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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Unidad de Educación Superior

Educación Superior de la Secretaría de Educación Distrital, inició un proceso para atender 
desde diferentes temáticas la formación complementaria e integrada de sus jóvenes estudiantes 
de educación media a partir de varios campos del saber como Anc y Cultura, Agroindusiria, 
Humanidades, Biotecnología y Emprendimiento Empresarial; de igual forma, desde la cualifi- 
cación del proceso de articulación de la educación media con los programas de formación lalx)- 
ral del SENA, y la realización de alianzas estratégicas con el Sector Empresarial de la ciudad, por 
medio de las cuales se abrieron espacios productivos para permitir su acercamiento al mundo 
del trabajo con estrategias relacionadas con Observaciones Pedagógiais Empresariales, OPE, 
patrocinio de estudiantes de educación media a través de Contratos de Aprendizaje, charlas 
sobre empresarialidad, prácticas empresariales, pasantías o visitas guiadas, entre otras.

experiencia de estos procesos permite visualizar la disposición al desarrollo humano para 
realizar propuestas creativas desde cualquiera de las tcmáricas señaladas, las que pueden con
ducir a un resultado trascendental para el proyecto de vida de los y las jóvenes, el que se

Una de las preocupaciones generales de la 
ciudad en relación con los y las jóvenes, tie
ne que ver con la inclusión y reconocimien
to social, así como en el ámbito educativo, 
la permanencia y continuidad en la cadena 
de formación consecuente con el acceso por 
parte de este grupo pioblacional a la Educa

ción Superior y/o vinculación con el Sector Productivo.
Crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y 
culturales, con el profxSsito de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, 
potenciar el desarrollo autónomo, solidario y corresponsable de todos y todas, con prioridad 
para las personas, grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, propi
ciando su inclusión social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capa
cidades, la generación de empleo e ingresos y la construcción de Tejido socio — productivo, 
así como la apropiación colectiva de la riqueza y el acercamiento al mundo del trabajo, se 
establecen desde el Plan de Desarrollo de la ciudad “Bogotá, sin indiferencia, un compromiso 
social contra la pobreza y la Exclusión", el cual propende por una juventud con altcriutivas. 
con un potencial que debe ser aprovechado y considerado como faaor para la inclusión 
social, creando oporruntdades y alternarivas de diferente índole entre las que se identifican 
características creativas y productivas entre otras.
Es así como, en consideración a esta propuesta, la Secretaría de Educación Distrital en su 
interés de viabili/ar las políticas y programas, emprendió procesos orientados a la formación 
de los y las jóvenes de los Colegios Oficiales Distritales en el marco del programa 'Educación 

para Jóvenes y Adultos", el proyecto “Educación para Jó
venes y Adultos Ligada a la Cultura del Trabajo y a b  Edu
cación Superior" a partir del Compxjncnte “Cultura para 
el Trabajo", a través de experiencias de emprendimiento en 
diferentes temáticas de formación complementaria con d  
fin de propiciar acciones de mejoramiento de su proyecto 
de vida, y por ende, en el interés de fonalecer la conti
nuidad en su cadena de formación y el acercamiento al 
mundo del trabajo.
Mediante el desarrollo de estrategias encaminadas a b  in
corporación de una Cultura para d  Trabajo, la l ’nidad de
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evidencia en la transformación de los modelos mentales del 
estudiante, del docente, del directivo docente, de la comuni
dad o de la propia sociedad.
Estos resultados son importantes e impactantes a la medida 
en que hacen parte de una estrategia soportada a partir de los 
lincamientos del Plan de Desarrollo de la Ciudad, los cuales 
buscan generar cambios significativos y duraderos en la so
ciedad como lo ofrece el proyecto “Educación para Jóvenes y 
Adultos Ligada a la Cultura del Trabajo y a la Educación Su
perior” que a partir de las estrategias referidas facilitan nuevas 
oponunidades entre los y las jóvenes estudiantes de educación
media de la ciudad y les permite un acercamiento al mundo del trabajo y el fortalecimiento y cualificación de su 
actividad educativa y social.
A través de la Secretaría de Educación Distrital, se ha puesto en práctica con un grupo de colegios oficiales dis
tritales, cuyos actores fundamentales han sido los directivos docentes, docentes, estudiantes de educación media 
y padres de familia, abiertos a participar, dispuestos a desarrollar nuevas competencias, orientadas al logro y a las 
transformaciones mentales que se les han propuesto, modelos de formación en procura de fortalecer la Cultura 
para el Trabajo en la educación media de Bogotá.
La experiencia de la Corporación Escuela de Artes y Letras con su equipo de profesionales generó una importante 
oportunidad para la realización e incorporación del Modelo de Formación en Arte y ( ultura. en cumplimiento del 
compromiso adquirido con la Secretaría de Educación Distrital, lo que origino la participación directa de Direc
tivos Docentes y Docentes, el desarrollo de procesos de actualización y la obtención de nuevos saberes en iguales 
características y oportunidades de formación a la ofrecida a sus propios estudiantes de educación media.
De igual manera, el modelo de formación, implcmentado como un proceso de aprendizaje creativo e innovador 
para el sistema educativo de la ciudad, aportó a la formación integral y beneficio directo de los estudiantes de edu
cación media como una oportunidad para su proyecto de vida en campos nuevos de Arte y Cultura, con el interés 
de formarlos y acercarlos a oportunidades laborales desde el concepto de la Cultura para el Trabajo a panir de este 
Modelo de Formación y el desarrollo de procesos técnicos y tecnológicos aplicados a esos saberes.
El desarrollo de este Modelo de Formación, su concepción pedagógica, su realización y la propuesta de sostenibi- 
lidad e impacto social que se puede evidenciar a lo largo de esta publicación refleja la experiencia acumulada [X>r 

quienes participaron de esta estrategia, directivos docentes, docentes, estudiantes de educación media y padres 
de familia, la Corporación Escuela de Artes y Letras y la Secretaría de F:ducación Distrital a través de la Unidad 
de Educación Superior, que conjunta e integradamentc pusieron un toque de 
distinción con sus intervenciones y el alto sentido de responsabilidad social, y 
una ganancia para nucstros(as) jóvenes, por lo cual esperamos que el empodc- 
ramiento y fortalecimiento de la Cultura para el Trabajo en esta población de la 
ciudad, haga de ella una apropiación de conceptos y herramientas que aquí se 
entregan e impulse el mejor provecho para entender que el interés de los gestores 
del proyecto, es el de contribuir a generar actitudes para lograr cambios profun
dos en la sociedad.
La Sccrcuría de [Educación Distrital a través de la Unidad de Fducación Superior, 
como instancia líder de ésta estrategia y la Corporación Escuela de Artes y Letras 
junto con todo su equipo de trabajo como responsable del componente pedagógi
co y expcriencial, esperan generar en la comunidad desarrollos productivos a partir 
de c.ste Modelo de formación y contribuir, con ello. ,d fortalecimiento de la educa
ción media para Bogotá y la Incorporación de la Cultura para el Irabajo, así como 
la articulación con la educación superior a partir de mtKlelos en Arte y Cultura.





ducciol

En el proceso ele construcción de Modelos de Formación La
boral en el campo del Ane y la Cultura, en el cual nos en
contramos comprometidos con la Secretaría de Educación 
Distrital, queremos señalizar estas experiencias obtenidas 
dentro del marco de la orden de servicios 9 1059 del 2006 
ejecutada por la C^orporación F^scuela de Artes y Letras con pro
fesores y estudiantes de colegios distritales oficiales, las cuales he
mos organizado en la publicación del texto: * Elementos para la 
elaboración del Modelo de Formación Laboral en Artes y Cultu
ra y material de apoyo al Modelo de formación comfdcmcntaria 
en Educación Artística con énfasis en Anes Escénicas'. 
Invitamos a la comunidad académica a leer d  texto de la refe
rencia y realizar sus críticas, sugerencias y rccomendacioftes que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad y pertinencia d d  .Mo
delo en construcción.
Aspiramos con estos lincamientos mínimos para la construc
ción de Modelos de Formación Laboral en el campo dd  ane 
y la cultura, a forulecer el desarrollo de la educación anísti- 
ca en el sistema educativo colombiano empezando por Bo
gotá. dándole un redimensionamicnto a lo anístico en la 
cotidianidad del 'quehacer educativo' que contribuya a enri
quecer los procesos de búsqueda de la identidad regional de la 
dudad-región (entorno).
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Estudios y Avances

EL M O D E L O  D E  F O R M A C IÓ N  C O M P L E M E N T A R IA
ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS ACADÉMICAS DETERMINADAS EN el P R O  Y E C T O  E D ^ ^ ^ ^

IN S T IT U C IO N A L  Y LAS NECESIDADES DETERMINADAS POR LA S E C R E T A R IA  D E  

D E L  D IS T R IT O  p ar a  LOS PLANTELES ELEGIDOS.

Evaluación 

Recursos 

Método 

Secuenciaaón 

Contenido 

Propósitos 

Enfoque curricular

1.1.
Características Pedagógicas del Modelo
El modelo pedagógico se determina como Submodelo de frirmacion Técnica Profesio
nal en Arte y Cultura, a partir del modelo pedagógico in.stitucional, y está orientado 
hacia la sensibilización laboral de docentes y estudiantes de grados 10 y II de plante
les del Distrito, en aspectos del arte y la cultura dentro del marco del plan sectorial de 
la Secretaría de Educación del Distrito. Subdirccción de Educación Superior, ligado 
a la cultura del trabajo y la educación superior.
Para dar respuesta a lo contemplado en el proyecto suscrito entre la Secretaría de 
Educación Distrital y la Escuela de Artes y lartras. el cuerpo académico de la insti
tución, de manera concenada con funcionarios de U SEL ,̂ formuló un submodelo 
pedagógico y didáctico que respondiera a las demandas de formación planteadas en 
el citado proyecto, estructurando un submodelo articulado con el modelo pedagógico 
y didáctico institucional

1.2.
Descripción gráfica del submodelo pedagógico

Enfoque curricular del submodelo
El “saber-hacer” del mundo del trabajo
1.a articulación entre educación y trabajo es quiza uno de los temas ma.s críticos 
política educativa. A la dificult.id qiic encuentran nuestros bachilleres para continuar 
tudios superiores y a los altos índices de desempleo entre los jovenes, se suman las nuevií'^ 
exigencias de una mayor competitividad en el sector productivo, las demandas de las em^ 
presas que han introducido nuevas icxnologías y la crisis de los sistemas tradicionales de 
formación para el trabajo.
El modelo de formación cumpIcmeni.iriA fue conlormado pisr ires compcinentcs curriculares: 
el arte, las artes escénicus y la tecnología «JÜcaldc a las anes. Cada una de ellas, compuesta 
por varias asignaturas, sumando cada una un 3.T3^» del rotal del programa Estas asignaturas 
son desarrolladas bajo la modaiid.'id de lalfcr y cada tema esta compuesto por contenidos 
teórico-práciicos.



1.4.

Caminos para una articulación apropiada

La respuesta a la pregunta de cuál es la mejor educación para el 
trabajo se ha buscado en la educación superior o en la capaci
tación laboral específica para quienes no tienen la oportunidad 
de ir a la universidad. Sin embargo, en la medida en que todos 
estamos llamados a ser productivos de una u otra manera, ya sea 
a través de un trabajo form.ol o de algún tipo de actividad gene
radora de ingreso, la educación en todos 
sus niveles pero, sobre todo, aquellos nive
les que, por definición, son para todos -la 
Básica y la Media- debe preocuparse por 
el desarrollo de competencias para la vida 
laboral, lo cual implica desarrollar proce
sos educativos formales: de orientación y 
sensibilización laboral, de cap.acitación 
laboral y de formación profesional en un 
saber específico
Sobre este último punto esúste un consen
so bastante generalizado: es deseable que 
todos nuestros bachilleres aprendan “algo 
útil” que los haga atractivos para el mercado 
laboral o les permita generar algún ingreso, 
al tiempo que los prepare para acceder a la 
educación superior. Es, pues, deseable arti
cular esfuerzos académicos desde Ixs lED, 
que garanticen que nuestros futuros ba
chilleres. de una parte, reciban orientación 
y sensibilización laboral que les permitan 
identificar sus potencialidades en torno a 
un hacer especifico, para nuestro caso, los 
haccres asociados con el arte. De otra parte, 
es importante que reciban una debida ca
pacitación básica que les permita acceder al 
mundo laboral desde las funciones m;is bá
sicas asociadas a un saber específico como 
lo son las artes gráficas, artes escénicas y 
técnicas artísticas y que, posteriormente, 
truto de este proceso académico, el indi
viduo pueda articular sus potencialidades 
con la formación profcsion.il, si es de su 
interés. De esta manera, se garantiza una 
verdadera articulación entre la formación 
Básica y la Media y la educación superior, 
tal como está contemplado en las políticas

de educación para el trabajo establecidas en 
documentos de política como el CÜNPES 
81, y de acuerdo con los propósitos que 
persiguen programas como el de educación 
para jóvenes y adultos del plan sectorial de 
educación de la Secretaría de Educación del 
Distriio- (mitura para el l'rabaio.
Esic submodelo busca la formación de per
sonas capaces de enfrcniar exitosamente pro- 
blcm.ts nuevos, con base en conocimientos y 
exj'ierienct.is previas, así como en el desarro
llo continuo de nuevos aprendizajes asocia
dos con area del conocimiento, para nuestro 
caso Lis artes gráficas, artes escénicas y téc
nicas artístic.cs. Este submodelo se encuen
tra articulado con el Modelo Pedagógico y 
Didáctico institucional, en la medida en que 
está orientado al desarrollo de competencias 
en jóvenes y adultos diK'cntes.

1.5.

Las competencias laborales 
en la propuesta
Comprensión lectora, solución de proble
mas semiestructurados que requieren formu
lación y prueba de hipiúesis, comunicación 
oral y escrita, y manejo de tareas utilizando 
recursos informáticos. Por modestas que pa
rezcan, dichas habilidades están en la base de 
lo que se requiere para desem|señarse en las 
actividades iaboralc's artisticas en la actuali
dad, más aun si se tiene en cuenta que en 
la Modernidad la producción artística está 
cada día más mediada por ios desarrollos de 
L isllC .
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S E R i e I-----
Estudio» y Ayancas

s

o « E n  relación con las competencias aso
ciadas a la comprensión lectora, para 
nuestro caso, hacemos alusión a la ad
quisición de los conocimientos semióti- 
cos y semiológicos del ane, los cuales se 
desarrollaron en los ejes conceptuales de: 
figura humana, teoría y fundameniadón 
artística, taller de expresión y bocetadón, 
modelado, escenografía.

■ En relación con la soludón de problemas 
semiestructurados que requieren formula- 
dón y prueba de hipótesis, comunicación 
oral y escrita y manejo de tareas utilizan
do los recursos informáticos, hacemos 
alusión a la generación de habilidades y 
destrezas asociadas con el hacer específi
co del arte. Estas destrezas y habilidades 
se desarrollaron a través de los siguientes 
ejes conceptuales: expresión corporal, 
caraacrización, taller de anes escénicas, 
taller de guión, guiones y libretos, esce
nografía y técnica vocal, puesta en escena, 
luminotécnica y acústica; y, en relación 
con el manejo de recursos informáticos 
en el quehacer anístico, se desarrollaron 
en los ejes conceptuales de los programas 
Ilustrator y Photoshop.

Para anicular estos dos tipos de caracteriza
ción de competencia y su correlación en el 
desarrollo de competencias laborales se for
muló el desarrollo de un taller de Competen
cias Laborales y Evaluación.
Este submodelo a la vez que involucra 
las competencias antes descritas, busca el

desarrollo de unas competencias pedagógicas y 
didácticas asociadas con la enseñanza del ane, 
conocimientos, destrezas y habilidades que al 
ser apropiadas y aplicadas por los diKentes 
permitirán, en el futuro, replicar los mismos y 
orientar el desanollo en sus estudiantes.

1.6. Propósitos del submodelo
El concepto esp>ccifico de formación por 
competencias del modelo de formación com
plementaria está enfocado para propiciar y 
sensibilizar a las comunidades educativas de 
los colegios en el desarrollo de. al menos, tres 
competencias laborales y una ciudadana fun
damental. Estas son:
A) Competencias laborales especificas para 

oficios propios del Teatro.
B) Competencias laborales específicas para 

oficios propios de las Artes Gráficas.
C) Competencias laborales específicas para 

oficios propios de la Ilustración.
D) Competencias Ciudadanas conformadas 

desde la sensibilidad hacia la cultura y la 
comunicación que propicia el ane.

La competencia ciudadana a propiciar es la de 
b  comunicación entre grupos, etnixs y subcul- 
tura.s del entorno a través de la puesta teatral 
en escena, la expresión anística y el manejo 
gráfico de las ideas en medios electrónicos. 
Adicionalmentc. se incluyó, dentro del 
contenido temático del modelo de formación 
complementaria, aspectos propios del 
quehacer docente, que consideramos de su 
interés como: Técnica Vocal y Compctencia.s

Laborales y Evaluación. De la misma manera, 
el propósito del submodcio es contribuir al 
logro de los alcances del objeto de b  Orden 
de .Servicios * 1059 el numeral 3 de los 
Alcances del Objeto:
“ Sensibilizar el {xmsamiento creativo, inno
vador y de propuestas en artes entre los jo
venes participantes del modelo de formación 
laboral y los dtKcntes que se inscriban, consi
derando campios del saber complementario en 
diseño gráfico y una aniculación con b  cul
tura, la literatura, anes escénicas, luminotec
nia y multimedia, elementos que se agrupan 
para potenciar la creatividad, b  innos:ación 
y la puesta en escena de propuestas gráficas 
enmarcadas por procesos v medios tecnoló
gicos, con lo cual los estudiantes podrán for
talecer y explorar en nuesxis campos del saber 
y en especial de las artes, en una de sus w -  
tientes y atendiendo mecanismos modernos 
del diseño. Este proceso de formación se fiara 
durante un mínimo de 16 semanas y en b 
jornada escolar, por lo que deberán esublecer 
los acuerdos entre cada Colegio partiapante 
y la Institución de EaJucación .Supenor que 
lidere el modelo de formación laboral .



1.7, Metodoiogia del submodelo

Ê íra d  desarrollo de submodcio se determinó la siguiente metodoiogia de actividades y recursos:

ACTIVIDADES OBJETIVO EDUCATIVO 
EN EL CONTRATO

RECURSOS
NECESARIOS

TIEMPO
PROYECTADO

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN

Primera reunión 10 y 11 
de agoato; »e hizo uiu 
primera aproximación al 
contenido del Modelo de 
Formación Laboral

Sensibdirar a los profesores y 
estudiantes hacia la aplicación 
del ane y la cultura en la 
actividad laboral

Preparación mate
rial de apoyo y soporte 
tecnológico

1 semana FJaboración de una 
propuesta sólida y 
coherente en función de 
los objetivos esperados 
por la Secretaria.

La aprobación de la 
propuesta y suscripción 
del contrato.

Reunión de proentauón 
j  entrega de la propuesta

Obtener el beneplácito de la 
Unidad de Educación Superior 
de b  Sccrctarb de Educación 
de Bogotá

Elaboración y Icgal- 
rtación del contrato

Sematu y media Definición de la ini
ciación del Modelo de 
Formación Laboral

Disponibilidad de térmi
nos concretos para inidar 
el Modelo de Formación 
Laboral

Desarrollo del Modelo de 
Formación Laboral

Ubicación contextual del 
Modelo de Formación Laboral 
en la perspectiva anistica

Planta docente 16 sesiones Motivación significativa 
a los docentes de los 
Colegios Distritales par
ticipantes en el Modelo 
de Formación Laboral 
para replicarlo con las 
estudiantes

Que estén en capacidad 
de replicar el Modelo de 
Formación Laboral con 
ios estudiantes desde el 
punto de vista de visu 
conceptual y práctico

Evaluación a kx Docentes 
Distritales participantes 
en el Modelo de For
mación laboral

Identificar niveles de 
habilidades, destrezas y 
competencias.

Material de apoyo 
impreso

Sesión 2 huras Niveles de competencia Verificar logros y desa
ciertos del Modelo de 
Formación Laboral

Ofrecer apoyo y acompa- 
iiamiemo a las acciones 
de réplica que garanticen 
la sostenibilidad de las

( larantizar la permanencia en 
el tiempo de dichos contenidos 
remáticcH

Definición de estrategia 
con participación de la 
Secretarla de Educación 
Distrital

Afio lectivo 2007 Ampliación del área de 
influencia del Modelo de 
Formación Laboral

Cantidad de actividades 
realizadas

icmiiicas del Modelo de 
Formación I,aboral en lo» 
Colegio» Dixriialc»

togotáU m  in M én n d a
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La Corporación Escuela de Arres y Letras, en 
concertación con la Secretaría de Educación 
Distrital, dio inicio al Modelo de Formación 
Laboral en Arte y Cultura: Educación en 
Técnicas Artísticas para el Trabajo con énfa
sis en Artes Escénicas a partir del proyecto 
Educación para Jóvenes y Adultos, en desa
rrollo del Plan Sectorial de Educación.
Dicho Modelo de Formación Laboral se di
rigió a 30 profesores y 840 alumnos de seis 
colegios del Distrito, entre los que figuran: 
Colegio Class, Colegio Juan Maximiliano 
Ambrosio, Colegio Isla del Sol, Colegio Sie
rra Morena, Colegio Escuela Nacional de 
Comercio y Colegio El Porvenir.
De manera conjunta con la Secretaría de Edu
cación del Distrito se revisaron las temáticas, 
objetivos y estrategias metodológicas. Para su 
inicio se contó con la presencia del doctor 
Fernando Delgado y de la doctora Alejandra 
laipez Roa, quienes, como representantes de 
la Unidad de Educación Superior de la Se
cretaria de Educación, socializaron con los 
docentes presentes tanto el programa general, 
como el proyeao del modelo de formación 
complementaria en Ane y Cultura: 
“Educación en Técnicas Artísticas para el tra
bajo con énfasis en Artes Escénicas" 
Posteriormente, la Corporación Escuela de 
Artes y Letras realizó una revisión institucio
nal del Modelo de Formación Laboral con la 
intervención del rector, la Vicerrectora Aca
démica, El Vicerrector de Desarrollo Institu
cional, los directores de Bienestar Institucio
nal y de las carreras de Diseño Gráfico, Artes 
Escénicas y Técnicas Artísticas, para llevar a 
cabo los ajustes requeridos por la SED para 
el desarrollo académico del Modelo de For
mación Laboral.
Culminada la fase de ajustes, socializ.ación y 
construcción final del modelo de formación 
complementaria, .se acordó dar inicio a 
las actividades académicas el día 30 de >

septiembre de 2006, según la programación, 
con la discrución “Celebración de las 
Sombras en la Educación Artística", a cargo 
del profesor José Daniel García Sánchez, 
filósofo de la Universidad Nacional y Ph.D. 
de la UNED, España.
En la tarde del 30 de septiembre de 2006 se 
realizó la primera prueba de evaluación de 
conocimientos en sistemas para determinar 
el nivel de complejidad de los contenidos a 
desarrollar en las sesiones referidas aJ manejo 
de programas de diseño. Este dio como resul
tado una carencia significativa generalizada 
en este asfjccto, lo cual generó la necesidad 
de realizar ajustes en la programación dd 
contenido del modelo de formación comple
mentaria en esta área.
Durante el desarrollo del .Modelo de Forma
ción laboral se llevaron a cabo varios ajus
tes de parte nuestra y de parte de la SED. 
como resultado de observaciones hechas 
por los docentes participantes para definir 
aún más el perfil académico de la reiación 
>a establecida.

2.1. O bjetivos Académ KX» del Modelo 
de Form ación Laboral

Estructurar un .Modelo de Formación La
boral con el objetivo de sensibilizar el pen
samiento creativo c innovador desde la for
mación artística dentro del contexto de un 
modelo de formación laboral para estudian
tes de los grados 10 v 11 de colepos del [fis- 
trito, llevado a cabo por docentes de estos 
colegios, con la asesoría direcra del personal 
docente de la Escuela de .Artes y Letras, fa
voreciendo la experiencia académica de los 
Programas Acreditados de Alta Calidad 
otorgados por el Ministerio de Ealiicación 
Nacional, involucrando en el proceso aspec
tos jscriincntcs de la formación hacia el lo
gro de competencias laborales y productivas 
procedentes de estos programas.



DICHO MODELO DE FORMACIÓN LABORAL SE DIRIGIÓ A 30 
PROFESORES Y 840 ALUMNOS DE SEIS COLEGIOS DEL 
DISTRITO.

El Modelo de Formación Laboral desarrolló 
talleres de instrucción, llevados a cabo por 
los mejores y más competentes docentes, en 
tres áreas específicas de la formación.
El Modelo de Formación Laboral en Arte 
y Cultura se desarrolló en dos fases. La 
primera fase se llevó a cabo por módulos 
temáticos presentados por profesionales de 
las mejores calidades académicas y con ex
periencia docente al servicio de la Escuela, 
a docentes de los colegios distritales. Estos 
módulos se desarrollaron exitosamente en 
los salones, aulas especializadas y talleres 
de nuestra Corporación, con una intensi
dad horaria de 92 horas para los docentes 
distritales.
La siguiente fase se desarrolló en sesiones 
de acompañamiento y conversatorios para 
docentes y estudiantes.
Debido a las dificultades que se presenta
ron por las limitaciones de espacios en los 
colegios, los acompañamientos tuvieron 
algunas modificaciones, con la aprobación 
de los docentes y rectores de los planteles 
participantes, en reunión sostenida con el 
rector de la Corporación Escuela de Artes 
y Letras, doctor Edgar Díaz, el día 26 de 
octubre. A continuación mencionamos al
gunas de las visitas que lograron concretarse 
en las siguientes materias;
Figura Humana:
Colegio Isla del Sol 
Colegio Class
F.scuela Nacional de C^lomcrdo 
Caracterización:
Escuela Nacional de Comercio 
Expresión Corporal:
Colegio Isla del .Sol
lx)s conversatorios. dirigidos por exitosos 
profesionales como el profesor Ornar 1 alero 
García. Maestro en Bellas Artes con una 
cspedalización en F^ultura; José Daniel 
Garda, Filósofo y Ph.I9. en lulucación;

Rodrigo Jiménez, Tenor, y Espiedalista 
en Técnica Vocal, Título Ad honorem de 
Técnico Profesional en Artes Escénicas y 
del Espectáculo, otorgado por la Escuela de 
Artes y Letras; Carlos Orlando Bohórquez, 
actor y pedagogo; Estrella de Malagón, 
formada en Artes Escénicas, creadora de 
la Fundación Arte Lírico, de la cual es 
presidente actual; Marcela Rodríguez, 
profesional el Publicidady Comercialización; 
Andrés Moreno, Diseñador Publicitario 
c Ilustrador; Mana Fernanda Sanabria, 
Arquitecta que adelanta su maestría en 
Historia y Feoria dcl .\rie, la Arquitectura 
y la Ciudad; Marina Ciuticrrcz Mejía, 
Frabajadora Social y Actriz de Teatro, con 
Maestría en Historia de la State University 
ol New Cork; laronardo Bermúdez. 
Especialista en .Vlaquillaicy Caracterización; 
Manuel León, .Vlacstro en Bellas .Artes de la 
Universidad Nacional; Julio Pérez, Artista 
Plástico. Estos conversatorios se realizaron 
mediante puestas en escena, exhibición de 
obras, exposiciones de productos reales y 
foros, los cuales aportaron una visión global 
y de contexto dentro de las cuales cada 
contenido temático encuentra su lugar. 
Dichos conversatorios se llevaron a cabo 
en un escenario con capacidad suficiente 
para atender a los estudiantes y docentes 
participantes del modelo de formación 
complementaria, así como a los docentes 
de la Escuela. Este método de seguimiento 
brinda la oportunidad de observar las 
posibilidades laborales en cada etapa de 
desarrollo dcl negocio artístico en oferta. 
Debemos resaltar que este método de 
seguimiento y .sensibilización al negocio 
cultural, se llevó a calió de una manera masiva 
dados los inqiedimentos en las áreas IcKativas 
de los colc-gios Sin embargo, l.is caindiciones en 
las cuales se desarrollan estas presentaciones, 
.sus contenidos, métodos de presentación

y duración dcl proceso, permiten, con 
amplitud de detalles, llevar a cabo d  objetivo 
de formación establecido.
El Modelo de Formación Laboral desarro
lló talleres de instrucción llevados a cabo 
por los mejores y mis competentes docen
tes. en tres áreas específicas de la formación 
artística; las artes escénicas. la comunica
ción visual y las técnicas dcl ane dcl co
lor involucrando docentes de colegios dcl 
Distrito, contemplando la probabilidad de 
desarrollar programas especializados en ane 
a panir de la media básica.

2.2 Objetivos de formación 
por competencias
El concepto de formación por competen
cias del Modelo de Formación Laboral está 
enfocado para propiciar y sensibilizar a las 
comunidades educativas de los colegios en 
el desarrollo de mínimo tres competencias 
laborales y una ciudadana fundamental, las 
cuales son;
a) Compietcncias laborales especificas para 

oficios propios del teatro.
b) Competencias laborales espedheas para 

oficios propios de las artes gráficas
c) Competencias laborales espiecíficas para 

oficios propios de la ilustración
d) Competencias ciudadanas conformadas 

desde la sensibilidad hacia la cultura y 
la comunicación que propicia el arte.

La competencia ciudadana a propiciar es la 
de la comunicación entre grupos, etnias. y 
subculturas dcl entorno a través de la puesta 
teatral en escena, la expresión artística y el 
manejo gráfico de los medios electrónicos. 
.Adicionalmcnte, se incluyeron, en el con
tenido temático del modelo de formación 
complementaria , aspectos propios dcl que
hacer docente que consideramos de su in
terés, como; Técnica Vocal, Competencias 
laborales v Evaluación.

BogotápH mtShrtmimT té ^ k



2.3. Desarrollo del Programa Académico

l'FCHA MURAR U) TI MA

Septiembre 30 (sábado) 8:00 a 10:00 A.M. Inducción Secretaría 
de Educación, y Escuela 
de Artes y Letras

10:00 a 12:00 P.M. Celebración de las Sombras 
y los Sueños en la Educación 
Anística
(José Daniel García).

1:00 a 3:00 P.M. Nivelación en Sistemas 
(Jaime Chávez)

Octubre 3 (martes) 6:00 a 10:00 P.M. Técnica Vocal 
( Rodrigo Jiménez)

Octubre 5 (jueves) 6:00 a 10.00 P.M. Ilustrator
(Giovanni Camacho)

co Octubre 7 (sábado) 9:00 a 1:00 PM. Puesta en Escena,
o*o Luminotécnica y Acústica
o
3 (Estrella de Malagón)
‘o. Teatro Arlequín
O

3:00 a 5:00 P.M. Caractenzación 
(Leonardo Bermudez)

cy

Octubre 10 (martes) 6:00 a 10:00 PM Técnica Vocal 
(Rodrigo Jiménez)

Octubre 12 (jueves) 6:00 a 10:00 P.M. Ilustrator
(Giovanni Camacho)

Onubre 17 (martes) 6:00 a 10:00 P.M. Figura Humana
(Manuel León)

Octubre 19 (jueves) 6:00 a 10:00 P.M. Photoshop 
(Wilftedo Guevara)

O aubre2 l (sábado) 8:00 a 10:00 A.M. Expresión Corporal 
(Orlando Bohórquez)

O aubre 24 (manes) 6:00 a 10:00 P.M Figura Humana 
(Manuel León)

Octubre 26 (jueves) 6:00 a 10:00 P.M. Photoshop 
(Wilfredo Guevara)

Octubre 28 (sábado) 8:00 a 10:00 A.M. Expresión Corporal

r o N i E N i n n

Reflexión sobre la formación anfsiica en el mundo actual, comprendiendo b 
variedad socioculcural existente en la actualidad.

(Orlando Bohórquex)

Herramientas teórico pricticas útiles para el manejo de la voz, definiciones, 
respiración, tipos de respiración, fonación, cuerdas vocales, rcsonancu, meca
nismos de U voz.

Definición de Puesta en Escetu, equipo de trabajo que interviene en el tnon- 
taje, la escenografía, luminotecnu, factores de ilurmnación, upen de sonido, 
acruación. ensayos.

Desarrollo sensor-pcrceptuaJ. b  ludica, b  estética, expresión y comunicacióa 
artística, el cuerpo como mediación cognitivx

Definición, herramientas de Photoshop, barra de opciones de henamieiitas, 
visualización de imágenes, uso de b  berramienu zoom. trabajo con paletas, 
uso de los menús contextúales, panorama general de b  bertamiema sclcccióa, 
cómo mover uru selección, cóitso añadir y quitar sclccoones, organización de 
los elementos de una capa, creaaón y visualización de r ĵpat, como añadir tex
tos. fundamentos de modelos de color, modelos de color.

Reconocimiento del cuerpo como instrumento de aprendizaje, distensión, rebx 
físico externo. lelax mental. Pstcofisica: estática corporal, dinámica corporal. 
Imagen de si y aaividades ludicas.

Desarrollo de técnicas de dibujo para capturar b  figura humana. 

Desarrollo de comprensión del programa.

Seguimiento de lo anterior.



Octubre 28 (ribotio) 10:00 a 12K)0 RM. Teoría y Fundamentación
Anistica
(Ornar Talero)

Acercamiento a los diferentes momentos del desarrollo de la historia del arte, 
determinando el sentido de la apreciación estética desde la visión de la Rgura 
humana, como medida del proceso de creación y modelo para crear referentes 
de comunicación y significación en la cultura.
Conferencia N. 1. Comunicación estética como paradigma de poder, la imagen 
del hombre, el ideal clásico. Renacimiento italiano, retomo al ideal clásico, el 
artista como creador individual, la ruptura como pasado estético, los nuevos 
creadores, realidades y pueblos.
Conferencia No. 2 Temas como: Antecedentes de la Colonia, imagen religiosa 
en el arte. Inicios del siglo XIV, la academia, retratistas, paisajistas, costumbris
tas, arte nacionalista, apertura estética del arte moderno, la “Generación Marta 
Traba”, la escultura pública en Bogotá.

Octubre 28 (ubaiio) l-00a3KX)RM. Taller de Expresión 
y Boccución 
(Ornar Talero)

La expresión como medio de comunicación personal, el aprendizaje signifi
cativo y el contexto. Técnicas, superficies, papeles, técnicas secas de expre
sión: carboncillo.
Pastel seco, lápices, luz y sombra de los cristales, pliegues, paisaje atmosférico, 
texturas, bocetación, idea básica, recreación de la forma, la expresión personal, 
espacio, profundidad y contraste, conceptualización de la obra.

Octubre 30 (lunes) 2.-00 a 4:00 P.M. Taller Ancs Escénicas 
(Estrella de Malagón)

La gestión cultural y la preparación para la puesta en escena.

Octubre 3Uniane$) 6rOOa8K)ORM. Taller de Competencias 
y Evaluación 
(Marcela Rodríguez)

Se socializan las experiencias obtenidas, haciendo énfasis en las Competencias 
Laborales y su implicación en el paradigma educativo. Conccprualización y 
práctica de las competencias laborales en la Corporación Escuela de Artes y 
Ixtras. definiciones de Competencia y Competencia Laboral, rasgos caracterís
ticos de la Competencia Laboral, opcracionalización de las competencias.

8:00 a 10:00 PM. Taller de Guión 
(Maríru Gutiénez)

Difetencias entre guión y libreto, tipos de guión, guión literario, guión técnico, 
preproducción y producción de un guión escogido, visualización y análisis del 
guión realizado.

Noviembre 02 (jueves) 6:00 a 8:00 PM llustrator
(Giovanny Camacho)

Comprensión global del programa.

8:00 a 10:00 PM. Photoshop 
(Wilfredo Guevara)

Comprensión global del programa.

Noviembre 07 (manes) 6:00 a 10:00 PM. Guiones y Ubretos 
(Marina Gutiérrez)

Continuación de la temática inicial (primer módulo)

Noviembre 09 (jueves) 6:00 a 10:00 P.M. llustrator
(Giovanny Camacho)

Comprensión global del programa.

