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CONTIENE: Objetivos Generales

1. Función del arte popular en la edu cación
2. Folklore y cultura pop ular
3. Las cuat ro capacidades creativas
4. Lo hu ntstlec y lo pr ctico
5. La escuela y la comunidad
6. Conocimiento de la estructu ra y elementos de la form a plást ica
7. Montaje de tall eres de ex perimentaci6n y capacitaci6 n de acti ·

vidades artfstico-populares, en cue las y cole ios
8.- Sin6 psis de los objetivos para la educaci6n de las artes plásticas

Objetivos referidos a la relaci6n entre el hombre y la naturaleza
Objetivos referidos a la relaci6n entre el hombre y la sociedad
Objetivos refer idos a la práctica de la expresi6n plástica
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Consideramos que las Artes Plásticas Populares no deben quedar en
el plano museográfico, o simplemente como un patrimonio cultu
ral a preservarse, sino que deben jugar un rol dinámico de partici
pación y desarrollo de la comunidad, para esto las instituciones pú
blicas y especialmente las referidas a la educación las deben dar ca
bida en su programa formal de la cultura popular.

El pueblo no puede consumir sino lo que es suyo y en función de
ese consumo desarrollarse, estamos en contra de todo lo que pue
de significar alienación foránea e impuesta, creemos que nuestra
nacionalidad andina está conformada por un sinnúmero increible
de valores artrsticos que determinan una personalidad muy acen
tuada. muy dinámica que se proyecta en la historia y en el tiempo.

La educación en este caso constituye un mecanismo efectivo, im
portantrslrno para desarrollar esta nacionalidad del pars, Es muy
doloroso ver como en la educación pre-ecolar , en nuestra época, se
usan materiales didácticos que nada tienen que ver con nuestra rea
lidad. Con esto no queremos hacer un enfoque chauvinista, que
pretenda convertirnos en una isla cultural dehechando los valores
propios del desarrollo de la humanidad y de la historia, pero si es
que al niño se le enseña primeramente la fábula de Blanca Nieves
y los Siete enanitos o, se le bombardea con imágenes de Walt Dis
ney, definitivamente se le está desfasando de nuestra realidad. El
material didáctico que llega a nuestras escuelas, es un material grá
fico sacado en otros entornos ajenos a nuestro medio comenzan
do desde la flora, la fauna, que nosotros no disponemos, que
no la tenemos. Sin embargo, en muchas ocasiones el niño y
el jóven ecuatorianos no conocen lo que es un zapallo por ejem
plo .

Nosotros consideramos que el mundo de la creación plástica, para
centrar un poco en el tema, está soportado por dos basamentos:

El uno es el basamento de la naturaleza, del entorno f rslco en con
tínuo dinamismo en contrnuo proceso de desarrollo y el otro el
entorno social con toda su historia y con todo su presente.

FUNCION DEL ARTE POPULAR EN LA EDUCJl



La creación Plástica entonces está sujeta a esta sintonra que se esta
blece entre el individuo, el medi o natural y el medio social en el

que se desarrolla.

Un art ista plástico podrá exp resa r miles de formas pero estas a lo
mejor son anárquicas si es que no tienen un contenido vivencial,
con esto queremos decir que el hombre, el niño, necesitan recibir
se con la naturaleza y con el medio social que le rodea para poder
expresar algo plástico coherente y que vaya dirigido a t ransformar

ese ent orn o en donde él ha estado desarrollándose.

Las Artes Populares en todas sus manifestaciones tienen much rsi
mas posibi l idades de ser recicladas y ser devueltas al ar t ista popu
lar, y al educando en términos de proyección al futuro.
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Uno de los fenómenos conceptuales con el cual no estamos de
acuerdo es el uso indiscriminado del término Folklore, para todo
lo que son manifestaciones culturales propias del pueblo; nosotros
consideramos que al arte hay que llamarle arte venga de donde ven
ga a la literatura hay que llamarle literatura, a la danza hay que lla
marle danza, a la cultura hay que llamarle cultura; por eso creemos
que no deben superponerse ciertos velámenes o parches, para ideo
lógicamente taponar una realidad absoluta: cual es la posibil idad
que el pueblo tiene de hacer arte .

El arte tiene sus categorías, tiene un código, un lenguaje que es
muy importante que estudiosos e instituciones lo vayan organizán 
do, los vayan desvelando para poder centrarlo en un lenguaje com
prensivo, sencillo, simple , propio del pueblo.

El término "folklore" encubre y homogeniza toda una serie de ma
nifestaciones; de otro lado el término folklore entraña en su con
tenido una ideología alienante cientifizante, tecn icista que en últi
ma instancia en los pueblos de América Latina y del Area Andina
en algunas ocasiones ha servido como mecanismo de opresión antes
que como un mecanismo de desarrollo

Por otro lado entre sus principios el folkore estudia los hechos cul
turales anónimos sin interés por el descubrimiento de sus causas y
autores, es decir conoce el hecho cultural en el presente y en su for
ma sin profundizar en su contenido.

Además debemos anotar el uso dado a los "Descubrimientos Fol
clóricos", uso turístico, para el consumo de extranjeros adinerados,
uso suntuario para intlectuales foráneos e inteligentes, mucho di
nero para el traficante de cultura.

Al arte se lo debe llamar arte sea producto de una clase social alta o
sea producto del esfuerzo popular.

Por qué llamar cultura y arte a las manifestaciones de ópera y
galería

Folklore V Cultura Popular



y llamar encambio folklore al arte del pueblo?

Por estas razones el Instituto Andino de Artes Populares propone
que la educación de las Artes Plásticasse fundamente en elementos
propios de nuestra cultura popular, para cumplir con dos objetivos
básicos:

1.- El conocimiento de nuestra cultura e historia dentro de todos
los niveles educativos.

2.- El desarrollo proyectivo al futuro de nuestra personalidad ar
t ística y cultural.
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Consideramos que el individuo si bien por un lado est~ sintonizado
con la naturaleza y por el otro con la sociedad, en su manifestación
creativa desarrolla cuatro capacidades fundamentales como ser vi·
vencial: la capacidad intelectiva, la capacidad emocional, la capaci
dad psico-motriz y la capacidad volitiva. Cuatro capacidades que la
educación las considera para el proceso de formación. puesactúan
de una manera sincrónica al mismo tiempo y establecen en última
instancia una expresión del contenido que ha resumido el indivl
duo; no puede. pues. por tanto la educación en nuestro medio y en
este momento; descuidar ninguno de estos campos. Como profe
sor universitario he ca(do en cuenta de la dura realidad que signifi 
ca que los estudiantes lleguen a la universidad casi invalidos en tér
minos del desarrollo psico-motriz y emotivo; tienen toda una can
tidad de fórmulas, de datos de carácter histórico, sistemas para re
solver ecuaciones matemáticas, geométricas, pero en el momento
que tienen que doblar un papel tienen que estrujarlo. arrugarlo pa
ra generar una textura no saben hacerlo, tienen miedo y tienen
verguenza, las manos, el manejo de las manos se ha atrofiado, esto,
por falta de práx is en el desarrollo psico-motriz, igual sucede con la
capacidad emocional, ustedes conocen como técnicos en el asunto
que el sentido estético es un sentimiento, que está en el campo de
las emociones; en el campo de la emotividad, la sensibilidad estéti
ca tiene que desarrollarse con una práctica igual como se desarrolla
la memoria igual como se desarrolla el sent ido del razonamiento ya
que el arte es también razonamiento, el arte también esuna forma
de conocimiento pero al mismo tiempo el hombre necesita cultivar
y desarrollar su.capacidad emotiva. su capacidad volitiva. la capaci
dad de autoconvicción y amor de que lo que está haciendo es
positivo para su desarrollo.

