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INTRODUCCION 

"La Educaci6n es la más barata defensa de una naci6n". 

Belisario Porras. 

~tNuestro pequeño pais se salvará s6lo por la unión de sus 

hijos, en cuanto a su honra, a su progreso, a sus símbolos, 

a sus derechos y a su nacionalidad, Unidos, sin duda, nos -

sostendremos siempre; divididos nos caeremos". 

Belisario Porraso 

Esta investigaci6n se basará en la premisa de recono- . 

cer humildemente que estamos iniciándonos en el proceso de 

desarrollo y que tenemos muchas cosas que superar, sobre t~ 

do en educaci6n para que podamos entrar rápidamente en el -

consorcio de paises altamente industrializados, donde cada 

individuo sea un profesional id6neo y pueda ejecutar los 

trabajos más Einos, con gran naturalidad, independientemen

te de que proceda de una nación pequeña. 

Solamente tenemos que observar las últimas corrientes 

atropo16gicas y los Estudios de Econorr~a que coinciden en 

la idea de que ya no son ~camente las materias primas, 

las grandes extensiones territoriales, los ejércitos o las 

coheterias balisticaslo que hacen grande y poderoso a un -

país, sino la educación, la cantidad de personal joven pre

parado; tenemos por ejemplo países de una limitada exten- -

si6n, igual que la nuestra, como lo son: Suiza, Jap6n y Ho-

. landa, sin embargo, forman parte de ese conglomerado de pa~ 

ses altamente industrializados" Suiza está ubicada casi en 

la altura del límite vital; Japón no cuenta con materiales 
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estrátegicos, ni siquiera el hierro, es dueño de las side-

rúrgicas mayores del mundo. HOlanda, además de su gran ex-

portaci6n de materias primas, es conocida grandemente por -

su aportación al mundo, a través de los grandes maestros de 

la pintura flamenca ellos son: Rembrandt, Vincent Van Gogh, 

Jan Vermeer y otros .. 

Analizando bie~ a Panamá podemos observar que tiene -

grandes perspectivas socioecon6micas, ~uenta con una plata

forma continental muy e·xtensa, sobre todo hacia el Pacifico 1 

mares FOCO profundos caldeados por el sol tropical lo·que -

convierte a esta plataforma en un verdadero vivero ideal p~ 

ra peces y moluscos t (una de'las versiones del origen del -

nombre de Panamá es abundancia de peces).. Esta zona puede 

llegar a ser una de las más ricas del pastoreo submarino o -

Cuenta demás con un gran potencial maderero en las selvas -

tropicales de la provincia de Panamá y Darién: magníficas -

persepectivas agricolas y ganaderas .. Pero todos estos recur 

sos, que, algunas han sido explotadas por compañías extran

jeras, otros por los intereses de IDl grupo minoritario en -

su p:r'opio beneficio s610 pueden rendir dividendos pa:r'a el 

país, en la medida en que se prepare a la juventud, median

te la educaci6n, para el uso racional de nuestro potencial. 

Así lo ha visto el actual gobierno ReVOlucionario, y ha si

do en este último lustro, cuando se han tomado medidas que 

se ,.dirigen a la adminis,traci6n y control de nuestras rique-

zas. 

La finalidad de esta Tesis, es contribuir, siquiera -

en pequ.eña medida a los cambios que se están operando en 

Panamá, y que van orientados en el campo educativo hacia la 
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consecusi6n de una Sociedad más justao Por tanto, este tra

bajo va dirigido a un área concreta que es el campo de la -

Educaci6n Artística, donde se hace necesario introducir cam 

bios para actualizar y adecuar la enseñanza del dibujo y la 

pintura a los procesos que se están dando en la actualidad 

porque "el adolescente panameño, de la educación media, se 

encuentra abocado a una serie infinita de situaciones nue-

vas, adaptaciones somáticas endocrínicas y para que andar -

con rodeos, se enfrenta al tremendo monstruo de la fuerza -

creadora y preservadora de la especie; el sexo, por tanto -

en esta etapa intelectual evolutiva es necesario contar con 

verdaderos profesionales que sepan perfectamente la impor-

tancia canalizadora de los impulsos sexuales hacia activid~ 

des creadoras ~el espíritu, mientras el futuro ciudadano ma 

dura física e intelectualmente para que luego puedafungir 

corno un ser feliz y constructivo dentro de la sociedad don

de le toque vivir". 

A pesar de que han ocurrido transformaciones import~ 

tes en otros aspectos) en la enseñanza de las artes se si-

guen métodos anacrónicos e inadecuados y programas que ya -

no se ajustan a la realidad ~ue vive la sociedad actual y -

no se están logrando resultados satisfactorios en tales ac

tividadeso 

Desafortunadamente todo lo anterior parte de un hecho: 

los educadores de nivel medio en Educación Artística, en su 

gran mayoría, no tienen la preparación adecuada porque nin

guna de las Universidades que hay en Panamá: La Univer.sidad 

Nacional, que es del Estado y la Santa María la Antigua, ha 

incorporado una Escuela de Artes plásticas con la debida 
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organización a sus programas de estudioo Los pocos profesi~ 

nales que hay han realizado sus estudios en otros países. -

No se justifica el hecho de que estudiantes salgan hacia 

otras latitudes del planeta habiendo centros de estudios, -

escuelas y Universidades, dentro de su propio paíso Por tan 

to, es imprescindible que todo ~,uen panameño consciente de 

esta realidad nacional, sienta la necesidad de promover e -

interesarse por hacer ver a las nuevas generaciones, a las 

entidades gubernamentales o educativas que es impostergable 

el logro de un cambio en la estructura de la enseñanza de -

las Artes plásticas desde los niveles primarios hasta la 

Universidad, 

Así pues, tomando en consideración todas estas anoma

lías que está sufriendo el país tenemos a bien destacar que 

el objetivo concreto de esta investigación es el de desta-

car la importancia que tiene para los programas de Educa- -

ción Media, la integración de la Educación Artística que, -

aunque actualmente la hay, consideré que no está lo debida

mente organizada y acorde con los intereses del momento que 

vive el país, por tal motivo propongo reformas a sus planes 

de estudios. Otro de mis objetivos es: proponer dentro de -

su correspondiente estructura al Gobierno Panameño la crea

ción de un Instituto, Escuela, Academia donde se imparta la 

educación de las Artes plásticas a nivel universitario; - -

pues llegará el momento en que empujadas por las fuerzas 

del desarrollo tecnológico y cultural de nuestros pueblas, 

estas instituciones atraerán la atención de industriales y 

empresarios tanto del Estado como de la Empresa privada, -

quienes buscarán en la Escuela de Artes plásticas a los prQ 
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fesionales y técnicos que en el campo del diseño y de la 

creación artística servirán a los industriales del mueble, 

de los textiles, de la construcción, de la joyería, etc., -

sin dejar de ofl"ecer sus aportaciones estéticas por medio -

de la pintura, la es.cul tura o el grabado. Allí los buscarán 

también para servir en los medios de comunicación masiva y 

en toda la gama de la tecnologfa que poco a poco, invaden 

la función vital de nuestros pueblos en desarrollo. 

B. P. Ce 



CAPITULO I - LA EDUCACION ARTISTICA EN EL MUNDO. 

1.1 LA EDUCACION ESTETICA y SUS MODIFICACIONES 

A TRAVES DE LA HISTORIA. 

ti Toda obra de arte es hija de su tiempo y, -

muy a menudo, la madre de nuestros sentimientos". 

Kandinsky .. 

En la historia del arte, las Artes plásticas, 

por su condici6nmaterializante es de percepci6n tactovi-

sual y, como muchas otras. disciplinas de la cultura, hecha 

sus rafees en los origenes mismos del hombre li 1 

Los dibujos y pinturas hallados en las caver-

nas pre-hist6ricas de Esp~lay Francia, principalmente las 

famosás de Altamira y Combarelle, las conocidas cuevas neo

líticas·de Europa, marcan el punto de partida y el conven-

cional y discutido evolucionismo de las Artes plásticaso 

Partiendo de los hallazgos pictóricos de Altamira y Combar~ 

lle y, partiendo de la tesis de que todo arte primitivo o -

antiguo es defectuoso e imperfecto en comparaci6ncon lo r~ 

nacentista o moderno, en la pintuU'a y la esc111 tura, por eje!!!. 

plo, para su satisfacci6n, esa premisa resulta inaceptable 

desde el punto de vista estético .. El arte primitivo, resul

ta o puede resultar , tan valioso y rico como lo romático o 

lo contemporáneo, por ejemplo la calidad estética del uno o 

del otro ha de medirse por el valor intrínseco de las obras 

artisticas, y no por las circunstancias históricas en que -

se produjeron o 

Tomando como punto de partida la concepci6n o

riginaria de la Educaci 6n Artistica desde ·la antigüedad, 
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que trataba de la concepción estética de Platón; los princ! 

pios estéticos habían desempeñado, tanto en la teoría como 

en la práctica de la enseñanz~, vn papel importantísimo. p~ 

ro en las épocas siguientes se van haciendo cada vez menos 

sensibles a esta situación. En verdad, desde la época de 

Plat6n, y durante la época heI"enística, 'igualmente, las 

teorias pedagógicas, lo mismo que la práctica se ocupaban -

muy poco de la educaci6n estética, aparte de las cuestiones 

más estrechamente ligadas a la enseñanza artística. En la -

época medieval se otorgaba también gran interés a las fun-

ciones del arte, especialmente a la música y el teatro. En 

el plano de las Artes plásticas, e-l sistema artesano era el 

que se encargaba de vigilar el trabajo manual. Pero en los 

siglos siguientes, cambi6 el sistema de producción y algu-

nas de las ventajas del sistema artesano perdieron su tras

cendencia social. "En la Edad Media la Educación Art:Istica ' 

había tenido un carácter necesario y espontáneo, se fue - -

transformando en una especializaci6n profesional, reservada 

a un grupo de personas, particularmente calificadas. Se pr~ 

feria hablar de la ~nseña.l'1.za Artística que ~lª Educac.i6n 

Estética, y el arte se consideraba como el resultado ~?

pedializaci6n y también como un objeto de_lujo" ,---. __ .................... . 
Las ideas filosóficas del pasado, en las que 

influia sobre todo la oposici6n plat6nica entre el mundo 

ideal y el mundo visible insistían en el valor por la belle 

za ideal y lejana. Los de la estética más moderna, en cam-

bio, buscaban la belleza y los valores en lo que realmente 

existe, sea en el hombre ° sea en el arte o Y así la idea 

del arte pierde su carácter lejano para situarse más cerca 
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del hombre, de sus pasiones y sus conflictos. Esta evolu -

ci6n ha tenido como consecuencia ideas pedagógicas particu

larmente aplicables en la edu':§lci6n <!ª-. .J-_a.....j.mz:entJl G-!.!....-2-.. _." ... _ 

--~. ----'---153 en el siglo pasado cuando la Educaci6n est~ 

se concibe como la enseñanza casi totalmente profesio

de las Bellas Artes, esta se convierte poco a poco en -

formaci6n de la sensibilidad al arte y desemboca en 

luestros días en la idea general de la educación artísticae ~ _._--_.----
En esta form~±enei-a.-P;p~7on la idea 

aportada por la estética 'en el plano de la teoría filos6fi

cao Sin embargó, hasta esta época, dice Irena Wojmar: "No -

se orbserva un interés creciente por la educaci6n estética 

como problema pedagógico importante que afecta al estudiill1-

te. Estas tendencias las encontrrunos tanto en los esfuerzos 

de diversos pedagogos como en el marco más general de un m~ 

vimiento.Hemos de apreciar los méritos del movimiento con~ 

cido con el nombre de la Nueva Educación, cuya aportación -

al desarrollo de la educaci6n estética es notable". 3 

La Nueva Educación marca una época en la histo 

ria por su preocupación social y por la tendencia a organi

zar la educación estética para todes los niños sin excep- -

ci6~. Trat6 de sintetizar la teoría y la práctica en el con 

junto de sus cuidados, este movimiento no s610 recurri6 a -

las ideas filos6ficas que correspondían a las necesidades -

de la vida misma. sino ~ sus pr;incipios establecidos por ese 

movimiento que son 

1 - Estimular~4a(L,d~Ll niñoo' c:. , ... 2 "='~~i~···.-;:-~cti vidad manual.l 

í 
. /./ esp rl tuo /~.-

""'-...""-......""'- ... ~ ... ",..-.......,"---- -------~--_._~"----



3.- Desarrollar en el niño las facultades crea 

doras. 

En su estudio sobre la Nueva Educaci6n Roger -

Cousinet subraya la preponderancia de las aportaciones, de 

Rousseau-y de Tolstoi partidarios de la libertad en la for

maci6n de la teoría y la práctica del movimiento. Al igual 

que los anteriores Binet,_Decroy, Dewey, Montessori y 

Stanley Hall están íntimamente-ligados al nacimiento y a 

sus principiosG El interés de la Nueva Educaci6n se refiere 
~ ___ c,=.~ ____ .•.• 

al aspecto creador y espontáneo del niño. La idea de la es-

cuela activa ha sido realizada en establecimientos escola-

res de toda clase, pero el principio creador en general, y 

sobre todo el de la creación artística, sólo ha sido objeto 

de experiencia más particulares. Agrega Wojmar: "Este movi

miento ha llamado la atenci6n de la ·pedagogía hacia el ·pro

blema de la actividad creadora libre en el niño, como pro-

bIema psic016gico y a la vez pedag6gico. Ha atribuido tam-

bién a los prihcipios estéticos de la posibilidad de poseer 

un valor i~~ediato para el niño y de no constituir sol~~en

te un aprendizaje profesional~ La Nueva Educaci6n ha insis

tido en el aspecto activo de· la Educaci6n Estética, pero 

también ha proporcionado la base, en consecuencia, para re

flexiones sobre el valor educativo del aspecto pasivo con-

cerniente a la contemplación estética". 4 

A fines del siglo XIX se observan en ElITOpa y 

Estados Unidos nuevas tendencias opuestas a la pedagogía 

tradicional que trataba de modelar al niño según un ideal -
------------------------------abstracto del hombre adulto, estas tendencias tienen sus 

rafees en ~ncepcion~a~recian los principios de indi-
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vidualidad y de la libertad en materia de Educaci6n 

El niño ha sido el punto de partida de la 

Nueva Pedagog1a y el centro de todo interés te6rico y 

práctico de la Educación. Se ha caracterizado la inf~l-

cia como "cierto estado del esp1ritu", en el joven se m~ 

nifiesta como la "necesidad natural de la experiencia". 

Para los nuevos pedagogos, la infancia es ante todo un ~ 

"querer vivir" una libertad qu~ expres13- la vida profUllda\ ... 

y una emanación ·de la personalidad enteraG ~ 
\,\ 

Para profUndizar más lo antes dicho con reSn\'~ , 

pect'!\a la libertad creadora del niilo, ci ~aremos uno de .' '"'.,', 

los fra,gmentos de los llbro~ de Montessorl: "No puede h , 
'\ " 

ber ejercicios graduados de dibujo" que conduzcan a la ~ 1.. 
I 9 

creaci6~ artística. Esta meta puede alcanzarse s610 me-- ] .. 
r"'* 

diante el desarrollo de la técnica mecánica y mediante - ~ 
la libertad del e 

nseñar al niño el dibujo en forma directa. Lo 

imos indirectamente, {dejándOlO en libertad ante 

¡rioso y divino trabajo' de producir cosas se· ' 

sentimié:ñtos. s~, el dibujo viené--a-.-s-a-~-i-s--------~~ 
....-------"..-

_ec§sidad de expres' 6n, c-ümü'·-lohace el lenguaje y casi 

.todas las ideas pueden expresarse en el dibujo" 5 

Toda la época de la Nueva Educación, siguie~ 

do a las ideas y experiencias del pasado, se caracteri-

zan, en primer lugar, por las amplias dimensiones de sus 

actividades desde el punto de vista social y también por 

un esfuerzo, desconocido hasta entonces, por elaborar 

una teor1a aplicable a la vida mismao En esta epoca, las 

dos concepciones que son: la de la educación por el arte 
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y la de la educaci6n estética, intervienen en igual medi 

da, sin llegar todavía a una síntesis teórica. Pero es a 

partir de dicha época cuando esta síntesis empieza a pr~ 

cisarse, tomando como punto de partida la ide~ de la peE 

sonalid~d .. 

En el desarrollo de la estética se aprecia" 

pues, illla tendencia a penetrar en el fondo de lo humano, 

Hablando de la utilidad de la estética Souriau subraya -

que: "el hecho estético entra en combinación, con hechos 

de naturaleza social, psicológica, económica y pedagógi-

catle Souriau evoca la "utilidad pedagógica del saber es

tético", demostrando que: "en este dominio no se trata -
~'-'''''-'-''--' "'---------------------

solamente de educaci6n artística, sino de cultura gene-

ral y sobre todo, de ftesarrollo genético de la infancia 

y de la adolescencia". 

1.2. Por qué en todos los países del mundo se incluye en 

el plan de estudios la enseñanza de las Artes Pl~s~ 

ticas. 

"La pedagogía es un arte, y el arte es el más acti

vo de los educadores". 

Emile Jaques-Delcroze 

En el capítulo anterior destacamos la importancia -

de ese gran movimiento realizado por los grande~ p~ 

ritos de la pedagogía. Dicho movimiento fue denomi

nado con el nombre: Nueva Educación, que subraya el 
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valor educativo de las distintas artes y proponía intro

ducirlas en los programas escolareso Era la época en que 

empezó a preocuparse por la expresión gráfica del niño; 

por tal motivo los pedagogos de diversas partes del mur~ 

do se interesaron por estudiar este problema que sigue -

siendo objeto del interés más vivo, pues aún en nuestra 

época encuentra soluciones siempre nuevas. De toda la e

ducación estética, es la pedagogía del dibujo la que. pa

rece estar más avanzada" Wojmar nos dice que: "en su pr~ 

mer p~ríodo la Nueva Educación era sensible sobre todo a 

las artes que expresaban los ritmos de la vida interior, 

lo que correspondía al carácter un poco "místico" de los 

comienzos del movimiento. Se atribuía importancia en pri 

mer lugar a la música t a los juegos drámaticos y a la 

rítmica" ti 7 

La enseñanza del di.bujo ha sido desde hace 

algunos años objetos de una.verdadera revoluci6n en la 

mayor parte de los paises del mundo. Casi en todas par....,

tes el niño ha sido puesto en presencia de la naturaleza, 

pues se le pide que observe lo que le rodea, para que se 

sirva del dibujo como lengua y pueda interpretarla, inclu 

sive ·sus anécdotas, cue~to~, o grandes hechos de la his

toria. Las ideas se imprimen en el cerebro del niño, por 

medio de la imagen y la justa noción de las cosas se fi

ja por la observaci6n.exacta de la Naturaleza. Se consi

deró el dibujo como un medio universal de expresión y de 

la creaci6n, y como factor de desarrollo de la facultad 

de observaci6n y de juicio, del perfeccionamiento del 

gusto y de la educación de los sentimientos estéticoso 
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Esto fue lo acordado en el Congreso celebra

do en Berna de 1904.Al igual que en este país, en muchos 

otros se celebraron y en todos acordaron que se le debe 

dar importancia a la enseñanza artística.· En la de Paris 

por ejemplo, invitaban a todas las personas que se preo

cupaban por este aspecto educativo, para que expusieran 

sus puntos de vista, sobre la enseñanza inteligente del 

dibujo, su aplicación práctica a las diversas artes y

ciencias o 

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, -

el movimiento en favor de la educación estética amplían 

su alcance •. Se émpieza entonces a·'~discutir la concepci6n 

misma de esta educación y se le atribuyen funciones prá~ 

ticas más extensas. La·F.E .. I\. (Federaci6n Internacional 

para la Educación Artística), se ocupa del problema de -

la actualidad, aún prolongando sus bellas tradiciones. -

Los estatutos de esta asociaci6n, establecidos en 1959 -

declaran: "La Federa~ión Internacional para la Educaci6n 

Artística fundada en 1904, tiene por objeto, apoyar y es 

timular todos los esfuerzos realizados en el plano de la 

iniciación artística, suscitar y desarrollar en los alum 

nos de todos los grados escolares el 9V-sto y el espíritu 

de observación y creaciÓn, acrecentar y ahondar los cono 

cimientos psiCOlógicos, pedagógicos y metodológicos, y -

asegurar a la educación artística el lugar que le corre~ 
6> 

ponde en todas las esc:uelas t' De esta declaración se des-

prende cuan amplios son actualmente las ideas y objeti-

vos de la educación estéticao 
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\ 

En Francia se han constituido numerosas or--

ganizaciones de 

dios escolares 

los 'me-

de e- -

llas: 1 r·~~~~~;;~~~~;4~te es de carác--

ter más general Y .. .9:t?:~cadas a la vulgar! 

:~ación del arte en todos los m~ tam 

bién entre los adultos. -------2 - "El arte y el niño" 

3 - "La sociedad del arte en las escuelas" .. 

Estos movimientos no sólo se proponían a or-

ganizar la educación artística, sino ante todo poner a -

los sujetos, tanto jóvenes como adultos, eh contacto con 

la belleza, con las reproducciones de obras de arte, y -

crear por doqlrier Un ambiente de bellezae 

Así pues, poco a poco empezó a ocupar el pr~ 

mer lugar la educación estética en torno al desarrollo -

de la cultura plástica. ~s en Alemania donde se inaugu~

raron las escuelas artísticas de enseñanza general .. A. -

Lichtwark, fundador de una célebre escuela en Hamburgo, 

organizÓ un movimiento de los educadores alemanes parti

darios de la idea de la educaci6n artística. En este mi~ 

mo país y siguiendo los ejemplos de Ruskin y Morris pero 

sin su utopismo sentimental, nació un movimiento de vul 

garizaci6n de la cultura plástica, con el nombre de "ta

lleres unidos para el- arte y el trabajo manual". Contri

buyeron al mismo dos pedagogos eminentes: Lange y Vo~ek 

En Bélgica, Holanda y Suiza, un movimiento -

~lálogo adoptaba formas particulareso Presentaba un as-

pecto totalmente pritctico, pero sus raíces parecen estar 
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ligadas a la teoría aportada por el gusto de la época, ~ 

llas constituian ya el germen de la futura educación por 

el arte. 

Son estas las razones por las cuales tanto -

los pedagogos como los filósofos y técnicos de la educa

ción se basan para incluir dentro de los programas de e~ 

tudios de los diferentes países del orbe, esta actividad 

Ya hicimos un comentario sobre la importan-

cia de esta materia en las escuelas primarias, ahora se

ñalamos la de la escuela secundaria. El alumno en esta -

etapa, es i111 adolescente,ser sumamente crítico, se acaba 

de autodescubrir como tal, y como individuo dentro de la 

sociedad. En su desarrollo, están manifestándose, nuevas 

extrañas y poderosas tendencias, como por ejemplo:. el 

sexo, maravilloso instinto que preserva las especies. 

Uno de los principales factores de éxito del hombre, es 

precisamente el dominio de esta tendencia, pues hasta 

que esté completamente maduro física y socialmente, debe 

estar debidamente preparado para luchar por el logro de 

una sociedad como la nuestra que, como es sabido, está ~ 

en vías de superación, tanto del desarrollo científico, 

tecnológico y fi.losófico como del moral y psicolÓgico •. 

En lo referente al aprovechamiento del arte 

en la formación de los adolescentes y de las personas a

dultas, las experiencias son bastantes exiguas, apenas ~ 

existeteoría& Y sin e~bargo, se trata del problema que 

en nuestra opinión merecen mayor atenci6n, tanto filosó

fica como pedagógica. 



- 23 -

"La psicología de la adolescencia y las i- -

déas de la sensibilidad estética en dicho período de la 

vida pertenecen s610 a una época muy reciente. Desde el 

punto de vista cronológico, su historia es paralela a la 

de la educación estética y no tiene más de unos sesenta 

arIos de existenciao El estudio e{pírico de la adolescen

cia lo inaugur6a principio de nuestro siglo el psicólo

go estadounidense Stanley Hallo Partiendo de observacio

nes bio16g-icas, fu.e el primero en querer mostrar las pa~ 

ticularidades de la edad !len ql,le se crece". Sus estudios 

hall sido prolongados por psicólogos alemanes, anglosaj 0-

nes, franceses y de otras nacionalidades. En tanto que -

los anglosajones insistían en el aspecto social de la 

cuestión (tendencias que se obseI'Van -aún hoy); son los a 

lemanes y los franceses los que han puesto de manifiesto 

su aspecto espiritual y cultural tf " 

Antes de la Primera Guerra Mundial, el movi

miento de la juventud alemana llamada "Wandervogel (Páj~ 

ros migratorios), encausaba las actividades sobre los 

principios estéticos de igual forma que las ideas lanza

-das por la Nueva Educación" Tratando de introduci-r en la 

vida d~ los jóvenes la idea de libertad proclamando tam

bién la necesidad del retorno a la naturalezao Y son la 

naturaleza y las tradiciones del arte popular las que se 

consideraban bases de la formación de UBa sensibilidad y 

de una cultura nueva. La concepci6n de la educación esté 

tica, respondia a los postulados expresados por los psi

cólogos de la época. Hay que observar que el mismo prin

cipio del contacto con la naturaleza ha encontrado en el 
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movimiento de los exploradores (boy-scauts) un' aspecto -

totalmente distinto, más empirico y menos espiritual. El 

célebre y filósofo alemán Eduard Spranger entendia por -

el término "adolescencia" el ~omento del desc"':lbrim~ 

o de la toma de conciencia personal debs valores cultu

rales y espirituales. 

As1 pues, hay en el mundo y en muchas nacio

nes, para nuestra satisfacción, espiritus abiertos, aud~ 

ces ,llenos de fé, que perciben la importancia de estas 

cosas y los horizontes que se nos abren y que libran en 

su favor el buen combate, reuniendose en· cOloquios inte~ 

nacionales, para sugerir reformas,métodos y programas, -

con objeto, de poner primero de manifiesto y luego en ac 

ci6n, las potencias culturales del arte y sus poderes p~ 

dag6gicos, lo mismo que su capacidad creadora, y produc

torae Esta verdad que se puede considerar una ley, es a

plicable escencialmente al hombre, porque es éste el mo

tor de la transformación universal, y es por tanto a él 

a quien debemos procurarle desde temprano los mejores c~ 

nocimientos que forman su sensibilidad frente al mundo y 

tome conciencia dé sus pos!bilidades de realizaci6n. 
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1.3. EQUIVALENCIA DE LAS ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA 
ENSEÑANZA MEDIA 

MEXICO 

Secundaria 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Primer año 

PANAMA = 

SECUNDARIA 

MEXICOo 

PANAMA 

Sec1LYldaria 

Primer año 

Segundo año 

Tercer año 

Primer año del 
segundo ciclo o 
cuarto año de 
secundaria 

PRIMER 
CICLO 

DE 
SECUNDARIA 

Segundo año PREPARATORIA Segunda año del
segundo ciclo o 
cuarto año 

·Tercer año 

Tercer año del 
Segundo ciclo o 
-sexto año de se 
c"Lmdaría, 

SEGUNDO 
CICLO DE 

SECUNDARIA .. 

Nota: El primero y segundo cicIQ de enseñanza media en Pana 

má, comunmente se le denomina SECUNDARIA. La educa-

ci6n que se imparte en el primer periodo, es igual -

para todos los estudiantes, y al finalizarla el estu 

diante queda capací tado para ubicarse en: 

10- Bachiller en Cienciaso 

2 Bachiller en Letras. 

3 Bachiller en Comercio. 

4 . - Magisterio de Primera EnseñaYl.z a 

5 - Artesanal o tecno16gico 

6 - Carreras cortas: Secretariado, Contador, 
Belle'za, etc. 
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1.4. Importancia de la Reforma Educativa. 

"La roen talidaddel adolescente que. del a tándo- ('kr"V~ 
se como un gas, ocupa vastos espacios estelares, perd~r':;): 

que una vez comprimida, se contrae hasta convertirs~ ¡i ,/l::;) 
en un globo pequeño, nos es . simplemente ~a cuestión :~~,\~c" 
de edad, aunque se la encuentre 'con mayor frecuencia 

en la juventud~ Es un estado de espera apasionada, b~ 

sada en una inexperiencia e Casi todos los idealis~as 

dotados de elocuencia participan en 

lo mismo que los reformadores". 

Bernard 

Todos los países del mUIido tienen un interés común y 

permanente por mejorar la efectividad de sus sistemas y 

programas de estudios. Sin embargo los 

bIes para satisfacer la demanda social de la educación, ",, 

.' van más allá de la capacidad económica e intelectual de la 

.mayoría de los países en desarrollo. 

