fué -

que so estimuló el sentido de creatividad de ello!1 0 a tal pun

to que cuando regresaron a sus escuelas, hiciero~ adaptacto~~9 

en el lu~ar de trabajo que ten!an, considerando las ·condicio-

nes propios del loc3.l 0 el nivel de los alumnos, los materiales 

con qua contaban. etc~tera: todo rcpcrc~ti5 favorable~ente en

el entusiasmo y motivaci6n de los alumno~. 

Otro ejemplo interesante es PRODIARTE, un proyecto --
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del Ministerio de Educación que l!mpieza en los años 70 0 con la 

finalidad de darle valorización al artesano, al integrarlo a -

la Escuela-Comunidad, por medio de su participación en clase 

junto con el maestro de educación artística, credándose una -

alternativa pedagógica y de apoyo didáctico para el maestro y 

la comunidad ·estudiantil, incrementando la variación o divers,i 

ficación de t!cnicaa, y ademls permitir reconsiderar las rat-

ces locale6 d~ arte y cultura en la exploración y búsqueda de

tradiciones. Este proyecto se ha implementado en vario& esta

dos de Bra11il; en el Distrito Federal (Brasilia), se dirigió -

principalmente hacía las ciudades aatElites, a nivel de escue

las secundarias y primarias: 

En Planaltlna (ciudad satélite) - telar horizontal con hilo 

de algodón extra!do de la región. 

En Sobradinho (ciudad aat~litc) - telar. 

En TaguatinRa "yandut!"), trabajo con hilos-

de algodón en bastidor de madera, técnica indtgena. 

En Brazl&ndia (ciudad aatflitc), trabajo con madera, escul-

tura. 

En Plan Piloto (Brnsilia) nctividnd de danza (CASEB) 

Un efe~to importante de este proyecto, es que sirve -

para descubrir o detectar a los artesanos del entorno, val~rar 

su quehacer, sus rafees, ofrecerles mejores condiciones de vi

da y una oportunidad o alternativa para que contribuyan con la 

aportación de sus experiencias. Se cre;1 así otro recurso ped!!.. 

g6gico, donde el maestro ha de hacer la integración de la tac

nica del artesano, con su didáctica en el desenvolvimiento de 

la actividad; esto implica que el maeRtro tiene que ser crc~t! 

vo, y particioar deHde la planific~ción del proyecto o de la -
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clase. para que no termine en pura t6cnica, sin sensibiliza- -

ción ni creatividad. 

Dentro de estas experiencias estuvo la artesana "Ha

rta do Barro" (cera.mista)• quien trabajó cono invitada de la

universidad de Brasilia, con su t&cnica primitiva del horno -

de hoyo (debajo de la tierra); usaba oara coloración de las -

piezas los desechos industriales y naturales (vegetales). El

proceso de cocimiento lo realiZaba como un ritual mSgico (du

rante la noche); era como hacer una afrenta especial mtatica

a una deidad. 
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1 lt .1 .1. 1. - 1..~ ~S.Eu.!l.!!. !•.!'.Q.'!e-~n.!!.r..!.sJ:l!!..t .Q.r!e!!..t.!!.C:-!º~.!. 11~ 
dol~g!c!!•_ y_ej e~p!O.!. 

Estimamos necesario incluir este inciso para hacer -

un esbozo general sobre la Escuela Parque. con el objeto de 

ver las orient"sciones en que funda111enta sus actividades; y la

forma como desarrolla sus pr&cticas docences; ya que esto nos

ubica en el contexto educativo en el cual fueron elaborados -

los 8 cuadros que se analizan en seguida para contemplar otro

elemento mis que influyó en el proceso creativo artístico de -

los estudiantes que participaron en la creación de dichas - -

obras. 

La Escuela Parque, ea una institución destinada a co~ 

plementar la tarea de la Escuela-Clase, con el desarrollo de -

las actividades artísticas, educación f{sica, recreativas e i~ 

dustrialea; para ello cuenta con biblioteca, salas para cúsica 

danza. teatro, eNposicionea, cine. juegos deportivos, etc. En 

cambio la Escuela-Clase, como codos sabemos. está dirigida ha

cia la educación inceleccual sistemitica de los alumnos de 7 a 

14 años, con laa disciplinas de Portugués, Hatem6ticas, Estu-

dios Sociales y Ciencias, 

En relaci6n al campo de las arces, la Escuela Parque

precende estimular en loa estudiantes una reflexión en torno a 

las diferencias y similitudes entre los lenguajes y contenido8 

de las diversas manifestaciones 11.rc{sticas, originando que - -

ellos mismos, a tTnvég de eaa reflexión. establezcan conexio-

nes y relaciones propias, variadas e incerdisciplinarias. 

Busca desarrollar la capacidad creadora por medio de

las artes, estimulando la potencialidad de cada estudiante pa

ra que se integre más armónicamente a la sociedad • 

. LaR Escuelas Parques en general tienen un programa -

oficial de acuerdo con el sistema de la enseñanza pública por-
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(rea da e9tudio (*). Pero cada Eacue!a en particular hace su

propio prosrama local. con contenido basado en las orienta-

cianea o•rtcialea. Sin embargo, aua objetivos específicos - -

traen adaPtaciones con el ambiente natural y social (en baae

a la realidad aoclopolítica y cultural) o sea, el nivel econ6-

mico de loe Pobladores del lugar¡ consideran tambiSn loa inte

raaea o augerenc iaa de los alumnos en actividades eapectficaa. 

Adam¡a la Escuela Parque en algunos momentos interrelacionan -

loa asuntos de la comunidad (eventos culturales), con las act! 

vldades de la ~acuela-clase, en funci&n de algGn proyecto (por 

ejemplo sociocultural). Entre las tareas que han sido propue!_ 

taa por la comunidad, tenemos las conmemoraciones de eventos -

•obre: 

l. - Aniversario do la Fundac i&n do Bra•il ia. 

z.- D!a del Indtgena 

l.- Fiesta a "juninas- folkl&ricaa 11 

4.- Fechaa Nacionalesi Independencia de Brasil 

- Libertad de esclavos 
- El d!a de la bandera, etc. 

La mayor!a de estos trabajos aon realizados al aire -

libre, en la supercuadra, jardines, patio de la escuela y ca-

llea de la ciudad. 

Promueve visitaa a exposiciones de artes pl&sticaa, -

por ejemplo al z.ool6gico, intercambio con otras Eacuelas Par-

ques, Escuelas-clases y Escuelas particulares para la celebra-

ción de competencias deportivas. Pero en relaci&n a los con--

(•) Escuelas que fundamentalmente existen en Brasilia desde --
1960, con la inauguración de la Ciudad Capital. Actualme~ 
te existen 4 Escuelas Parque en el Plan Piloto. 
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cursos en las áreas art{sticas, Artes plásticas, Canto Coral,-

Danza, Esc,nica, Literatura y Música, se efectúan e!!_ 

tre laa Escuelas Parques. Los alumnos de éstas participan en 

otros concursos nacionales o internacionales, cuando han sido

invitadoa; como por ejemplo en artes plisticas en la Feria de

Artea y Ciencia (FACIBRA), 

Normalmente en las conmemoraciones de la Escuela-Cla

se siempre hay una representación de la Escuela Parque en las

presentaciones arttsticas. 

Las actividades arttsticas (claaea), son realizadas -

con maestros especializados en cada área, quienes en varias 

ocasionas (proyectos de trabajos eapecialea) han tenido que 

ser polivalentes en la metodología de la enseñanza. 

En estas escuelas exiate, el sistema de clubes y ate

lie (taller libre de artes plásticas), abierto~ a la comunidad 

(como se señaló en loa párrafos anteriores), donde ae desarro

llan actividades opcionales de acuerdo con la eapecializaci&n 

da loa maestros. 

Los planeo globales de trabajo por área, son elabora

dos en grupo, loa maestros especializados junto con cada ~aea

tro coordinador de la disciplina reapectiva; paralelamente ca

da maestro por separado programa su clase, con"id~rando la~ -

edades, el nivel de conciencia y los intereses de los alumnos. 

para buscar ejecutar su labor con cierta flexibilidad. 

El proceso general de trabajo en la Escuela Parque, 

se orienta a fomentar las exploraciones de diferentes técni -

caa y materiales, observar y experimentar, sensibilizando al ~. 

alumno por medio del juego exploratorio con los materiales. -- \ 

tEcnicas de diversos campos del arte; as! como con la dinámica 

de grupo, juegoa imaginativos, fantñstlcos, draDIÍticos com los 
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que ae trata de relacionar laa diversas 4reas que comprende la 

Escuela como apoyo. para lograr la integraci6n de las variadas 

disciplinas, en función del objetivo propuesto para cada acti-º 

vidad. 

AdemSa para la motivación de los alumnos• se efectGan 

ejercicios de relajación. plásticas. materiales audlovisuales

(Slydea. pellculaa. grabaciones) y hasta con actividades coman. 

dadas; loa estudi~ntes participan en grupoa. y/o individualmen

te. 

De acuerdo con las reacciones o preferencias del gru

po de alumnos• se realizan adaptaciones pertinentes al proced!. 

miento propuesto. ~sea que loa maestros contemplan entre las

orientaciones incorporar su creatividad para intentar hacer -

las variaciones que requiera cada pr&ctica. con el fin de pro

piciar que el .aprendizaje sea lo mis significativo posible, 

que deje una satiafacci6n, que repercuta a su vez, como eattm.!:!. 

lo, para iniciar otras experiencias. Por lo tanto, loa maes--

tros tratan de crear un clima o ambientación favorabll! para. la 

mejor adaptación o desarrollo de las clases. 

En Artes Plásticas, loa materiales y t6cnicaa son ex

perimentados tratando de vivenciar las experiencias. cuando se 

trabqja por ejemplo con: las líneas, las formas, el ritmo, el

color, para darle significación al sonido con su intensidad. -

timbre y tonos, en los espacios bidimensionales y tridimensio

nales, y crear sfmbolos 0 texturas, composicionrs: o intentan

do representar una palabra, un cuento, una poesfa en el espa--

cio pictórico, etc. Ea otras palabras. se relacionan a lasª.!:. 

tea plásticas con otras-disciplinas del arte, o se hacen comb~ 

naciones, en las cuales muchas veces se aplican métodos que 

caen en la pol ivalencin o en la interdisciplinariedad de las -

ar tos • 
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embargo, eete concepto f'ue ya superado en l.oe o&digoe moder

nos, y se acepta, unmtimemente, e1 criterio de que 1a lesi6n 

comprende no s61o loe daflos a la anatomía del hombre, sino a 

su salud y a su mente. El criterio que priva en los C&digoa

Latinoámericanos, es el mismo del derecho pena1 italiano, p~ 

es, en su art!cu1o 582 indica (CcSdigo Penal.) "Que el delito

de l.esi.onee consiste en ocasionar a &l.P.'1JllO una leeic5n perso

nal. de l.a cual se deriva una enf'enaedo.d en el cuerpo o en la 

mente, sin el. f'in de ocasionar la muerte' Bl CcSdigo Penal.·~ 

xi.cano ha superado la primera etapa iniciada por el C&digo -

Prencls, mnpl.iando el. concepto, de ta1 suerte que ee oonaid~ 

ra como lea16n,•todo daf'l.o en el cuerpo o toda Bl.teraoi6n de 

la sn.lud, pro~ucido por una causa externa. (4) 

Bl. artfcu1o 288 del. Cddigo Penal. Mexicano de 1931, eet.! 

b1ece que bajo e1 nombre de leei6n se comprenden: •no sola-

mente las heridas, escoriaciones, contusiones, f'racturaa, -

dielocaciones, quemaduras, sino toda al tera.c16n d:e la. eaJ.ud

y cualquier otro daflo que deje huella materiaJ. en el ouerpo

humano, si esos efectos eon producidos por una cauaa externa: 

La H. Suprema Cor<f..e de Juet:l.cia de la Nac16n llexicena, ha •.!, 

tablecido: "La leoidn por def"inioidn-legal, es toda altera

ci6n en 1a ea1ud y cualquiera otro darlo que deje huella mat~ 

rial en el cuerpo humano, ei eetoe efectos non producidos -

por una causa extraHa~ es decir, la def1nici6n envuelve como 

presupuestos indispensables la actualidad ~ realidad del d,!I 

4.- crr. !''. CARDENA5, RAUL.- op. cu.- PIÍ8•· 31 y 32. 
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Las salas en las Escuelas P~rquea son en su mayorta 

ambientes condicionados para la ejecución de las actividades 

deseadas con equipo propio de la escuela. 

Dentro de loa objetivos de la Escuela Parque tambi&n

ae incluye estim~lar a los alumnos para que participen en exp.!!. 

siciones cOlectivas. y ast valorizar sus trabajos desde - - -

otros ángulos. cre&ndoles más incentivos hacia la autorrealiz!. 

ci6n. 

El uso del material ea individual o colectivo. y en

la adquisición de los mismos participan loa estudiantes bajo -

un sistema cooperativo. cada quien trae un tipo básico de ma-

terial y la escuela aporta otra cantidad para uSo com4n. 

Los alumnos de primero a cuarto afioa de primaria·(de 

7 a 10 afi~a participan en todas las actividades (en las ~{ver

sas &reas del arta), con maestros que practicam&nto aplican -

m~todos pollvnlentea (t): y los eatudlantea d~ quinto a aexto

años0 pueden optar por una m&a especializada (Danza, HGaica, -

Esc,nicas y Artes Plásticas o Deportes). con base a MU interGs 

~ identificación,aunque considerando las condiciones de la es

cuela, como el cupo. horario disponible. etc., (tiempo.comple

to). 

En cuanto al ~aller libre de Artes Pl&aticas (atelie) 

en la Escuel~ Parque. su objetivo_ general tue coadyuvar en la -

labur de integrar loa distintos lenguajua artfaticoa de loa -

participantes (ni~oa 0 adolescentes y adultos), con la finali-

dad de apoyarlos en la estructuración o reestructuración (en -

su caso) de uu paradigma arrístico y posibilitarles una expre

s1i5n m5s concreta de su mundo interior, a trav&u del desarro-

llo de la creatividad en diferentes manifestaciones artísti- -
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Algunas de las características del taller libre 

son: 

1.- El grupo de trabajo en clase es heterogéneo (participan- -

tes de diferentes edades). 