Noviembre 14 (manes) 6:00 a 10:00 PM. Modelado 
(Julio César Pérez)

El modelado constituye la base de la formación tridimensional y de la escultu
ra. Temas: FJ relieve; antecedentes históricos, relieve por sustracción material, 
composición plana y volumétrica, manejo del espacio, acabado, la imponancia 
del escrito en la conceptualización de la obra. El volumen, antecedentes histó
ricos del trabajo artístico del volumen, conocimiento del material: arcilla. El 
volumen abierto en la escultura. El volumen cerrado en la escultura. Desarrollo 
de formas volumétricas a partir de la adición del material y su desenvolvimiento 
por todos sus costados.

Noviembre 16 (jueves) 6:00 a 10:00 PM Modelado 
(Julio César Pérez)

Taller principios básicos de escultura.

Noviembre 18 (sibarln) 8:00 a 12:00 PM. Escenografía
(María Fernanda Sanabria)

Cxintexto histórico, procesos y metodologías que permiten la preparación de la es- 
cenografla, para una adecuada puesu en escena. Definiciones: Escenógrafo, esceno
grafía, historia de la cscentigrafia, tipos de escenografía: realista, abstracta, sugerente, 
neutro, espectáculo, electrónicos y cfeaos de video, extenores. El proceso para cons
truir la escenografía, efectos especiales, elementos escenográficos básicos.

B e g o t^ a  h táH triH ia
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3.1. Introducción
Intentaremos hacer una síntesis de la caracteri

zación de nuestro modelo pedagógico, que está 
en construcción permanente. Éste tendrá que 

redimensionarsc para abordar el proceso de arti
culación de la Educación Media y Media 

Técnica con la Educación .Superior, 
cuya relación e inrerrelación en la 

educación colombiana (pública 
y priv.ida), históricamente 
hablando, ha estado relega
da al margen de lo que las 
tendencias en el mundo 
globalizado contemporá
neo están demandando y 

exigiendo: nuevas opcio
nes y alternativas (mode

los) políticas para el nivel 
de Educación Media y Media 

Técnica y nuevas modalidades de
o articulación con la Educación Superior.

La experiencia acumulada por la Corporación 
c5 Escuela de Artes y Letras en la formación de Re

cursos Humanos requeridos para el desarrollo del 
país en general, y de Bogotá D.C.. en particular,

S  nos da fortaleza para participar en el debate abier
to en la actualidad, con la elaboración de pro

puestas concertadas con la Secretaria de Educa
ción del Distrito, que reivindiquen y rc.scatcn la 

relevancia y pertinencia de la Educación Técnica 
y Tecnológica como pilar y soporte del modelo 

de desarrollo del país.
Somos conscientes de que para enfrentar de ma

nera exitosa este reto, necesitamos el compromi
so y colaboración académica entre la Educación 

Media y Media Técnica y las Instituciones de 
Educación Superior que garanticen la supera

ción de islas, vacíos, aislamientos y prevenciones 
existentes en la educación colombiana (pública 

y privada) requisitos para la construcción y con
solidación de un auténtico Sistema Elducativo 

Nacional. Queremos advertir que cualquier in
formación adicional al respecto puede ser consul
tada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la Corporación Escuela de Artes y l.etras.

3.2. C aracterísticas del M odelo en Proceso 
Perm anente de Construcción

Nuestro Referente Eilosófico
3.2.1. Immanuel Kant

La siguiente reflexión se articula a partir de las 
ideas kantianas con respecto a la educación, 

teniendo en cuenta las siguientes obras de Kant: 
el Tratado de pedagogía. Crítica de la ra/ón

pregunta:práctica, y Respuesta a la 
¿Qué es la ilustración?
Kant plantea que la educación supone 

uno de los retos más difíciles para la hu
manidad. En primer lugar, el ser humano 

requiere de educación, cuidado, disciplina c 
instrucción. La educación se entiende como 

el proceso de cultivarse a sí mismo, y tiene 
un estrecho vínculo con la tradición. En este 

sentido, la educación es un arte al que se k  es
capa un plan delimiudo. Es por esto que Kant 

considera necesario aplicarle a la educación 
principios lógicos y racionales: de csu manera 

surge la pedagogía. pedagogía no puede limi
tarse a la tradición y al estado aaual, esta debe 

tener una visión sobre el futuro promoviendo la 
búsqueda de un mejor csudo.

Kant propone que el ser humano debe establecer 
una relación reciproca entre razón e instintos.
F.sto se entiende a partir de la dicotomía entre 

sensibilidad y entendimiento. La sensibilidad e* 
una facultad de las intuiciones a priori que se 

ocupa de los sentimientos. En cambio, el enten
dimiento corresponde a un conjunto de reglas 

y se ocupa de conceptos. “Conceptos sin intui
ciones son ciegos, intuiciones sin conceptos son 

vacías (...) el entendimiento, no puede incluir 
nada: los sentidos no pueden pensar nada"'.

Dicho de otra manera, es fundamental el equili
brio entre teoría y praxis, ya que se enriquecen y 

complementan mutuamente. Esta relación debe 
constituir una de las principales responsabilida

des de la educación.
Con el fin de que la educación logre sus come

tidos, Kant plantea que es imprescindible que 
ésta desarrolle las siguientes esferas; el cuidado, 

la instrucción, la cultura, la prudencia y la mo
ralidad. Por cuidado se entiende la protección 

p»or parte de los padres hacia los hijos, promo
ver una crianza sana y un desarrollo sano. La 
instrucción hace referencia a trazar el camino 

adecuado impidiendo desviaciones debido a 
pulsiones e instintos. Este camino consta de 

leyes que deben ser .icogidas y respetadas. la  
cultura en este contexto se entiende como un 

proceso de cultivar a los seres humanos, promo
ver el desarrollo de habilidades que permit.m 

alcanzar fines propuestos. I j  prudencia implica 
el aprendizaje de la convivencia en sociedad y 

comunidad. Einalmcme. la moralidad, que e s  la 
esfera más tematizada por Kant, implica asumir 

la ley moral como prioridad, alejarse de los vi
cios, confiar en sí mismo, ser autónomo, bene

volente y honesto.



Asimismo, la educación debe velar pursjuc cada 
individuo cst<f en capacidíid de valerse de su propio 

entendimiento sin la dirección del otro l a educa 
cisin debe rememorar la pamisa de la Ilustración 

¡Sapea aude! ¡Ten la valentía para servirle de tu 
propio entendimiento! I,j ilustración (omenta el 

salir de la minoría edad. La minoría de edad con
siste en la pere/a, la incapacidad de pensar y actuar 

por -si mismo. E-sto supone delegar en otros la res
ponsabilidad de decidir y obrar, pcrmanecrcndo 

en un estado de dependencia al amparo de una 
patria potestad de la voluntad de ios otros, 

tarea de la educación reside en fomentar la 
transición de la minoría de edad a la mayoría de 
edad. Sin embargo, se enfrenta a un problema ra

dical, \*a que es más fácil y cómodo seguir a dirigir, 
prima la pasis idad sobre el cmpodcramicnto. Ade

más, porque las instituciones educativas corren el 
riesgo de convertirse en un agcnic que pcrpictua 

la dinámica de esta relación, cuando asumen el 
papel de pensar y actuar por el otro, limitando 

asi la capacidad productiva de los estudiantes y 
mancenióndolo'. en la cárcel de b  dependencia.
La educación debe asumir el papel de Prometeo, 

liberando a los hombres, otorgándoles el ejercicio 
de su propu libcrnid.

3.2.2. Tbomas S. Kuhn
lai siguiente reflexión se anicub (emendo en 

cuenu los siguientes textos de Kuhn: los ftaris- 
dtgmas ctmtíficos y  Ixi estructura d f las revolstciann 

citnttficas
Kuhn considera que los alcances cicntiheos se han 

logrado csubleciendo un nexo con la historia, 
bien sea perpietuando postulados anteriores de de

terminada manera o rompicndu con la tradición.
Le otorga un papel clave a b  historia en el sentido 

de que, para constituir ccoria,t. es pertinente tener 
en cuenta qué se lia hecho o qué se está haciendo 

en el campo que se aborda. Sin embargo, esto no 
quiere decir que b  cícncb posea un carácter lineal 
progresivo, ya que lo que cuenta es “poner de ma

nifiesto b  integridad histórica de esa ciencia en su 
propia época"*.

Por otra pane, Kuhn tcmaciza el paradigma. Ixis 
paradigmas se entienden como “realiraciones cien- 

tiñca.s tiniversalmcnte reconocidas que, durante 
cierto tiempo, proporcionan modelos de proble

mas y soluciones a una comunidad cicntíflca”L 
Estos establecen reglas de juego, constituyen un 

espacio que determina los criterios para definir 
qué problemas se quieren investigar y cuálo .serian 

sus posibles solucione.s. En segundo lugar, posi
bilitan b  detección de núcleos problemáticos tic 

los cuales surgen inve.s(igaciones significativas de

acuerdo con los criterios que determinan 
que es o qué no es significativo, lais revolu

ciones científicas se dan cuando se sustituye 
un paradigma por otro.

Los paradigmas constituyen el modelo teóri
co que prima en el estado actual. Los paradig

mas no permanecen inmutables en el tiempo, 
como .se dijo anteriormente, hay cambios de 
paradigmas que corresponden a las necesidades 

dcl momento, a las exigencias de un cambio de 
percepción que proporciona un modelo desde 

el cual delimitar los problemas y abordarlos. Es
tamos en un escenario dinámico ya que hay un 

constante devenir de distintas teorías, modelos, 
conocimientos. Es por esto que se requiere una 

revisión constante que permita a la educación es
tar en permanente construcción, ajustándose a las 
necesidades dcl contexto. Asimismo, b  educación 

debe jugar un papel crítico en b  revisión de los 
paradigmas dominantes, haciéndolos visibles. El 
modelo pedagógico debe establecer .sus límites en 

clave de contexto; asimismo debe ser consciente 
de b  inexistencia de verdades absolutas.
La t.scuela de Artes y Ixrtras, como institución 

especializada dcl conocimiento, requiere estar al 
tanto de los cambios que se suscitan día a día, de 
las exigencias pedagógicas dictadas por las nue

vas tecnologías de la información y las telecomu
nicaciones. .Son, efectivamente, toda la serie de 

cambios de los paradigmas educativos ios que 
ptodemos incluir dentro dcl concepto institucio

nal de Revoluciones Científicas.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿son los paradig

mas un límite para la creatividad? Aunque se re
conozca que los paradigmas tienen un carácter 
censurante y restrictivo, el arte tiene la facultad 

de escapar a esto a través de sus innovadoras 
propuestas. De esta manera, el papel de la edu

cación debe estar orientado hacia la disolución 
de la tensión entre creatividad y paradigma; 

esto se logra a través de la problcmacización dcl 
paradigma. Toda problematización supone un 

proceso creativo en el sentido en que surgen 
nuevos caminos que intentan trascender los lí

mites paradigmáticos.

I. KANl Ininunucl. Crítica a U raj!4Sn pura.
2. KUHN Ihomaa. La csiruecura tic lairtvnludones científicas. 

Un pape! para la historia. Fondo de cultura Fxonómíca, 
México. 1971 Pág.23.

GU riÉRRI*./ MUÑOZ. Orlm. Kilosona de la ciencia “La 
estructura de Us revoluciones científicas. T.S. Kuhn* 
Universidad C.ompiufense de Madrid. 1975. Pi|;.l 
Pomido de la red mundial w^s'w.ucm.ei/info/pslogica/ 

kuhn pdf)
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3-2.3. Pragmatismo
1.a palabra pragmatistno proviene del vocablo 

griego praxis, que signiñea acción. El sentido se 
da en el uso, y esc uso está enmarcado en una red 

de relaciones sociales. Hablar de relaciones socia
les nos lleva necesariamente a plantear una noción 
de comunicación como condición necesaria para 

el entendimiento entre los seres humanos. “El 
lenguaje es un medio de comunicación que sir

ve al entendimiento, mientras que los actores, al 
entenderse entre sí, para coordinar sus acciones, 

persiguen cada uno determinadas metas"'*.
La pragm.ítica corresponde a lo efectivamen

te dicho y hecho en un contexto determinado.
Siempre que actuamos estamos condicionados 

por convenciones socioculturales, lógicas, psico
lógicas, formas de vida, es decir, por un contexto 

pluridimensional que permea y construye el ac
tuar y en el cual la acción adquiere su sentido. A 
toda acción le subyacc un ínteres

y una intención, lo que oncnia el para la liberación, es decir, que trata de asoldar a 
sentido de toda acción en función liberar a los hombres de la opresión que suiren en 

de la utilidad, la practicidad y las su realidad objetiva a causal de la ignorancia. En
conclusión, es una educación política que exige 
al educador identificarse con los oprimidos para 

busvar su verdadera liberación. Una característica 
de esta educación es la “humaniracion". que exige 
la liberación individual y social del hombre como 

sujeto cultural histórico. Al mismo tiempo, otra 
característica es la “concicntiaación”, que es un 

proceso que implica el paso de una conciencia 
ingenua a otra crítica (esto, desde cualquier visión 

del conocimiento, entre ellos, el artístico). Siendo 
así, esto no es un acto teórico, sino que supone la 

praxis reflexiva Desde esta óptica, no se trata de 
enseñar el arte por enseñarlo; es enseñar a sentirlo, 

a interpretarlo y a convertirlo en un proyecto 
de vida liberahzador del sujeto y de la cultura.
El aplicar esto al arte en todas sus expresiones, 

es tomar posesión de la realid.td, denunciando 
la estructura deshumanizantc y proponiendo 

la estructura humanizante desde los saberes y 
acciones particulares de los individuos.

Si realizamos una mirada antropológica, nos en
contramos con que aquí se rcconiKe que toda 
práctica educativa implica una concepción del 

hombre y del mundo, que puede ser implícita o 
explícita. Explicita que su pedagogía no tiene ven-

consecuencias.
La pedagogía, desde el pragmatis

mo, requiere asumir la experiencia 
como punto de partida del cono
cimiento.

Consecuente con este enfoque, la 
Corporación Escuela de Artes y la;- 

tras tiene como misión formar seres 
humanos pragmáticos basándose en 

los siguientes postulados;
• El hombre antes de ser dogmáti

co es un ser práctico, de ahí que 
todo el valor del conocimiento 

se base en la acción. ;
• El modelo pragmático privilegia 

el contexto de aplicación y se 
pregunta si todo lo investigablc 

es viable en función de su utili
dad, su practicidad y sus conse

cuencias.
* El hábito y la acción son las que 

construyen las creencias. No 
hay una verdad objetiva. El cri

terio de la verdad es la utilidad 
para el individuo y la sociedad.
lo cual supone una verdad no 

absoluta sino relativa.
3.2.4. Paulo Freiré'
El primer aspecto del pensamiento de 
Paulo Freiré'' que institucionalmentc 

asumimos es el de una educación

tido sin una visión del hombre y del mundo. Des
de esta posición de Freiré, se acaba el s,iber por el 

saber. Es necesario saber hacer algo con el saber 
que se tiene, es la reformulación del conocimiento 

en el capitalismo globalizado. Hacerlo especifico 
lo convierte en un salx’r técnico, es decir, tengo



que saber qué soy capaz de hacer con eso, a mí no 
me basta con saber, y si no, cómo se utiliza el saber 

para la propia liberación.
Otro aspecto de la propuesta de Freiré es la Edu
cación Problematizadora, que da existencia a una 

comunicación de ida y vuelta, por lo que niega el 
sistema unidireccional propuesto por la Educaaón 

bancarta. En esu concepción no se trata ya de en
tender el proceso educativo como un mero depósito 

de conocimientos, sino que es un acto cognoscente 
y sirve a la liberación quebrando la contradicción • 

entre educador y educando, la  diferencia entonces 
radica en que la Educaaón Bancarta dcscontKe b  * 

posibilidad de diálogo, mientras que la l*rohlcma 
nzadora propone el diálogo como un pilar lunda- 

mental de la educación. Desde este pumo de visia, 
el educador ya no es sólo el que educa sino que 

también es educado mientras establece un diálogo 
en el cual tiene lugar el proceso educativo, es decir, 
tanto el educador como el educando tienen un pa

pel activo en dicho prtxcso.
Finalmente, Freire señalará que así como la Edu

cación Bancarta es meramente asistencial, la Edu
cación Problematizadora apunta claramente hacb 

la liberación y la independencia. Orientada hacia 
b  acción y la reflexión de los hombres sobre la 

realidad (para nuestro caso, la realidad artística), 
se destruye la pasividad del educando que propi

cia la adapución a una situación opresiva. Esto se 
traduce en la búsqueda de la transformación de la 

realidad, en la que opresor y oprimido encontra
rán la liberación humanizándose.

3.3. Nuestro Referente Epistemológico 

y Pedagógico

Teniendo en cuenta que el modelo pedagógico 
y didáctico que pretende implementar la C3orpo- 

ración se fundamenta en las teorías pedagógicas ; 
del constructivismo y el aprendizaje significativo 
y que las mismas poseen sus raíces pedagógicas en 

el piensamiento de Piaget, Vigotski y Bruncr. Este 
aparte pretende identificar las características de 
este enfoque y su relación con la filosofía pedagó

gica y didáctica institucional.

3.3.1. El constructivismo relación de 
sentido educativo institucional

En la Corporación Escuela de Artes y lartras 
se aplica el concepto constructivista del apren

dizaje humano como marco de referencia en 
las actividades educativas. 1j  concepción cons

tructivista se sustenta en la idea de que la finali
dad de la educación es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno desde el marco 
cultural al que él pertenece. Es decir, construir co
nocimiento partiendo del mundo en el que vive el 

estudiante, utilizando sus experiencias e intereses 
como herramientas facilitadoras del proceso.
Según la corriente pedagógica constructivista, el 

aprendizaje ocurre sólo si se satisbeen una serie de 
condiciones como:
• Que el alumno sea capaz de relacionar de ma

nera no arbitraria la nueva información con los 
conocimientos y experiencias propias que posee 
en su estructura mental.

Que los materiales y contenidos de aprendizaje 
resulten significativos, lógicos y útiles para él.

• Que el aprendizaje sea una variable constante 
ajustada con las demandas reales actuales.

En otras palabras, se busca “enseñar a pensar” y 
“enseñar a actuar" sobre contenidos significativos y 

contextúales propios del estudiante y la sociedad a 
la cual pertenece. “Aprender a aprender" es la es
trategia que enseña al estudiante a que se vuelva 

un aprendiz autónomo, independiente y autorre
gulador de su propio proceso de aprendizaje. Esto 
implica lograr en el estudiante la capacidad de re

flexión acerca de la forma en que se aprende y llegue 
a autorregular su propio proceso mediante el uso de 
estrategias flexibles como procedimientos técnicos, 

operacionales o actividades de refuerzo.
3 .3 .2 . £1 aprendizaje significativo como alterna
tiva de formación institucional 

A través del “aprendizaje significativo” se pretende 
formar personas más eficientes y autónomas, a quie
nes se les brinda la posibilidad de un aprendizaje 

práctico. la  función de los contenidos está en desa
rrollar y potencial izar las capacidades del estudiante.

Ahora bien, dentro de este contexto el papel del do
cente es el de mediar el encuentro de los alumnos

4. HABHRMASJ6tgen. reor(«dclja«i6ncomunu.ativi.Tomo 1.
Kjieionalidid de la acción y taciunalldad social. Taunu. Bág 119.

Paulo ReglusNevea Freirc. PedagogodelTerccr Mundo. Emrc 
laa obraa mis reconocidas de Freire se encuentran. Educación 

como priclica de la libertad (1967), I’edagogía del oprimido 
(1968), Cartas a Guinea-Bissau (1975), l'edagogla de la 

etperanaa (1992), A la sombra de este irbol (1995).
Freire. Paulo. Pedagtsgía del oprimido. Montevideo. Tierra 

Nueva, 1970



S E R I E b a ^  
Estud ios y Avances

con el conocimien
to, de manera que 
pueda orientar y guiar 

las actividades edifican
tes de sus estudiantes. Por 

su parte, el estudiante es el 
responsable final de la cons

trucción del conocimiento.
Él debe tomar conciencia de su 

propio objeto de conocimiento y 
reflexionar sobre los contenidos de 

lo que aprende y sobre sus propias es
trategias de aprendizaje.

De esta manera, se establece entre el

w COI

j  docente y el estudiante un proceso con- 
■ tinuo de diálogo y evaluación. Proceso que

3.4. Nuestro Referente Antropológico
Gancebimos al hombre como un ser único c in
acabado. lanzado a la dinámica del mejoramien
to continuo, lo cual significa que se debe seguir 
adelante, que siempre se está haciendo, que se 
autoconstruye y que, por lo tanto, nunca puede 
encontrarse totalmente .satisfecho. Es único e irre
petible, con una esencia individual genuina que lo 
distingue particularmente de todos.
Como ser incompleto, el individuo es un proyecto 
de vida y gestión propia en los cuales la construc
ción de conocimiento, experimentación y valida
ción son sus herramientas de trabajo. A través de 
este proceso debe apropiarse criticamente de las 
creaciones culturales como: la técnica, la organiza
ción social, estilos de vida, normas, valores y crecn-

da como resultado que el alumno construya. cias, entre otros para que, a su vez, pueda afectar, 
consulte, critique, discuta, intuya, imagine, conservar, transformar y perfeccionar su cultura, 

sistematice, autoevalúe y cree sus propios con- Antropológicamente, la conformación étnica, 
« ^ c e p to s . En la enseñanza de la acción plástica, el Mracial, histórica y cultural de nuestro pueblo, 

docente inicialmente parte de un referente teórico, 
con el objetivo de desarrollar elementos cognitivos

de adquisición y organización de la información 
para la construcción y uso del conocimiento.

Por las anteriores razones consideramos perti
nente incluir en nuestra actividad pedagógica un 

planteamiento curricular abierto y flexible, que 
permite formar ciudadanos más clásticos, intere

sados. eficientes, eficaces y autónomos. Lo cual.- 
paralelamente, implica coherencia entre las acti-^ 

vidades del aprendizaje, los contenidos curricu 
lares, la investigación, sistemas de evaluación, la 

concepción del estudiante y en la forma como el 
docente asume su labor.
En conclusión, creemos que nuestra concepción 
constructivista del aprendizaje humano es el mé
todo pedagógico más apto y congruente con la 
misión formativa de la institución. En esencia 
esta noción institucional parte de la racionali
dad de un saber teórico, el cual requiere del 
refuerzo práctico y dialógico para ser apro
piado. En este proceso se comprende lo que 
se hace, por que ,sc hace, para qué se hace y 
se puede coordinar autónomamente tarcas 
en búsqueda de resultados predicados en 
parámetros de calidad, eficiencia, maxi- 
mización de recursos, cumplimiento, 
retroaiimentación. investigación y fun
cionalidad. Claro está, sin caer en la 
tentación de pretender establecer para 
el estudiante una tabla de tiempo y 
suma total de sus conocimientos con 
evaluaciones específicas y de limita
das expectativas.

permite que institucionalmcntc podamos hacer 
importantes aportes en la construcción del fu
turo hombre colombiano; parricularmenie, ante 
,1a evidente necc-sidad de avanzar hacia la integra- 
,cirin. asimilación y consolidación de la cultura 

nacional de paz. diálogo y tolerancia. En pocas 
palabras, consideramos que el arte es uno de los 
mas poderosos instrumentos de construcción 
cultural y de comunicación por su caracienstica 
expresión simbólica, con la cual agrupa, agrega, 
expresa y representa formas de pensar y de sentir 
de seres humanos. De ahí la importancia de la 
interculturalidad.
Por lo tamo, la institución centra su proceso for- 
mativo en el estudiante. Tanto los programas cu- 
rriculares como el papel del docente v el fin de la 
Organización institucional tienen como tsbjetivo 
que el estudiante sea consciente de su singulan- 
dad, potencialidad produem-a. poder creativo, 
capacidad invcstigativa y contexto social.
En segunda instancia, y ante la inmensa realidad 
global del momento, nuestnss programas acadé
micos se diseñan con el fin de formar profesitv 
nales conscientes de los múltiples v complejos 
temas decisorios para el colombiano del futuro, 
tales como; la comunidad global, la cultura del 
conocimiento, nuestra cultura, el tomento de 
los principios de libertad, soberanía x autode
terminación nacional e individual, el concepto 
de libertad tecnoh'igíca y el desarrollo de conoci
mientos técnicos y científicos propios, las formas 
futuras de mercados, estructuras empresariales, 
metixlos de hacer negocios y del mundo econó
mico, entre muchos otros.
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6. Nuestro Referente Artístico
Entendemos el arte como conocimiento, lengua

je y comunicación crípticamente superior a las 
formas comunes. Constituye una forma de rc- 

pre,sentar lo real de manera simbólica, sensorial, 
idiosincrásica y cultural. Es una propuesta de 

transformación de lo real que asigna sentido a la 
existencia y condición humana. Como lo ha ma

nifestado de forma reiterada através de sus escritos 
Leví-Strauss, el artista.

1.a fundamentación artística constituye el e)e 
principal de nuestros programas académicos. Se 

entiende como la enseñanza de elementos del arte 
para el dcs.irrollo de habilidades y destrezas pro- 

pi.Ts del óptimo dc.sempefto en labores estéticas y 
de diseño funcional. Hasta la década de los años 
ochenta, se consideraba que el arte aportaba for- 

mativamente al elemento “sensible" de la persona
lidad del hombre, lo cual lo hacía más comunica
tivo. mas sensible y más democrático. Incluso, se 

consideró que el arte constituía una de las bases 
del desarrollo moral que no penenccía a la razón 

sino a las emociones .
.Mas alia de lo sensual o emotivo, investigacio- 

nc- resientes acerca de teorías del pensamiento 
humano. (Hrmiien establecer la importancia que 

el arte jiiega en la conhguración intelectual de la 
persona, lais mecanismos cerebrales creadores del 

jsensamiento cspacial-visual se han identificado 
plenamente, y con esto, el fundamental papel que 

el arte juega en procurar el necesario andamiaje 
de ctKÜgos y símbolos usados en la comunicación, 

en la creatividad, en la resolución de problemas 
logico'matemáticos y también en la percepción 

espacial del diario andar.
Consecuentemente con una visión pragmática de 

la educación, en la Corporación Escuela de Artes 
y letras se privilegia el tipo de conocimientos de

terminados por el arte y la tecnología. Son aque
llos conocimientos basados en conceptos teóricos 

llevados a la práctica y consolidados en lo fun
cional y autónomo que investiga, aplica, apoya, 

prueba, coordina, analiz.a, retroalimenta y desa
rrolla elementos de la tecnología y lis artes en el 

quehacer diario de la sociedad y sus individuos. El 
verdadero conocimiento que hace operante la cul

tura, los servicios, la tecnología y la ciencia para la 
sociedad, ricnc como característica fundamental

7. AR(-U-A. (jornalo ■* tU>mpctenciji en hducadón. Umvrrwtiul 
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FORMAR P R O F E S IO N A L E S  IN T E G R A L E S  PREPARADOS PARA 
DESARROLLAR P R O P U E S T A S  C R E A T IV A S  EN CADA UNO DE 

LOS C A M P O S  D E  A C C IÓ N  P R O F E S IO N A L .

un saber funcional complejo que. a su vez, propi
cia el desarrollo personal del profesional y requiere 

de formación académica superior.
Por tanto, el egresado debe poseer competencias 

basadas en conocimientos teóricos derivados de 
un saber, de la investigación aplicada, de su aplica

ción, del refuerzo práctico y experiencia propia, las > 
cuales son ejecutadas critica y analíticamente, aun 

en medios tecnológicos, a elementos culturales, al 
arte, la comunicación y otras necesidades sociales 

en constante evolución y desarrollo. En la Corpo
ración se combina de manera coherente lo teórico- 
práaico, ligado al trabajo, y lo humano, ligado a 

la vida. El logro de estas competencias en los c*grc- 
sados se puede alcanzar en la medida en que la Es
cuela de Anes y Letras se plantea como un reto el 

logro, entre otros, de los siguientes objetivos;
• Formar profesionales integrales preparados 

para desarrollar propuestas creativas en cada • 
uno de los campos de acción profesional.

• Articular cada uno de los módulos: Funda- 
mentación, Consolidación y Especialización, 

mediante la investigación formativa y aplicada 
y sus procesos de formación integral.

• Trabajar con el sector productivo para rcsjxin- 
der a necesidades de formación o actualiza

ción de personal.
Motivar por la adecuada integración entre el 

conocimiento teórico, la investigación y la

práctica en el desarrollo de competencias y 
conocimientos de beneficio profesional y de 

la sociedad.
• Propender por la continua evaluación, aauali- 

zación y desarrollo de los programas académi
cos de la institución.

Utilizar adecuadamente los fundamentos artís
ticos, científicos, humanísticos, tecnológicos y 

de las disciplinas para el desarrollo de destre
zas creativas, de investigación, experiencia, di

seño y resolución de problemas concretos.
• Promover d  desarrollo de destrezas y habili

dades de comunicación visual a partir de lo 
simbólico, de códigos, de la creatividad y la 

imaginación.
Promover en el egresado el desarrollo de em
presas fuente de empleo y opiortunidad de au

togestión.
• Promover hábitos de vida en los estudiantes 

que les faciliten ser proactivos; eficientes; en 
su mane|o de tiempo, dominios de herra
mientas y equipos.

• Promover procesos de investigación tanto en 
el aula como en el entorno.

Promover proyectos de actualización, inves
tigación y desarrollo institucionales involu

crando a los egresados y sus empresas.
Promover proyectos cuyo fin sea contextualizar 
los programas formativos de la institución y

t



de los egresados con el entorno proíesionai y 
comunitario.
Promover el desarrollo de una cultura ciudada

na. mediada [.wr la participación democrática, 
la solidaridad, la equidad, el respeto a la.v ideas 
de los demas y el consenso como eje articula- 
dor de una cultura de la paz y la convivencia

3 7. Nuestro Referente Ético y Moral
Dentro del marcxi de la etica, la Institución pro
mueve d  conocimiento como proceso de desarro
llo y de reanimacuin de los valores del ser humano • 
y su cultura, con el fin de hacer extensivos a toda 
La sociedad los beneficios del progreso artístico, 
tecnológico y científico. Ij  etica es un asunto 
eminentemente personal que responde a un con
cepto particular de la libertad personal.
Este aspecto incluye la posibilidad de que c.tda 
persona determine que fines quiere darle a su pro
pia vida, a su entorno scKial, cultural y político.
La libenad. más que un derecho, es una parti
cularidad del ser humano que lo hace especial, 
en el sentido preciso de dotarlo de los elementos 
de juicio para que pueda gobernarse a si mismo.
Como derecho no es absoluto, pues el sentido de 
la libertad incluye una contrapartida de respon
sabilidad. en donde se compromete al individuo 
a responder frente a una sociedad que le interpe
la por una serie de actitudes y componamicntos 
que, sin depender de un criterio de utilidad so
cial, contribuyen al me|oramicnto efectivo de la 
calidad de vida de la población, 
lai etica se concreta en valores y bienes sociales 
que las personas deben identificar, entender y 
hacer parte de sus vidas. De esta manera, la Cor
poración Escuela de Anes y Lartras fortalecerá un 
criterio de libertad personal que les permita a sus 
estudiantes responder con actitudes y comporta 
miemos a las necesidades reales de la sociedad.

de percibir estímulos externos e internos, de 
análisis autónomo, de asimilación condiic- 
tual, de creatividad y, por ende, de producir 
pcii.samientos propios. E.sta capacidad cog- 
no.sciiiva se ejercita integralmente cuando se 
dirige hacia sí mismo, hacia otros seres y hacia 
el mundo que lo rodea. El .ser humano nace 
con la capacidad para aprender a desarrollarse 
y afrontar la problemática que encuentra en 
su interacción humana y la perfección del co
nocimiento. Es el “aprender a aprender", 
la) Psicoafcctivo: En el proceso formativo del 

estudiante es igualmente importante al desa
rrollo de la inteligencia emocional; el desarro
llo de destrezas conductuales y emocionales 
de relación en lo intrapcrsonal e interperso
nal; con un contexto de valores, principios y 
ética. Es el “Aprender a ser".

• Lo Motriz o Activo; El proceso formativo de 
un profesional se centra en un saber de per
tinencia laboral. El ¡«pecto motriz hace par
te fundamental del aprendizafe puesto que 
aporta el refuerzo práctico necesario para la 
consolid.ición del conocimiento especifico y 
la visualización de lo teórico o conceptual. Es 
el “aprender a hacer".

.Ahora bien, en el quehacer educativo se imple- 
menta cada ve?, ton mayor conciencia, las ins
tancias del aprendizaje que proponen las técni
cas pedagógicas del desarrollo y de la enseñanza, 
tales como:
a. Aprendizaje con el educador: en la media

ción pedagógica, el educador es un orien
tador o facilitador en la construcción del 
conocimiento significativo del estudiante.
Él es quien abre espacios de reflexión, de in
tercambio de experiencias y de diálogo en la 
construcción de conocimientos. La relación 
educando y educador se transforma en una 
relación circular de diálogo continuo en don
de ambos participan en la construcción del 
conocimiento, partiendo de la base cultural 
del estudiante. La retroalimcntación en toda 
instancia es esencial al proceso.

B. Aprendizaje a partir de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la 
información; la revolución tecnológica 
ha causado la rcv’aluación de algunos 
conceptos del aprendizaje humano. Cada 
vez más se implemcntan nuevas tecnologías 
de comunicación e información que 
incrementan la velocidad de asimilación 
y poder de manejo cerebral y extraen 
elementos verdaderamente constitutivos

3.8. Nuestro Referente del Estudiante
Es un sujeto capaz de pensar, actuar y sentir por 
sí solo. Está dotado de potencialidades, aptitu
des, intereses, anhelos, necesidades y destrezas, 
las cuales va desarrollando en la medida en que 
crece, evoluciona y se educa. Él es quien constru
ye y es el responsable final de su conocimiento. 
Como sujeto integral está en el centro del proce- 
so educativo y participa activamente en él y en su 
propia formación integral. En el se articulan tres 
dimensiones que son fundamentales:
• I>o Cognitivo; El ser humano posee un ce

rebro, una inteligencia, que lo hacen capaz 
de recopilar símbolos personales y sociales.

O í ^ lto g e tá ^  imBhrmtda
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de conocimiento de la gigantesca masa de 
información que un ser humano recibe 

sensorialmente cada dia.
En la Corporación Escuela de Artes y letras, 
lejos de fomentar sentimientos adversos ha
cia los medios tecnológicos, de naiuralr¿a 

utilitaria y deshumani/ante, hacemos énfasis 
en su inclusión dentro de los programas de 

formación profesional como herramientas de 
trabajo y objeto de competencias laborales.

La tecnología complementa, agiliza y maxi- 
miza la esencial tarea estética en la comuni

cación visual humana resultante del uso del 
arte y el diseño.

c. Aprendizaje con el grupo: el trabajo colectivo 
a partir de la formulación de problemas, resul

ta un instrumento valiosísimo en el aprendi
zaje del estudiante. Implica superar conflictos

co
g?

personales y expresar abienamente las propias 
opiniones. El trabajo en grupos es tanto mas J

o
2
d .

eficaz cuando más heterogéneo sea el grupo /

d. Aprendizaje con el contexto “EJ contexto / '
o educa”. Es el contexto el principal espacio de H

S

interlocución. Lograr la relación con el inte- m |  

rrogándolo y, en muchos casos, modifican- jS fl 
dolo, es la concreción del aprendi/a|c. .\si. la K M
educación se pone al servicio de la vida, v no 

sólo del tema o la disciplina. En el contexto, 
están en primer lugar los otros seres v. ade

más, otros textos, espacios, objetos, historia, 
cultura, formas de producción, entre otros, 

dando cabida a actividades de percepción, de 
interacción, de reflexión, de producción y de 

aplicación. El primer texto de un ser humano 
es el entorno y todo el texto es leído siempre 

desde un contexto individual, grupal y social 
e. Aprendizaje consigo mismo:' el aprendizaje 

consigo mismo significa tomarse como punto 
de referencia fundamental. Es interrogar las 

propias experiencias, el propio pas.ulo, las ma
neras de piercibir y de juzgar, los temores y las 

incertidumbres, las fuentes de alegría v de tris- 
tez.a. En fin, el modo de ver el futuro y de verse 

en el futuro. Dentro de esta dinámica, nuestro 
propósito es que los estudiantes se preparen de

bidamente y con entusiasmo, y venzan l,rs di 
ficultades que encuentren, especialmente en la 
adquisición de nuevas habilidades y destrezas.