Las cuatro capacidades creativas



Dada la circunstancia de que actual mente ex isten dos enfoques re

lativos a la educación
UNO humanístico y enciclopédico
OTRO . pragmát ico y utilitario; el IADAP propone una integración

de los dos; dado que las artes populares mantienen su esencia por
un lado hurnarustica. por otro lado , utilitar ia funcional, es decir
no están hechas solamente para el disf rute estét ico sino tam
bién para que sirvan en el desarro l lo de la vi da en todos sus campos.

Hab íamos hab lado alguna vez la posibi l idad de establece r una rela
ción hori zontal de las mater ias en fun ción de las artes plásticas; por
ejemplo . nosotros propon íamos que t ratándose del conocim iento

de la orfebrería, del conocimi ento de los metales, el estudian te al
m ismo tiempo que desarro l la sus habil idades art ística s, podr ra sa
ber que las fó rmulas de la quúnica no son fórmu las que se las tie ne
que meter en su cerebro sin saber para que sirven y cuando van a
fu ncionar, personalmente nos hemos olvidado de la quún ica justa

mente por esta fal ta de pract icid ad, por esta falta de integración
en el conocimiento, pero si al mismo t iemp o que se manejan térmi 

nos formales: se recortan con tijeras las láminas de metal, se gol 

pean con un marti 1I o para saber como se pueden dar fo rmas a las
lám inas metá l icas, el pro fesor de física aprovec ha para enseñar la
calor imetría, kl dilatación y con tracci ón de los metales, que es la
duct ibil idad, la maleabi lidad, que se las enseñan en térm inos li bres

cos y que el est udiante nu nca ha tenid o la oportunidad de conocer

las elaborando palpando que es duc t ibi lidad.

Nuestr os art rstas pop ulares en una época para desoxi dar la (plata)
usaban la sal y el li món y una planta llamada acedera o chull p i,
hadan herv ir la plata en esa porción de 1(qu ido y lograban desox i

dar la; de esta f or ma práct ica y sencilla se incor pora la química al

conoc imiento científico .
La integración hor izontal consiste en usar y desarrol lar conocimien
tos de distintas áreasen ap li cacion es práct icas y estéticas.

Lo hurnan fst ico y lo práctico
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Consideramos que es muy impor tante la función de la escuela co
mo ente "académico social, " no creemos nosot ros que la escuela
tenga que constitu ir una unidad educat iva en sr, es decir una isla
donde ingresan Individuos y salen transformados, no , porque la
vida no es asr , nosotr os consideramos que dentro de la escuela de
be estar la comunidad y la escuela tien e que estar en la comunidad
es decir que tiene que establecerse una relación dialéctica entre el
pensar, el senti r y las necesidades de la comunidad, esto imp lica un
cambio de posición del cuerpo docente, el cuerpo docente,creemos.
tiene que const i tuirse en un ente mucho más versá t il , mucho más
acti vo, menos plenipotenci ari o , si cabe el tér mino , nuestra forma
ción nos establece estat us por pequeños niveles de conocim ientos
que hemos adquirido y esto desgraciadamente es muy pern icioso.

Nosotr os considerarnos que el art ista pop ular y el artesano t ianen
muchas cosas que enseñar, y ti ene gran voluntad, gran fé en lo que
hace, gran cariño para con su trabajo , pero desgraciadamente nues
tro Estado no le ha dado lugar , no le ha dado cabida en el campo
de la enseñanza, de la docencia, nuestro artesano se ha visto relega
do, nuestro art ista popular es menospreciado en un estatus peyora
tivo, el ser artesano es srrnbolo de escaso nivel cultural , un pobret e
aislado, sin embargo de la inmensa sabidur fa de carácter fil osófico,
cient (fico y estét ico que t iene potenciaImente para desarro l lar, en
señar lo suyo en escuelas y colegios, en establecim ient os de carác
ter art fst ico - plástico , esto dada, una cierta personalidad , una
cier ta slnt on fa de lo que podrfa ser en el futuro nuestra educación
en términos de plást ica.

El hecho de considerar al estudiante como un ente, producto del
medio natural y del medio social , implica que profesores y estu
diantes en cada uno de los entornos ernpfricos o cientff icos da
das las circu ntancias por las que atraviese tal o cual escuela, o
unidad educativa deban establecer un análisis una investigación un
conocimi ento del medio que les rodea, a este medio se lo conoce

Laescuela V la comunidad
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muy superficialmente en el libro de geograf(a. En la clase de
geograf(a se menciona muy oscuramente de ciertos lrrnítes. cierto
t ipo de puntos, ciertas elevaciones orográficas que el jóven estu
diante no ha ten ido la oportunidad de palparlas a través de su piel
de sus sentidos, entonces es necesario que se lo haga conocer en
términos vivencia les,Que profesores y alumnos salgan a conocer.

Sería importante el desarrollar en primera instancia este sentido de
palpar el palpitar del medio ambiente, de la flora, de la fauna ; esto
es lo que nosot ros denominamos el MOTIVO GESTOR .

Dentro del criterio de la filosofra del Instituto Andino de Artes Po
oulares, nosotros creemos pues, que el arte plástico surge y se nu
tre permanentemente de motivos gestores, consideramos Que nada
se crea de la nada que es mentira que el individuo crea por ilumi
nación, nosotros sabemos Que el hombre está dentro de un medio
y responde a las necesidades que le da ese medio, estas necesidades
son las que le obligan a crear y entonces en esta relación, en esta in
teracción del hombre con el medio, del niño con el medio se van
a producir ciertos deslumbramientos por A o B formas, por A o B
contenid os que nosotros denominamos "motivos gestores", ha
br ían motivos gestores trascendentes, importantes con un vigoroso
contenido en una escala de valores sociales y habrán motivos ges
to res de carácter más poético, de disfrute, propios a la escala del
desarrollo del .indiv iduo. A un niño de 4 a 5 años no le vamos a so
l icitar que desarrolle una creación a nivel de Siqueiros, esta es otra
cosa completamente diferente, son otros niveles, la sinton (a de
él con el medio ambiente está matizado por el desarrollo de su
conciencia creativa es importante sintonizarle con la flora, con la
fauna, con las necesidades propias de la edad en la que están desen
volviéndose. El profesor, el educador juegan un papel muy impor
tante en la medida en Queencausan este desvelamiento de los moti
vos gestores, por ejemplo: la forma de un insecto, analizada muy
crrticamente, si es posible profundizando la función de cada uno
de los elementos, con el cuerpo presente del insecto.