2.- El total de alumnos asciende a 15 personas máximo. 

3.- El horario del curAo eA regularmente de 20 horAA semftnales 

(4 diarias) y los estudiantes p11rt:icip11n en un día. en una 

sesión mtnima de 2 horas. 

4.- Al taller libre ingresan, 108 ·propios alumnos regulares -

de la Escuela P~rque. sus amigos de sos cuadras. familia-

rea y otras personas de lo comunidad, con lo opción de el~ 

gir su horario. 

S.- Se usa din&mica de grupo para buscar lo sensibilización a

t:rav6a de los juegos, as! como la estimulación por medio -

de diferentes expresiones artfst,cas.(•) 

6.- Los trabajos son proyecto persona~ y/o colectivo, a elec-

ci6n del alumno, 

1.- Debido al reducido número de participantes se puede aten

der de manera individual. 

8.-·Reunir personas de diverdaR edades, en un sólo ambiente a~ 

;plto la variedad de criterios y lo multiplicidad de alter

nativas parn resolver diferentes proyectos. 

(•) Proceso similar al mencionado anteriormente como ejemplo -
de aensibilizaci6n usado en la Escuela Parque. 
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9.-- Los ea~udiantea tienen la opción de utilizar una mayor d.!. 

veraidad de t~cnicas sobre las artes pliaticas. ya que el

ndmero ea m(a pequeño y. se goza de más tiempo. 

10.-0rganizan sus exposiciones colectivas con muestra ~idácti

ca del proceso y producto final. 

11.-La evaluaci&n se hace grupal y prrsonal 0 escrita y oral, -

con sugerencias do todos. 

Con la idea de mostrar otra e.xperiencia efectuada -

en la Escuela Parque. ubicada entre las cuadras 308 y la 307 -

sur de Brasilia, a continuación describiremos la actividad de

dicada al d{a del "Indígena''• en la cual se usó materiales de

la comunidad (diversos elementos producidos en el medio social 

y laboral) como factor de sensibilización. 

- El tema era: El Indtgena. 

- La duración: Un mes. con dos horas difrias, dos veces por -

semana cada grupo, todos loa estudiantes de la 

Escuela Parque participaron en este evento, la

escuela tenía aproximadamente 3000 alumnos, y -

cada grupo lo formaban 20 personas en p romcd io. 

- El objetivo fue: Desarrollar actividades arttaticas (arte y 

cultura) personales y/o colectivas, pero coordi 

nadas bajo el fin común de celebrar el día dcl

Ind!gena (el 19 de abril), valorizar nuestras -

rafees con sus efectos en el mesti~aJe. para lo 

cual se tuvo qu~ programar y ejecutar vari~s -

proyectos. relacionados con el entorno sociopo

l!tico cultural. 
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- Desarrollo del trabajo: 

1).- Sensibilización, se realizaban lecturas, se ob-

servaban audiovisuales~ discusión sobre el tema, 

se eacuchabn música indígena, se aprovechaba la

publicidnd que anunciaba la TV, la rndio y los -

periodicos sobre el evento 11 celebrar. Los alu~ 

nos hac{an trabajos teóricos sobre el indígena y 

tambi'n Catos aerv{an como contenido para elnbo

rnr proyectos en las &reas artíoticns en la Ea-

cuela Parque. 

La rnotivaciOn para loa eatud lances etJtaba en el

aire, en sus cuadernos, en las pantallas de tel~ 

visi~n, en el ambiente y, los maestros tuvieron

que estor acentos. sensibles, para captar l~a d! 

versas inquietudes manifo11tadas por ~osº alumnos

al estimularse y expresar sus inter~acs, descos

a proyectar con'diferentcs técnicas de las 'roas 

del arte; y as{ orientnrtos, teniendo lo9 MO:s-

troa que hacer un sondeo entre tos grupos da tr~ 

bajos, y ayudarlos s so!leccionnr las t6cnica• 1 -

actividades y sugerencias. Hubo recursos r apo

yos de todas. las áreas del nrte (mú11ica 1 danza 1 -

literatur:1~ csc&nica etc). Y' t.ambié!' de al¡;unos

m:1est.roa pertenecientes n lns F.scuclns Clase, Jo 

las (reas de Estudios Sociales y Le"~u·.:t Portur.u!_ 

••• 
2).- Planificación y ejecución del t.rab.1jo, de acuer

do con prnpue~t.aR de proyectos df l~s cst.udinn-

tes, se partió para clnh~r~r ul plan dd t!abajn, 

integcanJo a todas las úre;is de la f.>1c11ola rar-

fJUC,iocluyen•ló ·a maea1troh de las Escu~las-Claae• 

relaciooados o interc:ia.tos con este tema. 
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En Danza y Escénicas, los maestros y alumnos tr~ 

bajaron con mGsica tfpica indígena, con leyendas 

etc •• preparando escenas teatrales y danza fol-

kl6rica sobre historia, cuentos (se hizo una in

tegraci6n con literatura, estudios sociales y --

·mGsica en función de la danza y el teatro). El -

vestuario fue hecho por los participantes de Ar

tes Pl&sticas, usando las técnicas de recorte-e.!?, 

llage 1 pintura (reflejando los colores, sfmbolos 

y formas significativos indígenas) en las telas, 

en loe cuerpos de los actores y bailarines. 

La expresión corporal rue trabajada con el ritmo 

y dem&s sensaciones producidos por la música -

indtge~a-

En Literatura (poosfa), las artl"s esct!nicae apo

yaron con t'cnicas de representación, montaje, -

etc. 

En general, ésta fue la forma como se trabajó en 

todas las &reas involucrados en dicho proyecto. 

J).- Celebración del evento. La presentación de la -

actividad fue realizada en el audirorio de la E~ 

cuela Parque, para toda la comunidad, tratando -

de resaltar los valores de su cultura propia, la 

que hay que rescatar en beneficio de la identi-

dad nacional, del arte y la cultura Brasileña. 

Entru loa problemas que presentan esta Escuela, men- -

clonaremos los siguientes: 
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En la Escuela Parque falta equilibrio en los niveles filos! 

ficos pedagógicas de los maestros. 

Hay que preparar más al cuerpo docente en cuanto a los m~t~ 

dos de interdisciplinariedad entre las artes. proponiendo -

experiencias de desarrollo vivencia! integral para crear -

conocimiento y seguridad protesional. 

Que los coordinadores y maestros aprovechen mejor el tiempo 

en asesoramiento pedagógico. sin descuidar el administrat! 

vo. 

Que la Escuela Parque extienda mlis flU área de influencia h!_ 

cia la comunidad. con el fin de divulgar mlia ampliamente 

aua actividades, creando conciencia y apreciacii'in sobre el 

papel del arte en la educación. 

Se requiere la particioación de paici'ilogos en la Escuela pa

ra apoyar diversos tipos de orientaci8n, 

Se debe profundizar el nivel de comprensión en la Escuela -

Clase, sobre las funciones importantes de la Escuela Parque. 
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II I. J. J. 2. - ~n_!l!s.!.s_S~b!.e_Os_h2_ Qbr.a~ ~c_A!_u!!!nE_s_d~ !n_",gs!=_u~l.!!. 

!a~q~c: ~c_Br.a~iti~. 

Antes de empezar nuestra cxposicidn sobre el an.-1Iisis de los cua- -
dros, nos gustarta 100strar algunas fotos (se anc.xan), para ubicar vlsua lmcntc 

el paisaje panorlim:ico del Distrito Federal, en las cuales se ven los ejes cen

trales de la ciudad, el sector cc:mcrcial, Jago artificial, JX"llfnsuln rcsidcn-

cial y las cuadras residenciales en dondc se encuentran las "Escuelas P;trqucs." 

Tambil!n se adjunta la foto donde se \'e la CatC'<lr.11, y sector b.:1ncar1o del l:ido 

izquierdo: ••• f l.'1 pla;:;1 de los "frc:; Po<lCrl.!S y "Palacio de Itnmarnty''· Rcl;1ci2._ 

ncs Exteriores, en el l.1do dcrt-"'Cho. ,UJ! fueron rcalizndas 1:1s cxpcric!!_ 

cias pedagógicas, en rclaci6n al proceso de elnbor:1c16n de los B 

cundros, a Jos cuale~ les aplicaremos el an~lisis factual, icon2 
grtifico y semi6tico; los estudiantes que p:irticiparon en este tra
bajo comprendfnn desde los 7 a 10$ 14 nftos de edad. 

Se trat6 de e5tudinr las B ohras pl5sticas o de explicar 
su origen (creaci6n) como un resultado dt.• un fen6meno coyuntural, 
en el cual concurrieron diferentes f,1ctores o procesos que candi-
clonaron a los diversos elementos o facetas del proceso :1rtistico 
en que incurrieron dichos estudiantes, incidiendo e11 la forma de -
expresi6n pl:Istica. Sin perder de vist.1 que en cierto momento fu~ 

ron m5s importa11te los eleme11tos de Ja s11prncstructura (ideol6gi-
ca), y en otras instancias la rcalid:1d econ6mica-social; asr como 
tnmbi6n se di6 la conjunci6n simultfinca de los variados factores -
politices, econ6micos, sociales, culturales etc., que conforman el 
contexto real de la vida de Brasil y, en este caso especifico, el 
Je HrasiJia. Esto sin olvidnr t¡uc la Escucl;i Pa.rc¡uc rcali~n sus 
actividades dentro del objetivo de estimular a Jos estudiantes a 
un:1 rcflexJ15n en torno a las dif<.•renci:1s y similitudes entre los 
lenguajes y contenidos de las 5reas de Artes P15sticas, Esc6nicas, 
Música, f.itcratura. y Deporte, donde todos estos aspectos menciona
dos i11fluyeron en la scnsibili:aci6n y en la creatividad orttstica, 
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Pero hngamos el an4lisis factual, dcspu6s el iconogr5fi
co y por Gltimo el análisis scmi6tico sobre lns o~ho obras del 

caso, 

a) Análisis Factual • . -.-.-.-.-.-.-.-
El an:ilisis factu.11 consisti6 en primer lugnr, c>n scf\a-

lar los materiales t6cnicos y clc>mcntos Je motivaci6n usados en la 
claboraci6n de las obras, asI cono también las ctnpas dcsnrrolln-

das en el proceso del trabajo artistico. 

Estimamos conveniente indicar que los estudiantes fueron 
estimulados con la cxploraci6n de diferentes materiales y las di-
versas expresiones nrtisticas, con objeto de crearles una ombicnt~ 
ci6n que propiciara mayor soltura a la imaginnci6n y a la fnntasla; 
proporcion!lndolcs condiciones favorables para el desarrollo de su 
cxpresi6n nrttsticn. En segundo término, se hizo el nnlilisis, par. 
tiendo de los aspectos m5s generales, para despu~s ver las especi
ficidades de cada obra. 

Los materiales fueron: Tinta china, crayola, madera, arcilla, 
papel, pegn (cola), materiales de desecho, 
vegetales, pinceles, guache roleo. 

Lns T~cnicns: 

Los elementos de moti 
vnci6n: 

Pintura (6lco >' gua..:he), recorte collagc, 
montaje, escultura y t~c~ica nixt~. 

Proyecci6n de diapositivas, películas, pr5~ 
ticas en artes csc~nicas, literatura, vi~!. 

tas a exposiciones u otros mccanis~os de -
scnsihilizaci6n, {dinfimica de grupo). 



Lns etapas del 
proceso de trabajo: 
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No se usnron técnic.1s de psicOtcrnpin en 

estas 11rlicticns: el nluMnn no '11~6 Conl'lcic!!. 

tClllCl\tC el conocimicnto sobrc t":1 propia -
l'Cnlldnd poltth:a-ccon6micn como estímulo 
del entorno soci:ll. 

:t) rorronción de grupos do tr:lb<tJo e inc.Ji
viJual. 

b) Sctccci6n de materiales y t0cnlc3S. 

e) Intcgraci6n o l11tcrrctaci611 con otras 
nrca~ de las artes, y su t1tlli:nci6n -
COMO elementos de inotivnciún. 

d) Autoc\•alunclón, discusi6n )' sugcrencins. 

En cuanto al nnálisis f;tctual sobre tas obr:ls, encontra

mos que fundamcnt<llmcntc usan la linea réctn para cs.tnicturar di
ferentes formas gcométric.'ls o J.i..'lefios; cu:idro~ que en su m:1yorta 

son del cnr5ctcr o estilo plnni~tn y cstrt1ct11ralistns; :1unquc en 

nlgunos cnsos las lfncas o forrnls se ubican e11 Jivcrs:1s posicio

ne~ que proyectan perspectiva$ y cquilibrn11 nl espacio pict6rico, 

d!SnJoles una :irmontn con el color; con lo cual logran plnsmnr una 

sobrcposici6n de fi~urns ¡;coné-tric:i$ me::::clrul:is con imágenes quu -

rcflcj;in una ambicnt:1ción pciétic:i (nbstr:Jctn) Jel espacio arqui-

tect6nico r Je la nnturalc:a. 

El ritmo y el r.iovir.iirnto es otra de las P"·-111 lnrida<lcs 

que presentan los cuadros, qtic unidos con las fonn:is y el color 

nucstran que los cstuJiantcs tienen un:1 tendencia hnci:1 la cstili
::nci6n abstracta gc('mctriznlla. 

Con rcs¡iccto a 1:1 1In~3, la superficie, el voltim~n. la -

tC'.tturll,)' el C"olor, se obscrv;i que las obra;; ~l' carnctcrlznn por 
lo sigu lc-nt.c: 
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Ln l.tncn 
•••• t. ~ • 

r.n l~s obras .i,S,6 y 1. t'S Jondt.• más se :iccntlian las li
neas Tcctas cstructur~lc~ (horizont:1lcs, v~rtlc:1tcs y diagonales), 
con lns cuales configuran diversa~ .formas gcC1m~tricas; cst:-ts lí· ... 
nt'ns proycc:triJas l1nr11lclamC'11te y so~repucstns; J,\n perspcct.i.Vt\ y 
Cucr:z.n n la <:omposici1ln. Dich.:l~ lineas se prP.st~nt;,n coino clcu~cn ... 
tos de gran vihruci6n y energía en el -cspaclo plctVrh:o •. 