3.9. Nuestro  Referente D idáctico

De lo anterior

pieia para el desatrollir d

3.9.1. F.nfoque de Ciompetencias 
Para la Corporación Escuela de Artes y letras no 

basta con promover métodos ¡led.agógicos flexi
bles, estructurales, focaliz.idos o constructivistas

mico en funcUMi Je mcias

LompciciH ia>.



Rtx>ricnta algunas de la."> práctitas educativas que 
se imparten en cada asignatura.

• K1 aprendizaje se tacilita por actividades. Cada 
individuo lo construye a su rumo y de acuerdo 

con sus necesidades.
* Revisa cuidadosamente la selección de los con

tenidos y actividades uirricularcs de acuerdo 
con las competencias proFesionalcs en las que 

se quiere formar.
Forma a los alumnos para el análisis, la crítica 

y el razonamiento a través de la construcción • 
signiHcativa del conocimiento y de la forma

ción para la vida ciudadana.
* Forma un adulto autónomo v productivo para • 

el ejercicio de la ciudadanía, para la producti
vidad en el trabajo y para comprender la cien

cia y la tecnología.
’ Busca el desarrollo de las capacidades del indi

viduo y no la repetición de contenidos.
Fomenta la lectura, interpretación, experi

mentación. investigación y el debate.
Fomenta el trabaio en gru(x>
Promueve un currículo flexible en donde 

la organización de los contenidos se hace de 
acuerdo con una.s competencias que se bus- 

can generar dentro de una diversidad de con- 
H  textos.
V  • Permite contjccr con profundidad las capaci- 
■ dades. necesidades c intereses de sus alumnos
I a nivel individual y grupal con el fin de me|o- 
' rar su desarrollo profesional c integral.

a Comprímelas de formación insliiucional •
Dentro del espíritu de la “formación y el desa

rrollo de competencias", la Corporación F.scuela 
de Artes y Letras ha venido implementando prác- • 
ticas de formación que pretenden fomentar las 

siguientes competencias básicas:
* Capacidad para analizar problemas, reconocer 

información significativa, coordinar datos re
levantes, y diagnosticar posibles causas.

Capacidad de analizar, organizar y presentar 
datos numéricos relevantes a labores produc

tivas como costos y presupuestos.
* Capacidad para asimilar la información 

adquirida y aplicarla eficazmente de acuerdo 
con la profesión. Capacidad para traducir 

estos conocimientos en nuevas formas y 
soluciones.

• Capacidad para desarrollar productos nove
dosos que atiendan a los requerimientos del 

cliente o las necesidades e intereses de la socie
dad en el momento.
Capacidad para piercibir las necesidades y de

mandas del cliente

(-apacidad para expresar ideas y opinio
nes de forma clara, precisa, concisa y 

correcta a través del lenguaje escrito. 
C.apacidad para expresar ideas y opinio
nes de manera comprensible a través del 

discurso hablado y estructurar bien los 
mensajes.

• Capacidad para dominar información ac
tualizada sobre el entorno relacionado con 

la profesión y el campo de acción.
* Capacidad para estar al día en la evolución de 

los acontecimientos importantes del sector y 
de los que afectan su actividad profesional. 
Capacidad para utilizar adecuadamente la 

tecnología del momento de manera creativa 
y eficazmente.

• Capacidad para profundizar en el estudio de 
las diferentes herramientas y técnicas de sus 

profesiones.
• Capacidad para utilizar de manera fluida y 

eficaz las diversas técnicas de comunicación 
teniendo en cuenta los contextos cambiantes.

• Capacidad para descubrir soluciones imagi
nables, prácticas, económicas y viables a los 

problemas y proyectos que le sean asignados 
en cualquier campo.

’ C.apacidad para utilizar los recursos que se dis
ponen en el entorno de manera creativa en 

contextos cambiantes.
( ápacidad para actuar conforme a las normas 
éticas y sociales en todas las actividades.

• Capacidad para respetar al otro, la diversidad 
social y grupal, el medio ambiente, así como 

la resolución de conflictos.
• Capacidad para desarrollarse en las distintas 

áreas de crecimiento humano a través de la 
formación integral.

• Capacidad para orientar y guiar al grupo en 
una dirección determinada o en el desempe
ño de su trabajo para el logro de las metas 

establecidas.
Capacidad para trabajar con eficacia bajo la 

presión del tiempo y enfrentado los contra
tiempos.

/
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• Capacidad para trabajar en equipo para la 

consecución de una meta común aunque esta 
meta no esté directamente relacionada con el 

interés propio.
• C.apacidad para apreciar oportunidades de ne

gocio, formular estrategias de desarrollo em
presarial y organizar aparatos productivos.

3.9.2. Enfoques Elmcrgcntes y su Adopción 
Institucional 

a. Inteligencias múltiples
La teoría de las inteligencias múltiples desarrolla

da por Howard Gardner (1983) considera que la 
inteligencia, lejos de ser una facultad unitaria de 

la mente, consiste en un conjunto de habilidades 
mentales que se maniñestan independientemente 

y provienen de zonas diferentes del cerebro.
En su libro Arte, mente y cerebro, Howard Gardner 

hace especial referencia a las concepciones estruCTu- 
ralista, psicoanalítica y conductista del aprendiza-

<n2> je humano en lo relevante al ane y la creatividad.
Q Argumentando que los citadas concepciones del
o. aprendizaje humano no explican a
CQO satisfacción el poder creativo c inno las inteligencias múltiples apiorta seis ideas

vador del hombre, afirma; fundamentales:
"...el ser humano toma los procesos • No todas Las culturas son iguales en la forma en

<oco mentales, incluyendo el peruannen- que Imparten los conocimientos a sus miem
to, la resolución de problemas y la bros. IV igual manera. La forma de representar

creación, en primera instancia, y en dicho conocimiento es diferente.
segunda instancia, la estructura del • Cadaculturaenfiitizaodesenfatizalasnece-

pensamiento. para llegar a la con
clusión de que la creativicLtd, el uso 
diverso de símbolos y códigos huma

nos de significado, son los vehículos 
a través de los cuales se produce el 

pensamiento. La mente del hombre, 
mediante el uso de símbolos y  fiincio- •

liando de acuerdo con los principios 
estructuralistas, puede crear, corregir, 

iransformar y  crear productos, siste
mas y basta universos de siffiificado 
totalmente nuevo

Desde el contexto institucional nos 
concierne definir la inteligencia es

pacial o simbólica por considerar 
que esta es propia del arte. En este 

sentido, Gardner la define como la 
capacidad humana de reconocer y 

manipular pautas espaciales, de ser 
la fuente de visión y sueños cons

cientes, y la estructura mental que 
interpreta y codifica los símbolos • 

visuales humanos.
Ahora bien, para el ejercicio de 

la práctica docente, la teoría de

sidades intelectuales de sus miembros a través 
de sus procesos de aprendiza|e, códigos socia

les o percepción histórica de sí misma.
La educación debe ser orientada según las csfxr- 

cifiadades del individuo, quien es el responsa
ble de su propio aprendizaje.

• El papel del docente es el de llegar a conocer 
la personalidad y la mentalidad de cada estu

diante como individuo. Esto significa conocer 
los antecedentes, las virtudes, los intereses, las 

preferencias, las inquietudes, las experiencias 
y las metas de cada uno de ellos. Con base en 

ello, el docente toma las decisiones educativas 
más adecuadas .sobre el currículo, la enseñanza 

y la evaluación.
• La comprensión como objetivo de la educa

ción. lat comprensión supone la capacidad de 
aplicar ciertas nociones de manera flexible y 

apropiada para llevar a cabo análisis, interpre
taciones, comparaciones o críticas concretas 

que permitan abordar luego otros hechos, 
la  necesidad de abordar cada tema desde di
ferentes perspectivas con el fin de potenciar 

el desarrollo de las dilerentcs inteligencias del 
estudiante.



EL ESTUDIANTE “AUTÓNOMO” SELECCIONA LAS MEJORES 
ESTRATEGIAS-LAS MÁS EFICACES Y EFICIENTES- PARA 
ALCANZAR SUS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

h. Aprtudizajt autónomo 
Pira la ELscuela de Artes y Letras, el aprendi

zaje autónomo quiere decir aprendizaje rea
lizado con una motivación, unos contenidos, 

unas técnicas y una evaluación que proceden 
de la propia persona que aprende y son realiza
dos por ella.

Es lo contrario del aprendizaje supervisado, en 
el que los objetivos, los contenidos, las técnicas 

de aprendizaje y la evaluación son realizadas por 
personas externas profesores- instructores. Cada 

tipo de aprendizaje tiene sus ventajas e inconve
nientes. El aprendizaje autónomo está más cer

cano a las necesidades y objetivos del estudiante; 
mienttas que el aprendizaje supervisado es, por lo 

general, “más objetivo", puesto que los objetivos, 
contenidos, métodos de enseñanza y técnicas de 

evaluación están más socializados y sometidos a un 
cierto consenso general.
Sin embargo, conforme la persona alcanza la forma

ción general y la cualificación técnica para su des
empeño como ciudadano y profesional, es cada vez 

más necesario que desarrolle la capacidad de apren
dizaje autónomo, porque sus necesidades de cono

cimientos son menos resueltas por conocimientos 
ya existentes y tcquieren más de la observación, la 

Investigación y la reflexión.
Además, el aprendizaje autónomo es una de las cua

lidades del liderazgo. Cuando una 
persona ha alcanzado la destreza y 

habilidad en su especialidad, en él 
y en sus iguales recae la responsabi

lidad de hacer avanzar su disciplina 
a través de la observación, la investi

gación, el desarrollo y la innovación 
por su cuenta y siempre en discusión

con sus colegas.
Por otra parte, la autonomía en el aprendizaje pro

porciona libertad y capacidad crítica, y es, cierta
mente, uno de los instrumentos para ganar autono
mía y libertad de criterio y de acción como personas, 

ciudadanos y profesionales.
Sin embargo, el aprendizaje autónomo no es sinó

nimo de solitario. Antes al contrario, complementa 
la observación y la reflexión sobre la propia expe

riencia con la lectura de trabajos de otras personas, 
conversaciones, trabajo en grupo, cursos formales e 

informales. El estudiante “autónomo'' selecciona las 
mejores estrategias -las más eficaces y eficientes- para 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje.

H. (.íARONHR. Howafd. Arte, mente y  cerebro Bárceiuru. Kd.

V ü d á t .  1987
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Ijl Corporación Escuda tic Artes y Letras es 
una Institución de Educación Superior del 
Nivel Técnico Profesional, debidamente le
galizada ante el Ministerio de Educación Na
cional, en todo su devenir histórico Decreto 
ley 80 de 1980, ley 30 de 1992, ley 749 de 
2002, a partir del 2 de septiembre de 1969 
cuando fue expedida la Resolución 37065. 
En la actualidad contamos con tres Progra
mas Académicos con Acreditación de Alta 
Calidad otorgada por el Ministerio de Edu
cación Nacional;
1. Diseño y Decoración de Ambientes (Re

solución No. 3949 del 8 de septiembre 
de 2005)
Técnicas Artísticas (Resolución No. 3950 
del 8 de septiembre de 2005)
Diseño Gráfico (Resolución No. 1825 
del 8 de mayo de 2006)

Asi mismo, contamos con tres Programas 
Académicos con Registro Calificado otor
gados por el Ministerio de Educación Na
cional: Diseño Publicitario (Resolución

No. 7096 del 14 de noviembre de 2006), los Programas de Diseño y f:omcraalizacion de 
la Moda y Administración de Obras de Arquitectura c Ingeniería, se encuentra en tramite 
administrativo la expedición de las respectivas resoluciones por parte del Ministerio de 
Educación Nacional.
U  Corporación Escuela de Artes y Utras ha asumido como propios los siguientes linea- 
mientos curriculares: Educación para el Trabajo, Falucacion para la Paz y la Ornvivencia y 
Educación basada en Competencias Básicas.
Partiendo de las funciones inherentes a todas las instituciones de Educación Superior del país. 
Docencia, Investigación y Extensión bien vale la pena señalar que la extensión la entendemos 
como Proyección Social ‘concebida como una acción estratégica intcgradora y de panicipa- 
ción comunitaria, con alta rcsponcibilidad social, humanamente responsable, regida por los 
propósitos corporativos de construcción de 
una sociedad mas justa, equitativa, solidaria 
y democrática por medio de las aptitudes y 
valores de estudiantes y egresados" (PEI; Pro
yecto Educativo Institucional En esta pers
pectiva se ubica las relaciones con el Sector 
Productivo (Convenios) para que a través de 
Pasantías y Prácticas Empresariales se le abran 
opciones reales de empleo tanto a nuestros es
tudiantes como a nuestros egresados. De ahí 
la importancia de nuestra Bolsa de Empleo 
que promueve, promociona y fomenta las 
opciones de vinculación laboral y profesional 
de nuestros estudiantes y egresados y puedan 
contactarse con el mundo del trabajo. (Esta 
es una de nuestras fortalezas institucionales, 
alrededor del 70% tienen algún tipo de vin
culación laboral formal y no formal); nuestra 
Institución cuenta con un Programa de Pro
yección Profesional y Ocupaeional cuyo ob
jetivo es preparar a los estudiantes y egresados 
para afrontar con éxito los retos, obstáculos y 
el estudio de las contingencias normales del 
mundo del trabajo. El Programa de Pasantías, 
a través de Convenios con Empresas tiene un 
acompañamiento csjrccial, dichas practicas 
permiten recibir una rctroalimentación del 
sector productivo y empres.irial acerca de las 
tendencias de la profesión y ocupación labo
ral dinamizando el perfeccionamiento en los 
procesos y apropiación de las nuevas tecnolo
gías de la información.
Eln esta perspeaiva de la sostenibilid.ad del 
modelo, es que se justifica la publicación
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LA CORPORAQON ESCUELA DE ARTES Y LETRAS ha asumido como propios los siguientes 
LiNEAMiENT06\:uRRiCULARES EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y 
LA CONVIVEf^eiA Y EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS BÁSICAS.

_ t

del Material de Apoyo (300 ejemplares) al 
Modelo de Formación Laboral en Artes en 
general y al modelo de formación comple
mentaria en: “ Educación en Técnicas Ar
tísticas para el Trabajo con énfasis en Artes 
Escénicas” , en particular.
Esta publicación está dirigida a los profesores 
y estudiantes que participaron en el Modelo 
de formación complementaria de la referen
cia. Así mimo servirá de punto de panida 
para futuras acciones educativas en este cam
po en nuevos escenarios y poblaciones.
En este sentido vale la pena destacar, que el 
colegio Class distrital oficial de la localidad 
de Kennedy, participante en el modelo de 
formación complementaria, ha sido seleccio
nado por la Secretaría de Educación Distrital 

dentro del marco del convenio interadministrativo de asociación y cooperación #0218 del 
19 de diciembre de 2006 suscrito por la Corporación Escuela de Artes y Letras con la Se
cretaría de Educación para implementar en dicho colegio un modelo de educación media y 
superior, técnica y tecnológica en desarrollo del proceso de construcción de un modelo para 
los grados 10 y 11 de Articulación en artes y cultura, facilitando en desarrollo de unos conte
nidos académicos que desarrollen habilidades y destrezas que le faciliten el ingreso al mundo 
laboral y/o continuar su proceso de formación en la educación superior. Esta articulación 
implica la semestralización del plan de estudios en los grados 10 y 1 1  de la educación media 
con todas sus implicaciones. Simultáneamente con la iniciación del proceso de construcción 
del modelo de aniculación. iniciaremos en el colegio Class en el horario de 2pm a 6pm y de 
lunes a viernes el primer semestre de los programas académicos de nivel Técnico Profesional 
en Diseño Gráfico y en Diseño y Decoración de Ambientes, programas con acreditación de 
alta calidad otorgada pior el Ministerio de Educación Nacional mediante las resoluciones 
1925 del 8 de mayo de 2006 y 3949 del 8 de septiembre de 2005, respectivamente. 
Estamos (Tendientes de la designación de un segundo colegio distrital oheiai por pane de la 
Secretaría de Educación Distrital para desarrollar acciones educativas similares, preferente
mente en otras áreas del conocimiento diferentes a las del colegio Class.
Consideramos valiosa esta experiencia realizada que bien vale la pena replicar y mejorar.
La COrpioración Escuela de Artes y Letras ha diseñado una estrategia de trabajo permanente 
con los colegios, estudiantes y profesores panicipantes en el modelo de formación comple
mentaria que garanticen un seguimiento, apoyo y acompañamiento, para lo cual será funda
mental la publicación del material de apoyo del Modelo de Formación Laboral en artes que 
facilite la germinación de la semilla sembrada en terreno abonado.
La sostenibilidad del Modelo está garantizada por la ejecución del Plan Sectorial de Educa
ción 2004 -  2008 con el compromiso de mejorar la calidad de la educación con prcrtincncia, 
ampliación de cobertura, mejorando la relación e intcrrclación educación- mundo del tra
bajo. el lema “Bogotá sin indiferencia, Bogotá una Gran escuela para que los niños, niñas y 
jóvenes aprendan más y mejor", será una realidad.

B o g o tí^  hiShrenda



S E R I E  
Estudios y Avances

Institución Educativa Distrital Class

4.1 Inform es de replica

s  1. Descripción de los talleres realizados.
a. “Yo Pinto al Otro’
Taller aplicado a los alumnos de 6 (sexto) por 
parte de los alumnos de 10 y 1 1  en el cual se 
vio los valores de respeto por el otro, auto 
estima, tolerancia y la diferencia. Además se 
aprovecho para repasar la anatomía del ser 
humano de acuerdo al género.
También experimentar las pinturas apropia
das para la piel, pero antes de todo se elabo
raron bocetos cuyos temas eran la naturale
za. (En este taller también se hizo muestra 
fotográfica.)
b. “Caracterización ae Géneros“
Este taller se realizo con alumnos de 10 y II, 
y al mismo tiempo se realizo un performance 
y una instalación.
La primera parte de la pintura corporal co
rrespondió a un previo boceto cuyo tema 
central era la contaminación ambiental. Se 
manejaron pinturas para el cuerpo, pinceles 
y espumas; agua y paletas. Este taller nos 
fiermitió realizar un performance sobre el 
cuerpo a través del movimiento en el espa
cio, también una instalación tomando como 
tema central la construcción de nuestro 
colegio a través de marcos rectangulares de 
diferentes tamaños que nos iban a permitir 
interpretar las estructuras.
c. “Taller ele Teatro. Expresión Corporal y 

Manejo de Voz’
Este taller fiie realizado por alumnos de 10 y 
11 en el cual los alumnos después de ejercitar

el cuerpo y voz mediante ejercicios, tomaron diferentes rolles para caracterizar diferentes 
personajes, luego se escogieron a los personajes mas representativos de cada grupo y con 
ellos .se puso en escena la obra de teatro titulada Grimorios
En este taller los alumnos aprendieron el trabajo en conjunto ya que los que no pudieron 
estar como personajes de la obra, se dividieron el trabajo resunte: algunos cumplieron la 
función de pintores (body art), otros montaron la cscenografita, y los resuntes se encar
garon de la parte se sonido.
d. “ Taller de Modelado “
Se trabajo, previo boceto, el manejo de la arcilla, modelando la figura humana, feme
nina y masculina, siendo este taller muy divertido ya que a ellos les gusta mucho el 
trabajo manual.
e. “Taller, Figura Humana con Carboncillo’
Se tubajo, el canon de la figura humana ma.sculina y femenina, utilizando pau ello papel 
periódico y carbón vegetal. El objetivo de este taller luc repazar la proporción de la hgura 
humana, tanto en la miologia como en la osteología.
2. ¿Como se Realizaron estos FaJleres?
Primero se partió de una invertigacion .sobre color, (teoria del color), sonido, (consola de 
sonido y consola de luz), un repaso de la figura humana, las panes del teatro y su acusuca, 
que es el post formance ,1a instalación, el body art y sus principales eiponentes. clases de 
arcillas, que es diseño gráfico y para que sirse.
Cada uno de estos talleres se trabajo en las horas correspondientes a creación literaria y 
dibujo artistico. tomando como base los cuarenta estudiantes de cada curso, armando fx>r 
cada curso ocho grupos de 5 o 6 estudantes. Estos talleres por lo general st>n muy amenos 
y divenidos. Izm estudiantes para ello traen el material, los bocetos y todo lo pedido.
3. ¿Que Impacto Tubieron estos Talleres?
Estos talleres permiten a los estudiantes salir de la rutina, expenmentar con materiales, 
sensibilizarlos y tener un contacto respetuoso con el otro y de paso repazar algunos cono
cimientos ya vistos.
4. ¿Cual era el Objetivo de estos Talleres?
El objetivo de estos talleres era replicar lo visto en el modelo de formación complementa
ria , aunque el PEI de nuestra institución esta enfocado hacia el ane. Debido a la construc
ción, se hizo el desmonte de la sala de sistemas del colegio, por lo cual la parte de diseño 
gráfico no pudo ser llevada a la practica, únicamente se hizo la pane teonca.
5. ¿Qué Impacto Tuvo en el Colegio, con Respecto al Peí, o al Elnfoque de sus Enfasis

para el Año Entrante?
Con la realización de este modelo de formación complementaria se reforzó el PEI del 
colegio puesto que este esta enfocado hacia el dibujo anistico y esto nos va a (sermiiir una 
articulación que tenga que ver con el area artistica.
6. Numero Aproximado de Estudiantes por Taller.
Cada taller se realizo con el total de los estudiantes de cada curso de 10 y 11. dividido en 
grupos de 5 a 6 estudiantes.

i



Institución Educativa Distrital El Porvenir

FEc;a\

Micrculn 30 ile «ptiembrc

ACTI\1I3AD

(..onccpnulizjcion acerca 
lie miduos

Citadvi Barahona

OBin'IVO

Incentivar a los estuilianiea a tlcsairúllar ia 
creatividad a travos del trabago en papel.

OESCRIPCIÓN DE U  ACTIVIDAD 

Manejo conceptual acerca de residuos

Miéivulcs S de octubre

Manes 3 de octubre

Modelado 
Ciladvs Barahona

Biodanza 
(fUds's Barahoru

Explorar la capacidad anistica mediante d  
modelado de papel

Elaboración de la masa de papel para transformarla < 
elementos anísticos

Manejar el cuerpo dentro de un espacio. Introducción a la biodania.

Martes 11 de octubre 

.Miércoles 12 de octubre

Manes 17 de octubre 

•Miércoict 18 de octubre

Miércoles 30 de septiembre

.Miércoles 5 de octubre

Manes 3 de octubre 

Manes 11 de octubre

Miércoles 12 de ocrubre

Manes 17 de octubre 

Miércoles 18 de octubre

Biodan/a 
Gladvs Barahona

Modelado 
(ilads's Barahona

Biodanza 
Gladvs Barahona

Modelado 
Gladvs Barahona

Traba)o teatral 
Juan Carlos Gómez

Lograr el manejo corporal con diferentes 
rumos.

Explorar b  capacidad anistica mediante el 
modelado de papel

Realizar cfercicios para dimeiuionar el cuerpo 
humano en un espacio determinado.

Dcsanollar U creatividad a través dd trahajo 
en papel

Incentivar a los estudiantes a desarrollar b  ex
presión creatividad a través de ejercicio teatral

Explorar b  capacidad anistica mediante el 
modelado de papel.

Manejar d  cuerpo dentro de un espacio.

lograr d  manejo corporal con diferentes 
ritmos.

Fjtplorar la capacidad artística mediante d  
mcxlebdo de papel

Realizar ejercicios para dimensiunar el cuerpo 
humano en un espacio determinado.

Llesarrollar la creatividad a través del trahajo 
en papel.

Realización de ejercicios corporales utilizando diferen
tes tipos de música.

Elaboración de floreros: se utilizó una bomba, cáscaras 
de huevo, vasos y platos desechables con los cuales se 
realizó el molde del florero, posteriormente fue recu- 
bierto con pajjel kraf y engrudo y se puso a secar.

Se escuchó diferentes tipos de musicales y se orientó 
una tdajación de acuerdo a un ritmo determinado.

Elaboración de portarretratos: se utilizó cartón, pa
pel y engrudo. Cada estudiante diseñó un modelo 
de portarretrato y lo decoró con elementos naturales 
(hojas, flores, pinturas)

Introducción acerca del teatro Manejo conceptual acer
ca de residuos

Elaboración de la masa de papel para transformarb en 
elementos anísticos

Introducción a la biodanza.

Realización de ejercicios corporales utilizando diferen
tes tipos de música.

Elaboración de floreros: se utilizó una bomba, cáscaras 
de huevo, vasos y platos desechables con los cuales se 
realizó el molde del florero, posteriormente fue recu
bierto con papel kraf y engrudo y se puso a secar.

Se escuchó diferentes tipos de musicales y se orientó 
una rebjación de acuerdo a un ritmo determinado.

Elalmtación de portarretratos: se utilizó cartón, papel 
y engrudo. Cada estudiante diseñó un modela de por
tarretrato y lo decoró con elementos naturales (hojas, 
flores, pinturas)
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Hl Modi'lo di: loimauón complcmcniarij 
en “Arte \ (.'.uluita; l-.dutación en Técnicas 
Artísticas para el trabajo con I.nITsis cni Ar
tes I seéntcas’’ es uti l’iograma de iídttcaciún 
continuada para proloorcs y estudiantes de 
c(ilc};ios del Distrito, seleccionados por la Se- 
c'tvtatia de Hdiicación del Dtstrito. c-s ttna Pro
puesta Académica para luliicación y adultos 
liĵ ada a la Cultura del l'i abajo relacionada c 
inierrelacionada con la Editcactón Sitperior. 
hste progiama parte del hcciio de qtte todo 
programa edttcatis'o, independiente del nivel 
s’ del .área, no puede ser terminal. De ahi que 
lo laboral, la cultura del trabajo, el empleo, 
lo ocupacional. no pitcile caer en un espectro 
cerrado, .acabado, finaltrado: la edttcnción del 
ser humano ntiitca termina, es pernaaneinc. 
es continua, es durante toda la vida.
Por eso la ley 7*Í9 de 2002 estableció la edu- 
cacii'm jH>r ciclos propedcuticos en l.is insi- 
iiicioiKS de i-.diicjcíón Supciior del nivel 
Técnico s lecnoliigico.
F.n nuestro sistema Educativo en Bogotá, s 
en general en el país, la Educación Media lia 
tenido una tendencia umdiieccion.il hacia 
la mixlalidad ac.idémica (un solo tipo de 
lonocimiento), aunque la ley 115 de 1997

rccono/ca la Modalidad lecnica. Como lo 
atirmó el profesor Víctor .Manuel licimc/ 
“la norma reproduce la scpatacitin arbitraria 
entre los sabeies de índole -general- y los 
saberes técnicos, como si estos no rw|uirieran 
la mejor educación general y no pudieran 
ser a su \c / una motLiluiad de este tipo 
de educ.iLion. E.sra división privilegia el 
traba)o intelectual sobre d  trabajo manuar. 
afirnución liecha licstk l ‘W9.
El bachillci académico tiene una oríenia- 
ciiin gcner.il c l̂ya u n á j meta es d  ingreso a 
la Educación Superior, lo cual es alcan/jbtc 
para una minoru; la mavoiia sólo tiene op 
ción de ingresar ai SFM.A o a la educación 
no tonnal o a ingresar al mundo del trabajo 
sin una iorniadón o preparación laboral y/o 
ocupacional mínima necesaria, quedando 
siempre jxir fuera de cualquier opckíii edu- 
c.iti\'a una franja significativa de la población 
de baclullcrcs en Bogot.i y <ld país.
E n esta perspectiva, se entiende el espeiismo 
generado en la educación en la obtención de 
mejores puntajes en el ICFES. como si hiera 
el salvcxonducto único y sc-guru para ingre
sar y |x-rmancccr en la Educación Superior.
El país, hisióricamcntc hablando, h.i intenta

do superar esta siiuacmn. basta rcxxirdar pro 
gramas como el los ISE-! (Sis
tema INEMf, el Sistema INt.M  (Instituto 
Nacional de Entcñan/a \lediaj. los <^S1) 
((!cmros Administrativos de Scrvtcios l>o- 
ceníes). Institutos Técnicos (haia cobertura 
con recursos insuficientes. C bO ll'. í'h - 
n iD . CK.MDIZ08. modelo* agresivos en 
su momemu. pero que no consoiidarmi su 
continuidad v sostenibilidad. Seria intere
sante evaluar la expcricncu mis reciente con 
la creación de los gradiss 12 s 1.5 en las F.s- 
cuclas Normales de! país en su inicncúsn de 
afticulasion cxin Prugramas de Formación de 
Fornudores (Facultades de Educaciónen 
relación con las nuevas políticas de forma 
ción y de reclutamiento (titcuiporaciónl de 
mtesos dixentcs.
Sobran los argumentos pan U defensa de 
b política de Articulación de la Educación 
Vlcdu y Medu Técnica con b  Fducackm 
Superior en d mundo actual, como politka 
de F.stadu. no sók» de gobiento.
C .reemos que b s labilidad y pertinencia de kis 
programas c|ue apunten iucb estos obfctnos, 
permiten suiicrar b inequidad y discriniina- 
ciiin de nuestro stsienu cducaiiso al faciliui



el acceso de lc>s  ̂ ix> jo\cncs ol mundo dcl 
trabajo en Lí penipectisa CK.upacionjl v labo
ral como medio, herramienta, no únicamente 
como obietiw terminal, estático, terminado, 
sino en un rcdimensionamicnto dcl “Hacer 
Educativo como proceso educativo perma
nente. columna vertebral de los provectos de 
vida, con un me)oramiento incuestionable 
de contribución a una mejor calidad de vida, 
consirusendo un mundo mejor para las ac
tuales y las futuras generaciones.
En esu perspetiiva es que b  Ojrporación E!s- 
cueb de ,\ncs y Letras, de manera concenada 
con b  Secteuria de Educación, ofreció este 
Modelo de formación complementaria como 
uiu primera aproximación a b iniciación de 
un proceso de construcción de una “Cáiltura 
para d  Irabajo" que facilite la creación y cb- 
boración colectiva de “Modelos de Formación 
laboral' en el camjx> de las .^rtcs y la Cultura. 
Se trató de dar un primer paso hacb adelante 
para enfrentar estos retos de gran magnitud. 
Intentamos abordar mcxlcstamcnic unos 
primeros ejes remiticos: Técnicas Artísticas. 
Anes Fjsccnicas. Tecnologías de Información 
y la Comunicación aplicadas a las Artes y a 
b  Ciultura.

Somos conscientes de que las variables tiem
po y espacio fueron unas limitaciones reales, 
que pueden ser superadas hacia el futuro. As
piramos a que esta primera semilla sembrada 
germine, se consolide y produzca los frutos 
esperados. Partimos de una realidad como es 
el hecho de la poca imponancia y relevan
cia al espacio permitido para las enseñanzas 
de bs Artes y la Cultura en nuestro sistema 
educativo. Valga b  pena citar, a manera de 
ejemplo, el caso de las pruebas de Estado 
elaboradas y administradas por el ICFES en 
tuyo diseño no se contemplan, hasta el mo
mento, saberes fundamentales para la vida 
de los nuevos ciudadanos y ciudadanas dcl 
mundo tales como: la educación ciudadana, 
b  educación artística y estética, b  educa
ción en valores.
Friamos convencidos de b  viabilidad y b  
pcnincntia de construir modelos de vincu
lación con el mundo dcl trabajo (laboral, 
ocupacional y profesional) en el marco de 
b  Educación Media y Media Técnica con la 
Falucación Superior.
Este Modelo de formación complementaria 
contribuyó a motivar e incentivar estas te
máticas en los profesores y estudiantes que

realizaron el Modelo de formación com
plementaria , para lo cual la Corporación 
Escuela de Artes y Letras no escatimó es
fuerzos para suministrar el material de apo
yo requerido para el logro de los objetivos 
dcl Modelo de formación complementaria 
y facilitar así las acciones de réplica, no sólo 
dentro dcl marco dcl Modelo de formación 
complementaria en sí, sino hacia el futuro. 
Esto significa que los docentes cuentan con 
varios CD entregados por los profesores, así 
como lecturas y bibliografía recomendada. 
Igualmente, cada profesor y cada estudian
te participante en el Modelo de formación 
complementaria recibirá un ( 1 ) ejemplar 
de e,ste “Material de Apoyo".
Lo anterior es factor de soporte y sustento 
para la SOSTENIBILIDAD y pertinencia 
de estos contenidos trabajados en el 
Modelo de lormación complementaria 
, en la perspectiva de abrirles espacios, 
opciones y oportunidades a las Artes y a 
la Cultura contando para ello con el apoyo 
de la Secretaría de Educación dcl Distrito 
y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no sólo 
como política de gobierno sino como 
política de Estado.
Las consideraciones anteriores son prenda 
de garantía para facilitar la réplica y sos- 
tenibilidad hacia el futuro dcl desarrollo 
de estas temáticas tan importantes para el 
mejoramiento de la calidad de vida en el 
desarrollo de la ciudad-región. Para lo cual, 
la Corporación Escuela de Artes y Letras 
reitera su decisión y voluntad de servicio 
para contribuir humildemente en la imple- 
mentación de esta política materializada en 
los programas de Articulación de la Educa
ción Media con la Educación Superior, en 
el marco de la cultura dcl trabajo, entendida 
ésta como un medio y no como un fin para 
el mejoramiento de la calidad de vida.

gogofáUn httBftrtnda< otá^
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Estud ios y Ayancas

ENFOQUES METODOLÓGICOS QUE FACILITEN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CAMPO DE LAS 
ARTES Y DE LA CULTURA

Hemos preparado cuidadosamente cl conte
nido de estas unidades temáticas de la refe- 
rcncia, a partir de las actividades realizadas 

o  p>or nuestros docentes en cl Modelo de for- 
mación complementaria , en forma sucinta, 

<3 con enfoques metodológicos que faciliten cl 
proceso de construcción de la articulación de 
la educación media con la educación supe- 

u> rior en cl campo de las artes y de la cultura, 
contemplando no sólo la opción laboral y 
ocupacional, sino como un redimensiona- 
miento en los procesos de formación profe
sional como proyectos de vida para los jóve
nes y las jóvenes de Bogotá en particular y 
del país en general, prioridad para la actual 
administración del Distrito.
Este material ha sido organizado por nues
tros docentes con una didáctica y sencilla 
descripción de algunos de los temas desarro
llados p>or nuestros profesores, organizados 
en función de las secuencias enfatizadas en el 
Modelo de formación complementaria de la 
referencia. Consecuentes con lo anterior, en
tregamos inicialmentc los artículos referidos 
y aglutinados al Componente de Técnicas 
Artísticas para el Trabajo.
Dentro de este componente presentamos:
En primer término cl artículo denomina
do; Formación en Educación Artistica para 
el Nivel Medio Vocacioiutl en los colegios del 
Diiinto, preparado por el profesor (,)mar 
Talero García, maestro de Bellas Artes, con 
especialización en Escultura y actual director 
académico del programa técnico profesional 
en Técnicas Artísticas ofrecido por nuestra 
corporación Escuela de Artes y Ixttus, ac
tualmente con acreditación de alta calidad

otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante la Resolución No. 39S0 
del 8 de septiembre de 2005, a>n más de 18 
años de vinculación a nuestra institución. 
Actualmente, estamos en proceso de edición 
de su libro; Bogotá .ID una mirada a su es
cultura pública, producto de un prisceso de 
investigación realizado con el apoyo de la 
Corporación Escuela de Artes y lartras.
Las consideraciones realizadas en este artícu
lo por cl profesor Talero García, pueden ser
vir de marco de referencia para el estudio y el 
análisis del texto publicado por cl Ministerio 
de Educación Nacional y la Cooperativa Edi
torial Magisterio denominado: Educación 
Artística; lincamientos curricularcs- áreas 
obligatorias y fundamentales (Bogotá, Junio 
2000. Su lectura ha sido recomendada y su
gerida para el desarrollo del Modelo de for
mación complementaria en Arte y Cultura. 
A continuación presentamos uno de los ani- 
culos del informe elaborado por cl profesor 
José Daniel García Sánchez, Filósofo de la 
Universidad Nacional Ph.D. en EJiic-acion 
de la UNED de F.spaña, socializando as
pectos trabajados en la sesión inaugural del 
Modelo de formación complementaria en 
Arte y Cultura denominado; Elogio del arte 
y la Jhrmación artística, donde plantea algu
nas consideraciones básicas a ser tenidas en 
cuenta en los procesos de articulación de la 
Fxiucación Media Vocacional con la Edu
cación Supicrior en los modelos de forma
ción en artes (perfiles: profesional, laboral, 
ocupacional, vocacional) trabajados desde 
la óptica de la interculturalidad en cl mun
do actual. Aquí, se reivindica la psertinencta



o de formación complementaria en Arte y 
Cultura, en el cual realiza una descripción 
analítica y detallada del arte en Colombia 
desde la herencia cultural, con énfasis en el 
siglo XX, centrando la atención en las obras 
mis representativas de las diferentes tenden
cias del movimiento cultural; arte y revolu
ción, herencia cultural, la academia del siglo 
XX, en busca de los valores nacionales, nue
vos rumbos, el arte político, abstracción y 
ñguración, y escultura pública, campo en el 
cual el Maestro Talero Carda se ha destacado 
como un verdadero especialista de grandes 
kilatcs y ejecutorias. Se trata de un recorri
do histórico sencillo y .agradable, que busca 
despertar c incentivar inquietudes y motivar

tana en Arte y Cultura a trabajar el tema 
denominado; Ijt figura humana en ¡as artes 
plásticas, donde se destaca la importancia y 
trascendencia del conocimiento y dominio 
de la Rgura humana en aspeaos tales como; 
el desarrollo sensopcrceptual, la lúdica, la 
estética, la expresión y la comunicación ar
tística, el cuerpo como mediación cognitiva, 
desarrollo práctico y referencias corporales. 
El Maestro Manuel León Cuartas es un estu
dioso de dichas temáticas y gran conocedor 
de nuestro sistema educativo.
Otro componente del Modelo de formación 
complementaria es el Enfasis que se certifica 
en Artes Escénicas, para lo cual entregamos 
los siguientes artículos;

to g o tá m  imB hnnda



X 2 -
S E R  I e I Q ^
E ttu d io i y Ayancas

Iniciamos con el artículo sobre “Escenografía’’ 
preparado por nuestra Profesora, Arquitccta, 
Egresada de la Universidad Nacional, María 
Fernanda Sanabria, logrando una excelente 
síntesis de la temática trabajada en el Mode
lo de formación complementaria en Arte y 