Hace aproximad.nte medio siglo, nos informa Herberd 

Read que "Ebenezer Cook dispuso reformar la enseñ:anza del 

arte en Inglaterra; hace ya más de cuarenta años que Franz 

Cizak inauguró sus "clases juveniles de arte" en Viena. Ha 

cia la misma época~ análogo al movimiento surgió en los 

Estados Unidos de Norte América, donde el pionero fue - -

Arthur Wesley Dow, cuyo libro "Composición", aparecido en 

1899, condujo a una nueva concepción' de la enseñanza del -' 

arte en ese país. El movimiento se propagó a otros p~ises 

de Europa y América, y si bien ha g~lado terreno en forma 
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continua, no ha carecido de oposici6n, ni siquiera por p~ 

te de educadores esclarecidos". 8 

En Gran Bretaña, informes sucesivos del Comité Consul 

tivo de la Direcci6n de la Educaci6n han destacado la con-

veniencia de.extender y mejorar la enseñanza de las artes 

tanto en las escuelas primarias y secUndarias .. 

·La reforma propugna por una nueva sociedad sujeto de 

la historia, capaz de autodisponer su propia liberaci6n. -

Por ello, se precisa una educació~ dinámica politizadora: 

que faculta la acción auto-reflexiva de la sociedad y la -

hace consciente ante el cambio y la empeña en salir siem-

pre adelante. ·Así pues, :¡la reforma nO cuenta con otra ~ 

ma que la pOlitizaci6n, que es el verdadero medio de prov.2, 

car lo que hay en cada hombre de único e irrepetible: su -

vocaci6n de hombre, la autonomfa de su conciencia personal 

que es la medida de toda acción liberadbra en función de -

la nueva sociedad justa y libre. 

Por otro lado hay que tener presente que a todos los 
~ 

paises en desarrollo se le está ofreciendo algunos avances ~ 

tecnológicos educativos por países al tarnente desarrollados.p. 

cuyosav~~ces han sido aprob~dos satisfactoriamente. El p~ ~ 

tr6n ha sido trasplantar de los países tecnológicos avanz~ 

dos, a los paises en desarrollo~ modelos exact~~ente igua- v 
les. ~ 

Indudablemente, como resultado de esta politica, se -~ 

:::c:b;:;:::.c~:::a:m::;::~Sc::ol::t:i;::::~;::::t::O:ad:~. 
alcanzado el nivel de un impacto .. v "éh' la efec- . 

ti vi dad de la edUCaci611~\' fos n desarrollo h- . emp:=.. 

zado a arse cuenta que para obtener este impacto, ellos -
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pueden aprovechar las ventajas de estos avances importa-~ 

dos, sólo después que los hayan aprobado cientificamente 

en su propio ambiente y en s~ situaci6n particular, y 

adoptar solamente aquellos cuya evaluación revele una pr2 

porción de costo, efectividad cónsona con sus recursos 

disponibles" 9 .. Es esto lo que ha hecho evidente la nece

sidad del uso de la investigación y experimentación tecno 

16gica en los problemas educativos de estos paises. 

As! pues, actualmente la tecnología trata de pene- -

trar los sistemas educativos de todas partes del mundoo 

Para comprender su papel deberíamos empensar con la 

vasta perspectiva de que: "la tecnOlogía educativa inclu

ye todos los diferentes métodos, materiales, equipos y 

los arreglos 16gicos que emplea la educación para llevar 

adelante su trabajo" e 10 

Es por ello que nuestro interés principal en tecnolo· 

gia educativa surge de la posibilidad de que ella pueda -

tener potencia para provocar un mejoramiento significati

vo en ól.a c.antidad y calidad dé los problemas educativos -

de Panamá. Creemos, que la investigaci6n tecno16gica pue

de ser un instrumento importante en el planeamiento de to 
~ -

da reforma educativa que 'desee garantizar su efectividad 

y eficienciao 



CAPITULO 11 - ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION EN 

PANAMA. 

2.1$ La Educaci6n pre-Hispánica. 

La Epoca Pre-Colombina o Pre-Hispánica, se 

inicia con la llegada de los primeros habitantes 

al Istmo de Panamá y termina con el Descubrimien

to del Istmo por Eodrigo Galván de Bastidas, en

el aJ:lo 15010 

"Es sabido que Panamá, como todo el conti-

nente, no ha llegado a conclusiones definitivas -

sobre el estudio del indio y sus culturas o Los 

Institutos Indigenistas siguen analizando los res 

tos arqueológicos de las viejas culturas, se hace 

más difícil penetrar en la 'esencia de sus relacio 

nes" 1 

Sin embargo, se han encontrado algunas fuentes 

históricas en el Archivo de Indias~ reveladas por 

los cronistas en los tiempos de la Conquista de -

América en donde nos ofrecen informaciones sobre 

el desarrollo cultural de los primeros pobladores 

de este Continente. Al llegar los españoles a Pa

namá, trataron con un ambiente geográfico y cultu 

ral diferente; descubrieron verdaderas civiliza-

ciones como las Mayas, Incas, Aztecas y otras de 

menor importancia como la Chibcha y Araucana, de 

Colombia y Chile, respectivamente. 

La educación panameña pre-colombina fue si

milar a la de casi todos los pueblos de América, 

en- el sentido de que fue una introducción directa 
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de padres a hijos sobre los aspectos cotidianos -

de su. vida, como la caza, pesca, artesanía, dan-

zas, ritos, oficios domésticos, etco En los prim~ 

ros años de su vida, los varones recibian instruc 

ci6n de los padres, en el manejo de las armas, 

trampas de caza y pesca,. oficios, etc. 

"En la pubertad, alrededor de los doce años 

tomaban parte activa. en las operaciones de cace'-

ria, que posiblemente eran ceremoniales prácticos 

de iniciación. En cuanto a las niñas de esta edad 

se les practicaba una especie de reconocimiento -

social cortándoles el cabello en una ceremoniá es 

pecial (2) 

La educaci6n sanitaria que practicaban los 

indígenas pareció ser muy rigurosa en lo que res

pecta al aseo personal, pues llamaron la atención' 

a los conquistadores, que por tradición son alér-

'gicos al agua. "OViedo, en sus cr6nicas de la Nue 

va, España, nos asegura que era tal su cuidado pe~ 

sonal que se bañaba de "tres a cuatro vece$ dia-

rias" (3) 

Es probable que la educaci6n higiénica re-

percutió en el aspecto físico de estas tribus' po!: 

que es un hecho innegable que, físicamente, eran 

superiores a los hispanos; asi lo inform6 Gaspar 

de Espinosa, quien asegura que "eran tan grandes 

y fuertes que parecían gigantes y uno de ellos 

tan barbado como el más barbado cristiano" .. (4) o 

Los indigenas creían en la divinidad o.gr~ 
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deza de los astros como la Luna, el Sol, los volcanes, 

ríos, montañas y demás fen6menos naturales. Estaban conven 

cidos de la inmortalidad- del alma, lo que los-llevaba a ad 

mitir un nuevo viaje después de los muertos; por esta ra

z6n , el difunto se le acompañaba con todas sus haberes ..... 

como utensi.lios, armas, etc. 

Estas costumbres religiosas nos han permitido 

realiz~ hallazgos en sepulcros, que demuestran el domi-

nio que tenian en las artes e 

201.10 Cultura de Chiriquí~ 

"De los hallazgos realizados en distintos lugares 

de Chiriqui (Barriles, Boquete, Volcán), deducimos que la 

riqueza escultórica aborigen del Istmo de Panamá se cen-

traliz6 más en esta regi6n. Como prueba de ella tenemos -

verdaderas obras maestras, como las tres figuras talladas 

en piedra (de Barriles) o Cada una muestra a un hombre se!! 

tado sobre los hombros de otro, estas piezas representan 

al cacique o jefe c1.úmdo se retira de una ceremonia de or 

den social. Es más, "Por el extraordinario sentido de sus 

formas y la integración escultórica de sus personajes, e~ 

tas joyas se convierten en únicas de las estatuarias Cen

troamericanas" ( 5 ). 

En esta regi6n se han encontrado ,gran variedad de 

objetos de cerámica, .que reflejan el uso de los colores -

azul y rojo, los cuales denotan influencia de la más bri

llante civilización del Nuevo Mundo, la cultura Maya~ 



SULTURA CHIRIQUI 
- BA[-¿EILE S .-

La de la. eul tU.ra. Bal":ciles ha :üdo 
si tuada. del 200 al 500 D.C. BY 1974 
ron encontradas en el Distrito de , Pro\! " de ChLci-

caL. ti dad dE~ estatuas an tropomo:ci'as y monol.:1.-
t:icas , ,que lJ..La vez recollstr'u.ídas sef1a1aron que 
el si tio fue el centro Ceremonial. Este ·tenia U.Y¡ á:rea ele 

OC) • Cubiertas por u.n piso de laja 2 .. ti la cual la.s 
estatuas fOY.'mat:an alineados. En su extT'0.tlO lJ.Yl. JTan )rtéto -
Jo inchcaba el lugar de ::!.a.s ceremonias que :.",e l'elaciona.--
bar: con los Sacrificios Humanos 1 con las 

de cabeza, conclusión a la que se ha 112-
un e tudio a las estatuas. 

La razon por la cual los monolitos fueron encontrados 
(arqueólogo que r'E~aLi.zó 1 n v..:; ::; t~ 

(T1..l(~ lA.Ti. :;"J~·'l).})O ~i YL\l a.30T' vi. C~ t oI,:i o ':";() 1 

lo'~ cIio.'?c s vc:ncidos t pos texo] oemente I..lna eY't1.p--· 
ci6n del Volcán BaY'~ ocult6 los restos La el afio 



UT~(}a F'unel'a::cid 



·CULTUkA DE CEIPIQUI 
- BAJ<IULES -

Escultura.s Monolíticas, 
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2.1.20 Cultura de Coclé. 

Demuestran la existencia de esta cultura, los ha-

llazgos realizados en 105 sitios Cante y Loma de los Muer 

tose 

·Los indígenas de esta región fueron grandes admira 

dores de las Artes y Oficios. En el Sitio Cante es donde 

se descubrió la mayor riqueza dejada por nuestros aboríg~ 

nes; abundan en este lugar los ornamentos de piedra~ pre

ciosas y oro. Esto nos demuestra que en esta región hubo 

grandes jefes o 

El aborigen de esta cultura se distinguió como el 

mejor orfebre de nuestros tiempos pre-colombinos. En cer~ 

mica utilizaron algunos colores con fines decorativos ta

les como: rojo oscuro, blanco, rojo claro, chocolate, ne

gro. El tema era: platos, vasos, fruteros, tinajas "vasi

jas globulares" y otros recipientes con decoraciones geo

métricas y figuras esquematizadas de animales bien estili 

zados (cangrejos, tortugas, venados r etc.) 

·Los metalúrgicos de hoy ~ nos indican que nuestros 

indios se valieron del martillado, aleación del vaciado -

con moldes para efectuar.!tu orfebrería. El vaciado con 
'-.. 

moldes es un procedimiento de la "cera perdida" (método -

introducido por chibchas). Este método los llevó a lograr 

el esplendor y bellezas de las joyas. Representantes colo~ 

binas como los son: "el ídolo bicéfalo" con decoraciones 

zoom6rficas, el pendi~nte tfJaguar" , los"monitos de oro",

el "Felino" que porta una pieza humana, etc. (6) 

2.1.3. Cultura de Veraguas 
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De esta cultura se conserva una gran colección de 

vasijas de barro (cerámica) policromada con decoraciones 

que reflejan en (sus trabajos) una formidable aplicación 

en cuanto a las líneas y proporciones de la figura deco

rativa. De esta manifestaci6n artística tenemos vasijas 

encontradas en Cativá, Soná, adornadas con animales como 

el caimán, tortuga, el tiburón, el venado, etc~ 

En nuestro Museo Nacional se conservan también va~ 

rios metales l:fticos? zoomorfos de esta cultura. Las fi~ 

ras l:abradas con estos metales del!rúe?tran que ellos traba 

jaron la piedra con gran maestría$ 

"En orfebrería recibieron calor de la cultura Co-

clesana. Usaron la "cera perdida" en sus procedimientos -

metalúrgicos o Como ejemplos de orfebrería podemos mencio

nar al "felino o monstruo de la cola hacia arriba llevan

do un hueso en la boca, la rana que aprisiona. en $U boca 

la serpiente bicéEala", etc. (7) 

2 .1.4. Cultura de Darién: 

Les hallazgos de esta cultura se ejecutaron p:rin

ciplamente en los Sitios llamados: Nombre de Dios, Punta 

Patiño, Islas de las Perlas y Garachiné. Estos indígenas 

recibieron influencias tanto del Sur como de Centro Améri 

ca; prueba de ello son las urnas funerarias y las cacero

las de barro pulido Gon decoraciones en ranura. 

Entre Nombre de Dios y Porvenir, se encontraron 

instrumentos muy primitivos, parecidos a los del paleolí

tico europeo (punta de flechas, lanzas y arpones de pie-

dra talladas). 



CULTURA DS CLOCLE 
- C~OC~L~E C;LAS:r:c:~C) 

La. Cerámica de CocIó Cl;3.':o.,J.co 
es la policroma. Los colores carac
te:cistico::.; son el blanco, cbocola.tc, 
rojo cla:co, o oscuX'O y 
Corno eU se:/ios propios apa:t'eCer1 la:::; -

volutas espirales, motivos 
cos y las representaciones zoomor-
fas estilizadas" La forma dE" la '}"3.' 

sija es extx'cma<larnc;nte va:eia(Ja. 
La o~febreria coclesana está consi-
dccada. cerno una de :Las má.~:; pC:C'l-('C--

tas ele Am{~cica. na. La::; 
cipales técnicas fueYon: la ceia peY 
dida, el martillado, el laminado, 
dOJ"éldo \/ la soldadu:ca.. 



Motivos tricos 
con los colores clá 
sicos de coclé, 
acent~an la peYPEc-



Las adrniTal)}E;s cul tura~; ql.H:: tuvier'on 
conlO escenaxio ueográEico la 2).,ctual 
Provi.rlci i}" de VE~I'i}.guas, flo}:'(?cierOL 
dcsd,e el aho 300 D.C. hasta la 
dél de los conguistadoT'es" El arte 
cerámico de este periodo a 
1xna tradición de modelado fU-
ro. y decoración incisa. y aplicad.a que 
representan Eig1JraS zcomor,F'as 
pomorfas. El pOlíc:como ca.:ractccísticc 
de e so. rerr1.ón apaI'ec.;;; 
y despliega diseflos zoomorfos t~e 

109 cuales cabe destacar el motivo 
lila raja fI animal rna:cii.lO" 



Las ,j a~CY\,:lE; q-t.lf~ al)a::cecerl ell la I?o.rte 
ot 1 .f:'l).E:::CCXC encoYl.tradas eX} 

Gl.1aT aTé , Prov. de Los; Sa:ntos r Fecha 
de comienzo de la fase VI de las 
Provincias CerLt::cales (800 D. c. ) . 
Llev'an en e:1. cue::cpo cinco cabezas de 
rept:il probablemente de una culebra 
con los dientes curvados hacia atras 
y el hocico resping6n. 

El plato dE la parte inferio::c, pro
cede de Veraquas o Pi'ezas idénticas 
seballa:coYl en las tumbas más T'ecien 
tes del famoso sitio "Canten de Ca-
cIé ,. Probablemente fecha de la fase 
VI 800 a 1200 D.C. 



Ccránüc,:'l de Veraguas, 
consiste d.e ID'j solo 

te 

E:xcepci6T1 de pi.f2zas Ct:iYl~jea(las de 
Ch~riqui, Coclé y de la penlnsula de 
Azuero. Esta simplicidad en la clas.i 
ficaci6n está sin embargar acompaña
da por una nnll tiplicidad de .:formas -
y de detalles decorativos t las cha-
les distinguen tipos de cex'ámica lo
cal de las áreas adyacentes. 

10s colores utilizadosso.n: cbocola
te, con tendencia en ocasiones a U1:1 

rojo apagado o un chocolate oscuro. 
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En el Archipiélago de las Perlas se encontraron 

vasijas de arcilla con decoraciones super puestas de fi

guras de animales (caimán, tortugas, etco) .. Los indíge-

nas de esta sección también tallaron las rocas, represe~ 

tando.rústicamente la cara humana; como ejemplo tenemos 

lila cara del indio" de la Isla Contadora~ 

En estas regiones se encuentran también hechas de 

tipo prehistórico, figuras de pájaros, trabajados en ar

cilla, algunas vasijas sin fondo y otras figuras de barro 

que representan cabezas de animales. 

Con negro marrón y rojo decoraban la cerámica. 



La vasija de doble 
cuerpo (inferior -
izquiE~rcio) es tfp~ 
ca de la fase 11 -
de lacultllJ:'d Tono
sí, P:cov ... de lo.s 
Santos 300 a 500 
D.C. 

Variedad de disefios 
color'es de la 
de Pari ta, se ma:nifies 
tan en las ori 
minia ttl.ras j/ en las Pi 
~Jlll"aS hmnanas y de pá
jaro deríca policT'O-
mía. 
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2.2. La Educación en la Epoca de la Colóniao 

2.2.1§ Fundación de Panamá la Vieja (1519-1671). 

La verdadera época de la vida colonial en 

Panamá se inicia cuando Pedro· Arias de Avila escogió 

un extenso valle; junto a una hermosa bahía, para fun-

dar allí una nueva ciudad que llevó por nombre PANAMA. 

Esto aconteció'el 15 de agosto de 1519. El nombre de 

Panamá sig"nifica en lengua indígena "abundancia de pe-

ces". El propósi·to primordial de su fundación fue el de 

servir como centro de 'operaciones del gran movimiento -

conquistador, lugar de depósito para el oro, plata y 

piedras preciosas, además de mercadería que provenía de 

América del Sur rumbo a la Madre Patria6 Esta nueva ciu 

dad vino' a reemplazar a Santa Maria La Antigu.a del Da-

rién ubicada en el occidente del Golfo de Urabá o Da- -

rién, fundada por Enciso y Balboa en l510e En Santa Ma

ría La Arltigua no hubo ninguna actividad educativa org~ 

nizada" 

2 0 2.2. Fundaci6n del Primer Colegio de Panamá e 

Hechos elecuentes nos percatan que la edu

caci6n Pública en el Istmo de Panamá en este período 

fue de origen monásticoo Existieron muchos conventos y 

monasterios con el propósito exclusivo de que en los mis 

mas, 'se iniciaran las enseñanzas de Teología, Gramática 

y Filosofía; pero el que más se distinguió por mantener 
I 

la enseñanza debidamente organizada, fue el Seminario -

de San Agustín, fundado en 1612 y destruido por el fue-
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go que destruyó a 1a ciudad de Panamá en 1676 cuando 

Enr'ique Margan capturó la ciudad de Panamá La Vieja. 

En 1568 pasaron por Panamá algunos padres Jesui-

tas rumbo al Perú .. Los panameños desearon que ellos ·fU!! 

daranuna escuela pero esto no fue posible porque los -

padres debían ~ump1ir su misi6n de conformidad con 6rde 

nes precisas recibidas de sus superiores e Sin embargo, 

más tarde se vieron coronados los deseos de los is~e

flos cuando en 1575 tres Padres JesUitas fundaron el·Pri 

mer Colegio del Istmo. Este Prim~r Centro Educativo tu

vo vida efímera ya que por motivo de la muerte de uno -

de los Padres fue clausurado. Pero quedaron las bases -

para la continuación de una obra de fuertes "raigambres 

(8) • 

En el año de 1584, los panameños tuvieron la gra

ta sorpresa de que ios Padres Jesuitas volvieron a abrir 

el Colegio clausurado.. CUatro reli-giosas de esta orden 

inauguraron las primeras clases de GramA tica o 

For este tiempo no exist1a ningún otro centro edu 

cativo donde los hijos de los nativos, y de los españo

les pudieran recibir enseñanzas, pues, como dijimos an-.... 
tes, el Seminario San"Agust1n, se estab1eci6 en 1612, ~ 

es decir, 28 años después. Este Colegio tuvo buen éxito 

pues la enseñanza estaba acreditada y sus alumnos sa- -

lían bien preparados para cursar estudios humanisticos 

y universitarios en el Colegio Mayor de San Luis y en -

la Real Universidad de San Gregorio, regentados por Pa

dres Jesuítas en Quitoo En vista del magnifico resulta

do obtenido, se fundaron dos cátedras más en el Colegio 
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una de Filosofía y otra de Teología y Moral. 

2.2.3c Estudios Superiores o 

Para poder continuar con los estudios huma 

nisticos y universitarios, los interesados con facilida 

des econ6micas tenfan que dirigirse al Colegio Mayor de 

San Luis y a la Real Universidad de San Gregario, regi

dos 'por los Padres Jesuitas en Quito, Ecuador. 

2.2.4. Primer Catedrático. 

El Dr. Francisco Javier de Luna Victoria y 

Castro, panameño, Obispo de Panamá, después en Trujillo 

Perú, volvió a insistir en la necesidad de fundar cáte

drás de Filosoffa y Teología en el COlegio de los Jesui 

taso 

2.2.5. Quebrantos de la Educación Jesuít~. 

Los piratas y corsarios atacan y captura-

ron la ciudad de Panamá el día 28 de enero de l671 dir~ 

gidos por el pirata Margan". Estos venían dispuestos a 

saquear esta floreciente ciudad; se apoderaron de la 

misma, con 1,400 filibusteros; y la saquearon dejándola 

totalmente destruida porque un fuego ordenado por su de 

rensor Juan Pérez de Guzmán, la redujo a cenizas$ 

Allí perdieron los Jesuítas todas sus per

tenencias y el Colegio, que para esa época, gozaba de -

prestigio. S610 quedaban hoy día las ruinas que se co~ 

servan como testimonio hist6rico de gran valor, el al-

tar de oro de la Iglesia de San José, que más tarde los 
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españoles lograron trasladar felizmente a la nueva ciu

dad de Panamá, la que fue fundada como a 28 Kms. hacia 

el Oeste de Panamá la Vieja, una pequeña península, ll~ 

mada Chiriqui~ frente al Cerro Anc6n. Se comprobó que -

fue su defensor quien ordenó el incendio, porque así lo 

hizo constar éste en una carta dirigida a la Reina de -

España, misiva fechada el 19 de Febrero de 1671, envia

da desde .~en,o~omé, hacia donde huyÓ Pérez de Guzmán. 

2.2.6. F~ndación de la Escuela en la nueva Ciudad 

de Panamá. 

Después de haber ocurrido la fundaci6n de 

la nueva Ciudad de Panamá, acto que tuvo lugar el sába

do 21 de enerO de ,1613 por 'el Gobernador Don Antonio 

Fernández de Córdoba y Mendoza; los Jesuitas resolvie-

ron construir un nuevo colegio, pero es sabido que no -

resultó ser un edificio adecuado dada la pobreza y mis~ 

ria en que habían quedado los emigrantes de Panamá. la -

Vieja. Hay constancia de que s610 se dedicaron a la en

señanza de las primeras letras, religión y latín. 

2.2 0 7. Fundaci6n de la Primera Universidad. 

La primera Universidad de Panamá se logró 

establecer con. la aprobaci6n de la Real Audiencia, el -

día 3 de junio de 1749 en el Colegio de la Compañía de 

Jesús, con facultad de dar grados. 

Esta incip-iente Universidad formó buenos -

sacerdotes y excelentes ciudadanos, pero todo esto se -

esfumó con el decreto que firmó Carlos 111 el 27 de fe-
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brero de 1767, que expulsaba a los Jesuitas de panamá; 

los cuales fueron reducidos y llevados a prisi6n y des

poseidos del edificio y de todos sus habereso 

2.2.70 Fundaci6n de la Cátedra de Filosofia y Teo 

logiao 

Con el interés demostrado por el Obispo Dr. 

Francisco 'Javier de Luna Victoria y Castro insistiendo 

en la fundaci6n de las Cátedras de Filosofia y Teologia 

en el Colegio de Los Jesuitas, tras largas gestiones se 

10gr6 que la Real Audienéia diera su aprobaci6n para el 

establecimiento de las mencionadas cátedras. 

2.30 La EducaciÓn en Panamá en la Epoca de la Uni6n a -

Colombia: (1821-1903) 

Al independizarse el Istmo de España el 28 

de noviembre de 1821, decide unirse a la Gran Colombia, 

siguiendo el ideal bolivariano. Sin embargo, al desha-

cerse y separarse los paises que la formaban s610 Pana

má se mantuvo; más por la fuerza que por convicción, 

unida a esa confederaci6n de pueblos compue~ta por Nue

va Granada, Venezuela, Ecuador y Panamá. Este periodo -

se caracteriza por el poco avance en el campo de la edu 

caci6n, y en cualquier otro tal cual lo señala el prof~ 

sor Silvio Meléndez: "Ochenta y dos años estuvimos bajo 

la tutela colombiana, época en la cual muy poco o casi 

nada se consigui6 en el campo. de la educaci6n ni en nin 

gún otro género de actividad social" (9). 

Lo poco que se hered6 de España no fue completa-

mente ni incrementado por el gobierno colombiano que 
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s610 se dedicó él explotar al Istmo. 

En 10 referente a la educación, solo existían el 

Seminario y algu.l1as escuelas particulares, ccnventuales 

o parroquiales de nivel primario~ 

En 1824 se instala el Colegio del -Istmo y en 1841 

se constituye en Universidad apartándose un poco de los 

moldes religiosose 

En 1846, el Colegio del Istmo ofreciálas cátedras 

de jurisprudencia, filosofía, latinidad y gramática, 

francés e inglés y una cátedra especial de ciencias 

eclesiásticas.. Se observa que hasta esa ~poca. no se men . 

cionan ni escuelas ni cátedras de Educaci6n Artística -

ni de estudios afines. 

Las·manifestaciones sGbre el caos de le educación 

primaria son variadas entre ellas la del Dr. Méndez Pe

reira quien afirma: "La educación primaria se halla en 

la RepÚblica en mal estado y no satisface plenamente su 

objeto·; dos son las causas de este mal, la escasez de -

.fondOSeo8 y de maestros" (10) 
En cuanto a la educación de la mujer poco hay que 

decir aú..n cuando se propp.gnaba por una igualdad de opo!:, 

tunidades educativas para ambos sexos en 1844; no exis

tía ninguna escuela. pública para niñas. En tanto, exis

tían 56 escuelas privadas para niñas con 394 alumnas en 

todo el Istmoo 

La pobreza del erario público, así como los acon

tecimientos pOlíticos, mantuvieron ese estado de cosas 

en el país por una prolongada y vergonzosa anarquía o 

Al parecer en la ciudad de Panamá, en 1846, La 
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primera Escuela Normal, con una in.fructuos~ y efímera -

existencia se sientan las bases para fortalecer la edu

cación primaria; y así, se abre en 1847 la Escuela Nor

mal de Santiago de Veragua.s, que corre igual suerte al 

tener que cerrarse por falta de matrícula. 

El Estado Federal de Panamá - (1856-1885) - consa

gra en 1873 el principio democrático de la educación en 

la Constituci6n y en la Ley Orgánica del Ramo de Educa

qi611 con lo que se sientan los fundamentos de una refor 

ma educativa propiame~te dicha. 

La educación primaria se torna gratUita, obligats:: 

riQ. y se fij~ el número de materias del programa, además 

se establecen reformas de tipo administrativoG 

SegQn Méndez Pereira esta época fue· desastrosa: -

"Inu.tilmente el suceso!.' de Gil Colunje, Don Vi.cente de 

Olarte trat6 de reparar el desastre anterior inspirado ('~. 

la Ley por la cual se mandaba a establecer una escuela 

de varones en las cabee.eras d.e depar·tamento; nada fue -

posible realizar y la instru.cción pública qued6 abando

nada en tan lastimosa situación hasta el año de 1871"0 

(11)0 

sin embargo, Don Francisco Ardila manifiesta que 

se nota un a]b de prosperidad en la enseñanza, precisa

mente a partir de 1874, al manifestar lo siguiente: - -

"En 1874 había en el Estado 17 escuelas primarias con -

1065 alumnos; en 1875, 31 escuelas y 1857 alumnos, en -

1876, 35 escuelas con 2155 alumnos". (12)0 

Se aprecia realmente un progreso estimulador, pues 

ya en 1877 el número de escuelas asciende a cuarenta y 

la matrícula aumenta a 2543 alumnos observándose un in-
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cremento porcentual del orden del 14.2% en las escuelas 

y del 18% en la matricula respecto al año de 1876. Es -

en esta época donde el gran apóstol de la educación pa-. 

nameña, Don Manuel José Hurtado realiza su notable y es 

timulante labora 

Como información intere·sante se debe añadir que -

el incremento de las escuelas primarias públicas, para 

varones y niñas. es relativamente considerable, ademá:s,

funcionan dos escuelas normales con sus anexas, una es

cuelas privadas para varones y niñas. La Nación y el E~ 

tado Soberano costean las escuelas públicas con sus pr,2. 

pios fondos. 

La escuela Normal Nacional de varones fue estable 

cida en 1870 durante la presidencia del General Buena-

ventura Correoso, la cual, en un lapso de 12 años, 10-

gra graduar 57 maestros, 6 de los cuales obtuvieron di

plomas de escuela Superior. 