Un lns ohras 6, 1 y 8, las l!ncn.s p:lrnlcl.1s $On ua~ con~ 
tan te y se Ucst:'lcn.n· por sus muvimientos oisccn<lcntcs y dcs..::cn,tcntcs 
en las composiclonc3. 

J.!n In. obra 2, l.~1s ltncas \'crticalcs, ~o curv"n form:indo 
circunfcrcneins; fonnas. tridimcn.;lonalcs en t:trnaf\o n~turo\l do co·

lor mctlillco, mnniflcst<ln. el prcdo:alnio de ln lincn caligrá(ic3 ·
que expresa el movi~nicnto )' rlt1no contcn1Jos c:t l:is figur•ts hui:111-
nns escult6ric;is. 

En ln obtn 1, tas llnc~s rectas son los clcmcntus, con 
que cstTucturnron el <llscna •le una :ona urb.:tna; c:ih\~ r.\.;:n1..·lon11r q\..IC 
n·pcs.nr tlcl equilibrio qu.: expresa dicha c;o1nposicl611 Jc;l mural,' 
los cstuJL:1ntes no utlli:z.aron niacunn. red o cuai.lr!culn p:ir.a dist.rl 

'huir a~rnónicarncnt~ el Cspaclo. 

l.n!. obras ,¡,s,6.7 )' s, m1u~stran CClmro:>icionÍ?s estructura
les con planos en dingonnlcs, \'ct·t:icalcs )º hori::ontn.lcs, )' dividen 
el esp~cio en dlvcr~aS secciones; en ..il caso úc 1Q:t cu:1ilros 'l ,·6 y 1. 
el cspnclu se frn.c:clonn por medio ·t1r, la proyl"cclón de tt·i!innulos, 
que? cquillbrnn si!jétrl"c:nmcntc n la obr<J.. C 
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El uso de perspectivn en los cuadros 3 0 4,5 0 6,7 y 8, se 
origina por repetici6n de los elementos, la yuxtaposición de los 
lineas, formas geom6tricas y planos (sin texturar), reflejan la 
tendencia a estilizar en los obras a las im5~cncs, de una manera 
tal que combinan los corrientes abstractas-geom6tricos y estruct~ 

Talistas en los mismos, 

Volumen 

En base a la estilización que realizan los participantes, 
los vol6menes en los obras, se presentan bajo las formas geom~tri 
cas, por lo repctici6n de l~s lincas y figuras, nsi como por los 
posiciones de las mismas que conforman las perspectivos que logran 
en el espacio pict6ric0 y escultural. 

Textura 

Las obras no tienen textura salvo el caso que consideremos 
una textura virtual, por lo formo corno se trabajó el color, en vi~ 
tud de que son fundamentalmente plonistas; la poca textura que se 
observo es producto de los efectos del relieve de los collogcs 
6. 7 y 8. 

Color 

l!l color c:llido predomino en los obras 1,Z,5 y t>; en cam
bio el color blanco se destaco en lns obras 4 y 8 y hocen contrast.c 
con colores frios; mientra~ que en el l y 7, el ritmo del color -
sin grandes contrastes, reflejo otra nmbientaci6n; sOlo que en ln 
obrn, se ve el uso de la interacc i6n del color. 

Creemos necesario aclarar que los estudiantes por ser ad~ 
lecent.es y niftos, que no tenian ln 5u(icicntc preparación t6cnica, 
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no incorporaron criterios ni conceptos sobre la sccci6n aOrca, Y 
ln utiliznciOn de redes Q cuadriculas en la claboraci6n de las 
composlcJ.oncs de las obrns. lle ahí que sus tralinjos, se dcs3rro
llaron a trav6s de una Gpticn dr. percepciones y sensaciones vi-
vcnciadas, de acuerdo con el tcmpcrnmcnto o sensibilidad artlsti
ca de cada participante, y adcmds por el tipo y caractcristicas 
de los materiales y tEcnicns empleadas en el proceso productivo -
nrttstico. 

Consideramos importnntc mencionar otros aspectos que rJc.:=:_ 
tacan en cada obra en particular: 

Obra No, 1.- Los elementos se distribuyen creando equilibrio, 
ya que las fuerzas que proyectan lns ltncas y formas se campe~ 
san mutuamente por la dirccciOn y ubicación, donde están loca
lizadas dichos formns. Además tambi~n se equilibra con el peso 
que proporcionn el color al relacionarse con ellos. 

Obra No. 2.- Las dos primeras esculturas derivan sus formas -
de ln figura humana, se perciben los objetos visuales como algo 
macizo y espacial, donde la fuerza interna se proyecta al exte
rior y viceversa (por lo tanto se lnteroctuan); el tamano y ln 
proporci6n de lns partes de las esculturas. dan uniformidad a 

los objetos, La p("lsici6n vertical de las figuras humana:; resa.!_ 
tan el peso de las cabe~as, pero son compensadas con el volumen 
de las piernas y el mo,;imiento ondulatorio que expresan los vo
tamenes, que se propagan por todo el 5rea de la composición. 
En cambio en la 3era. escultura predomina la simetr!n con for-
mas distorsionadas )'el ritmo impuesto por el color. 

Ohrn No. 3.- Las figuras se asemejan por las formas, aunque di 
fieren por los diversos tonos de color y el tamaílo. o sea que -
se vincular y se segregan al mismo tiempo; pero a su vez hacen 



- BZ • 

un contrapunto visual. Además la sobrcposici6n de formas, le 
dan perspectiva a la obra, al prorcctar diferentes planos en el 

espacio pictórico. 

Obra No, 4.- Se caracteriza por la simplicidad, que está has~ 

da en el ordenamiento de elementos esenciales; y la composici6n 
la simplifican usando ctrculos relativamente pequeños y semeja!!_ 
tes que contrapesan con el espacio secundario, Los ejes que -
producen las formcrs gcom~tricns, le permiten que ha)'ª movimien
to en dos direcciones opuestas. 

Obra No. S.- La expresión del color y su temperatura están de
terminadas por el valor de la claridad y el valor tonal de los 
colores y formas contrastantes. La dirccci6n que impera en la 
estructura visual armoniza los ritmos en el espacio pict6rico. 

Obra No. 6.- La dirección de los volOmencs, nst como el peso -
de la forma y del color, determinan el equilibrio; sin embargo 
la dirección vertical parece ser mfts pesada que la dirección de 
las diagonales. 

Obra 7a.- La distancia, In densidad y la ubicación de las -
formas rectangulares y circulares (puntos) contrihu)'en a darle 
peso a la estructura visual, que refleja el dinamismo de las -
fuerzas perceptualcs. 

Obra 7b.- Las formas alineadas paralelamente y la distribu-
ci6n de los puntos en el espacio denotan plena quietud. 

Existen ltncas oblicuas que expr~san In tensión -
interna de las formas, con fuer:n~ de ntrnc:ci6n y repulsión con 

respecto a los planos frontnl y central de la obra. 
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Los ritmos contrn~tantcs y secuenciales de las ltncas oblicuas 
generan la scn5aci6n de movimiento, Ja presencia de las fuer-
zas peTccptualcs que originan esa cxprcsi6n. 

En las ocho obras, los estudiantes en general proyectan 
una serie de l{ncas rectas, c:.urvns, volúmenes y relieves que sim
bolizan el dise~o y las form~s esculturales de las zonas urbnnas
nrquitect6nlcas, estili:nndo ciertas partes de la ciudnJ y hncic~ 
do unn stntcsis de la morfologSa o tipología de Brasili3. 

Tienen una tendencia hacia la gcomctrizaclGn, utllizDndo 
los ritmos visuales, nrquitcct6nicos y urbantsticos que producen 
los vol6mencs y formas de los edificios y dcmrts espacios que com
prenden ln ciudad. 

Con el uso de la gcomctri%ación hnccn pintura nbstrnctu, 
que les sugieren las formas e imUgcncs urbanas; conformando dife
rentes planos cspacinlcs dentro Je las obras. Pero aqut se pcrci 
be un reconocimiento incoscicntc de la importancia funcional (bur,Q_ 

crAticn) de la ciudnd; fen6mcno atribuido a los objetivos por los 
cunlcs fue ideada y construida Brasilia. 

Se nota claramente que hacen una interprctaci6n de la re!!_ 
lidad socinl en que viven, aunque no sen consciente, yn que en lns 
obras reflejan emociones y sentimiento que experimentan en el dc-
scnvolvlmlcnto de la vidn en una ciudad, donde coc~istcn diversas 
proyeccciones de Ins formas, lineas, ritmos. ns'í como imtigi:1u.:s intt 
grndas en las áreas urbanistlcos-nrquitcct6nicos dentro del ambie~ 
te burocrático o St'a que intt-rncttlnn las proyecciones de las rela
ciones humanas con los cstimulos pro~ucidos por la e!'>truc:t:1ir.1 csc:u! 
t6ric:a monumental de la ciudad. 
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En varias obras se ve que plasman repetidamente ltneas, 
formas y pl~nos con diferentes direcciones, deduci6ndosc que esto 
obedece al h5bito de convivir en un espacio regulado por formas • 
geometrizadas. y csqu<:>mli.tizadas. que son propias de los planos de 
Brasilia. proyectando los v~lorcs e imá~enes arttsticas monument~ 
les de la misma. 

Los cuadros reflejan formas y composiciones de estructu
ras amorfas, que le tlnn un sentido de ubstr.'lcc16n ~· r.eometrizacii5n, 
estilizan las caractcrtsticas propias de la naturaleza, de figuras 
humanas, de esquemas urbanos con líneas y puntos secuenciados, de 
imSgenes sobrepuestas y colores contrast~ntcs, que so mezclan lo~
grando equilibrio y armonía en el contexto de los espacios pictór! 
cos. 

Por la distr~buclón y equilibrio de las formas suntuosas 
que presentan las obras, destacan la fuerza o predominio del car5~ 
ter burocr5tico-social de la ciudad. 

En dichas obras no existe In influencia de mitos y códices 
primitivos o estereotipados, sino que observamos formas simples -
de signos o "códices" cstili::ados por los propios participantes 
sobre la ciudad, que tienen su origen en los efectos que proyectnn 
las fachadas y trazos arquitectónicos de Brasilia, asi como por ln 
repcrcusi6n en los estudiantes de sus vivencias dentro del contexto 
de las rclncioncs sociales de la colectividad• a travé-s de los 
cuales se aplican criterios e im5gcnes de una sociedad m~s moderna 
estéticamente, la cual no est:í r<:>r.uJ:ida por los estilos o códigos 
cl~sicos establecidos: Brasilia. 

Adcm5s tas formas gcom~tricas incorporada~ en los espacios 
pict6ricos. dan In ilusi6n csp:i.cinl dl• imágenes con vibraciones m!!_ 
sicales Y csct!-nicas. producto Je ritmos orir,in:tdos t"n el medio 
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ambiente, y de estimulacione~ recibidas por medio de la sensibill 

zaci6n de la poqsín, cuento, dramatizaci6n, música. etc,, utili:~ 

dos en el toller. 

El disefto de Ja ciudad, el entorno del cru:amiento Je los 

ejes, las cuadras y super-cuadras, la cxplanadn de los ministerios, 
y en general el volumen de la zona urhanfstica-arquitcct6nica, 

crean un ordenamiento visual con rJtmos sincopados, que dejan una 
visiOn 6ptica de continuid:td de equilibrio y armonin en lns obr:is. 

Consideramos import~nte senalar que n pesar de que los e~ 
tudinntes utilizaron variados elementos(•), con los cuales estimu
laron su sensibilidad artística, en sus cuadros se observa que los 
efectos del medio ambiente fueron los que mSs repercutieron en 

eilos. Esto se ve en la pro)'ccci6n que hicieron con las formas, -
el ritmo y las ltneas que expresan una estilizaci6n de la imagen -
arquitectOnica y urbantstica de Brasilia, con lo que confirmaron 
que el hombre es un ser social producto del medio. 

("") Dramati::aci6n, lectura de cuento, leyendas, poemas: proyecci6n 
de pelfculas etc,, usados como elementos de motiv3ci6n. 
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En la historia del Brasil se han generado diferentes 

procesos y hechos políticos, económicos, sociales y cultura--

les, que in ter vi en directa e indircctamC!nte en las manifcs-

taciones artísticas; como serían los cambios que sufre la es

tructura econ5mica, cuando comienza a predominar el sistema -

capitalista sobre los demás modos de producci&n existentes y

de igual forma los golpes de Estado que bloquean con sus cri

terios estrechos, al desarrollo normal de las diversas úreas

de las artes, Brasil al estar dominado 20 años por milita- -

res, crea en la población una cierta inercia política que uni 

da con el paternalismo ancestral que tiene desde la Colonia:

con loa problemas suscitados por la polttica nacionalista del 

presidente Kubistchek, y el populismo desarrollado por los -

presidentes Quadros y Goulart, que produjeron ciertas decep-

ciones en la participaci5n política de masa, engendr.1ron un -

comportamiento emocional p1sivo y contradictorio en la pobla

ci&n, Por t.in lado obtienen derechos, mayor participación po-

11tic<i y social, y por ol.r parte los sumergen en el canfor-

mismo y la confusión que 1•••r supuesto incide en 13 expresi6n

p láet ica. 
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'En la historia de Braoil 0 es muy grande la influencia 

externa, que ha tenido el pata desde la Colonia hasta la fecha. 

Simplemente si vemos su estructura económica-social y cultural, 

siempre ha sido condicionada por modelos extranjeros de los -

patees desarrollados. 