■ 5 Cultura, construyendo una sólida fundamen- 
o  tación histórica al “Quehacer Escenográfico”, 

redimensionándolo hasta el momento actual 
<3 en diferentes escenarios. Estamos convenci

dos de que este material será de gran utilidad 
en las acciones educativas futuras; además 

S  del contexto histórico, hay un desarrollo de 
los procesos y metodologías que permiten la 
preparación de la escenografía como propues
ta proyectual para una puesta en escena, in
cluyendo un recorrido por los diferentes tipos 
de escenografía, así como pasos concretos que 
puedan servir de herramienta para el montaje 
de las mismas.
Continuamos con el artículo preparado por 
la profesora Estrella de Malagón, fundado
ra y Directora de la Fundación Arte Lírico 
y quien actualmente dirige el Programa de 
Artes Escénicas de la Corporación Escuela de 
Artes y I.etras, denominado La puesta en es
cena. Allí se hace un esfuerzo para consignar 
sus enseñanzas y experiencias transmitidas 
en el Modelo de formación complementaria 
de Ane y Cultura, con una gran voluntad de 
servicio al querer socializar todo su “queha
cer", acumulado en sus más de 20 años de 
ejercicio profesional. Este material de apo
yo es una guía o carta de navegación para 
el manejo de las acciones en el campo de la 
escena, tal como lo pudimos observar en los 
ejercicios realizados en el teatro Arlequín en 
las prácticas del Modelo de formación com
plementaria allí realizadas.
La Jfnuca ivcal trabajada maravillosamente 
en el Modelo de formación complementaria

en Arte y Cáiltura por el nuestro ]tné Krjdrigrz 
Jiménez Cortés, actor y tanum e de Tarzuda. 
Director Artístico y de Cjjro de la FundacKÍn 
Arte Lírico, cultor y cultivador de b  múwca. 
fundador de la Fundación Arte 1 jriui ton b  
profesora Estrella de Malagon; caialoftado por 
la critica como uno de los nteiorcs icnores 
del país, preparo este articulo icórKtvpractK^- 
pensando en los actores centrales dd prnce» 
educativo, profcvircs y csiudiantes. para que 
tuvieran acceso a herramientas útiles que con
tribuyan al meioiamtenio de la calidad de b 
acción cducaliva en este helio jH-fo c'impicio 
tamiKi de la música v el canto. .Sm cgoisrrwjs y 
con una gran volunud de $crs io»i. el maestro 
José Rcnlrigo Jiménez ha querido compartir \ 
socializar su experiencia s traycctoru para el 
.servicio de las actuales v futuras generaciones 
de la patria Bien sale la pena destacar el equi
librio logrado entre el componente teórico 
con el componente practico.
Continuamos con el articules preparado pesr 
nuestro profesor Orlando Rohorquez, actor v 
[sedagogo con amplia expcriencu en la.s artes 
escénicas, quien nos habla sobre / j  
cnrporul, haciendo una valiosa MUtesis de su 
temática trabaiada en el .Modelo de tornuc um 
complementaria en .Arte \ t ultura con un 
enfoque eminentemente practico Is dilicil 
encontrar en el medio material de a|vuo ce no 
y fundamentado, razón (sor la cual queremoc 
compartir con la comunidad cxluc.insa <-sic 
tcTíto de la referencia
Seguimos con la pn-seiuac ion de la des, t i |\  ion 
del l u l U r  d e  g u i ó n  p . i n t  L t  i r a i u é u i ó n  u o  
ejeraao en vuieo preparado [>ot l.i protecoia 
Marina Cuticrrcz Meiia Iraluiador.i 
y actriz, de teatro de la l Smeisid.id Unuili» m 
Bolivariana. prescnt.ido en (orina < v|iu ni.m, ,1 
con el proposito de monear hac la una piimn.i 
sproxiiTiíición a i.in intcrx'Vainiĉ  tiS mK



ENFOQUES METODOLÓGICOS QUE FACILITEN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE U  ARTICULACIÓN DE U  EDUCACIÓN MEDIA 
CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CAMPO DE LAS 
ARTES Y DE LA CULTURA

y ccmáticas, tal como lo trasmitió en sus 
correspondientes módulos del Modelo de 
formación complemenuria en Arte y Cultura. 
Es una profesora de la institución con gran 
experiencia docente e investigativa. 
Finalmente, entregamos un componente vá
lido en el mundo actual para todos los pro
gramas de Formación de Recursos Humanos. 
De ahí la importancia de estas temáticas en el 
desarrollo de nuestro Modelo de formación 
complementaria ; dichos artículos son:
El artículo preparado por el profesor Andrés 
Moreno Álvarez, Diseñador Publicitario 
e Ilustrador de la Corporación Escuela de 
Artes y l^ctras, es el actual director de la cs- 
pccialízación en Ilustración, preparó para el 
Modelo de formación complementaria en 
Arte y Cultura la síntesis de su exposición 
denominada: Programas vectoriales, que ha
cen parte del componente tecnológico del 
Modelo de formación complemenuria de 
la referencia.
Y por último, presentamos el módulo pre
parado por nuestra Vicerrectora Académi
ca Marcela Rodríguez Rodríguez, quien es 
profesional en Publicidad y Comercializa
ción de la Universidad Central, sobre una 
temática de palpitante actualidad, deno
minado; Conceptualización y  prdctsca de las 
competencias laborales en la Corporación Es
cuela de Artes y Letras, en el cual queremos 
socializar las experiencias obtenidas hasta 
el momento, haciendo énfasis en las Com
petencias Laborales y su implicación en el 
paradigma educativo, relacionándolo con 
la Evaluación por Competencias Laborales, 
tema en el cual la doctora Marcela Rodrí
guez posee una gran autoridad académica, 
lo mismo que en el campo de la evaluación 
y la autoevaluación (columnas vertebrales 
en y de nuestra institución).

it tá ^BogotápH bttShrtnda
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FORMACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
enelNIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA 

EN LOS COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO

Omar lalcro ( i.irua

J

Lo* múltiptc* (áctocc* que deben intervenir en un proceso integral de educación desde el mo
mento en el que un estudiante ingresa a las 
aulas, así como los aspectos académicos, de 
relaciones personales, intrapcrsonalcs, inter- 
pcrsonales, y relaciones de contexto, entre 
otros, no han sido en el caso colombiano una 
fortaleza en términos de continuidad en los 
diferentes niveles académicos. Por el contra
rio, la falta de articulación prtxluce egresados 
del sistema educativo con deficiencias en el 
contacto con d  medio profesional o producti
vo, desconociendo las o{>urtunidades reales de 
ubicación, las necesidades de sus localidades o 
ciudades, hecho que no contribuye a un desa
rrollo social y económico significativo.
Es de gran importancia manejar el proceso 
formativo con coherencia mediante la unifi
cación de criterios pedagógicos y la puesta en 
marcha de un hilo conductor que favorezca 
dicho proceso de manera integral, con el pro
pósito de permitir el desarrollo de las diferen
tes capacidades del estudiante en ios campos 
de la ciencia, la técnica, el ane y las humani
dades en general.
Si bien estos principios deben impulsar todas 
ios etapas educativas, es en la parte final del 
recorrido académico cuando resulta indispen
sable propiciar que el alumno conjugue sus 
intereses de formación, sus capacidades voca- 
cionales y la oferta del medio lalwral. En la ac
tualidad el medio académico ofrece diferentes 
opciones de formación en áreos de aplicación 
de creatividad artística, aimo diseño, anes 
plásticas, música, danza y teatro.
La trascendencia de lograr una aniculación 
coherente de la media vocacional y la 
educación superior radica en que la juventud

enfrentada a dificultades para acceder a la 
educación superior —ya sea por impedimentos 
económicos, fiJta de cupos en las instituciones 
o porque el medio laboral no ofrece espacios 
de vinculación— , encuentre opciones reales 
de desarrollo personal y profesional, como 
también que el colegio le apone elementos 
formativos y criterios de evaluación para 
definir sus intereses hacia una opición de vida. 
Respecto de los elementos de formación, la 
articulación de la media vocacional con la 
educación superior piermite que desde los gra
dos 10 y 11 los programas académicos de la 
educación superior tengan contacto direao y 
aplicado con los estudiantes de colegio, al in
cluir algunos contenidos básicos que contribu
yan a fortalecer su proceso formativo, faciliten 
y optimicen el tiempo global de formación e 
inicien su preparación en competencias labo
rales y profesionales con mayor prontitud.
La educación de ios jóvenes estudiantes de 10 
y 11 grados obtiene con este proyeao de arti
culación, un giro de suma importancia en la 
preparación del capital humano que requiere 
una sociedad, un país, donde las soluciones 
muchas veces se dan con lentitud. La prepa
ración académica con sentido de pertinencia 
laboral desde las aulas del colegio apo)a el for
talecimiento social de sectores de la población 
que necesitan vincularse a la vida productiva 
eficientemente, aportando calidad y conoci
miento desde los lugares de trabajo.
En el área de las anes y, especialmente, de la 
educación artística, encontramos que el go
bierno colombiano, a través del Ministerio de 
Educación Nacional, ha adelantado un traba
jo que retine diagnósticos y propuestas para el

ktdifertnfia



fortalecimiento de la «lucación artística en los 
colegios desde precscobr y todos los grados de 
educación básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional. Hay allí destacados aportes 
que consideramos deben continuar su pues
ta en marcha en todos los niveles. La contri
bución al proceso de formación de nuestras 
juventudes se beneficiará en forma considera
ble si se acompaña este nuevo enfoque de un 
acuerdo con el sector de la educación superior 
y el medio productivo.
En la introducción del documento aludido se 
maniñestan b finalidad, los principios, y los 
alcances que recoge la Serie de lincamientos 
curriculares, Educación Artística: “Este tex
to es el resultado del trabajo coordinado de 
más de cuatrocientos maestros, artistas e ins
tituciones interesadas en dar significado en el 
diseño curricubr, al área de Educación Artís
tica. Simboliza acuerdos en tomo a su función 
educativa en el contexto cultural colombuno 
y recoge aportes conceptuales, como expe
riencias significativas para la comunidad edu
cativa general".
De otra parte, es importante destacar el Inte
rés del Ministerio y su posidón frente al pro
ceso: “El Ministerio de Educación Nacional 
espera contribuir a tiansformar b  institución 
educativa en un centro cultural comunitario, 
fundamentado en b capaddad de ser de cada 
uno de los agentes educativos como hecho 
singular, propiciando espacios y tiempos en 
los cuales se cultiven climas de confianza, y 
se humanice nuestra impetuosa búsqueda en 
futuros, conviniéndose en fuerza interior que 
nos reta a idendficar los espacios del encuen
tro y de b  fratemidad en tomo a nuestra pto- 
yecdón como seres humanos, como especie 
humana, como pueblo y como Nación". 
Otros aspectos que fortalecen y apoyan el 
actual proceso tienen que ver con los ante
cedentes que se han registrado desde la dé
cada de ios seteno, que son recogidos en á 
doaimenio en su punto numero 2 Las anes 
en b  educación eoiombbna. Citamos ayu
nos de ellos: prajnxtos de Colcuitun como 
Crea, que reaibó talleres de fbtmadthi artis- 
dca pqm «i sector docente: d apoyo de btsri- 
itKioiMs oomo ̂  Universidad Nadonai por 
tMdkr dr la ftcohad de Ams y la ofiieioa de 

<n b «tmetnicdón de 
4̂  IbiíawliiMui cofSl̂ ulates, Edu-

con entidades dedicadas á la labor 
d proyecto pcch^^ico 
niñas, jóvenes 7 docente  ̂d  
tivo Maloka donde czn ifti^  b  
tecnología.  ̂ '
En el mismo

Cukttt^ qm ̂ cne

Sin higer adudai, eseoe 
riqucecién aún mil las

y d mbaje inteidlscipRnafio aatt to< Íp i‘'» ÍÍá ^
ttisteriaadeEdMaadóopOdMnr.

cebdonadoa con d  
Bjtrjriaa tanioaciniiaL de 

K ta || |K ^ s le la « s ix a u g ia -
S e  ham logEado <11

H l  dem , poo sm cxiEien 
^M oear * jPBCTSns locales 
jpfjlBfcÉ» oaieswaA» a vio- 
^■H nidoapan neiotar b 
■ H o k . Usciern es que b 
t twdttKlMR^odacarivas de)

j^lUidíiK.%tiMésab k  Bi- 
ykssq^prigiCpMaoekmw

La viabilidad y puesta ek mareha 
yacto de k nfaioicMa antaka p e  
exigt d paso de k  teotk a ^  J ié ■

 OMmciadDS en k mvesti- 
A p a a  d ftcwltades para

tiwemwmndas dpdnus d  

fO B o kaw iailac ió n d cb
h elptrid n sppcriot 
iaa d ifci entes lenguajes 

lioa «■ geoeraL como b 
pUbtkWTi vkuate y cacé

^Ij^ li^ ipdlIpdekpeniM aa en rotación con
| k  MÉNpks E s a  Koria de
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l ú l f M i l  « e  loa aneatu. oabn cada db



ajcdtrt, en los ijuc se lieJitan a las arles vi
suales. I a persona con inteligcneia cspaeial 
nene una j;ran habilidad de armar y desar
mar, obtener imágenes mentales de lo que 
describe, leer e interpretar mapas y diagra
mas, imaginarse toilo el soltimen con solo 
Ver un ángulo", |•icmplifica este tipo de mtc- 
ligeniu el artista español Pablo l’ic.i.sso.
I n lo rcterenie a la lunción social la auto
ra resalla que “esta inteligencia es relevante 
en nuestra sociedad, entre artistas plá.sticos.

riL-..!.nc\j para entenJier las dilcremcs maV»̂  
nií.';a,.i<^\cs cognítiva^que el ser humano 
manifícua eK,su p ioccst^e aprendi/aje y 
cs'olución tormaíSsi, \
En d  caso de las aries"plásiwj.s y visuales 
nos c-nlrenramos a la ncxc-sidailde manejar 
los eoncepus que definen la imciigcncia en 
general y. en panicular, la Kspaeial. por estar 
directamente relacionada con d  campo dd 
conocimicnio y de b  expresión dd indivi- 
diM>. Id concepto de inteligencia que- define 
( iardncr dice que “la inidigencia es la habi • 
lid.id para resolver prtjblemas en un entorno 
s(KÍal y cultural. Para dc-varrollar una inteli
gencia especifica o habilidad para rc-stílver 
problemas, se necesita de: la habilidad gené
tica. o|>ortunid.tdcs ¡rara des.irrollarla, que el 
grupo le dé un valor social, que responda a los 
retos qiK: se viven". ílntcligencias múltiples y 
cstimulacirm temprana. Ana Mana Serrano, 
cd. Irillas. P.igina 25).
Respecto a la inteligencia espacial el mismo 
texto en la p.ígina 3.5 dice: "es la que permite 
al individuo ubicarse en el espacio, represen-
i.mdo mentalmente, moserse con puntos de 
referencia internos, psta inteligencia espacial 
brilla en los navegantes, en los jugadores de

discñadort arqiiiicstos pilotos, loiuluuo- 
res, etcétera !-malmentc. cu su comentario 
respecto a los ciemplos que utili7-i tjard- 
ncr. .Ana .Mana Serrano considera que “son 
apasionantes, porque nos revelan cómo es 
posible la tolerancia ante diferentes estilos 
para resolver los problemas y el apoyo espe
cífico, graduando la dificultad y facilitando 
el éxito"
los estudios que Ciardner ha realf¿.tdo al
rededor de otras figuras destacadas en los 
dilcrcntes campos del conocimiento le han 
permitido afianzar sus teorías, al punto que 
en muchos lugares del mundo se están apli
cando sus enfoques.
Nclson ('loodman es un especialista que 
ha aplicado estos postulados pedagógicos 
en las escuelas e instituciones de educación 
desde la década de los sesenta, dentro del 
Proyecto (Jero en los listados Unidos. Con 
el conocimiento generado a través de la 
experiencia dice que “el creador artístico 
es el individuo con suficiente comprensión 
de las propiedades y funciones de ciertos 
sistemas de símbolos como para permitirse 
crear obras que funcionen de una manera 
estéticamente eficaz. Del mismo modo el

preceptor arcistico, sea miembro del público, 
critico o conocedor, debe ser sensible a las 
propiedades de los .símbolos que transmiten 
significados artísticos: a la plenitud, a la 
densidad, a la expresividad y a la pluralidad 
de significados”. (Sene de lincamientos 
curritularcs. lidutación Ariísrica).
(.ioodman fundó el proyecto Cero en 1967 
y lo dirigió hasta 1971, enganchando a la in
vestigación básica en la educación y las artes, 
mientras que también producía un número 
de programas de la orientación de las artes 
en películas, danza, música, teatro y [xxesía. 
Goodman, filósofo distinguido, fue nombra
do profesor de filosofía en la universidad de 
Harvard en 1968.
Sus estudios filosóficos se extendieron sobre 
muchas áreas, incluyendo lógica, epistemo
logía y estética. Además de los artículos es 
el autor ¿/e estructura del aspecto; Hecho, 
ficción, y pronóstico: Lengua del arte: Un acer
camiento a una leona de símbolos; ¡'roblemos 
y proyectos: y Maneras de Worldmaking. 
la  misión de Cero c's entender, realzar y apren
der el pensamiento y la creatividad en las anes, 
,isí como disciplinas humanísticas y científicas, 
en los niveles individuales c institucionales, 
rinalmcnte, en el documento del Ministe
rio de Educación, en el capítulo 1, El arte, 
la estética y la educación artística, hallamos 
elementos que permiten enfatizar en la nece
sidad de hacer dinámica la educación actual 
y poner en marcha una postura pedagógica 
que beneficie los procesos cognitivos desde 
un enfoque donde el estudiante realmente 
crezca como persona estructurada y que sus 
c.ipacidades se desarrollen en función de su 
inteligencia aplicada a campos específicos 
con el consiguiente beneficio que aporta 
un protesional preparado y consciente de 
sus capacidades teniendo como presupuesto 
que “la educación artística genera espacios 
y tiempos que favorecen la comprensión de 
la vida en su complejidad. Irónic.tmentc, 
la ciencia y la tecnología producidas por la 
humanidad para manejar la complejidad y 
reducirla .son ahora una.s de sus causas. Para 
nadie es un secreto que el manejo y la valo
ración de las tecnologías de la información y 
la comunicación se llevan a cabo en medio 
de emociones, tensiones, contradicciones y 
ambigüedades. Las diversas modalid.ides del 
arte pueden ayudarnos a sacar a flote nues
tras mejores dotes humanas sacando las tec
nologías sin esclavizarnos de ellas”.

B o g o tá ^  in d ih n n d a



ELOGIO DEL ARTE y  ía  FORMACIÓN ARTÍSTICA

José Daniel García Sánchez

J

Es evidente que tanto el arte como la formación artística, en las distintas épocas, son emer
gentes de una determinada cultura entendi
da como forma integral de vida, pero, al mis
mo tiempo, son elementos privilegiados en 
lo que se refiere a la exploración y conexión 
con la simbólica y los sueños más profun
dos de una comunidad. Son vehículos de la 
totalidad y elementos irremplazables ctundo 
se trata de contactarse con los aspectos más 
sombríos y potentes de una cultura.
Dentro de esta pterspectiva adquieren rele
vancia las palabras de Rodolío Kusch cuan
do habb de una estética operatoria ofxinicn- 
dola a la estética como teoría de lo bello, la  
estética, vista desde el ángulo operatorio, 
hace hincapié en el hacer y el autor de la obra 
es, simplemente, un ente que se entona, o 
sea que se pone a tono con la totalidad que 
lo inspira y lo impulsa a traur la materia y 
a plasmar ese sentido en el ámbito sensible 
u oral. De esta forma “el creador no es más 
que el vehículo de una totalidad que exige su 
cristalización o puesta en obra. Goethe no es 
entonces el autor, sino el mediador en la ins
talación de un sentimiento de totalidad que 
se instala a nivel palabra en el Fausto. A su 
vez los contempladores de la obra reconiKen 
una totalidad que en el fondo habían estado 
requiriendo. El juego del arte es más un jue
go colectivo que individual"'.
Lo dicho por Kusch, que también incluye 
la concreción de distintos tipos de produc
tos culturales e incluso de movimientos 
políticos, se complementa con esta afirma
ción de Cari Cj. Jung: “El trabajo en curso 
se transforma en el sino del poeta y deter
mina su desarrollo psíquico. No es Goethe

Agradezco a ¡a Corporación Escueta de 
Artes y  Letras haberme invitado a parti
cipar en la sesión inaugural del Modelo 
de formación complementaria en Arte 
y  Cultura para profesores y  estudiantes 
de colegios distritales, dentro del marco 

del convenio suscrito con la Secretaria de 
Educación de Bogotá. 

Celebro la creación de espacios como éste 
para la reflexión sobre la formación artís

tica en el mundo actual, comprendiendo 
la variedad socio cultural existente. 

Recomiendo leer mi articulo El futuro de 
la educación artística: Un cambio teóri
co, que aparece en el No. 3 de la revista 

Encuadre, publicación Institucional de la 
Corporación Escuela de Artes y  Letras.

quien crea a Fausto sino Fausto lo que crea 
a Goethe", Y con csu otra de María Zam- 
brano que nos retrotrae a la idea de gran 
historia: “No se escribe cienamcme por ne
cesidades literarias sino por necesidad que 
la vida tiene de expresarse’ .
Retomando la problemática planteada desde 
esta óptica más específica recordemos que 
“Es espectáculo todo lo que se ofrece para 
ser observado"' (R Pavis ). La pane visible 
de la obra. Podemos agregan lo iluminado, 
lo que se recorta para ser destacado, obser
vado y aprehendido. Lo que luce en todas 
las anes preformativas. Teatro, danza, títeres, 
circo (criollo o neo), ópera, música en vivo 
y hoy también cieñas ambientacioncs. even
tos multimedia y distintos tipos de pterfor- 
mances y artefactos o sucesos anístioos que 
se caracterizan por haber sido creados desde 
determinada intencionalidad poética, en el 
sentido original y pmfiindo del término, y 
por ser jugados frente a un público o colec
tivo social.
Pero, si el espectáculo es la liut; si en un pun
to todo anista busca cspectacularidad. pre
sencia. impacto y reconocimiento, allí, en 
la sombra, ¿qué hay? ¿Que pa.sa con ella? O, 
mejor, ¿que sucede ahí?

Ku«:h. Rodolfo 119) i*r»x'uJruri deJ hnmfire
imencjno. Bumm Aim Femando ítirvu t.ambeifo 
Subrayada mmtm%
I^vü. PatncTC ( l‘)80>- (^icemnario dei icatio. 
nrjmamrpa, etxc ttcA . wmokigu Baorrlnru. hudó*.



“EL PROCESO DE CREACIÓN NO SIGNIFICA CREAR POR CREAR SINO ORIENTAR 
ESTE CAUDAL HUM ANO HACIA LA RECUPERACIÓN DE LOS ASPECTOS ÉTICOS Y 

ESTÉTICOS PARA TRANSFORM AR LA PROPIA VIDA EN UNA OBRA DE ARTE".
Patricia Stokoe

BogotáuH intShmida
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S E R I E  
E stud ios ŷ  Á vañcos

Estas preguntas son pertinentes porque, a pesar 
de haberse puesto de moda hlmar o mostrat el 
backstage de infiniilad ile espectáculos de todo j 
tipo, esa “postración" suele llevarse a cabo de I 
una maneta superficial y, ante todo, sin tener en | 
cuenta la creatividad y el esfuerzo, las cientos de j 
horas de aprendizaje, exploración, autoconoci- 
micnto, entrenamiento, ensayo: ni los grandes 
momentos de felicidad y/o desesperación que 
conlleva todo proceso de formación y de crea
ción artística (inclu)'endo. por supuesto, a las 
anes no preformativas). En especial, cuando ] 
se accede a esa clase de experiencias exiracoti- 
dianas '̂, no habituales, en las que se atraviesa la 
sombra (en sentido junguiano) y se siente que 
se araña o acaricia la totalidad, las zonas más 
profundas e intensas de la vida.
Dentro de una ptolítica oficial el Sector Cul
tura es el responsable de la promoción y la 
asistencia artística, del estímulo a la creación 
y, además, de la formación anística.
Son las direcciones de educación o de ense
ñanza anística las que se ocupan de esta últi
ma en sas dos variantes principales:
• Sistemática: institutos de formación técni

co-profesional y de educación pior el anc y
• Parasistemática: talleres vocacionales, de | 

iniciación a las anes, áreas de educación 
permanente, talleres de arte en general,' 
grupos de estudio, entrenamiento e in
vestigación, movimientos, etc.

Pero, como ya se adelantó, en la práctica el 
área rcspxmsable de las mismas suele ser con
siderada como una “hermanita rústica, pobre 
y menor" dentro de las Secretarías de Culmra 
o sus equivalentes. Pertenecen a lo que deno
minamos “campK) de la sombra”, entendido, 
en esc caso, como relegación o exclusión. Y el 
hecho de no otorgarle a la formación artística 
el lugar que se merece, es un grave error polí- 

y estratégico.
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.Se debe tomar conciencia de que es un campo 
que, inexorablemente, requiere ser cuidado, 
cultivado, regado, para que siempre haya, tai 
como afirman los criollos y los indígenas del 
noroeste argentino cuando se cuidan de no 
maltratar a la naturaleza, de no sacar, p>cscar o 
cazar más de lf> que se necesita para sobrevivir 
dignamente.
¿Por qué es necesario otorgarle a la forma
ción anística un lugar protagónico en el seno 
de las políticas culturales?
Por infinidad de motivos. Profundicemos so
lamente en algunos.
1. Porque en dichos ámbitos se generan es

pacios de tiempx) calificados en los que 
todavía se valoran los procesos y, px>r su
puesto. a panir de determinado momen
to, ios resultados: mientras que La cultura 
hegemónica. desde su visión comercial, 
apunta de manera fundamental a sobre- 
valorar a estos últimos*, 

joseph Zinker dice: “en el fesun de la crea
ción el plato de fondo es el proceso" y, jus
tamente. la pauu que conecta a la creación 
con la formación anística es la rdcvancia que 
adquiere, en ambos casos, el hecho de que 
sus protagonistas son constantes "siajeros en 
tráruito" gozando y sufriendo de dicho pro
ceso (viaje) en el que de forma constante se 
sa y se vuelve de lo cotidiano a lo e n  rae o- 
tidiano (y viceversa) y en el cual no solo se 
cruzan umbrales sino que se sivencian suce
sivas desestrucTuraciones y reorganizaciones, 
a veces nada inocentes.
Este tipio de procesos y expveriencias suceden 
en el seno de una estructura análoga a la de 
los ritos de paso estudiada pwr Amoid \'an 
Gennep' y, luego. p>or \'ictor TumeP y que 
se sintetiza en tres fases; separación (de la 
comunidad y del orden cotidiano), hminar 
o margen (espacio-tiempio exrracotidiano

' i  I
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en el cual se produce la iransforniación) y 
agregacuin (reintegración a la comunidad y 
al orden cotidiano pero siendo otro, siendo 
alguien nuevo). Aquí se vislumbra la clave 
de la metamorfosis, cuya principal repre
sentación simbólica aparece, en numerosas 
culturas, plasmada en la secuencia: oruga / 
crisálida / mariposa
Demás está decir que uno de los climax fun
damentales del proceso creador suele produ
cirse en la segunda fase de la estruaura a la 
que dkhos autores llaman liminar (margen). 
Es el momento de la transformación creado
ra en la cual se atraviesa y vivencia una si
tuación ínter estructural en la que, por un 
espacio de tiempo, no se es ni “a" (oruga) ni 
‘c* (mariposa); se está siendo “b’ (crisálida) 
hasta el momento en que se produzca la rein
tegración a la comunidad. con el perti
nente impacto en la misma, bajo la forma 
dd nuevo ser*.
Este tipo de procesos, que se valorizan en los 
contextos de creación y de enseñanza-apren
dizaje, son atravesados tanto por artistas ya 
formados —que cuando quieren o pueden, 
muestran o presentan sus productos como 
hitos o motimcs de un proceso inacabable— , 
como |X>r b  comunidad de maestros y dis
cípulos que companen un cierto recorrido 
hasu el punto en que se separan, piero para 
comenzar otro, y otro.
Es nouble observar la metamorfosis, la ex
pansión sicofísica y la ampliación del modelo 
¿tico-social que se produce en los jóvenes en 
d  lapso que media entre el ingreso y el egre
so de una carrera de formación anística o de 
una experiencia prolongada en determinada 
disciplina. Cuando se van para seguir su viaje 
son "otros", más allá o más acá dd  título, del 
éxito o la fama.
Durante el proceso de formación, se conccun 
con aspectos profundos de la personalidad, 
lo que deriva en su traiuformación creadora. 
Esto sucede mientras se van incorporando 
y procesando ciertas técnicas, habilidades y 
conocimientos.
Y es posible por todo lo que suele suceder 
ahí . en las sombras y, no lo dudamos, podría 
llegar a convertirse en un modelo factible 
de ser trasladado al campo de la educación 
no artística.
2. Porque muchas propuestas de formación 

artística alientan lo persono trópico, lo 
que significa que suelen centrarse ya sea

en la persona - actor, la persona - di
rector, la persona - titiritero, la persona 
- cirquero, la persona - músico, la perso
na - artista plástico* dejando de lado los 
estereotipos sociales y los clisés propios 
de la cultura de masas.

Hn realidad todas aquellas ofertas que rom
pen o se alejan de los formatos que propone 
y vende la cultura neoliberal suelen apuntar 
a la formación de la persona-artista con fun
ción social, la que, como cualquier otra per
sona, pretende nada más y nada menos que 
vivir dignamente en comunidad, con un 

sentido pero, en este caso, haciendo aque
llo que, desde hace siglos, en Occidente se 
denomina arte.
3. Porque en las escuelas y talleres artísti

cos hay lugar para trabajar con “la som
bra” considerada ahora desde el punto 
de vista junguiano lo que incluye la po-

DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN, SE c o n e c t a n  c o n

ASPECTOS PROFUNDOS DE LA PERSONALIDAD, LO OUE 
DERIVA EN SU TRANSFORM ACIÓN CREADORA.

3. Vrr SantUUn Gueme». lUtank» <1992)* *EÍ ac<or. el
chAinin y  Wm ocn». Nocm ptra unj Amropología de 
U Acnuodn'. tjt Rrvuu £J Baidio. AAo 1, 1,
Bueno» Aíra y  también: Baiba, F4igento y  Savareic. 
NieoU (1990): hl arte tecretodd actor Diccionanode 
Amropolo^ Teatral. Méacko. I5TA / Eaccnulogia.

4. Ver. en este libro, d  articulo brmado por Hendler. Ana 
María y  Palmctro. Graciela.

5 Van Gennep. Amold (1986): Los riu» de paso. 
Madnd, Taunia

6. Turner. Víctor (1990): La selva de los símbolos. 
Madrid. Siglo XXJ.

7 Ver, porque ton sumameme interesames las reflexiones 
que hace al re^KCtot Schechner, Richard (2000): 
Performance, leoría & prácticas ínierculturales. 
Libros dcl Ro|as. Universidad de Buenos Aires Entre 
otro» apones Schechner habla de traruformamc, la 
performartee que transforma; afirma que en las anes 
prefbrmacivas la fase limirur es propia del ‘grupo- 
creando* y  que la comunidad presencia el resultado 
de la iraruformación operada; además da cuenca 
dcl peligro que representa para el aniita quedarK 
‘pegado* en la fue liminar Con relación a esto último 
es imponante también el apone de* Usandivaru. Raúl 
j. (1982): (irupo. pensamiento y  mito. Buenos Aires. 
Eudeba.

8. Desde la cxpcrtencu personal ptiedo mencionar 
como sumamente positivas las propuestu que. en 
este sentido. »e realUan en la Escuela de Tltlrtteroi 
del Teatro (tcneral San Manín ((.^mplejo Teatral de 
la Ciudad de Buenos Aires), dirigida por Adelaida 
Mangani; en la Escuela de Arte Dramático del 
Gobierno de la (Ciudad de Buenos Aires dirigida 
actualmente por Roberto Perinelll; en el IVA (Instituto 
Vocacional de Arte, ex Ijibardén), en algunas cátedras 
del Departamento de Arte Dramátíai del lUNA 
(Instituto Nacional Universitario de Arte), etc.

B ogotá^





sibiliiüti de entonarse con la totalidad 
cultural y de encontrar su centro. Por
que, como bien dice Erith Neumann°: 
“El hombre creador para pixlcr vivir 
necesita buscar el centro. Mientras en 
la vida normal el seguimiento del ideal 
del Vo acarrea necesariamente la repre
sión progresiva de la Sombra, la vida del 
hombre creador esu marcada simul
táneamente tanto por el sufrimiento 
conscientemente aceptado como por el 
placer de permitir la expresión creadora 
de la totalidad, pior esa gratificante ca
pacidad de dejar que lo bajo viva y se 
configure junto con lo más elevado".

El mismo autor, en otro de sus textos'®, afir
ma que una nueva etica y una nueva edu
cación deberán sustentarse en la "asunción 
de lo negativo" y en la construcción de una 
“penonalidad total* capa? de anicular creati
vamente lo individual con lo colectivo.
4. Porque más allá o más acá de los proble

mas que suelen existir, las escuelas y/o 
talleres integrales de arte operan como 
verdaderos ámbitos sociopoliticns donde 
todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa generan manco- 
munadamente una fenomenología y una 
organización tai que su "único producto 
es sí mismos" y “donde no hay separa
ción entre productor y producto"", ni 
entre ser y cstar-ahí, creciendo juntos, 

rerritorios donde trxlo es posible y en el su
ceder se hacen carne (carnadura), se integran 
y se armonizan las distintas funciones de la 
(Kique: percibir, sentir, pensar, intuir, imagi
nar (C. G. }ung).
Ámbitos propicios para gestar lo gestante. 
Para la autonomía, coopicración y libertad 
creativa, en general; y el entrenamiento, desa
rrollo y aniculación de la creatividad prima
ria (exploración, inspiración, confrontación 
con el propio universo simbólico expresivo)

y la creatividad secundaria'* (decisión, plas- 
mación de la obra, orden, técnica, disciplina, 
producto), en particular.
Lugares donde Apolo y Dionisio, mico y ra
zón. luz y .sombra pueden ,'ilternarse y com
plementarse rítmicamente.
5. Porque los espacios de formación artís

tica suelen ser espacios de convivencia 
solidaria.