En 1878 se inaugura la Escuela Normal de Institu

ras, de corta existencia, la cual cierra en 1887. En 

ella obtienen apenas 12 señoritas sus diplomas de maes-

tras de escuela. ~ 

Además del impulso vigoroso que el General Buena

ventura Correoso ~e·da a la educación, con la promulga

ci6nde sus leyes y su clara visi6n de destacado estadis 

ta, son muchos los educadores que sobresalen entre ellos 

Don Manuel José Hurtado, llamado más tarde, con atinada 

justicia, el padre de la educación panameñae A su lado 

deben aquilatarse también los espíritus de Don Manuel -

Valentín Bravo, Don Rufino Urriola, Don José Antonio 
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Sosa, Abelardo Herrera, Don Nicolás pacheco.y Don José 

Narciso Recuero, entre otros. 

Al disolverse el Estado Federal de Panamá, en 

1865, y transformarse en Departamento Nacional del go-

bierno centralizado en Bogotá, dependiente de éste, se 

pierde lamentablemente el vigoroso impulso antes señala 

do, merced a los vaivenes pOliticos del regimen centra

listas 

La educación particular favoreci6 a las familias 

panameñas, especialmente, en la educaci6n de las niñas 

y también en la educación de varones, sin descuida:r la 

instrucción de los niños desvalidoso Podemos mencionar, 

entre unos y otros a los Colegios de San José, de San -

Felipe, y San Vicente de Paul que cuid6 a los menestero 

sos,-a las escuelas normales para varones y seminarios 

regentados por los jesuitas. 

Para ilustrar, insertamos la siguiente cita: 

"El número de escuelas, que en 1888 era apenas de 49 

con dos mil setecientos veintisiete (2727) alumnos y en 

1890 de 64, con 3126 alumnos, ascendió en 1897 a más de 

cien con una asistencia de 4200 alumnos; y llegó en 

1899 a 126; 84 de varones y 42 de niñas con una asisten 

cia de más de cinco mil alumnos 11 (13} o 

Este avance se pierde de nuevo con el estallido -

de la guerra civil, conocida por la "Guerra de los Mil 

Días". 

La eduaci6n en la época de unión a Colombia puede 

señalarse como nefasta, descuidada, sin métodos, sin 

educadores suficientes, sin edificios, sin recursos, 
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andaba mal, tanto en lo formal como en lo material y en 

la esencia misma de la educación sin objetivos defini-

dos, sin metodología propia, y especialmente muy susce~ 

tibIe a los cambios de tipo político, que se originaba 

en la incertidumbre pOlítica del gobierno central con -

sede en Bogotá: 

Sil vio Me1éndez señala escuetamente 10 siguiénte, 

como una confirmación a lo manixestado por otros histo

riadores: "Sin temor a exageraciones, podemos decir que 

COlombia, después de quitarnos nuestra relativa indepe~ 

dencia federal, se desatendió de nuestros asuntos educa 

tivos. Las pocas y pobres. eS<2u~las primarias que a fuer 

za de sacrificio existían, decayeron; las rentas del ra 

mo perdieron su. benéficio aislamiento y la.ensefíanza 

oficial retrocedi6 de modo alarmante" (14). 

y resultó así porque lo que para nuestros gober-

nantes y educadores fue un convencimiento, o sea la de

cidida influencia de la educación para el progreso 'de -

los pueblos - constituían para los gobernantes colombi~ 

nos fórmulas simplistas en un mundo dominado por la di~ 

ciplina militar y el prestigio personal de los caudillos 
.~ 

que pugnaban po.r apoderarse del podero 

2&4. La Educación en Panamá a partir de la República. 

sin restarle méritos a los esfuerzos sinceros y -

algunos éxitos esporádicos de hombres como Francisco 

Javier de Luna Victoria y Castro, en la época colonial; 

de los señores Miguel Ciari, Juan José Argote, Francis

co Ardila, del General Buenaventura Correoso, Ricardo -
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Arango, del Dr. Gil Colunje, del Ingeniero Manuel José 

Hurtado, Valentín Bravo, Dámaso Ao Cervera, Nicolás Pa

checo, Melchor Lasso de la Vega, Nicolás Victoria Jaén, 

los hermanos Ucrós, José N'. Recu.ero y otros, en la épo

ca de unión a COlombia, puede afirmarse que los verdade 

ros avances efectuados en la orientaci6n y organizaci.ón 

de la educación pública y privada en el territorio de -

la República tienen su inicio a partir delañ.o de 1903, 

cuando Panamá se separ6 de Colombia y se desarrolla pa~ 

latinamente hasta la fecha. En los años de la República 

se ha dado un gran paso en la educación a tal .punto que 

se han duplicado o triplicado varias veces el número de 

educadores, escuelas p edificios 1 sel'vicios, el número de 

individuos que se benefician y han crecido Jos niveles 

incrementándose en forma cualitativa y cuantitatíva 

nuestra educación. Al respecto, Silvio Heléndez nos di-

ce: "En el año de 1949-50, o sea, después de cuarenti-

seis años de vida independiente, presentarnos el siguie~ 

te adelanto: - tenemos cerca de 700,000 habitantes (más 

del doble); 101,474 muchachos (más de diez veces); 884 

escuelas, (más de ocho veces); 3230 maestros (más de -

dieciseis veces); en la sección primaria, sin incluir -

1975 alumnos' y 69 maestros de los jardines de infancia. 

Además, •• a 6453 alumnos y 193 maestros de los jardines 
,}- , 

de infancia, correspondientes a las escuelas privadas~' 

(15). 

En la sección secundaria, aunque el número no es 

tan impresionante, resulta que el porcentaje de incre--· 

mento silo es, como lo indica el propio profesor Melén 

dez: "Así mismo, l3a319 alumnos (más de veintidos veces) 
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640 profesores (más de veinte veces); 17 colegios (más 

de tres veces); correspondiente a la escuela secundaria 

sin incluir 5065 alumnos, 253 profesores y 54 colegios, 

en la sección privada". (16) 

El Estado panameño logra est~Ql:~cer desde un.cen

tro pre escola.r hasta la Universidad Nacional 1L.'1 verda

dero sistema de educación al cual ha dedicado aprecia-

ble esfuerzo, pese a la miopía de algunos críticos que 

no 10 reconocen así. Claroestá;'qUe·nó alcanza a benefi 

ciar a todos los niños de edad escolar y que necesita -

importantes reformas así como el incremento de los re-

cursos fiscales a la disposici6ff de ella para la expan

sión de sus beneficios; sin embargo, este panorama es -

mucho más al~ntado:t' y edificante que el heredado de ma;.... 

nos del gobierno de Colombia en 1903 y son muchas las -

metas que en la evolución y el desarrollo~e_nuestra vi 

da republicana se han logrado. 

Entre los grandes avances alcanzados en esta épo

ca contamos con la organizaci6n del sistema basado·pri!!: 

cipalmente en la creaci6n de la Ley Orgánica de Educa-

ción tanto la de 1924 como las de 1941 y la Ley 47 de ~ 

1946, cuyas bases legales las encontramos respectivame!!: 

te en las Cartas Constitucionales de 1904, 19411 1946 Y 

la actual. 

El proceso de descentralizaci6n de la educaci6n, 

también producto de esta Era Republican.a y almque no ha 

sido muy veloz su evoluci6n, ofrece al sistema oport~ 

dades de agilizar y darle mayor flexibilidad a su f1lll-

cionamiento. 
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En el período Republicano se incrementa notable-

mente el número de escuelas pre-escolares primqrias, s~ 

cundarias, y se fundan dos universidades: La Universi-

dad Nacional y la Universidad "Santa María la Antigua", 

esta última privada. Entre las escuelas Normal de Insti 

tutoras creada en 1907. 

En 1938 esta escuela se traslada a Santiago, Prov 

de veraguas y en 1940 toma el nombre de Escuela Normal 

Juan Dem6stenes ·Arosemena en reconocimiento a su crea-

dore Además de la Normal J. D. Arosemena se fundaron 

otras en David, Prov. de Chiriquí, en Colón y Últimamen 

te la Normal Rubiano en la ciudad de panamá y la Normal 

de Azuero en la Prov: de Los Santos. 

La educación nacional ha recibido el impulso en -

la parte material, en su fondo pedagógico o didáctico y 

en el filosÓfico determin~ndose el fin social como el 

objetivo Fundamental y primordial de la misma. 

Ante este nuevo impulso pedagógico, es natural que 

se opera en la educación y la escuela panameña cambios 

sustanciales en su estructura y en su forma, producien

do en consecuencia múltiples beneficios a favor de las 

masas poblacionales del país. 

La enseñanza rígida, dio paso a una educaci6n 

flexible y prágm~ticao La escuela moderna mira el pre-

sente con gran amplitud y ansias de desarrollo y no re

memora estérilmente el pasado, sino que interpreta la -

historia en forma práctica, dinámica y progresista, im

buida en la interpretaci6n profunda de la Función demo

crática de la mismao 
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Puede afirmarse categóricamente que, a' partir del 

añ.o de 1920 9 la educación panameña observó un gran desa 

rrollo pues se materializan viejas aspiraciones en este 

campo, tales como la reapertura de la Escuela Profesio

nal$ La creación de los cursos de Verano para maestros 

sin g.rado, mediante el Decreto Nao 57 de 1923 y muy es

pecialmente, la ya señalada creación y promulgación de 

la Ley Orgánica de Educación de 1924 que rigió hasta -

1941, la que a su vez da paso a la Ley 47 de 1946 que 

actualmente rige la educación panameña. Pues bien, mer

ced a estos acontecimientos y especialmente a la exped~ 

ción de la Ley y a la elaboración de los programas de -

1926, para las escuelas primarias y secundarias podemos 

decir que culminan esta brillante jornada de las prime

ras décadas de la vida independiente. 

A la par de la Normal de Instit1ITas establecida -

en Panamá en 1907 .funcionaron también desde 1923 la Nor 

mal de Panonomé Prov« de Coclé, de corta duración y el 

Instituto pedagógico creado por el Decreto 55 de 29 de 

mayo de 1933 y que tuvo también vida efímera, pues en -

1935 Se suprime al crearse la Universidad Nacional de -
"-

Panamá. Funcionaron también las escuelas Secundarias de 

Las Tablas Prov. de Los Santos, suprimidas al establece~ 

se en 1938 la Escuela Normal de Santiago de Ver aguas , -. 

dos años más tarde, denominada Escuela Normal Juan Dem6s 

tenes Arosemena. 

En lo referente a la Educación Artística, podemos 

señalar que es en esta época cuando apareció el dibujo 

como materia de estudio, sobre todo en las escuelas re-
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genteadas por los Hermanos Cristianos. Fue una de ellas, 

la Escuela Normal de Señoritas y Varones, colegios en

éargados de la formaci6n de los maestros que laborarian 

en las escuelas públicaso 

Es bueno recordaJ.' que los Hermanos Cristianos te-

nian el dibujo como asignatura básica en la escuela pr.! 

maria, porque estaban convencidos que era importante p~ 

ra la formación estética del joven, así como de gTan u

tilidad en las profesiones mecánicas, también de sumo -

valor pedagógico para-coordinar la mano a la voluntad -

creadora, además de que brinda ayuda al estudio psicOl~ 

gico del niño .. 

Esta asignatura se ha conocido con diferentes no

menclatur'as: en su principio ~ simplemente se le llam6 -

dibujo, luego se relacionó con otros bajo la denomina-

ci6n de Educaci6n Artística, pero en el afán de reunir 

cierto número de actividades artísticas, entró como p~ 

te' de las acti vi,dades artístico-recreativas ~ 

En 1913, durante la administración del insigne 

estadista Dr. Belisario Porras, se fund6 la Escuela Na

cional de Artes Plásticas, la que tomara las riendas de 

nuestra Educaci6n Artistica. 

La que en la actualidad no ha brindado el cometido 

deseado por todos los panameños, cual es la de formar y 

educar profesionales, que más tarde puedan rendir bene

ficios en pro de la cultura y progreso del país. 

Después de conocer algunos aspectos de les antece

dentes históricos de la Educaci6n Panameña, pasaremos a 

estudiar y analizar el Programa de Educación Artística 

a Nivel Medio en Panamá. 



CAPITULO 111 - PROGRAMA ACTUAL DE EDUCACION ARTISTICA 

A NIVEL MEDIO EN PANAMA. 

381. Presentación del Programa. 

MINISTERIO DE EDUCACION 

DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

PROGRAMA DE EDUCACION ARTISTICA 

OBJETOS ESPECIFICOS: 

10- Desarrollar, en el alumno, destrezas en la expre--

sión artística. 

2.- Suministrar elementos de juicio para logTar una ac

titud crítica ante las obras de arte. 

3.- Desarrollar sentimientos estéticos como condición -

para experimentar la emoción que producen las mani

festaciones artísticas. 

40- Correlacionar en lo posible la Educaci6n Artística. 

con las demás asignatura,s del plan de estudios e 

5.- Desarrollar el sentimiento de la nacionalidad a tra 

vés del estudio de nuestro arte. 

6.- Ayudar y orientar a los alumnos de talento artísti-

ca. 

7.- Destacar el valor recreativo de la Educación Artis

tica~ 

Panamá, febrero de 19620 



PROGRAMA D~ EDUCACION ARTISTICA 

PRIMER AÑo 

1,,- Dibujo 

A.- Introducci6n 

10- Noción y clasificaci6n de las Bellas Ar-

tes. 

2.- Importancia del dibujoo 

3.- Aplicaci6n en la vida. 

4.- Materiales apropiados de la clase~ 

Actividades: 

Ejercicios exploratorios. Dibujo de li-

bre expresión. Ejemplos: Recuerdo de va

caciones. Una experiencia. Lo que yo qu! 

si era ser. 

B.- Teoría del Dibujo. 

1.- Clasificación de las líneas, (recta, c~ 

va, mixta, vertical, horizontal, oblicua 

perpendiculares, paralelas, espiral). 

2 .. - Valores lineales (fuerte, tenue, medio). 

Actividades: 

Ejercicios de líneas sin instrumentos Ca ma

no libre). Aplicación de las diferentes 11-

neas al dibujo decorativo: mosaico, guardas, 

letras, dando oportunidades de expresi6n a -

la imaginación de los alumnos. 

Co- Fi~~as Geométricas. 

10- Reconocimiento del cuadrado, rectánQuIO 

triángulo,' rombo, círculo. 
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2.- Simetría y asimetríao Eje de simetría. 

Actividades: 

11.- El Color 

Figuras geométricas aplicadas dibujos d~ 

corativosc Aplicaci6n a dibujos concre-

toso Ej. muñecos, paisajes, casas. 

A.- Introducción. 

1.- Observación de la multiplicidad de colo

res en la naturaleza. 

20- La descomposición de la luz solar. 

B.- Teoría elemental del color. 

1.- Colores primarios. 

2.- Secundarios o 

3.- Terciarios 

4.- Neutros 

5.- Complementarios 

6.- Armonía del color 

7.- Colores cálidos y fríos. Aplicación de -

su conocimiento en la \~da. 

Actividades: 

1.- Descomposición de la luz en un pris-

ma. 

2.- Diseños en que intervengan los colo

res: 

a) primarios 

b) secundariGs 

3~- El circulo cromático. 

4.- Ejercicios con colores complemen~a-

rios . (guardas t telas 9 diseños decora 
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ti vos ~ . 

5.- Aplicación de colores cálidos y 

fríos considerando su influencia 

(paisajes, decoración interior, arte 

comercial, vestuario) .. 

6 .. - Ejercicios sobre la gradación del co 

lar. 

7.- Ejercicios abstractos y concretos 

(paisajes, bodegones, etc .. ) 

1II,- Arte Indígena en Panamá. 

A.- Pre-Colombina. Manifestaciones artísticas de 

los indios antes de la llegada de los españ~ 

les, en Coclé, Veraguas y Chiriqui. Influen 

cias .. 

1.- Escultura: Figuras en barro, talla en m~ 

dera, en piedra~ (Barriles, Sitio cante) 

2.- Cerámica: utensilios de uso diario. Be-

lleza de su forma. 

30- Pintura decorativa. 

a) Decoración de cerfunica (pOlicromada). 

b) Temas: geométicos y tomados de los a

nimales. (estilización). 

c) Colores: morado, rojo, negro, blanqu~ 

cino. Preparados con tierra. 

4.- Orfebrería: Objetos de adorno de oro. Mé 

todos: aleación, vaciadera, 

perdida, martillado. 

5.- ArqlJÍtectura: No hay vestigios. 
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B.- Indios actuales: cunas, chocoes, guaymies~ 

l~- Regiones donde habitan 

2.- Manifestaciones artísticas: vestidos, a

dornos, cerámica, talla en madera. 

C.- Influencia en la artesania popular. 

Bateas, tejidos (cestería, sombreros, hama-

cas, encaje~) máscaras~ vestidos g adornos. 

IV.- Arte pre-colombino en Américao 

A.- Grandes culturas americanas. 

a) mayas 

b) aztecas 

c) incas. 

1.- Arquitecturas: templos, pirámides, pala

cios de piedra. Ejemplos: Caracteristi-

caso 

2.- Cerámica: Variedad y colorido 

Reflejo de su género de vida. 

La más notable. 

3~~ Escultura: figuras de gran expresión he

chas en barre, piedra. y made-

rae 

4.- Pintura: Murales con temas de su historia 

Decoración de vasijas y telas. 

Los c6dices .. 

Dibujos geométricos de animales 

Colores contrastantes. 

5.- Orfebreria: Artes, pectorales, narigueras 

cascabeles, etc. de oro y pl~ 

ta con piedras preciosas, a

leación. 
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B.- Comparaci6n de estas culturas con la de los 

indios aborigenes de Panamá. 

Actividades: Investigaciones~ 

visita al Museo o sitio de interés 

Proyecciones 

Reproducci6n de motivos indígenas 

Murales 

Láminas y álbumes de recortes. 

Ma.teriales: 

Papel de dibujo. Bojas sueltasG 

Lápiz suave # 4-B Y 5-E 

Borrador· suave 

Témpera (colores primarios y neutros) 

Aquarela 

Pinceles gruesos de cerdas amarillas 

Pigmentos minerales nativos y tintas vegetales. 

LA HISTORIA DEL ARTE Y LA PARTE PRACTICA DEBEN ALTERNAR 

SE A LQ LARGO DEL CURSO 

Vocabulario 

Arte Cuadrado Pre-colombino 

Témpera Rectáng-lllo Escultura 

Acuarela Triángulo Talla 

Complementarios Rombo Orfebrería 

Colores frios Circulo Aleaci6n 

Colores cálidos Simetria Cerámica 

Línea Asimetría POlicromada 

Vertical Eje de simetría Estilizaci6n 

Horizontal Gradación Pectoral 

Oblicua Ornamental Narigueras 
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Valor Primarios Contraste 

Decoración Secundarios Monolito 

Diseño Neutros Paralelas 

Mosaico Gama p,pendicula-
res. 

Guarda Ind1gena Intermedios 
terciarios 

SEGUNDO. AÑo 

le- Perspectiva Elemental. 

1.- Observación en la práctica de los cambios que 

sufren los cuerpos según su posiciÓn en rela

ción con el observador. Objetos sencillos en 

el aula de clases, los corredores de la escue 

la, calle,· un rio, las casas, etco 

2'~- Línea de horizontes y puntos de fuga. Parale

lismo. 

Actividades: 

Dibujo de· una caja en distintas posiciones 

Dibujo del salÓn de clases 

Dibujo de una~calle con postes o árboles 

Dibujo de vasos, tazas, floreros en distin

tas alturas y posiciones. Las perspectivas -

de un cubo y otros similares .. 

11.- Claroscuro. 

1.- Luz directa y luz reflejada. 

2.- RelaciÓn entre la forma del objeto y sombra. 

3.- TransiciÓn de la luz a la sombra~ Penumbra. 

40- El contorno il~inado se destaca más claramen 
te. 
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5.- Efecto de la luz sobre el color 

Actividades: 

Dl.bujo del natural 

a) con lápiz 

b) con tinta 

c) con color, de objetos sencillos, jarrones 

floreros, libros, cajas, edificios, árbo

les, paisajes .. 

IIIe-Composici6n Elemental 

1.- Noci6n de lo que es composici6n en Artes 

PIAsticas. 

2.- Requisitos de una buena composici6n. Balance 

Proporción, Elementos dominantes. Repetición 

3.- Ordenación de modelos en clase,' con 9bjetos 

concretos en espacios limitados. Critica: 

Actividades: 

Ejercicios de composición con figuras planas 

en un espacio limitado. Composición con fi~ 

ras geométricas aplicando cada uno de los re 

quisitos .. 

Collage 

Bodegones del natural 

Critica de fotográEía tomadas por los alum--

nos. 

IV.- Apreciación sobre la historia del Arte. 

A.- Prehist6rico. 

a) Necesidad de expresi6n artistica del hom

bre. 

b) Las mAs antiguas manifestaciones artisti-
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ticas del hombre. Cuevas, Murales, Fran -

cia, España. 

c) Temas y materiales usados. 

B.- Egipto: 

1.- Epoca de su florecimiento. 

2.- Finalidad de sus obras artisticas. 

3.- Arquitectura. 

a) Caracteri.sticas.. Materiales usados .. 

b) Principales obras. Templosf Palacios. 

c) Poca importancia de la vivienda. 

4 .. - Escultura. 

a) Materiales usados 

b) Caracter1sticas de sus figuras 

c) Figuras que representaban 

5 .. - Pintura. 

a) Murales, decoraci6n 

b) El frontalismo 

c) Colores planos 

d) Falta de perspectiva 

e) Pintura en papiros. 

6 .. - Or Pe brerf. a : 

Filigranas decoradas con esmaltes 

Joyas de toda clase. Pectorales 

Motivos: Flora y Fauna. Dioses. Dibujos 

estilizados. 

C.- Arte Mesopotámico, Asirios, Caldeas. 

Escultura: Caracter1sticas, fuerza de expre

sión .. 
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Detalles: Excelentes animalistas. 

Arquitectura: Bloques de barro, revestidos -

por bloques vidriados. Ausen-

cia de columnas, uso del medio 

arco. Principales construccio

nes: palacios y templos. Influ 

encia en el arte árabe y bizan 

tino. Cerámica vidriada. Decora 

ci6n de mUrales y vasijas. 

Actividades: 

Materiales: 

Investigaci6n, láminas, murales, proyeccio-

nes, estilizaci6n de motivos, comparación en 

tre las distintas artes. 

La:f>iz 4B Y 5B 

Bolígrafo 

Borrador suave 

Tinta 

Regla 

Témpera o acuarela 

Carboncillo 

Hojas sueltas de papel de dibujo. 

LA HISTORIA DEL ARTE Y LA PAl~TE PRACTICA DEBEN ALTERNAR 

SE A LO LARGO DEL CURSO. 

Perspectiva 

Horizonte 

Claroscuro 

VOCABULARIO 

Naturaleza 

collage 

primer plano 

estética' 

frontalismo 

color plano 



- 70 -

penumbra 

luz directa 

luz reflejada 

composición 

proporción 

balance 

repeti.ci6n 

ritmo 

prehistoria 

Altamira 

elemento dominante 

mural 

fresco 

papiro 

monumental 

masiva 

gradación 

filigrana 

esmalte 

loto 

palmeto 

Asiria 

Caldea 

Babilonia 

bodegón cerámica vidriada 

III AÑo 

I.- Distintos géneros de Artés P1Asticaso 

a} Explicación 

b) Materiales usados y explicaciones técnicas 

c) Presentación de obras de distintas técnicas 

d) Apreciación de las mismas 

l •. ':' Tinta China, lápiz, carboncillo, lápiz -

de cera. 

2.- Grabado: linoleo, madera, metal, piedra 

(li tograf1a) • 

3.- Pintura: temple, acuarela, pastel, óleo, 

fresco o 

4.- Mo.delado: arcilla, piedra, madera, vacia 

do .. 

Actividades: 

Demostración de las distintas técnicas y ma

teriales. 

Proyecciones, presentación de cuadros y 0- -

tras obras, álpumes. 
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II.- Elementos del Paisaje. 

a) Paisaje creativo. 

b) Paisaje del natural. 

1 .. - Planeamiento del paisaje. Repartici6n de 

las á~reas. Luz y sombra. Centro de inte

rés. Linea de horizonte. Colores, Uso 

del marco visor. Colocación del papel" 

2.- Realización. 

Actividades: 

Observaci6n y critica de paisajes~ 

Dibujo en el aula de paisajes con diferentes 

motivos. 

a) en blanco y negro 

b) en color 

Dibujo dél natural 

Observaci6n y critica de cuadros famosos 

Proyecciones 

Diseño de tarjetas~ 

III.~Dibujo del natural 

Objetos, plantas, flores, frutas, etc. 

Actividades: 

Arreglo de bodegones en el aula de clases o 

de naturale~a muerta, con la participaci6n "~ 

de los alumnos., 

Reproducci6n de ellos en color. 

IV.- Figura humana: la cabeza. 

1.- Proporción de la cabeza en relaci6n con 

el cuerpo. 

2.- Cabeza t proporci6n de ancho y largo~ 
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3.-, Repartici6n de las facciones en el plano 

de la carao 

40- Luz y sombra 

5,,- Expresiones .. 

Actividades: 

Dibujo de la cabeza y las facciones a lápiz 

y en coloro 

a) copia 

" b) natural 

v.- Historia del Arte. 

A.- Arte griego 

'1,,- Noción geográfica 

2.- El arte como expresión individual 

3 .. - Epoca de mayor desarrollo 

40- Artes en que descollaron: 

a) Arquitectura: 

Elegancia y proporción de sus cons- -

trucciones .. 

Ordenes: j6nico, dórico, corintio. 

Dintel, friso 

Material usado. 

Obras notables: Influencias en la Ar

quitectura .. 

b) Escultura: Materiales 

Realismo, conocimiento de anatomia. 

ExaltaciÓn de la belleza de la figura 

hwnana. 

Temas: personajes, temas de la mitolo 

gia. 

Artistas famosos 
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c) Pintura: 

Algunos frescos. Frisos y vasijas con 

temas decorativos, geométricos y mit~ 

l6gicos. Colores. Posible desarrollo 

de este arte., 

Cerámica: 

Delicadeza de la forma 

Decorados como reflejo de la vida gri~ 

galO 

Proyecciones 

Láminas 

Alburnes 

ReproduGci6n de diseños . 

B.- Arte Romano 

Origen, Arte griego 

Arqui tectura: 

Materiales que usaban 

Construcciones monumentales y fUL~cionales 

La b6veda, el arco y el capital compues

to. 

Influencia en el resto del mundo 

Obras notables, templos, palacios, coli

seos, arcos, casas de baños, tumbas. 

Escultura: 

Materiales que usaban 

Realistas 

Hombres notables, niños 

Pintura: 
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Frescos? escenas mitol6gicas y de la vi

da diaria. 

Uso del claroscuro y la perspectiva. 

Cerámica: 

Gran desarrollo 

Actividades: 

Albumes 

Láminas 

Investigaciones· 

Comparaci6n del estilo arquitect6nico con 10 

estudiado y con construcciones actuales. Ejs. 

Proyecciones .. 

Materiales: 

Los usados en los años anteriores. Además 

tinta china y acuarelae Papel especial -

de acuarela a 

LA HISTORIA DEL ARTE Y LA PARTE PRACTICA DEBEN ALTERNAR

SE A LO LARGO DEL CURSO 

Grabado cincel d6rica 

linoleo máñnol corintias 

pastel bronce dintel 

acuarela monotonía friso 

temple centro de interés columna 

6leo planos clásico 

fresco tonalidad Parten6n 

mural esquemas Acrópoli's 

arcilla croquis mitología 
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vaciado critica perfil 

talla proporción lápices de cera 

basilios V1a Apia Perio1es 

coliseo facciones Fidias 

panteón jónica Praxiteles 

b6veda litograf':f.a Foro Romano 

arco naturaleza muerta Capitelcompue~ 

mosaico pigmento tao 

IV AÑo 

1.- Figura humana: 

1.- Proporciones en reláci6n con la cabeza. 

2.- Obseryaci6n de la figura en movimiento. 

3.- La figura griega como modelo: Venus, Hércules 

Disc~bolO, etc. 

Actividades: 

Dibujo de la figura a lapizao carboncillo. 

a) de copias 

b) de yeso y del natur'al 

e) croquis rápidos 

11.- Composición: 

Aplicada a cuadros con figuras. Uso de los -

planos para destacar la figura principal. 

Actividades: 

a) Observación y análisis de la composici6n 

en obras de arte. 

b) Ejecución de una obra en que aparezcan dos 

o más figuras. 

e) del natural 
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TII.- Historia del Arte. 

Renacimiento: 

1.- Base histórica 

2,,- Características (humanismo, realismo, neopa

ganismo)o Patrones de las Artes (Mecenas)" 

3,,- Itali'a (Florencia ll Venecia!) Milán, Roma) .. 

Giotto, El giottismo-Frescos 

Masaccio, maestro de maestros, perspectivas 

visuales, frescos" 

Botticelli, neopaganismo 

Leonardo de Vinci, polifacético. 

Miguel Angel, escultor~arquitecto. 