El proceso político-cultural ha mani!oataJo cffmbios.

producto de las contradicciones de clases con interferencia 

extranjera~ y lo podemos notar por ejemplo con las reformas s~ 

ciales, educacionales y artísticas de la clase media y su par

ticipaci6n en la vida polS:tica nacional. Surge una litcratu-

ra autSctona, (J2 ) nacional, brasilc~a, así como la mGsica de -

Alberto Nepomuceno, que tienen sus raíces en el proceso dialil!s._ 

tico que se da con el mestizaje cultural y racial en loa habi

tantes de Brasil. S~ encuentran los elementos africanos, nat! 

vos y europeos, (en costumbres, ritos, conceptos, y las expre

siones populares del folklor de regiones que proceden dichos -

habitantes), elementos que tambi~n vamos a encontrar en las --

artes plásticas. Estas caractertst leas van a crear una id en--

tificación nacional. En la educación se realizan reformas; 

Paulo Freira cree una nueva metodologta en la en11e1ianza 0 y 

Theodoro Braga en pintura incorpora la temática nat {va (la fl!!. 

ra y la fauna del pata), etcétera, 

De hecho al crecer la participación política y social 

de la clase media, se beneficia el proceso de desarrollo de la 

educación y del arte en el país. Y aunque persista la influe~ 

cia de modelos extranjeros en Brasil. se crea el sentido naci2 

naliata que va a impre~nar a las diversas man'ifcstaciones ar-

tlaticae. Esto directa .o indirectamente repercute en la pera~ 

nalidad y sensibilidad de loa estudiantes y artistas. Sin em

bargo loa ~ilitarcs bloquean en varias ocasiones el desarrollo 

de la sensibilidad artrstica, lo que genera, por otro lado, -

que los estudiantes, maestros y artrstas, busquen otra altero!!_ 

tiva para expresar la obra de arte o realizar loa prácticas d!!_ 
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centea, para dinamizar el proceso de formación del pensamiento 

en el &mbito de la imaginaci6n, abriendo otras posibilidades -

de impulso a las expresiones arttsticss (como ser!a el caso -

del uso de la met(fora, la eatilizaci6n de las obrna plásti- -

cas). 

Loa fen6menoa citados, aunado a la problemática que

ha vivido y vive Brasilia, son situaciones coyunturales que -

irrumpieron en el proceso de desarrollo educacional, y que si

multáneamente condicionan a la sensibilidad y creatividad ar-

t!stica de los estudiantes de Brasilia. 

Brasilia por ser una ciudad nueva, con una genera- -

cil5n (jóven) que tiene en promedio 29 años, planificada y fun

dada bajo loa criterios de la funcionalidad burocfatica, no- -

tie~o un sector industrial importante, ya que su crecimiento -

est& regulado. Esto trae como consecuencia que las relaciones 

sociales de producci6n se manif iosten de una manera m.uy parti

cular, determinada principalmente por actividades de la admi-

niatraci&n pública. 

En el medio am.biente de Brasilia, siempre han concu-

rrido las diferentes costumbres, valores, arteson!a, folklorc

y expresiones artísticas que se desarrollan en cada regi6n del 

pata; por ejem.plo, de la zona norte llegan las influencina -

Afco-Indlgenna 1 y del sur la proliferación de las corrientes -

arttaticaa del üxterior. 

Esta variada participación de elementos culturalea,

sociales, artlsticas. etc., se inserta en la estructura social 

de Brasilia. conformando un rom.pecaboza de símbolos. valores,

formas y expresiones maltiplcs, que cuando se mezclan con las

im.ágenes urbano-arquitectónicas de ln ciudad. enriquecen expe

riencia y mencalidad de la pobtaciSn y concretamente de loa e~ 

tudiantes de la Escuela Parque. 
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Comienza la formaci5n de una conciencia acerca de -

una identificación regional y surge la necesidad de crear una 

tradici6.n cultural en Brasilia. En ello también se mezclan -

las tradiciones y costumbres de los hnbltante11 que se asenta

ron en Brasilia, provenienteff de los diverso11 estados del Br~ 

sil, as{ como con efectos de loa criterios socializnntee con 

loe cuales fue constru{da la ciudad. Tambil!n hay que consid.!, 

rar la repercusiún del medio ambiente natural. el pol!tico y

el religioso; sin menospreciar los efftÍmulos que originan las 

iml'ígenes y formas de las zonas urban{sticas y arquitectónicas 

de Brasilia en la poblaci6n, en el caso específico en la pri-

mera generación de brasilenses. Estos sucesos y procesos, --

concurren como un fenómeno coyuntural que incide fuertemcnte

en la formaci6n de una mentalidad en los jSvenes de Brasilia; 

con lo cual creemos ya existen bases para la crenc ión de una

tradici6n cultural-artística, que conjugue todos los valores

y costumbres de sus habitnnte11 con lns proyecciones de imSge

nes y s{mbolos de la ciudad en todo su contexto social, polt-

tico, econ6mico, art[stico etcftera. Esto permite a los bra-

ailcnses trabajar en las artes plásticas, con una mfstica o 

reconocimiento acerca de la ambientaciún arttstica, que los -

haga reflexionar en su identidad regional. 

Nosotros deducimos que los autores de las obras ar

t!sticas analizadas, están inmer~o~ en e~a problc~&tica o r~ 

nomenologta. que les ha enriquecido de vivencias e imágenes

su mentalidad, motiv&ndolos a interpretar su realidad pasada 

y presente, representandole en la s!ntesie de la obra pl&st! 

ca. 

Otro elemento que ha estimulado a los estudinntes,

es que "Brasilia desde que nace surge como monumento del pa

trimonio cultural, comprometido con las funciones pol{ticas

culturales (burocráticas), y simb6lico de la capital nacio-

nal, ( ••• ) aparece con un urbanismo donde ae encuentra el 
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progreso tecnol6gico, la plenitud artlstica y la reali~aci5n -

de una sociedad socializante. <33> Esto determina en los estu-

diant.es autores de las obras. su inclinación a plasmar hue- -

llas que identifican a las estructuras sistem&ticas de las fo~ 

mas urbanas y arquitect5nicaa de la ciudad, representando val~ 

res. ideas e imágenes arttsticas monumentales, con los cualea

atribuyen relevancia a los edif..icioa de los ministerios plibli

cos, proyectando la influencia de la burocracia. 

En las ocho obras, es evidente que las imágenes de -

las est.ructuras urbano-arquitect6nicas de Brasilia, han inílu! 

do decisivamente en el desarrollo perceptual de los estudian--

tes brasilienses. Como ellos diariamente en su quehacer rea--

lizan consciente o inconscienterqente una eaquelQatizaci&n vi

sual de la ciudad, quedan constantemente eatimuladoa por sus -

im&genes,para buscar la slntesi.a y la simplificaci6n del dise

ño y las formas que cnracteri;o.:an a Brasilia. 

"Aunque esa imágen socialista. divulgada f'Or el pres.!. 

dente Kubistchek 1954, más adelante V3 a ser antagónica con la 

realidad" (l4) porque el golpe de J(stado 0 la convirt.ió en uto

pta; es un hecho que a pesar de las limitaciones que acarrea -

a la poblaci~n. provoca un impacto que dinamiza e impulsa a la 

fantasta. a la imagi~aci6n, estimulando a lns art(Btaa del - -

pata, a buscar un lenguaje con tendencia hncia la estilizaci&n 

de las formas o imágenes con que interpretar y representar la

vida0 trat.ando de concretar las ideas y formas, bajo sCmboloa

y metáforas para hacer una abstracción da la realidad, 

Otro "hecho que contribuye en el 1964 0 para que las -

ideas socializantes con que construyeron a Brasilia queden co

mo elementos ut6picos, fue que los militares cambiaron al r~c

tor y corrieron a los maestros de la Universidad, quienes ha-

btan acudido con la idea de coadyuvar a la formaci6n de una 

nueva cultura'' ••• (35) EBto afectó la amplitud con que sed~ 

sarrollarta la enseñanza en las Artes Plásticas. 
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Después del problema universitario, surge como una -

alternativa la fotografía, para estimular la visi&n recreativa 

y como elemento de cuescionamiento al fen8meno traumático (es

tético) de Brasilin" (36) 

"Los fotógrafos introdujeron un expresionismo lírico, 

romántico y cxistencialisca, comenzando la construcción de un

lenguaje que posibilitase un anSlisis crítico para la historia 

estética de Brasilia" (37) 

Estas actitudes en el proceso pol(tico, y la respues

ta de los fotdgrafos, se convierten para los jdvenes estudian

tes en un elemento de apoyo y do motivaci6n para incursionar -

en las artes. Al incorporar este lenguaje, empiezan a reali-

zar collages y fotomontajes (como se puede ver en las obras S.,!;. 

leccionados para este an&lisis). 

Por otra parte, si observamos las cnracterfsticas de

la Escuela Parque y sus orientaciones en cuanto a la metodolo

gta educati\.·a. nos reflejan que los estudiantes participantes

en ln elaboraci6'n de las 8 obras artfsticas analiz:ados. son -

personas que han estado envueltas en experienciae educativae-

art!sticaa. bajo los principios de la polivalencia o ln inter

disciplinariedad del arte. Adquirieron así estfmulos, soltu-

ra, habilidad y creatividad para juRnr con la imaginación, y -

después conceptualizar o estiliz:ar su medio ambiente en el es

pacio pictGrico o en el tridi~cnsional. De ahf que sea factor 

clave en el proceso artfstico de las obras estudiadas. 

En el caso de la Escuelo Parque y su relac iGn con la 

comunidad noa demuestra como la escuela contribuye para que 

los alumnos realicen sus actividades en las áren artfsticas, -

mezclando en au proceso de trabajo (consciente o inconsciente

mente) aspectos de otrns disciplinas del conocimiento¡ así co

mo tambiEn diferentes estfmulos creados en las relaciones so-

ciales de producció~ y por los materiales del medio ambiente.-
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Estos son factores que incidieron en el proceso artístico de -

los estudiantes. Deducimos que es importante la aplicación de

mEtodoa en la educación art!atica que consideren la interrela

ci6n o la interdiaciplinariedad de loa procesos creativos ar-

tísticoa y de las manifestaciones de las diversas 6reas del -

arte. 

En la actualidad con las elecciones presidenciales de 

1986 y el regreso a la democracia, se inicia otra etapa polít! 

ca, que a pesar de la crisis econ&mica, otorga espernnzaa de -

conformar en la primera generación de brasilenses y en general 

en toda la población de Brasilia, un desarrollo m&s integral -

en su educaci6n aobre artes, 

Por altimd ea necesario mencionar, que loa estudian-

tea considerados eatán envueltos de un paradigma hiat6rico, p~ 

lítico, econ6mico, social, cultural y artístico, que conmueve

s su estructura mental y corporal; pero en la muestra da las -

ocho obras, se nota el pronunciamiento de los aspectos urbant~ 

ticos y arquitectónicos con car6cter predominante. 

Una reflexi6n importante que surge del anGlisia en el 

caso de Brasil, al observar y estudiar el proceso coyontural -

del desarrollo de la historia política. sociocultural y econ6-

mica, y la forma como cata realidad cambiante, dialécticamente 

va influyendo en el desenvolvimiento de las manifestaciones a~ 

t{atieaa, que directa e indirectamente incidió en las expresi~ 

nea de loa alumnos (autores de las 8 obras analizadas), ea que 

nosotros consideramos que si extrapolamos esa fenomenología de 

la realidad hiat&rica del Brasil,(au procedimiento o flujos de 

proceso) hacia la pedagog!a de las pr6cticaa docentes en las -

escuelas de artes, podríamos crear una gran correspondencia 

entre el proceso de la manifestación de la vida (en nuestro -

pata) y lo~ principios y práctica~ docentes en la ena~üanza -

del arte. 
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De aht la relevancia de manejar en los 111Etodos de se!!_ 

aibilizaci6n para los alumnos, la experimentaci6n con la inte!. 

relaci6n de los procesos creativos arttsticos (usados como el~ 

meneos de motivaci5n) co1110 un proceso coyuntural (cuando con-

curran los diversos csttmulos de los diferentes proceso& crea

tivos y articular un fcn6111cno estructuralmente coyuntural, pr!?. 

porcionar una viai!Sn integral del proceso de la creaci6n artt.!. 

tica 1 aat como un abánico de posibilidades p11ra desarrollar la 

obra), dentro del cual los cstudi.'lntcu exploren vnriadci11 111ffte

riales y técnicas, que evaluen las diversas alternativas para

resolver las dificultades en la elaboraciSn de la obra, que -

optimicen la soluciSn rnáa ndec·.Jada y, la expresión art {stica -

que lea interesan des11rrollnr bajo determinadne técnicas, mnt~ 

riales 1 estilo o corriente que estiman conveniente aplicar pa

ra proyectar su autoexprcsión, y plasmar la signlficaci5n de -

su pensamiento, vivencia o sentimiento que pretenden comunic11r. 

Est:unos cloro que en este fen6meno coyuntural (de la

pr¡ctica docente), deben participar directa o indirectamente -

la preparaci5n previa de las clases y ejercicios pr&cticoa so

bre los aspectos de la psicolog{n, medicina, ecolog{a, social!?_ 

g1'.a, historia, etcétera (los que se consideren necesarios para 

un determinado proyecto), que ayuden al alumno para que inter

prete y se ubique objetivamente en la realidad. 

Si además logramos que el estudiante explore al medio 

ambiente con un l!lentido creativo, entonces podrta percibir la

realidad de una manera integral que lo poeibilitarta captar -

elementos o aspectos que profundicen su forma de realizar su -

obscrvaci6n, de interpretar o conceptualizar los objetos, he-

ches o fenómeno& de su entorno; y asr pueda buscar y transfor

mar la forma como proyectar au lenguaje art1stico. 

Por otra parte estimamoa que esta propuesta, es uno -

de los caminos viables para continuar investigando y profundi

zando en el desarrollo de nuestra identidad cultural. 
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Ilt.1.2.1.- Antecedentes y Metodologtn usada en el Curso de Be-
llas Artes, parn c3pacit3dorcs Regionales en Educa-
ci6n Arttstica. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ... -.-.-.-. 

En este punto, s6lo queremos presentar un resumen de lo 
que fue el "Curso parn Capacitadores en Educaci6n Arttstica", di_s 
tado por personal del Instituto Nncional de Bellas ,\rtcs, .:l travl?s 

de la Subdirccci6n General de Educación e Invcstigaci6n Arttstica, 
participando como coordinadores la Lic. Silvia Dur~n y Lourdcs 
Nocolau 8. 