• Espacios-gérmenes de futuro en donde 
jugar todavía vale” .

• Espacios donde se amasan y se despliegan 
los cthos (eticas) o núcleos fundantes de 
ios distintos saberes, haccres y sentires 
peisonaics y sociales.

• Espacios de utopia y memoria.
• Espacios para incrementar La virtud, la ex

celencia, en el arte y la vida.
• Espacios de tensión dramática y confron

tación de nicas. De grito, caricia y semilla.
• Espacios de anc-vida.
• Espacios para desarrollar la crítica racio

nal y sensible.
• Espacios de co-creación y co-inspiración.
• Espacios a cuidar y apuntalar por su ac

ción formadora / fundamencadora.
Por ser dadores de scntido(s) y por colabo
rar a sostener la democracia que, como bien 
dice Humberto Maturana, es una verdadera 
"obra de arte político" construida en común 
a partir de la “estética del respeto mutuo”''*.

9. Ncumámn, Krich (1997 51): “EJ hombre creador y la 
i/imformación*. En: A. A. V V.: Los Dioses oculcos. 
Clírculo Enano II Colombia. Atropos Subrayados 
nuestro»

10 Ncumann. Erich (1960): PsicoIf> î profunda y nueva 
ética. Buenos Aires. Compañía General Fabril Editora.

11 Matunna, Humberto y Varcla, Francisco (1992): El 
árbol del conucimiemo Chile. Editorial Uni>*cniuria.

12, Masluw. Abraham (1965)« [ a  personalidad creadora. 
Barcelona. KairtSi.

15- Ver; Gadamer.Hanjs>Cr<org (1996) La actualidad de lo 
helio Barcelmia. Paidós. í’ara él el luego, el símbolo y la 
Besta conforman la base antropológica de la ciaperienua 
del arte

14. Maturana. Humberto (1992). Emociones y Ícngua)c en 
Eiducación y Política Chile, Hachctie. 1992
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MOMENTOS D E L  ARTE e n  COLOMBIA

o  El arte colombiano, dcl siglo XX en particular, tiene unas características de faaorcs que se han desarrollado desde los opuestos; una gran etapa

Ornar Talero García

J

inicial donde notamos la herencia muy importante de lo que es el siglo XIX y las academias, 
especialmente, española y francesa.
Con esta herencia de 400 años, que no se puede romper u olvidar en una década, tuvo que 
pasar mucho tiempo para que eso cambiara. Tal pasado, que terminó en 1819 con d  proceso 
de emancipación, no generó necesariamente la renovación anística y. en coincidencia, si se 
observan los procesos sociales revolucionarios de muchas partes del mundo, no conllevan a 
un proceso renovador en el arte, algo que parece contradictorio.

Arte y Revolución
Un ejemplo de dicho planteamiento se da cuando termina la revolución rusa y se impone d  
poder de las masas. El ane que se genera en esc momento es un arte de carácter normativo, 
un arte de linca historicista, un arte de caráaer f>cdagógico puesto al servicio de la causa de las 
masas y con d  presupuesto de que éstas no tienen una formación académica, se recurre al ane 
como medio para la narración histórica de procesos donde se exalun los valores dd  proleta
riado. La escultura se usa para enaltecer a los grandes lideres; son esculturas monumentales de 
gran factura dentro de su género, que hoy en dia. tras d  paso de los años, han ido cayendo en 
el olvido debido a los cambios políticos sucedidos. El mismo Lenin embalsamado, para citar 
un caso, es motivo de debate en el sentido de en dónde se va a ubicar, y si lo conservan a la 
vista como está en la actualidad o si definitivamente es sepultado...
Esta tendencia artística de la Unión Soviética se conoce como el realismo ruso, y tuvo alguna 

influencia en América Latina, principalmente en Cuba, en donde se aprecia la aparición de imágenes de sus figuras políticas como d  Ché 
Guevara, pero también en obras cargadas de contenido literario y narrativo, de manera que cumple una función social básica. En d  ca.so de 
México sucede algo similar después de la revolución mexicana, con la pintura de escena.s históricas de notonos muralistas como David Alfaro 
Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, los tres más grandes de ese país. Iavs edificios públicos y las grandes fachadas se convienen 
en fondos artísticos como medio de comunicación social, con la premisa de rescatar el ane del anquilosamiento del musco y a la vez de romper 
con el concepto elitista del ane, dd manejo de las galerías, de los marchantes, y de sacarlo a las calles en bu.sca dd  ciudadano común. 
Edificios gubernamentales y privados se utilizaron para llevar el arte al pueblo. Muchos de dios contenían controvenidas imágenes de carácter 
político y social, que les acarrearon a los artistas, por sus posturas ideológicas, serios problemas, al punto de que Alfaro .Siqueiros estuvo varios 
años detenido por acusaciones que lo vinculaban con la muerte de l..eón Trosky. I^s murales se caracterizan formalmente por d  gran número 
de figuras que aparecen en composiciones apretadas, donde la perspectiva juega un papel estructural y les confiere gran impacto visual. Sin 
embargo, esta corriente no abrió nuevos rumbos a la plástica.
Después dcl triunfo de la revolución francesa, una vez Napoleón toma el poder, prefiere como estilo oficial d  arte neoclásico, que es muy 
formal y de aire majestuoso. En consecuencia, esos procesos revolucionarios políticamente, no generan movimientos artísticos renovadores.
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Fji el Císu colombiano los procesos ilc liberación 
dcl yugo español, unipovo generaron innov acio
nes anisiicis. El arte continuó mcikIo muy opa
co, los trabajos artísticos son retratos de lamilla, 
de personales de la vida siKial. politua v militar, 
y ane religioso para cauxlrales. ,-apillas c iglesias

Herencia Colonial

El proceso del arte en Colombia no se puede 
entender como dinamito v niiKlcrno.
Para dar una mirada a algunos momentos que 
ha tenido el ane en Colombia en el siglo W . 
cuore en calidad de antecedentes unos obras 
representativas de siglos anteriores tomando 
como punto de panida la luente contKida como
el .Mono de la pila que evidencia la inriucncia colonial y que hiera mandada a construir por 
una orden de la Real .\udiencia en el siglo XV I para ser ubicada en la piara central, la actu.il 
Plaza de Bolívar. En el siglo XV 111. se le anexo en la parte superior la escultura dcl niño 
tallado en piedra, representando a San Juan Bautista, pero ante el desconocimiento popular 
dcl persoruic. la gente lo apodo el .Mono de la pila, la  obra original se encuentra en el patio 
interior dcl musco de arte colonial .-Vlrcdcdor de 1940. se le encargó una replica de la hicnte 
V la escultura ai maestro Luis Alberto Acuña y se ubico en el centro internacional a cspaldxs 
de la Iglesia de San Diego en Bogotá
Otra expresión característica de la época colonial es el arte religioso, los imaccnes bíblicas 
inspiradas en el arte haritKO salen de las grandes penumbras, en algunos casos escasamente se 
¡Hieden piercibir algunos figuras de tundo y, en otros, son arcas protiindamtmc ossurxs donde 
unas cuantas luces determinan las formas. L'n c)cmplo de ello es la sagrada familia dcl pintor 
criolio Gregorio V'isquez de Arce y Ceballos. titulada el Hogar de Na/aret. de finales ilcl siglo 
XVll. Una tunción importante que dcsem¡Kño este tipo de itabaios cii la sociedad colonial 
americana tuc el tonoJccimicmo de los principios religiosos, en la medida en que las imágenes 
narraban escenas bíblicas y el claroscuro hizo que se acuñara la denominación de tencbrista a 
este tipo de arte infundiendo el “temor" a Dios que la Iglesia tomciuaba.
En d  s^ o  XIX, se rcalizr') la (ximisión Corografica. que consistió en reseñar v catalogar las ca
racterísticas de flora, fauna y las tipologías y ctistumbres de los regiones. Observando la lámina ,A 
Lomo de Indio donde podemos apreciar la dcsprerx'upacion dcl pasajero leyendo un libro o to
mando algún apunte científico, mientras el picrsonajc de la región lo carga sobre su espalda en una 
pequeña c improvisada silla. Esa antigua costumbre aún hoy en día se utiliza en ciertas regiones 
apañados de La zona ¡zacífica. Ixts antecedentes de la (dimisión Oirográfica se pueden ubicar en 
d  trabajo dd sabio jóse fxicstino Mutis, cuando 
llegan los primenzs acuarelistas, científicos y dibu
jantes para realizar un cubnmicnto científico de 
las características de estas zonas. En otra acuarela 
de la época podemos apreciar b  fidelidad en d re
trato de los personajes, haciéndola excepcional, es- 
pcoalmeme ciundo la acuarela es una técnica di- 
ficil de dominan pcnencce a la región nomricnial 
de C'olombia en lo que son los departamentos de 
Santander y Santander dd Norte. Ijl obra se titula 
Los vendedores de sombrertK quienes aparecen en 
una esquina típica esperando, seguramente, que 
b  gente salga de alguna actividad religiosa, para 
ofrecerles los sombreros. Estas láminas además de 
ser anecdóticas, nos sirven para determinar las ca- 
raaerisricas dd vestido en aquella época.

Afono de la Pila

lomo d f Indio

Dicjto Rivtn 
H  Homhrr C.ontivUdor del Unnrrío
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S E R  I El-----
Estudio! y Avances

La Academ ia del Siglo XX . , r.arav auicn hizo
Uno de los aristas de finales del siglo XIX mis dcstaw os uc p (;^|,.mcntc. Fue el
grandes pinturas de los presidentes de la época, como Rafael Nunez y .
pintor de la sociedad en esc momento y fallece en 1903. Rrrraiismo.
Las actividades artísticas de comienzos del siglo XX se pueden dividir en tres
Costumbrismo y Paisajismo. , ,.,,,^-..{*,1-
E„ .1 raneo rio Dona Elvta T an» do Malo, roaliaado po, Caray, crrcorr.rarrro, laa
a s  de la mejor pinrura aadém ia  apañóla y francesa. Al observar esta o ra, t^uc sr:
en el Museo Nacional de Colombia, se nota que el trabajo del bordado y encaje c as
traje está realizado a partir de pequeñas pinceladas superpuestas que, cuando son apreciadas a
corta distancia, se Rinden en un efecto realista. En la pintura también se destaca el trabajo de
los taoices tanto de la silla como en el papel que cubre el fondo de la habitación. U  pose de alos tapices tanto como p p q ^  ^ acartonada, seguramente como recurso para poner de mam-

fiesto la dignidad del retraudo. • , , ,
En otra obra del mismo anista podemos apreciar uno de los primeros desnudos del arte colom
biano titulado La Mujer del Levita Efraín. Años más adelante, en U década de los cuarenta fiit 
destacado como lo más rescatable de la pintura de finales de siglo XIX. En una nota de C,uakio 
Jaramillo se afirma: “La única academia memorable de la pintura colombiana dd  pasa^  siglo, 
a pesar de su carácter demasiado patético y teatral, encierra positivos valores plásticos" Salvat 
Editores, Barceloiu 1986.
Después de don EpifanKi Caray vendría un pintor que Riera el más destacado en su momento. Los 
temas continuaban siendo los mismos de la decada anterior, picro sobresalió por sus retratos a b 
.sociedad bogotana de aquel entonces, al punto de que se le rindió un homenaje en el año de 1928 
en el Teatro Colón, en el cual le entregaron un diploma por su trabajo artístico y una corona de 
burel ebborada en pbta. F.ste hecho nos sirve de referencia para apreciar d  salor que d  artista de 
sociedad tenu por aquellos días. Utu pintura reconocida de este artista es b  imagen femenina en 
escorzo, visto su rostro ligeramente desde atrás, pose no muy común, en b  cual d  color y b  sokuia 
de b  pinedada son mucho más alegres, imprimiéndole a b  obra utu calidez especuL 
Particular dentro de su trabajo resulta la pequeña pintura La Niña de b  Columna, en b  cual se 

esmera por captar la sencillez y dulzura de la modelo, más allá del estilo elitista del anista.
Pasando al género del paisajismo encontramos que los artistas bogotanos de la época tenían como costumbre realizar salidas de campo para tomar 
apuntes en acuarela y óleo, para luego trabajarlos en el taller.
Jesús María Zamora es uno de los más destacados de la época. Dentro de sus pinturas de mediano formato esta La .Mañana, obra en b  cual b 
composición realza b  luz y sombra de los árboles y arbustos de la región creando una atmósfera luminosa y una técnica con pequeñas pinceladas 
que logran el realismo de ramas y hojas.
Estos artistas de comienzos de siglo trabajaban un estilo artístico al maigcn de las novedades que presentaba d  arte europeo por aqucUoc años, 
como los buvistas, cubistas o Riturisuis. No necesariamente ptir desconocimiento de estos estilos, ya que algunos de dios tuvieton b  oportunidad 
de viajar y estudiar en la Academia julien de Paris o San Femando en Madrid. Otros de los paisajistas destacados de b  época Rieron .Mbeno 
González Camargo, Roberto Páramo y Gómez Campuzano.
El paisajismo tuvo, luego, otro notable representante en Gonzalo Ariza, anista que viajó por el Japón y adoptó en muchas de sus obras los formato* 
alargados tanto en composición venical como horizontal. En sus obras exalta los páramos y sabanas donde la bmma es d  factor predominante. 
En el género del costumbrismo podemos incluir el trabajo de bodegón como d  arreglo con rosas, pintura en la cual no se hacen pbnteamiemo* 
innovadores, solamente se limita a la técnica agradable dd color, la composición y la fómia en Rinción de una pintura destinada a decorar los 
interiores sanufereños. Un artista destacado en este género Ríe Coriobno Uudo, quien a través de su obra la  .Mantilla Bogotana tipifica d  con
traste social de las damas en el interior del país. En la obra aparece una joven muy esbelta y hermosa, con zapatos de ante, luciendo un chal de fino 
acabado, en contraste con la anciana que luce alpargatas, carga un canasto con frutas y se abriga con una humilde manta: todo enmarado en un 
fondo sabanero. Otra muestra típica de costumbres, se registra en la obra FJ Partjue dd pintor Eugenio Zetda. la .ual tiene un arre francés, en pri
mer lup r por a vestimenta dd militar, el perro de raza, los arbustos y el entorno; jsero, sin embargo, es una escena bogotana donde la moddo que 
carga el niño lleva un típico chal oscuro santafemño, contrastando con los vivos colores de la vegaación v las luces que se filtran hada d  piso.
En otra e ^ n a  de interior ^gotano H ^ m o s mencionar en principio la obra de don Robeno Pizano retratando la familia De Rrigard. en la 
que el padre «  ocupa de la lectura de la prensa y la madre lee a .sus hija., atareadas en sas tejidos y bordados. F^e mismo pintor realizó la escena 
familiar donde aparece don Ricardo Acevedo Bernal en compañía de su familia mientras d  padre las retrata
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EJ escultor italiano Cesar Sighinolfi modeló la obra de Cristóbal C]:olón c Isabel La C^tólic , 
mandada a fundir en Italia, en conmemoración de los lüO años de independencia del país.
Esta obra ha sufrido a lo largo de su historia varios traslados; inicialmcnte las iguras ucron 
ubicadas en pedestales independientes, una frente a la otra y a los lados opuestos e a ant g 
calle trece; después, se instaló en el seaor de Puente Aranda. donde las figuras aparecen en 
función de un monumento; actualmente se encuentra en la avenida EIdorado y de nuevo as 
figuras fueron separadas creándose un espacio abierto en el conjunto. Esta línea
conmemorativo mantiene el sello de la mejor escultura académica italiana.
En el caso de los escultores colombi.inos se destaca el artista antioqueño Marco Tobtin Mcjia. 
quien vivió gran pane de su vida en París. En las obras talladas en mármol blanco U  f ĵcsia y El 
Silencio, que fueron creadas para el mau.soleo del poeta José Asunción Silva, se perciben un^  
características de la mejor escuela del neoclásico francés. La figura femenina aparece idealizada 
y las facciones de su rostro dentro del ideal clásico de belleza, las obras son de gran formato en 
mármol y demuestran el dominio técnico del artista. Dentro de la producción de este escultor 
llama la atención su serie de pequeños bajorrelieves en metal, como la  mujer Vampiresa, Salo
mé y El Trabajo, en las que se destaca la perfección anatómica de los modelos.
En el campo de la pintura aparece la figura de Andrés de Santamaría, anista que vivió la ma- . . ci ■ •
yoría del tiempo en la ciudad de Bruselas, donde inicialmcnte fije más conocido y se consers-a la mayor parte de su obra. FJ estilo que e^rcJo 
al comienzo de su carrera se refleja en la obra 1 ^  Lavanderas del Sena, pintura de gran de formato y comfxnicion en la cual d  am su imprime 
gran profimdidad a la perspectiva. Las mujeres que aparecen en la obra están trabajadas con un sentido naturalista y la pintura capu los suaves 
vapores que emanan las grandes tinas de agua. En la obra U  Playa de Macuto, el an.sta de,a ver cambios importantes en el manqo de U tecntca 
al realizar la pintura a base de grandes empastes de color que le otorgan al irabafo un nuevo estilo, que definiría el resto de su produuiion y que 
varios críticos califican como herencia posimpresionista o. en algunos casos, expresionista Pinturas de retrato, paisajes marinos, bodegones, au
torretratos. figuras femeninas y hasta pinturas de carácter religioso como 1 a Ammcucion son los temas predilectos del pintor. Realizo pequeñas 
obras de jarrones con flores en las cuales podemos degustar una pintura matérica donde la pasta y el color son los protagonistas de la obra; d  
modelo es un pretexto para exaltar las cualidades de la pintura como medio de expresión.
Dentro de la escultura pública encontramos Li Rebeca, del año 1928. realizada por el artista Rolierto Henao Buriticá. La obra, creada para ser 
instalada en una pileta, contiene los elementos característicos del ane neoclásico francés en el que la pose de la figura femenina indinada para 
recoger agua, recuerda algunas obras francesas. Este trabajo se ubicó en un comienzo en d  Parque de la Independencia y, mas tarde, se traslado 
a una pequeña plazoleta de la calle 26 como pane de las reformas urbanas generadas por los puentes dd  sector.

En busca de los va lo res N acionales

En Colombia, por la década dd cuarenta, 
aparece la influencia dd  arte mexicano en 
obras de carácter nacionalista, que toman 
como motivo los personajes dd  pueblo y los 
momentos historíeos más determinantes, 
y se plasman en murales. Este movimiento 
denominado Bachué en homenaje a la fi
gura mitológica, no funcionó como grupo 
establecido con unos propósitos comunes 
producto de la congregación de los anistas; 
,vir el contrario, ellos trabajaron de forma 
independiente. Sin embargo, se dio ese hilo 
umhcador que los hizo en su momento figu
ras rebeldes dd  arte, que proponían romper 
los esquemas del academicismo implorante 
hasta entonces
la  pintura Bachué dd antioqueño Carlos 
Correa muestra en la imagen de la diosa un 
tratamiento fuerte en d  color de la obra jun
to con una expresión en trazos vigorosos, que

r  c i ,, 1 marcan una taracterísrica del estilo de lincat.csjr bigtiinolh >I indigenisia. De Igual manera, en Izjs dioses



rucclarc» Muiscas, pintura de Luis Albcno Acuña, aparecen los personajes de la mitología 
indígena en una composición en la que el color se trabaja a partir de pinceladas dispuestas en 
sentido horiaontal, conRriendole a la superficie una sensación de descomposición cromática 
de las figuras.
F.n otra obra titulada F.l Bautismo de Aquimín Zaque, ganadora del primer puesto de pintura 
en el Salón de Artistas de 19S0, se evidencia la infiuencia de los muralistas mexicanos, al 
presentar el momento en que se convierte a la Iglesia católica en figura emblemática de la raza 
indígena, .isumicndo la dominación española, en una composición llena de formas humanas 
en las que el espacio se muestra denso a causa de la agrupación de muchas figuras.
De Antioquia es el pintor Pedro Nel Gómez, otro artista que como varios de este movimien
to, viajó a México y conoció de primera mano el trabajo de los muralistas. Su trabajo en La 
Barequera Áurea, muestra el interés por temas de tipo social, donde exalta la gente del pueblo 
en oficios de la región; el color de la obra en amarillos y la pincelada fuerte y expresiva le 
confieren gran belleza a la pintura. F.n edificaciones gubernamentales de Mcdcllín dejó im
portantes murales alusivos a nuestra historia política.
De manera paralela, se continuaban realizando trabajos clásicos costumbristas como los 
del artista santandercano Domingo Moreno Otero, reconocido dibujante y pintor. En las 
Campesinas deTuta. 1942, muestra personajes típicos de la región en el mercado, con sus
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productos y animales. Igual sucedía con la 
obra definida como neocostumbrista El 
Mercado, de Miguel Díaz Vargas, en la cual 
aparecen dos vendedoras en medio de una 
gran cantidad de productos, donde el color 
es muy destacado, y se suma al colorido de 
un papagayo, con resulttidos de calidez y 
vivacidad importantes. Este artista recibió 
el primer premio en pintura, llamado de 
estímulo, del Salón de Artistas Colombianos 
de 1944 por su Estudio en gris, un desnudo 
femenino con todas las características de la 
mejor academia.
Un escultor de gran relevancia dentro del 
genero conmemorativo de línea Bachué es 
el antioqueño Rodrigo Arenas Bctancourt, 
artista que manejó los diferentes materiales
característicos en esa época como la talla en piedra, alabastro, marmol y tundición en bronce, 
principalmente. Creó grandes monumentos en l.is principales ciudades del país. emjKvando 
por Mcdellín donde su trabajo es sello de la identidad de la región. Entre sus obras están el 
Monumento a la Vida, Los Lanceros del Pantano de Varg,is. la  (laiiana en Nciva el ( insto 
Latinoamericano y Bolívar Desnudo de Pereira. En la ciudad de Bogotá treme al aeropuerto 
EIdorado se halla una obra de gran formato dentro de sti linca de expresión tiguraiisa. En 
ella se detectan todos los elementos propios de su estilo, donde la alegoría v los [sersonajes en 
honor a la raza son la constante.
En los años cuarenta el escultor Alon.so Neira realiza el Monumento a las Banderas, ubicado 
en la avenida de las Américas y rcmodelado dentro del proyecto de Iransmilcnio en el sector 
de Ciudad Kennedy, en honor y celebración de la reunión panamericana del año 1948. En 
esta obra el artista recurre a figuras femeninas, agrupadas en círculo, en cada una de las astas 
que conforman el espacio escultórico del monumento. El estilo de dichas figuras es de linea

clásica y se complementa con la utilización 
de una espada aposada de punta en el piso. 
Esta creación contrasta cc*n su obra indige
nista en homenaje a la diosa Chía, tallada 
en piedra v de gran tormato, instalada en la 
plaza central de la psiblación de Chía. N’eira 
obtuso el segundo premio en escultura del 
salón de Artistas dcl año 1ÓS2, con la obra 
l a Fuente
En el Lampo de la escultura realizada por 
mu|cres se destaca Josefina .41barracin de 
Barba —esposa del escultor español resi
dente en t.olomhia, Ramón Barba quien 
dejó una obra de carácter nacionalista con 
personales de trasLcndenc ia histórica, por lo 
regular tallados en m.idera, como el hc>me- 
n.i|c al comunero y los prometeros— . cuya 
inspiración prosiene dcl entornes popular. 
l.In cicmplo de ello es El Bobo de l’amplo- 
nita, una pieza de gran detalle s dominio 
técnico en la talla v acabado de la madera, 
en la que se resaltan las caracteristieas étni
cas del (sersonaje.
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Dentro de la producción femenina también 
\-ak la pena mencionar a la escultora Hcna 
Rodríguez con La obra Cabeza de Negra, 
realizada en madera, con una gran destreza 
y dominio técnico del material y del retrato.
Otra escultora es María Teresa Zerda, ga
nadora del primer premio en escultura del 
Salón de Artistas de 1945, quien talló una 
tigura en bomeruie a la Diosa del Agua. El 
trabajo está realizado en piedra. Estos son 
los priiKipales antecedentes de nuestras ar
tistas escultoras en la historia del arte co- AlnntnN<-ir« 
lombiano, dentro del movimiento que se .'■Inmmmfwt» é Lu kénJetM 
conoció como Bachuc.
Continuando con d  arte escultórico de talla en granito aparece la figura de José Domingo 
Rodríguez con su obra Angustia, en la que se aprecia a una mujer que con ios brazos entre
lazados al frente, recoge sus rodillas contra el pecho, generando una gran tensión muscular. 
Esta obra le val» ai artista el reconocimiento en el Salón Nacional de Anistas, premio a la 
ciculnira, en 1942.
En el género de arte tallado también se encuentra el escultor Miguel Sopó, con obras como 
la maternidad nllada en piedra, donde la figura humana aparece con características volumé- 
trícai determinadas por el bloque cúbico de piedra, lo que le imprime a la composición un 
aspecto macizo y cerrado. El maestro .Sopó recibió en sus inicios como escultor los elogios de 
la crítica de la época ai conquistar el premio de estímulo en el Salón de Artistas de 1944 con 
la obra Maternidad.
Algunos de los artistas que regresaban al país, después de su estadía en Europa, fueron in
fluenciados por los estilos que allí predominaban y, a diferencia de los artistas de comienzos 
de siglo, se permearon especialmente de los principios cubistas de la fase Cczanneana, como 
el caso de Ignacio Gómez Jaramillo, quien en su pintura Paisaje de Toledo le da a los volúme
nes el carácter de bloques básteos.

Nuevos Rumbos
Otros artistas en la década de los cincuenta recibieron en sus primeras obras influencias de 
caráaer cubista o geométrico, como Alejandro Obregón y Enrique Grau, quien en 1940* 
previo a estas exploraciones estilísticas recibió el reconocimiento en el primer .Salón Nación, 
de Artistas, con la pintura I j  Mulata. En esta obra resalta Las características tipológicas de un 
bella mujer de la región Caribe.
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Alciandro Obrcf^óii 
Agua Cáiiiia

Fernindo Botero 
rublo Escobar

('on un cambio imf^onamc en la «.onccpiion 
de la pimur.i cnconiramus la obra (.oiisimc- 
ción l^inámica del artiMa Maru) ( Kpina. en 
la que deja atrás la representación v h(;uración 
característica del ane de finales de la decada 
del cuarenta y comienzos del cincuenta Aquí 
la pintura abstracta se centra en la resolución 
de la superficie pictórica por medio del traba
jo geométrico. Esta pintura hie mención de 
honor en el Salón de I9‘>"̂ .
Alejandro übregón, nacido en España, en
cuentra en Colombia una fuente propicia 
para desarrollar su trabajo y se consagra a 
temáticas sociales y políticas en la década dé
los sesenta, al punto de que su pintura \'io- 
lencia, fue ganadora con el primer premio en 
pintura del Salón de Anistas de 1962. Rejie- 
tiría premio en 1966, Sus imágenes sociales se 
fueron transformando [sosteriormente en te
mas inspirados en la fauna (peces, aves, toros 
y animales emblemáticos de los Andes como 
el cóndor) y en la Hora. Su colorido, calidad 
cromática y técnica lo dcstac.in y hacen reco
nocible su estilo.
Dentro del trabajo figurativo de los ai'uss cin 
cuenta y sesenta se hallan los orígenes de l.t 
pintura de Fernando Boteni, quien en un prin
cipio le imprimía a sus obras mucha fuerya en 
la pincelada, un color fuerte y unas tematic.xs 
relacionadas con la política, personajes de la 
vida nacional, el clero, la sociedad colombiana 
en general, recreando con toque de humor y

catira, también figuras histoncas de carácter 
internacional F.sra esencu de su estilo se pue
de s er en obras comt> I )iablo con pecadora s 
Monalisa de 12  años, hn su mis rcctente fsro 
duccion. el anista ha plasmado imágenes de 
denuncia como d  caso de los p>rjsioncros en 
la guerra de IraE. o personajes emblemáticos 
de la problemática colombtaru de los últimos 
años. Pablo Escoliar, ; siendo alcanzado por las 
balas sobre unos tejados) o .Manuel .Marulan- 
da alus Pirofiio. quien hace {sane de una de 
sus senes de {>cqueño íorrruto En el campo 
de la c-scultura realiza gran cantidad de traba
jos en formato mssnumental. con imágenes en 
las cuales la figura hununa es d  motrvo cen
tral de las obras. Su estilo caractcristico de vo
lúmenes redondeadess s sensuales ha recorrido 
el mundo v ce recuerda e>{xrcialmente la gran 
escultura en los c^mpHic F.Ilscos de Paris dd 
año l ‘)S2 Dentro de las imágenes que se han 
ido conviniendo en cmblentaticas se encuen
tra la escultura de una mano de grandes pro- 
(soruonev en la cual mezcla d  gran volumen 
de la [salma con la delicadeza de los dedos y su 
suave mo\milenio la  técnica predilecta en la 
escultura de Eemando Botero es la fijndieión 
en bronce, piezas que realiza ¡snna{salmcme 
en su taller de la ciudad de Pietra Santa en 
Italia. En Bogotá, una de estas obras, Ed hom
bre a ('aballo, de l ‘),S2, se encuentra ubicada 
frente al nuevo Parque dd Renacimiento in
augurado en d  año 2ÍMI0 .
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El Arte Político
En los años sesenta y setenta los problemas 
stxriales. a partir tic mayo del 68 en Europa, 
generaron mucha influencia en América. la- 
íes circunstancias se reflejan en la producción 
artística, como ocurre con el grupo de trabajo 
Taller 4 Rojo de Diego Arango y Nirma Zara
te, en la obra alusiva a la guerra del Vietnam 
titulada Agresión del Imperialismo, a través 
de la cual se hace una crítica al imperialismo 
norteamericano. Lt obra está compuesta por 
tres scrigrafias; en la primera, aparece en la 
pane superior un billete de dólar, hacia abajo 
un avión de guerra atacando y sembrando la 
rnuenc y en la pane inferior una madre que 
huye con sus hijos en medio del dolor y la 
impotencia ante el invasor; en la lámina cen
tral, un billete de dólar parcialmente destruido 
y una población que se organiza para hacer
le frente al ataque tomando las armas; en la 
tercera imagen se muestra el billete de dólar 
completamente acabado y desecho, un avión 
caído que ya no puede atacar más y, en la pane 
inferior, una pioblación triunfante y sonriente.
Siguiendo la línea política encontramos al 
grabador Alfonso Quijano, con dos graba
dos sobre madera o xilografía policromada;
el primero de ellos titulado La Cosecha de los Violentos muestra una escena dotidc gran can- .. .i- •• m
tidad de cuerpos yacen alrededor de un gran árbol; en la segunda. La L'ltima t  ena —también 
de caráaer figurativo— , aparecen sentados a la mesa, personalidades y dirigentes de la clase 
política, militar y religiosa, y en la parte inferior de esta alta mesa, las ma,sas que ayudadas de 
algunas escaleras tratan en vano de ascender a ese banquete.
En esa misma linea de tr.tbajo, del grabado político, sobresale en los años setenta la obra del 
maestro antioqueño Augusto Rendón Sierra. El y Humberto Ciangrandi fueron precurstires 
del grabado en Colombia, una vez llegaron de cursar sus estudios en Italia. En su obra, el 
maestro Rendón presenta una profunda crítica a los circuios que e|crcen el poder político, 
militar y religioso. En el grabado El niño fue enterrado vivo, se le negó el pan y la letra, 
aparece un militar a caballo en actitud dominante, pisoteando las nuevas generaciones a las 
que ni siquiera se les permite la opción de la vida. En otro de sus grabados titulado la  Nueva 
Bandera Colombiana muestra el símbolo patrio alterado especialmente en su área de color 
rojo, al contar con un marcado aumento en la proporción con relación a los otros dos colores, 
como símbolo del terror, la violencia y la muerte que ejercen otras imágenes de personajes de 
la vida nacional, como el político, el militar y el clero, entre otros.
Casn un estilo diferente aparece la obra de María Consuelo Carda, premiada en el Salón Nacional de Artistas de l ‘r 8. en la que unas mario
netas caricaturizadas hacen alusión a personajes reales de la vida política del momento, mediante la metáfora del títere ,solitico al sersieio de 
la clase dominante. Su estilo .se aleja de los conceptos formales de la pintura y la escultura.

Abstracción y Figuración

lk n .,0  d= b , dcl ,„ c  .bMr.cro , ,  puede rcali.r el .rahui» |,ie,í,¡e„ de Manuel He.uauje,. pu.en a „avó  ,le „b,a dudad.
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t  1  l a Z  .  r“ ' '” " “ 7 ' “ '"’ *  I ' .b>.-aaa denominada auecontemplativo > fue su principal representante en la década de los .setenta.



Opuesto a esta tendencia de carácter abstracto se halla el artista cartagenero Enrique Grau. 
quien estudio pintura y artes gráficas en Nueva York, y recientemente realizó unos grandes 
murales para el reconocido teatro Heredia de C'airtagena y el mural Aquelarre en C'airtagena 
para el centro de Convenciones, en el cual se aprecian elementos emblemáticos de la ciudad 
como la torre del reloj, el castillo de San Felipe, el cerro de la Popa y Hotando por en el aire, la 
rema populan la pare,a que baila cumbia y otras escenas típicas de los carnavales en su estilo 
característico, donde conjuga imágenes en composiciones libres.

Escultura Pública

Dentro del trabajo escultórico de Enrique Cirau. se puede mencionar la obra Rita —instalada 
en Bogotá, en d  Panqué Nacional Enrique Olaya H errera-, la cual ftie realizada en lámina 
de metal con una altura aproximada de 5 metros, donde un par de siluetas femeninas se entre
cruzan vcrncalmente. Este estilo escultórico tiene nexos con el ane minimalista en la medida 
en que predomina la síntesis de la forma. p>em Rita tiene un carácter representativo. La pieza 
se encuentra pintada a color recreando las panes del vestido, del calzado y del sombrero. 
También en d  camqx) de la escultura uno de los dos anistas más importantes de las últimas 
dneo décadas es Eduardo Ramírez Villami- 
zar. naddo en Pamplona, quien dentro de su 
estilo geométrico con antecedentes en el ane 
construcTivista ruso, realiza obras inspiradas 
en elementos de la cultura precolombina 
entre los que prevalecen animales caracteris- 
tkos de nuestra cultura como d  caracol, las 
iibdulas. la serpiente; o templos de inspira
ción incaica, catedrales y, panicularmcnte en 
la década de los sesenta y comienzos de los 
setenta, los temas espaciales. En Bogotá se 
destaca b  pieza Doble vietona alada realizada Fiilurdo Ramírez Viibmizar 
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en lámina de hierro crudo, la cual se instaló 
en la avenida Hldorado. Cada una de sus dos 
panes fue ubicada a lado y ladt> de la vía en 
sentido al centro de la ciudad. Cxjiutrucción 
y Construcción Progresiva son obras en las 
que aprecian los fundansentos de la escultu
ra actual: d  artista se aparta del modelado, la 
talla y la fundición en bronce para crear un 
arte en d  que la plantación de la obra se rea- 
lira en pequeña escala —similar a como un 
ingeniero puede planear un prtjyccto y de ahí 
esa denominación constructiva de la escultu
ra— . H1 anc recurre al espacio, a la forma, a la 
geometría poética para generar su propuesta 
plástica. En su trabajo predomina la recta y 
la diagonal, se articula la imagen positiva con 
los vacíos que genera la forma producto de 
repeticiones o modulación; ya en la obra no 
se percibe la “huella’ dd  artista en d  sentido 
dd  moddado o tallado de la pieza, pero si en 
d  estilo y los rasgos creativos d d  escultor y 
sus ideas.