Rafael, las madonas 

Tiziano t Tintoretto, Veronés, Gran colorido, 

expresi6n. 

4.- Otros paises: España, El Greco 

IVe- El Barroco: 

Alemartia, Durero, Holbein 

Paises Bajos, Hermauos Van 

Dyck, pinturas de 61eo .. 

Francia .. 

Origen: Imitación de la figura, influencia de los 

jesuitas. 

PiRtura: ascetismo y realismo. 

Arquitectura y escultura: exceso de deco

raci6n .. 

Francia e Italia: estáticos. 

España: Pintura: Rivera, Velazquez y Murillo. 

Arqu.itectura: El Escorial 

Base de la arquitectura colonialQ 
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v.- Escuela Flamenta: Países Bajos, la pintura 

Características: Gran demanda: clase media 

Dominio del claroscuro. 

Temas: pasajes de la vida diaria, retratos, pais~ 

jes .. 

Artistas notables: Rembrandt 

Rubens 

Franz Hals 

Vermeer 

Ruisdael 

Van Dyck. 

VI.- Arte en Inglaterra: Siglo XVIII 

a) Arquitectura: Iglesias y edificios públicos. 

b) Pintura: 

c) Artes Menores: 

Catedral de San pablo, El Parla

mento .. 

Caracteristicaso 

Color y gracia 

Pintores de aristoc~acia 

Retratistas: Gainsborough 

Reynold 

Romey 

Paisajistas: Constable 

TUrner. 

MUebles EstilO Chippendale 

Platería: Shefield 

Loza: Derby 

VII.- Arte en Francia: SiglO XVIII (Rococó) 

a) El arte al servicio de la corte y una pequeña 
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minor1a. 

Caracter1sticas: 

a) Inspirado en el clasicismo griego 

b) decorativo, superficial 

Arqui tectura: Palacios p Ejemplo: Vers"alles. 

Escu.l tu:ra: 

Pintura: 

Arcos triunfales. 

Estatuas de mármol y bronce 

Artistas: Falconett y Houdon 

Retratos, paisajes s 

Artistas: Watteauo 

Artes Menores:Mobiliario: Estilos Luis XVI y Luis 

xv .. 

Porcelana: Sevres 

Cristales: Beauvais 

Encajes: Alencón, ChantillyG 

VIII.- Arte en España: Siglo XVIII 

Pintor representativo: Goya 

a) Critico Social 

b) Pintor de todas las capas sociales 

c) Influencía de Velázquez 

d) Precursor de la Pintura moderna 

e) Temas variados~ 

f) Realismo, fuerza, colorido. 

IX.- Francia Siglo XIX: 

Caracter1sticas:Enfasis en la forma (arte escultórico) 

Enfasis en claroscuro 

Inspiración en el clasicismo. 

Luis David (fin del ~lIII) Adalid de -

la pintura. 
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Temas sociales revolucionarios, intelectuales. 

X.- Epoca contemporánea. 

Romanticismo: 

Pintura para el público 

Reacci6n contra el clasicismo 

Expresión individual 

Nacionalismo, realismo 

Sentimentalismo (hechos históricos, caballe

rosidad) • 

Temas de gracia: Mujeres, niños, la naturale 

zao 

Colorido. 

Pintores: Delacreaux, Gericault. 

Impresionismo: 

1.- origen del término 

2.- Características (contra el academismo). 

a) Pintura al aire libre 

b) Estudio de la composici6n de la luz 

c) Estudio de los colores, aplicación 

d) Vividez y colorido 

e} La forma a base de color 

f) Indi vi duali smo o 

3.- Manet - Influencia oriental 

Monet - Luz y Sol - "Impresi6n". 

Renoir Escenas, públicas, niños, desnu 

doso 

Degas - Instantáneas, pastel - Estudios 

de Ballet o 

Tolouse Lautrec, deformación, figuras, -
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carteles. 

Signac y Seurat "puntillismo". 

Camille pis sarro 

Post Impresionismo énfasis en la compo-

sici6no 

Importancia del dibujoQ 

Cezzane 

Gaug-uin 

Van Gogh 

1.- Emancipaci6n del naturalismo 

2.- Uso de colores puros e intensos 

30- Enfasis en la composici6n decorativa 

4.- Libre uso de colore 

Expre si om smo : 

1.- Or~gen, Alemania 

2.- Pinta la desintegr,aci6n social 

3.- Exageraci6n y deformación de la naturale 

za. 

4.- Varias manifestaciones. 

Figuras representativas: Rousult - Munch 

El Cubismo: 

~ 10- La forma se transforma en volúmenes geo-

métricos. 

2.- Simultaneidad de visi6n0 

3.- Color predominante 

4.- Influencia en arquitectura, escultura y 

artes decorativas. 

Figuras representativas: Pablo Picasso -

Braque - Juan-Gris. 
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Surrealismo: 

1.- Representaci6n plástica del alma (no in-

terviene la raz6n). 

2.- No hay finalidad moral ni estética 

Figuras representativas: Girogio de Chirico 

CIt.) Salvador Dali y Juan Miró (España)" 

El arte y su funci6n social: El Mural 

Clemente Orozco 

Diego Rivera 

D. Alfarosiqueiros 

Arqui tectura: 

1 0 - Funcional 

Rufino Tarnayo 

Cándido Portinari 

Thomas H. Benton 

2.- Nuevos materiales de construcci6no 

3.- Nuevos métodos 

4.- Rascacielos 

5.- Canto Libree 

Figuras cumbres: Frank Lloy Wrigth, Le Carbo 

sier, Osear Niemayero 

XI.- El arte en Panamá: 

Epifanic Garay 

Sebastián Villalaz 

Manuel E. Amador 

Roberto Lewis - sus obras 

Humberto Ivaldi - sus obras. 

Pintores actuales: 

J. M. Cedeño 

Alberto Dutary 

Alfredo Sinclair 

Roser MontañoTa de Oduber 

Adriano Herrerabarria 

Manuel José Medina 
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Eudoro Sil vera 

Guillermo Trujillo 

Ciro Oduber 

Juan Jeanine 

Isaac Benitez 

Julio Zachrison 

Escultores: 

Carlos Arboleda 

David Medina 

Leoncio Ambulo 

Actividades: 

Investigación 

Proyecciones 

Albumes 

Desiderio Sánchez 

Justo Arosemena 

Rubén Villalaz 

A. Jeanine 

Gilberto Maldonado 

Miguel Aguila 

Guillermo Mora Noli 

Francisco Cebamanos 

Lloyd Bartley 

Visitas a exposiciones 

Murales. 

LA HISTORIA DEL ARTE Y LA PARTE PRACTICA DEBEN ALTERNAR 

SE 

Renacimiento 

Humanismo 

Realismo 

Neopaganismo 

Mecenas 

Giottismo 

POlifacético 

A LO LARGO DEL 

VOCABULARIO 

Derby 

Rococ6 

Clasicismo 

Decorativo 

Sev:res 

Éeauvais 

Alecon 

CURSO 

Escult6rico 

Naturalismo 

Fauvismo 

Cubismo 

Expresionismo 

De sintegraci6n 

SOC9 

Surrealismo. 
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Madona Chantilly Nacionalismo 

Ascetismo Critico Social Sentimentalismo 

Barroco Análisis Individualismo 

Jesuitas Maja Puntillismo 

Colonial Neoclasicismo Funcional 

Colorista Impresionismo Rascacielos 

Chippendale Romanticismo Canto Libre 

Scheffield Adalid Bosquejo 

Venus Intelectual Disc6bolo 

Hércules 

v AÑo 

1.- Aplicaci6n de algunas de las diferentes técnicas 

usadas en las Artes plásticas. 

Actividades: 

Ejercicios que permiten a los alumnos usar 

las técnicas a su gusto. 

Temas variados que incluyen: 

a) Bodegones 

b) Paisajes 

e) Retratos 

d) Carteles 

Del natural y de la imaginaci6n. 

11.- Modelado: 

10- Explicaci6n de las distintas técnicas e 

2.- Instrumentos y materiales necesarios 

IIIo- Historia del Arte: 

Ao- Arte cristiano primitivo 

1.- Arquetectura. Las catacul'nbas. Murales. 
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2e- Basílicas (madeTa, piedra) d~coradoso 

3~- C~~delabros, relicarios p crucifijos, pin

tura, cuadros con temas religiososo 

Be- Arte bizantino* 

Origen: fundación de Constantinopla. 

Elementos.que lo formaron 

Características 

Arqui tectura: Dominio de la cúpula p el c.§::. 

pi tel, uso del mos,aico, Obras notables, -. 

sto Sofía. Imitaciones San Marcos, Igle-

sias de Ravena. 

Pinturas y Esculturas: 

Al servicio de la arquitectura 

Mosaicos de rica fabricaci6n esce-~ 

nas descriptivas e 

Murales notables 

Manuscritos ilustrados. 

C.- Arte románico: 

Al servicio del cristianismo 

Características (gruesa, pesada). 

portales,~arcost torres. Arte para los 

Monasterios 

Material,piedra. 

D.- G6tico: 

Arquitectura: Especialmente Iglesias y ca 

tedrales. 

Características: 

Obras notables: En Francia, Inglaterra, -

Italia, Alemania, España a 
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Escultura: Profusa decoraci6n de las Igl~ 

sias. 

E.- Arte árabe, musulmán y mUdéjar. 

Influencias 

Desarrollo en España 

Arqui tectura: 

Características 

Temas usados en los diseños (arabescos) 

B6vedas, minaretes, columnas espigadas 

Ejemplos: La Alhambra, Catedral de Toledo 

Sevilla, Burgos, Mezquita de 

C61"'doba. 

Artes Menores: cerámica, mosaicos, tapices, etc. 

Actividades: 

Materiales: 

Investigaci6n 

Proyecciones 

Albumes, murales 

Aplicación de la técnica del mosaico (pe

dacitos de papel o cart6n, frijoles de co 

lores) . 

'l'rabajo con mosaicos 

Comparación entre los distintos estilos -

estudiados~ 

Visitar exposiciones 

Organización de exposiciones en la escuela 

Los mismos usados a.."lteriormente. Se reco

mienda el carboncillo para la figurao 
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LA HISTORIA DEL ARTE Y LA PARTE PRACTICA DEBEN ALTERNAR 

Primitivo 

Catacumbas 

Candelabros 

Relicarios 

Crucifijos 

Naves 

Cúpula 

SE 

SdeP y PdeE/Jdece 

A LO -LARGO DEL 

VOCABULARIO 

Monasterio 

Románico 

Portal 

Claustro 

Abadias 

Gótico 

CURSO 

Ojival 

Morisco 

Arabe 

Estalactitas 

Espigadas 

Minarete s 
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3.2. Aspectos cognoscitivos del programa en vigencia: 

Las estructuras del programa de Educación Artisti 

ca según los postulados, se agrupan en tres va- -

riantes que son: El Dibujo, la Pintura y la Histo 

ria del Arte. 

"3.201. Contenido de la programación en relaci6n -

con el dibujo. 

A los alumnos del primer año se les indica 

la enseñru~za artística , partiendo del conocimien 

to de los diferentes tipos de lineas: curvas, re~ 

tas, mixtas, lo mismo que las posiciones: horizo!,! 

tales, verticales, oblicuas, pérpendiculares, pa

ralelas y espirales. Dentro de las actividad~s es 

tá el reconocimiento del cuadrado, rectángulo; 

triángulo, rombo y circulo, para que má.st"arde 

esas figuras geométricas sean aplicadas en dibujo 

decorativo (como muñeco p paisaje y casas) o La si

metría y asimetria entra también dentro del estu

dio. 

En segundo año se les pide dibujen una ca

ja en distintas posiciones, el salón de clases, -

una calle con postes o árboles, t~~bién vasos, t~ 

zas, floreros en distintas alturas y posiciones, 

10 mismo que la perspectiva de un cubo y otros o~ 

jetos similares. El dibujo es realizado con lápiz 

o con tinta, todo esto directamente del naturalo 

En tercero contintian con el dibujo al natu 

ral de objetos, plantas, flores y fru.toso Otra de 

las actividades es el dibujo de la cabeza, se les 
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hacen indicaciones sobre las proporciones en- relación -

con el ancho y el largo. 

En cuarto se observa ya la figura en movimiento. 

El dibujo puede realizarse con lápiz o carboncillo. Se 

tiene como modelo la Venus, HércUles, Disc6bolo, etc. 

En quin.to no se menciona el dibujo en aplicación 

con la pintura dentro del programa, s610 para realizar 

sus diseños de pinturase 

3.1.2. La Pintura como problema de estudio. 

En primer año se introduce el estudio del color, 

se observan las tonalidades que existen en la naturale

za y la descomposici6n de la. luz soiar. Se presenta la 

teoría de los colores primarios, secundarios, tercia- -

rios, neutros y complementarios, 10 mismo que la clasi

ficaci6n de los colores cálidos y fríos. 

Dentro de las actividades está la de hacer un di

seño donde intervengan los colores primarios, secunda-

rios y el circula cromático, los colores complementa- -

rios 10 mismo que ejercicios abstractos y concretos de 

paisajes o bodegones. A]?lican también los colores fr:!os 

y cálidos para considerar su influencia en los paisajes 

decoraci6n de interiores, arte comercial, vestuarios, -

etc. 

En segundo, dibujarán y pintarán del natural los 

jarrones, floreros, libros, cajas, edificios, árboles y 

paisajes. Con respecto al segundo punto que se titula 

Claroscuro, no indica si es aplicaci6n práctica o te6ri 

En este periodo realizan composiciones con figu--
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ras planas en un espacio limitado, se les presenta la -

oportunidad de expresar sus opiniones críticas sobre al 

gunas fotografías tomadas por ellos mismos. 

En tercero los estudiantes pintan paisajes del na 

tural o creativo pero esta vez aplicando la luz y la 

sombra que proyectan los objetos, haciendo é~Jasis en -

la línea horizontal, dibujarán y pintarán en el aula 

paisajes con diferentes motivos, practicando también 

los diseños de ~arjetas. 

En cuarto s610 ~ealizan composiciones con figuras 

usando planos para destacar figura principal. Todo lo -

demás es Historia de Arte. 

En quinto dibujarán y pintarán bodegones, paisa-

jes, carteles, retratos, etc. usando la técnica que más 

les-plazca. 

3.1.3. En conexión con la escultura. 

En ninguno de los niveles se hace mención prácti

ca de la escultura, salvo para referirse a su aplica- -

ci6n en las diferentes culturas, épocas o movimientos -

artísticos. 

3.1.4. En razón de la Historia. 

En primer año, se hace menci6n del arte indígena 

en panamá y dentro de este punto la época pre-colombina 

los grupos indígenas centrales y la influencia de la ar 

tesanía popular. Se habla de las manifestaciones artís

ticas de las diferentes culturas que reinaron en esa 

época como la Chiriquí, Ver aguas , Coclé y Darién. Ellas 
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dejaron sus huellas artísticas en la cerámica, escultu-. 
ras, pinturas decorativas, orfebrería y arquitectura. -

Se habla de la regi6n donde habitan los indios actuales 

cunas, chocoes, y guaymies, lo mismo que las manifesta~ 

ciones art1sticas en sus' vestidos, adornos,' cerárnica y 

talla en maderaG ,De la artesanía popular: se estudia 

sus realizaciones como confecciones de sombreros, hama

cas, cestería, encajes, máscaras~ vestidos y adornoso 

otro aspecto de la enseñanza es el estudio del 

Arte Precolombino en América, cuyos principales repre-

sentantes son los mayas, aztecas e incas, y sus grandes 

aportaciones artísticas a través de la Arquitectura, ce 

rá~ica, escultura, pintura y orfebrería. Se hace una 

comparaci6n de estas culturas con la de los aborígenes 

panameños. Realizan investigaciones, visitas a museos, 

proyecciones, reproducciones de motivos indígenas, mura 

les, láminas o álbumes de recortes. 

En segundo se plantea la apreciación de-lahisto

ria del arte, subdividiéndose en: Prehist6rico, Egipcio 

y Arte Mesopotámicoe En el periodo. pre-hist6rico se ha~ 

bla de las antiguas manifestaciones artisticasdel hom

bre en la cueva p murales de Francia y España. Lo mismo 

que los teméas y materiales usados. De-Egipto se indica 

la finalidad de sus obras artísticas en arquitectura, -

pintura y esculturas de ellas sus características, mat~ 

riales usados, principales obras, representación de las 

figuras, la decoraci6n de los murales, el frontalismo, 

los colores planos, la falta de perspectiva y las pint~ 

ras en papiros. Del arte mesopotámico se menciona a sus 
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integrantes: Asirios y Caldeos, y suaportaci6n artist! 

ca a través de la escultura, arquitectu~a, cerámica, p~ 

lacios y templos. 

En tercero, la historia se hace muy amplia ya que 

se habla del arte griego y del arte romano. Se dan no-

ciones geográficas del lugar y las artes que en ellas -

descollaron: Arquitectura, escultura, pintura y cerámi

ca. Del romano se estudian las mismas manifestaciones -

que se mencionaron en el arte griego, sólo con la dife

rencia en su forma, material influencias y aplicaci6n~ 

En cuarto, la historia. del arte se divide en: Re

nacimiento, Barroco, Escuelas flamencas, arte de Ingla

terra, Arte en Francia, Arte en España (El arte de es-

tos tres paises se produce en el siglo XVIII) y Francia 

en el siglo XIX. 

En el Renacimiento se habla de las bases hist6ri

cas que las Eormaron y sus caracter~sticas: Italia, con 

sus principales exponentes y forma de expresi6n. Se men 

ciona también a los pintores o escultores de esa época 

en España, Alemania, los paises Bajos y Francia. 

Del Barroco se da a conocer el origen y los pint~ 

res con sus respectivas nacionalidades. 

De la Escuela Flamenca se indica su ubicaci6n, 

las caracteristicas y los artistas que descollaron en -

ella. 

El arte de Inglaterra es conocido por su arquite~ 

tura, pintura y artes menores. De cada una se hace un -

estudio detenido, tanto de su forma, características, -

artistas famosos dentro de su respectiva rama. 
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Del francés se mencionan su arquitectura, escult~ 

ra, pintura y artes menores. Luego se analiza en este, 

los mismos aspectos del anterior: sus características, 

forma y artistas sobresalientes. Inmediatamente termin~ 

do este tema se pasa al arte esp~olG Se estudia a Goya 

como·artista representativo; su biografía, sus pinturas 

y ,las personas que ir~luyeron para la realizaci6n de su 

creación pictórica. 

De Francia en· el sigio XIX s6lo se mencionan sus 

características y los temas generalmente revoluciona- -

rios e intelectuales. 

Se hace un estudio muy· detenido del arte en la é

poca contemporánea, pues se menciona cada una de las co 

rrientes que brillaron en esta etapa de la historia co

mo lo son: .el romanticismo, impresionismo, fauvismo, e~ 

preionismo, cubismo y surrealismo .. De cada una se hace 

un estudio del origen, características, pintores que hi 

cieron posible la creación del movimiento, etc. 

El arte como función social también tiene su lugar 

en esta etapa educativa, aquí se habla del muralismo m~ 

Y~cano y los artistas que lo integraron. También se hace 

un estudio del arte en Panamá, con su pintura, escultu

ra y los artistas que se hicieron famosos en el ámbito 

nacional. 

Los alumnos de quinto año del segundo ciclo de s~ 

cundaria estudian la historia~del Arte Cristianoprimi

tivo, Arte Bizantino, Arte Románico, Gótico, Arte Arabe 

Artes Menores. De cada una se hace un estudio detenido 

de su origen, características, su arquitectura, pintura 



- 93 -
/ 

escultura, su desarrollo y su ir~luencia. 

Estos estudiantes realizan las actividades que 

tienen que ver con investigaciones, álbumes, aplicación 

de la técnica del mosaico (con pedacitos de papel o de 

cart6n), trabajos con mósaicos, comparaci6n entre los -

distintos estilos estudiádos. Organizar exposiciones 

dentro del aula. Visitar exposiciones. Proyecciones de 

cada uno de estos estilos. 

3.3. Implicación fo~mativa de los objetivos específi-

cos. 

3.3.1. Para lograr destrezas. 

Los objetivos específicos del programa de 

Educación Artística en Panamá, tiene como primer punto: 

Desarrollar en el alumno destrezas en la expresi6nar-

tística. En primer aílo, desean que el estudiante ejerc!. 

te la mano de tal manera que haga las líneas a mano al

zada, y que lo aplique. en los dibujos decorativos como 

mosaico, ~Aardas,y letrase En cuanto a la pintura, el 

educando debe saber distinguir perfectamente todas las 

gamas elementales del color: (primario, secundario, te~ 

ciario, etc). y aplicar eSLOS conocimientos a cada uno 

de los diseños creados por ellos. 

En segundo año debe adquirir habilidades en el di 

bujo al natural con lápiz, con tinta o con color, de los 

objetos sencillos como jarras, floreros, libros, cajas, 

edificios, árboles, paisajes, etc. Lo mismo que el dom~ 

nio de la composici6n con figuras geométricas aplicando 

collage, y bodegón del natural. 
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En tercero es necesario que dominen el arreglo 

de bodegones en el aula de clases, ade~ás se les. pide -

observación y critica de paisajes para que lo dib:ujen y 

pinten del natural o imaginativoa El dibujo de la cabe

za humana también debe ser dominada por los alumnos de 

este nivel .. 

A los estudiantes que cursan el cuarto año de ba

chillerato se les pide que conozcan las proporciones 

del cuerpo humano en relaci6n con la cabeza y la figura 

se observa ya en movimiento~ Estos dibujos pueden real~ 

zarse con lápiz o carboncillo. Necesitan también cono-

cer las composiciones donde aparézcan dos o más figuras 

En el quinto año de 'esta etapa evolutiva el alum

no adquiere destrezas en el conocimiento y aplicación -

de las distintas técnicas en Artes plásticas. 

3.3.2. Actitud critica ante las obras de arte. 

Otro de los objetivos específicos habla de 

suministrar elementos de juicios para lograr una acti-

tud crítica ante las obras de arte. En tercero y cuarto 

d~~primero y segundo ciclo se pone en práctica este p~ 
". 

too Eil tercer año se les proyectan las obras de arte 

para que la observen y establezcan juicios críticos en 

relación a estas' reproducciones artísticas. 

3.3.3. Exaltación de los sentimientos estéticos. 

Otro de los puntos involucrados dentro de 

los objetivos es: desarrollar sentimientos est~ticos 

como condici6n para experimentar la emoci6n que produce 

las manifestaciones artísticas. El programa aW1que no -
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es adecuado para la enseñanza media, se preocupa por 

exaltar el sentimiento estético de los alumnos a través 

de la experiencia práctica que realizan durante sus 

años de estudios. 

3.3.4. Relacionar la materia con las demás. 

El cuarto objetivo es: correlacionar la 

Educaci6n Artística con las demás asignaturas. Este pu~ 

tono es Puncional dentro del programa y no se lleva a 

la práctica. 

3.3.5. Desarrollo del sentimiento patri6tico. 

El siguiente objetivo es desarrollar el sen 

,timiento de nacionalidad, a través del estudio de nues

tro arte. El concepto nacionalismo, y arraigo a lo pro

pio, a lo tradicional se exalta en el primero y quinto 

año. En primer año se inicia el estudio de la Historia 

del arte con el arte indígena de Panamá, y con la in .... -

fluencia de la artesanía popular. En quinto año se estu 

dia las manifestaciones artísticas panameñas y sus máxi 

mos exponentes. 

3e3.6o Ayuda y orientaci6n de los alumnos. 

El sexto objetivo se denomina: Ayuda y 

orientaci6n de los alumnos de talento artístico. A tra

vés de la enseñanza del arte, el maestro o profesor e~ 

causa las habilidades illilatas de sus discípulos, pone -

especial cuidado en aquellos que tienen cierta vocaci6n 

o talento. 
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3.3.7. Destacar el valor recreativo de la Educa

ción Artística. 

Así se tituló el séptimo y último de los -

objetivos. El educador debe hacer de esta materia un mo 

mento de distracción y expansión para los alumnos pues 

de esta manera los estudiantes se sienten felices al rea 

lizar sus actividades y de hecho destacan y exaltan sus 

emociones creativas y cariño hacia la materia. 



CAPITULO IV.- ANALISIS CRITICO DE LAS ESTRUCTURAS DEL 

PROGRAMA Y LOS CONTENIDOS DE LA EDUCA-

ClaN ARTISTICA. 

4.1. Estado actual del programa de Educaci6n Artística 

El estado actual de este programa tiene como pri~ 

cipal deficiencia, la ausencia de una determinada co -

rriente del pensamiento artístico que trace linea1llien-

tos más a tono ,con nuestra realidad y necesidad artísti' 

ca. 

Como decíamos, en capítulos precedentes, el sist~ 

roa eClucativode panamá, se consolidó estructuralmente -

con el advenímiento de la República en 1903. A partir -

~e ~ntoncest no se ha dado ninguna importancia a la ens~ 

ñanza del di~ujo, la pintura t el modelado y otras más -

en la teoría, que en la práctica. 

Efectivamente, dice el Prof. Jorge Ará6:z: "Se da 

los programas y·planes. de estudios elaborados hasta el 

momento por los diferentes servicios educativos, brin

dan a la Educaci6n Artística una relativa importancia 

que desmejora ,el verdadero-cometido que debe 'cumplir -

la enseñanza de las artes en bien del desarrollo cultu 

ral" 1 

El problema radica en el hecho de que crece cada 

día la poblaci6n escolar, en este caso es el Estado 

quien debe brindarle la soluci6n. Pero nos preguntamos 

¿Qué clase de instrucción o cuál aprendizaje se requie

re o es apropiado para un mundo cambiante?Eso tiene 

para nuestros elaboradores importancia secundaria. ?ues 
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un país en vias de desarrollo tiene necesidad de acre-

centar su conciencia pOlítica y cultural. Sin embargo, 

es quizás el problema que plantean los gobiernos como 

el n~estro, que aspiran a procurarse una mayor forma-

ci6n cultural y por ende artística para su total reden 

ci6n económica y de todo género. 

Evidentemente diremos, en verdad, que nuestros -

di~igentes de la educaci6n elaboran programas que tie~ 

den exclusivamente a la soluci6n de problemas materia

les inmediatos, ello no es más que una consecuencia del 

'status" de la conoiencia poli tica y cultural del pue--

blo, y dedican a este último m~y poca importancia. En 

resumen, es a la sociedad a quien se le debe dirigir la 

acci6n docente, por el hecho de ser la escuela la agen

cia del progreso comunitario. Los programas actuales se 

dedican a incrementar la cultura de contenido intelec--, 

tualy no práctico como lo requiere nuestra sociedad 

que evoluciona constantemente hacia su mejoramiento in

tegral. Dice el Prof. Aráúz: "El educador panameño que 

adquiere su formaci6n profesional ajeno a la utilidad 

que brinda la destreza y psicología del dibujo~ pronto 
.... 

se siente absorbido por el énfasis en las llamadas "a

signaturas académicas" y se olvida de los auxiliares -

tan valiosos como lo son los valores pedagógicos de la 

estética.Q~zá esto indica la necesidad de una exhausti 

va revisi6n de los planes y programas de enseñanza ar-

tistica; en los que 'deberán incluirse con toda actuali

dad una mejor orientación en las artes de suerte que 

desde la infancia el niño aprende a crear y a rego~ij~ 
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se en la obra artística. 2 

Por otro lado, la falta de orientaci6n pedag6gica 

contribuye con lo anterior a desvirtuar el verdadero ca 

metido de la enseñanza. Basta solamente tomar el progr~ 

ma de Educaci6n Artística y nos daremos cuenta que en 

su estructura hay s6lo un intento de querer ajustarse -

a la pedagogía Modernao Esto se observa claramente en 

los objetivos, sin embargo lo que se quiere plantear 

aquí no es solamente el contenido de, los objetivos, si

no el interés de toda la programaci6n. 

4.2. DifiCUltades más notorias que presenta la programa 

ci6n. 

Antes dEL entrar en detalle de los problemas que 

pre'senta nuestra programaci6n quiero señalar las pala-

bras del eminente pedagogo Edagar Faure que dice: "Los 

programas escolares tienen dificultades para adaptarse 

al conocimiento del universo concreto, tal como lo vi-

ven las generaciones actuales, con los problemas que 

plantean a los hombres de nuestros tiempos, los grandes 

conflictos militares, sociales, raciales, el hombre en 

el mundo, la contaminaci6n, la condici6n de la juventud 

y de la mujer, la suerte de las minorías. Se justifica 

esta carencia por el s6lo hecho de que los educadores -

estiman que no disponen sobre estos temas de datos sur! 

cientemente seguros ni mucho menos de material de ense

ñanza deseable. Esta carencia se traduce el temor si es 

que no ,la negativa a abordar cuestiones espinosas" 3. 