Entre los objetivos espectficos del mismo, se considera 
la necesidad Je capncitaci6n de los mncstros a fin de propiciar o 
contribuir a que los docentes obtengan cambios de conductas, por 

medio del juego vivcncinl, el auto-descubrimiento de ln informnci6n, 
lo vcrificaci6n }' un rápiJo aprendizaje generado de.' las cxpcricn-

cins compartidas en el desarrollo del curso. 

"El hilo conductor de esa propuesta rnctodol6gic:i es la -· 
creatividaJ, entendi6ndosc el concepto como una fncultnd humuna, • 

que se desarrolla o se atrofia según las posibilidades educativas 

que se ofrezcan. La creutivlUad no se ensena, se vive r en esta 
continua experimentaci6n se desarrolla. La educaci6n facilita o 
entorpece la cxpcrimcntaci6n e investigaci6n del propio caudal 
creativo"(lS). 

Se estima que la cducaci6n creativa(39 ) ft1cilita ~·vivcn-
cias" de experiencias para enriquecer su propio conocimiento del • 

entorno en una intl'racci6n dinlimica. Progrnmas, materiales }' t6c

nicns son como npO)'O y de valor, pero en Sc.'gundo plano. Lo central 
es que el maestro descubro sus necesidades expresivas y cornunicnti· 

• 
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vas; reconozca sus ltmites y avances, lo acepte para su propio d~ 
$arrollo personal y profesional; nst podr~ reconocer a 10$ demás 
en su justa proporci6n, sin proyecciones, ni exigencias. "No se 
puede transmitJ.r lo que no se ha vivido". 

Es importante seftalar que B~llns Artes durante el sexenio 
pasado, estuvo realizando acciones enmarcadas dentro del proyecto 
sobre la capacitaci6n de los maestros Je las E.V.A. (Escuelas Voc~ 
cionalcs de Arte), basado en una metodologtn con principios ubica
dos en la interJisciplinaricdad de las ~reas artisticns, ya que -
tentan un maestro especialista en cada 5.re3., que permitt11 jugar 
con la interrelnci6n de los procesos creativos urttsticos, sin co
rrer el riesgo de caer en la polivalencln. Adcm5.s, una medida rel~ 
vante tomada para la realización del curso, fue que incorporaron n 
un profesional de la pslcologta, la maestra Yolanda Gonz4lez, para 
comenzar los trabajos de sensibili:aci6n, quien utiliz6 la herrn-· 
mienta de la "PsicomotricidaJ Relncionnl"¡ huscnndo que los mnes-
tros (participantes en el curso) aprendieran a trav6s de la expc-
riencla vivencial, conociéndose a si mismo, adquiriendo más con~ -
ciencia, y empezaran a enfrentar sus miedos, sus contradicciones y 
confllctos internos, hasta desbloquear el cuerpo y la mente; y ast 
lograr una intcgraci6n en su cuerpo y JespuGs con el entorno. 

Esto implica una trnsformaci6n, una nueva forma de ver y 
practicar la didáctica y la pedagogía en este pats en ln educaci6n 
artlstica; jugando con la interrelaci6n de los procesos arttsticos 
como elementos de motivaci6n en ta educaci6n Jel nrtc. 

Consideramos que la cducaci6n bajos estos criterios alca~ 
zar4 no solamente un timbito mtis humanista, sino también será mlls 
creativa, con lo cual ~e le cstorrt dando mayor floxibilidad, libe~ 

taJ y .fuerza n la educaci6n nrttstica en la formnci6n Je nuevas -
generaciones, con una personal iUad integral y abierta nl mundo de 
ln percepci6n y del arte. 
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Las actividades en general se desaTrollaron obedeciendo -
al mismo proceso p7dngOgico descrito anteriormente en otros cjem-
plos, partiendo de la sensibiliz.aci6n, luego se pasnba al trabajQ 
central, donde se interrelacionaban los procesos creativos arttst! 
cos de acuerdo con la interdiscipllnariedad, y al final se hacia 
una autoevalunci6n. 

La duraci6n del curso fu~ de un mes (agosto de 1988), con 
8 horas diarias, en las instalaciones de la Escuela Nacional de D~n 
za, atr4s del Auditorio Nacional, en la Ciudad de M~xico, D. F. 

El programa comprendfa, el aspecto de psicologtn y la ed~ 
caci6n arttstica en las 5reas de: 

Artes PlJlsticas.- .Asesorado y coordlnndo por Milagros Gerli 
Lertor:J.. 

Artes Escénicas.- Asesorado y coordinado por Tomtls Ceballos. 

MGsica.- Asesorado y coordinado 
dnlajara. 

por Roberto Rutz Gu!!, 

Dan:n,- Asl"sorodo y coordinado por Lin Duran. 

Las cuales se desarrollarían, de acuerdo con los siguicn-
tes puntos: 

Psicomotricidad Relacional.- Pr(icticas de din(imicn de grupos e~ 
tocadas desde el punto de vista psicol6gico. 

Pr:íctic:is docentes.- Intcgr.inJo la$ oricntacioniUs )' experiencias 
con cada especinlidad nrtfsticn. 
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Especialidad Artfstica.- Se reali:aron ejercicios de acuerdo 

con cada área. dandose una rotación -

para que Jos grupos de maestros expe

rimentaran en c:1da especialidad nrti=:, 

ti ca. 

Reflexiones Te6rlc:1s.-

Evaluaci6n y Conclusili•1 
General.-

Se llevG a cabo mesas redond:1s parn -
annlizar y Ji:>Cutir los aspectos tc6-

ricos de este plant<.'amiento <.'ducativo 

ast como su metodologta. 

Se hizo una reunión para ev•1luar los 
resultados. hubo crtticns )" sugcren-

cias de los inteP.rantcs. 

Ll')S p.1rticipantes maestros se dividic;>ron en grupos, orle!!. 

L;u.Jos por In cspc;>ciall:ación de c:1da mnestro asesor o C'oordinador. 

J.as pr.!icticas docentes se hicieron c:onsiJcrando las nece

sidades. intrrcscs o deseos de cada grupo; quienes fueron pasando 
(rotaci6n) por cada especialidad artístic3, y rc;>ali:aron trabajos 

en los diversos tnllcrcs, partic:ipanJo en variadas <:>xp<:>ricncias, -
de las cunlcs detall.1:·emos algunas mús ndel.1ntc. 

Los coordinadores buscaban en cada trabajo t¡uc los inte-
grantes tuvieran vivencias que los ayudarnn n d~5nrrollar la imag! 
naci6n y Ja creatividad a partir de la scnsopcrccpci6n, invitando 

al p3rticipante compaf\cro a la interiori::ición }' tr.:1nsforma...:ión de 

Jo percibido dentro del contexto, en situaciones divcrs;1s n tr.av~s 

de diferentes cstfmulos de las técnicas )' procesos artfsticos r -
del medio ecol6gico. 
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A continuac16n vamos a describir varias ohservacioncs s~ 
bre las actividades en cadn 4rcn cspcctfica: 

Taller ac Psicomotricidnd Relacional, . . . . . . . . . . . . . 
La preparación del personal docente (se ha~6} consideran

do al ser humano como una totalidad; reconoci6ndolo como ser nfcE_ 
tivo racional, emocional y social que actann integralmente en todo 
neto realizndo, se dcsnrroll6 un proceso inte~ral. 

Como la psicomotricidad relacional engloba ln sensopercc~ 
ci6n, al cuerpo como una totalidad, In orientación mctodol6gicn 
aquí parti6 de: 

1.- La invcstigaci6n, con In exploración y con su propio cuerpo, 
al interiorizar las sensaciones en su organismo. 

2.- Rclaci6n.- Se buscó que cada quien a trav~s del juego expl.Q. 
ratorio, vaya relacionando los objetos, materiales, estlmulos 
externos cte., con su personalidad, con su conciencia y su 4 

concepci6n del mundo, que lo lleven a una integración. 

3.- ~xpresión, consistió en que cada quien debla ir manifestando 
sus impresiones, sentimientos, pensamientos, etc., que habla 
yivcnciado en los juegos, en su interiorización y su relación 
con el medio y consigo mismo. 

4. w Crea e i6n, dcsput!s se t ra t6 que cada maestro plasma rn sus senw 
saciones y expresiones, a través de cualquier técnica de las 
áreas de las artes, con el fin de que proyectara su scnsibili 
dad arttstica y le diera una significaci6n a sus vivencias o 
experiencias. 
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S.- ComunicaciiSn.- Se trat6 de que todos al tcrmin;ar su crcnci6n, 

pasaran a dar a conocer ~u trahajo. recibir crtticas r sugc-
rcncias, obtcni6ndose un diálogo con todos los participantes. 

6.- Improvisaci6n.- Se tenia contemplado el uso de la creatividad 
para transformar cualquier ;:;ituaci6n e.11 1:i rcpresentnci6n o -
puesta en escena de las diversas creaciones concebidas en los 
juegos, sin ningún ensayo o preparación, Je tal mancr;1 que la 
actuaci6n utilizara la crentividaJ para flexihili:ar, Jinami
z.ar, darle fuer:a a la creaci6n, expresi6n r 1naror comunica-
ci6n. sin importar que hubiern improvisación. 

Se hizo énfasis en las Jifercnc:iacioncs que existen entre 
hlibito y creatividad, distinguiendo que en aqu~l cnc:C111tramos la r~ 
flcxi6n, lo conocido. que crea seguridad. la facilidad r la incr-
cia; mientras que en ésta se produce un cambio, se hace algo nuevo, 
se corre riesgo, es más .dlíícil r por lo tanto requiere de esíucr
:os. 

Con el objeto de detallar el trabajo en este taller enum~ 
raremos unn serie de ejercicios realizados: 

1) Con los ojos cerrados sentir los puÍltos Je contacto con el SU!;_ 

lo, sus 6rgnnos, piel, huesos .•• , respiraci6n, aire dt.' :ifucr:1 

que entra en los pulmones ••• , investigar para :arriba Jcl esp~ 
cio, para los lados. adelante. atrás, ctc6tcra. 

2) Realizar movimientos haciendo contactos con los miembros por 
todo el espacio ••• hari:ontal. vertical, arriba {stguiendo el 
ritmo .. masical),abnjo. a la derecha, izquierda. adelante, atr5s 
••• cambiar de lugares en diferentes espncios. oir la mt'isica 
y sentir la variedad de espacios en todn su nmplitud r/o rigi
dez ••• 
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l) Dejar que cnda contacto acontezca en Eorma plena. sentir cada 
parte con el otro y cosas en la sala. Dejar que las composi
ciones (esculturas humanns formadas con los compafteros) se -
transformen, (los montajes), y nparczcnn sus esculturas como 
moyirqicntos ,de su propia expresi6n. Compartir con los contn~ 
tos su escultura personal. 

4) Mirar con los ojos internos ln csculturn, la posict6n, ln Pº! 

tura de nuestro cuerpo en ese instante de cada uno, mds la -
del compai\cro con los ojos ;ibicrtos. Sentir las formas y ex
presiones creadas. 

5) En el suelo con lns pelotitas masajear la columna, arrastrar
se con las pelotitds presionndas con su peso hacin nrribn, 
abajo, para los lados •••• moviendo el cuerpo. Oir los soni·· 
dos internos del movimiento. Dejar que hablen expresando su 
voz. 

6) Escoger una parte del cuerpo para colocar su nombre movi6ndo
sc Je diferentes maneras ••• hablar su nombre escuchando¡ cada 
quien en su ritmo, tiembrc )' .'lltura; ahora gritando, acompa-
ftnnJo el sonido ••• , reconocer ••• , trabajar la columna con una 
madera alargada huscnndo crear diferentes posiciones y movi·· 
~ientos ••• , sentir en tod~s sus 6rgnnos, piel, ctc6tern. 

7) Con ln cabeza apoyarse en un punto y mover el cuerpo como se 
pueda, variando posiciones, dar vueltas, inclinarse ••• 

8) Escoger una pareja para trabnjar la columnn de espalda, cada 
quien con una pelotita, hacer movimiento's .•• , sin Jcjar caer 
la pc-lotita, rodarla por toda 1<1. columna, en formu vertical -
arriba, abajo... Oir l.'1 mOsicn, dej;ir (t'l r"itmo) ncompaf\ar 
el t1·abajo con la pelotita, sin cnt'r (no importal dejar el 
punto de contacto en las columnns oyt'ndo la mOsica, expresar
se con espontaneidad, 
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9) Mirar las posiciones con los ojos intt"rnos y poco a poco 
abrir y observnr l«~ pQ~iciones de los dem~s. composiciones, 
formas, escu l tu ros humanas, ctct:tera. 

El objetivo de estos ejercicios es que los participantes 
se rclncionaran con el esp~cio f:ísico, que hicieran trabajos para 
buscar desbloquear el cuerpo, darle soltura, que conoc:can sus li 
mitaciones, explorando su pTopio organismo; aunqut" afloren scnti· 
mientas, sensaciones, recuerdos de frustraciones, etc., para des
cubrirse os:í mismo y traten de ir integrl'indos"' con su propio cucr_ 
po, con la vida y su medio ambiente. Por lo tanto, es un aprcnd! 
zaje utilizando al cuerpo humano como un medio de cducaci6n, cxpr~ 
sidn y comunicaci6n. 

Otro ejemplo interesante fue: 

Cantinar en la sala observando todas las texturas. Grupo de -
tres en comunicaci6n - (danza). Oir la mGsicn concreta lsoni 
dos de agua, aire, etclttcra). Buscar una posici6n c6modn se~ 
tados en el suelo. 

Asunto.- "Mar y Caracoles". 
Dejar e intentar (imaginar que el agua te 
moje, la lluvia, el aire te toque ••. sentir 
el agua cuando se camina en la lluvia ••• -
su frescor ••• movit:ndonos por todos lados 
de la sala, espacios donde el aire te mo-
lesta y es a veces m~s agradable, suave, -
dulce ••• , vivir su fnntasta en ese mar Je 
tanta arena juntnr los c:trncoles y colocar. 
los en un lugar escogido ••• 

Escoger cuatro compaftcros, y en un hoja de 
papel cada quien con un color de crayola d! 
bujar lo que siente. 
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Cnmbinr de po~ici6n continuando cada quien 
con el dibujo. 