Bcrnariio Sdicüo 
A ltitñ fd d

En la escultura pública en Bogotá tiene re
alce el artista antioqueño Salvador Arango 
con obras como Madonna con Niño, en los 
predios de la clínica Colsubsidio, H aaa d  
Infinito, en el sector de la calle 57. y otras 
obras de gran formato donde d  sulumen es 
trabaiado a partir de planos y se encuentra 
en un punto intermedio entre la estilización 
de la figura y la abstracción como síntesis 
de la forma. La técnica que predomina en 
sus obras es la tundición en bronce, y sus 
trabajos están pnncipalmcnic ubicados en 
espacios trente a los edificios. En similares 
contextos urbanos también está la obta Mu
jeres con alas y ruedas d d  anista Jorge Elias 
Triana, instalada dentro de una pileta, con



Edgar Ncgfci 
//  Houfuf

■su estilo caractcrisiico de seres latuásticos. 
que por momentos aluden a lo cósmico.
Dentro de la tendencia de arte minimalista 
aparece el trabajo Bosque cultural, realizado 
en lámina de acero, con una altura aproxi
mada de 8 metros, en la biblioteca Luis 
■Ángel Arango de Bogotá, donde el árbol es 
producto de la síntesis de la forma, elimina 
cualquier detalle accesorio v se concentra 
en la esencia. Su autor. Bernardo Salcedo, 
creó en 2004 una obra de mayor formato, 
también en lámina de acero traído del la- 
pón, en la cual el árbol es el protagonista.
El trabajo titulado .Alameda está compues
to de vanas hileras de árboles que vanan 
gradualmente su tamaño, produciendo un 
sentido ondulado en la parte superior de 
la obra. Su gran altura, sumada a un largo 
aproximado de 25 metros, la destaca en el 
paisaie circundante, la localidad de Bosa. 
lugar c l^ id o  como parte de un proceso de 
descentralización de las actividades cultu
rales y de la ubicación de obras de arte en 
espacios públicos en la ciudad.
Ese es d  mismo caso de la escultura Paiillas de la cordialidad, también 
de carácter minimalista, realizada por María Mercedes Hovos. pie/a de 
gran formato que se halla en el parque de la localidad del lunal 
Un artista de Barranquilla es el escultor John (hasties, quien lambién 
trabaja dentro de un estilo donde la forma básica es predominante; 
su material consiste en lámina de hierro en crudo. Obras de el se 
encuentran en el edificio de la lotería de Bogotá, el Centro Recrea
tivo Compensar, con una gran pieza titulada Americas, en la cual 
se destaca la forma limpia de un gran arco, el cual, a medida que se 
desplaza, adquiere una gran torsión.
Retomando la escultura con antecedentes constructivistas está la 
figura de Édgar Ncgret, escultor nacido en Popayán y que junto 
con Eduardo Ramírez Villamizar, ha rcaliz-ado un trabajo de medio 
siglo, poniendo la escultura colombiana a la altura de los grandes
del mundo. En sus obras se destaca el manejo modular, el espacio interior en función de la forma, el ensamblaje a partir de tornillos que 
le confieren un sello característico a su obra y que la han hecho reconocible mternacionalmente. En los jardines del palacio de Nariño se 
encuentra ubicada la obra Navegantes, pintada en su singular color rojo naranja que nos recuerda alguna época de Alexander Calder. En 
las cercanías del aeropuerto EIdorado, frente al puente aereo, se instaló su obra El bosque donde las figuras en la parte superior cmpic7.an 
a panir de formas circulares, pintadas en colores negros, morados y az.ules. En el Parque de las Flores o Parque El Virrey, a la altura de 
la calle 86, está la escultura Chascada compuesta por un juego de láminas curvas dispuestas vcrticalmente, formando una sensación de 
ondulante caída de agua. I-a mayoría de sus esculturas han sido elaboradas en lámina de aluminio de gran calibre. Una obra emblemá
tica del proceso de rcmodelación que muestra la ciudad es su obra Maripo.sa, donde el artista recrea una seria de formas que aluden al 
movimiento y diseño del animal, la cual se halla en medio de una pileta en la restaurada Plaza de San Victorino, en la Avenida Jiménez, 
para dar inicio ai eje ambiental, I-a pieza está pintada en diversos colores, característicos de sus últimas creaciones, como el negro, el 
azul y el morado.
FJ ane en Colombia cuenta actualmente con gran número de artistas de diversas corrientes, que buscan desde sus discursos estéticos apor
tar una visión particular tanto del arte como de su contexto. El camino de los artistas que proponen nuevos medios de expresión a partir 
de criterios posmodernos, encuentra resistencia ante los seguidores de lenguajes modernos, quizá como en su momento ocurrió con todos 
los procesos de cambio. Es claro, sin embargo, que en C^olombia existe un gran trabajo artístico que busca desde lo loc.il ubicarse en un 
medio siempre difícil como el arte universal.

togotéuH  kmBhnoda



u\ FIGURA HUMANA
EN LAS

ARTES PLÁSTICAS

Miguel Ix-óii Cuart.LS

J

El estudio de la figura humana implica el aná
lisis más complejo sobre su funcionamiento, 
pues supera la simple apariencia formal de su 
contorno, de su morfología externa. .Se trata 
del conocimiento del cuerpo humano como 
receptor, efector y emisor, y, a la vez como 
expresión estética.
El solo hecho de su manutención, actividad 
esencial del quehacer cotidiano que le exige 
un desempeño orgánico, biológico e inteli
gente en basca de .soluciones a sus necesida
des primarias, da origen a la economía Pero, 
también, es el punto de partida de las mas 
insólitas expresiones de la existencia huma
na — incluyendo la representación simbiilica 
de las especies animales de su apetencia— , 
a través de las manifestaciones estéticas ar
tísticas realizadas en muchos de sus h.ibitats 
naturales, fál es el cas») de las primeras re
presentaciones de su propio cucqso hacien
do parte de aquellas ceremonias culturales

de cacería, como formas mágicas icrcativasj 
propiciatorias para su supcrs'iscncu.
La caza fue una de las prácticas de consecu
ción alimenticia s para su desarrollo técnico 
el hombre tuvo que adiestrar su cuerpo en 
largos pnvesos de carácter sensopcrceprual. 
Asi genero una autognosis corporal median
te el mecanismo biológico de ensavo s error 
de su sensoriaiidad kinesica. a la vez que la 
primacía motora v la organización de las re
des ncuronales; v, con ello, el pensamiento 
como mosimiento interiorizado o el estado 
mental humano.

Desarro llo  sensoperceptual
EJ ser humano, jxir naturaleza, es sensible 
flor los sentidos que le fscimiten relacionarse 
con su entorno y recibir los estímulos exter
nos, lo que le |scrmite adquirir, por su expe
riencia cotidiana, el conocimiento empínco 
del mundo exterior.



Lu diverus lenuciones, según Üinás 
(2002:186) son eventos intrínsecos, produc
to de la actividad en curso del sistema ner
vioso que logra filtrarse a la conciencia. Son 
las vías sensoriales las encargadas de informar 
al cerebro acerca del mundo externo.^
Tanto los estímulos sensibles externos como 
los eventos intrínsecos son la base biológi
ca de la predicción, es decir, la expectativa 
de eventos por venir, los cuales se procesan 
mediante la piercepción validando las señales 
sensomotoras, que adquieren representación 
(imagen) gracias a su impacto sobre una dis
posición funcional preexistente del cerebro.^ 
Este sistema orgánico funcional del cuerpio 
Humano (ncurobsiológico) permite el desa
rrollo de las dimensiones lúdica y estética, en 
particular, como bases de la producción, ex
presión y comunicación artística y, en gene
ral. como forma de relación con el entorno 
y conocimiento de la realidad.

La lúdica
Su construao —concepto hipotético que 
forma parte de las teorías que intentan 
explicar la conducta humana— , se
origina en las expresiones sensibles SER HUMANO,
del mundo picrceptual median- POR NATURALEZA,
te la selección de emociones 
placenteras (principio de 
placer), las cuales se mani
fiestan en las más diversas 
actividades del hombre: 
juego, deporte, recrea
ción; y en sutiles y casi 
imperceptibles maneras de 
ser. pensar y expresar como 
reír, visualizar, escuchar, 
caminar, tocar. Es decir, las 
mismas experiencias primarias 
sensof>erceptuales con las que rela
ciona el entorno social. La importan
cia de la dimensión lúdica radica en su pre
disponibilidad cognitiva. lo que la convierte

ES SENSIBLE POR LOS 
SENTIDOS QUE LE PERMITEN 

RELACIONARSE CON SU 
ENTORNO Y RECIBIR LOS ESTÍMULOS 
EXTERNOS, LO QUE LE PERMITE 
ADQUIRIR, POR SU EXPERIENCIA 

COTIDIANA, EL CONOCIMIENTO 
EMPÍRICO DEL MUNDO 

EXTERIOR.



A h

í  i

en herr.iink'iiia iiivaliial'lc en los proLesos de de .i|iam.c rosleado de animales 
ciliis.ihilid.id-cnsenabilidad y tii valoraelón en piáeticas de e.iráacr propi- 
del Miiiidii V tiel {;usu>. siendo pul esu) liase eiaiorio, en la épina neolítica 
esencial del eoiisimcio esu'túo. cuando se ge<>nu‘tri/a \ abs-

La estética
El universo estético se perfecciona lentamen
te a partir de la cstniauración sensorial, de 
la aplicación de los umbrales pcrccptuales 
(personales y monidicos), de la selección de 
emociones placenteras que produzcan actos y 
hechos de felicidad, de goce, de identidad con 
el entorno (principio de realidad) y que van 
modelando la conduaa y el componamiento 
selectivo del concepto de belleza.
Este desenvolvimiento implica el desarrollo 
de la personalidad y de las diversas formas 
de expresión y comunicación simbólica de 
la realidad, apoyado por el ejercicio creativo 
de la imaginación, en representaciones icono
gráficas, kincsicas, gestuaics y verbales que las 
múltiples disciplinas artísticas ofrecen no solo 
como expresiones estéticas, sino, fundamen
talmente, como formas de conocimiento.

Expresión y comunicación artística
El arte ha representado el cuerpo humano 
desde su origen mismo: en las cuevas don-

trae como concepto animista y 
ambivalente, o en la cerámica 
griega cuando se convierte en 
historia y leyendas épicas de 
dioses antropomorfizados.
En cada sociedad la represen
tación humana ha estado ligada a 
procesos culturales, desde lo artístico.
En el campo de la danza como mimesis 
y creatividad; en el teatro como diversidad 
gestual, Idncsica y proxemica; en la litera
tura, en cada personaje mítico o real expre
sando su papel histórico y político; en la 
música creando las más sublimes melodías y 
canciones en loa a los dioses o en testimonio 
de sus designios, o como registro onomato- 
péyico de la naturaleza y su identidad cós
mica; en las artes plásticas como imaginería 
simbólica sublimada de todos los c.stímulos 
sensibles externos, en relación con la reali
dad física, y los estímulos sensibles internos 
como parte ideológica del pensamiento y de 
propuestas estéticas imaginadas, recreadas, 
nuevas e irrepetibles.

EL U NIVERSO  

ESTÉTICO SE
PERFECCIONA LENTAM ENTE A 

PARTIR DE LA ESTRUCTURACIÓN
SENSORIAL DE LA APLIC AC IÓ N  DE LOS 

UM BRALES PER CEPTUALES (PERSONALES 

Y M ONÁDICOS), DE LA SELECCIÓN DE 
EMOCIONES PLACENTERAS QUE 
PRODUZCAN ACTOS Y HECHOS 

DE FELICIDAD



El cuerpo com o m ediación cognitiva
El inttftrs real del conocimicnio protundí» 
del cuerpo a través de la expresión anistica. 
se fundamento en la posibilidad explorato
ria. en cada una de las áreas obligatorias y 
esenciales, en busca de saberes específicos. Es 
una herramienu cognoscitiva de imprescin
dible utilidad. Se trata de establecer núcleos 
temáticos en los cuales el retereme de in
vestigación sea el cuerpo en relación con las 
ciencias naturales y la educación ambiental, 
mediante proj'cctos de aula que unifiquen 
metodologías didácticas y escuelas pedagó
gicas o modelas culturales.
Asi. d  área de la biología podría ser aus
cultada desde un tema panicular la célula, 
pot eiemplo. que es susceptible de motivar 
prácticas musicales, teatrales, literarias, plás
ticas o de danra. con d  propósito de indagar, 
experimentar, poner en escena, representar, 
imaginar de manera analógica, metalorita, 
simbólica y estética dicho referente.
En cada una de las demás árca.s de conoci
miento es posible hallar una aniculación 
simbiótica para ser abordada integralmente a 
través las diversas disciplinas artísticas, y. de 
esta forma, desarrollar todas las potenciali
dades de aprendizaje y experimentación que 
días contienen: procesos visoespacialcs, en
foques de bilateralidad, relaciones analiigicxs. 
comparaciones metafóricas, análisis lineales, 
secuenciales. graduales, análisis sintéticos, 
simultáneos, en paralelos; mediante pau
tas conexas, lenguajes verbales articulados, 
lenguajes gestuaies. icónicos, emblemáticos, 
signicos. auditivos, olfativos, degustativos, 
cinestcsicos y proxémicos. procesos seriales y 
procesos hoiisticos, constructivos y gcstalts.

Desarrollo práctico
Figura humana: conocimiento de las pro
posiciones del cuerpo humano desde el ca
non egipcio, el de Policleto, el de Vitruvio, 
empleado en el Renacimiento, y constituido 
por ocho partes iguales, que toman como 
módulo el tamaño de la cabeza, y el ombligo 
como centro del cuerpo. Con base en este 
canon se dibujaron varios esquemas propor
cionales con modelos masculino y femenino.

con vistas fnmiaics, dorsales, laterales y en 
movimiento, y se establecieron las diferen
cias morfológicas estructurales, de carácter 
lineal, de sinuosidades corporales femeninas, 
rel.icioiics craneales, de columna vertebral, 
hombros, caja torácica y región pélvica.
Se recomienda el estudio óseo, miológico y 
artrológico. p.ira la comprensión dcl comple
jo anatómico, su comportamiento kinésico. 
sus ariicul.icioncs, y las distorsiones o mo
dificaciones proporcionales por el concepto 
de escorzo.
Se practica la estructura proporcional de la 
cabeza, empleando el canon de cuatro mó
dulos o unidades iguales: la primera para el 
cabello, la segunda para la frente, la tercera 
para la nariz, y la cuarta hasta la barbilla o 
mcnión. en la cual se ubica la boca. No 
hay que olvidar el estudio muscular 
o miologicu de la cara, para efectos 
de la expresión de emociones, o y 
del manejo earicaiurcsco.
Se realiza el método esque- 
máiico para bíKctos rápidos 
de la figura humana en mo
vimiento, fundamentado en 
la localización de seis puntos 
de referencia, para la cabeza, 
el pubis, las extremidades supic- 
riores (manosj y, las extremidades 
interiores (pies).
Referencias corporales 
Se reitera la importancia del cuerpio como 
unidad simbólica materia=cspíritu, como 
templo, experiencia sensitiva, valor agrega
do, acervo ético y moral, expresión lúdica, 
comportamiento y conducta, cuidado, apre
cio. conservación, prc.servación, alteridad, 
mismidad, yoicídad, otredad, respeto, pul
critud, exploración estética, y muchos otros 
valores de integridad humana, todos los cua
les deberían ser tratados desde el cuerpo por 
el anc y en concordancia con las demás áreas 
del conocimiento.
El arte es una caja de herramientas senso- 
rracionalcs para emplear en los procesos 
cognitivos y lograr la formación integral de 
la persona.

I lltiiu , Kotiutfü R 
Jcl Yo lid  Norma
Op-CIt 
op t i l

(2002). 
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LA PUESTA EN ESCENA

LstrcIIa de Malagón

J.

La expresión puesta en escena es robada del teatro y del francés mise en scenc. El concep
to viene de que cuando se representa una 
obra en teatro se conserva el mismo tex
to. pero esa misma obra realizada después 
es distinta, porque depende de lo que el 
director haga con la puesta en escena; es 
decir, cómo se va a montar, los decoradas, 
la interpretación de los actores. Todo lo an
terior se traslada a la puesta en escena del 
cine, incluso se añaden mis a.spcctos. De 
hecho lo que diferencia a un director de 
otro es la forma que tienen para elegir la 
puesta en escena.
Cuando uno se va a casa después de ver una 
obra por primera vez, lo que recuerda son • 
elementos de la puesta en escena. Lo ideal 
es que haya un equilibrio perfecto entre el • 
guión o la historia y la puesta en escena, 
que ninguna de las dos partes apabulle a la • 
otra. Es la utilización por parte del director 
del guión y de todos los elementos que tiene 
a su alcance. Hay que narrar lo que sucede 
en la historia, reproducir los hechos, pero, 
por otro lado, dar un significado personal, 
con un filtro subjetivo. La puesta en escena 
muestra lo que sucede pero a su vez la con
cepción del director. Entre el hecho natu
ral y la forma de cómo aparece en el teatro 
hay una diferencia sustancial, y es mérito 
del director porque es precisamente quien 
coordina a todos los demás del equipo.
El director escénico tiene un equipo de tra
bajo que intervienen con él en el montaje y 
realización de una obra.
• Asistente escénico: es la persona en

cargada de desarrollar la obra luego de 
su primera presentación

* Diseñador de vestuario: materializa las 
ideas del direaor de acuerdo con la época 
en que se vaya a desarrollar la obra. Lina 
vez hechos los bocetos, el realizador del 
vestuario se encarga de su realización 

* Diseñador de luces: encargado de hacer 
los planos de acuerdo con el concepto 
del director

• Realizador de luces: responsable del 
montaje de las luces y el desempeño de 
las mismas durante las funciones. 

Caracterizador: encargado de caracte
rizar los diferentes personajes que inter
vienen en la obra.
Jefe de escena: tiene a su cargo todo el 
equipo técnico: tramoyistas y utileros 
Tramoyistas: responsable del montaje 

de la escenografía
Utileros: tienen a su cargo los dife

rentes elementos que complementan la 
escenografía.

La escenografía
Los objetos, los elementos de decorados, 
son vitales para el buen desarrollo de una 
obra. Existe la escenografía corpórea y la es
cenografía realizada con telones. Las patas o 
calles y las bambalinas hacen parte de ella. 
En los montajes modernos las escenografías 
.son mucho más simples y quedan a la ima
ginación del espectador produciendo una 
ilusión de realidad.
La escenografía se realiza de acuerdo con 
las indicaciones del director, quien tiene 
en cuenta la época en que se desarrolla la 
trama. El diseñador de escenografía elabora 
una maqueta sobre la cual el director de

^ n i n d i í¡ndHeremia



csccnografi.1 concibe su moncaje, que 
luego lleva a escena en las dinicnsiom-s 
que requiere cada escenario.

Luminotecnia
1j  iluminación es casi como el factor 
más trascendental de la composición. 
Según se ilumine se conseguirá un efec
to muy diverso. Joscf Von .Sternberg de
cía que el uso adecuado de la lu/ puede 
embellecer o exagerar cualquier ob)Cto. 
Se puede coger un objeto anodino y se
gún la iluminación que reciba, es sus
ceptible de adquirir una tuerza o belleza 
inesperadas
Factores de iluminación: tienen que ver 
con las sombras, la dirección de la luz y 
la calidad de la misma

b)

b)

Tipos de sombra.s 
Inherentes: se forman sobre la super
ficie de un ob)cto según la luz que 
recibe, tn  cierto nunlo om las que 
van tallando el volumen del obieto. 
las que quieren rccicaí un ambunir 
intimista
Proyectadas las que provectan un 
objeto sobre una superficie cxisterior.
F.l expresionismo aieman hace gj,'_ 
de las sombras provcciadas 

2 . Dirección de la luz 
a) I uz. frontal: elimina sombras; la ima 

gen ,se hace mas plana una luz. 
poco dramática, limitada como re
curso expresivo
1-ucral: priKluce sombras bastante 
contrastadas, mus* de blancos \ ne
gros. Marca mucho los relieves del 
rostro

.) 3/4: más oblicua, no marca tanto los 
perfiles de la cara

d) Cenital: viene directamente de arriba
e) Contraluz: de atras h.icia delante 

Cuando la luz procede de la parte de 
atrás del objeto o sujeto, se se solo 
la silueta
Luz. rebotada: los I.kos se ditigeti ha
tia otro punto de la escena l'orciem-
pío, una patitalla. la luz rebota en esa 
pantalla y da sobre el objeto o suieto 
de la escetia. hl pluuollo,KÍ es una 
luz con muchas Isonibillas que c 
de.sde ■i«-‘iO()kw,cs,q„eup.,r.,luz

rebotada, lo s  fre-snel son cvcis focos 
grandes y redondos, lats arco bruto 
pretenden imitar la luz natural.

. Cualidad de la luz.
I iluminación dura es la que crea 

sombras muy czantrastadas o contras
tes muy fuertes; por ejemplo, en el 
cinc de terror, thrillcrs... Normal
mente se hace con pocas fuentes de 
luz, con fKKos matices, como ocurre 
en Seven. El prototipo es la luz del 
sol a mediodía

b) iluminación suave b  que nene pocas 
sombras contrastadas, muchas fuen
tes de luz, una luz. mis difuminada, 
menrzs marcacb. El prototipo de luz 
suave es la luz de un día nubbdo.

I^-es de iluminación: la tiuminación de 
tono alto ^mucha luzí es b  que se utiliza 
en la comedia y se contKe como ilumiru- 
cion de 3 puntos. El pnmero, proviene 
del t(Ko principal, la fuente primaria, 
que proyecta las sombras mis marcadas.
I sia luz. se suele compicnsar con una luz 
de relleno, segundo punto, que suaviza y 
matiza las sombras generadas por b  luz 
principal. EJ tercero, es b  luz de conior-

Íno. que se ubica detras del sujeto coa 
el proposito de destacarlo del fondo, es 
como un hilo de luz en su contorno.

0

A trezzo
.Vzn los distintos obietos que rodean al 
persemaje en la escena, sa que b  sida o 
jscrsonalidad de Uss personajes se dchnc 
también pcir los elementos d d  atrezao. 
ts  imponante detectar que elementos de 
atrezzo tienen una im ponancu narrariw 
o simKsliva tundamemal

T ipos de sonK los
la  voz. el ruido v b  música. La voz 
siempre es importante EJ ruido, en de
terminadas escena.s. se ..onvterte casi en 
pnstagonista
Has diferentes ii|v»s de sonidos:
• Sonido diegetiro vitando tiene que 

ver con el argumento de b  peltvub; 
el que oven los personajes que apaic- 
cen en b  [sehvub

Sonido no diegético 
Sonido ovtrr: es el no dicgéftcoj
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EL TEATRO ES VISTO EN FORMA EXCLUSIVA POR EL 
AFORO. M IE N TR A S  EL CINE, POR MILES DE PERSONAS 
A LA VEZ, EN LUGARES DIVERSOS DEL MUNDO

s w ;  '  
» w .v .% v .v * v

Sonido in
Sonido ofF cuando la tucncc no está 
presente, aunque puede estar situado 
al mismo tiempo de la acción 
Sonido out cuando se oye la voz de 
un personaje de la historia que en ese 
momento no se le ve; es como la apli
cación del oif pero solo a personajes 
Sonido throughr cuando el perso
naje está en el encuadre piero no se le 
ve la boca; por ejemplo está de espal
das o con un plano cenital.

Actuación
Hay algunos actores que trabajan con el 
método Stanislavsky. Los actores revuel
ven en su memoria interior para situarse 
en una experiencia personal, por lo que 
pueden representar lo que sintieron en 
un momento parecido. Hay muchas teo
rías sobre la interpretación de actores. 
Pero no solo con relación al método, sino 
respecto a las cosas que uno está dispues
to a hacer. Los criterios con los que se ha 
juzgado la interpretación de los .actores 
han variado de manera considerable a lo 
largo de la historia del teatro.
En el cine se requiere una forma abso
lutamente distinta a la desarrollada en 
el teatro. Desde el punto de vista de la 
interpretación es más gratificante la del

teatro debido al contacto directo con el 
público y a que no hay interrupciones, 
con lo cual el personaje crece y se cons
truye en tiempo real. En compensación, 
la rentabilidad social del cine es mayor y 
se cuenta con la ventaja del primer pla
no. que brinda la posibilidad de trabajar 
los gestos del actor.
Por otra parte, hay diferencias sustancia
les respecto al número de espectadores.
El teatro es visto en forma exclusiva por 
el aforo, mientras el cinc, por miles de 
personas a la vez, en lugares diversos del 
mundo. En consecuencia, la repercusión 
internacional no es equivalente.
En el teatro un actor mediocre fracasa, 
en el cine no, porque como es un truco, 
se puede hacer que, en el montaje, las co
sas queden bien.
Cuando hablamos de interpretación hay 
que entender varios conceptos: acción, 
mímica y expresión facial. '
I . Acción:
viene impuesta por el guión; hace refe
rencia a lo que el actor está obligado a 
hacer. Una interpretación genera mayor 
interés cuando la acción requiere cier
tas habilidades, como flexibilidad física, 
cantar o bailar.
2. Mímica:
Es mucho más personal que la acción. £1 
actor enciende un cigarro, pero el modo 
en que lo hace es distinto en cada uno de 
los actores. Esa acción, ese gesto que hace 
suyo el aaor, define mucho la idiosincra
sia del personaje. No es solo una cuestión 
del actor sino también del director, por
que, al final, es este último quien decide. 
Por eso es can importante el casting. La 
característica fisica de un actor también 
condiciona en cierta manera su imagen 
global y hace que ciertos papeles sean 
más adecuados que otros.
3, Expresión facial:
Es el factor más importante a la hora de 
definir el mundo interior del personaje. 
1.a esencia radica en cómo se transmiten 
los sentimientos, las sensaciones en un 
primer plano.
Stanislavsky, Pirandcllo, Brccht, 
Beckett son dramaturgos que han hecho 
cambiar el concepto de interpretación.



Estudios Y Avances

Konsuntin Staiiislavsky es considerado 
uno de los revolucionarios en el tema de 
la interpretación. Dice que un actor tiene 
un texto en un guión, donde ocurre una 
determinada situación. Ix> que se debe 
hacer es arqueología emocional, buscar 
en la biografía personal, buscar una 
sensación que se haya tenido en la vida 
que pueda asemejarse a esa sensación- 
situación que hay que representar. No 
es recordar un momento o imaginárselo, 
sino buscar una sensación propia en la 
que la persona .se haya sentido así. Los 
actores, con este método, acababan hechos 
polvo. Todo esto porque Stanislavsky 
decía que la interpretación era demasiado 
vaga, con la herencia de la interpretación 
grandilocuente del romanticismo. En 
reacción a eso, desarrolla su teoría. .Según 
el, si la interpretación no se hace de la 
forma como indicó, el actor que noche 
tras noche interpirta un papel en el 
teatro, termina por agotar su inspiración 
Su fundamento consistía en buscar la 
verdad en la interpretación. Dejo escritos 
numerosos libros y decenas de dcscipulos 
que continúan aplicando sus latrías 
.Su método es empleado p«tr Sirasbcrg, 
en el Actor Siudio. Esta famosa academia 
proponía al actor alcanzar una completa

relajación física para mejorar su interpre
tación, porque la tensión puede afectarla.
Otros pilares son la espontaneidad y la 
arqueología de la memoria.
Erente al método ha habido un montón 
de reacciones que reivindican, en general, 
la espontaneidad de la interpretación; 
plantean que la interpreución no debe 
pasar por lo más profundo de la persona. 
Ercud decía que un síntoma neurótico 
nunca tiene nada que ver con el trastor
no que provtx:a esa neurosis. La única 
forma de curar una neurosis es quitarle 
el antifaz, lo cual se consigue a través del 
sicoanálisis: hurgar en el pasado y reabrir 
heridas personales ya cerradas. Mamet 
aseguraba que de ninguna manera se 
tenía que destapar la vida personal para 
llegar a ser un buen actor.
No impxjrta qué método se emplee siem
pre que el resultado sea bueno. Existen 
muchos métodos y cada uno sale por si 
mismo; lo ¡mpHjrrante es que el aaor rea
lice una buena interpretación. Igual que 
el sicoanálisis ha dejado huella, d  méto
do Stanislavsky ha dejado uru marca en 
la historia de la intcrpretaaón.
Jean Renoir afirma que cuando se asimilan 
formas que se han oído anteriormente, 
entonces se tiende a decir el estereotipo 
escuchado. Enfatúa en leer los textos 
sin sentimientos, como si fuera una guia



i  hacer bien el papel. Si en la primera lectura 
de un texto el actor intenta imprimirle una 
expresión, entonces estará llena de clichís 
o ideas preconcebidas. Dicho método fue 
adoptado por Michel Simón, quien deda que 
era el utilirado por Moliére o Shakespeare.
Hl riesgo de alguna interpretación puede 
ser la .sobrcactuación. Hay otras interpre
taciones que exigen la contención, la serie

dad, la sobriedad. 1.a forma física o 
el rostro pueden hacer que un 

actor encaje mejor en cier
tos papeles.

Ensayo con actores
El primer ensayo que 
se realiza es la lectura 
en la cual cada aaor 

ha preparado su perso
naje por su cuenta, pero 

el director debe unificar las 
distintas visiones en una sola 

visión, que es la del espectador. También tie
ne que aportar todos los matices que no vie

nen en el guión respecto a la dirección 
anistica. que da mucha infor- 

k maci(>n sobre el personaje.
El aaor siempre debe 
liesbordar d  texto por
que no solo transmite 
esa información, sino, 
además, las emocio
nes, motivaciones, 

deseos, sentimientos.
El actor tiene que visua-

____  lizar las lineas interiores
de los personajes. Si en al

gún diálogo se atasca o no consigue 
darle el tono adecuado hay que intentar 
cambios, aunque sea alguna frase. Cada ac
ción debe tener un significado más allá de 
lo mecánico, siempre ha de hacer avanzar 
al personaje un poquito hacia su destino.
El personaje debe cambiar también su rit
mo interno a lo largo de una e.scena, no 
ser monolítico. En cada escena debe haber 
una evolución.
Se recomienda empezar el ensayo con una 
escena muy significativa del guión, una es
cena muy densa, ya que todo lo que pueda 
aprender el actor será más que en cualquier 
otra escena. Es usual que al comienzo del 
ensayo no estén los decorados, por lo cual 
conviene dar algún tipo de información

afectiva. El actor debe primero aprehen
der la escena que el diálogo, entender el 
contexto dramático, el subtexto, porque 
si el texto se aprehende demasiado pron
to. se puede estereotipar el personaje. Lo 
importante es que el actor acompañe el 
texto con acciones coherentes y, por otro 
lado, originales, y que sea aparentemen
te natural y espontáneo. Ese es el trabajo 
que debe realizar el actor cuando se le da 
el papel. En el develamiento de esa acción 
personal es donde el director debe poner el 
énfasis en el trabajo con el aaor. Muchas 
veces hay matices que no están escritos.
En un segundo momento, con el guión 
aprendido, cuando hay seguridad con el 
texto, ya se trabaja la expresión corporal. 
Primero es la acción y luego el texto; las 
palabras surgen de la acción (en la vida real 
es asQ. En el trabajo de interpretación tam
bién debería ser así: primero se comprende 
el personaje y su contexto y, después, se 
pasa a dialogar. El diálogo no es el eje de 
la escena sino la acción. Las palabras son 

como el resultado superficial de algo que 
ocurre en el interior de las personas. Hoy en 
día se tiende a hacer interpretaciones muy 
explícitas, por lo que se agota. Los actores 
deben aproximarse a la escena no desde el 
punto de vista del texto, sino desde el pun
to de vista del comportamiento. Primero va 
la escena, la acción y, luego, el texto. Como 
importancia dramática el texto debe estar 
supeditado a la acción. La acción da el tono 
al texto. A veces es más importante lo que 
se hace que lo que se dice.
Algunos actores graban los ensayos para ver 
cómo realizan la interpretación, para corre
gir muletillas, gestos, movimientos. Grabar 
un ensayo en vídeo permite al actor corre
gir defectos. Según avanzan los ensayos el 
ayudante de dirección suele cronometrar
los para más adelante saber exactamente 
cuánto va a durar el plano.
Los siguientes ensayos ya son con vestuario 

y luces para, luego, concluir con un ensayo 
general, el cual se realiza como una función.
Muchas veces se invita público para que los 
actores empiecen a perder el ntiedo escénico.

v t á ^ ,Bogofápñ ímBfemtíia



No muchas personas han estado alguna vez en medio de un tornado o tratado de salir de las ruinas dejadas por un gran terreníoto; menos aun

María Fernanda Sanabria

s ’J

han hecho un viaje mterespacial y ninguno 
conoce la vida en otros planetas, ni ha visto 
un extraterrestre; seguro que nadie ha estado 
en el laboratorio donde el doctor Frankens- 
tein le dio vida a su monstruo, o ha recorrido 
el bosque donde fue mordidti el hombre lobo. 
¿Cuántos han viajado a ( hiru o a hgipto? 
Pero ttxlos tenemos una idea sobre estos luga
res, todos estamos en capacidad de describir
los, así como de recordar el espacio en donde 
agonizantes terminan Romeo y Julieta, o de 
identificar los edificios que ve el hombre ara
ña o Superman en su recorrido por la ciudad, 
incluso podemos enumerar los elementos de 
ciudades inexistentes como Ciudad Gótica. 
Porque el ser humano a lo largo del tiempo 
ha tratado de superar todas sus limitaciones 
y en la eterna necesidad de conocer siempre 
más allá han aparecido miles de propuestas. 
En parte estas limitaciones han sido sujiera- 
das por el teatro, el cine y la telcvtsión, con 
cientos de imágenes, que prinlucen a su vez 
infinid.id de emiKiones y sensaciones que ac
túan en el individuo y en el colectivo scxial. 
El trabajo de un escenógrafo no es solo el de un 
obrero hábil con sus manos sino que ve debe 
tener la habilid.id de un artesano y la creativi
dad de un artista, un bagaje intelectual muy 
amplio, y estar dispuesto al continuo apren
dizaje, delvc saber de materiales, de dibuje), de 
diseño y hasta ser un sicólogo natural, 
(ajmcnccmos entonces con las definiciones: 
Escenógrafo: es la per.vttna que tiene a su 
cargo todo el diseño y la organización del 
esp.icio donde se desarrolla la acción teatral, 
es decir, el escenario, o la acción argumen
ta! en el cinc o la televisión. .Su objetivo es

diseñar, planihcar, construir y desmontar 
un lugar determinado y crear d  ambiente 
o atmósfera adecuado*. Es difícil definir la 
labor de este personaje ya que en muchos 
casos, además de realizar tales funciones, 
también asume d  diseño dd  vestuario y la 
iluminación, trabajo que, por lo general, 
esu en manos de otros profesionales. ‘Un 
escenógrafo es el que hace escenografía* . 
Como lo mencioné, piosec mucho* nombres 
dependiendo del medio en d  que se mueva, 
pero a lo largo de esta charla trataremos de 
definir mejor su ocupación.
Escenografía:
"Una esptrU de pofíta espacial cof̂ undida de 
encanto’: Antonin Anatui 
'E l rrabaio escenogn îco ya sea par* peltaJdt 
o para teatro, es una acnvuiad con un stgnif- 
codo muy amplío’' Guy-CLouU Frenfots. 
Normalmente la gente sabe y enriende muy 
bien cual es la función d d  dramaturgo, dd 
libnrtista. del compositor o d d  coreógrafo 
(en teatrol, d d  director, dd  sonidista, dd 
camarógrafo y hasta dd  director de fotogra
fía ten cinc y ’IA''): sin embargo, la labor 
del escenógrafo es un misterio para 1* 
mav-orta debido a que no es un traba
jo normalizado con límites claioí,
Kn cinc, por ejemplo, cxi.vten v'arios 
cargos que confunden aún más la 
situación: se encuentra el diseña
dor de producción, el director 
de arte, el anista vonceprual, 
el escenógrafo, el artrezzista, 
etc En televisión, además, 
está el utilero, el scrip. 
sin mencionar que en



LA ESCENOGRAFÍA ES U  REUNIÓN DE ELEMENTOS DISPUESTOS EN 
UN ESCENARIO, e s t u d io , LOCACION o PLATO PARA GENERAR UN LUGAR CON UN 

AMBIENTE PROPICIO Y UNA ATMÓSFERA ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE 
UN PRODUCTO AUDIOVISUAL.
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algunos casos el vestuario, d  maquillaje y los 
cfcctf)S especiales dependen umbicn de la 
misma área de trabajo.
Según una de las cnciclof>edias de red más 
visitadas en la actualidad, se entiende p>or es
cenografía todos los elementos visuales que 
conforman una escenificación. Sean estos cor
póreos (decorado, accesorios), la iluminación 
o la caracterización de los personajes (vesrua- 
río. maquillaje, pduqueria); ya sea la esceni
ficación destinada a representación en s-ivo 
(teatro, danza), cinematográfica, audiovisual, 
expositiva o dirigida a otros acontecimientos. 
,\qui surgen muchas preguntas para poder 
entender esta definición, la primera es ^qué 
es escenificación? Según el diccionario de la 
Real .Academia;
Escenificación:
1. .Acción y efecto de escenificar.
Escenificar
Dar forma dramática a una obra lucraría 
para ponerla en escena. || 2. Poner en csccru 
una obra o espectáculo teatral. 
ELscenografia:
1 . Delincación en pierspectisa de un objeto, 
en la que se representan todas aquellas su
perficies que se pueden descubrir desde un 
punto determinado. || 2. .Arte de proyectar 
o realizar decoraciones escénicas. II 3- Con
junto de decorados en la representación es
cénica. II 4. Conjunto de circuastancias que 
rodean un hecho, actuación, etc.
Ttxlas las acciones de la vida requieren de 
un espacio, cada momento del ser huma
no requiere de un lugar, talando hablamos 
de espacio y lugar, tenemos que remitimos 
a la concepción fenomcnológka que hace 
Hcideggcr en su escrito Camstruir. Habitar. 
Pcn.sar en donde el lugar es el espacio posible 
para el actuar humano y allí no solo se acutí 
en concordancia con las situaciones, sino 
se fiermitc la experiencia y la posibilidad de 
recordación de los hechos, .se vivencian las 
emociones y adcmá.s del paso Bsico permite 
el ir y venir en el tiempo con el espiVku y la



r
mente. Así qt»c cuando se habla de un espa
cio escenográfico se alude a un lugar que se 
debe vivcnciar. pero no solo por los actores 
que están en escena, sino fxir d  público, por
que debemos recordar que cada obra audio
visual, ya sea teatro, cine o televisión debe 
proveer la posibilidad de que el espectador se 
vuelva el protagonista.
Siempre se ha dicho que una obra esta rela- 
cioiuda con la buena o mala interpretación 
que hacen los actores de sus personajes, con 
la fuerza de su actuación, con la forma como 
transmitan los sentimientos Pero es necesa
rio que el actor tenga un entorno, un espacio 
que lo vincule con su papel y asudc a que 
lo escrito en el libreto o en el guión se haga 
evidente y contribuya a poner en situación 
al actor, eso incluye la decisión de trabajar 
escenogra/ías neutras.
“La escenografía puede ser asombrosa: puede 
modular sutilmente una producción, puede 
revelar nuevas visiones. Una escenografía 
grandiosa puede desviar la atención del pú
blico hacu el diseño en sí mismo o puede ser 
simplemente una presencia que no distraiga 
ai espectador, tn  el mejor de los casos, el esce
nario rcspionde a muchas preguntas y formula 
otras nuevas hasta crear el espacio imaginario 
en que tiene lugar la representación. fcJ di
seño del escenario siempre ha formado parte 
del ritual y del teatro y se rcinventa constan
temente. Ofrece ambientes creados por la 
imaginación en los que las representaciones 
pueden desplegarse, tanto si el escenario es 
un espacio vacío como si esta ocupado”,'
Para quedarnos con una conclusión debo 
decir que la escenografía es la reunión de 
elementos dispuestos en un escenario, estu
dio, locación o plató para generar un lugar

con un ambiente propicio y una atmósfera 
adecuadas para el desarrollo de un producto 
audiosnsual. También es la parte de la pro
ducción que demanda un alto porcentaje de 
inversión económica, esto no significa que 
en un medio como el nuestro, por ejemplo, 
no se pueda trabajar con bajo presupuesto.