El conocimiento tiene que darse en un proceso abierto, no puede
darse dentro de un gabinete de laboratorio, tiene que ser un pro-



ceso en contacto permanente con la realidad, el profesor no tiene
por qué tener temor de enfrentar en la esquina del barrio o de la
escuela a la opini6n de la gente, a la op inión del conglomerado so

cial que le rodea , más bien todo lo contrario, se deberá impulsar

esta confrontación del ente educativo con el ente comunitar io,
receptar las opi ni ones y en este diálogo ir intercalando cono cimien
tos y desarro llándolos, creemos que en nuestro sistema educat ivo
nos falta madurez, este aspecto que menci onamos hace un rato ,

el campo de la emoti vidad y el campo de la volici6n; la capacidad
vol itiva, la capaci dad de compromiso surge de un cono cimiento
de la reali dad , uno no puede com prometerse o man ifestarse vo lun
taria mente con una fuer za o direcció n, si ese algo no se lo conoce ,

si no se sabe para que va a servir , entonces es importante darle es

te conocim iento al niño, al j óven y al ado lecent e, este senti do de

responsabilidad en función de un conoci miento crit ico de la rea
lidad, para esto hay un sinnúmero de técnicas que la educación ac
tual las establecen muy sabiamente, dinámica de grupo, guiones,
interacciones, mesas redondas, invitaciones a gentes. De repente
cuando se habla de interacción con la comunidad se piensa dema

siado en alto y se piensa demasiado académicamente, se piensa en
invitarle a Guayasamín, en invi tar le a Picasso, yo creo que si se
le in vita al zapatero de la esquina o al altarero de Pujili, o del
medi o donde la comunidad se desenvuelve; def init ivamente se

va a enriquecer la comunidad y por otro lado se va a enrique
cer la unidad educat iva, que es lo que piensa que es lo que opi

na, como hace las cosas. Yo no se si alguna vez a un maestro de
nivel colegial se le ocurri6 asistir a ver como forjan las herra mientas
con combo y martillo, como hacen funcionar el venterol para po

ner el hierro al rojo vivo y conversar que es lo que op ina el artesan o

que reali za esta gestión. Yo creo que esto es lo que hace falta, un
sentido más vivencial, más crItico más profundo. darl e al j6ven y al

niño un conocimiento de la rea1jdad que le permita integrarse a ella
y comprometerse a desarrollar; por que si nos dan una serie de co
nocimientos propios de una real idad ajena: de Franc ia, de A lema

nia, de Norteamérica, de Australia, nosotros nos ponemos a pensar
como ellos y es más lógico que cuando llegamos a profesionales
podamos desarrollarnos y desenvolvernos mejor en Francia que acá
en nuestro medi o , claro, porque estamos programados para fun

cionar allá.
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Para realizar un conocimiento anatrtico de las formas plásticas, he
mas desarr ollado una estructura dialéctica de conceptos referi dos
a la estét ica de ras formas. Este es un sistema que nos da bases pa
ra formular el conocim ien to de la realidad la recreación de esta rea
li dad en tér m inos plást icos; esto va desde el con ocimient o del pun o
to hasta el con ocimiento del espacio.

La llamamos dialéct ica porque implica el uso de cateqor ras de ca
rácter dinámico. nosotros consideramos que del PUNTO, en un
momento dado surge LA LINEA Y ést a se transforma en superf i 
cie, la superficie en volúmen, el vo lúrnen se tra nsforma en e pa
cio, el espacio tiene luz, tiene color entonces ésta es una relación
absolutamente dialéctica. es una aplicación de la DIALECTICA a
las A RTES PLASTICAS. nosotros no consideramos la existencia
de cada una de estas cateqorras aisladas sino que cond iserarnos
en términos absolutamente integrados y relativos. entonces
creemos que las artes plást icas tienen posibilidades de ser co
nocidas y desarrolladas ciennf lcarnente desde la escuela hasta la
con ocida-,y desarrollada cientificamente desde la escuela hasta la
universidad. usando este sistema de codificación. Es un tanto pe
l igroso que a este sistema se lo torne separado del indi v iduo corno
tal y separado del individuo con su entorno, por este motivo cons
ta dentro de la ESTRUCTURA DE CODIFICA CION el hombre irn
pl ícito de estas cateqor ras, el hombre punto, el hombre l (nea, el
hombre tex tura. el hombre símetrra. el hombre proporción , el
hombre tamaño y el hombre con su conciencia y sus capacidades
creativas inmerso dentro de las cateqorras propias del DESARRO
LLO SOCIAL, es decir lo filosófico, lo moral, lo político, lo eco
nómico, las fuerz as productivas y las relac iones de producción de
hecho estas últimas le dan al individuo posibilidades creat ivas, le
impulsan a que desarrolle talo cual manifestación; todos nosot ro
conocemos por ejemplo que las manifestaciones estéticas de la épo
ca colonial obedecer. a un tipo de ftlosotfa religi osa, a un ti po de
moral de carácter eclesiástico, la iglesia es la que impulsaba de al
guna manera la estructuración de tal o cual manifestación estét ica
en los conventos,en las IgleSIas

Conocimiento de la estructura y elementos di
plástica



Pues bien esta estructura comienza como decra hace un momento
por el punto, la línea, la superficie, el volúmen el espacio y el co
lor en un primer margen de referencia en un primer nivel. En el se
gundo plano están categorías como la textura, el tamaño, la pro
porción, el r itmo, la dirección, el equilibrio, el movimiento, la si
metria, la escala, cada una de estas categorías por supuesto están
desarrolladas con una serie de subdivisiones de subcategorías por
ejemplo nosotros conocemos cuando hablamos de textura que no
podemos tomar la textura en términos generales tenemos que sa
ber si la textura es óptica o háptica, brillante o mate, dura o suave.
Por tanto en cada una de esas categorías nosotros tenemos estable
cida una clasifi cación perfectamente determinada, y pretendemos
que esta sea ilustrada en tér minos visuales, y prácticos, de tal ma
nera que puedan ser facilmente utilizados por el niñq y el jóven y
que puedan ser confrontados en la realidad práctica ya que, igual
caeríamos en el error del conocimiento meramente teórico al ha
blar de la textura en forma libresca cuando se trata de una catego
ría que se la debe conocer por medio de la experiencia vivencial y
práctica.

Luego de estas categorías compuestas: textura, ritmo, simetría,
etc.. tenemos otras categorías propias de la relación nombre - natu 
raleza; así aparecen categorías como: la ley o principio de la seme
janza, la ley o principio de la proximidad, la ley o principio del
complemento, la ley de figura o fondo que se basan en los princi
pios establecidos por Kurt Kofka, Werte imer por Küller en la Psi
cología de la percepción yen la psicología de la forma .

Nosotros consideramos que el hombre reacciona de esta manera
por su permanente y progesiva evolución en el proceso de su forma
ción milenaria, estas categorías de ordenamiento no son un asunto
gratuito, la relación hombre-naturaleza, hombre-sociedad le han
permitido desarrollar una forma de síntesis, una forma de percep
ción, una forma de reacción, una forma de componer y decir las co
sas gráficamente, entonces, nosotros las sentimos lógicas, las senti
mos correctas, cuando de alguna manera se adaptan a esta serie de
principios ordenadores.
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Con este trabajo no tenernos pretensiones de caráct er estét ico, lo
que tenemos, es un interés de carácter didáctico, enseñar que es el
punto en términos plásticos, enseñar que es la simetría por rotación
en términos plásticos. Creemos que con un pequeño cursillo a pro
fesores, podr (amos dar origen a una tendencia o a una mot ivación
que permi ta una investi gación en profundidad ya que lo que se hall
sentado son apenas ciertos pr incipios básicos, ciertas raíces que ne
cesitan ser desarrolladas con la participación autónoma, con la po
tencial idad creadora de nuestros educadores . Nosotros no partici
pamos de la Idea de meter a los educadores en un molde rígido, si
no , dar les una mot ivación, una motivación que les induzca a ser
creadores, por que en la medida en que el educador sea un ente
creativo, podrá, educar al niño con sentido creativo, y desper tar
en él su creat ividad.

