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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Social Educativo Vamos a la Escuela promueve una transformación educativa para 
transitar del concepto de materias a disciplinas, de maestros a cuerpo docente, y acercar la 
escuela al contexto del estudiante. El plan está formado por un conjunto de programas 
orientados a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y participación que 
facilitan el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y 
en condiciones de equidad. Entre los principales programas se tiene el Sistema Integrado de 
Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno (SI-EITP), que busca una transformación gradual que 
permita oportunidades equitativas de acceso, permanencia, aprendizaje y egreso efectivo en 
todos los niveles educativos a todas y todos los estudiantes con logros de calidad. Su 
concreción requiere acciones específicas y sostenidas orientadas a fortalecer el desarrollo 
profesional del docente. 
 
El MINED ha diseñado la Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente y el Plan Nacional 
de Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público 2015-2019, que plantea la 
formación continua docente como un componente estratégico para el logro de la calidad 
educativa. Esta incluye todas las acciones orientadas hacia la mejora de las competencias 
educativas y docentes, así como la actualización, especialización e innovación en las que 
participa cada docente desde el inicio de su ejercicio profesional. 
 

El presente plan de formación propone desarrollar marcos conceptuales y epistemológicos, 

capacidades básicas disciplinares y pedagógicas específicas de las artes como herramientas 

para la Educación Artística -estética y cultural- con el fin de que el profesorado sea capaz de 

crear, gestionar y facilitar experiencias significativas de aprendizaje en estas áreas del 

conocimiento, por medio de un proceso de formación modular de dos años y medio, cuyo 

enfoque y  orientación le permita analizar las potencialidades que plantean los enfoques 

educativos constructivista, construccionista, biocéntrico  y contemporáneo de la Educación 

Artística en donde media la pedagogía crítica y de la afectividad para sustentar los procesos 

educativos que desarrolla en el aula, el centro escolar, la escuela de tiempo pleno y la 

comunidad. 

El plan de formación consta de ocho módulos y se desarrollará mediante tres modalidades: 
 

 Formación presencial (64 horas por módulo). Jornadas de formación de ocho horas 
cada semana, durante dos meses para cada módulo. 

 Formación virtual (32 horas por módulo). Desarrollo de actividades y comunicación 
virtual, haciendo uso de la plataforma educativa Schoology. 

 Formación práctica (24 horas por módulo). Aplicación de los aprendizajes adquiridos 
en contextos educativos, en el aula, en el centro y en la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Formación en Educación Artística para Docentes en Servicio del Ministerio de 

Educación de El Salvador se justifica desde la necesidad de fortalecer las  competencias para 
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incidir en la mejora de la calidad de la enseñanza artística en los centros escolares del sistema 

educativo de El Salvador y del sistema educativo público en particular. Este esfuerzo se suma al 

proceso de actualización docente que el Ministerio de Educación realiza en las otras áreas del 

currículo nacional. Esto es porque el techo de la calidad de la educación en el país depende en 

gran medida de la calidad de la práctica docente, de sus procesos formativos y de 

actualización. 

 

En el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, reitera la necesidad de incorporar el 

componente artístico y cultural como un importante eslabón en la formación integral de la 

ciudadanía. «El modelo educativo nacional incorpora tres ejes fundamentales: recreación y 

deporte, Arte y Cultura y Ciencia y Tecnología.  

El eje de Arte y Cultura facilitará al estudiantado el conocimiento y el disfrute de las 

manifestaciones artísticas y culturales universales y nacionales, a partir de las cuales se 

promoverá el gusto estético, el pensamiento crítico y la identidad nacional, elementos que en 

esta época de globalización se deben fortalecer para contrarrestar la desvalorización de la 

cultura local, el inmediatismo y la novedad intrascendente». 1  

       En la dimensión internacional, este Plan de formación docente en educación 

artística para maestros en servicio se justifica en las reflexiones y programas de instituciones 

como la UNESCO, la OEI y los gobiernos de Iberoamérica que en las últimas Cumbres de 

Presidentes (incluyendo la de El Salvador, 2008) firmaron los acuerdos que corroboran que «el 

aprendizaje del arte y de la cultura en las escuelas constituye una de las estrategias más 

poderosas para la construcción de una ciudadanía intercultural» y «… el desarrollo integral y 

pleno de los niños y jóvenes».  