Por otro lado, los programas a menudo descuidan la 
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educación social, ya que es el factor esencial para pr~ 

porcionar al hombre conciencia de su lugar en la socie

dad que puede ir más allá de su papel de productor y 

consumidor, y además hacerle comprender que debe tener 

conciencia de participar democráticamente en la colecti 

vidad y que, de esta manera? puede mejorar o empeorar -

la sociedad. Sobre todo hay que, ofrecer al niño la vi

sión del mundo, en el que está llamado a vivir para en

tonces permitirle orientación en Punci6n del porve~~ro 

Analizando ahora el problema estético, podemos de

cir que la educaci6n artística en el orden de la produE, 

ci6n de las formas y del goce estético, es al igual que 

la educaci6n social, científica ytecno16gica uno de 

los caminos que conducen a la percepción del mundo en 

una eterna novedad. Ella es tan necesaria, que desarro

lla en el individuo la capacidad de pensar con lucidez, 

contribuye también al desarrollo de los poderes de la -

imaginación y es la imaginaci6n la promotora de los 

grandes resortes de la invención científica, así como -

la fuente de la creación artística. Desde este punto de 

vista, en la educación lo que cuenta no es solamente el 

resultado tangible de las actividades artísticas, sino 

también las disposiciones artísticas y d~l coraz6n que 

ellas suscitan. Lo·más importante es estimular el deseo 

de la creación para ascender a un nivel superior de la 

existencia. porque las exigencias fundamentales de las 

personas es el interés por captar lo bello, la capaci-

dad·de percibirlo y de integrarlo. 

Al meditar sobre exigencias que inducen a . la exal 

taci6n del progreso cultural de nuestro país, fue moti-
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vo para que me tocase la grande misión de estudiar y 

analizar el progrruaa de Educaci6n Artística. Viene a 

bien mencionar la palabra del eminente pedagogo francés 

Edgar Faure que dice: "El contenido de los programas 
/ 

tradicionales de la enseñanza general guarda de ordina-

rio escasa relaci6n con las necesidades profesionaleso 

El prestigio de las "humanidades" todavía influye en la. 

orientaci6n elegida por muchos alumnos y estudiantes, -

aunque en la mayoría de los paises en vias de desa:r.ro---

110 lo que se necesita principalmente son técnicos y es 

pecialistas de las ciencias aplicadas. 

La noción de preparaci6n profesional se va modifi

cando. Al acelerarse el ritmo del progreso técnico, nru~ 

chos individuos se verán obligados a ejercer diferentes 

profesiones a lo largo de su vida, o a cambiar con fre

cuencia de lugar de trabajo o Se ha,hecho observar que -

en ciertos páíses la mitad de la población asalariada -

ejerce actividades que a principio de siglo no ex.i.stían". 

Así pues, al analizar y enjuiciar el programa en -

vigencia no consideramos justo hacerlo, sin antes habe:r 

realizado una investigaci6n a base de encuestas, para 

que los datos no'quedaran en simples especulaciones. 

por tanto, lo que a continuaci6n exponemos sobre las a

nomalias que sufre la programación, son el resultado de 

esas informaciones y experiencias durante la investiga

ci6n efectuadas en las diferentes escuelas de enseñanza 

media de la República Panameña. 

Se le r~zo un estudio pormenorizado al programa y 
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observamos muchos aspectos dignos de ser tomados en 

cuenta para realizarles ajustes y modificaciones. Como 

premisa~ apuntamos el he'cho de que éste ha estado vi-

gente por espacio de doce años y durante ese tiempo no 

ha sido objeto de evaluaci6n ni revisión de ninguna cla 

seo Estanlos convencidos de que los programas de estudio 

deben estar a tono con las exigencias de los tiempos m~ 

dernos. Por tanto consideramos que todo sistema educat~ 

vo de gobierno necesita poner en juego toda la dinámica 

posible a fin de conseguir unas metas deseables en el -, 

aspecto cultural de su pais. 

Es tiempo ya, dice el Frof. peruano Juan Villacorta, 

que se exija del curso de artes los fines a que está 

destinado; ellos son: la formaci6n espiritual, la cultu 

ral y la orientación profesional, y se deje de lado esa 

idea anticuada y ancestral que considera el arte como -, 

conocimiento complementario e inútil y que por lo mismo 

debe quedar sujeto a la intuición y a la insignifican-

cia del tiempo. Criterios de esta indole corresponden a 

paises pobres, incultos y por lo tanto retraidos en los 

cuales sus habitantes no son capaces de hacer hada y tie 
~ -

nen que vivir esperando la sugerencia o la realización 

extraña". 5 

En cuanto al contenido en las áreas de aprendizaje 

señaladas, mantienen una gradaci6n supérflua a las acti 

vidades que pueden realizarse dentro o fuera del aula. 

Ellas parten de la destreza como manifestaciones artís

ticas anteriores al conocimiento. Por tal motivo no se 

adecúa a la técnica ni a las explicaciones relativas al 
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conocimiento, aceptando que es de mayor utilidad el ma

nejo y dominio de la habilidad, que la información requ~ 

rida para que el educando adquiera una valoración justa 

y objetiva del arte generalo Por ello, se enfatiza en -

tales actividades y se proponen ejecuciones o Los conte·

nidos cognoscitivos aparecen diluidos en los ejercicios 

propuestos ,,' 

El programa presenta una lista de contenidos orga

nizados en secuencia de grados, pero sin especificar o~ 

je~ivos que orienten "al profesor en la aplicación y ev~ 

luaci6n del mismo. Presenta la realidad hist6rica de 

las artes plásticas y promueve el conocimiento y aplic~ 

ci6n de técnicas básicas para el conocimiento de la edu 

caci6n art1stica, pero no contempla la realidad del es

tudiante ni el medio social. 

Hablando del factor social en la educación, René -

Jean Clot, nos dice: Ninguna enseñanza se basa exclusi

vamente en el gozo per'sonal del que la recibe. La adq~ 

sici6n de terminadas técnicas debe poder redlmdar en be 

neficio de los trabajos actesanales, cuya enseñanzafo!:. 

ma paxte, quiérase o no, de los valores sociales~ 6 o 

Hay que añadir también que el programa de Educaci6n 

Artística es extenso para ser aplicado en la enseñanza 

si se toma en cuenta que la educaci6n artistica s610 se 

dicta durante dos horas semanales separadas una para 

teoría y otra para practica y uso de los materiales. La 

"parte teórica presenta dificultades (esto se pudo obse~ 

var en el capitulo precedente) porque ellos tienen que 

memorizar muchos nombres y hechos históricos involucra-
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dos en el cambio social y artíSi;:ico, y se le' da muy po

ca importancia a la creación estética de los alumnos. -

El programa en este caso dicen algunos profesores no es 

funcional.. Otro de los graves problemas es que n'o es ex 

plicito en sus ideas ya qu~ los profesores tienen que -

adivinar que es lo que se debe hacer, si es que el pro

fesor tiene que ceñirse al programa, en algunos casos 

por exigencia de la' dirección de la escuela en otros 

por el poco conocimiento y preparaci6n de la materia, 

Solamente tenemos que observar un programa de ense 

ñanza media de Educación Artistic~ de México y nos dare 

mos cuenta, cuan deficiente es el nuestro. El nuestro -

solo enuncia el contenido pero no da guía metodológica. 

En cambio el de México detalla, todos los pasos a se- -

guir en cada etapa del proceso. As:! pues, la formalidad 

un tanto rigurosa del programa limita la libre expre-~. 

si6n de los estudiantes, ya que ellos no están capaci

tados, o no tienen previa preparaci6n, dice la Profeso

ra OdeTay de Acosta del Instituto BOlívar, para compre~ 

del' fácilmente la solución de los aspectos de perspect~ 

vas $ claroscuro, figura humana, etc., creando en ellos 

inhibiciones y frustraciones de la personalidad. Por 

tal motivo no contempla los factores antes mencionados 

para la evaluación lo que ha generalizado un sistema 

anárquico, e inadecuado, aplicado al conocimiento del 

arte a través del desarrollo de la expresión creadora. 

"Es n~cesario e imprescindible, agrega el Profesor 

Villacorta, dar a la juventud estudiosa mejor concien-

cia de la importancia del arte en la vida espiritu~l y 



- 105 -

material, puesto que aceptamos las realizaciones hv~a-

nas de acuerdo al impacto, espiritual e intelectual que 

en nosotros subsiste o De modo que el hombre tiene que -

entender esencialmente las preferencias del espíritu si 

se propone lograr un sitial de prestigio ante los de- -

más" 7. 

otra de las grandes dificultades que presenta la 

programaci6n, es que está elaborada a base de conoci- -

mientas o instr~cci6n, sin darle import~lcia a los pro

blemas sociales y a l~s experiencias, de los alumnos e -

Pue's el programa está basado en Historia Universal, y 

descuida la destreza y habilidad de los estudiantes lo 

mismo que la Historia del Arte Nacional. Esto fue lo 

que más me llamó la atenci6n; ya que en cuarto año se 

excede el aprendizaje hist6rico, y al indagar sobre 

ello me informaron que, como los bachilleres en Cien- -

cias no dan esta materia en los dos últimos años, era 

la intención dar al máximo de los conocimientos sobre -

Historia de Al:'te Universal. Esta deficiencia repercute 

en la Universidad, porque los que van a estudiar Arqui

tectura, son Bachilleres en Ciencias, y además de la p~ 

ca preparación en los años anteriores, no cursan la ma

teria en los años siguientes, y resulta que cuando lle

gan a est~ facultad, se encuentran con que en los prim~ 

ros años se les da dibujo y pintura, y como es de espe

rarse tienen grandes dificultades. 

Como se puede observar, son conocimientos tan te6-

ricos que en la práctica fuera del aula, resultar1a ca

si inapelable. Cuando esta enseñanza debe estar relacio 

nada con su aplicación en todas las actividades humanas. 
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Asi pues convencidos de que la enseñanza de las 

Artes plásticas a través del Programa de Educación Ar-

tística, para los Colegios de enseñanza meaia de Panamá 

y en especial adolecen de una revisión miniciosa me pr~ 

puse hacer una investigación precisa acerca de la ense

ñanza y del programa mismo. 

Este trabajo pretende dar proposiciones a los nue

vos programas de enseñanza media, en base a las expe- -

riencias obtenidas durante mi etapa de estudio en los ~ 

diferentes centros de enseñanza media de la República -

Panameña. 

Al plantearme la interrogante ¿De donde emana el -

problema? me propuse obtener al máximo de información -

referente tanto a los estudiantes como a los profesores 

y de manera especial en la clase de dibujo y pintura en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, 

Frente a las interrogantes descritas en la encues

ta realizada a los alumnos delineamos los siguientes ob 

jetivos: 

1- Investigar el gusto por la materia. 

2 - Investigar las habilidades que poseen los estu 

diantes. 

3 - Investigar los espacios destinados a la ense--

ñanza. 

4.- Investigar el material didáctico, y humano que 

labora en esta materia. 

En cuanto a los profesores. 

1 - Investigar la situaci6n profesional del educan 

do. 

2.- Investigar las 'limitaciones para el buenejer-
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cio de su docencia. 

3 - Investigar con ellos la situaci6n del programa 

4 - Investigar las mejoras que le harían a la ense 

ñanzao 

403. Experiencias obtenidas en la investigaci6n. 

4.3.1. Presentaci6n de la encuesta realizada a 

lbs Profesores. 



ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 

Nombre de la Escuela --------------------------------------
Fecha: ~ _________________ Año (s) 

Area: Urbana: Rural -------
Señores Profesores de Educación Artistica: 

Por este medio informo a Uds s , que en la actualidad 

estoy 11ev~~do a cabo lUla investigación práctica con el -

propósito de con.ocer los logros y limitaciones del país; 

a efecto de sugerir mejoras y reformas válidas que permi

tan realizar en condiciones más óptimas, la labor que 

Uds .. imparten. 

Asi, considerando sus experiencias en el campo docente 

solicito su valiosa cooperaci~n participando con sus opi

niones personales, las consideraciones que expongo a tra

vés de la presente encuesta .. 

Agradeciéndole de antemano su atenci6n y participaci6n 

Quedo de Ud. 

1.- Formaci6n Profesional 

Atentamente 

Berta Polo Ce 
Profesora 

A- Titulo o Diploma que le sirvió para ingresar en 
el Ministerio de Educaci6no 

1- Centro Educativo donde 10 obtuvo: ------
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.E-Posee Titulo Universitario en Artes plásticas 

SI NO ------ -----------------
En caso afirmativo: ¿Cual es el área de su -

especialidad? (Pintura, Escultura, Grabado, 

etc .. ) 

2 .. - En caso negativo: ¿Que preparación posee? 

3 .. - Tiene Titulo Universitario a nivel de -

Post-Grado? 

SI NO ------
4.- En caso afirmativo: ¿Qué Especialización 

posee? 

11- Categoría 

A- ¿A qué categoría pertenece? 

1 11 111 ------ ------ ---
111- Condición 

A- Regular ____________ ~ 

B- Especial 

IV- ¿Además de la materia de Educación Artística, imparte 

Ud otras materias del programa? 

SI NO -------- --------
A- En caso afirmativo: ¿Cuál o cuáles son las otras 

materias? 

v- Experiencia Profesional Docente. 

De 1 a 2 años De 6 a 7 años 

De 2 a 3 años De 7 a 8 años 

De 3 a 4 años De 8 a 9 años 



De 4 a 5 años 

De 5 a 6 años 
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V1- Actitud frente al programa: 

De 9 a 10 años 

Más de la años 

A- Considera Ud. que el p~ograma actual de Educación 

Artistica es adecuado? 

8'1 NO 

1- En caso afirmativo: ¿Qué aspectos lo hacen ade 

cuado? 

a- Los objetivos -----
b- El contenido 

c- Las actividades ----
d- Otros 

2- En caso negativo: ¿Qué aspectos de los anterio 

res no lo hacen adecuado? 

B- ¿Cómo imparte Udo, su clase? 

1- Te6rica 

2- Práctica ------
3- Ambas 

C- ¿Qué material didáctico,utiliza para la enseñanza? 

1- Libros 

2- Transparencias ---
3- Otros 

D- ¿Qué actividades realizan los alumnos? 

1- Albumes 5- Excursiones 

2- Dibujo al natural 6- Trabajo de investiga--

3- Dibujo de imitación ci6n 

4- Paisaje 7- Exposición al final del 

curso 

8- Otros 
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E- Cuenta Ud. con espacio adecuado para la enseñanza 

SI NO ------- ----------------
F- Proporciona la Dirección de la Escuela Material -

Didáctico o ayuda a la clase de Educaci6n Artísti 

ca? • 

SI NO 

G- ¿Qué mejoras le haría Ud. al programa? 
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Análisis de resultado de la encuesta a -los pro 

fesores. 

En nuestra realidad educativa el programa de -

Educación Artística no opera convenientemente p por algunas 

dificultades que se pueden observar por parte de los pro

fesores, todo esto es, como decíamos anteriormente el re

sultado de la investigación realizada en diferentes cen-

tros educativos a nivel medio en la República de Panruná& 

Los profesores encargados de aplicarlo, con algunas exceE 

ciones carecen de los conocimientos pedagógicos indispen

sables, o de los conocimientos especializados en Artes 

plásticas o de ambos, y esa faita de preparación les imp! 

de ejercer la cátedra de acuerdo a su preparaci6n-, expe-

riencia y créditos ya que en nuestro medio no existen mu

chos profesionales para el caso, debido a que no hay una 

Escuela Nacional de Artes plásticas a nivel universitario 

donde se prepare más personal. (Ver cuadro No. 10) Por 

tal motivo se tiene que nombrar Pro.fe$ores en Pedagogía 

para llenarlas plazas y en otras circunstancias son lle

nadas con profesores de la Escuela Nacional de ~tes plás 

ticas donde la preparación no se imparte a nivel univers~ 

tario. Es este el motivo por el cual algunos profesores -

se quejan de que el programa no es informativo para aque

llos profesores que adolecen de los conocimientos docen-

tes artísticos, o simplemente porque es deber de toda in~ 

tituci6n educativa ofrecer un programa lo suficientemente 

explícito para obtener como resultado una eficaz educa- -

ci6n. 

Otro de los motivos, que para algunos dificul-
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ta la aplicación, es la falta de orientación de parte del 

Estado, ya que no hay supervisión activa que promueva se

minarios, conferencias, etc. ni ninguna otra forma de pe~ 

feccionamiento para el docente. Algunos profesores se la

mentaban también que se les da muy poco valor a la asign~ 

tura por parte de los directores (ver cuadro No~ 19) y 

padres de familia en relaci6n con las demás materias, mo

tivando con ello que los alumnos descuidan la materia. So 

bre esto nos dice la eminente pedagoga René-Jean Clot. 

"Muchos alumnos rechazan la materia, porque se hacen esta 

pregunta: ¿Para qué perder el tiempo dibujando si no ten

go talento para ello?, (o, si vaya ser famacéutico). Muy 

a menudo, además, tal alumno es un excelente sujeto cuyo 

esp1ritu positivo huye de la dispersión para concentrarse 

en un examen del que no ignora que queda excluida 'toda 

experiencia subjetivao Sin embargo, cuando más adelante -

sea ingeniero (o constructor) ¿no deberá escoger algún 

día el color de un papel pintado, la trama de un tejido o 

la forma de un mueble. g .? Cuando aceptarnos responder a ne 

cesidades fundamentales tales como la adquisici6n de un -

traje, la elección de un itinerario o de un mobiliario 

¿no trataremos con ello, simplemente de dar testimonio de 

nuestra presencia? En un tiempo en que la producci6n en -

serie tiende a imponer unas formas esteriotipadas, la fi

nalidad de nuestra enseñanza consiste precisamente en 0-

frecer al futuro obrero,el futuro jefe industrial, la afi 

ci6n a la calidad, al esfuerzo desinteresado) a la búsqu~ 

da indispe.nsable para su formaci6n ti 7. 

Otro de los problemas involucrados en la pro-

gramaci6n es que no presenta una lista biográfica para 
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profesores y alumnos y la escuela no cumple con ell0 1 en 

sus bibliotecas. 

La falta de espacios adecuados, o de salones -

especiales para la materia es otro de los graves proble-

mas que tienen la mayoría de los profesores de arte, (ver 

cuadro' No. i8) porque ellos se tienen que trasladar de un 

lugar a otro, solo en tres Colegios pude observar que los 

educadores tienen un salón especial: me refiero al Insti

tuto Nacional!) Instituto José Dolores Moscote y el Cole-

gio José Daniel Crespo. Esto también influye en el mal 

funcionamiento de la materia, ya que ni los profesores ni 

los alumnos tienen un sa16n para gúardar sus materiales y 

trabajos cuando son difíciles de trasladar. Por otro lado 

la falta de laboratorios y talleres para la materia, ha -

hecho que las clases sean predominantemente teóricas, 

en el aula. 

Otras de las quejas que má.s se hizo patente de 

parte de la mayor1a de los profesores es el poco tiempo -

que se le da a la materia para cubrir el programa tan ex

tenso. La inconveniencia de las dos horas semanales sepa

radas conlleva a: que como cada hora :=s de 50 mi·nutos, el 

tiempo que le queda disponible para trabajar es de 35 mi

nutos, por que los alumnos necesitan diez minutos para 

prepararse y diez minutos para guardar los materiales. 

Por tanto no se pueden hacer trabajos fecundos, y además 

los alumnos que tienen dificultad para trabajar, general

mente no terminan los' trabajos~ Por otro lado~ el hecho -

de que tienen que realizar sus trabajos en las mismas si

llas pupitres que utilizan en las otras materias, contri

buye a desvirtuar la enseñanza del arte ~ 
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Son pues todos estos los inconvenientes que 

dentro de los programas (-, - ~ influyen en el desarrollo y 

creación de los estudiantes, y en parte afectan la labor 

de los educadores, aunque algunas veces dice la pedagoga 

René-Jean Clot: "Los trabajos artísticos en las escuelas 

resultan experimentos faltalmente contradictorios. Por 

otro lado los niños incluso los bien dotadoso- lo que es 

fundamental en ellos -, se esfuerzan por escapar de las -

influencias perturbadoras de los maestros de dibujo o Al~ 

nas ~eces nos preguntarrios ¿El educador consciente de su -

buena reputación, de su deber y de su propio código, no -

obstacul'iza el desarrollo de la creación infantil? Quizá 

su presencia en clase deberá limitarse a la de un simple 

vigilante".. 8 

En conclusi6n, no vemos un método claro y def!. 

nido en la educación nuestra, porque muchos acostumbran a 

ceñirse a una sola manera de enseñar, porque basan su en

señanza en.un sólo método. Por ejemplo; el de la copia

en el tablero o láminas, el método exposi ti vo para dar la 

clase y de manera escasa, el método de investigación por 

no contar con buena bibliografía en los Colegios o En cuan 

to a la teoría artística, se le pide a los estudiantes 

que copien o imiten las obras de arte de otros autores, -

restringiéndole así su desarrollo y capacidad. 

4.3.2. Presentación de la Encuesta realizada 

a los alumnos. 



ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

Nombre de la Escuela 

Fecha: 

Sexo: 

1- ¿ Conoces el Plan de estudio de Educaci6n Art1stica? 

SI NO -------
2- ¿ Te gusta la asignatura:. Educaci6n Artística? 

SI NO 

3- ¿ En caso negativo: ¿Por qué no te gusta? 

4- Esta materia te ayuda a comprender mejor a los demás? 

SI NO ------
5- ¿ Crees que la Educación Artística contribuye a enalt~ 

cer la belleza del arte en sus diversas formas? 

SI NO ------
6- ¿ Prefiere eliminar la asignatura: Educación Artística 

aunque se limite tu formación cultural? 

SI NO ------
7- ¿ El salón lo encuentras apropiado para realizar tus -

trabajos artísticos? 

SI NO 
---~----

8- En caso negativo: ¿C6mo te gustaría que fuera el sa16n? 

9- ¿Te gusta el método que se est~ aplicando en esta asig 

natura? 

SI NO ------- -------....... 
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10- ¿ Dónde te gustaría que se diera lá clase? 

1- Fuera del Salón ------
2- Dentro del Sa16n -----
3- Ambos 

11- ¿Cómo te gustaría que se ambientara el salón? 

a- Con murales pintados por Uds. 

b- Con trabajos de investigaci6n alusivos a la mate 

ria -------
c- Ambos 

12- ~scriba un pensamiento sobre el arte o sobre la mate

ria Educación Artísticao 
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4.3.2.1. Análisis de los resultados de la encuesta a los 

alumnos o 

Además de lo expuesto en· los capitulos prece-

dentes, la pregunta expuesta a los estudiantes sobre el ~ 

gusto 'por la materia (v~r cuadro N:o. 2) contribuy6 a cono 

cer que la Educación Artística es imprescindible en el 

desarrollo cultural de los adolescentes, pues un 100% re~ 

pondió afirmativamente. Sin embargo, los estudiantes arri 

ban al ciclo secundario y universitario sin el debido des 

arrollo de las facultades creadoras, con el consigu.€¿.nte 

desconocimiento de técnicas y recursos a su alcance y un 

estancamiento en la expresi6n gráfica muy por debajo de '

lo normal. 

Uno de los grandes problemas que más preocupa 

a los alumnos es la poca importancia que se le da a la ma 

teria y el mal acondicionamiento de los espacios. Tanto -, 

así que algunos alumnos me expresaron su deseo de un labo 

ratorio para esta materia, al igual que lo existe para o

tras materias como química, física,etc. Esto lo podemos -

comprobar personalmente en el Institut~ BOlivar, pues fue 

esta la Institución Educativa donde gentilmente los Profe 
~ -

s'ores se brindaron para que trabajara directamente con 

los alumnos y observamos el gran entusiasmo con que los -

estudiantes explayaban sus inquietudes artísticas, tanto 

así que pedían que se les eXlseñara nuevos conocimientos y 

técnicas, a pesar de la incomodidad con que se trabajó. 

Pr'imeramente g el hecho de que estábamos tr'abajando en el 

mismo sa16n que ellos utiliz~~ para recibir las otras lec 

ciones o clases, y con las mismas sillas pupitres, no nos 
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permitia realizar bien estos trabajos, por otro lado, só

lo nos quedaba disponible para trabajar un tiempo de trei~ 

ta y cinco minutos porque diez fueron para preparar el ma 

terial, y diez para limpiar el sa16n, porque así lo pidió 

el proEesor que le correspondía dictar la siguiente clase; 

de allí la necesidad de un salón adecuado para la asig-fla-

·tura. 

El problema de los pocos minutos de trabajo 

conllevó támbién, a que gran cantidad de los alumnos no -

pudieron terminar sus trabajos porque como estaban reali

zando diversas técnicas,sus ejercicios requerían de más -

tiempo o A pesar de todas estas molestias, nuevamente rep!. 

to, s610 pudimos observar el entusiasmo, y el deseo de 

transfuitir en el papel sus inquietudes artísticas. 

Bienvenidas sean las palabras de la ya mencio

nada René-Jean Clot cuando nos dice: "Ningún programa es

COlar-prohibe al educador invitar al alumno a dar libre -

curso de su :eersonal modo de sentir. En una perspectiva -

amplia, donde la enseñanza del arte no trate de imponerse 

desde afuera mediante un rigido proceso, resulta normal -

que los niños prefieran expresarse a través del color pu

ro. Es imprescindible dejarle en libertad de acción. Más 

para que sean conscientes de sus propias preferencias es 

necesario que antes su sensibilidad se haya familiariza

do, mediante ejercicios preparatorios s con la búsqueda -

de los valores, en la que la intensidad de lo más oscuro 

a lo más claro habrá desempeñado en este caso un papel -

esencial 11 • 9 

Ante todo tengamos en cuenta que el verdadero 
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problema de la Educación Artística se debe plantear r,es-

pecto a múltiples interpretativas ll todas~ellas igualmente 

válidas g porque cada alumno se desarrolla y adquiere cono 

cimientos de acuerdo a su capacidad receptiv~ que le es -

propio o 



Nuestras observacio1'1es aludidas en los pál'raEos anterio-

res con respecto al mal acondicionamiento de las aulas es 

colaTes, completamente estrechas einade:::uadas para 

tir las clases de acuerdo con los requisitos 

psicológicos etc" lo demuestra.n. las :3Í 

f~ías t torn::1clc1::3 :::::j:'1 .3.lSTlIY.~O.S de los lC)(:;il{::.s E~SCC)J .. a~c~~s~, 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS 
PLANTEL AeADEMIA DE SAN CARLOS 

B 1 B L 1 o T E e A 

Clasificación Autor Título 

PRÉSTAMO EN SALA 

Nombre Fecha 

Escuela de Procedencia 

Domicilio No. de cuenta 

Nacionalidad 

Firma 

"\ 

~ 

He recibido de esta Biblioteca la siguiente obra que me c6mprometo a delOlver en el mismo estado de 
conservación que me fue entregada o cubrir su importe en caso de extravfo o deterioro. 
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4.4. Funcionalidad de las ~estructuras de la programación. 

4.4.1. En cuanto a la enseñanza. 

Es sabido por los que están dedicados a la do

cencia, o los que se sientan apegados a ella, que toda t~ 

rea de enseñar implica la necesidad de un buen método de 

enseñanza. La Educaci6n Artística de Panamá sufre la au-

sencia de esta cualidado 

No se trata, de hacer del estudiante un artis

ta consumado, sino de instruirlo en los conocimientos de 

los elementos esenciales para la Educación Artísticaa En 

atención a ese objetivos debemos considerar que la ense-

ñanza.gradual de esta materia, es esencial y que el méto

do más indicado es aquel que deje en el niño y su forma-

ci6n los elementos fundamentales de la Educación Artísti

ca, según su formaci6n bio-psíquica. Así por ejemplo, en 

el programa de Educación Secundaria, se introduce al estu 

diante algunas ideas fundamentales en sus dibujos y pint~ 

ra~, y se pierde el interés en las realizaciones creati-

vas y otras formas pict6ricas~ Igual puede ocurrir en la 

Educaci6nMusical, por ejemplo, que del pentagrama se qui~ 

re hacer de un niño un solista. En el arte lo ventajoso -

ser1aque el infante y adolescente dominaran lo más esen

cial de esta rama educa.tiva. 

Las estructuras cognoscitivas de esta prog-ram~ 

ci6n, tienen referencias directas al estudio del dibujo 9 

pintura e historia del arteo En cuanto al dibujo, la ex

tensi6n y nivel del conocimiento aparece tan indi:recta 

que le permite al 'educador explicarse las acti~ndades ar

tísticas de manera que requiere ser interp:cetado arbitra

riamente, pues una de las metas de la taxonomía es hacer 
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evidente el camino hacia donde va el maestro; 'hacer jui-

cios criticas, revisiones, reestructuraciones y hacer que 

haya comunicación entre las partes del aprendizaje. 

Con respecto a la pintura, los contenidos cog

noscitivos no están tratados con dedicación ya que la tea 

ría casi no se percibe, salvo en el primer año. Se prete!! 

de que el alumno haga suya la teoría de esta rama del ar

te, a través de una apreciación crítica del desarrollo de 

la pintura en el curso de la historia sin preténder el do 

minio práctico de tales actividades. En este sentido, la 

teoría aparece subordinada a la historia t más".q~e alman~ 

jo del conocimiento de sus elementos. Se interesa as1,: en 

que el alumno conozca el desarrollo y la expansión de las 

civilizaciones. El aprendizaje, tal como lo señala la. pr~ . 

gramaci6n, pierde su amplitud y sustancialidad dentro de 

una apreciación educativa para facilitar una ordenación -" 

didáctica. 