Consideramos que los planes de la Reforma Educativa deben tratar
igualmente , sobre un cambio en la manera de sentir, pensar, actuar
del educador ; cuando cambie el educador, de hecho cambiará
nuestras próximas generaciones, mientras el educador se mantenga
pasivo, no podrá sino crear entes pasivos, la educació n en tér minos
creativos, impl ica una permanente experimentación , una permanen
te búsqueda, pero si al niño de la escuela se les da un mol de, se les
enseña una revista, que llega, no sabernos de dónde, en donde exis
ten f iguras decorat ivas, ara que simplemente se cale, o so re esta,
se hechen unas puntaditas de cost ura; se le está enseñando a actuar
de una manera mecánica, de una manera acumulati va, no se le está
perm it iendo que desarro lle sus aptitudes.



El proceso de investigación teórica o de recopilación y análisis de
datos , debe tener continuidad con un proceso de experimentación

práctica, para que los alumnos elaboren su conocimiento en fun

ción de una teorIa. cuanto de una práctica .

El proceso de experimentación debe consistir fundamentalmente
en la elaboración de nuevos conocimientos, nuevas perspect ivas y

nuevas proyecciones de lo que es en la actualidad el arte popular

El arte subsiste y se robustece, cuando su elaboración no se limita a
una simple copia, sino que estimulándose en su propiav tradicional
fuente, se genera una nueva.

Esto solo se llega a producir en base de una permanente experimen

tación, donde los Jóvenes escolares. colegiales y los maestros pue
dan descubrir nuevas articulaciones en la producción del arte plásti 
co.

En la experimentación de taller, los alumnos reconocerán el uso de

las herramientas tradicionales y buscarán nuevo tipo de herramien
tas que perfeccionen y simplifiquen el trabajo.

En el mismo proceso, podrán capacitarse en el reconocirnento de

los materiales que tradicionalmente se emplean para la ejecución de

cada una de las tipoloqías de arte plástico popular; será además

también importante, que los educandos experimenten con nuevos

materiales, dando importancia a aquellos que la naturaleza de la
zona los produce.

De igual forma, se pondrá atención sobre los procesos y técnicas

tradicionales en la confección de obras plásticas de arte popular, ya
que la técnica vernácula y popular entraña inmensa sabldurra en su
producción , es pues muy importante que los alumnos asimilen es
tos conocimientos cientfficos populares, pero no se contenten con
conocerlos y dominarlos, sino que además continúen con la experi-

11

Montaje de talleres de experimentaci 6n y capacitaci6
8 actividades ardstico-populares, en escuelas y colegie
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m en tacr ón provec t iva, que per rni t irri el descubrim iento de nuevos

procesos y técni cas que faci li ten aperturas a la elaborac ión de nu e

vas obras.

La c irectrt z básica para que se cu mpla este objeti vo de ex peri men

tación y capaci tación , deberá ser la de desarro ll ar en el estu diante
su caPd ¡dad y ocaci ón cienuf ica y creat iva; con lo que querernos

deci r que el eje de la act ividad estudiant il debe gravi tar del mi smo

est udiante, no como hasta hoy en el profesor o instructor , deposi
tar io " in fal ible" del conocimie nto .

1 , l iJ " razon tiene al respecto Paulo Frei re cuand 1 pun tual iza que '

" Nad ie educa a nadi e

Nad ie se educa solo

I os 110 I II I Jl c S se educan entre sr, med iat izados po r I mundo "

El alumn o y el pro fesor deben ser concien tes que un pr oceso de ex

perunentación cient t'f ica, entraña un cierto número de var iab les po r

conocer . que en deter mina do mo mento generará n equivocaciones I¡

traspiés, así es la expe rimentac ió n; po r el contrari o, cuando la ex 

pellfnentación , se reduce a la simple imitación de los procesos y
técnicas tr adici onales; se desarroll a la habilidad del est udiante, más

no su poder crít ico , analítico y creat ivo.

C;, lf l embargo lo mas pern icioso de este modo educativo , ser ra el he

cho de que no colaborar ra al desarro llo de las cienc ias y la cultura,

sino que las retardar (a.

Ser fa beneficioso si dentro del proceso experi mental se pu diesen in·

cluir act iv idades práct icas en las que part ic ipen el maestro de escue
la, el educand o y el art ista popu lar; el maestro aportarla con su

conocer científi co y su encauzamiento pedagógico; el alumno con
savia nueva , act ividad y acción, inqu ietudes nuevas y riesgos plás

t icos; el artista popular seria el catal izador de la activ idad y el ma
estro de la sabia ciencia tradi cional.

De esta forma se loprarfa una t riloqra vanguard ista muy fructifica

dora de nuestra realidad.



Exis te una denotación más en to do este proceso de exper ime nta
ción y capacrtacrón . es el hecho de que el estudiante al experimen

tar producirá objetos, que le representar ran una utilidad económi

ca, que financiada sus estudios de bachiller o escolar

Progresivamente y paralelamente al aprendizaje cientrfico en hu

manidades, el estudiante adcuirlr ra una maestrea artrsti ca, que le
permitida montar su taller arnstico y proyectar su ac tividad , sea

al campo de la creación amst ica. al del arte apl icado o a los pr oce
sos de ind ust r ial ización Para el montaje de los talleres ex per irnen

tales se eligirán los tipos más representa tivos de ar te p lást ico po pu
lar de cada región, esta direct r iz queda sentada , si consrderarnos

que el pro eso de produ cción de un determ inado tipo .Je arte popu 

lar , obedece a un proceso muy largo y condicionado a mú lti ples
circusntanc ias, que el Pueblo de cada región las ha sabido utilizar
y sacar pr ovecho, este pro ceso en marcha no se lo puede desviar , si

no más bien aprovechar y acelerar.

Por ot ro lado , sena completamente ilógico el improvisar en una
zona que t iene vocac ión por los teji dos o la talla en madera; una ac
tividad relacionada con los metales o la cerámica; porq ue las un ida
des educat ivas que ase lo hicieren, seguramente t ropezar ran con se

rias dificultades, co menzando con las de aprovisionam iento de ma

ter ias primas. ji sesorarniento, mercado, etc .

Luego las dificultades se pronunciar Ian cuando en el proceso de
pr oducción no se tendrra a mano la posibi l idad de con statar en los
hech os práct icos del arte popular , la correcta o incorr ecta uti l iza

ción de tal o cual recurso. No estar ran presentes por muy escasos;

los artistas populares que aseso ren el proceso y encaucen correcta

mente a los pr ofesores y alumnos de las escuelas.

Se correr (a por tanto el grave riesgo de desecologizar el arte po pu
lar, ubicándolo en un entorno que no tiene condiciones para su de

sarroll o.

El pro ceso de exper imentación al igual que el de investigación , de

manda un mét odo op eracional que perm ita un correcto accionar

n
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En primer lugar, este proceso debe considerar ir avanzando de me
nos a más, progresivamente y sin caer en desesperaciones.