         Asimismo, se reitera la relevancia de la educación artística en el currículo escolar en las 

Metas Educativas 2021 suscritas por los países iberoamericanos (Meta general 5, Meta 

específica15: Meta específica 12) Ofrecer un currículo significativo que asegure la adquisición 

de las competencias básicas para el desarrollo personal y el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. Cuyos indicadores son el 20, Tiempo semanal dedicado a la educación artística en 

las escuelas (Nivel de logro 3 horas) y el 21, Porcentaje de profesores de Educación Artística con 

la titulación establecida. 2 

  De igual forma, este plan toma en consideración las reflexiones de foros regionales 

que buscan reformular, desde sus propias realidades las agendas y mapas de ruta  para la 

educación artística (Mapa de Ruta para la Educación Artística UNESCO, 2006 y la Agenda de 

Seúl, 2010). Entre ellos los encuentros regionales en Latinoamérica e iberoamericanos y los de 

otras regiones como la iniciativa The Africa Cluster of Another Roadmap for Arts Education 

liderada por Emma Wolukau-Wanambwa que consiste en siete grupos de trabajo en países 

Africanos: Uganda, Egipto, Ruanda, La República Democrática del Congo, Lesotho, Nigeria y Sur 

África que tiene como fin  investigar para hacer una contribución crítica y sostenida en el 

                                                           
1 Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, 2009-2014 (p.66) 
2 Recuperado de: 
http://www.oei.es/metas2021/foroart.htmOCEDUCARThttp://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/adios-

bachillerato-artes-escenicas-musica-

danza/csrcsrpor/20120925csrcsrsoc_1/Teshttp://designobserver.com/feature/design-and-the-social-

sector-an-annotated-bibliography/30158/http://www.elespectador.com/noticias/bogota/educacion-artistica-

un-derecho-articulo-520301http://www.cronica.com.mx/notas/2014/846866.html2 
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tiempo que contribuya al desarrollo de la práctica y política en el campo de la Educación 

Artística en África que reflejen los conceptos de arte y arte educación africanos y  que se 

revisen “Las historias de la Educación Artística”, el desarrollo de paradigmas alternativos, 

incorporando prácticas y los conceptos estéticos de los pueblos indígenas , la diseminación del 

conocimiento: cómo hacer accesible este conocimiento. La experiencia de África ilustra la 

importancia de impulsar en el país programas como el Plan Nacional de Formación para ir 

generando una capacidad instalada local que, a su vez, promueva sinergias para el fomento de 

la educación artística en el país en diálogo y colaboración con las sinergias internacionales.  

 Dos son las dimensiones principales que justifican este plan de formación docente en 

educación artística. En primer lugar, se consideran los fines de la educación en cuanto al logro 

de una formación integral de los salvadoreños que haga posible imaginar el país que queremos 

y pensar cómo lo construiremos (Carlos Mauricio Canjura, Ministro de Educación). En segundo 

lugar, este plan se justifica por la necesidad de desarrollar planteamientos pedagógicos y 

curriculares indispensables en el enfoque y los procesos educativos de las artes en El Salvador. 

En este punto, hay que señalar la valiosa oportunidad que significa la presencia de la 

educación artística (estética y cultural) en el currículo para el desarrollo pleno de los 

salvadoreños y por el potencial que presenta la educación artística en el currículo, ya que 

 “Puede aportar una contribución directa a la solución de los problemas sociales 

y culturales que afronta el mundo contemporáneo. Para que la educación 

artística pueda tener éxito frente a estos problemas, es de fundamental 

importancia que se alcancen niveles elevados en la concepción y ejecución de sus 

programas.” 

 (La Agenda de Seúl, Unesco, 2010) 

 

 El aporte de la educación artística en el ámbito del desarrollo de la imaginación 

creadora es clave para una sociedad salvadoreña dominada por patrones culturales foráneos.  