En relación con la Historia del Arte, puede s~ 

ñalarse que es li?- que más le interesa a los aspectos cog

noscitivos del programa ya que se preocupa porque el edu

cando tenga fiel conocimiento de los distintos movimien--
. ... 

tos artísticos que hill1 pasado a través de la historia, lo 

mismo que la nacionalidad y nombre de los personajes que 

hicieron tales revoluciones en favor de la cultura y desa 

rrollo del arte. Cada una de estas creaciones artísticas 

va acompañada de la técnica y material que emplee para el 

desarrollo de sus actividades. Por tal motivo, la Histo-

ría del Arte se hace extensísima en los (.inco años de es-

tudio (solamente para los estudiantes de Bachiller ep Le

tras) y cuatro años (para "los Bachilleres en Ciencias), ~ 
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y descuida la expresi6n práctica de los estudiantes, lim~ 

tando así su creación emocional. Esto se hace notar clara 

mente en los últimos años de estudio donde el estudio es 

exclusivamente hist6:rico. 

4.4.2 En orden a las condiciones y estructuras del medio 

social y cultural. 

El individuo con personalidad saludable, forja 

sus aspiraciones'y elabora un plan de vida de acuerdo con 

sus ~abilidades, capacidades, intereses, recursos y opor

tunidades. Por tanto, los objetivos que el individuo per

sigue en su vida, deben corresponder a las normas y los -

códigos predominantes en el grupo social. Tales propósitos 

deben ser aceptables' y beneficiosos desde el plmto de vi.§.. 

ta indiviudal y colectivoo En el proceso de socialización 

el que somete al ser humano desde que nace, aprende de 

una manera gradual a acatar las normas·y los c6digos pre

dominantes en la sociedad. Debido a ellos, el ser humano 

para vivir feliz necesita disfrutar de la aceptación de -

los demás. En cuanto al arte, podemos decir que si el hom 

bre, es un ente social, y el arte es creado por el hombre 

cada sociedad tiene en cierto sentido: el arte que se me

rece, primeramente porque es éste el que le favorece o tQ 

lera, en segundo, en cuanto que los artistas miembros de 

dicha sociedad crean de acuerdo con el tipo peculiar de -

relaciones que mantienen en ella. Esto quiere decir que 

el arte y la sociedad, lejos de hallarse en relaci6n mu-

tua, se buscan o rehuyen, se encuentran o separan, pero -

jamás se dan las espaldas por completo. 
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"El arte y la sociedad no pueden ignorarse po!. 

que él mismo es un fen6meno social. Lo es primero, porque 

el artista por originaria que sea su experiencia vital, es 

un ser social, segundo, porque la obra~ por honda que sea. 

la huella que deje en ella la experiencia originaria de -

su creador y por singular e irrepetible qu~ sea su pl.asm~ 

ci6n, su objetivación en ella, es siempre UYI puente, un -

lazo deuni6n, entre el creador y otros miembros de ¡a so 

ciedad; tel;'cero porque la obra areet"a a los demás, contr!. 

buye a llevar a desvalorizar en ellos ciertos fines, i -

deas o valores; o sea es .fuerza social que, con $U carga 

emocional o" "ideolog1'ea sacude o conmueve a 10"S otros, na

die sigue siendo exactamente como era después de haber si 

do sacudidap6r ttna'verdadera obra de arte .. n 10 

I10s ajustes sociales constituyen también un 

factor importantísimo en el desarrollo del niño. Por tan-o 

to ninguna sociedad es capaz de anular totalmente la indi 
d? 

vidu.alidad humana .. 

El medio social y la posici6n del centro educ~ 

tivo influye, grandemente en el desarrollo creativo.~tan

t03 de los infantes como de los adolescentes, esto lo p-q:-
-"" 

dimos observar claramente en la investigaci6n realizada, 

en algunos casos la ~osici6n de la escuela, por ejemplo -

el Instituto Nacional (COlegio Secundario), ubicado "en el 

área metropolitana de la ciudad, allí los alumnos se que

jaban de que no podían trabajar bien porque les molestaba 

el ruido de los autos, ello les impedía la concentración 

en su labor pictórica. No sucedía lo mismo en el Institu

to Bolívar que aunque está ubicado también en el cen~ro -
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de la ciudad, ocupa un lugar apartado del tránsito de los 

automóviles, pero tiene la ventaja de que está frente al 

mar y el hermoso paisaje, en contraste con el ruido de las 

olas, manten1a a los alumnos con deseos de expresar sus -

inquietudes estéticas. La mayor parte de los trabajos pi~ 

t6ricos que acompañan la presente tesis, son crea.ción de 

estos alumnos. 

Las escuelas situadas en el Interior de la,Re

pdblica se sienten más afectadas, pues la sociedad no les 

brin~a oportunidad de expandir sus conocimientos art1sti

cos, porque no existen, ni museos ni gal,erias de arte don 

de el estudiante pueda asistir para observar y criticar -

las diferent~s obras de arte con sus respectivas técnicas 

y materiales utilizados para que se famili~ice:n con la -

materia .. 

Todas estas indicaciones son parte de la defi

ciencia del desarrollo art1stico, y por tanto contribuyen 

a desvalorizar el estudio de la materia~ 



CAPITULO V - SUGERENCIAS PARA LA ELABOP..ACION DE UNA NUEVA 

PROGRP~CION A LA EDUCACION ARTISTICA EN EL 

NIVEL MEDIO .. 

"Debéis preparar a vuestros hijos en sus estu 

dios de manera retosona y sin aire alguno de 

restricción con el objeto ulterior de'discer 

nir más fácilmente la inclinación de sus res 

pectivos caracteres". 

Platón. 

5.1. Importancia del establecimiento de objetivos de apren 

dizaje. 

Los objetivos de aprendizajeSfJll ~quellos fines, pro 
- >. o'. . .' _~. ."_ • 

pósitos o metas que todo sistema educativo pretende real~ 

zar; esto es lo que desea conseguir todo educador'de sus 

alumnos al finalizar un plazo o periodo de tiempo determi 

nado; todo aprendizaje ofrece al estudiante la oportuni-

dad de lID cambio en su conducta, una nueva forma de com-

portamiento. 

"La comisión de nuevos métodos de enseñanza ha elabo 

rado un modelo pra la esp~cificaci6n de objetivos que co~ 

tienen los criterios de varios autores especialistas en -

la materia; consta de los' siguientes elementos: 

variable Institucional,: Es la persona sobre la cual 

recae la acción que se va a ejecutar, es decir los objet~ 

vos deben enunciarse en términos de la persona(s) que ej~ 

cutarán la' conducta que nos va a demostrar que el proceso 

de aprendizaje se ha efectuado. 
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ne que el grado más útil de especificidad de un objetivo 

es aquel nivel de generalidad de la conducta que el pro

fesor está buscando para ayudar al alumno a adquirir el 

conocimiento .. La indicación más importante es que la des 

cripci6n del objetivo indique una ejecución que tenga va

lor práctico en la vida del individuo. 

Enfatiza dos puntos ,para alcanzar un nivel de descriE 

ci6n útil de un objetivo conductal: 

1- Los obJetivos deben expresar unprop6sito que con 

cuerde el amplio contexto de las meta.s personales del in

dividuo .. 

2- El prop6sito debe poderse distinguir de otros'pr.2, 

pÓsitos a Este punto corresponde a las situaciones, condi.;.. 

ciones estímulos o restricciones que la si tuaci6n de ~ec~ 

ci6n requiere .. 

Cri terio de Precisión.- La precisión hace referencia. 

a la exactitud conque debe realizarse la tarea. Esta p~ 

cisión se puede señalar de acuerdo con los siguientes cri 

terios: 

Número de respuestas correctas. 

Límite de tiempo 

Tolerancia de errores 

Porcentaje o proporci6n de·tiempo. 

porcentaje o 'proporción de principios aplicados. 

Número de principios, criterios, conceptos, etc. apl~ 

cados en la ejecuci6n de la conducta. 

Cuando uno o varios criterios se aplican a un estu-

diante en particular, éste será de precisión individual. 

Para aplicar los criterios de precisión al grupo, se pue-
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den establecer tres categorías significativamente útiles 

para ajustar el contenido del curso del tiempo. Dichas -

categorías son l~s siguientes: Esencial, Necesarias, Con

venientes cada una con sus respectivas iniciales E.N.C. 

La categoría de esencial corresponde a la informa

ci6n indispensable para aprobar el curso. El logro de los 

objetivos marcados como esenciales corresponderá a la mí

nima calificación aprobatoria o 

Como necesario catalogan aquellos objetivos que ayu

dan a lograr los objetivos,esenciales. El éxito de esos -

objetivos, incrementará la calificación lograda por los -

esenciales solamente. 

Convenientes son aquellos objetivos que enriquecen 

el conocimiento de algún tema y que están,reservados para 

á~ellos alumnos que tienen especial interés en el mismo. 

La precisi6n de grupo consiste en la indicación del 

porcentaje de alumnos que alcanzar·á el objetivo especifi

cado. La precisi6npermite controlar eficacia del profe-

sor como seleccionador de experiencias de aprendizaje que 

permitan lograr el objetivo". (1) 

Por otro lado, Bloon y sus colaboradores Krathwhojl 

con los suyos h~ establecido calificaciones de los obje

tivos educacionales para las categorías cognoscitivas y 

afectivas.'La clasificaci6n es un esquema donde se enume

ran las capacidades y f,brmas de comportarse esenciales p~ 

ra aprender. El dominio cognoscitivo que comprende una 

taxonomia (clasificación) de los comportamientos de los -

alumnos, considerados como reveladores de la enseñanza 

recibida cualquiera que sea la materia, el nivel de apreg 

dizaje. Contiene una serie de objetivos relacionados con 
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.~ .. 
{"e;, 

rectos deseados de una serie planeada de experiencias y -
""-

aprendizaje. "~"'~ 

7- El estudiante debe saber que es lo que se le exi

girá al finalizar el curso. 

8- El maestro debe tener claras evidencias de los re 

sultados alcanzados. 

Si el maestro en su trayectoria y experiencia educa-

tiva construye un medio ambiente adecuado, y especifica -

claramente los objetivos, provocará el tipo de reacci6n -

esen~ial para lograr el' aprendizaje deseado, es decir el 

maestro debe controlar la experiencia de aprendizaje a 

tra,\Tés del adecuado manejo de los objetivos educativos si 

es'tablece situaciones, estimulaciones que inciten el tipo 
.. ~ 

de compor~arniento adecuado. 

Antes de finalizar con este punto señalaremos una 

lista de verbos activos: 

Aplicar, arreglar, comparar, construir, contrastar, 

deoir, definir, demostrar, distinguir, duplicar, enume-

rar, escribir, explicar, exponer, formar, hacer F identi

ficar, mostrc.r, ordenar, preparar, recordar, repetir, re~· 

solver. 

5.1.1. Objetivos Generales de Educaci6n Artistica. 

Pasamos ahora ~ la etapa más dificil pero esencial -

como lo es especific~ los objetivos. En este caso, lo 

que nos interesa es que el alumno aprenda, el estudiante 

debe desarrollar un esfuerzo activo. Por eso los objeti-

vos deben formularse en funci6n de las activ~idades ~ue 

permitan ser enseñadas cada vez mejoro 

Las finalidades generales, son o deben ser las mismas 
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.. 
que las expuestas anteriormente y como es de comprender, 

al ser este curso la etapa intermedia del aprendizaje y 

preparación artfstica-plástica en la enseñanzasecunda-

ria, su aplicación práctica será más intensa con el obj~ 

to de dar al alumnado mayor oportunidad de ejercitarse en 

la práctica o aplicación de los conocimientos y técnicas 

anteriores, así como de los nuevos que serán impartidos -

en etapa educativa, de tal manera que al terminar el ci-

clo secundario, haya recibido una preparaci6n vocacional 

q"ile los dote de conocimientos teóricos, habilidades y des 

trezas artístico-plásticas, para un posterior ingreso a -

escuelas profesionales de Educaci6n Artfstica o bien a ca 

rreras Universitarias o técnicas con base artfstica~plás

ticas .. 

Los objetivos pueden clasificarse en cinco grupos 

que son: 

1- En relaciÓn con la formación de la personalidad -

del educando .. 

A ... Procurar que las Artes Plásticas cumplan su 

función. social en el desarrollo integral de su 

personalidad y de la humanidad. 
"" B- CUltivar la capacidad de apreciación estética 

con el fin de saber gozar de las bellezas de -

la naturaleza y de las Obras de Arte produci-

das por el hombre~ 

C- Desarrollar la sensibilidad estética del edu-

candq y contribuir en la formaci6n de hombres 

libres creativos con un amplio sentido htunanis 

ta" 

D- Desarrollar la-capacidad de expresi6n y comuni 
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caci6n artistica de los sentimientos, emocio-

nes e idease 

E- Cuidar la evoluci6n de la Expresi6n Gráfica de 

acuerdo con su nivel mental y f1sico .. 

F- Perfeccionar la facultad de observaci6n, memo

rizaciÓrl, imaginaci6n y creaci6n .. 

G- Fomentar la originalidad y conservar la espon

taneidad de la capacidad.creadorao 

2- En relaci6n con el sentido de responsabilidad pa

ra con la sociedad. 

'-:,A...--Adquir~r los sentimientos culturales bá.sicos 

necesarios para cualquier actividad humana. 

B- Difundir los valores artisticos adquiridOS en 

el taller .. 

C- Practicar las Artes plásticas como un esparci

miento aPin de-evitar desviaciones mentales .. 

D- Comprender que el Arte sensibiliza al indivi-

duo y propicia UIla convivencia más humana. 

E- Saber que el Arte y la Ciencia son las bases -

culturales de los pueblos. 

3- En relaciÓn con la DidácticaG 

A .... Propiciar interés en el alumno para que exper~ 

mentando con las técnicas artisticas adquiera 

los conocimientos estéticos. 

B- Usar los recursos didácticos adecuados para lo 

grar una enseñanza más objetiva y completa. 

C- Impartir conocimientos generales sobre Estéti-
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ca, critica e Historia del Arte. 

D- Capacitar al alumno para apreciar el arte de -

todos los tiempos, culturas y principalmente -

el nuestro .. 

E- Visitar museos, Galerias, talleres de Arte. 

F- Proporcionar una educación elemental y una di

reccional. 

4- En relaci6n con la técnica y producción de las 

Artes. 

A- Encauzar el gusto por los elementos de expre

sión artfstica. 

B- Enseñar los conocimientos elementales sobre 

teorfa, terminología y técnica del arte. 

c- Capacitar en el conocimiento y manejo de los -

materiales de trabajo. 

D- Desarrollar la habilidad de trabajo. 

N- Que el alumno se proyecte art1sticamente y téc 

nicamente tanto en sus fuentes de trabajo como· 

en su vida diaria. 

F- Demos trar los logros obtenidos mediante expos!. 

ciones y conc~sos. 

5- En relación con las exigencias de la v~da diaria 

del hombre. en su ambiente. 

A- Apreciar las bellezas naturales que lo rodea. 

B- Utilizar los conocimientos artíticos para 

embellecer·el medio ambiente. 

C- Aclarar que el arte cumpla su función social -
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según el lugar y la ética. 

D- El estudiante interpretará al artista dentro -

la época en que se realiza. 

5.2. Técnicas de Programación 

Como principio señalaremos que todo planteamiento es 

una necesidad que se impone en todas las actividades huma 

nas y con mayor razón en un trabajo docente,que debe con 

figurar como una.actividad inteligente, metódica y orien

tada con prop6sitos bien definidos. 

"La planeaci6n de la enseñanza es un proceso mental com-

pIejo que requiere tener presente simultáneamente, muchos 

elementos distintos y estar revalorando constantemente la 

relación de cada·parte del plan con el todo, puesto que -

un elemento puede afectar al desarrollo de los demáse Es 

necesario también ser flexible en la manera de pensar y 

encajar en el plan las ideas nuevas que pueden surgiro -

Por eso, al recorrer las series de etapas se verá que 

son necesarios cambios, supresiones y adiciones, por los 

cuales es esencial estar Con la mente abierta y receptiva 

mientras se desarrolla el proceso de planeaci6n" (3) 

Sin embargo, la planeaci6n es el mejor remedio COl:l'~

tra esos dos males y por eso se considera como la primera 

etapa de toda labor docente, ya que es fundamental para -

poder dirirgir dinámica y acertadamente el proceso de en

señanza-apre~dizaje. 

La planeaci6n permite también preveer de una manera 

organizada las etapas de la acci6n docente y la programa

ci6n racional de todas las actividades que conducen a ob-
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tener los resultados deseados. 

Una buena planeaci6n debe reunir las siguientes ca-

racteristicas: 

1- "Unidad": que todas las actividades convengan en 

los objetivos señalados. 

2- Continuidad en las etapas 

3- Flexibilidad de acuerdo a las necesidades. 

4- Objetividad y realismo, para sujetarse a la situa 

ci6n en que se está desarrollando. 

La planeaci6n está constituida por una serie de acti 

vidades de previsi6n y programaci6n de labores escolares 

que par~en de lo más general y se van particularizando -

progresivamente, hasta llegar a los últimos detalles con-

cretos. 

En la planeación didáctica se pueden distinguir tres 

fases que son: 

1- Plan anual o de curso. 

Consiste en una previsión de conjunto constituida por 

el trabajo que maestro y alumno han de realizar, en un de 

terminado período lectivo afin de que el trabajo se lleve 

a cabo del modo más eficienteo Consiste también en descri 

bir, distribuir y delimitar de una manera global la mar--

cha de los trabajos a realizarse. 

2- Plan de Unidad Didáctica: Consiste en el análisis 

y pormenorización de cada una de las unidades didácticas; 

o sea que despues de haber distribuido el contenido del -

programa en unidades didácticas, se debe proceder a deta

llar y analizar cada una de ellaso No debe prepararse es

te plan con mucha anticipaci6n porque corre el riesgo de 
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volverse utópico y poco funcional, al carecer de realismo 

y objetividado El profesor debe ir elaborando en el trans 

curso del año el plan mediato de ejecuci6n, de cada uni-

dad, basándose en las aportaciones reales de los alumnos. 

3- Plan de elección de clases: Este plan se limita a 

preveer el desarrollo que se dará a la materia y a las ac 

tividades docentes y a los alumnos que les corresponden, 

dentro del ámbito de cada una a medida que los planes de 

unidad didácticas van entrando en menores detalles se re

duce. considerablemente la necesidad de elaborar planes más 

particularizados sobre cada lección de esa u..Ylidad" (4). 

Resumiendo lo antes dicho, diremos que, la finalidad 

de todo programa docente es sobre todo contribuir al desa 

rrollo del estudiante realizando en él cambios positivos 

en cuanto a su manera de pensar lo mismo que en sus acti

tudes, conociinientos y talentos. Se produce este cambio -

en virtud del esfuerzo del educando mientras aprende. La 

responsabilidad y actividad del educador, no es más que 

un medio para lograr este fin, lo mismo que en estructu

ras experiencia que conduzcan a los-cambios específicos 

~ue se deseen motivar y estimular al estudiante para que 

aprenda. 

El plan instruccional tiene por objeto dar contesta

ción a las tres preguntas siguientes: 

1- "¿Qué es lo .q1ie debe aprenderse? 

2- ¿Qué métodGs y materiales pueden prestarse mejor"" 

para alcanzar los niveles deseados de aprendiza

je? 

3- ¿ Cómo podremos saber cuándo se ha obtenido el 

prendizaje requerido? 
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El plan consta de ocho etapas: 

1.- Hacer una lista de los temas, determinando el ob

jetivo general de cada uno. 

20- Enumerar las características importantes del gru

po:" estudiantil para el cual va a diseñarse la ins- -

trucci6n. 

30"- Especificar los objetivos docentes que se desean 

obtener en función de resultados prácticos mensura 

bIes por parte del estudiante. 

4.- Hacer una lista de los temas que sirven a cada ob 

jetivo. 

5.- Desarrollar pruebas preliminares para determinar 

la preparaci6n del estudiante y su nivel actual de ca 

nocimiento sobre el tema. 

6.- Seleccionar actividades docentes y de aprendizaje 

as! como los recursos instruccionales necesarios que 

deberán tratar los aspectos del tema para realizar ob 

jetivos .. 

7.- Coordinar los elementos necesarios de presupuesto 

personal, servicios, equipo, y programas de tiempo p~ 

ra llevar a cabo el plan instruccional. 

8.- Valorar el grado de aprendizaje del estudiante en 

función de la realización de los objetivos, previstos 

a revisar y rectificar las fases del plan que requie

ran mejoras. 

Son estos lOS" puntos indispensables en la elabora

ción" de Q~ buen plan de Instrucci6n, el que da como resul

tado, nos dice Jerrold E .. Kemp ifenseñar ll "a los estudiantes 

lo que deben saber, no solo para abrirse camino en el mun- . 
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do de nuestros días, sino para cubrir sus necesidades indi 

vi dual e s especificas; reduciendo asi la inquietud y senti

do de frustración del estudiante, la delincuencia juvenil 

potencial y otros lamentables derroches de recursos huma-

nos. Además de :nuestros centros escolares debe partir otro 

tipo de preocupaciones que merecen nuestros encomios más o 

menos teóricos, como lo son preparar a lbs estudiantes pa

ra la solución del número cada dia mayor de complejos pro

blemas sociales de nuestra sociedad y. estimularlos como i~ 

dividuos a acatar y observar prácticamente los postulados 

de la buena ciudadania" (5). 

5.2.1. Algunas Sugerencias para la Elaboración del Programa 

de Educación Artistica que debe desarrollarse en un 

Taller de -Artes plásticas. 

10- El programa de Educación Artistica para los es

tudiantes que cursan la preparatoria de esta rama educati

va, debe estar div-idido en semestres de aprendizaje y en ~ 

nidades de trabajo para facilitar la labor pedagógica, ca

da unidad debe llevar illl orden con toda regularidad, ajus

tándola a los meses lectivos y posibilidades del calenda-

rio según las necesidades y demandas de la escuela. 

2.- El programa debe ser explicito e informativo tan 

to en los objetivos generales como las unidades de trabajo 

Cada Unidad debe desarrollarse asi: 

A- Objetivos especificos. 

B- Desarrallo. 

a- Temas básicos e informaciones. 

b- Actividades sugeridas. 
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C- Correlaciones con las demás asignaturas y activi 

dades .. 

D- Utiles y materiales para el' alumnoo 

F- Sugestiones Pedagógicas 

G- Bibliografía de la Unidad 

H- Tiempo lectivo 

1- Observaciones generales 

3.- Dicho Programa de'be estar debidamente elaborado 

d.e modo tal que el estudiante pueda desenvolverse a través 

del material educativo por si solo, con Q~ mínimo de supe~ 

visión directa. 

4.- El programa debe proporcionar retroalimenta -

ci6n inmediata al estudiante sobre sus propios adelantos y 

errores cometidos. 

5.- El programa no debe ser rígido si no que le pe~ 

mita tanto al Educador como al educando sugerir activida-

des, materiales de trabajo según las exigencias del medio 

social en que se desenvuelven. 

El programa del C, C. H. (Colegio de Ciencias y Hu

manidades de la Universidad Nacional Autónoma de México 

nos indica esta forma de Programaci6n que puede también 

contribuir a la elaboración de los nuestros. 

A manera de, ejemplo presenta un programa específic~ 

mente de Pintura. 

1- Objetivos Generales: 

El estudiante impleme~tar~ técnicas específicas 

que le 'permitan realizar una obra pictórica. 

11- Repertorio inicial. 

El estudiante debe diferenciar y dominar: . 
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a) Los colores. 

b) Las tonalidades de un coloro 

El estudiante debe estar informado de: 

a) Elementos básicos de la pintura, aspectos his 

t6ricos de la pintura y conceptos estéticos. 

b) Procedimientos tales como: Pintura al óleo, -

pastel, acuarela, encausto, etc. 

1II- Repertorios Terminales: 

El sujeto deberá pr·oducir pict6ricamente un mot!. 

vo cpn características físicas que involucren los si~Aien

tes requisitos: 

a) Utilizaci6n de una técnica especifica. 

b) La conformación de "U.."1 cuadro baj o los linear.1ien~ 

tos estrictos del manejo de trazos, bosquejos, color, de -

grados, luz y sombra)perspectivas, armonia y composición -

de los elementos generales de conformación de un cuadro: 

IV- División del Pro$!ama de Un~des. 

1- Unidad: Dibujo figurativo. 

Conducta terminal: El estudiante deberá repr~ 

ducir a través del dibujo, los motivos naturalese 

11- Unidad. 

Perspectivas y manejo de las relaciones espe-

ciales: 

Conduct.a terminal: El estudiante deberá cono

cer y manipular los elementos responsables para dar fondo, 

volumen, cercanfa, lejanfa, dentro de una reproducción, de 

lh"1a conformación natural. 

11I- Unidad. 
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Golor: Teoría técnicae 

Conducta terminal: El sujeto deberá conocer las 

características físicas del color tales como matiz, satu~~ 

ci6n, b~illantez y forma de obtener los diferentes colores 

del expectro a través de la combinaci6n de los mismos, así 

como su fundamentación te6rica .. 

IV..,.. Unidad: 

Composici6n de un cuadro .. 

Conducta terminal: El estudiante deberá conocer 

e incrementar los conceptos de eq1rilibrio, armonia y comp~ 

sici6n que involucran necesariamente la combinación de los 

repertorios establecidos en los pasos precedentes. 

v- Unidad; 

Técnica de pintura al óleo: 

Conducta terminal: El estudiante deberá producir 

una obra pictórica a través de las características de la ,

técnica. 

5.3. Fundamento de la Instruccion Artística. 

En la antigüedad el Feudalismo, Renacimiento ya..;, 

principio de la Epoca Contemporánea, se persiguieron y se 

llevare a cabo los fines naturales y formales, pues aún 

no se conocía la teoría del aprendizaje. No es si no hasta 

principios del siglo actual cuando se cumple el fin educa

tivo de la Instrucción Artística. 

El aspecto material de la Instrucción, tránsmisi6n 

de habilidades y conocimientos del profesor al alumno, no 

es posible eliminarla de la enseñanza_ También es import~ 

te que el instructor los deje en completa libertad ~ara 

que ellos expresen sus sentimientos emotivos en algunos ca 
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sos para detectar el grado de conocimiento de determinada 

técnica, en otros para determinar la habilidad y así orien 

tarlo según su capacidad intelectual. 

Es indispensable también aprovechar en la teoría -

de la instrucción las normas que las culturas han ido acu

mulando y perfeccionando a través del tiempo, lo mismo que 

la originalidad en su expresi,6no 

Newman nos habla de la teoría de la Instrucción, ca 

mo ejemplo, el acto de dibujar. 

Según Newman, el acto de dibujar comprende tres pr~ 

cesas fundamentales. 

1- La actividad del ojo. 

11- La actividad de la mano~ 

111- La actividad de interpretación o percepción del 

objeto observadoo 

Hay una relación estrecha de los movimientos del ojo 

y de la mano, los procesos \nsuales, la relación de estos 

con los factores perceptivosw La actitud de dibujar se abe 

dece a lo siguiente: 

1- Despertar el propósito de ver, analizando y ob-

servando las formas y los colore's de las cosas a 

2- No habiendo tal dominio le es difícil al sujeto 

mirar y analizar. 

3- Deben ser suficientes las imá.genes ópticas y so

bre todo la memoria de las formas y colores. 

4- Debe haber capacidad para retener las capacida-

des ópticas. 

Debe haber capacidad para la comprensión de la pro

yección de las tres dimensiones especiales sobre la super

ficie del papel. Este análisis tiene una gran importancia 
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en la teoria de la instrucci6n por ofrecer dentro de la 

pedagogia del dibujo un punto de partida a los ~ercicios -

prácticos que puedan compensar los defectos de cada estu-

di ante o 

Tod.a instrucción se encuentra adecuada para la ense 

ñanza, impulsa al alumno a participar vivamente en el tra

bajo.para alc~~zar los fines propuestos considera las acti 

vidad.es si~~ientes para esos fines: 

1- La Educaci6n de los fines debe ser simple, com--

prensible y no dificil para el lenguaje del alumno. 

2- El fin debe tener un contenido concreto. 

3- Debe contener problemas prácticos adecuados. 

4- Los fines especialmente parciales o secundarios 

deben ser encontrados por los alumnos. 

La instrucci6n no debe ser dogmática, la materia de 

be presentarse con sus relaciones internas interrumpiedo -:

el alumno lo menos posible y después de la primera repeti

~i6n, deberán venir las conversaciones aclaratorias (debe 

tomar parte el alumno y el maestro). 