Hay que considerar que si los programas de investigación han per
manecido descuidados dentro del accionar educacional, la experi
mentación, no se la ha puesto en práctica nunca con un criterio
cient ífico.

Por esta razón las hipótesis que se planteen antes del proceso expe
rimental irán desvelándose poco a poco tras un colectivo trabajo.

"Hoy no es naturalmente fácil llegar a una correcta representación
del carácter popular del arte.

La destrucción económica progresista de las viejas formas de la vida
popular, operada por el capitalismo, ha derivado, en cuanto al Pue
blo se refiere, a una inseguridad en su concepción del mundo, en
sus tentativas culturales, en su gusto, en su juicio moral, lo que in
clusive ha creado la posibilidad de caer en el envenenamiento dema
gógico". El proceso de experimentación sin duda alguna es el re·
sorte que permite abrir el arca de la autenticidad y frescura artrsti-

ca, sin embargo como en el texto anterior lo cita George Luckacs,
no es fácil dar con el procedimiento correcto que vaya iluminando
las hipótesis experimentales trazadas a prioridad.

Conocemos que la experimentación surge de los procesos de inves
tigación y debería ser aplicativa a los tres grandes campos del desa
rrollo : experimentación en la producción, experimentación en la
distribución y experimentación en el consumo. Esto quiere decir
que si bien la cultura popular, lentamente experimenta e incursiona
nuevas sendas en cada uno de estos fenómenos sociales y económi
cos, lo hace intuitivamente, ciñéndose a causas de oferta y deman
da, mas, sin alternativas de plantear poI íticas acelerantes de estos
procesos experimentales.

Dejamos pues sentada la inquietud de la necesaria experimentación
de las avanzadas teorías económicas en la práctica cultural, dentro
de un marco de compromiso con el Pueblo, evadiendo el servilismo



al capital. Creemos que la exper imen tación es tan importante tan
to en la producc ión como en la di st r ibu ción y el co nsumo , ya que

si afron tamos, po r ejempl o con bueno s resultados, la ex per im enta

ci ón product iva. a lo mejor estamos apoyando a que sea el in ter rne

diario de la cu ltura popu lar. aque l qu e saque una inf lada ventaja e·

con órnica y socia l; lo Inverso igualmen te puede ser pernicioso , es

deci r experimentar y pon er en prácti ca magn(ficas pot rt ícas de co 

m erci al izaci ón, sin ten er un respaldo en un a pr odu .cion de autén

ti co valo r.

Ex perimen tar quiere decir buscar cienn f icarnen te resul tados sobre

un proceso, que tie ndan a economizar recursos en la repet ición fu

tura de dicho pr oceso; sta búsqueda parte de supuestos que no im ·

ponernos de una manera lógica. luego de la in vesti gación de los he··

chus pro ducidos hasta el momento ac tu 1; mient ras la investi qac ión

demanda una confr ontación con lo presente; la ex perimentación o

bliga A una co nf rontación con el f utur o , y de la unidad dia léctica

de ambas surge el conocim iento y la verd adera cu l tu ra.

LA expe ri men tac i ón tie ne además en cuanto a la producción de arte

popular se ref iere , dos cam pos de aplicación ' la forma y el conteni

do; en cuanto a forma se ref iere se el ben exper i ruentar el uso de

nu e os mater iales, nuevas herram ienta s, nu eva tecno locra y por en

de nuevos procesos de elabo ración del objeto de arte popular, em

pezando desde el simplemente const ru c t ivo u operacional , hasta la
forma colect iva de producción (talleres comunales de sitio, coope
rati vas, tall eres pilotos , etc .).

Varios teór icos c ómpl ices con el estado de post ració n de la cult ura

popu lar , han elevado sobre fa lsos alta res, el valo r y trascendencia

de nuestra ver rd ica cultura, im pidiendo de esta manera sea anali za

da, cuest ionada y desarro llada.

Según ellos el valor de nuestro arte popu lar reside en la "s impl ici

dad y autenticidad" de los in strumen t os, herramientas y proced i

mientos empleados; sin considerar que dichos instrumentos y pr o

cesos son una consecuenc ia, la mavor fa de veces del at raso cul tu
ral , de la al ienación y de la m iseria pop ular .

11
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Por ende el proponer mantener los tal cual ex isten es colaborar a
que dicho ídolo sagrado se apolille y que el Pueblo pierda su orien
tación.

Por tanto , la experimentación en cuanto a la forma se refi ere debe
considerar la validez y conveniencia de los instrumentos, herra
mientas y procesos en la época actual , referidos al necesario y real
in terés de t ransformación popular y de su cultura.

" La cuesti ón de si una obra es o no popular no concierne úni ca
mente a la forma "
" El tondo del asunto radica en sí la obra de art e en su conjunto es
compat ible o no con los intereses del Pueblo ".

"E I Pueblo no teme a las f ormas atr evidas si por medio de ellas se
plasman sus intereses. La audacia en la creación esaceptada por él
cuando no se separa la forma del contenido".

" El Pueblo esta listo a aprender los nuevos lenguajes, lo importante
es que el nuevo arte hable de sus genuinas in quietudes" (2)

La experimentación además cumple un papel gestor en la creativi
dad del educando que tie ne la posibilid ad práctica de manejar ma
teriales y herramientas desarrrollando su destreza manual y por tan
to su intel igencia.

Ha sido tomado peyorat ivamente el hecho de que un artesano se
gane la vida trabajando con las manos; premeditadamente se ha su
gerido de esta manera, que el artesano carece de un buen nivel inte
lectual , para menospreciarlo social mente e impe dirle su justa ubica
ción dentro del marco socio -cultural.

Una evidencia más de los intereses que las clases dominantes, den
tro del macro sistema, tienen de defensa de su estatus, a costa de la
miseria cul tural popular.

(2) Tomada del texto: "La situación del Realirnso Socialista"
de Francisco Posada . págs. 83 - 84



Hablando de expe rimentació n, al profesor de escuelas y colegios,
" me gustaría pedi rle que mantenga una perspectiva amplia respecto

a la palabra "inteligencia " y que no la reduzca simplemente a un
mero razonamiento lógico. Un ni ño que salta de un trampolrn si

guiendo una forma o un esti lo determinado, está ejerciendo un con
t rol inteligente com o el pian ista que mueve sus dedos tal como lo
requiere la partitura " , o com o el artesano que con marti llo y cin 

cel forja el dur o metal y lo convier te en poesía.

" La idea de que la inteli gencia implica compromiso, desarrol lo y
creatividad, es talvez el descubrimiento más importante que usted
habrá podido real izar ".

Por último, respect o a la organi zación de los talleres experimenta
les de carácter pedagógico dentro de escuelas y co legios, y los talle
res exper imen tales de sit io ubica dos en la comun idad, debemos de
jar dos ideas: el proceso de exper imenta ción debe ser permanente 
mente y continuado y para agili tar y dar con t in uidad a este proce
so debe ser dir igido con un método desde una insti tución especia
lizada y alimentar ia del proceso que t iene que ser de con t inuada
f ilt ració n.