Historia
I j  escenografía es tan antigua como el ser 
humano, jiorquc aunque hemos menciona
do a la escenografía situada en torno a lo.s 
medios audiovisuales debemos reconocer que 
el entorno, no el natural sino el creado para 
nucsiro diario habitar, es una escenografía.
Cuando decoramos nuestras cxsas, (Minemos 
la loto de seres queridos sobre el escritorio 
o pintamos las fachadas estamos creando un 
espacio escenográfico para vivir más amable
mente. Así, cuando los primeros seres huma
nos pintaban sobre las cavernas haciendo de 
sus espacios lugares escenográficos dónde de-

DEBEM OS RECORDAR QUE CADA OBRA AUDIOVISUAL, YA SEA 

TEATRO , CINE 0 TELEVIS IÓN DEBE PROVEER LA POSIBILIDAD DE 
QUE EL ESPECTADOR SE VUELVA EL PROTAGONISTA.

sarrollarsc. Las primeras representaciones ri
tuales que tienen que ver con el pensamiento 
mágico y la creación de divinidades necesita
ron elementos físicos como el fuego, el agua, 
lugares propicios, bosques escogidos, altas 
montañas o fondos de cavernas. Es así como 
podemos pensar en la necesidad de acudir a 
mundos paralelos dentro de la misma realidad 
del ser humano para representar sus dudas y 
acudir a una nueva forma de conocimiento.
Aunque por mucho tiempo se creyó que el

g o g o tá ^  h d ih n n d o
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teatro griego no contaba con escenografía, 
sino que todo dependía de la actuación, es 
claro que ya utilizaban telones de fondo y 
prismas de base triangular que permitían 
que cada una de las caras fuera decorada de 
diferente forma y se pudieran hacer cambios 
rápidos de imagen espacial dependiendo de 
las necesidades. Estas estructuras, conocidas 
como periactos, se colocaban a los lados del 
escenario y dieron origen a los bastidores 
usados en el Renacimiento. Con el auge del 
teatro durante el período romano y la cons
trucción de recintos especiales que aunque 
al aire libre hacían posible el 
control del público, se logro 
tener una estructura fron
tal que permitía observar 
al emperador como un ser 
omnipresente a través de las 
esculturas y disponer de un 
espacio para manejar esceno
grafía que, es probable, consistía en telones 
pintados con perspectivas que daban la sen
sación de profundidad.
En la Edad Media, la plaza y los espacios 
públicos sirvieron para la realización escéni
ca, lo que representó una gran fortaleza a la 
hora de conur con la escenografía. Como 
en muchos casos este teatro callejero era un 
medio para criticar la situación social y polí
tica, los actores tenían la opción de ubicarse 
en sitios estratégicos de la ciudad, teniendo 
como telón de fondo catedrales y palacios. 
Por otro lado se crearon los carros escenario, 
que eran estructuras con ruedas a las que se 
les montaban escenas pintadas con paisajes y 
ciudades, incluso con figuras humanas, que 
permitían crear interesantes cambios de ima
gen y la posibilidad de escenas simultáneas. 
A partir de ellos surgieron, más adelante, las 
escenas rotatorias.
En muchos casos, un pregonero iniciaba la 
obra describiendo los lugares en donde se 
desarrollaría una u otra escena; también se 
acudió a carteles que identificaban el espacio

EN LA EDAD MEDIA LA PLAZA Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS SIRVIERON 

PARA LA REALIZACIÓN ESCÉNICA LO QUE REPRESEffTÓ UNA GRAN FORTALEZA 

A LA HORA DE CONTAR CON LA ESCENOGRAFÍA

para orientar al público. Con la recuperación 
de los modelos romanos y la invención de 
la perspectiva matemática por Filippo Bru- 
nelleschi (1377-1446), se acudió en el Re
nacimiento a los grandes pintores para am
bientar la obra teatral y dar mayor realismo a 
la pieza. Ya no fueron solo telones de fondo 
sino el “cubo escénico" de los teatros con
temporáneos, lo que permitió el estudio para 
la construcción de la tipología de teatro que 
se conserva hasta nuestros días. El primero 
en ser construido fue el teatro Olímpico de 
Vicenza (iniciado por Andrea Palladio y con
cluido por Vincenzo Scamozzi), una estruc
tura en madera que con el manejo de “las 
columnas corintias, bajorrelieves, estatua.s, y 
cornisamientos adornan la fachada escénica. 
En medio se abre la puerta mayor, o puerta 
real, según Vitrubio. porque solo los actores 
principales aparecían por ella, a manera del 
teatro griego. A través del vano se ven pala
cios de relieve aplanado, reducidos en pers
pectiva, formando una calle que parece ser la 
de Tebas, porque ésa fíie la ciudad en que rei-



nó Edipo. y con ia tragedia del mismo nom
bre se inauguro el teatro. La ilusión óptica de 
b  extensión de b  calle es completa”.̂
La bm ilu Galli Bibiena. dedicada a la ar
quitectura en el siglo XVIL reconoció que b  
escenografu debía trabajarse como uru rama 
separada de b  arquitectura y desarrolló técni
cas más complejas que producían b  ilusión de 
peofundidad. También acudieron a la ilumi
nación para crear mejores efectos, crearon b  
tramoya y el uso de b  técnica del trampan
tojo, que es un eféao óptico de b  pintura en 
donde es evidente que hay objetos pintados 
sobre el sopone y hay otros que parecieran 
estar sobre ellos de manera tan realista que se 
observan como si hieran tridimensionales.
La gran acogida que tuvo b  aparición de la 
ópera facilitó una mayor inversión económica 
para los escenarios. Debido a que fue creada 
para el entretenimiento de b  alta sociedad 
se expían decorados muy ebborados y con 
hnos acabados. Cabe aclarar que durante el 
Barroco primitivo se enfáuzó más en el acom
pañamiento miiskal. incluso con imiuciones 
de sonidos para crear en el imaginario el am
biente espacial.
En d  sigb XIX b  revolución industrial estu
vo también al servicio del teatro. La entrada 
a escena de lámparas a gas permitió mejores 
juegos de luces para crear dimas y atmósferas 
más realistas. Los tdones de fondo se reem
plazan por dementos sudtos como paredes, 
se hacen espacios dentro de espacios, es decir, 
se subdivide d  escenario para permitir escenas 
simultáneas y tridimensionales. En la esceno
grafía aparecen fuentes con agua verdadera, 
fogatas, plantas y hasta anímales.
En este siglo se presentan muchos cambios y 
una aceleración en el ritmo de vida gracias a 
los nuevos inventos de transporte, así como 
nuevas formas de ver el arte, las escuelas, 
estilos y movimientos influyen en el diseño 
csccnográhco. Pintores como Mauricc Denis, 
adepto del simbolismo decía; “La decoración 
debe ser una pura hcción ornamental que
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complete la ilusión por sus 
analogías de color y de líneas 
con el drama". Para este mo
mento había integración en
tre los grupos de trabajo; los 
directores entablaban grandes 
discusiones con los escenógra
fos para crear mejores y auda
ces decorados.
Con b  aparición de la eleart- 
cidad. b  Iu2 him pane esencial 
del decorado escenográfico; 
nuevos efectos con ef juego de 

las sombras, realce al color y a las atmósferas, 
relíese a b  corporeidad.
En todos los países europeos se crearon len

guajes propios que de alguna 
manera tuvieron eco en el de
sarrollo de b  puesta en esce
na a lo largo de todo el siglo 
XX, El teatro ruso fue uno de 
los que más ap>onó a la con
cepción teatral y a la esceno
grafía a través del ballet ruso; 
también lo hicieron el teatro 
italiano, francés y español.
En el siglo XX la profesión 
de escenógrafo tuvo recono
cimiento a través de la forma

ción académica, inicialmente en la escuela 
de la Bauhaus. fundada por Walter Gropius. 
quien se acogió a las teorías del Art & Craft 
que ponía de manifiesto que no debía haber 
distinción entre bellas artes y artesanía. Es así 
como se incluye el estudio de la escenografía 
liberándola de su carácter artesanal y posi- 
cionando al diseñador escenográfico como 
profesion.il. Desde esc momento existen 
academias que ofrecen cursos, asignatura.s y 
carrcr.is técnicas y profesionales en ésta área. 
Sin embargo, aún hay gran confiisión respec
to al quehacer del escenógrafo debido a las 
múltiples tarcas que desempeña.
Con b  aparición del cine hubo un nues-o 
campo para los escenógrafos y se concibió la

escenografía de manera distinta a b  que te 
venía manejando en el teatro. Al principio 
se acudió a decorados teatrales que poco a 
pKKO se fueron desplazando con b  salida a 
exteriores y con la creación de pbtós.
Las primeras producciones conocidas, las de 
los hermanos Lumiere, no eran tux> reproduc
ciones de acontecimientos reales en lugares 
reales, pero crearon un referente difícil de su
perar cuando el argumental entra en «•sf/m 
El primer director en incorporar decorados 
de cierta complejidad es G. .Melles acudien
do a recursos teatrales como ‘telones pinta
dos. máquinas movidas con poleas ocultas y 
otros artilugios inspirados en los trucos de 
prestidigitación. Salvo excepciones, los edi
ficios eran sugeridos con un escaso grado de 
realismo: Se trataba de paneles pintados que 
se colocaban detrás de los actores o en los 
laterales, como bambalinas en un escenario 
teatral”.*
En Estados Unidos se siguieron estos mo
delos piero con la salida de las camaras al 
exterior y con los mos imientos. los planos 
y el dinamismo que avanzaban tiie necesario 
buscar escenarios existentes que ademas ali
vianaran la carga económica. Entre 1*512 v 
1915 se puso de moda contratar a los famo
sos ojeadores que viajaban por todo el país 
en busca del mejor escxnario real para el ro
daje de una película alquilando todo tipo de 
edificios y tibjctos con el fin de dar realismo 
a b  trama. Cíon la pnmera guerra mundial 
se hizo imposible filmar en Europa y para 
escenificar el entorno europeo se recurrió a 
la arquitectura neogótica y neoclásica. 
l'Kis factores importantes cambiaron 
el desuno de la escenografía en el cinc, 
la aparición del sonido (se volvió mus 
complicado filmar sin la filtración de ruidos 
o sonidos ambientales que entorpccbn el 
contexto de la p>clicula) y la dificultad p**'* 
conseguir escenarios reales de lugares exóticos 
(China. India. Turquía, etc,), pues los costos 
de desplazamientos eran muy elevados.



ENTRE 1912 Y 1915 SE PUSO DE MODA CONTRATAR A LOS FAMOSOS OJEADORES 
QUE VIAJABAN POR TODO EL PAÍS en  b u s c a  d el  MEJOR ESCENARIO REAL 
PARA EL RODAJE DE UNA PELICUU ALQUILANDO TODO TIPO DE EDIFICIOS Y 
OBJETOS CON EL FIN DE DAR REALISMO A LA TRAMA.

¿parecieron ios estudios cinematográficos, 
invento que resultó muy útil (xirque facilitó 
la producción de las ptcliculas e incorporó a 
escenógrafos experimentados (como los de 
la ópera italiana), para dar paso a lo que hoy 
se conoce como la arquitectura efímera.
El mundo del cine se desplazó a Hollv'wood. 
una pequeña villa que se desarrolló gracias a 
la nueva actividad. Estudios Universal llegó 
a producir 28 películas semanales. “Para evi
tar que las furibundas tormentas del sur de 
California destruyeran los decorados, mu
chos de ellos se hacían con idéntica solides, 
casi, que las viviendas reates. Ya entonces 
el ‘patio trasero’ del estudio parecía un at
las universal con fragmentos hipiotcticos de 
ciudades como Argel, Amsterdam, Atenas, 
Bagdad, El Cairo, Dublín. etc.".^
Los decorados en estudio no solo tenían 
motivaciones económicas sino que buscaban 
hacer del ane  un genero artístico. El uso de 
la luz fue fundamental, el actor podía inte
grarse más con el escenario y el realismo ad
quirido contribuyó a que en su momento el 
cine se impusiera frente al teatro, ai conver
tirse en el primer medio de entretenimiento 
del público durante mucho tiempo. 
Teniendo en cuenta la gran demanda de es
cenógrafos y la poca ofena existente, se con
trataban arquitectos hasta que comienzan a 
surgir los cargos de director de arte y diseña
dor de producción. El desarrollo técnico con 
el propósito de hacer más verosímil el pro
ducto audiovisual llega en la actualidad a la 
creación de escenografías por computador.

Los cargos
Director de imagen y escena:
En sus manos está la planificación y presu
puesto de todos los elementos visuales estáti
cos y los efectos especiales que intervienen en 
la obra. A su cargo pueden estar el diseñador 
de escenografía, el escenógrafo, el utilero o at- 
trczzista, el vestuarista (aunque este puede ser 
un cargo separado como director de vestua
rio), el maquillador. el encargado de efectos 
y en muchas ocasiones el luminotécnico y la 
mano de obra de muniaje.
Diseñador escenográfico:
Encargado de diseñar, bocetar y dibujar de 
acuerdo con los requerimientos del libr«o, 
en coordinación con el director general y el 
director de imagen. De él depende la cstéüca 
de la obra.
Escenógrafo:
Es el cargo más difícil de definir. Se ocupa de 
la planificación técnica y montaje de la esce
nografía: elementos grandes como telones, 
paneles, bastidores, escalinatas, tarimas, etc. 
Si el presupuesto es corto y no hay un depar
tamento de escenografía deberá cumplir con 
las funciones de todos, en ocasiones hasu de 
vestuarista.
Utilero o attrczzista:
Maneja todos los pequeños elementos que 
acompañan y dan vida al ambiente, cuadros, 
lamparas, etc.
Director de vestuario:
Diseña el concepto de vestuario: a su cargo 
tendrá vestuaristas, sastres, modistos y 
diseñadores.



Maquilladon
Encargado de manejar la apariencia física de 
los aaores; puede ser simplemente resaltando 
sus facciones o haciendo cambios drásticos 
para fortalecer al f>crsonaje.
También están los profesionales dedicados a 
los efectos especiales y la iluminación.

La escenografía
Básicamente debe establecer un lugar adecua
do para la acción, crear la ambientación y b  
atmósfera cortcaas. El entorno en el que el 
actor desarrolla su papel ejerce una influencia 
directa sobre el público que presencia la obra, 
afecta la forma como percibe la trama, genera 
una interpretación de los suc-esos. exalta las 
caraaerfsticas de los personajes.
Una buena escenografía ya sea en teatro, en 
cine o en TV debe ser adecuada y responder 
a los requerimientos espaciales y a la .segu
ridad de los aaores, complementarse con la 
iluminación y no dispersar la atención de los 
cspcaadores.

Tipos de escenografías
Realista:
l’iccuide lecrear un lugar lo idúuuo 
jiosilile al oiigiiul, como las »juc liicieion 
los luiuralistas en el siglo X l\  buscando 
.ulc-nus de nauiralismo mucho realismo 
Se acude al uso de ob)eios leales no falsea 
dos. Uno Je los recurwis más u(ili/ados 
la falsa pcrsjKciisa o |Kis|Ht.iisa loi/ada 
sobre lodo eii ic'atro > cuando se irabaia 
en esiudio. I a eseenogiatia realista es idc.J 
para cine y telesisión. I uiiciotia inu) bien 
con prtHlucciones contetnporáiKas \ de 
efMica, tiene muy buena ace)tiacion |sor 
el público sobre todo si es infantil, dc'lv 
halter una exceletite plaiiifícaci<Vn s sin- 
crom/ación de los técnicos encargados dd 
movimiento c-sccimgráfico.
Abstracta:
I la sido la más usada en d  ultimo -:<iIo.
( UtlH.f vkjt Diñe
clel público T cíe ¡••s actores y directores 
ya que es sersátil, permite la inosilidad 
y cambios rápidos di escenogralia. Un 
escenario abstracto no se remite a un 
lugar especifico, ni pretende parecer 
real, deja que el espectador cree o re
cree mentalmc*nie la imagen d d  espa 
ció. huelen emplearse tarimas escaleras, 
rampas, telones, etc. f j  tiempo y d  es-
pació son manejados a través de h  pues
ta en escena, lo cual admite trabajar la 
atemporalidad y la universalidad. Su uso 
es frecuente en obras de teatro y danza 
contemporáneas.
Sugereme:
En teatro existe la posibilidad de no ser 
abstraao en su totalidad ni excesnamenic 
realista; se puede optar por un tipo de es
cenografía donde los elementos utilizados 
son sugerentes pues no tiene la intensión 
de recrear la realidad. Un buen eiemplo 
seria el teatro chino.
Neutro:
Preferido en d  teatro de monólogo y los 
programas informativos o demostraciones. 
Se basa en fondos de colores planos que 
no remiten a ninguna asoaación ni repre
sentación.
Elspeaáculo:
Busca generar una percepción estética en 
el cspeaador; estimula la imaginación. Se 
emplea en programas de concurso, musi
cales. farándula y cspeaáculo.



Electrónico» y efectos de video:
Son los csccaarios que se logran a través de 
lienanlícntas compucarizadas, con efectos de 
croma insertados electrónicamente a partir 
de programas en 3D, fotografías o escenas 
filmadas previamente.
Exteriores:
G undo se usan locaciones reales que se mo
difican o acentúan para que se sean adecua
dos a la producción.

B proceso
1. Debe extstir un libreto o un guión el 

cual será leído r  analizado por todos los 
miembros de la producción

2. Desglose de guión
3- En el caso del cine y la televisión debe 

exmir también un guión técnico
4. Investigación
5. Bocetación y diseño; escenario, decora

ción, muebles, acrezzo y efeaos especiales
6. Dibujo de planos que muestren las ca- 

raaeristicas físicas y la distribución de 
los dementas en el espacio

7. Listado de requerimientos
8. Sdeccióo. organización y preparación de 

los escenarios o locaciones
9. En d  caso de cine y TV es preciso aco

gerse al plan de rodaje
10. Montaje y posterior desmontaje

Efectos especiales
Hay muchos tipos de efeaos cspcaalcs; al
gunos se pueden manejar sin ayuda de profe
sionales especializados. De cualquier manera, 
dependen del director de ane o escenógrafo, 
la  lluvia, d  viento o los rayos son efectos sen
cillos. pero hay otros mucho mis complicados 
como explosiones, incendios o derrumbes que 
exigen profcsiorulcs y equipos especializados, 
así como los efeaos elcarónicos, el croma kcy, 
o los que se hacen por computador.

Elementos escenográficos básicos
Bastidores o pandes estándar:
íxibrc un bastidor se coloca una hoja de ma
dera laminar con apoyos posteriores, estos se 
pueden pintar y unir para formar habiucio- 
nes, o decorarlos y usarlos como telón de fon
do. Otros materiales son icopor, cartón o tela. 
Telón de fondo:
f^ecorado del fondo dd escenario para crear 
imbienic. Por lo regular es de tda, a manera de 
cortina, y se puede intercambiar rápidamente.

Piezas con contorno:
Son elementos con lormas irregulares que 
permiten recrear objetos como árboles, ro
cas, etc. Con un buen manejo se pueden 
crear paisajes, horizontes, entre otros, por 
medio de siluetas, 
lenidades de arquitectura:
Elementos que reproducen objetos utilitarios 
usados en construcciones reales como puer
tas. ventanas, chimeneas, columnas, arcos, 
escaleras, etc.
Areas de elevación:
plataformas, tarimas, con formas variadas y 
de diferentes alturas que permiten encajarse 
y dan la posibilidad de una sobre decoración 
para simular niveles e incluso elementos de 
gran altura como montañas.
Colgaduras:
Son de variada índole. El ciclorama es un 
gran panel, normalmente de tela, sin deco
raciones ni detalles, utilizado para conseguir 
fondos neutros. Las pantallas decorativas son 
unidades colgadas con superficies decoradas; 
pueden usarse a manera de bastidores o para 
crear segundos y terceros pianos. Los tapices 
son elementos decorativos que se sobrepo
nen a los paneles y los recursos arquitectóni
cos como coninas.
En algunos casos es imponamc tener un tra
tamiento de piso por razones escenográficas.

Ojvi» Ibny, l-ACenógra/o». Arte» hjcbnlcas. 2002 
Octano Grupo Uiiorial S.A. Bartcluna, l-.spana 
IraJucción i'UiuarJu Hujman.
Tomado de hltp://ei.wilri|wdia.iirp/wlki/ 
EucnoftraBHif- 3%ADa 
Ramirr/, Juan Amonio. Ij  Arquitectura Kn El 
Cine, 1993 Alian/a lúlltorial. SjA, Madrid, píg. 
1.3- 14
Arrhur Hornhluw. Forcign «cene» and tiiiei 

made in America. I’ig. 010
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TALLER DE GUION
Para la realización de un ejercicio en video

Contenidos teóricos desarrollados 
Primera sesión:
Diferencias entre guión y libreto 
’Rpos de guión 
Guión literario: componentes 
Guión técnico: estructura
Ejercicios de guión literario y técnico (en subgrupr)s)
Elección de un proyecto a partir de los guiones elaborados por lo» subgrupo». 
Segunda sesión:
Preproducción del guión escogido 
Producción del guión escogido 
Realización del guión escogido 
Visualización y análisis del guión realizado.

II. Gráfícos, imágenes, cuadros u otro material complementario 
Material complementario del taller de guión;

1. Formato de guión literario
2. Formato de guión técnico.

III. Aplicaciones prácticas desarrolladas en el taller
Se realizará un video máximo de cinco minutos (00:05:00)

IV. Aplicaciones sugeridas a los docentes distritales para implemencar con sus estudiantes 
Repetir el ejercicio académico y práctico de este taller, realizando el guión en video

V. Bibliografía
López, Juan Guillermo.- Manual de producción de video: El guión. Ediciones Kine- 
toscopio. 1991.
Bauru, José Luis.- Escritura y análisis de una acción dramática. España, 2003.
Tobías, Ronald.- El guión y la trama. España. 1999.
Mckee, Roben.- El guión. Alba Editorial, 2003.

VI. Sugerencias para los planes educativos distritales 
Incluir en el currículo un área de Medios Audiovisuales.
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EXPRESION CORPORAL

Orlando Bohórqucz

Teniendo en cuenu que los csiudiantcs de Educación Distntai se encuentran ansiosos por
conocer otras formas de expresarse, nada más 
valioso que sea a través del arte, como máxi
ma expresión de la comunicación humana. 
Atendiendo a una realidad social y la nece
sidad de brindar a codo ser humano la po
sibilidad de recibir una educación integral, 
se puso en marcha la ejecución del proyecto 
experimental sobre Expresión Corporal para 
los docentes de la Educación Distrital.
El enriquecimiento de las relaciones Ínter- 
personales docente-alumno, el desarrollo 
de la actividad lúdica como didáctica de 
la pedagogía, el reconocimiento del propio 
cuerpo como instrumento de aprendizaje, 
así como el conocimiento o reconocimiento 
de algunos temas de cultura general es herra
mienta fundamental para alcanzar el éxito 
del proyecto, en el cual se le da oportunidad 
al educando de adquirir conocimientos so
bre expresión corporal. 
lx)S temas centrales del proyecto se centran 
en cuatro aspectos: distensión, sicofísica, la 
imagen en sí y actividad lúdica.

Distensión

Relax físico externo;
Es una de las formas básicas para relajar el 
cuerpo. Se observaron los puntos de mayor 
tensión; cabeza, cuello, hombros, pecho, 
estómago, columna vertebral, la estructura 
corporal en general.
Para desarrollar la técnica de relajamiento fí
sico externo siga los siguientes procesos:
• Adquiera diferentes posturas corporales 

de dispiosición
• Observe los puntos de mayor tensión
• No intente aflojar esta tensión, sino au

mentarla; es decir, tensione más los mús
culos que están tensos y pasados unos 
segundos suelte súbitamente esta tensión 
excedida. Probemos dos, tres veces, hasta 
encontrar resultados

• El dominio de esta técnica continúa por 
sentir simétricamente todas las partes de 
nuestro cuerpo de la cabeza a los pies

• Se debe repetir varias veces, acompañada 
de nuestra respiración, hasta adquirir un 
perfecto dominio

BogftoBs kHKtttMÍB
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LA SICOFISICA LLEVA 

AL AUMENTO DEL 
DOMINIO SOBRE 
Sí MISMO E N U
VID A DIARIA; T IENDE

A RESTABLECER 
EL EQUILIBRIO 
ENTRE MENTE Y 
CUERPO.

• Al finalizar este ejercicio y cuando lo ten
ga dominado, deberá experimentar una 
buena distensión muscular externa 

Relax físico intemo:
Considerando el orden de importancia es 
prudente comenzar con el dominio del re
lajamiento de los músculos faciales, los del 
cuello y la nuca, y los del tronco en general. 
El relax de brazos y piernas es secundario.
De nuevo tomamos como referencia la cabe
za; los ojos en forma simétrica experimentan
do la sensación interna y simétrica de ambos 
ojos, yendo hasta el interior de ellos, siempre 

replicando y relajando del todo.
Ahora, hacia dentro de la cabeza 

deslizándose al interior y rela
jando complaamente has

ta llegar a los pulmones, 
el sistema cardiovascular, 
el abdomen: siempre 
replicando y relajando 
por el bajo vientre a pro

fundidad. hasta terminar 
al final del tronco, dejando 

todo en perfecto relax.
Como se puede comprobar, en 

este segundo tipo de relax no hemos 
tenido en cuenta brazos y piernas. Se 

va desde ios ojos hacia dentro y, 
luego, hacia la terminación 

del tronco.
Se propuso replicar va
rias veces este ejercicio 
para comprobar si aún 
ha quedado algún mús

culo externo o interno 
en tensión. Tanto las 

músculos externos, como 
el seguimiento interno debe 

haber alcanzado un relax total. 
Esto permitirá avanzar hacia los próxi

mos ejercicios, algo mis complejos. l')e igual 
forma, se sugiere repetir varias veces el relax 
físico externo y el relax físico interno, tratan
do de dar más velocidad a los desplazamien
tos internos, sin perder profundidad.

Relax mental:
Sienta nuevamente la cabeza; desde el cuero 
cabelludo hacia el cráneo, para percibir d  ce
rebro por dentro.
Se debe sentir el cerebro como si estuviera 
tenso para ir aflojando csu tensión, hacu 
adentro del cerebro y hacia abajo, como si 
fuera descendiendo la tensión.
Conclusión: concéntrese; vaya bajando la 
tensión, como si la parte superior de su ce
rebro se fuera haciendo cada vez más fuerte, 
agradable; siempre bajando, llegando hacia 
el centro del cerebro.
Se propuso este ejercicio varias veces como 
todo el proceso, para comprerrder d  sistema 
total de distensión.
l.as prácticas de distensión llevan a la dismi
nución de las tensiones muscular externas, 
internas y mentales. Chorno consecuencia, 
permiten el alivio de la fatiga, d  aumento de 
la concentración y facilitan d  rendimiento 
de las actividades cotidianas. 
Recomendaciones, tome en lo posible una ac
titud diaria y practique varias veces todo este 
proceso de distensión con grupos numero
sos. Este es. en realidad, el mejor de los siste
mas en el campo de la expresión corporal.

S ico fís ica
La sicofísica lleva al aumento dd  dominio 
sobre si mismo en la vida diaru; tiende a res
tablecer d  equilibrio entre mente y cuerpo. 
Su sistema es una practica de autocontrol y 
desarrollo integral. Para lograr este rrabaio, 
nada mejor que ejercitar el cuetpo y la men
te de modo simultáneo.
Distinguimos dos fenómenos en cuanto a 
posiciones corporales;
1. Estáticos: de pie, sentados
2. Dinámicos: avances, inclinaciones, re

trocesos, cambios de marcha y movi
miento de transición.

Estática corporal:
De pie. imagine una línea que pasa verti- 
calmcnte desde la cabeza hasta d  suelo. Se 
compirndc de inmediato si la cabeza esta mal



colocada, si d  pecho esia hundido, el ab
domen íuera de sitio, el bajo vientre escon
dido y, por tanto, los glúteos hiera de línea.
No trate de corregir las malas posiciones; 
simplemente, tenga noción de ellas y me- 
monce bien sus detalles.
Después, dibuje en una hoja de papel su 
silueta vista de perfil, tal cual como la 
percibió. .Marque los puntos incorrectos 
y comprenda que debe corregir. De pie, 
corrija todos los defectos. Observamos 
que esto no es fácil ya que durante años 
hemos formando malos hábitos en las 
posiciones.
De píe. cuando crea haber adoptado la 
posición correna, trate de pegar los talo- 
nes y espalda contra una pared. Observe y 
siga corrigiendo.
Siéntese en una silla como lo hace habi- 
tualmeme. Recurra a la linea imagina
ria y corrija los errores de posición, 
pegue los glúteos y la espalda al res
paldo de la silla, observe, corríja.
Repica varías veces.
Acuéstete. Afloje los músculos.
Observe qué panes están en mala 
posición o crean fúenes tensiones y 
conijaL Repita el proceso varias veces. 
Oinántka corporal:
Camine como lo hace habitualmente. 
(,%serve los errores de posición; camine, 
trate de mantener la postura corrccu que 
fijó en el ejercicio anterior.
O m ine, siéntnr y levántese nuevamen- ^  
te, para retomar el andar. Haga todo esto f  
como acostumbra. Efectúe las mismas / 
opicracioncs pero con base en las correc
ciones dcl caso. Repita varias veces.
CamixK. Inclínese par.i tomar objetos del . 
piso. Camine, vuelva a inclinarse para de- ■
}ar los objetos en el piso. Observe sí se sale 
de las posturas correctas. CJorrija y repita i 
varias veces.
Camine, .salude a .sus compañeros, 
converse brevemente con ello*. Y camine 
de nuevo. Observe en qué momentos
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se salió de las posturas correctas. Corrija y 
repita varias veces.
Tome una bomba. Realice todo tipo de mo
vimientos arrojando la bomba, para recibirla 
en diferentes panes de su cuerpo. Juegue en 
diferentes direcciones, niveles {bajo, medio 
y alto). Haga diferentes imágenes, posturas 
diversas, movimientos directos, etc. Obser
ve en que momento se sale de las posturas 
correctas; corrija y juegue varias veces con la 
bomba. Si sale de las posturas correctas vuel
va a retomarlas. Modifique los ritmos: lento, 
suave, rápido, etc.
Llegue a un acuerdo con los otros participan
tes, en el sentido de corregirse mutuamente 
cuando observen malas posturas.
Póngase a aplicar y replicar tantas veces 
como sea necesario, hasta lograr los objetivos 
propuestos.

Im agen en sí
La imagen de sí es la impresión que uno de
sea causar sobre otros. Eso en buena medida 
se refleja en la forma como se interpretan 
los roles.
La imagen de sí responde a la pregunta: ¿qué 
pienso acerca de mí mismo? No es igual pre
guntarse eso. a pregunurse ¿qué imagen o 
impresión quiero causar a otros?
Se trata de determinar las facultades que yo 
pienso que tengo tales como inteligencia, 
belleza, elegancia, sabiduría, tenacidad, bon
dad, salud, seguridad, organización, etc.
Para enfatizar este punto conviene de.sarro- 
liar el siguiente ejercicio individual:
1. Haga una lista de las facultades que usted 

cree que tiene. No importa en que grado 
de desarrollo las tenga.

2. Organice una c.scala en círculos concén
tricos. Emplace en el círculo menor la 
facultad más importante y, luego, gra
dualmente la de menor relevancia.

3. 1.a primera comprobación; la imagen de 
sí mismo en situación límite. ¿Es emotiva, 
intelectual, motriz ante esta situación?

4, Según la comprobación: la imagen de sí 
en la vida cotidiana. Dé un valor subjetivo 
frente a los estímulos con los cuales se en
frenta diariamente. Observe en que orden 
aparecen las facultades de la Imagen de sí. 

Li segunda etapa consiste en un trabajo en 
equipo:
1. Cuéntele a sus compañeros si verdade

ramente usa y trata de jKrfctcionar esa.% 
facultades que tanto apresta. ¡Ih"' f-'U- 
blezca la medida de su conformidad o 
satisfacción con la imagen de si

2. Intercambio sobre la pregunta ,i]ue re
lación existe entre la imagen de si v los 
picstigios y cómo se comjx-nsan (no se 
resuelven) las priipias dchciencias de la 
imagen de st con los prestigios?

3. Plasme {Kir escrito este trabajo, tome 
rt*soluciones dinamizando y replicando 
con sus compañeros; y prop<.snga mejo
rar la imagen de sí y la de los demás.

Actividad lúdica
¿Para que sirven los juegos? Habitualmcnte 
los juegos se toman como una actividad de 
niños o para pasar el tiempo. Pero los jue
gos permiten una actitud lúdica frente a la 
propia vida y la relación con los demás. I os 
juegos constituyen una herramienta de gran 
utilidad para la formación interna v externa 
del individuo, para la dinamización de ámbi
tos y de actividades.
lat actividad lúdica distensiona, pmporciona 
los hechos internos y externos, equilibra las 
relaciones humanas, movili/.a imágenc's tensas, 
da soltura coherente a las nelacionc-s, favorece 
la comunicación directa, flexibilizj el sistema 
de roles y da apertura a la no violencia, crean
do laztis de unión entre los seres humanos 
La lúdica ayuda a la formación y el fortaleci
miento del espíritu de grupo, ya que facilita 
las relaciones y contribuye a transformar el 
tono del grupo.
El motor fundamental de la actividad lúdica 
es las ganas de jugar.