Concluyendo: la teoria de la instrucción es la me-

jor fu.ente de informaci6n acerca de la lógica yla inten-

si6n que hay detrás del proceso didáctico.~ Los principios 

del aprendizaje proporcionan un cimiento estabilizador en 

aquellos lugares en los que las arenas de la educación es 

movediza. Por desgracia, nos dice el profesor Morris, la -

teoria del aprendizaje formal no se presta fácilmente a la 

aplicación inmediata.' Es difícil llenar el vacio existente 

entre el laboratorio y el aula. El investigador experimen

tal del proceso de aprendizaje usa sus ratos y síla.bas sin 
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sentido, así como respuestas condicionadas en un análisis 

sumamente reduccionista del cambio del comportamiento, sa 

crifico la complejidad a la rigorosidad". 6 

5.40 Finalidad de la Educaci6ne 

En capitulos precedentes mencionamos que nuestra e

ducaci6n ya está exigiendo un sistema a base de tecnología 

educativa, por tanto nuestra proyecci6noart1stica debe es

tar encaminada hacia los mismos fines, Es por lo que cree

mos ,conveniente afirmar que dicha preparaci6n debe inciar

se en la escuela secundaria~ y allí orietarlo ya sea para 

la tecnolog1a, para la docencia o para formarse como artis 

ta, y los capacita vocacionalmente con ~ierto grado de co~ 

nocimiento para proseguir estudios en las escuelas superi~ 

res. 

Aquellos profesores o maestros destinados para imp~ 

tir los conocimientos tecnológicos, encaminarán a los estu 

diantes para la industria, la. artesan1a y oficios, así co

mo también para las actividades pÚblicitarias y comercia-

les; a estos' docentes, que imparten esta actividad ele ta-

ller de Artes Plásticas se le sugiere lo sig-aiente: 

1.- Que hagan todo lo posible para que los conoci-

mientos teóricos se expliquen y ejemplifiquen con modelos 

reales o reproducciones de aquellos que el hombre crea y -

construye para procurarse comodidades y satisfacciones fí

sicas y espirituales, señalando siempre la explicaci6n y -

práctica de tales conocimientos te6ricos. 

2.- Que todos los ejercicios introductorios o pre-

vios en especial prácticos del aprendizaje, sea necesario 
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y estrictamente de aplicación de la inventiva y la crea- -

ción utilitaxia técnica industrial pero con prsentaci6n ar 

tística. 

3.- Que los trabajos que se elaboran durante el a-

prendizaje sean de utilidad inmediata en las asignaturas y 

actividades escolares, ya sea como resultado del conoci -

miento teórico y de la habilidad adquirida para la realiza 

ci6n de tareas o trabajos complementarios, como materiales 

didácticos en la enseñanza general como piezas o partes de 

la decoraci6n u ornamentación hogareña y escolar. 

4.- Que los trabajos que los alumnos elaboren les -

puedan servir como demostraci6n de sus conocimientos y ha

biljdades para su ingreso en talleres o trabajos de la es

pecialidad. 

50- Que tanto, conocimiento como habilidad y destr~ 

za, se enfocan hacia el diseño creativo y constructivo con 

gusto y presentación artistica y estética de toda clase de 

objetos que en el hogar, en los talleres e industrias se -

elaboren. 

6.- Los útiles y materilaes que se piden a los alu.rn 

nos deberí~n ser de regular calidad, económicos y en canti 

dad con lo estrictamente necesario para no gravar el costo 

de sus estudios. 

El taller,es decir, la escuela deberá aportar los 

útiles y materiales de uso general o 

En resumen: que el aprendizaje tecno16gico se orien 

te hacia la formacióri de proyectistas diseñadores artisti

cos, técnicos o industriales y no solamente a la informa-

ci6n y creaci6n artistica pura. (7) 
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Necesidad de la creación de una preparatoria de 

Artes plásticas .. 

Mientras buscabamos información para la elaboración 

del presente trabajo, nos enteramos que en el Ministerio -

(Secretaria) de Educaci6n, debido a las exigencias tanto -

de la sociedad como del educador y del educando, está re-

formando el Sistema Educativo, con el único inconveniente 

de que no han revisado detenidamente las fallas de los prQ 

gramas anteriores~ Dicho Sistema está enfocado a la Tecno

logia -Educativa .. Ellos iniciaron el proceso con la primera 

etap'a del desarrollo educativo (Primaria), en el que acor

daron dominarlo: Nivel de Educaci6n Básica cuya descrip- -

ci6n es la siguiente: 

La Educación General Básica,eje central del Sistema 

regular de la educación, fundamentalmente igual para todos 

los panameños se destina gratuita y obligatoria, con un p~ 

riodo de nueve grados a los educandos entre las edades de 

seis a quince años. 

La Educ,ación General Básica se orienta a la forma-

ci6n integral del educando adaptada en lo posible a las P2. 

tencialidades de cada alumno a proporcionar la adquisición 

y utilización funcional de técnicas instrumentales de apre~ 

dizaje, a la formaci6n general de la cultura y asegurará 

oportunidades teórica prácticas, necesarias e indispensa-

bIes a su formaci6n, racionalmente orientadas en las que -

el estudiante pueda -develar por si mismo sus propias vir-

tualidades preferencias profesionales. 

Los nueve grados de Educaci6n General Básica se di

vide en tres etapas denominadas: 
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CICLO INCIAL: de los 6 a los 8 años de' edad. 

CICLO INTERMEDI~: de los 8 a los 12 años de edad. 

CICLO TERMINAL: de los 12 a los 15 años de edad. 

Cada etapa es concebida como una Unidad operatoria 

a través de cuya forma pragmática de manera activa, diná

mica, el educando se acomoda y adapta a un proceso de for

maci6n integralu 

En la Etapa Terminal se establece una moderada di-

versificación de la enseñanza por áreas curriculares de co 

nocimientos y técnicas con énfasis en la atención de las -

actividades de orientación con el objeto de facilitar al -

educando, de modo real, las ulteriores de estudio y traba-
. l' JO. 8 

Este ciclo funcionará como plan piloto el próxímo -

periodo 'lectivo que se iniciará en abril del presente año e 

Como el segundo ciclo vigente continuará igual hasta que·

decida la programación adecuada, nos adelantamos a dar al

gunas sugerencias al programa de Educación Artistica que -

consideramos es imprescindible en los cambios educaciona-

les. En esta ocasión recordamos nuevamente las citadas pa

labras del gran filósofo Platón cuando nos dice: "El arte 

e's la base de' la Educaci ón " • 

Como los estudiantes serán seleccionados de acuerdo 

a la orientación vocacional impartida por el profesor,ba

sada en sus aptitudes, capacidad intelectual etc. Los re-

sltados que darán encaminados hacia los que se dedicarán a 

1- Las Artes (profesionales). 

2- La artesania. 

3- La docencia 
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Por nuestra inquietud hacia un cambio más cientifi

co y más actualizador es que nos atrevemos a sugerir, ade

más de la organización anteriormente expuesta, la implant~ 

ción de una Preparatoria donde funcionarán talleres espe-

cializados para la enseñanza. Emanará entonces la Educa- -

ci6n Activa que motiva al estudiante a investigar y buscar 

mejoras en sus conocimientos; profesor y alumno participa

rán activa y reciprocamente en las actividades que se desa 

rrollen. 

Para una mejor comprensión del proyecto que preten

do sugerir, hacemos la presentación del mismo. 

5.5.1.1. Presentación de un nuevo proyecto. 
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5.5.2 Habilitamient· alumnado. 

estudiantes 

que hoy día cursan estudios a nivel medio consiste en 

que llegan a la Universidad con grandes deficiencias por 

el hecho de que no tienen la orientación adecuada ya que 

como dije anteriormente, en nuestro país no existe una -

preparaci6n y orientación vocacional, esto trae como ca!!, 

secuencia que le impiden el rendimiento efectivo en la -

enseñanza-aprendizaje. 

Existen estudiantes que llegan, por ejemplo a la 

Facultad de Arquitectura sin conocimientos y habilidades 

suficientes en dibujo, pirttura y perspectiva, porque no 

han sido debidamente ~~stnídos para ingresar a esta Fa-

cUltad, en algunos casos por falta de profesores id6neos 

otros por Olvido, ya que en su mayoría Bachilleres dipl~ 

mados en Ciencias no CurS~1 esta materia en los dos últi 

mos años. Así pues, al igual que en esta Facultad, en 

otras existen las mismas dificultadese 

Otro factor que vale la pena mencionar y que con

tribuye a aumentar las dificultades)es el recargo de así.[ 

naturas en los programas --de estudio. Esto da oportunidad 

a reducir un mejor rendimiento de esta asignatura. 

Continuamo~ exhortando hacia la necesidad por un 

cambio radical en el programa de estudio. 

5.5.3. Condiciones del personal docente. 

Todo maestro de Artes plásticas debe poseersufi

cientes conocimientos psicológicos, pedagógicos y sobre 

todo artísticos, como educador e instructor a la vez, de 
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be conocer las técnicas de oficio de esta especialidad; 

en sus prácticas también observará y estudiará las capa

cidadesintelectuales, las aptitudes creadoras de los a

lumnos así como la técnica de la enseñanza que debe apl~ 

car y finalmente la metodizaci6n para logra:r la sensibi

bilidad artística de los estudiantes. El maestro enton-

ces comprenderá mejor, con mayor exactitud y prfundidad 

las necesidades encaminándolos hacia una mejor orienta-

ci6ne 

Consideramos por tanto que la personalidad del 

Maestro de Arte debe acercarse a las siguientes caracte

rísticas: 

1- La psicología del artista está formada por su~ 

jetividades y organizaciones lógicas de sus pensamientos 

reflexivos. 

2- Debe identificarse con la función que va a - -

desempeñar para la aplicaci6n práctica orientada a su 

servicio (socialización del arte). 

3- Coordinación de los aspectos educativos e ins

tructivo como maestro e instructor mediante el estudio y 

prepcwaci6n pedagógica es decir, mediante la coordina- -

ci6n armoniosa entre su. papel de educador o instructoro 

4- La preparación científica comprenderá: 

a) Prep"aración metodOlógica o estudio devenien 

te del plan docente y en especial de la dis 

ciplina que interesa a la claseo 

b) Tipo de lecci6n y presentaci6n de la mate-

ria o unidad nueva. 

e) Situación o grado intelectual del grupo: 

1- Disposici6n mental del grupo~ 
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2- Lo que el grupo pueda hacer ó conocero 

d- Finalidades de la lecci6n ante la práctica 

escolar. 

e- Selección del material 

f- Consideraciones técnicas y psico16gicas 

g- Aplicaci6n de pruebas y rendimiento." 9. 

Los maestros deben también motivar a los alumnos 

mediante los objetivos específicos y los temas básicos 

que contienen 'en la unidad; a fin de estimular, locali -

zar y seleccionar a quienes tienen interés por la docen

cia, 'aptitud para ser artistas o vocaci6n para ser técni 

cos. 

Se le sugiere al maestro exponer primero en forma 

integral la teoría y la técnica básica y luego dividir 

el grupo en equipos temáticos en proporci6n a las modali 

dades del tema tratado para que en conjunto o individual 

mente se conozca y cumpla con la unidad. 

Se tratará de educar la vista del alumno a fin de 

que perciba la luz reflejada por los cuerpos,en cuanto 

a sus fenómenos fisicos,se le enseñar.á a aplicar el co-

lor en forma simb6lica figuxada o emotiva de todo lo que 

se ha visto, recordado o imaginado. 

El instructor le enseñará a representar formas, -

volúmenes, texturas y espacios mediante las lineas y el 

claroscuro a fin de desarrollar la observación, la memo

ria, la imaginación y la creaci6n artística. 

Debe también valorar la importancia que tiene ca

da unidad desde el punto de vista científico, cultural e 

industrial. 



- 155 -

5.6. Tipos de Instituciones destinadas a la formaci6n 

y desarrollo de las Artes Pl~sticas. 

En el trayecto de su desarrollo docente los Ins-

tructores de esta asignatura, sobre todo en los tres úl

timos' años de educaci6n básica, deben haber orientado a 

aquellos estudiantes con extraordinaria capacidad para -

el Arte y han de preveerse los medios para ofrecerle las 

oportunidades que desarrollen su talento excepcionala S~ 

ria un factor detenninante la creaci6n de un Instituto -

Superior de Enseñanza Artistica que bien podría funcio-

nar en la E.scuela Nacional de Artes plásticas o en la U

niversidad Nacional; aspriaci6n largamente sentida por -

todos los panameños. 

En el Instituto Superior de Enseñanza Artística'sug~ 

rido podrían acudir los estudiantes de Artes Plásti-

cas para complementar o superar la formación recibida en 

los Talleres Especializados que funcionarán en las Prep~ 

ratorias. Ese Instituto ayudaría a la superación profe-

sional y a elevar la cultura general. 

Corresponde pues al Estado Pan~~eño a través del 

Ministerio de Educaci6n o bien de la Universidad, toman~ 

do como base la intensa preocupaci6n qu.e ha reinado en -

nuestro Istmo desde su existencia por el destino de las 

Artes Plásticas adoptar una posición distinta a la que -

ha prevalecido hasta. la fecha. 

En la nueva Constitución de la República de 1972, 

en el capítulo CUarto que habla de la Cultura Nacional -

dice así: 

Articulo 79: El Estado panameño reconoce la indi

vidualidad y el valor universal de la obra artística, --
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auspiciará y estimulará a los Artistas Nacionales divul

gando sus obras a través de sistemas de orientación cul

tural y promoverá a nivel nacional el desarrollo del Ar

te en toda sus manifestaciones mediante Instituciones A

cadémicas, de divulgación y recreación. 

Actualmente como es sabido, existe una Escuela Na 

cional de Artes plásticas, bajo la dirección de un Insti 

tuto Nacional de Cultura (I.N.A.C.). Nosotros exhortamos 

que esta Escuela debe ser dirigida exclusivamente por el 

Ministerio de Educación o por la Universidad y que el 

INAC se encargue de difundir las actividades culturales, 

tanto dentro como fuera del país ya que la Institución -

Cultural no puede ofrecer una labor fructífera en ambas 

actividades que necesitan contar con excelentes direc--

ciones. Por no contar con estos requisitos que repito 

son de gran importancia, es que nos parece que la Insti

tución no está cumpliendo con su cometido. 

En efecto, urge mayor interés para brindar a las 

Instituciones artísticas el sitial que se merecen. Es -

necesario también que el Estado exija la cooperaci6n de 

todas las demás instituci.ones tanto públicas como priva

das, para crear un programa de estímulo para aquellas pe±:. 

sonas que sientan,grandes aspiraciones artísticas y que 

existen una gran cantidad en el país. Por lo tanto es de 

justicia reconocer y compensar esas cualidades y es con

veniente difundir por: medio de sus obras, ,el conocimien

to de los distintos aspectos de la fisonomía nacional. 

"Se considera que un apreciable número de j6venes 

panameños, nos dice el Profesor Araúz, con tendencia ar-
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tistica se sienten tempranamente frustrados debido al 

hecho de que en nuestro país hay,. escasez de Institucio

nes u organizaciones que se encarguen de descubrir, fa-

mentar, orientar y estimular sus habilidades. 

En la ciudad como en el c~npo, encontramos confre

cuencia jóvenes con extraordinario talento artístico que 

permanecen ignorados en el anonimato e Ello indica la 

necesidad de crear instituciones más destinadas al desa 

rrollo del arte" 10. 

Para finalizar diremos que los artistas nacionales 

tienen para con la sociedad, un deber ineludible. Esto -

consiste en eliminar esa actitud de egoismo imperante de 

celo e incomprensi6n desmedidos, difundido muchas veces 

en todas las sociedades. Para que haya verdadera crea

ción, es preciso una atmósfera creativa de intercambio y 

el trato inteligente de las relaciones, deben establecer 

se lazos-de verdadera comunicación de mayor cultura, que 

aunque las tendencias en el arte se contradigan, no sea 

esto motivo para la acción destructiva que ener-va y de-

capita todo progresoo 

El artista en general, es un verdader'o agente de 

cambios en todos los aspectos que la vida nos plantea. 

Valor indiscutible e indispensable en laformaci6n, cul

turizaci6n, máXimos exponentes e interpretadores de la -

belleza e idiosincracia de los pueblos y naciones. 

Porque esta obra ha sido destinada primordialmen

te como una aportaci6n al engrandecimiento de nuestra 

Patria, ella refleja una profunda preocupaci6n de ayudar 

a aquellos que como YOt sienten el deseo de mejoramiento 
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en la calidad de la enseñanza. 

Si nuestras aspiraciones e inquietudes logran ha

cer efecto, estimulan e incitan a la reflexión de los 

que el destino les ha deparado la noble misión de diri-

gir los senderos de la Patria, siento entonces una satis 

facción espiritual porque nuestra misión está cumplida. 



HALLAZGOS 

A través de la investigaci6n y entrevista llevada 

a cabo entre los alumnos de la ciudad capital, del inte

rior de la República y de las Noctu~nas Ofíciales en los 

once centros educativos de nivel medio, hemos de enume-

rar los siguientes hallazgos, pero antes daré a conocer 

el nombre de los planteles educativos visitados y el lu

gar donde funcionan. 

1 .. - Instituto Nacional 

2.-·Instituto Bolívar 

3.- Instituto José Dolores Moscote 

4.- Instituto Urracá 

5.- Colegio José Daniel Crespo 

Ciudad Capital .. 

Ciudad Capital. 

Ciudad Capital. 

Santiago, Pr·ov. de 

Veragu.ase 

Chitré, Prov. de 

Herrera. 

6.- Colegio Félix Olivares David, Prov. de Chi

riquí. 

7.- Colegio Manuel Ma. Tejada Roca Las Tablas, Prov. de 

Veragua~ 

8.- Normal de Azuero Los Santos, Prov. de 

Los Santos 

9.~ Normal Juan Demóstenes Aroseme 

na 

IO.-Colegio Oficial Nocturno de 

Panamá. 

ll.-Colegio Oficial Nocturno 

David. 

S~~tiago, Prov. de 

Los Santos 

Ciudad Capital. 

David, Prov. de Chi

riquí. 

Pasaremos ahora a enumerar los hallazgos encontra

dos a través de la mencionada encuesta. 
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1 En relaci6n con los alumnos. 

1- Los resultados a la pregunta: ¿Conoces el Plan 

de Estudios de Educaci6n Artistica?- no satis

facen nuestros objetivose Observando los resul 

tados demuestran el porcentaje 48%. La. ense--

ñanza-aprendizaje es impartida a todos por i-

gua 1 , dado el caso, por ejemplo: 

De las respuestas obtenidas a un grupo y de un 

mismo profesor, l6gico es que la mayoría o co

noce o desconoce él plan de estudios, sin em-

bargo, no sucedi6 asi. Concluyendo, cabe expre

sar que quizás no analizaron correctamente la 

pregunta o no fueron sinceros al contestar. 

(ver cuadro y Gráfica No. 1). 

2- Con respecto a la pregunta: ¿Te gusta la asig- , 

natura: Educación Art1stica?- un 85% de los e~ 

tudiantes entrevistados, le sienten afecto a -

la materia, mostrando con ello que es indispe~ 

sable la introducci6n de la Educaci6n Artísti

ca al Programa de Nivel Medio en Panamá (ver 
~ 

cuadro y Gráfica No. 2) 

3- Creemos conveniente que esta materia debe bri~ 

dar gran aportaci6n en la comprensión de las -

demás. Por tanto la pregunta planteada: ¿Esta 

materia te 'ayuda a comprender mejor las demás? 

nos indica que un 28% de los estudiantes entr~ 

vistados no reciben ayuda. Nuevamente los estu 

diantes no contestaron con fidelidad, ya que -
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a través de la investigaci6n nos enteramos que 

la deficiencia es mayor. Además, los estudian

tes que contestaron afirmativamente en su gran 

mayoría eran de años inferiores, piensan que -

cualquier critica negativa que hagan a la mate 

ria, repercute en su calificaci6n (ver cuadro 

y Gráfica No. 3) 

4- La respuesta a la pregut'lta planteada: ¿Crees que 

la Educación Artística contribuye a enaltecer 

la belleza del arte en sus diversas formas? nos 

da un '100% afirmativo, esto es indicativo de -

que los j6venes son receptivos a la enseñanza 

de esta materia y su actitud es positiva, lo -

que hace necesario es una canalizaci6n adecua

da a tales disposiciones. (ver Cuadro y Gráfi

ca No. 4) 

5- La respuesta a la pregunta: ¿Prefieres elimi-

nar la asignatura: Educaci6nArtistica aunque 

se limite tu formaci6n cultural?, nos indica -

que más de un 90% de los alumnos son opuestos 

a la eliminaci6n de la materia, proporcionan-

danos así el elemento de juicio que nos permite 

concluir que los jóvenes sienten la necesidad 

de expresarse por medio de esta actividad (ver 

CUadro y Gráfica No. 5) 

6- El porcentaje obtenido a la pregunta: ¿El sa-

Ión lo encuentras apropiado para realizar tus 
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trabajos artisticos?- no es confiable, porque 

observé que la mayoría de los salones están en 

malas co.ndiciones por tal motivo las aulas que 

se utilizan para impartir las clases de Educa

ci.6n Artistica no reúnen las condiciones apro

piadas para tal funci6n. (ver Cuadro y Gráfica 

No o 6). 

7- Los alumnos demostraron en su mayoría la acep

taci6n por el método que actualmente se utili

za. ~: Sin embargo, nos inquietan los cambios 

y las reformas educativas y quizás, ampliando 

y actualizando los programas y los métodos a 
los alumnos que contestaron negativamente a es 

ta pregunta. (Ver cuadro y gráfica No. 7). 

8- La respuesta a la pregunta: ¿Dónde prefieres 

recibir las clases?- el porcentaje fue favora

ble al aprendizaje tanto afuera como dentro de 

la clase (47%)indicandonos con ello que los a...;. 

lumnos sienten deseos de expandir sus aspira-

ciones artísticas, con diversos estimulas: ya 

sea en un ~ugar cerrado como lo es el sa16n de 

clases o fuera del salón para poder estar en -

contacto con la naturaleza. Ellos lo decidie-

ron así, por el hecho de que en un sólo lugar 

se hace mon6tono, mientras que variándolo tie

nen mayor libertad de expandir sus habilidades 

(Ver cuadro y gráfica No. 8). 
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9- A la pregunta planteada: ¿C6mo te gustaría que 

se ambientara el sa16n?, los alumnos favorecie 

ron a la contestación (e) que dice: ambos, es 

decir, ya sea con murales pintados por los a·-

lumnos y con trabajos de investigaci6n alusi-

vos a la materia. (Ver cuadro y gráfica No. 9) 

Con respecto a los profesores: 

1 Los resultados a la pregunta: ¿Tiene título u
niversitario en Artes Plásticas? los profesores 

entrevistados nos indicaron un 100% negativo -

en la Capital y en la Nocturna Oficial y un 75% 

los maestros del interior. Esto nos demuestra 

que la mayoría de los planteles educativos ado. 

lecen de profesores sin título, incapaces de -

instruir a los alumnos a un nivel superior de 

acuerdo a los principios técnicos docentes. No 

queremos negar que existen unidades sin titu-

los que instruyen a estudiantes integralmente, 

cumpliendo con capacidad y acierto el programa 

de estudio. Más sin apartarnos de la realidad 

educativa, es necesario que los instructores -

tengan un vasto conocimiento y estudio requeri 

dos que logren los objetivos propuestos. Todo 

esto parte del hecho de que no existe una Fa-

cultad o Escuela a nivel universitario para 

que brinde la educaci6n profesional a los ind~ 

vi duo s que se dedicarán a la enseñanza media. 

(Ver cuadro y gráfica No. 10). 
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2- La pregunta anterior nos permite omitir un co

mentario que dice: ¿Tiene título Universitari'o 

a nivel de post-Grado?, pues si carece de Edu

cadores titulados más aún con titulos de Post

Grado. (Ver cuadro y gráfica No. 11) 

3- Considerando los resultados a la interrogante: 

¿Imparte Ud. otras materias?, es preciso ahon

dar que los profesores dedican su horario de -

trabajo a otras asignaturas dando por resulta

do que se les hace más costoso impartir acaba 

lidad el programa de Educación Artística. 

(Ver cuadro y gráfica No. 13) 

4- La pre~~ta planteada: ¿Considera Ud. que el 

programa de educación Artistica es adecuado?, 

contribuye a enfatizar la necesidad de una re

estructuración total del programa vigente, es 

mi opinión y así lo expresan los resultados -

que el programa de Educación Artística no ll~ 

na el' cometido basádo en la evolución educati 

va que existe hoy di.a~ (S610 dos de los prof~ 

sores entrevistados están de acuerdo con el -

programa en vigencia). (ver cuadro y gráfica 

No. 14) o 

5- Con respecto a la pregunta que dice: ¿Qué as

pectos no hacen adecuado al programa?: a) los 

objetivos: b) el contenido; c) las actividades 

d) otros, los profesores contestaron basados -
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en sus experiencias. El porcentaje mayor está 

en el contenido (71~b) raz6n por la cual conti

nuamos sugiriendo la revisión total, y un cam

bio estructural del programa de estudio. 

(ver cuadro y gráfica No. 15). 

6- A la pregunta planteada: ¿Cómo imparte Ud. la 

clase: te6rica; práctica o ambas?, la mayoría 

de los profesores aplican ambos métodos; sola~ 

mente que cómo dijimos anterirmente el progra

ma debe ser explícito e informativo, 'para - -

guiarse mejor al enseñar. (Ver cuadro y gráfi

ca Nao 16). 

7- S610 tres de los dieciocho profesores entrevi~ 

tados cuentan con espacios adecuados para la -

enseñanza de su materia. Nuevamente hacemos p~ 

tente la necesidad de un sal6n taller especia

lizado para impartir estos conocimientos (ver 

CUadro y gráfica Noo 18)0 

8- A la pregunta: ¿Proporciona la Dirección de la 

Escuela el material didáctico o ayuda a la cla 

se de Educación Artistica? s610 dos de los pr~ 

fesores entrevistados contestaron afirmativa-

mente, mostrando que es mayor el número que no 

reciben ayudao Creemos que si la Dirección de 

las Escuelas hubiesen contribuido más, en el -

desarrollo de esta materia, las dificultades en 

la enseñanza serian invisibles (Ver cuadro y -

Gráfica Nao 19)0 
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CUADRO No 1 

Respuesta a la pregunta: 

¿ CONOCES EL ~ DE ESTUDIO DE EDUCACION ARTISTICA 1. 

TOtal % SI I ~ NO I ~ I sIR 1 % 1 

Alumnos de la eapi-
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cu ADRO l~o e 2 

Respuesta a la pregunta: 

¿ TE GUSTA LA ASIGNATURA EDTJCACIOr ARTISTICA? 

TotaJ % SI $ NO % SIR r 

Alumnos de la caPiflll\ 74 100 f6 89 8 11 I 
I 

Alumnos del Interior 127 100 107 84 20 16 1 I 1 

Alumnos de las Escue 
las nocturn.<¡s :.ó'fici&-
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CUADRO No.3 

Respuesta 11 la pregunta: 

¿ ESTA MATERIA TE AYUDA A COMPREr-mER MEJOR LAS ·DE!-~AS ? 

\Total % SI i 01 
NO \ % IS/R 1 % i 

/0 

Alumnos de la ca~~~ 1
74 100 15'0 \ 67 19 

\ 
26 5' \7 tal. i 

Alum:lOS del In";'· ! , 
., 127 I 61 

, 
i terior. 100 7, ~ 37 6 2 

AJ.umnos de las Noc-
40 100 I 72 8 8 turnas Oficiales. 29 20 3 
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pregunta No. 5 

Respuest~ a la nregunta! 

¿ CREES QUE LA EDUCACIOF ARTISTICA COJI'fTRIBUY'E A IDTALTECER LA 
BELLEZA DEL ARTE BY SUS DIVERSAS FOIWlAS ? 

l'otal cJ1 SI % NO I %1 SIR 1" % 1 /0 

74 I 100 \ 100 
I 

I -t---. 
Alumnos de la Capital 74 

\ 

I ¡ 
I i 

Alumnos del Interior 127 100 126 
1 i 99 1 I 1 

I 

Alumnos de las Escuela~ 40 100 38 96. 1 I 2 1 2 Nocturnas Oficiales 

I 
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cUADRO No. , 

Respuesta a la pragunta 

¿ PREFIERES ELI1fINA...'q LA :lSIGIfATURA: EDUCAClOi': ARIfISTICA 
AUNQUE SE LD!ITE TU F9RMACIONCDLTURAL ? 

Total % SI % NO % SiR 

Alumnos de la capital 7~ 100 O O \ 72 
\ 

97 
! 

2 
i 
i 

Alumnos del Interior 127 100 11 8 Ill~ 90 2 

Alumnos de las Bscue-
~O 

! 

las Nocturnas Oricla- 100 7 18 32 80 1 
. .Le~ 

i 
GMFICA No 5 
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I 

Alumnos de la ea- Alumnos del Interior. Alumnos de las Noc-
pital. 
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CUADRO No. 6 

Respuesta a la pregunta 

¿ EL SALON LO ENCUENTRAS APROPIADO PAllA REALIZAR TUS TRABAJOS 
ARTISTICOS·:? • . 