11
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EDUCACION DE LAS ARTES PLASTICAS
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1.- CONOCIMIENTO CRITICO DEL MEDIO
FISICO DEL ALUMNO

El con ocimiento del medio natural , permite al alumno objet ivizar
la teor ía recibida en las aulas, proporcionándole la certeza de que

sus estudios tienen un fundamento concreto; de que no son las es

peculaciones etéreas o simplemente teóricas.

Al lograr este objetivo con métodos que conduzcan adecuad amen
te al alumno, la conciencia crrtica formada en él , de una realidad

que es suya y que está al alcance de su mano, se le permi t i rá usar

sus conocimientos para la transformación de la naturaleza en su
provecho; pu és, no tendrá la l imitación de poseer' un cúmulo de
teorías y principios que no conoce de donde vienen ni para que

sirven.

La educación plástica como la referida a las ciencias naturales, tie

ne sus recrees im ibrica das en el entorno natural del hombre , exis 
tiendo en esta etapa una total integraci ón entr e el conoc im ien to

art ísti co y el cientlfico.

Debemo s desarraigar , por tanto, la falsa idea de que son dos cam

pos de la actividad del hombre, totalmente divorciados .

OBJETI VOS REFERIDOS A LA REL ACION El
EL HOM BRE Y LA NATURALEZA



2. - DESARROLLO SISTEMATICO DE
LAS CAPACIDADES: Intelectiva

Emotiva
Volitiva
Psico-motriz

El enfrentar al alumno con su medi o natura l, no debe ser el col o

carl o "indefenso" de frente a un mundo que no le da otra informa
ció n que aquella que perc ibe a través de sus sentidos; debemos
comprender que es necesario adiestrarlo en la agudi zación de los

m ismos para que sus percepciones sean más completas, para que en

cuentre facil idad al elaborar los conceptos correspond ientes.

Ent renar lo para que con estas herramientas (percepciones y con
ceptos). tome los objetos y fenómen os reales y los desmenuce en
un esfuerzo por com prender sus carácter ísti cas fundamentales, su
esencia, su estr uc tura , su func ión y su f or ma.

Es necesar io crear en el alumno la conci enc ia de sí mi smo como un
ser humano íntegro, poseedor de sent idos, de vo luntad , de un siste
ma psicom otriz y de una capacidad de exp erimentar emociones y

sent imienta s.

Creemos pues, fu ndame ntal para llegar a una fo rmación integra l,
que la educación plásti ca part ici pe de una manera equil ibrada en
el conocim iento y desarrollo de los cuat ro camp os de la capacidad
creadora: la capacidad intelect iva, la capacidad emotiva, la capa
cidad vol it iva y la capacidad psicomotriz.

Estamos convencidos que la creación artística no es producto de

personas escogidas sino de aquellas que han logrado desarrollar e

qui l ibradamente las cuat ro capacidades mencionadas.

11
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CAPACIDAD CREATIVA DEL HOMBRE
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De acuerdo al gráfico precedente la capacidad creadora del hombre

se forma a través de los parámetros: el tiempo (pasado - presente y

futuro) y el espacio: medio físico y social del cual se nutre la crea

ción artística existe la necesidad inmediata de desalojar el concep

to de creatividad como sinónimo misterioso de intuición, subjetivi
dad, empirismo, habilidad o genialidad.

La creatividad se forma y funciona en base a la mteractuación de

las cuatro capacidades gráficadas y en un proceso dialéctico de co

nocimiento del mundo por un lado y transformación del mundo

por otro.

Existe el princip io de psicología que indica que todo conocimient o
se for ma con la participación de nuestros cinco sentidos.nosostros

lo ampl iaríamos indicando que todo proceso creativo se da con la
parti cipación dinámica e integral de las cuatro capacidades crea
do ras del hombre:

La Capacidad : Intelectiva

Emotiva
Psicomotriz
Volitiva.

JI
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3.- CONOCIMIENTO Y MANEJO CIENTIFICO DE LA
ESTRUCTURA DE LA FORMA PLASTICA

Una vez que se enfrenta a la realidad como un ser condente de s(
mismo, es tarea fundamental orientar sus percepciones y conceptos
para transformar su actitud observadora en creadora, siendo uno de
los mecanismos para conseguirlo, el manejo sistemático y organiza
do de la estructura de la forma plástica, tarea en la cual irá descu
briendo sus propias aptitudes y posibilidades.

La estructura de la forma plástica consiste en un ordenamiento de
los conceptos fundamentales, con los cuales se puede conocer ané
liticamente una forma, y permite de otro lado recrear u ordenar
nuevas formas.

Viene a constituirse en los números primeros y el abecedario de la
actividad plástica.

Por supuesto cabe aqu r indicar que será el profesor la persona más
idónea, para adecuar el concepto universal, tratando en la mencio
nada estructura, el nivel de desarrollo intelectivo del alumno, y al
medio social donde se incrementa el conocimiento.

Con este objet ivo pretendemos ordenar y completar un campo del
conocimiento -que ha permanecido al margen de todo tratamiento
sistémico.
(ver texto No. 3 publicado por el IADAP)



4.- DESARRAIGAR EL CRITERIO DE QUE LA CREACION
ARTISTlCA ES PRODUCTO DE SERES GENIALES
O PREDESTI NADOS HOMBRES O GRUPOS SOCIALES

Debemos eliminar el criterio errado de concebir las creaciones for
males plásticas como una de las aptitudes exclusivas de seres pre
destinados, hay que lograr que en la simbiósis de teorra - práctica
se destruya este mito que tanto daño hace a la educación integral
de niñ os, jóvenes y adultos.

Frecuentemente se escucha que "los art istas nacen y no se hacen"
nosotro s nos oponemos a este pensamiento con un NO rotun do,
basandonos en la milenaria evolución del hombre y en los grandes
y últimos descubri mientos de la ciencia psicológi ca.

Creemos que la expresión plástica del hombre es una facultad que
todo individuo la practica en mayor o menor nivel y que su desa
rrollo esta sujeto a un proceso que se dinamiza cuando el hombre
interactú a con el mund o.

Colateralmente al criter io de que el artista nace; en escuelas, cole
gios y universi dades, aquel maestro de artes plásti cas (como un ar
tista predestinado) impone al alumno un molde de su personalidad
y su genio, lo que conv ierte al estudiante en un t rtere troquelado y
amaestrado a imagen del profesor .

Esto sucede en tanto no se le dote al alumno de las herramientas
teóri co - práct icas que le permi tan descubrir el mundo y luego
transformarlo con voluntad propia y en beneficio social.

11



1.- CONOCIMIENTO CRITICO DE LA REALIDAD
SOCIAL DEL ESTUDIANTE

Tan importante como el conocimiento de la naturaleza, es el cono
cimiento del medio social por parte del alumno, pues, no es un ser
aislado, sino por el contrario , un ser ligado a la sociedad y todos sus
conflictos , y por lo mismo, es de suma importancia que posea los
conocimientos necesarios para que pueda desenvolverse con soltura
en ella, proyectándose como un sujeto socialmente út il capaz de
apor tar a su mejoramiento.

En el campo de la educación plástica el vinculo educand o - -socie
dad es def in it ivo , en tanto el hombre expresa en su obra a rt rst ica

sus ideas y sentimientos, producto de su relaci ón con los demás
hombres

Por otro lado la obra plástica cumple un papel mctivador y trans
formador del medio, por tanto se convierte en la portadora de imá
genes que refleja n la realidad social del mundo y como tal en ins
trumento del cono cimiento para los demás hombres.