 En el currículo nacional la asignatura de Educación Artística forma parte de los niveles 

de educación inicial, parvularia, y de educación básica siendo el docente responsable de grado 

quien la imparte (salvo algunas excepciones). Esto, debido a la escasez de docentes 

especialistas en artes integrados al sistema y un presupuesto específico para este campo.  

 Todo ello, revela la necesidad apremiante de un Plan de Formación para los maestros 

con el fin de que se implemente y actualice el enfoque de la asignatura de Educación Artística 

en la concreción del currículo, ante los avances internacionales contemporáneos en la 

enseñanza de las artes, educación estética y cultural. Así mismo tomando en cuenta las 

necesidades, intereses y problemas locales y nacionales. 

 El salto de calidad que se propone este plan está dirigido a la fundamentación y 

dotación de significados de los contenidos de la educación artística basadas en un enfoque 

holístico y sistémico con relación a otros campos del saber, con lo cual se pretende superar los 

enfoques tecnicistas y utilitarios tan usuales en la educación artística.  

 Este Plan por lo tanto se constituye como un medio para preparar las condiciones para 

la llegada a todo el sistema educativo público de los docentes especialistas en educación 

artística que encontrarán a mediano y largo plazo, en el docente formado en educación 

artística contemporánea, un apoyo para formar un equipo que gestione la enseñanza de las 

artes y la educación estética y cultural en el sistema educativo desde el aula. A corto plazo este 

docente actualizado y sensibilizado mediante procesos formativos como el presente plan, será 
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gestor de la educación artística en el aula comprometido con un proceso de aprendizaje 

colaborativo, en donde alumno y docente se acercan de manera experiencial a las artes, a las 

experiencias estéticas y culturales que sus contextos de vida les den la oportunidad de 

explorar. En ello son fundamentales los procesos formativos en los que puedan participar los 

maestros en servicio. 

 

         Justificación de los contenidos transversales del currículo del Plan de Formación en 

Educación Artística de los docentes en servicio. 

 La educación artística contemporánea brinda una oportunidad para varios procesos 

importantes en el desarrollo integral de las personas, de ahí que forme parte del currículo 

nacional. Por lo que, si bien se han tomado en cuenta los paradigmas de la educación artística 

contemporánea y los avances en esta asignatura para el diseño de este Plan de Formación que 

se enfoca en la educación artística para la comprensión del entorno sociocultural del 

alumnado, para que éste le dé significado y lo transforme también se toma la oportunidad 

que brinda la educación artística para abordar el binomio ética/estética y la educación 

afectiva que  por medio de las artes y la educación estética y cultural  coadyuven al desarrollo 

integral, hacia una educación que favorezca el desarrollo de niños, niñas  y adolescentes 

felices, la construcción de una cultura de paz y para la convivencia. Aspectos clave en la 

formación de la niñez que tendrá repercusiones en su vida adulta. 

 De igual forma se enfatiza como eje cohesionador de esta propuesta formativa el 

disfrute de las artes como medio para construir humanidad; los modos de hacer y vivir la 

cultura, el descubrimiento, el juego y la poética que son en conjunto medios que contribuyen a 

evocar la vida y actitudes que lleven a la niñez a abrazar la vida, a procesos resilientes que 

respondan a los mecanismos corporales diseñados para preservar y nutrir la vida propia y la 

vida en el planeta en general.  

 Por lo tanto, aquí se proponen cinco ejes transversales a todos los módulos, los 

cuales, constituyen los contenidos de base para el módulo de Educación Artística que tendría 

la función de introducir a los docentes a los fundamentos de la educación artística 

contemporánea. Aspectos que serán retomados en los módulos de las diferentes disciplinas 

artísticas para profundizarlos desde la perspectiva propia de cada disciplina y su lenguaje. 

 Para llegar a estos cinco ejes transversales de la formación que se propone, se ha 

puesto en perspectiva el papel de la educación artística en el desarrollo integral de las 

personas. Las siguientes citas [1] son elocuentes para describir la relevancia de la educación 

artística en la vida y la que debe llegar a tener en la concreción del currículo nacional:   

 La Educación Artística garantiza el cumplimiento del derecho humano a la educación y la 

participación en la cultura (Hoja de Ruta para la Educación Artística (UNESCO, 2006). 