Alumnos de la capital 

Alumnos del Interior 

!1umno de las Escuelas 
.L>" ..... 

", __ v_~u«~ ~Á 

GRAFICA No 6 
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CUADRO No. 7 

Respuesta a la pregunta: 

¿ TE GUSTA BL METaDO QUE SE ESTA APLICANlif mI ESTA ASIGNATURA ? 

Alum..l1os de la Capita 

Alumnos del Interior 

Alumnos de las Escue 
las Nocturnas Ofic. 

GRAneA No. 7 
Alumnos de la 
'f. tal' 

SI=_ 
NO=~ 

'" 
.Tota1 ~ SI 

74 100 60 

127 100 84 

40 100 30 

Alumnod del 

~ NO % SIR 

81 11 15 3 

66 39 31 4 

75 10 2; 
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~JADRO No. 8' 

Respuesta a la pregunta! 
¿ DO}IDE PREFIERES DAR LA CLASE! 

1- FUera del sa16n. 
2- Dentro d&l sa16n. 
3 Ambos - • 

, .. 
; 'lbtal % 1 %. 2 % 3 % 

" ...... . . 

Alumnos de la Capital 7y. 100 18 24 ' 20 27 36 49 

Alumnos del Interior 127 100 40 31 25' 20 61 48 

Al umnos de la s Escue~ra.o 
las Nocturnas Ofic. 100 8 20 14 35 17 43 

I 
GRAFICA No. 8 

Alumnos de 1~ Capi- 'Alumnos del 
1 101' 

Alumnos de las Noc
turnas Oficiales 

SIR_~~ 
I 

1 I 1 

l~ 
I 
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80% 

C'U ADRO No. 9 

Respuesta a la pregunta! 
¿ Cm.fO TE GUSTARlA QUE SE AJvffiIENTARA EL SALmJll 

a- Con murales pintados por Uds. 
b a' ti 16 1 . ... : ~~~n~rab~jo e 3.!lves gac n a us~vos a 1 m teria a a 

Alumnos de la eapi-
tal 
Alumnos del Inte-
rior .. 
AlunL.'10S de las lfs-
cuelas Noct c orico 

Alumnos de 13 
eapital 

Total ~ •• 
74- 100 18 

127 100 42 

It-o 100 8 

Alumnofl del In
terior 

t 
% b % e 

24- 6 8 ,O 

33 11 • '·9 74 

20 \ 7 ! 17 I 23 

\ I ¡ 
\ 

Aiumnos de las Noc
turnas Oficiales. 

. 
% 

68 

58 

;8 

70% ~ ______________ -+ ________________ -+ ______________ ~~ 

60% ~--------1--4~-+-----------------+----------------~ 

50% 

40% 

20% 

10% 

~ =. iJ =~ 
e =c::J. 

SiR % 

! 2 5' 

I 
, 
I 
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c:t1lD1O No • 10 

Respuests a la pregunta~ 

l. POSEE TITULO UNIVERSITARIO EN ARTES PLASTICAS ? 

ft'Otes01"és ae la 
Capital 

Profesores del 
Interior 
Profesores de las 
Ese .. Noc;t .. afic e 

GRAFICA No.. 10 

Profesores de la 

5r=. 
KO=~ 

'lbbIl f. 

7 100 

8 100 

3 100 

SI 1 %. NO % 

O \ O 7 100 

2 25 6 7; 

O o. 3 100 

sIR f. 

¡ 
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CUADRO No. 11 

Respuesta a la pregunta: 

¿ TIENE TITULO UNIVERSITARIO A NIVEL DE POST GRADO? 

Total ~ 
PrOfesores de la 
capital 7 100 

Profesores del Interior 8 100 

p,rofesores de las ~c. 
3 100 Nocturnas Oficiales. 

GRAFICA. No e 11 

Profesores de la Profesores del 
r¡ 

SI=_ 
NO;;;~ 

SI ~ NO % 
O O 7 100 

1 12 7 88 .' 

O O; 3 100 

\ 

Profesores de las 

SiR ". 

i 

I 
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CUADRO No. 12 

Respuesta a la pregunta~ 

¿ A QUE CATEGORIA PERTENECE~ 1 

Profesores de la 
Capital 

Profesores del 
Interior 
Profesores de las 
Ese. Noct. atic. 

GRWCA No. 12 

. .7=_ 
~;~ 

Jf!- == c:::J 

Total % 1 

7 100 2 

8 100 1 

3 100 1 

Profesores del 

.II 111 ? 

% 11 % nI % sin ~ 

29 ~ 71 O O 
I 

12 2 2~ ~ 63 I 
313 O O 2 67 

I 
I 
i 

Profesores de las 
• Ofic. 
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CUADRO No. 13 

Respuesta a la pregunta~ 

¿ ADEMAS DE LA MATERIA EDUCACION ARTISTIC.,IMPARTE UD. OTRAS 
MATERIAS 1. 

Total % SI % I NO % 

P.rote'S'Ons de la Cap! tal 7 100 2 29 5 71 
I 

Pro~ore~ del Interior 8 100 \ lf.. 50
1 

4- 50 
I 

Profesores de las Ese. 
100 1 1 Noet. Ofc. 3 I 33 2 67 

l I 
GRAFICA No. 13 

Profesores de la· Profesores del Profesores de las 
lSe. Noct. Ofie. tal Interior 

SiR 

80% ~--------------4---------------~~--------------~ 
70% 

60% 
~--~~HT---+------------~------~~--~ 

50% 

10% 

sr-=. 
NO~~ 

% 



CUADRO No. 14 

Respuesta a la pregunta~ 

¿ CONSIDERAS QUE EL PROGRAMA DE EDUCACIONARTISTICA ES ADECUADA ? 

Total % 

Profesores de la Capit~l 7 100 

Profesores de¡ Interior 8 100 

Profesores de las Ese. 3 100 
Nocturnas Oficiales 

GRAFICA No. 14 

irofesores de la Profesores del 
tal 

SI ~. NO' % 
1 14 6 86 

1 12 7 88 

O O 3 100 

Profesores de las 
Ese. Noet. Ofic. 

SIR 

60~ ~ ______ ~~ ____ +-______ ~~~ __ ~ ________ ~~~~ 

10% 

51=
ifO=~ 

.'f, 

i . i 
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50% 

4,0% 

30% 
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10% 

. CUADRO No 15 

Respuesta a la pregunta~ 

¿ QUE ASPECTO NO HACEN ADECUADO AL PROGRAMA:a Los Objetivos;. 
b-El contenido;c-Las Actividades; d-Otros. 

Tata: • Al % b I % e $ 

~fesores de la 7 100 2 \ 25 6 \ 75 O O 
~ Capital 
Prof'sso.fes del 8 100 o: O 6 176 Interior 1 12 

Profesores de las 3 100 O O 2 67 1 33· SSe. Ncct G oric o 

GRAFICA No. 15 

I . 1 . I 
.-='--'-"'=== ---- -- -l-=--:-·-=--- -------- : -- -:-.---=-=--~- . 

----------------
I 
I 
I 

SIR :;6 

1 .12 
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cuADRO, NO. 16 

Respuesta a la pregunta~ 

. ¿ COMO IMPARTE UD.LA CLASE-= 1- Teórica ; 
3- Ambas ?', 

2- Práctica 

Total % 1 
Profesores de la 7 100 O Capital 
Profesores del 8 100 O 
Interior 
Profesores de las 

3 100 O Esn" Noet. Ofie. 

GRAF;rCA No. 16 

Profesores de la Profesores del 
Capital Interior 

.-1 =. 
2 =~ 
3 =c:J 

\ 

, 

! 

:--i=-

-- ._---- -, 

r777 

fa ~ 

" O 

O 

O 

I 

2 .% '3 

O O 7 

1 12 7 

O O 3 

Profesores de las 
Ese Noet Ofie .. . . 

i 
I 

¡ 

I 

1 % 
\100 
I 

88 

100 

" 

¡ 
' ~ 

¡i 

~ 
.Ii ,1 
-li 
I 
I 

¡ 
1 

--------SiR % 

I 
¡ ! 

i 
! 
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80% 

CUADRO No. 17 

Respuesta a la pregunta! 

¿ QUE"MATERIAL DIDACTICO UTILIZA PARA SU ENSEiANZA:~l- Libros; 
2- Transparenc:!a 

". ~- ot.l"n~ 

rotal % 1 % 2 % 3 

!refesares de la 7 100 6 5'5' 1 9 4 
Capital 
Profesores del 8 100 6 

1
43 2 14 6 Interior 

Profesores de las 
3 100 3 75' O O Ese. Noet. Ofic. 1 

GRAFICA No. 17 

Prof'esores de la Profesores d91 .. ~Protesores de las 
Ese Noet. Ot1c. 

% 

36 

43 

25'. 

? 

sIR 

I 
¡ 
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CUADRO No. 18 

Respuesta a la pregftnt.~ 

¿ CUENTA UD .. CON ESPACIOS ADECUADOS PARA ,LA ENSEÑANZA DE 
SU MATERIA ? o . 

Total % 
Profesores de la Ca- 7 100 
pi:t:a¡l 
Profesores del Inte-
rio!' 8 100 
Pro~esores de las 3 100 
Ese.. :r.:oet., O~ic 9 

GRAFICA No. 18 

Pro~esores de la Pro~esores del 
Cepital Interior 

SI % NO % 

1 14 6 86 

2 2, 6 75 
O O 3 100 

\ 

Profesores de las 
Ese. Noct. Of'1c~ 

slB 

I 

¡ 

% 

I 
I 
I 



CUADRO No. 12, 

Respuesta ala pregunta~ 

¿ PROPORCIONA LA DIRECCION DE LA ESCUELA MATERIAL DIDACTICO 
O AYUDA A LA CLASE DE EDUCACION~~TISTICA 1. . 

: 

Total ~ 
Profesores de la 7 100 Capital 
Profesores del 8 100 , Interior 
Profesores de la s 

3 Ese. Noct. Ofic. 100 

GRAFICA No. 19 

ProfeBores de la Profesores del 
tal 

SI.:: • 

. !l0;; ~ 

SI % NO % SiR 

1 lit- 4 ?7 2 

1 12 7 88 

O O 3 100 

l' 

% 

29 

¡ 



ANALISIS DE LOS PENSAMIENTOS 

"Basándome en la pregunta que dice: Escriba un pens~ 

miento sobre el arte o sobre la materia de Educación Ar

tistica, los estudiantes se expresaron libremente. El 

contenido de cada pensamiento, en términos generales de-

muestra claramente que sienten 

por la asignat 

A través de los mismos, nos propusimos investigar 

la capacidad intelectual y" emotiva de los estudiantes, -

obteniendo los siguientes resultados: un 50% de los al~ 

nos de las escuelas visitadas expresaron correctamente -

sus ideas; el 40% Fueron repetidos, es decir con ,distin

tas palabras expresaban lo mismo y un 1010 contestaron 

sin analizar la pregunta. 



PENSAMIENTOS SOBRE EL ARTE. 

1- El Arte sirve para enaltecer el espiritu hacia la 

cultura general del individuo. 

2- Del cielo bajó un pintor a pintar la hermosa crea- -

ci6n, tantas lineas encontró que la pintura se derra 

m6. 

3- El Arte es algo que representa la belleza. 

4- El Arte es algo, es reflejo de luz y belleza. 

5- Pintar es amor al Arte. 

6- Saber pintar es haber ganado de la vida una rica y 

he~mosa habilidad. 

7- El Arte es la expresi6n del Espiritu armor~oso. 

8- El Arte es la expresión o representaci6n de la belle 

za .. 

9- El Arte es la expresión representativa de la belleza 

en todos sus aspectos. 

10. El Arte es la manera de expresarse a través de los -

dibujos y el tiempo. 

11- El Arte es un aspecto de la belleza. 

12- El Arte es el material de rosas donde naveg~~ todas 

las cosas bellas de la naturaleza a 

13- El Arte es la belleza que sale de la naturaleza. 

14- El Arte es la expresión de la belleza en sus más di

versos aspectos. 

15- El Arte es la forma de expresar todos los sentimien

tos de amor, a base de la cultura y de nuestros sen

tidos, sus aspectos y manifestaciones. 

16- El Arte es una belleza que creo. que todos podemos 

sentir, expresar y también tener, porque creo que 
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todos tenemos dentro de nosotros un poquito de arte 

y debemos culvarlo." 

17- En la naturaleza hay Arte, Por medio de él, podemos 

expresar al mundo todo lo que sentimosG 

18- El Arte sirve de lenguaje al hombre. 

19- El Arte es el lenguaje espiritual del hombre, es de-

cir, el medio más directo de expresar su sensibilidad 

20- La naturaleza sirve de inspiraci6n artística. 

21- El arte nace de la imaginaci6n del hombre. 

22- El Arte es la actividad humana que se expresa en una 

obra que produce en el hombre emociones. 

23- El Arte es un producto supremo del espíritu, flúida 

de constante cambio y expansión. 

24- El Arte es la mejor exPresi6n de la belleza. 

25- Por medio del Arte, conocemos la forma de sentir de 

nuestros semejantes. 

26- El Arte es la forma mas grata de representar los sen 

timientos. 

27- El Arte es la expresión de los. pensamientos. 

28.- El Arte excita nuestras emociones 

29" Para mi concepto, el arte n.ace del coraz6n, 
'" 

bello que no lo tiene todo el murldo. 

es ~lgo 

30- Tan lindo es el Arte, que hace bella a la persona que 

lo sabe aprovechar. 

31-:- La belleza de un país se manifiesta en sus creaciones 

artísticas. 

32- El arte es pintar, es la belleza natural de los pue

blos. 

33- Por medio del Arte, expresamos la belleza de la.natu 

raleza. 



PENSAMIENTOS SOBRE EDUCACION ARTISTICA 

l~ La Educaci6n Artística origina belleza. 

2- La materia de Educación Artistica es elemental en to 

do estudiante o persona, ya que le da" el sentir de -

creaci6n., 

3- La Educaci6n Artistica es algo de mucho valor educa

tivo porque ayuda a comprender las bellezas natura-

les y ayuda a la creación de las bellezas artificia

les. 

4- La Educación Artistica es la máxima expresión para -

engrandecer la sensibilidad humanaa 

5- .Me gusta la materia porque allí aprendo a dibujar. 

6- La Educación Art1stica es arte de gran belleza y dis 

tracci6n. 

7- La Educaci6n Artística recrea y despeja la menteo 

8- Para mi concepto, Educaci6n Artística contribuye a -

ampliar nuestra cultura general. 

9- La materia de Educaci6n Artística, nos a~da a saber 

como trazar una línea~ cómo pintar un cuadro, cómo -

dibujar, descubre futuros valores. 

10- La Educaci6n Artistica es la materia con que se ex-

presa la belleza del mundo con dibujos. 

11- La actividad de Educación Artistica, contribuye a 

representar la tristeza, el valor y el amor. 

12- La Educación Artística es una materia muy bellao 

13- La Artistica es el arte de las cosas bellaso 

14- A través de Educaci6n Artistica expresamos nuestros 

pensamientos. 
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15- La artística como la luz de la mente humanas 

16- La Educaci6n Artística es un arte muy bello que se -

debe apreciar más por el gobierno, así como se hacen 

laboratorios de química, botánica, etc, ·también se -

deben apreciar haciendo salones especiales para esta 

materia .. 

17- La Educación Artística contribuye a nuestra reacrea

ción y creación espontánea. 

18- La Educaci6nArtística contribuye a fortalecer el 

carácter intelectual de los individuos. 

19- La artistica es el método por el cual el hombre da -

la idea de sus sentimientos8 

20- Es la artfstica la mejor de las materias educativas; 

ella encierra todo lo bello. 

21- Educación Artística es importante porque a través de 

ella se aprende a dibujar. 

22- Educaci6nArtística ayuda a la preparación de mate-

rialesdidácticos. 

23- La Educación Artística es la belleza que enaltece el 

ideal del hombre. 

24- El arte del dibujo me hace despejar la mente de otros 

problemas, de otras materias que son u..v¡ poco más coro 

plicadas por tener que memorizar y estudiar más que 

en Educación Artísticas 

25- El arte me distrae y recrea sanamente pues cuando di 

bujo mi mente se.refleja y me siento bien, me gusta 

dibujar y pintar. 

26- Es una materia cultural que nos da a conocer la be-

lleza del arte. 



EXPLICACION DE LA EXPOSICION 

Además de la informaci6n escrita," los estudiantes 

de la Secundaria del primer ciclo entrevistados realiza

ron una serie de trabajos pict6ricos creativos con el 

prop6sito de afirmar la importancia que tiene esta mate

ria en los programas de todos los planteles -educativos. 

Ellos acompañan la presente Tesis. As! pues, estos -

trabajos son el resultado de esa investigaci6n en las 

que se quería conocer además: 

l-EI gusto por la materia 

2- Ba -habilidad de su desarrollo creativo 

3- El grado de imaginaci6n 

4- Conocimiento de diversas técnicas. 

1.- El gusto por la materia: Ya hemos expresado en gráf~ 

ca que estos estudiantes-se sienten atraídos por la asi,[ 

natura, los dibujos presentados ayudan a esta afirmación 

2.- La habilidad de su desarrollo: Estos ejercicios de-~ 

muestran además que tienen grandes habilidades, lo que -

necesitan es más estímulos y comodidades al realizar"los 

trabajos pict6ricos. 

3- El grado de imaginaci6n: Se puede observar con clari 

dad, la imaginaci6n que utilizaron al realizar estos e-

jercicios. PUes la intenci6n es de desarrollar en ellos 

la imaginaci6n o 

4- Conocimientos de diversas técnicas: Las técnicas que 

fueron utilizadas en estos trabajos son: 

a- Pintura digital. 

b- Pintura de hilo. 

c- Pintura de salo 
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d- prolongaci6n 

e- Impresiones .. 

a- Pintura de sal: 

Materiales: Sal, pintura de aceite, agua o 

Procedimiento: En un recipiente se disuelve la sal -

en cierta proporci6n de agua. Se le agrega algunas gotas 

de pintura de aceite de diversos colores, según el agra

do p se introduce el papel de manera que no le entre aire 

cubriendo todo el papel. Se saca con cuidado y se deja _. 

s~caro 

Resultados: Con este trabajo el estudiante demuestra 

sus habilidades en la selecci6n de los colores, y el efec 
\ -

to de movimiento. Este ejercicio es un tanto recreativo 

b-· Pintura de hilo: 

Materiales: Hilo de diversos grosores, témperas, pa

pelo tela. 

Procedimiento: Se moja el hilo con el color que el 

estudiante desee seleccionar, se deja caer de detrminada 

al tura de manera que caiga un tanto arbitraria, se dobla 

la hoja y se hala el hilo. 

Resultados: Este tra~ajo requiere que el alurrulo ten~ 

ga sentido de lo que es espacio, lo habilita pa"(\a la se

lecci6n de colores y. para producir formas y efectos tex

tÚI'ales. 

c- Pintura digital: 

Materiales: Jab6n, agua, glicerina, colorantes, tém

pera, cualquier pintura que se disuelva en agua~ 

Procedimiento: Déjese una libra de jab6n preferible

mente en medio litro de agua durante 24 horas en un·env~ 
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se de cristal y de boca ancha. Al siguiente día eljab6n 

estará blando y fácil de moler. Cuando está diluido en -

forma de una solución espesa, se le añadirán unas gotas 

de glicerina Rara evitar que la pintura se agriete des-

pués de aplicada. Se procederá entonces a echarle colo-

rantes. Los colorantes a usarse son: témpera o cualquier 

otra pintura soluble en agua como caseína, pigmentos, 

etc. 

El colorante deberá mezclarse con las manos hasta 

que esté completamente disuelto. (manténgase el envase 

cerrado mientras no se está usando). 

E~ papel sobre el cual se va a tr~bajar debe ser sa

tinado, es decir completamente liso. 

Método ~Le trabajo: 

1.- Se humedece el papel y se coloca sobre un cristal 

o superficie plana y completamente lisa. 

2.- Se derrama la cantidad de color que se vaya a ut~ 

lizar según el agrado, "Sobre el papel húmedo de la solu

ci6n de jabón. (Al principio debe usarse un solo color -

hasta adquirir pleno dominio de la técnica). 

3.- Ya el color sobre el papel, se procederá a exten 

derlo hasta cubrir toda la superficie. Se procederá en-

tonces a pintar con los dedos, manos (cerrada o abierta) 

los codos, etcv con movimiento circulares o cualquier o

tra direcci6n que se desee, aprovechando las calidades -

que van surgiendo, en los distintos movimientos. 

~,- si la pintura tiende a secarse demasiado rápido 

se_le añade unas gotas de agua. 

5.- Después de terminado se pondrá a secar o 
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Resultados: 

La pintura digital, generalmente se enseña en la 

escuela primaria con sentido motriz, con el fin de ha

bilitar al niño al movimiento de la mano, lo mismo que a 

conoc~l'" el ritmo.. Esta técnica se puede proyectar con 

cierto sentido de composición. Se acostumbra enseñar es

ta técnica a los niños con fondo musical. 

En Panamá se ha abandonado mucho esta práctica, -

por tal motivo, los trabajos aquí pr~sentados no córres

ponden al nivel educativo. (111 año del Primer Ciclo o -

111 de Secundaria)o 

d- Prolongación. 

Se le pide al alumno que recorte de una revista -

parte de un paisaje, en algunos casos los puede realizar 

en una hoja aparte para que tambien sea recortado. Des-

pués de recortado el paisaje, se pega en la mitad de la 

hoja, de acuerdo al ya presentado y se colorea lo más p~ 

recido posible, de tal manera que no se perciba el colla 

ge. 

Resultado: 

Con este ejercic;io los estudiahtes desarrollan su 

imaginación, porque ellos tienen que partir de una figu

ra dada e imaginarse un panorama amplio. 

e- Impresiones 

Los alumnos bUSC~l de la naturaleza cualquier el~ 

mento ya sea; hojas, flores, tallos, etc., Se coloca la 

pintura que sea soluble en agua, en un recipiente amplio 

se mojan los elementos encontrados y se imprimen en la -

hoja de papel. 
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Resultados: 

Esta técnica los induce a la observación y al do

minio del color y texturao A los adolescentes se les pi

de en este ejercicio el efecto compositivo. 

Además de los trabajos cuya forma de realizarse -

fueron descritas aparecen ot~os, pero estos realizados -

en la clase de Dibujo y Pintura con los estudiantes de -

Primer Año de la Facultad de Arquitecturao El tema expue~ 

to fue: Composici6n y Ritmoe 

Realizamos esta investigación pictórica con estos 

estudiantes por dos razones; 

1- Porque fue casi imposible trabajar con los es

tudiantes del Segundo Ciclo, porque sus profesores se 

tienen que ceñir al programa por exigencias de la nirec

ci6ne 

2- Porque estos trabajos son fáciles de realizar 

con todos los estudiantes, lo único que varía es la cal~ 

dad del trabajo y el grado de desarrollo de su imagina-

ci6n. 

Composici6n y Ritmo: 

Materiales: Bolígrafo, pluma de diversos puntos, 

lápiz con mina de plom~, pincel. 

Método de trabajo: 

A los alumnos se les di6 una explicación de lo que 

es composición y ri~mo. Ya entendida la explicación, se 

les pidió que hicieran varios diseños con este tema a ba 

se de puntos, líneas, círculos, etc o 

Una vez bien realizada el diseño elegido, se les 

pidió que lo hicieran en un tamaño mayor, ya que los me-
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jores resultados se producirán en más grandes formatos. 

Estos trabajos se realizaron con bolígrafo o pluma de -

tinta negra para que la presentación y el contraste fu~ 

ron mejor logrados '. Es importante también enseñarle e1-

uso de la pluma si el grupo no tiene dominio en 'ello. -

Se recomienda que en los niveles inferiores sobre todo

en la niñez, el uso del lápiz e irIos adiestrando para

el uso de la pluma. 

Resultado: En estos ejercicios el resultado del

juego es la articulación rítmica de un conjunto de pun

tos y líneas, adaptadas a una superficie. La imagina--

ci6n ~~ estos ejercicios de juego les permite desarro-

llar la disciplina. 

En resumen logramos descubrir en estos ejerci--

cios además del juego creativo, la sensibilidad ima9in~ 

tiva de la composición de la forma y el ritmo. 



RECOMENDACIONES 

Con el fin de que este trabajo de investigación -

sirva para mejorar la educación actual recomendamos nece 

sario: 

1- Una revisi6n total del programa y su reforma de -

acuerdo con las necesidades e intereses de los es 

tudiantes. 

2- Si el Ministerio de Educaci6n está reformado el -

Sistema Educativo implantando la Educación Gene-

ral Básida para los infantes, consideramos adecua 

do que los profesores encargados de impartirlos -

deben medir la capacidad intelectual de los alum

nos y orientarlos según sus capacidades a diver-

sas especialidades, si el educador está capacita

do para tal misión y el alumno lo necesiteo 

3- Que se establezcan las preparatorias especializa

das para aquellos estudiantes que han cursado los 

cilcos de Educación General Básica y hayan sido ~ 

seleccionados según sus habilidades en el ramo ar 

tistico en: técnicos, artesanos, docentes y artis 

ta profesionales, con el fin de prepararlos ade-

cuadamente para el estudio profesional. 

4~ Que los estudios preparatorios cuenten con todo -

el equipo nece"sario para que los estudiantes reci 

ban felizmente su instrucción. 

5- Que los estudiantes utilicen materiales no costo

sos y de regular calidad, según el nivel económi

co del taller~ 

6- Que en esta preparatoria existan profesores idó-

neos para que instruyan adecuadamente a los alumnos 
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7- Incrementar más horas de trabajo a los maestros -

para que en forma íntegra se dediquen a la prepa

raci6no 

8- Es imprescindible la creaci6n de un Instituto Su

perior o una Escuela Nacional de Artes plásticas 

a nivel Universitario, para que prepare profesio

nales capaces de cubrir las demandas del Ministe

rio de Educación en cuanto a la Enseñanza Secunda 

ria de los niveles vocacionales, normal o profe-

sional. 

9- Que este Instituto o Escuela Universitaria debe -

contar con instalaciones, equipo y material de a

cuerdo a los adelantos científicos y tecno16gicos 

10- Estas instituciones educativas deben promover la 

superaci6n a los maestros, ya sea a través de be

cas, concursos, seminarios, etc. 

11- Existe la importante necesidad de promover la in

vestigación de las Artes plásticas, tanto en el -

campo pedagógico, como el académico y tecnológico 

do~de la calidad de la-enseñanza descansa hacien

dose imperioso su desarrollo. 



CONCLUSIONES 

Se ha hecho un estudio de la realid~d del Programa 

de Educación Artistica de la Enseñanza Media .del Páís, en 

base a los resultados hemos tratado de divulgar la nece

cesidad de incluir mejores programas de estudioo Se ha -

tratado también, hasta donde nuestros conocimientos lo -

permiten, de explicar las razones por las cuales .se in-

cluyen en los planes de estudio de los paises que han lo 

grado un verdadero desenvolvimiento cultural o que lo peE, 

siguen, las actividades artístico-plásticas. Estas exp1i 

caciones son muy necesarias en nuestro ambiente donde 

personas' que uno había considerado como de una s6lida for 

maci6n cultural llegan a expresar en público su poca si~ 

patia por estas actividades del plan de estudio de nivel 

medio; otras las aceptan por intuición y sensibilidad 

sin tener un real y definido conocimiento de ellas. 

Este trabajo habrá logrado su objetivo, si des- -

pues de leerlo, la actitud de esa gran cantidad de pers2 

nas, sobre todo los acudientes de secundaria, llegan a -

comprender las poderosas razones por las cuales un ado-

lescente tiene que ap~ovehcar este preciso instante vital 

para adj.estrar su vista, su capacidad de imaginación y de 

observación, su mano para lograr una preciosa manifesta

ción consistente en: OBJETO, REALlZACION VISUAL-MENTAL Y 

COORDINACION PARA REPRODUCIR EL ENTE COGNOSCITIVO COMO -

UNA REALIDAD INTELECTUAL. Esto es creación, creación hu

mana no importa que incipiente grado tenga, pero .son los 

primeros peldaños que culminarán con la producción de o

bras artísticas de categoría universal. 
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Hemos presentado un proyecto de programa nuevo p~ 

ra la actividad artística, superando los estados subjet~ 

vos del ego. Diría que es el que más se ajusta al estado 

actual que vive nuestro medio, sin embargo la última pa

labra la tienen los técnicos de la educaci6n panameña. 

Si el Gobierno Nacional, acepta nuestras sugestio

nes, estas limitaciones serán superadas ya que se creará 

una Facultad de Artes plásticas o un Instituto Superior 

a nivel Universitario. Así mismo lOS, Maestros en ejerci

cios que no han completado su preparaci6n pedagógica te~ 

drán todas las oportunidades de concluir sus estudios 

que aumentarán su bagaje intelectual y les abrirá nuevos 

horizontes. 
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