La educación plástica corre el riesgo de volverse abstracta y ajena,
cuando no se sintoniza con nuestra realidad social. Además debe
mos anotar que los hechos vividos y concientizados por alumnos y
profesores , por su calidad y vivencias, cobran la importancia de
" Mot ivos Gestores" los cuales impulsan el desarrollo de la creación
plástica , convirti éndose en los temas o contenidos de la expresión .

OBJETIVOS REFERIDOS A LA RELACION
ENTRE EL ESTUDIANTE Y LA SOCIEDAD

11
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2.· CONOCIMIENTO DE LOS BASAMENTOS
HISTORICOS DE NUESTRA CULTURA

Parte del conocimiento de la sociedad es el conocimiento de los
basamentos históricos de nuestra cultura.

En la medida que rescatemos nuestras rarees y la naturaleza de las
mismas, podemos proyectar las acciones y actividades de los alum
nos con una personalidad cultural propia, sin tener que someternos
a una imposición que viene desde el exterior.

Es necesario caer en cuenta que la obra de expresión plástica, en el
nivel que sea ejecutada. es una gran sirnbiósis, y que ésta magna
integración solicita elementos no solo del presente si no también
del pasado. Por tal razón proponemos como un objetivo importan
te de la educación plástica, el conocimiento de nuestra historia
cultural.

Nuevamente miramos como el área de la educación y expresión
plásticas no son entes en sr, aislados y de práctica especializada, la
educación plástica se apoya en conocimientos matemáticos. socia
les, naturales y en este caso históricos.

La forma de expresión del niño y jóven se verá enriquecida 100 por
ciento si sabe.a ciencia cierta cuales son las causas y pormenores
que engendraron su presente.

Esto se vuelve más importante aún, cuando se trata de conocer y
expresar plasticamente nuestro entorno socio-cultural, con preten
ciones de desarrollo y proyectarlo sin hacer de él una rid (cula cari
catura.



3.- INTEGRACION DEL DESARROLLO ESTETICO
PLASTlCO A LOS PROCESOSPRODUCTIVOS DE
LA COLECTIVIDAD

La proyección de los motivos gestores de nuestra cultura hacia la
producción de la colectividad, marcará una continu idad de nuestros
valores manifestada en la creación de objetos con métodos moder
nos pero impregnados de una personalidad cultural caracterfst ica
de nuestros pueblos ; sin que ello signifique una repetición mecáni
ca, sino , la comprensión de la esencia de nuestros valo res cultura
les y su desarrollo en las condiciones actuales de produc ción.

Esto qui ere decir además, que la educación de las artes plást icas en
escuelas y colegios deben ser canal izadas de tal form a Que el alum
no vaya adquir iendo los conocimientos , destreza y sensibilidad ne
cesarios Que le permitan const rui r objetos bellos pero además úti
les.
Cada grupo social o comunidad, entorno de la educación del alum
no, tiene formas de producción (agrlcolas, industriales, artesanales,
comerciales, etc. l . La exp resión plást ica debe interven ir tanto en
el conocimiento de estos procesos pro ductivos cuanto en la com
plementación de los mismos.

El proceso de reintegración luego de 500 años de colon izaje esdifi
ci l , más no podemos darnos por vencidos antes de intentarlo.

Necesitamos reintegrarnos con nuestro ancestro por un lado y con
el mun do presente por otro; esa integración debe manifestarse
con una auténtica personalidad constru (da sobre nuestros gra
n (tices cimientos culturales cuyo depositario y guardian fué el pue
blo , el artesano y el artista popular.

Nos resta pués educar , incorporando los programas de artes plás
ticas a los procesos productivos de la comunidad con el objetivo a
demás de que el j6ven se incorpore a su matriz como un ente pro
ductivo, solvente y no como carga social.

11
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4.- ROBUSTECIMIENTO DE LOS VINCULOS
ESCUELA - COMUNIDAD

Todos los esfuerzos tanto de la colectividad así como del indivi
duo, deben revenirse a la comunidad y al individuo, mediante me
canismos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos a ac
ciones provechosas socialmente, y, en ello desempeña papel funda
mental el vínculo de la escuela con la comunidad, el mismo que
debe darse en todos los niveles y en campos concretos.

La participación de la escuela en las artesanías puede tener funcio
nes especificas en la experimentación de técnicas, procedimientos
y diseños, así como en la proyección de "motivos gestores", que
abarquen una amplia gama dentro de las artes populares (cerámica,
talla, orfebrería, etc.)

Esto como un desprendimiento del objetivo tratado en el numeral
anterior, pero además creemos fundamentalmente, implementar
mecanismos de educación informal que permitan la parti cipación
de la comunidad dentro de la escuela y viceversa.

Acaso nuestro viejo artesano no tendrá cosas que enseñar y anéc
dotas que contar a sus nietos escolares?

Creemos acaso que la comunidad no educa? tal vez pensamos que
nuestro artesano no tiene el suficiente nivel intelectual, como para
que ca-participe de nuestra formación?

o sucederá tal vez, que nuestros sistemas educativos han visto la
luz han crecido amamantados por un idioma que no lo conocemos
y que no sirve para nuestras necesidades?

Estamos seguros que el niño especialmente pre-escolar y escolar
aprende más cuando mira como se hace una cosa que cuando el
profesor le relata dicho procedimiento.

Demos pues posibilidad de que la escuela vaya al taller artesanal y
de que el artesano ingrese a la escuela.



5. - CONTINUIDAD VERTICAL DE LO SIMPLE
A LO COMPLEJO.

L os principios anter iormente expuestos, encuent ran los medi os ade

cuados para su consecución, en la normalización de técnicas y pro 
cedimientos, que implementados en todos los niveles de enseñanza
posibiliten llevar a ejecución los planes y programas planteados.

Por esto se hace im presci ndible con tar con un programa de educa
ción plást ica que tenga con t inuidad lógica y operativa en todos los

niveles, desde el pre-escolar hasta el universitario, y que considere
científicamente el alcance del curr rculum en función de los dife
rentes estados del desarrollo humano, de tal forma que no se le o

bl iguen tareas incomprensibles o fuera de su alcance al alumno.

Proponemos en tal virtud un ordenamiento de alcances progresi

vos y que vaya cubriendo los campos y conceptos más simpl es, para
llegar a los ordenamientos composici onales y conceptuales comple

jos
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6. - INTEGRACION HORIZONTAL ENTRE PROFESORES
Y ALUMNOS; Y DE ESTOS CON UNA VISION
TOTALIZADORA DE LA REALIDAD

En la educación plástica se hace necesaria una co-participación ac
tiva entre profesores y alumno, que conforme un ambiente donde
todos se sientan motivados a actuar sin Iimitaciones autoritarias,

sino más bien impulsados por el deseo común de objetivación plás
tica mejor posible .

Esta fraterna relación pedagógica permitirá que se de una integra
ción horizontal entre las diferentes materias y disciplinas cientrfi
cas o prácti cas y art rsncas . produciendose asr una correcta dinamia
to tali zadora que aumentar á el conocimiento y la práctica de la ex
presión plástica.