Dcspu~s. entre los intc~rnntcs de cada grupo: 

a) Dar un titulo pnrn el trabajo. 
b) Representarlo en equipo, solamente con el Clll'rpo. 
e) Escribir en 15 minutos la historia imaginada y representarla 

con lo que ~ca, {ropa, ~onido, palabras; pueden ser usadas 
luz, csccnografias, etcétera). 

El objetivo consitta en hacer una lntcgraci6n grupal, un 
trabajo diversificado relacionado con literatura (historia}, desa
rrollando imnginaci6n, fantasta y creatividad en la cxprcsi6n, ver
bal y no verbal. 

Taller de MGsica. 

Los ejercicio.e; en cst,"t !ire."1 art1stic."1 fueron muy intcre-
santes al principio hubo un juego de calentamiento con movimientos 
corporales y pror•cción Je In vo::. La expcrimcntnci6n con la vo:: 
participando en grupo, sirvi6 para tomar concicnci3 de nuestro ni
vel :1uditivo al cscuch.1r el sonido r tomar mlís concit:ncia de la 
voz como elemento expresivo, Otro juego, fue seleccionar instru
mentos (elaborados con desechos industriales) utili::ando el sonido 
que produc!an al moverse, para buscar un aprendizaje sobre los di
ferentes sonidos de acuerdo con el tipo de material que estaban -
hechos, y ndcmtis considernndo las cantidad('S de pic=as o elcmentos 
que tcnian en su interior o cavidad (ejemplo: latas de metal con -
frijol dentro). Adi:-mfis dependiendo de la fuerza con que lo movf;1n, 
podtan obtenerse resultados diferentes, 

Ln sensibili:aci6n se logro intcri~ri::5ndo$c el maestro • 
participante con el sonido; la gran varicd3d de instrumentos facili 
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t6 la difcrencinci6n de los sonidos, y la sensibilidad transit6 -
por el sonido. 

Otro juego fue el de la serpiente.Una persona con los 
ojos cerrados y u.tilizando divl'rsos sonidos de los instrumentos, 
se guiaba para encontrar a cada partitipantc e irlo sacando del -
juego hasta que s:ilieran todos y dando fin el juego. Este ejerc!, 
cio permiti6 tomar conciencia, podc-r visualiz,'1.r internamente, me!!. 
talmente sobre los ltmitl'S del espacio, medirlo imaginariamente -
para aduci\arsc de él, Obteniendo como resultado seguridad y con-
fianza en el desplazamiento en el ambiente (con los ojos cerrados): 
el sonido era de gran ayuda para calcular el espacio y manejarlo. 
Auditivnmcntc se crea. la seguridad en el manejo del espacio y se -
transfiere .o la cxpresi6n corpor;:1l, 

Taller de Danza 

El trabajo estuvo orientando n introducirnos en el ritmo 
de la mGslca y paralelamente en el espacio del medio ambiente, - -
ct"eando movimientos donde ca.da quien iba incorporando una sugcree_ 
cia (rot~ndose) a cada vuelta o paso; se buscab.o la armonta de la 
expresi6n corporal en el espacio, conquistfindolo. De esta forma -
los participantes creaban con su sen'Sibilidad, su ritmo propio, de 
acuerdo con su vida interior .11 relacionarse con la mClsicu, con el 
espacio y con las sugerencias de su propi~ creatividad, En ln me
dida que nos ih<1mos soltando en la ambientaci6n y dentro de noso-
tros mismos, fuimos :ilcanzando seguridad, abriéndose nuestra crca
tiviJad en las sugerencins, en el espacio, en las sensaciones y en 
las expresiones corporales. 

Esta experiencia creo alternativas para desarrollar tan~ 
to la cxpresi6n corporal como .-a 1.1 im:1ginaci6n con su elemento -
creativo. 
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Taller de Artes Pl4sticns.-

El trahnjo en el 4rea de artes pl5sticns, se realiz6 derr 
tro de la metodoJogta del curso (semejante a los casos anteriores)¡ 
la participaci6n_Jc los componeros fu6 din5micnmentc creativa, y 

con Un gran deseo hacia la intcrioriznci6n. llubo intcr6s· de los 
maestros participantes por centrarse primero en la cxplornci6n trr 
terna como objetivo principal y Jespu6s relacion:1rse con el cnto!. 
no. 

Vamos a exponer dos ejemplos que reflejan una interacci6n 
o interrelaci6n de los procesos creativos arttsticos usados como 
elementos scnsibilizadorP.s en funci6n de la educnci6n: 

1.- "La Incorpornci6n de la Creac16n Literaria en la Sensihllizn
ci6n" ("') 

a) Exploraci6n del medio ambiente: 

Abrir bien los ojos 1 sentir la luz, dcspla:5ndose a su en
cuentro¡ voltear y observ:1r las sombras, nnaliznr ambos 
elementos y relncionnr sus cnractcrtsticas, viendo los 
efectos que originan en interrelación con el espacio si se 
crean volúmenes en nu<.>strn im3ginnci6n; escuchar los rui-
dos, los diferentes sonidos, internos y externos, tocar el 
piso, las paredes; registr.lr en ln mente las texturas, qui! 
sensaci6n dejan en nosotros las superficies. Mirar las 
formas. líneas y el ritmo de 6stos en el ambiente; dejar-ª 
los penetrar en nosotros y tomar conciencia del estado an.!. 
mico en que nos encontramos, evaluar los efectos del medio 
ambiente en nuestra sensibilidad. 

("') Propuesta de Chungtnr Chong L. en la. actividad del taller de 
Artes Pltist icns. 
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bl Proíundlzar en la Mirada Interna. 

Ahora cerrar los ojos, )' con la mirada interna recorrer 
los lugares que produce en nuestra imaRlnación la influe~ 
cia de los elementos del medio ambiente; entregarse inte~ 
samentc a las im5genes y soltar el cuerpo n todos los ge~ 
tos que sugiere cada imagen; expresar corporalmente las -
caracteristicns de los ¡¡estos. 

e) Revisar y Reflexionar. 

llaccr una rcvisi6n y reflexión sobre las im!igenes viven-
ciadas, visualizar e identificar la que gust6 mfis y elegir 
una palabra, un titulo que la represente, o buscar una 
idea, pensamiento, frase, verso o canci6n que identifique 
a dicha imagen. 

d) Proyección de la vo:. intcrn.:&. 

Y comenzar a pronunciar internamrnte a la palabra, idea, 
verso, titulo o la propia imagen; e ir observando el tlm-
brc de la vo:., el ritmo, los tonos; r de acuerdo con estas 
caracteristic.:&s seleccionar los colores que las sugieren 
(el timbre, el ritmo r los tonos de la ve:), t-:n b.1.:;e a 
6stos buscar dentro de la miruda interna, dentro de la va:., 
dentro de los ·tonos, timbre y ritmo Je la vo:., las lineas 
que t!'a:.arta y los colores que aplicarta para elaborar una 
composici6n en el espacio, Al tener bien identificado los 
colores·. ti11os dC' ltn'l';is y fo.rm:is, inici:ir un Jihujo en la 
imaginaci6n, concentrando toda la t'nergi:i en la vo:. inter
na y su exprcsi6n en los colores r line:t5 dl'l dibujo; 
observemos 1tl1e5tro interior. EmpC'::1r :1 Jibujar en el aire 
esa imnRen. y con la cxpre5i6n cnr~oral proyectar nuestra 
vo:. interna al espacio C'Xterior. El dihujo sf.' puede hacer 
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con la mano, con cualquier parte del cuerpo o con todo el 

cuerpo, se.qQn la preferencia dt' cuda quien. 

e) Anilisis y Reformulaciún de la Imagen y del Ritmo. 

Continuando con los ojos cerrados, vamos u pronunciar en 

voz alta (verbalizando} el nombre de In imagen, el pensa

miento, pal:1bra, verso cte., elegido; todos al mismo tic~ 

po sin dejar de dibujar en el airf..'; obst'rvar detenidamen

te el ritmo, el timbre y los to11os de la voz; tratar de -

ver si los altibajos, la modulación o si una sílaba opa

labra altera bruscamente o crea un desfase, o si es muy -

constante en el ritmo de la vo:; si esto suceJe trntnr Je 

cambi.'lrl.:1 por otrn p.'1labra que enriquezca con ritmo al t! 

tulo o nombre de la imagen; aplicar stntaxls; reflexion::1r 

de nuevo sobre el ritmo y el timbre Je l~ vo: sobre la i~ 

fluencia que ejerce en los colores y ltneas y !'!obre lo que 

sugieren para dibujar. Si el ritmo de voz se siente arm2 

nioso r no requiere cambio alAuno, seguir Jihuj:1ndo; pero 

ahor<1 tratando de escuchar las voces de los compaf\eros. 

Observar si las demás voces influyen en el ritmo de. su vo:., 

y si es ast, ver qu6 sugieren y aplicarla~ en los dibujos, 
y si no tienen influencia en su ritmo continuar djbujanJo 

igu.:il. 

Suavemente ir subicnJo el tono Jl.' la vo:, quien quiera pu~ 

de pronunciar el nombre de su ima¡!cn cantando; ahora bajen 

el tono, suhan la voz; m5s rápido, lento. Observen qu6 -

produce esa diferencia del tono de lavo:, registrando en 

l;i conciencia y proyect~ndolo corpor;ilmcntc. 

f) rroyccci6n con los ojos :1hil'rtos. 

Ahortl despacio, lentamente ir ;.ihricndo los ojos )' sin dejar 
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de Jibujar en el aire y. sin dej11r el canto obser\'en sus 

movimiento, nuestras voces, observen cómo llega la lu: a 

nuestros ojos, al cuerpo; observemos los movimientos de 

los compaf\.eros, sus voces; identifiquen su!lo postur:lS del 

cuerpo, el timbre y el ritmo de su!l- v~ccs; registren las 

scnsa1;ioncs )' proyecten sus expresiones • 

. g) Concrctizacl6n rJñstica de la Comrosici6n Literaria. 

Ahora van a escoger papel, crayola, gi~, lnpices. tintas 

y brochas, lo que deseen de acuerdo con los colores y ti
po de l!nca, que m~s les gustaron, para proycctnr la ima

gen, iden, verso,ctc., que hnhinn seleccionado; pero antes 
de empezar el dibujo van a cscrihir en el papel, describir,, 

narrar o plasmar con la palabra escrita, Ja imagen, pcns~ 

miento, cuento, poema, verso, e idea o canci6n cte. 1\tr~ 

par las palabras que permitan precisar el medio nmbie1\te 
de la imagen seleccionada, la pocstn que vibra en la ima

ginación al contemplar Jicl\o pensamiento, idea, canci6n, 

verso, etc, Dejar que t.•sa pocsta con l.'\ mente )' el cuer
po se retroalimentcn Je 1..•s.1 ambientación poGtica; JcspuGs 

que escriban el nombre Je la. imagen, van .:1 volver n cantar 

suavem\..•nte en su interior, y observar Jetal ladamenle t.•l 

ritmo. anali:arlo, para introducir un tono o ritmo que le 
J6 más armonia, contenido, cte., hasta sentir m5:; logr.:tda 
ln idea, imagen o composici6n. Suh;1n el tono Je Javo:., 

vuelvan o evaluar si necesitan realizar otros cambios o no 
en los escritos.,, Cuando l<.•rminen Je cscrihir. o de 
hacer las correcciones, :;; i ~~ nec:e5 i tar('n, tomen su!'. colo

res, cnnten con suavidad y simultiínc.:imentc dibujen en el 
papcl, ••• , comiencen lentamente ;1 suhir el tono Uc la \'o:, 

de la cnnci6n y continuen dihuJanJo .. , \liren el mo\'imien

to ~e los cu<.>rnos Je los comp.'li'l.croi;, el ritmo dl• su:; \•occs, 
••• observen el dibu,io, el cscritn Je los Jemás conpaf\eros, 
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platiquen. sugieran, si lo considcr~n conveniente: regresen 
a su canto. a su dibujo; penetren en las Itnc~s-trazos, en 
el color aplicado, en la c0mposici6n lORrada y analicen st 
hace falta alRO, o si sobra un elemento si las sugerencias 
o recomendaciones son valedera o ~i personalmente prefieren 
como qued6 el dibujo y el escrito, piensen si hay una gran 
correspondencia entre ellos. si sienten mucha identificnci6n 
con ellos. 

h) Exposicl6n. 

Si ya consideran terminndos los dibujos, col6quenlosen las -
paredes; hagamos una exposici6n, disfrutemos de las im~gcnos, 
ideas, versos, cnn~iones, representadas en el espacio pictO
rico. Felicitemos a los compnfteros por el trabajo realizado. 

i) Auto-evaluacidn. 

Crttica. 
Comentarios y sugerencias. 

z.- Experiencia Coordinada por el Grupo de Artes Pl~stlcns: 

Fue un:1 prlictica planificada y coordinnda por los maestros Pª!. 
ticipantes del 5rea espectfica de artes plfisticas, integrados 
en un scSlo grupo; quienes dirigieron dicho evento teniendo como 
alumnos a los dem5s mnestros• del curso, Por supuesto se trn-· 
taba de aplicar las orientaciones mctodol5gicas enseñadas (por 
los asesores y coordinadores del curso} en las primeras semanas 
de actividades (lns tres primeras}. con el objeto de vivcncinr 
la experiencia como maestros, no como alumnos del curso, Cabe 
indicar que este tipo de cjC"rcicio, lo practicaron todos los • 
mn<."stros participantC'S, sólo que nn~otros elegimos este ejem· 
plo como un11 mue,;trn de 1as actividndcs rC'alizadus. 