 La cultura y las artes son componentes básicos de una educación integral que permita al 

individuo desarrollarse plenamente. Por lo tanto, la educación artística es un derecho 

universal para todos los educandos comprendidas las personas que suelen quedar excluidas de 

la educación, como por ejemplo los inmigrantes, las minorías culturales y las personas 

discapacitadas. Las artes son esenciales para el conocimiento. Como reacción a la negación de 

que la Escuela hace el papel de los sentimientos en la formación de los futuros ciudadanos, es 
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necesario que lo afectivo, lo emotivo, lo biográfico, lo subjetivo adquieran de nuevo un lugar 

esencial en la cotidianidad de las aulas (Sentidos Tránsibéricos, Beja, Portugal, 2008). 

 Desarrollar las capacidades individuales. Todos los humanos tienen un potencial creativo. Las 

artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona que aprende participa 

en experiencias, procesos y desarrollos creativos. Según las investigaciones realizadas, [2] 

cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe 

una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su 

iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación 

moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia 

autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. (de pensamiento y acción ) 

 La dimensión sociocultural de la Educación Artística, destaca su valor en la promoción de la 

diversidad cultural y cohesión social. (La 2.ª Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, 

Seúl, Corea 2010 [folleto informativo]). 

 Permite la interacción transformadora y comprensiva del mundo. En ese sentido, es 

fundamental para el desarrollo de la sensibilidad estética, la identidad, la creatividad y el 

pensamiento reflexivo, creativo y crítico, condiciones inherentes al ser humano, bases de la 

inclusión social en contextos de diversidad y pluralidad cultural, como forma de construcción 

política y ciudadana. (Arteducación 09, Bogotá. Las Artes en la Educación ¿para qué? [Cuaderno 

de la Cumbre]. 

 …las experiencias educativas de distintos niveles de formalidad e informalidad definen los 

procesos de construcción de identidad y reconocimiento de dignidad en lo local, y se 

convierte en base para hacer aportes singulares a la construcción cultural contemporánea. 

(Cumbre Latinoamericana y caribeña sobre arte Educación Artística, 2009. Declaración de 

Bogotá. [primer borrador]). 

 La Educación Artística es un elemento fundamental para el desarrollo político, social, 

económico, ambiental y humano….promueve bienestar social y oportunidades para la 

construcción de una sociedad más incluyente, solidaria y participativa. (Arteducación 09, 

Bogotá. Coloquio Trabajo en Red y organizaciones de base de la Sociedad Civil [Documento de 

la mesa de trabajo]. 

 La educación artística en todas sus modalidades es una prioridad para la salud social del país 

(Valle Contreras, 2011). 

 

 
Se presenta este Plan a iniciativa del Ministerio de Educación para que fortalezca los procesos 
educativos en este campo y en espera de que sea desarrollado según los enfoques y 
metodologías que se proponen. 

PERFIL DE ENTRADA  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Poseer al menos una de las siguientes titulaciones:  

 Licenciaturas afines a las artes. 

 Título de docente en la especialidad de Educación Artística. 

 Título de docente en la especialidad de I y II Ciclo de Educación Básica.  

 Licenciado en Primero y Segundo Ciclo de Educación Básica.  

 Licenciados en Ciencias de la Educación y en Educación Parvularia.  
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EXPERIENCIA DOCENTE  

● Experiencia docente en el nivel básico o medio en cualquiera de las modalidades en la 

especialidad Educación Artística o de las Artes, en el sector público o privado.  

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS  

Dominio básico de ofimática y uso productivo de las TIC (tecnologías de Información y la 

Comunicación). 

OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar marcos conceptuales y epistemológicos, capacidades básicas 
disciplinares y pedagógicas específicas de las artes como herramientas para la 
Educación Artística -estética y cultural- con el fin de que el profesorado sea capaz 
de crear, gestionar y facilitar experiencias significativas de aprendizaje en estas 
áreas del conocimiento, por medio de un proceso de formación modular de dos 
años y medio, cuyo enfoque y su orientación le permita analizar las potencialidades 
que plantean los enfoques educativos constructivista, biocéntrico  y 
contemporáneo de la Educación Artística en donde media la pedagogía crítica y de 
la afectividad para sustentar los procesos educativos que desarrolla en el aula, el 
centro escolar, la escuela de tiempo pleno y la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Actualizar la propia práctica pedagógica en educación artística a partir de la 
deconstrucción de los conceptos, creencias y saberes sobre educación artística 
(estética y cultural) que permitan la revisión autobiográfica de cuáles son, cuándo 
se instalaron y en qué contexto histórico se establecieron. 

 
• Fundamentar y actualizar a docentes especialistas y generalistas en servicio que 

desean especializarse en Educación Artística de acuerdo a los contextos y 
necesidades locales a partir de los avances internacionales en esta área del 
conocimiento, tomando en cuenta las  estéticas, las historias y discursos estéticos 
propios y diversos para hacer una revisión (dialógico) de los tradicionalmente 
predominantes de manera que los docentes formados sean agentes que 
desarrollen en el sistema educativo nacional; procesos de empoderamiento 
artístico, estético y cultural para el desarrollo integral del alumnado, la 
construcción identitaria, ciudadana, la cohesión y transformación social en un 
marco plural y  multicultural.  

 
• Construir un proyecto didáctico en la enseñanza de las artes en el contexto escolar y 

comunitario para la propia práctica pedagógica que tenga como base la pedagogía 
de la afectividad  (binomio ética/estética) para fomentar y generar sensibilidades 
de expresiones estéticas y de apreciación de la diversidad, de formas y modos de 
pensar, que según los ciudadanos y sus construcciones culturales, lleven al 
profesorado (y por su medio al alumnado) a conformar  una cultura de paz que 
tenga como propósito el crecimiento personal en armonía con la sustentabilidad 
ambiental.  
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• Revalorizar en la propia práctica docente de la educación artística (estética y cultural) 

el concepto de cuerpo como unidad a partir de la revisión de las concepciones 
culturales híbridas que caracterizan la cultura local; asimismo, la revisión de dicho 
concepto desde la estética contemporánea, el enfoque postmoderno de la 
educación artística desde una perspectiva dialógica que explora las dimensiones  
multiculturalidad/ transculturalidad y el enfoque educativo biocéntrico (conexión 
con la vida) con el fin de que se generen procesos artístico educativos que 
fomenten la  integración  mente (intelecto), subjetividad (emociones y 
sentimientos) y cuerpo (genética, fisiología, biología)  cuya unidad se traduce en la  
corporalidad, concepto que tiene el potencial de  mover al profesorado a diseñar 
experiencias artístico-educativas significativas que  coadyuven al autocuido del 
docente y del alumnado como herramienta para prevenir y contener  procesos 
disociativos. 

 
•  Revisar en la práctica pedagógica en educación artística la relación patrimonio 

cultural/pluralidad  en donde los consensos sobre la valorización,  preservación y 
tutela del patrimonio cultural con los que algunos colectivos se identifican no 
excluyan o invisibilicen la diversidad cultural. 

 
• Desarrollar competencias y aplicar alfabetizaciones en las tecnologías ancestrales, 

tradicionales y nuevas en el ámbito de las artes y vinculadas a los recursos, 
procesos y técnicas básicas de las artes plásticas, música, danza y teatro;  para el 
diseño de experiencias significativas de aprendizaje en el aula y en espacios 
comunitarios.  

 
•  Promover el potencial y sentido de la educación artística (estética y cultural) en el 

currículo, así como también en otros espacios comunitarios para el desarrollo 
integral y cultural de las personas y el fomento de la cohesión social que armonice 
con el desarrollo sustentable. 

 
• Favorecer el análisis de los cambios paradigmáticos en los discursos estéticos 

contemporáneos, su incidencia social, cultural y las implicaciones que esto tiene en 
la educación artística contemporánea.  