Número;
Ambito:

Chiqutri, chiquiri, cha. fa, fu...
T ipo; motriz, emotivo
Interés; desarrollo de atención y relación

con la imagen de sí 
mis de 1S personas 
aire libre o sala

Materiales; ninguno
Práctica; nos ubicamos en círculo y, por 

turnos, cada uno debe sortear la 
propuesta del compañero de la 
izquierda, quien efectúa un de
terminado ritmo con sus manos. 
A medida que se desarrolla el 
)ucgo cada uno debe sugerir un 
cambio de ritmo.

F1 espejo
Pipo: juego de expresión y de estatus
Interes: desarrollar la capacidad expresi

va. producir relaciones sueltas, y 
registro del cuerpo 
mas de l ^ personas 
aire libre o sala

.Materiales, ninguno
Práctica' los participantes se ubican por 

parejas. Uno de ellos toma el 
rol de espejo: es decir, repite si
multáneamente los movimientos 
propuestos por el otro. Luego, se 
alterna el rol del espejo. El profe
sor puede sugerir diversos cam
bios de rol de acuerdo con el tipo 
de movimiento. Ejemplo: gestos 
ridículos, amables, rápidos, gro
tescos, autoritarios, etc.

Uno, dos, tres, momia es 
Tipo: motriz, emotivo
Interés: desarrollo de la atención, la ob

servación y la paciencia 
Número; más de 10 personas 
Ambito: aire libre 
Materiales: ninguno
Práctica: un jugador se ubica a una buena 

distancia, de espaldas al resto de 
los participantes, quienes estarán 
a 10, 20 ó 30 metros. El juga
dor inicial debe decir: “1, 2, 3 
momia es’’ antes de darse vuelta 
a mirar el grupo, que estará tra
tando de avanzar hacia él, sin ser 
descubieno en sus movimientos. 
Quien sea visto moviéndose, 
debe volver al punto de partida. 
El que logre llegar primero y to
car al jugador, toma su rol. 

Antón, pirulcro
Pipo: intelectual, emotivo, motriz
Interés: desarrollo de toda la estructura

corporal más la autoobservación 
Número: cuantos instrumentos musicales 

existen, a mayor cantidad de per
sonas mejor 

Ambito: salón 
Materiales: ninguno
Nota: Este juego y un sinnúmero de ellos son 
de difícil explicación teórica, porque son ne
tamente prácticos y solo las personas que los 
están jugando lo comprenden. El juego es de 
sensación, no de teorización.
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La voz es algo que acompaña al ser humano desde su nacimiento, evoluciona y se perfecciona
a lo largo de la vida. La voz es el componente 
sonoro de la comunicación que sustenta la 
realización efectiva del lenguaje verbal; está 
presente en todos los actos del habla de los 
indisiduos y fxtr tanto, desde temprana edad 
se percibe como algo innato y que siempte 
vamos a tener.
Rata vez pensamos que la voz, por cualquier 
circunstancia, puede faltar o se puede alterar 
y dar origen a disfunciones en la expresión 

Rodrigo Jiménez . verbal que hacen menos efectiva la comuni
cación. La reflexión anterior debería ser vá
lida para todo ser humano, pero no es así; 
en nuestra cultura no se da importancia al 
uso correcto de la voz y se desconocen ios 
cuidados para conservarla. Esta situación, sin 
ser la ideal, no trae consecuencias negativas 
para la salud de la población en general, piero 
sí compromete la capacidad comunicativa 
interpersonal. En los individuos que usan la 
voz para el desempeño de un trabajo, como 
es el caso de los docentes, es diferente; el uso 
incorrecto de la técnica vocal origina proble
mas en el bienestar físico, interfiere en el des
empeño correcto de la profesión y no permi
te la proyección vocal efeaiva. fundamento 
esencial de la comunicación en público.

¿Qué es la voz?
Para muchas personas la voz es el sonido 
producido en los pliegues vocales por el paso 
del aire.
1.a voz trasluce la vida síquica y emocional de 
quien se expresa y en ella subyace una com
pleja acción de nervios, huesos, cartílagos y 
músculos, que implican al cuerpo de manera 
global.
Sobre la base del concepto anterior podemos 
deducir la importancia de la voz en la vida

de una persona y en su comunicación; no 
solo porque es el soporte del lenguaje oral, 
sino por ser la tarjeta de presentación de cada 
individuo, en la cual se reflejan muchos as
pectos de su personalidad.

Respiración
La mayoría de la gente usa solo una fracción 
de su capacidad pulmonar para la respira
ción. Respiran de modo superficial, apenas 
expandiendo la caja torácica. Sus hombros 
están encorvados, tienen tensión dolorosa en 
la zona alta de la espalda y cuello, y sufren de 
falta de oxígeno.
Tipos de respiración: Hay tres cipos distintos 
de respitación.
1. La respiración clavicular es la más su

perficial y el peor tipo posible. Dutante 
la inhalación los hombros y la clavícula 
son elevados mientras que el abdomen es 
contraído. Se realiza un esfuerzo máxi
mo, pero una mínima cantidad de aire es 
obtenida.

2. La respiración torácica es realizada con 
los músculos intercostales expandiendo 
el tótax, y constituye el segundo tipo de 
tespiración incompleta.

3. La respiración abdominal profunda es 
la mejor, por cuanto lleva aire a la parte 
más baja y más amplia de los pulmones. 
La respiración es lenta y profunda, efec
tuándose por tanto un uso adecuado del 
diafragma.

Fonación
La laringe:
1.a laringe es un conducto ternilloso en for
ma de caja que se halla a continuación de la 
ttáquea y que, prolongada hacia arriba, pone 
en contacto a esta con la boca.
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La laringe es un órgano tubular cartilaginoso 
situado en la parte anterior del cuello, entre 
la faringe y la tráquea, que comprende las 
cuerdas vocales y permite la fonación. Caja 
sonora o cavidad de la garganta en que están 
contenidas las cuerdas vocales. Una estructu
ra delgada, la epiglotis, se proyeaa desde su 
frente y descansa en la parte posterior de la 
lengua; su función es proteger la laringe.
I js  cuerdas vocales: Tan solo hay dos, y se 
encuentran en la laringe. Tenemos un gran 
número de músculos que controlan la longi
tud de las cuerdas vocales en vibración y, por 
consiguiente, controlan la afinación.
Hay gente que no puede reproducir los soni
dos que escucha porque no controlan la lon
gitud de sus cuerdas vocales. No puede re
producir la nota que tiene en mente, debido 
a un dcfcc-to de coordinación entre ésta y los 
músculos que controlan las cuerdas vocales.

Cuanto más grave sea d  sonido, las cuerdas 
vocales estarán mas estiradas y con menos 
tensión: a medida que varamos subiendo el 
tono hacia los agudos, las cuerdas acortarán 
su exteasión y se pondrán mas tensas, con lo 
que también necesitaremos una cantidad de 
aire mayor para moverlas.

R esonancia
La faringe:
La faringe es un tubo musculoso situado en 
el cuello y revestido de membrana mucxisa; 
conecta la nariz y la boca con la tráquea y 
el esófago. Por la fiinnge pa.san tanto el aire 
como los alimentos, por lo que forma pane 
tanto del aparato digestivo como del aparato 
respiratorio. En el hombre mide unos trece 
centímetros, extendido desde la base externa 
del cráneo hasta la 6® o 7® vertebra cervical, 
ubicándose delante de la columna vertebral.



Parles de  la fannge
Faringe sapertor;
También se llama nasofaringe o rinofaringe 
ai arraiKar de la parte posterior de la cavi
dad nasal. El techo de la faringe situado en 
la nasofaringe se llama cavum. donde se en
cuentran las amígdalas laríngeas o adenoides, 
que cuando crecen en los niños se llaman ve
getaciones. La nasofaringe está limitada por 
delante por las coanas de las fosas nasales y, 
por abajo, por el velo del paladar. A ambos 
Lados presenta el orificio que pone en con
tacto el oído medio con la pared lateral de la 
laringe a través de la Trompa de Eúistaquio. 
L^tris de este orificio se encuentra un receso 
faríngeo llamado fosita de Rosenmüller. En 
la pared posterior de la rinofaringe se aprecia 
el relieve del arco anterior del atlas o primera 
vertebra cervical.
Faringe media:
También se llama orofaringe, porque por de
lante se abre a la boca o cavidad oral a través 
del istmo de las fauces. Por arriba esti limi
tada por el velo del paladar y, por abajo, por 
la epiglotis. En la orofaringe se encuentran 
las amígdalas palatinas o anginas, entre los 
pilares palatinos anterior o glosopalatino y 
posterior faringopalatino.
Faringe inferior:
También se llama hipofaringe o laringofa- 
ringe. Comprende las estructuras que ro
dean la laringe por debajo de la epiglotis, 
como los senos piriformes y el canal retro- 
cricoideo, hasta el límite con el esñfago.

En medio de los senos piritormcs o canales 
faringolaríngeos se encuentra la entrada de 
la laringe delimitada p»or los pliegues arite- 
noepiglótiuis.

Funciones de la faringe
la  faringe interviene en importantes fimeiones:
• Deglución
• Respiración
• Fonación
• Audición

M úsculos de la fannge
Músculo tensor del velo del paladar 
Músculo elevador del velo del paladar 
Músculo constriaor superior de la faringe 
Músculo estilofaríngco 
Músculo constrictor medio de la faringe 
Músculo constriaor inferior de la faringe 
Músculo cricotiruideo 
Músculo digástrico 
Músculo hiogloso 
Músculo estilogloso

Resonancia
Los espacios resonadores: El aire, al hacer vi
brar las cuerdas vocales, produce un sonido 
insignificante, que necesiu encontrar una 
caja de resonancia para poder amplificarse. 
Fj  en el sistema óseo donde se encuentra di
cha resonancia.
Ixjs más importantes son los resonadores fa
ciales: paladar óseo, cavum, región de la fa
ringe y, sobre todo, los senos, cavidades óseas

diseminadas por detrás de la cara, entre la 
mandíbula superior y la frente.
La nariz, que es el espacio resonador más pe
queño que tenemos.
l j  misma faringe, que es un espacio capaz de 
crear una vibración muy considerable.
Las resonancias superiores o de la cabeza, 
que aseguran a la voz su altura y su brillo en 
toda su extensión.

boca, resonador muy impiortantc, es el 
único capaz de alterar su forma: de su adap
tabilidad depende la facilidad en el paso del 
grave al agudo, sin tropiezos perceptibles.

M ecanism o de la voz
En la espiración, el diafragma vuelve a su po
sición original empujando el aire almacena
do en los pulmones hacia la laringe.
Durante la espiración, las cuerdas vocales se 
tienden y se acercan suficientemente entre sí 
para vibrar al paso del aire produciendo el 
sonido.
Este aire, transformado en sonido, se dirige 
liacia los resonadores, donde adquiere su am
plitud y su calidad, antes de ser expulsado. 
Este es el momento más importante de la 
ejecución vocal. Junto con el estudio de la 
respiración, es una de las claves de la buena 
impostación de la voz.

B ogotá^
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Los riesgos que poccncialmcmc suelen desencadenar desórdenes de la voz en los docentes,
pueden llevar a: pcnurbaciones en la salud.
interferencia en la realización de algunas 
funciones y compromiso de su bienestar 
sicológico y social.
Las repercusiones de los riesgos anteriores se 
agravan por el desconocimiento que tienen 
los docentes sobre los cuidados de la voz, 
que implica el uso vocal excesivo durante 
procesos inflamatorios e infecciosos en ór
ganos que intervienen en la producción de 
la voz, el abuso y mal uso vocal, la falta de 
una práctica cotidiana de calentamiento de 
la voz para el ejercicio docente, que es consi
derado un uso profesional de la voz.
La tabla anterior resume algunos riesgos in
herentes ai ejercicio profesional del docente, 
pero en la prevención y control de los des
órdenes de la voz no se debe pasar por alto, 
que éstos tienen otras causas: neurológica, 
hormonal, digestiva, oncológica, auditiva, 
sicológica, músculo-esquelética, anatómica, 
respiratoria, hábitos de habla inapropiados 
desde la infancia, hábitos nocivos (cigarrillo, 
alcohol). Cualquiera de las anteriores puede 
estar presente y aumentar la probabilidad de 
desarrollar un desorden de la voz.

M etodología
En la metodología empleada en la técnica 
vocal para un mejor dcscnipcfio tanto para 
la voz cantada como hablada, se deben te
ner en cuenu las dificultades y posibilida
des vocales de la persona con la cual se va 
a trabajar.

Para ello es conveniente realizar ejercicios de 
estiramiento muscular relacionados con la 
pane anatómica del cuello, laringe y, la más 
importante, la respiratoria.
Estiramiento
Se toma posición sentados en una silla, des
cargando el tronco y la cabeza hacia abajo, 
relajando brazos, hombros, músculos del 
cuello y cara. Se permanece en esta posición 
durante 30”, procurando poner la mente en 
blanco.
Posteriormente, se toma una posición de pie, 
se entrelazan los dedos, y se llevan los brazos 
hacia abajo. Se debe de tener cuidado de no 
hacer presión sobre los hombros o músculos 
del cuello.
Uno de los brazos se extiende sobre el omo
plato contrario y el brazo libre presiona el 
codo ejerciendo un movimiento suave hacia 
atrás. La cabeza debe girar hacia el lado sin 
doblar el tronco. Repetir este mismo ejetd- 
cio con el brazo contrario.
Se pone la palma de las manos sobre una su
perficie lisa, estirando el brazo con los dedos 
unidos hacia atrás, asumiendo una postura 
frontal hasta formar un ángulo de 90° en
tre el tronco y el brazo estirado. Repetir esto 
mismo con el otro brazo.
Fjte mismo ejercicio se repite poniendo los 
dedos hacia abajo.
Sentados en una posición venical, procuran
do tener la espalda recta, se hace una rotación 
de cabeza bajando el mentón hacia el pecho 
para, luego, efectuar un giro de izquierda a 
derecha y viceversa.

i éKttivwntr



AGENTE

Ejtréi.
Uso vocíl proioogjKtn 

1̂ .  ' Dcfíciratc (n.Bica viiol.

r e j 'ER<;l m o n e :s sobre i a  vt>z

U »  vocal en ambicntct rui(io»n*: jum tn lo  <fc in<nMÍiÍMÍ de It voi 
Fafuenuí vocal.
Mal uu> vocal

Ambicnin ton icmpcfanira» nnrema»; cambio* en muONa natal y 
laríngea que comprometen rcjpiraaón. vibración cordal y resonancia. 
Faiuervo fonatoiio.
Aumenu con componente alérgico.

Cambmt en muenta natal y laríc^oca que u>mpfomcten lapuacaón. 
vibración cordal y resonancia.
Eiiuerzu liinaiono. carraspeo i'rcrurme, «ntación de mequedad. 
Aumenia con componenre alérgKO.

Uto vocal con putfuras inapruptadai; 
Apoyo de vr» en kuínge.
Ctrninu en duokigij vocal 
Tipo rcvptniorK) iruprupiadu.
< am ando mmcular y vocal.

Tenaion muscular.
( antancio vocal.
Mal uto de la voz.
Eafaenra fbnatoriot.
Brrdida de cuairdade* de la voz.

Respiración
Se inicia con la respiración diafragmática 
intercostal.
Se toma el aire proHindamentc, llenando la 
parte baja de las costillas y expulsándolo con 
suavidad. Hacer un intercambio de aire ha
cia adentro y aftiera inhalando alternamente 
por boca y nariz.
Se debe expulsar el aire en una forma entre
cortada. haciendo resistencia, posidonando 
la lengua contra los dientes.
Se debe recuperar inmediatamente el aire ex
pulsado y asi repetirlo varias veces.

EjGrcicios d© técnica vocal

Iniciando desde el “do central' (clave de sol) 
en el teclado, se debe relajar la nundilrula in- 
fenor o posición de btmezo. respirar por boca 
y nariz, y llevando el aire hacia el diafí^nta se

^dora. Se hace « to  mismo por .segundas (do. 
re, do y sucesivamente en medios tonos (o

Para clasibcar un registro vocal depende de la 
nota gras-e donde se inicia: para una voz alta 
H registro debe de alcanzar desde d  do central 
hasta d  lá o sol alto; k) mismo en la voz mascu
lina. El registro medio se mide desde la grave 
hasta re o mi alto. El nc^dsoo bajo o grave se 
inicia desde la o sol graw tuesta si bemol o do. 
Posteriormente, se emite d  sonido con la vo
cal a manteniendo la misma posición desen- 
U (bostezo), y la lengua en posición relajada. 
En este c|crcicio se parte del do central por 
terceras (do, re. mi, re, do. etc) y así en lor- 
nia a.sccndcnre en escalas de medio tono. 
Otro de los ejercicios es utilizando la stical a 
acompañada de cualquiera otra de Us vocales 
(ao). I j  idea de iniciar estos ejercidos con la 
vocal a. es la de mantener la posición de bos
tezo, tan necesaria para una correcta emisión 
y resonancia.
Para el staccato (destacado) es indispensable 
el buen uso del diafragma para evitar d  golpe 
de glotis en la emisión. Se trabaja prdrrible- 
nientc con dos vocales emitiendo los vonidt»



LA FARINGE ES UN t u b o  M USCULOSO SITUADO EN EL CUELLO 
Y REVESTIDO DE MEMBRANA MUCOSA. CONECTA u  n a r iz  Y LA
BOCA CON l A  TR AQ U EA Y EL ESOFAGO

entrecortados apoyados directamente pK>r el 
diafragma y manteniendo siempre la posición 
de bostezo. También se ejercita de manera 
cromática ascendente, desde la nota do hasta 
el registro alto, de acuerdo con cada registro, 
y descendiendo hasta el punto de inicio.
FJ ejercicio del canto hablado o recitado se 
rcali7.a sobre una sola nota, manteniendo 
las vocales a, e, i, o, u, dentro de la misma 
respiración, de una manera ligada por me
dios tonos hasta lograr el registro más alto 
de acuerdo con el registro de cada uno y 
descendiendo de la misma manera hasta la 
nota inicial.
El ejercicio de ligado se ejecuta con dos voca
les, cada una por escala (por quintas), yendo 
del do central hasta el sol en escala diatónica 
en forma ascendente por medios tonos hasta 
el registm alto y descendiendo de la misma 
manera hasta la nota de inicio.

Riblio^irafú

• Manual de terapéutica de la voi
RexJ l’rater. MD-RogerW Swifi N D. 
Salvat Editores iyS6

• la  voz del caniantr
W Scidner- J. Weiidler
Bases foniátncas para la enseñanza del c.znto
Edit. Hcnschel
Arte y  Soc. Berlín 1982

• Cómo educar la voz hablada y carnada 
Adames (Lditorea Asoc .Mexicanos y  Cristian 
( ahalicro)
México 199()

• Tratado de anatomía humana 
I. Tcsiuii y  A l.atarjet 
Salvat Ed 1973

• I j  voz 
Eduard Carde
Ealit Ontr.il Buenos Aires

• 1 j  voz 
Ceurges Canuyi
Librería Hacheite .S.A Buenos Aires

• Voz libre 
Emilio Vcndrel

• La voz humana 
l)r. Enrique Oneil

• La voz
R Miiivon

BogotéÚH fndihewmda
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PROGRAMAS VECTORIALES

Andrés Moreno
jterr

Jvnrt

Los gráficos vectoriales son aquellos que se realizan a partir de elementos geométricos básicos,
como líneas, puntos, curvas, círculos y polí
gonos. Los Gráficos se representan por medio 
de trazos.
I.as figuras veaorialcs tienen como particular 
que se puede ampliar su tamaño (escalar), sin 
que pierdan propiedades imptortantes como el 
color, el valor de la línea y la forma.
En d  mercado actual existe un número de- 

Iterminado de programas especializados (solt
are) en este tipw de gráficos, los cuales tienen 

elementos, formas y figuras en común. Aun
que su presentación y organización son dife
rentes. es posible asimilarlos unos con otros 
sin dificultad.
Los programas funcionan con una mesa de 
trabajo, cuyo tamaño puede ajustarse según la 
necesidad del usuario, dándole la opción de 
personalizar el sistema de medidas.
La forma más fácil para que el individuo se 
ubique en esta clase de programas es observar 
que en la pane superior y de manera hori
zontal se encuentra la barra de menú, la cual 
indica las acciones complementarías de cada 
programa. Allí aparecen ítems como archivo, 
que al desplegarlo con el ratón o mouse se 
sombrea y ofrece varias opciones; guardar o 
salvar, abrir, nuevo, imprimir, propiedades del 
documento, etc.
Otro título es el de edición, que contiene sub- 
menús como conar, pegar, copiar; o elemen
tos como disponer (adelante o atrás), transfor
mar, agrupar, desagrupar, bloquear, etc.
Más adelante se hallan otras opciones. Por 
ejemplo: texto, el cual, al ser desplegado, 
contiene todos sus atributos, selección o ver.
así como guías, regias, retículas o cuadrículas,

alineación, etc. Por lo general, el último 
título es el de ventana, que posee todas las 
propiedades antes mencionadas.
De manera vertical se encuentra en forma de 
ventana flotante (porque se puede ubicar en 
cualquier lado y está flotando sobre el área de 
trabajo) la barra de herramientas.
Cada uno de los programas ofrecidos con
tiene posibilidades y aplicaciones que los di
ferencian, pero también tiene herramientas 
comunes con iconos similares que son fáciles 
de recordar.
A continuación se enumeran las figuras de re
conocimiento.
Flecha, puntero o herramienta de selección; 
por lo regular, es una flecha negra que sirve 
para seleccionar las figuras, escalar, rotar y mo
ver los objetos.
Herramienta de texto: propiedades de texto, 
caja de texto.
Herramienta de trazados: se conoce como 
pluma, freehand o trazo libre; en ella aparecen 
alternativas ptara transformarla por medio de 
puntos llamados nodos.
Herramienta de líneas: aquí se muestran for
mas básicas como líneas, curvas, espirales, etc. 
Herramienta de polígonos y figuras geomé
tricas: posee elementos como cuadrados, dr- 
culos, polígonos.
Herramienta de rotación; sirve para girar los 
objetos y reflejarlos.
Herramienta de escalar; modifica el tamaño 
de las figuras y las distorsiona.
Bote de pintura: se hallan dos elementos bási
cos. El primero, relleno o bote de pintura y, el 
segundo, degradado.
Zoom; herramienta de ampliar y reducir.
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C om petencia  laboral
• Capacidad ejercida por una persona para 

demostrar un resultado o actividad que 
compone una función laboral, sc*gún es
tándares en el sector productivo.

• Es diferente tener conocimientos y ha
bilidades a tener desempeños efectivos o 
resultados efectivos.

Su adopción: un cam bio  de paradigm a 

educativo
• Es el resultado de un nuevo énfasis en 

el aprendizaje a lo largo de la vida 
(lifclong learning). Requiere una 
nueva forma de organizar los

COMPETENCIA: 
CONJUNTO DE

contenidos formativos.
No todo lo que puede ser en
señado en el aula debe ser 
enseñado dentro de ella.
El aprendizaje se debe cen
trar en los aspectos funda
mentales.
Distribuir contenidos en las 
diversas fases del proceso.
Creación de cursos para la edu
cación continuada.
Textos más guiadores (refuerzo 
de ideas y prevención sobre errores 
habituales).
Metas claras de entendimiento.

CONOCIMIENTOS,
DESTREZAS, HABILIDADES, 

ACTITUDES, APTITUDES OUE DAN 
LUGAR A UN BUEN DESEMPEÑO 
DENTRO DE UN CONTEXTO 

ESPECÍFICO.

Debem os traba jar para responder a las 

dem andas:
• Sociedad: calidad, equilibrio, pertinen

cia, eficiencia.
• Empresa: esp>cciaiidad, valor agregado, 

valores y principios, redes de contacto, 
proactividad, asertividad.

• Estudiantes: acceso, educación perma
nente, empleabilidad, intcrnacionaliza- 
ción, flexibilidad, tecnología.

• Internas de la universidad: gestión estra
tégica, modiñcación cultural, liderazgo.

Rasgos característicos de la 

com petencia  laboral
* Integra conocimientos, procedimientos 

y actitudes.
• Solo pueden ser definidas en relación a la 

acción, aplicadas a un desempeño profe
sional.

• El elemento experiencia es fundamental 
para la contrasución y evaluación.

* .Se describen antes de su definición: una

misma competencia puede ser ejercida 
en diversa forma dcfrendícndo de los 
condicionantes del contexto en que se 
aplica.
.Se deja de razorur en términos de insumos, 
para hacerlo en términos de resultados. 
No se producen graduados a pedido de 
empleadores. Dcfiemos asumir la respon
sabilidad de formación que permita a los 
estudiantes abrir mercado de trabajo.
Los graduados no estarán capacitados so
lamente para desempeñar un trabajo en 
particular. También tendrán variedad de 
atributos y altas capacidades de análisis, 
reflexión y crítica.

O perac iona lizac ión  de  las co m pe tenaas
• las competencias se establecen a panir 

de los perfiles requeridos.
Tipos de perfiles
• Perfil ocupacional:

Análisis y descripción de cargos a partir 
de las necesidades empresariales (desem- 
p>cño y área).

• Perfil actitudmal:
Capacidad, ética y creatividad.

• Perfil profesional:
De las piosiblcs profesiones y sus respec
tivas funciones.

Perfil p ro fes iona l

C om p e te n aa s  a desa rro lla r

A signa tu ras

C onten idos

Ind icadores de  desem peño

/ .



EVALUACION:
ES EL PROCESO 

DE VERIFICACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE UNA PERSONA, 

EN RELACIÓN A LOS REOUlSITOS 
EN LA NORMA DE COMPETENCIA.

Competencias especificas para orienta
dores en arte y creadores artisticos
• (.oinprcitüión cn’tiu  de la teoría y dis- 

curM ) aaual del arte.
• Clomprcnsión crítica de la evolución de 

los valores estéticos, históricos, materia
les, económicos y conceptuales.

• Qimprensión crítica de la responsabilidad 
de desarrollar el propio campo artístico.

• Comprensión crítica de la dimensión
preformativa y de incidencia social 

del arte.
Conocimientos de la 

teoría y el discurso actual 
del arte.

• Conocim ien
tos del vocabulario, 
códigos y de los con
ceptos inherentes al 
ámbito artístico.
• Conocim ien
tos del vocabulario y 

de los conceptos in
herentes a cada técnica 

anística en particular.
• Conocimiento

de Las diferentes funciones 
que d  ane ha adquirido a través 

dd desarrollo histórico. 
Conocimientos de producción y técnicas 
anísticas.
Conocimiento de las normas de actua
ción derivadas de los derechos de autor y 
de propiedad.
Conocimientos de los procesos y materia
les derivados de la creación y producción. 
Conocimientos básicos de la metodolo
gía de la investigación, de la fuentes de 
análisis, interpretación y síntesis. 
Conocimiento de los instrumentos y 
métodos de experimentación en el arte. 
Conocimiento de las características de 
los espacios y medios de exposición, al
macenaje y transporte de obras de arte. 
Conocimiento de los diferentes agentes 
artísticos y su funcionamiento. 
Habilidades para la creación artística y 
capacidad de construir obras de arte. 
Habilidad para establecer sistemas de 
producción.
Habilidad para oi^nizar y gestionar 
proyectos artísticos.
Habilidad para comunicar y diítindir 
proyectos artísticos.

• Habilidad para una presentación adecua
da de trabajos artísticos.

• C:!apacidad de exponer con clariiiad en for
ma oral y escrita los problemas artísticos.

• (..apacidad de auiorcHcxión¿ analítica y 
autocrítica.

• Capacidad de curiosidad y de sorpresa 
más allá de la percepción.

• Capacidad de trabajar autónomamente.
• C^apacidad para generar y gestionar la 

producción artística.
• Capacidad de aplicar profesionalmente 

tecnologías específicas.

Evaluación por com petencias laborales
Es el proceso de verificación de la capacidad de 
una persona, en relación a los requisitos en la 
norma de competencia.

.Se evalúan dependiendo del contexto y 
la misión en particular.
A partir de los perfiles, recolección de 
evidencias, se comparan vs objetivos.
Los criterios de evaluación se obtienen 
del análisis de competencias. 
Fundamentan en estándares que descri
ben el nivel esperado (describen un tra
bajo bien hecho).
El procedimiento se ciñe a un proceso 
más que a un tiempo.
Hay reconocimiento de aprendizajes 
previos.
Tiene claridad en para qué se evalúa la 
competencia.
Qué se espera de la evaluación, requeri
mientos del proceso.
Fundamentado en estándares que descri
ben el nivel esperado.
Sumativa: balance del proceso. 
Formativa: clarifica y orienta el proceso. 
La evaluación tiene en cuenta el cono
cimiento, las actitudes y el desempicño 
como principal evidencia.
El progreso se determina según las com
petencias demostradas.
El énfasis está en el logro de los resultados.
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RESULTADOS DE LA PRUEBA: COMPETENCIAS

C O N O C IM IEN TO  DE LAS COM PETENCIAS

Al prepintar acerca dd  conocimiento de las competencias los resultados fueron:
28.50%

®  Conoce Las comp>etencias 35,70%
%  Argumentativa, interpretativa, propositiva 21,40%
9  Compctencixs comunicativas 14.20*H)
9  Ciudadanas y básicas 28,SO%

14,20%

35,70%

21,40%

COM PETENCIA EN EL QUEHACER DOCENTE

Con la pregunta sobre cómo se demuestra la competencia en el quehacer docente los 
resultados fueron: 22,20%

No supieron como expresarlo 
Cambio social y de mentalidad 
A través del cambio en equipo

44,40%
33.30%
22,20%

M i

33.3091 I 44,40%

CARACTERÍSTICAS DEL LIFELONG LEARNING

Al preguntar acerca de las características del aprendizaje a lo largo de la vida los 
resultados fueron: 22.20%

9  No tienen idea del tema 
9 Saben que es aprendizaje

77.70%
22.20%

77.70%



RELACIÓN DE ESTUDIANTES

NÚM ERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR COLEGIO

C ol«gic
I.E.D. Gass

El Porvenir 
l.E.n. Sierra Morena 
ELscuela Nacional de Comercio 
l.E.D. Juan Maximiliano Ambrosio 
l.E D. Isla del Sol

Número de cstudianics participantes
88 
76 

122 
202 
270 
127

GRADO DECIMO

Colegio
i  l.E.D. Class 
H l.E.D. El Porvenir 
9  l.E.D. Sierra Morena 
9  Escuela Nacional de Comercio 
•  l.E.D. Isla del Sol

Grado décimo 
42 
25 
46 
94 
42

42 — 4?

GRADO UNDÉCIMO

Ca)legio
•  I.E.D. Class
9  l.LD . FJ Porvenir
#  I.E.D. Sierra Morena
#  Escuela Nacional de Comercio
•  l.E.D. Isla del Sol

(irado undécimo
46
51
76

108
85

□

46

m 51

lO: 76
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GRADO NOVENO

I.E.D. Juan Maximiliano Ambrosio 270

5

ESTUDIANTES POR GÉNERO

Colegio 
•  I.E.D.CIass 
0  F.E.D. EJ Porvenir 
0  I.E.D. Sierra Morena 
0 Escuela Nacional de Comercio 
0 I.E.O. Juan Maximiliano Ambrosio 
0 EE.D. Isla del Sol

ESTUDIANTES POR GÉNERO

Masculino
57
45
80

100
134
61

61 57

100

C>)legio Eemenino
0  I.E.D.Qass 31
%  I.E.D. EJ Porvenir 31
^  I.E.O. Sierra Morena 42
0  Escuela Nacional de Comercio 102
%  I.E.D. Juan Maximiliano Ambrosio 136
•  I.E.D. Isla del Sol 66

66 _  31

136

^ ^ ^ ^ ' 1 0 2

42



NÚMERO Y GÉNERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES Y LOS COLEGIOS Y SUS LOCALIDADES;

Anexo {Hieden encontrar los listados de estudiantes panicipantes de cada Colegio por genero y grado. La totalidad de estudiantes de cada § 
Colegio son las siguientes: O

Colepo Class 
Colepo l\>rvcnir
Colepo Stem .Vlorciu 
Maximiliano Ambrosio 
IsbddSol

122 (únicamente dd p u to  9)
270 ___ ________________
127

Escuda Nacional de Comercio
Total de estudiantes participantes 885

RELACIÓN DE ESTUDIANTES

Colepo No. de estudiantes 
panicipantes

Grado
10 11 Mañana

Jomada 
Tarde Noche

Género
Femenino Masculino

I.E.D. Qass 88 42 46 X 57 31

I.E.D. EJ Porvenir 76 25 51 X 45 31

I.E.D. Sierra Morena 122 46 76 X 80 42

Escuela Nacional de Comercio 202 94 108 X 100 102

LE.D. Juan Maximiliano Ambrosio 270 270 X X 134 136

LE.D. Isla del Sol 127 42 85 X 61 66



Estudio* y Avojtco*

RESULTADOS DOCENTE Y ASISTENCIA

&o

Nombre d d  Docente Formación Académica Arca de la cual es docente Colegio Jomada

Fk>r <le María Narváez Licenciada en Ftiosolia Gestión Empresarial Escuela Nacional de Comercio Mañaiu

Ana laicta Senato de S 'a r^ Licenciada Docente Directiva 1 E.DCIass Mañana

jau  'Ot'cncejtao Rivera Cjonzaicr Ltccnciado Inglés / Español 8 ' 9 ' Y 11* LE.D Class Mañana

Lta M aniu Lcoo Rcnpfo Licenciada ■Anes Plástkat 1.E.D Clxss Mañana

Rodnpi Guzman Qiúncero LE.D Class Mañana

jaime r.wfilln Licenciado en Aires Ptasriexs lduca>.u>n AnistKa 9*-10" Y 1 1* LE.D El Porvenir Tarde

)uan Cario* Cjomcz Lacenciado en Linguisrua ( audLiiHS' Fiica fi* V 7* / Ludíca de 
6* a 9*

I.F„D El Porvenir Mañana

Lms Oanid Quevedo I.E.D El Porvenir Mañana

M aru O adrs Barabona Laccnciado en Biología^ Química (Ciencias y Educación Ambicmal LE.D F̂  Porvenir Mañana

Nora Conacanza Romero [acencuda Ingles 9* Y 10* Ludiea de Ane I.E.D El Porvenir Tarde
Rom Lenr Montaba Humanidades Español 5* LE.D El Porvenir Tarde
Mana H dciu  Boborquez V. Licenciada en Ciencias Sociales Anes I.E.D Isla dcl Sol Mañana

Samuel Sánchez M. Normalisu Superior Enfocado en 
Maremaricas

Primana / Todas las áreas LE.D Isla del Sol Mañana

Céovaniu Sánchez Rodríguez licenciado en Anes Plásticas (Enfasis 
Historia dd  Ane)

Educación Anistica LE.D Juan Maximiliano Ambrosio Tarde

Martha de la  Torre Profesional Arres Escénicas Fatfásts 
Teatro Danza

Educación Arrístiea I.E.D Juan Maximiliano Ambrosio Tarde

Oiaiu Paob Avila B. LE.D Juan Maximiliano Ambrosio
Franciico Tnaru LE.D Juan Maximiliano Ambrosio Mañana
Elisabeth Cifuenres LE.D Juan Maximiliano Ambrosio Tarde
Angélica Puerro Clavijo I.E.D Juan Maximiliano Ambrosio Tarde
Damd PenagcH R. 

Lcofurdo AJvarcz B

laccnciado en Pedagogía Musical 

Licenciado en Pcdagrigia Musical

Música

Música y Artes
LE.D Sierra Morena 

I.E.D Sierra Morena

Mañana

Mañana
larydi C jtd m o  Sanabrta Licenciada en Educación Fftica 

Recreación y Depone
Danza de 7* a II* I.E.D Sierra Morena Mañana

Mddteth Piara Ijip e i I jeenaada en Arres Plásriiai Artes Plásticas LE.D Sierra Morena Mañana
Sara Jiménez laceiKÍada en Artes Pliititas Primaría I.E.D Sierra Morena Tarde
Zarra Restrepo licenciada en Fdutaiión l'rr- Facolar Prc-Escolar I.E.D Sierra Morena Mañana
Dons Yancth Panno Rórra I.E.D. Sierra Morena Mañana