(*} Los dcm:Is mncstros p:irticipantes en c1 curso, C'rtln do las :irc:is 
artísticas: 0.1.nzn, Teatro y ~lisien, provenientes de diversas regiones -
cano, Vcracruz, Tah.1.sco, Colima, Q.¡cr~taro, Yucnt.!ln, Edo. de ~'6xico, Distri 
to Federal, etc. -
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Por lo tanto, la experiencia consisti6 en: 

~) T6cnica.- Escultura; se formaron grupos de tres personas 
activas y una pasivn que serta la e$cultura -
humana (se iba a modelar]. 

b) Material: papel, tela, estoPa, hilos de estambres y mee!!_ 
te, ast como material \11.'l medio ambiente (hoj:is 
y troncos de Arboles, desecho. etc). Fueron e~ 
cogidos de acuerdo con propios deseos e ideas 
elegidas sobre la creaci6n de la escultura. 

e) Desarrollo del Trabajo: (Actividad) 

La scnsibilizacidn (como se parti6 de los mismos principios 
mctodol6gicos que el ejemplo anterior citado), se renli:6 
en e 1 j ard ln de 1 frente de 1 a Escue 1 n Sac lona 1 de llan:a ¡ -

cada quien se ubic6 en un cspncio para sentir el ambiente 
con los ojos abiertos: observaron las caractcristicas del 
medio 1 sus formas, ·1Jt11rn, colores, lu:, sombrns, texturas, 
ruidos, ctc6tern. 

Fue sugerido que cerraran los ojos (facilitando nst In int~ 
riorizaci6n): y a cada quien en el espacio escogido, se le 
cntreg6 en las manos unn parte del hilo de henequc6n (meca
te) para que lo sintieran en todas las porciones, tempera--

. tura, su forma, tam:tno, grosor, gusto, peso, etc .•• y dimen
sionen su estructura; ••• que detectaran las impresiones -
del aire en su piel, la brisa, su movimiento. Que cmpe:an
do a caminar explorasen el espacio, los elementos que lo i~ 

tc~ran, utilizando todo el cuerpo, pero asidos al estambre 
sin soltarlo. Ast descuhran lus esculturas n:ttur:1les del 
medio, pcrcibfan sus rasgos, como t11mhi6n las cnractertsti
cas del suelo en contacto con sus pies, mano ••• 
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FIGURA 1: Sin abrir los ojos; comiencen a observar con la 
mirada interna (teniendo el hilo en sus manos) 
la altura mAxima,quc alcanzan sus miembros sup.!!_ 
rieres, estirando el cuerpo y moverse con las -
puntas de los pies (caminando) sentir su propia 
expresi6n; voltearse a la derecha, izquierda .•. 

FIGURA 2: Bajando los brazos(cl cuerpo cntero)hacia la ci~ 
tura. adelante, de atrAs, registran en la mente 
la posición (escultural) de sus cuerpos, sentir 
cada parte: la cadera, cabeia, ricrnas, espalda, 
etc., mover los miembros de su cuerpo y sentir -
las transformaciones de la composici6n (escultu
ral) con la mirada interna. Cambiar de espacio, 



FIGURA: 4 

- 1 1 1 -

Vibrar con el ruido, el aire. Tocar el 
hilo con los pies, estirarlo con fucr~a 
hasta que todo el cuerpo logre vivirlo, 
ya que est~n en el suelo, roce a poco, 
(ca<!o quien en su t lempo) ntrir los ojos -
y,observar las fonnns crcndns por los vollltrene?s 
que proyectan lo. posición de los cuerpos en los 
estructuras, formada por todo eol grupo; trans- -
formar la COf!f'Osici6n y formn'I" su grupo de tra
bajo. 

' 

FICJJAA .: : Escoger un lugar para elabornr su eM:ultura, 
y elegir los materiales di\'ersos, conrnzar a 
nndclar el trabajo (al compnf'iero pasivo). 
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,.¡;' . . ~· ... ..~. ,. 
::'lo: •• _:.,-:\_ .. 

FIGURA 6: Empiecen a pensar en 
un nombre parn su es
cultura, dentro del -
contexto 6 concepci6n 
que fué planénda; en: 
biar1e la posici6n -':'" 
(haciendo movimientos) 

Observar el modelado. 
su forma, colores, 
ritmos• etc. 
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FIGURA 7: Continuen elaborando, integrando su m~ 
deludo al ambiente ecológico, 

FIGURA 8: Se nota corno se ,ne:c.lan y !'."e ir.~errela
cionan todos los participar.tes, dialogan, 



- 1 1.. -

FIGURA 9: Terminadu la escultura, las personas nctivns 
observan el trabajo y despuEs se integran -
como parte de la composicidn. 

FIQffiA 10: Después de obser\'ar y percibir todus lns expresio
nes de las diferentes esculturas; deshaccrl:.s y con 
todo el material hncer unn colectiva; dnrle un nom
bre, pron1.mcinrlo todos, repetirlo con voz alta, 
ros alt:i, registrar el rittm de todns lns voces 
(coral), alternar las voces. Se did unn intt"gra- -
ci6n grupnl con el sonido de las \'oces, con el rit
ao y exprcsil5n de la csculturn colectiva al idcnti· 
ficarse cor. ella. 
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Eyaluaci6n grupal del trabajo.- Cad;1. p;irticipnntc hi:o un comen· 

tario, critica o SUEterencias sobre la experiencia. Conclu~·éndosc 

en general que el ejercicio fue bueno, ya que, se l~gr6 el ojcti

vo propuesto. la crttica principal fue que falt6 un paso más en 

la pr5ctica 1 por ejemplo que se incorporara un desfile de todas 

las esculturas, p•trn que las personas rasivas rudieran tambié-n •• 

observar los dem5s modelados. 

Por filtimo consideramos que J;t rc;1.li:aci6n de este curso 

en p.ti;xico, refleja l.'t refll'xi6n <;Obre la l\('Ccsidad de buscar des~ 

rrollnr alternativas en la cduc3ci6n artística, contemrlnndo una 
mctodologtn con criterios, procesos y ;1.cciones integrales, que oe 
timice mayor libertad, flexibilidad y crcati\·idnd, y permitan tran~ 
formar el contexto actual del desenvolvimiento de la per..:epci6n }' 
del arte, con la idea de que sea m~s human;1. y objetiva. 

Compartimos esta preocupación porque n pes.:1r de la :imrli
tud y complejidad para usar estos criterios y v;1ri.,blcs 1 son hcrr!! 

mientas que articuladas bajo ¡1ro)·ectos con ohjctivos ¡1rl.'.;isos }' CQ. 

muncs, se pueden coordinar actividades secucnci;.1lcs e intl'rconcct!!_. 
das en diferentes planos, que dcsencadenartan efectos multiplicadQ. 

res en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y mn-· 

estros, el.evnndo el nivel del proceso de 1.:1 cnscnan:.:1. 
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IV.· CONCLUSIONES. 

En esta tesis, no pretendemos plantear una nueva teorta 

sobre la educaci6n, cret>1:1os que lo t>xpuesto por los "cUlsicos" r~ 

formadores que hnn criticado ;\ la educación tradicional, es bas·
tantc amplio y relevante. Pero sí queremos llam;1r la atenci6n 

hacia una forma más significativa en las orientaciones o directr!, 
ces de la enscf\anza artfstica, basada en el conocimirnto que en la 

actualidad se tienc ;icerca del funci~namiento nl"uroannt6mico, ps!, 

col6gico y social del hombre. Pretendemos modestamentt> aparar 
las investigaciones encaminadas hacia ese ftn, por ejemplo sobre 

el proceso de la concepci6n y elaboración de las im:'igenes, de los 
ritmos, formas, etc., que se producen en el cuerpo humano, para -

dcspu6s proyectarlos en su expresi6n artística, cuanJo perciben -
del medio .imbiente sus csttmulos, )' se conceptunli:a la rral idad, 

Partimos de que se puede abrir perspcctiv:is al desarrollo 

de l<t creatividad arttstica, al i11terrelacionar las !íreas del arte 

(~asica, Literatura, Oan:a, Teatro y Artes Pl5sticas}, mediante la 

lncorporaci6n del aspecto psicol6gico y otras variables del entor
no social y natural, para obtener en la enseñan:a ;1rtística resul

tados que reflejen en los estuJiantes una aptitud m!ís integral en 
el proceso de la creatividad arttsticn, que los motive :1 conjugar 
todas esos variables en func i6n Je su persona I id;1d )' su :1utoexprc· 

si6n, de tal manera que puedan prorcctar como una sola voz los le!! 
guajes nrttsticos que se intcrrelacionnn en su sensibilidad (en su 
interior), co11crclizadJolos en una obra. 

Como dice Jlerbert RcaJ, para beneficio JeJ hombre )' Je la 

hum:1nid:id se debe- buscar dc-sarrollar la cducncióu o través Jet 
nrte, Pero tenemos que nmpliar In mctodologta usada en la educa--

ci6n arttstica incorporanJo otros criterios )' el~mentos del conoc! 
miento )' lo pr;íctic~ que articulen. funcional )' estructuralmente, 
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el paradigma del univer~o artf~tico de lQs maestros y de todo el 

c9ntcxto docente; que impliquen realizar adecunciones o adaptaci~ 

nes a los objetivos. progra~a~ y actividades did4cticns·pedng6gi

cas, para elevar las condiciQnes y el nivel del aprendizaje; que 
optimice la relaci6n maestro-alumnos con autorrcalizaciones, com

prensidn mutua y esfuerzos conscientes, que estimulen el crecimic~ 
to mental-fisico-cspiritual de los estudiante~ y maestros; inte-

grando un ambiente que englobe una unidad, una rc3lidad con una -

concepci6n y apreciación artfstica. que vaya más ali~ de la clab~ 
raciOn de la obra; y ast convertir al artc en un factor real de -

humanizaci6n de la vida y del hombre en st. Sin embargo para lo-

grnr ~sto, se tiene que empezar desde la prcparaci6n de maestros -
normalistas, ampliando sus programas, contenidos y ejercicios; --

aplicando 1:1 incorporac.i6n de variables como las consideradas en -
esta tesis, para que obtengan una mnyor capacidad y los desemboque 
en un fortalecimiento de la educacidn, como apoyo p:ira subsiguien

tes etapas Je su dc5nrrollo. Deben crcnrsc condiciones que nive-
len la prepnraci6n de los maestros y pedagogos, que repercutan en 

un:t ampliaci6n de la influencia de las nrtes en la cJucaci6n. En 
este sentido hay que rccapi tulnr sobre los plnntcamientos de los 

"clásicos" reformadores de la educaci6n, aprovech¡¡r sus aportaci2. 
nes dentro un programa que considere el contexto real de nuestros 
paises en los momentos nctualc~. 

La clnve es considerar al .:1lumno como un ser integral ªP2. 
yándolo en su desarrollo tanto técnico-intelectual como psicoso- -

cial, cte., parn husc:1r <'lc.'Vnr <'l ni\•cl forrnatit:o Je los futuro!> -
nrtistns; y propiciar la posibilidad de que obtengan una compren-

si6n tot.1lizn~ora (intí•grnlJ Je :iU incc-rior y exterior. que tes 

permita poder reestruct11rnr (nmpli:1do) su paradigma nrttstico, ~ -

través Je la intcrr<"l:1ci6n Je l:ts artes: inccgr:1ndo los distintos 
lenguajes nrtistlcos e11 su interior. Al nrticulnr estos con su 

experiencia, Vi\•cncins y conocimi<'ntos ;¡Jquirido~ antcriormC'ntc 



• 118 • 

(que conforman su concepci6n del mundo), desarrollar(an el paradi& 
mn de su universo cultural, enriqueciendo su crea.tivjdad nrt1sti· 
en y su autoexprcsión: su pcrsQnalidad. 

Estamos conscientes qUC' la terapia i:estalt, su proceso, 
es un trabajo a largo pla:o clinico r que sus resultados r logros 
dependen primeramente del paciente r. en segundo tfrmino, del te· 
rapcuta; sin embargo, estimarnos que os Importante- p01r.1 contribuir 
a alcanzar un buen desarrollo en el proce'o educativo ;1rttstico, 
debido n que la terapia gestalt facilitarfa co:1Jyuvar p;1ra que 
los alumnos adquieran mfis conciencia, comprc-ndan mejor su realidad, 
reconozcan sus barreras o conflictos y pongan su voluntad en supe· 
rnrlos. De esta forma se produce la r1.:"flexi6n, la toma de concie!!. 
cin, la resoluci6n y la asimilación de las experiencias, para que 
el individuo se integre más consigo mismo )' con su entorno, en fu!!_ 
ci6n del desarrollo de la persona como un ente social y creativo; 
quedando en posibilidad Je transformar su realiJad en beneficio de 
61 y, consecuentemente, en favor Je su proJucci6n arttstica. 

La problemática actual en la cnscfinn:a art{stica, exisc 
para su desarrollo 1:1 incorporaci6n )' npro\'cchamiento dc otras va
riables ~el conocimiento. co11 el objeto de lograr cimentar ha~es • 
mfis firmes que metodol6gicamentc amplien al proceso creativo artt~ 
tico, en la formaci6n de alumnos, !la Je explorar otras dimcnsio--
ncs que integren más al artista en prcparaci6n con su obra. 

Como dice el maestro Juan Achn; ''las apariencias se11siti· 
vns vienen condicionadas por In sociednJ, el indi\•iduo ~·el s1ste• 
mn cultural. ts decir, dependen de la clase' social, y del mo~cnto 
histórico del consumidor, como tnmbi6n de su talento y Je su cultu 
ra cst~ticn o artfstica ( ••• ) , no es ln scnsorialidad lu que ve y 

siente pormenores materiales y formales: es el hombre quien ln ut! 
li:a ¡'ar;1, con tal o cual finalidad sensitiva, percibir tos atrib~ 
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to~ mntcri~les o secundarios del objeto artfstico o cst~tico 
( .••• ) lo sensorial va tntimaruente ligado a la scp!¡ib;ilidad y a la 
iqentc 11 C4o). 

En este sentido, .tenernos que considl'r;1r todo C.!1C bagaje -
de variables para humanizar y ampliar más el nivel del proceso cd~ 
cativo artístico, reconsiderando al homhrc y In dialfctica que se 
da entre maestros y alumnos en su entorno. Adc.>m!'ls 101s "razones 
cultuales, sociales e individuales, se vienen a sumar en estos - • 
casos, a las eco16gicns y, toda!> actúan dentro de las posibilida· 
des biol6gicns y de ln_s hist6ricas dC' In visión humann"(.Ztl. 