Cuando nosostros proponemos por ejemplo el conocimiento de la
forma de un conejo (verdadero) dentro del aula para luego repre
sentarlo : modelado, en la confección de un trtere, en un dibujo o
arcilla, no queremos decir que la educación plástica esta interf ir ien
do o duplicando el tiempo dedicado a las ciencias nat urales, zoolo
g(a, botánica. etc.

Todo lo contratio; nosotros proponemos la utilzación de los acerca
mientos producidos en cada una de las ciencias dentro de las prácti
cas de educación plást ica, con el objetivo de que cada caprtulo del
conocimiento se transforme en una vivencia (conocida, analizada,
comparada, representada y transformada) vivencia inolvidable que
será un verdadero apoyo al desarrollo del hombre ecuatoriano.

En el nivel escolar y dadas las formas como opera el profesor de es
cuela es factible y fácil la integración horizontal de las materias,
donde la expresión plástica juega un papel afirmador del conoci
miento cuando lo interpreta graficamente o voluntariamente, es de
cir cuando le da vida al número y color a la historia.

Cuando se antropomorfiza la flora y con ella se juega una ronda, se
enamora de ella y no se la olvida.



7. - UTILIZAR Y DESARROLLAR LOS VALORES ESTETlCOS
POPULARES PROPIOS DEL ENTORNO DEL
EDUCANDO

Como un complement o necesario y como parte de una poi {ti ca cul o
tural ampl ia, se plantea la revalorización del arte y la estética popu
lar : uno de los medi os ef icaces para esclarecer , fortalecer y proyec

tar las rarees cu lturales y la identidad de los pu eblos andinos. De
aquf se desprende el importante papel que dentro de esa poi (tica
cump len los cent ros de educación y los medios de enseñanza.

En los cen tro s de educación , los profesores imbuidos de los objeti 
vos generales de la po l rti ca de educación plante ada por los organis
m os del gob ierno, así co rno también de los princip ios rectores de
los programas específicos de enseñanza; conjuntamente con los es
tu diantes, encontraran la posibili dad de usar los valores culturales
y arnsti co po pulares , co mo obj etos o fen ómen os de estudio plás
t ico y de recreaci ón provect iva: los bailes populares, los co lores
y forma de los vestid os, la cerámica, los cuentos , las adivinanzas, la
ebanistería, la arquitectu ra, una calle , una cocin a, en fin todo obje
to de cultura po pular , de aquella cultura que es producto de una

necesidad vital y no de un capricho suntuario, nos permitirá est ruc
turar nuevas f ormas y lluevas objetos plást icos acordes a las necesi

dades del momen to actua l .

No tengamos temor pro fesores, de abrir nuestra capacidad creativa

al conocim iento de la simple pero pro f unda cu lt u ra popular.
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1.- CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PROPIOS

DEL ENTORNO

Es conocido que en muchas ocasiones se vuelve dificil que los alum

nos consigan materiales para las practicas artísticas, tales como
plastilina (muy costosa) cuadernos de dibujo espirales, cajas de a

cuarelas, pinceles, lápices de colores y lápices especiales.

Por tal razón, y especialmente para aquellos medios donde los men
cionados materiales se vuelven difíciles de conseguir, proponemos

como un objetivo de la práctica plástica el incentivar a maestros y
alumnos el usar materiales propios del medio: (arcillas, plumas,
madera, alambre, cuero, cortezas, fibras, etc.) que a más de ser eco
nómicos son 100 por ciento más expresivos dentro de la práctica

plástica.

Por otro lado el uso de materiales nuevos implica que los profesores
activen sus capacidades creativas lo que mantiene fresca y dinámica
la actividad, evitandose así la monoton ía.

En la cartilla referida al programa y metodología hacemos más ex
pi ícito el uso de los materiales e instrumentos de expresión plásti
ca.

OBJETIVOS REFERIDOS A LA PRACT ICA

DE LA EXPR ESION PLASTICA
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2.- DESARROLLO DE NUEVOS INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS PARA LA CREACION DE NUEVAS
FORMAS PLASTICAS

Para quien conozca en profundidad sobre la actividad artesanal no
le es extraño constatar que en los talleres de artistas populares de
renombre, lo que menos existe es la herramienta costosa, ext ranje
ra y de mala calidad.

Por lo general es el artesano quien se confecciona sus propias herra
mientas y aquellas le sirven a perfecc.ión para sus propósitos.

Por otro lado es de suma importancia que profesores y alumnos a
prendan a usar su cuerpo como la mejor de las herramientas.

¿Quién ha establecido que el niño no deba pintar con los dedos y

las manos? ¿Quién ha prohib ido que se haga pi ntura con baratas
anilinas y un poco de harina?

Acaso no podemos usar el patio de la escuela para di bujar sobre él
con plena libertad, especialmente si aquel es de t ierra y nos perrni 
te usar nuestros dedos o un trozo de madera)

Creemos que nuestra educación plástica debe salir de los esquemas
im portados, estériles y costosos, para ubicarse dent ro de nuestra
concreta forma de vida, esto permitirá que profesores y alumnos
desarrollen a plenitud sus capacidades creadoras.



3.- USO DEL METODO DEL "MOTIVO GESTOR"

Proponemos como un objetivo el que se use por profesores yalum
nos en las prácti cas de educación plástica el metodo del " Mot ivo
Gestor " que consiste básicamente en partir de un elemento de la
realidad tangible, racionalmente escogido por profesores y alumnos
y a part ir de ese elemento concreto, desarrollar su percepción, re
presentación, e interpretación plástica.

Aún cuand o en la cartilla referi da al programa expli camos el méto
do aquí lo mencionamos en sinó psis, indicando que consta de los
siguientes pasos:
1.- Elección del "motivo gestor" en función del interés que pueda

despertar en los alumnos.
(f lo r, insecto , ani mal , objeto de arte popular , cuent o, relato
histór ico , etc .)

2.- Conoc imiento sensorial y anal nico del "motivo gestor"
3.- Representación gráf ica, volumétrica, espacial del motivo gestor
4.- Interpretación plást ica o transformación plástica del moti vo

gestor .
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4.- CONSTRUCCION y MANEJO DE MATERIALES
DIDACTICOS ADECUADOS AL MEDIO

Una de las causas del lento desarrollo de las artes plasticas en nues
tro medio es el uso inadecuado de materiales didácticos, que cuan
do existen son importados e impropios para nuestras necesidades.

Se hace pues inprescindible contar con materiales didácticos apro
piados a nuestro medio, imágenes gráficas que a nuestros alumnos
les sean familiares, que representen contenidos afines a nuestros he
chos cul turales y objetos naturales.

Como podemos obligar a un niño que dibuje o modele volumétrica
mente un elefante, una jirafa, un submarino, un hada madr ina, si en
su vida ha tenido posibilidad de conocerlos; en cambio para un
niño de una comunidad de pescadores será familiar la imagen del
pez, del cangrejo, la concha, la palma, la canoa, la atarrava. la casa
sobre pilotes, etc.

Necesitamos pues impregnar al maestro de una visión critica de su
medio, para que utilice con propiedad los recursos del medio y los
tr ansforme en materiales iconográficos de uso inmediato . Por otro
lado hace falta una producción de material didáctico para difusión
masiva, usando la tele-educación, la revista, el perfodico, el texto.

Sería muy importante contar por ejemplo con una serie de textos
pedagógicos para la enseñanza de las principales artesanias artísti
cas a nivel escolar.
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