Con estos cnsos de Brasi 1 y México, nosotros evaluamos In 
conveniencia de usar estas experiencias, por el hC'cho de que se 
ubican en el contexto de la problcrn5tica considerada en los objet! 
vos de esta tesis; y nos proporcionan elementos suficientes para 
dcmostrnr la viabilidad de insertar estas ideas o criterios metod2 
16gicos en la educaci6n artística actunl de nuestra circunstancia· 
lidnd histórica. 

En relnci6n con Brasil, nosotros estimamos necesario es· 
tudinr las ocho obras de los estudiantes de Brasilia bajo los prl~ 
cipios de la scmi6tica 0 porque facilita hacer un an5lisis integral 
para identificnr varios de los factores o Vllriables que conforma-
ron el proceso de elaboraci6n de dichns obras. dentro del criterio 
de la intcrrc.>Jación de las artes o de la interdisciplinnridad de -
lns 5reas arttsticns, aplicado como elemento de scnslbili:aci6n un 
el proceso crcati\•o, en funci6n de la educaci5n del arte. 

Este anlflisis ha permitido observar el papel que juegan 
la Escuela Parque y las Artes P15sticns de ílrasilia, en lll histo-
ria del nrasil. Nos facilita ev~luar la importancia Je los trab~
Jos artfsticos de los estudiantes, }' comprender un poco mlfs la re!!. 
lidnd del proceso creativo en el cual participan frente n una serie 
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de factores polfticos. econ6micos, sC1cialcs, culturales r nrtist! 
cos que se han suscitado en la vida nacional. 

Una de las conclusiones primordiales, es ln necesidad de 
desarrollar esfuc-rz.os hacia la in\'C'Stigac i6n de factores que coa2. 
yuvan a crear una entidad cultural en Brasitin, 

Otra es que los estudiantes de las obras annli:adas 3 
pesar de vivir ciertas coyunturas econ6micns y politicns de Brasil, 
que s'on determinantes en In formaci6n de su pcrsonalid;id, prcvale
ci6 en ellos la influcncin ~e l:is im:tgcncs urbnno-arquitcct6nicas 
en sus obras art1sticns. Orientan su búsqueda hacia la síntesis 
y la abstrncci6n, relacionando C'l me-dio nmbiC'ntc- n;iturnl con el -
urbano yendo en búsqueda dC' mctáfor3s )' s{mbolos para interpretar 
la realidad en que viven y rcprescntarln en el espacio pictórico. 

Por otra parte corno mencionamos en el estudio sobre el -
caso del Brasil, seria convenil'.'ntl" crc:tr una mayor corrcspon<lcncia 
entre el proceso hist6rico o de la vida en nuC'Stro, paisC's y, los 
principios-prácticos docentes c-n la c-ducaci6n artí~ticn, incorpora~ 

do la experimentaci6n con la intcrrelnci6n de los prOCC'SOs crenti· 
vos artisticos. como un proceso coyuntural, donde se corrcl;1cionen 
diferentes aspectos dr Ja vida y las :1ctividndcs educ:1tiv;1s, 

Del análisis se desprende que la situación nctual en que 
vivimos, exige que los cstudiantes y artistas deben ser multidimc~ 
sionales, dcsnrrollarsc- complementando e interrelacionando los as
pectos de la teorta y In pr~cticn en su vida diaria. r concreta-
mente en su medio de trabajo; donde quede plasmada la intcrrclaci6n 
de las diferentes manifestaciones nrtisticns con los demás aspectos 
del conocimiento >' todas la C'Xpresioncs posihlcs tic la \'ida, para 
que su mundo interno sen más ;1bierto hnci:i un reencuentro profundo 
consigo mismo. 
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En educaci6n art{stica se debe cultivar permanentemente 
una actitud creadora en lo~ alumno~, y proporcionarles la inform~ 
ciOn ncccsar la para que comprendan integra lmcntc su rea 1 idad. Ha 
de crear mecanismos para que cada quien transforme cada momento 
de su vida en un aprendizaje de compartir y compenetrarse con cs

pont5ncidad e independencia a la cxploraci6n en la actividad artí~ 
tica, entrelazando fonnaci6n general con crcntividad. 

El <tn.'ilisis semiótico sobre los 8 cuadros mucstrn lama
nera como varios factores y elementos de la realidad pasada y pr~ 
scntc (el contexto hist6rico, social, pol1tico,ccon6mico, cultu-

ral, etc.), inciden en los procesos creativos artísticos de los -

estudiantes, en la medida en que han venido formando parte de la 
conciencia, de la personalidad y de la scnsibilidild de los nlum

nos, determinando su formn Je visualizar al entorno (las relncio-

nes, objetos, el ritmo y Jin~mica Je la realidad, Je la vida). De 

ah! la importancia de buscar mediante las t6cnicas terapeaticas -

de la gestalt, el estudiante se integre internamente, se conozca 

m!is, tomando conciencia sobre su vida y su expresi6n; y él mismo 

supere por propia decisi6n sus conflictos, con lo cual obtendrá 

mayor flexibilidad y fuerza para desarrollar su creatividad, lo -

t¡ue :1yudarín descubir )' transformar la realidad que vive, contri-

huyendo a abrirle 11ucvas perspectivas o alternativas en su cxprc-

si6n art!stica. Adcm5s la gcstnlt le proporcio11arta apoyo para -

que se integre con el medio ambiente natural y social. 

Si el individuo toma conciencia de su realidad intern:i y 
externa, la interpreta y valori:a, entonces podrft aprovechar el c~ 

nacimiento de la historia para comprender y conocer los diversos -

factores, hecho.,,, valores etc, del pa$ado, a5i. como del presente -

que están inflt1ycndo st1 vida y cxprcsi6n; y si analiza y reflexio

na sobre estos factores dC' su entorno, podria encontrar muchos el~ 

mentes, contenidos y formas expresivas, que le den fuerza a su pr2_ 
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yccci6n artfstica. En este caso puede pl:1~mnr en ~u rcprcscnta-

ci6n p14$tica los simbolQs, !lis:.nos. ras¡.?.os, lineas, tonos, colores, 

formns, ritmos. etc, que le dan movimiento y vida a las c;aractcrí~ 

ticas con las cuales cst:i identificado, reconociendo su propi;i re!!_ 

lidad interna y externa. 

Esto lo impulsara n tratnr de r~cstr11cturnr o ampliar su 
conocimiento, a través de Is intcrrelaci6n o <le la intcrdisciplin2,. 
ricdad con las diversas áreas del arte y del conocimiento, aunque 
se haga más complejo el parndi~ma que normnlrncntc maneja. Todo 

fortalecerla la mente y actividad de los cstudinntcs, maestros, 
artistas y al propio proceso de producci6n artística. 

Por lo tanto, esta tesis sirve para reforzar las ideas so 
bre intcgrnci6n, interdisciplinariedad o intcrrelaci6n entre las -
artes cñ el contexto real Je los individuos, como un camino viable 
para buscar desarrollar la pedagogía y estimular su dinamismo en -
nuestras escuelas. 

La experiencia del Brasil nos ayud6 a plantear de manera 
práctica los aspectos estructurales y funcion:ilcs de un fen6meno -
pedag6gico, en el cual estaban insertado~ los estudiantes, y obse~ 
varios dentro del proceso hlst6rico del pais. 

Nos hubiese gustado elaborar un análisis comparativo y co~ 
plcmentario sobre los aspectos considerados en esta tesis, con los 
planteamientos y experienci:ls rcali:adas por raulo Fr~ire, por el 
motivo de ser él quien efcctu6 una lahor importante en el proceso 
educativo en paises de la Am6rica Latina. Su metodología comprende 
elementos de la psicologla social; y en su trabajo de nlfabcti=nci6n 
de mns:1s US!I. dentro del proceso del aprendizaje, la scnsibili:aci6n 
a trnv6s Ue 1:1 conscicnti:aci6n de la realidad, con la cu;1l ha obtc 
nido resultados muy halagadores en Brasil y en Chile. Por otra Pª!. 
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te. es i~tercsantc observar que Augusto Bo~l en la actividad de -
teatro didáctico-popular. utiliza principios de l~ metodologia de 

Paulo Freire. 

Este teatro "para que sea practicado ma.sivamcntc, es ne

cesario que comprenda~os que la activid~d artlstica es 03turnl n 
todos los hombrr.s y mujeres. Son las represiones que sufrimos al 
ser "educados", que nos limitan y estrechan (disminuye) nuestra -
capacidad de cxpresi6n".{ 4ZJ 

En el caso de M6xico 1 pudimos observar que la mvtodologta 

usada en el "Curso para capacitadores Regionales en Educaci6n t\r-
tistica", se basa en l<?S criterios de la intcrdl$cipllnaridad de -

las artes, ya que tiene como objetivo tratar de desarrollar en los 
maestros un proceso de pensamiento, en el cual se integra el cono

cimiento siempre con diversas perspectivas o alternativas (por 

medio de la exploración y la creatividad), que los capacita para -

hacer frente a los diferentes problemas que normalmente enfrentan 

en la educación artístJca. Adem5s interrelacionan las variadas 

disciplinas del arte, teniendo un especialista en cada área artfs

tica y conformando un equipo de trabajo bajo la coordinnci6n de un 

objetivo común. 

La metodología utilizada responde a la necesidad de que -

los maestros interioricen en ellos mismos, que tomen conciencia y 

por propia decisi6n 3suman su responsabilidad Je unfrcntar sus pr2 

blemas y, remodelcn sus criterios rígidos, su estructura mental, -

flexibilizando al pensamiento y la acci6n, al incorporar una apti

tud crcntiv3 para desarrollar la proyecciOn de las expresiones del 

hombre. Esta experiencia unida a los trabajos hechos en los t3ll~ 

res de las diversas disciplin3s del Arte, estimulan a los maestros 

p:ira sus pr:tcticas docentes con mús soltura y seguridad, basadas en 

su conocimiento vivcnci~l. sin olvidarse del conocjmicnto intclcc-
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tual adquirid•.- en el taller de psicomotricid.ad y los principios de 

las_3.ntcrdisciplinaridad. ~· 

El papel de l~ scnsibili~aci6n en las cuatro ~reas artis
ticas consideradas en la mctodologia, fu6 clave para lograr conju
gar diversas percepciones en el alumno (maestros); y dinami~ar el 
juego de la creatividad en la cxpcricn~in de cada trabajo vivcnci~ 
do, 

Como vimos en las cxpcricncins descritas en el desarrollo 

de esta tesis, hay muchas posibilidades para expresar el Arte. 
Las diferentes ruu11ifcstacioncs art1st~cas se t~troalimcntan cntr·e 
si y, se intcractGan en cada uno de los participantes en su activl 
dad personal o colectiva. Pero adcm~s cada individuo puede selec
cionar la manifcstaci6n que m!ls le agrade, o con la que mejor se • 
identifique para proyectar su significaci6n personal. Esto se pu~ 
de Lograr u trav6s de las orientaciones metodol6gicas seftaladas. • 
De ahf que el Arte es más una actitud que un estilo, por lo tanto 
debemos utiliz.ar hasta agotar todos los recursos del cuerpo humnno 
y del entorno, para buscar desarrollar la creatividad. 

La cducnci6n objetiva, como dice ,\ugusto Boal. "estimula 
la creaci6n de nuevos valores, estructuras, m6todos y procesos a 
través del conoc1micnto de la realidad que se pretende domin:1r y -
transformar."(43 ) 

El maestro puede fomentar lns exploraciones de diferentes 
materiales y t6cnicas. El proceso de observar, explorar y experi
mentar vivcnciando, puede acostumbrar de manera natural al alumno 
n luchar y adquirir un sentimiento de seguridad, agudiz.5ndolc la • 
perccpci6n •. 

La influC'ncia que ejercen los diferentes lenguajes (visual, 



gestual, tfictil, auditiva y sonora), del nlumno en el trabajo del 

taller, tiene un valor educativo que repercute en su integraci6n 
y contribuye a su autorcali::aci6n. Pueden proporcionar UJl conoci 
miento global integral entre la intuici6n, intelecto y la crea· -
tividad, El ambiente creativo impulsa a que se despierte su sen
sibilidad para los valores y experiencias comunes y enriquC"zcan -
al conocimiento. 

Trabajar un proceso de ln cnscñan:a donde los al11mnos 
sean preparados con una visi6n annlitica del arte, intcrrclacio·
nando las disciplinas artisticas, en busca de un conocimiento más 
amplio del universo plástico, esc~nico, literario, musical y de 
cxprcsi6n corporal, posibilita comenzar a reestructurar el pnradi& 
mn artistico en los educandos. Esta es nuestra sugerencia y re- -
flexi6n como arte-educadores dentro de las nuevas al tcrnativns di

dnctico-pedag6gicas. 

En este 5mbito queremos añadir la rccomcndaci6n de consi
derar }lara el futuro que la Academia de San Carlos incorpore en su 
programa acnd_émico los talleres (po.drian ser materias optativa.~) -
sobre se ns i bil i :ac i6n con técnicas ps ico l 6gicas, de danza, tc:i tro, 
mGsica y literaturn¡ para buscar interrelacionarlos en funci6n del 
desarrollo del proceso creativo artístico en los nlumnos, aplican
do la intcrdisciplinariedad de las artes en una realidad más 
nmplin. 
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general. Es decir un s6lo maestro es el -

orientador del proceso del aprendi~aje del 
alumno. 

lntegraci8n Conc~ntrica: Aqui se centra el trabajo en 
un tipo determinado de arte, en funci6n de 

61 se desarrollan los diferentes contenidos. 
Se integran las artes en función- del 5rea -
artistica dominante del maestro. 
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pensamiento donde integre unn sintesis, a -

trnv~s de la cxploraci6n de diferentes pri~ 
cipios organi~adorcs y articuladores de la 

gramática de la obra de arte, bajo un sen

tido nnalttico - sint~tico. 

Es el estudiante quien hace su propia sint~ 
sis integradora al percibir las similitudes 

y diferencias entre los lenguajes arttsticos, 
los maestros pueden trabajar en equipo o in

dividual pero debe tener siempre una comunl 
cabilidad a explotar dentro de una propuesta 
en coman y constantemente reunirse para revl 
sar el trabajo. 
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