 
 
 
 

Competencias 
COMPETENCIAS GENÉRICAS  

COMPETENCIA DIDÁCTICA  

El docente debe entender y dominar los asuntos metodológicos y pedagógicos de su práctica, 

es decir, la asociación de cómo se aprende y cómo se enseña. El punto central es que el 

maestro tenga una familiaridad con los problemas epistemológicos de su práctica, que conciba 

la tarea de enseñar de forma comprometida con el estudiante, para lograr su máximo 

desarrollo sin discriminación, segregación ni exclusión. En el uso de esta competencia el 
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docente debe estar en disposición de creación de escenarios generadores de necesidades de 

aprendizaje, con la intención de que el educando movilice sus recursos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para resolverlas, con criterios de exigencia evidenciables e 

indicadores de calidad previamente definidos. La competencia didáctica supone tener los 

conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar, desarrollar y evaluar situaciones de 

aprendizaje pertinentes en la que se adapten planes y programas a las características 

particulares de los estudiantes con criterios inclusivos, crear escenarios de aprendizaje en los 

que se haga uso de metodologías incluyentes que favorezcan el desarrollo de competencias en 

el estudiantado reconociendo y aceptando la diversidad del grupo, poseer la capacidad 

creativa para el diseño de material didáctico, movilización de recursos y procedimientos para 

una evaluación inclusiva del estudiantado que esté orientada a mejorar la calidad de los 

aprendizajes. Esta competencia se moviliza en los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

realizan con los estudiantes, en la educación familiar, en la realización de trabajos en equipo.  

COMPETENCIA COMUNICATIVA  

El ejercicio de la profesión docente implica una permanente interacción con compañeros, 

estudiantes, padres de familia y otras personas, tanto de forma oral como escrita. El acto 

docente es, en sí, un acto comunicativo. Las reuniones de docentes, el trabajo en equipo, las 

entrevistas con los padres, la asesoría personal al estudiantado, la elaboración de propuestas 

escritas, la producción de información, son otras de las acciones que forman parte del trabajo 

que habitualmente tiene el docente. Cada estilo de comunicación tiene sus códigos específicos 

y debe establecerse en un clima de relaciones asertivas. El uso de la competencia comunicativa 

implica la movilización de recursos de la persona en interacción que están, por una parte, 

orientados a la cohesión, mediante el dominio de aspectos actitudinales y emocionales (saber 

ser): solidaridad, comunicación empática, tolerancia, capacidad de adaptación a ambientes y 

estilos personales, gestión efectiva de conflictos, respeto a las personas, entusiasmo, sentido 

de pertenencia, honestidad; y, por otro lado, orientados a la productividad, mediante el 

dominio de conocimientos y procedimientos (saber y saber hacer): clarificación en los 

objetivos de cada acto comunicativo, reparto y asunción de responsabilidades y compromisos, 

consonancia de sinergias, intercambio libre de ideas, negociación y establecimiento de 

consensos, aprovechamiento de habilidades y conocimientos individuales para la realización 

eficaz de funciones, dedicación, clarificación de roles, crítica y autocrítica orientada a la 

mejora. Con la creación de los sistemas integrados, se abren nuevos espacios de comunicación 

con la comunidad, los padres y madres y los estudiantes, donde el papel que asumen los 

docentes es clave para asegurar la cohesión y enriquecer las competencias comunicativas de 

los interlocutores. Para el docente esto implica incluir entre sus habilidades la ayuda 

pedagógica necesaria que facilite el aprendizaje de métodos y procedimientos que promuevan 

la comunicación en un ambiente de inclusión entre todas las personas. Esta competencia se 

moviliza en situaciones de aprendizaje y enseñanza, asesoramiento, generación de ideas, toma 

de decisiones, resolución de problemas, expresión de ideas y opiniones, intercambio de 

información, debates, evaluaciones de procesos y de productos.  

COMPETENCIA DE FORMACIÓN Y AUTOFORMACIÓN  

La docencia como campo profesional que está en permanente transformación y evolución 

requiere de un ejercicio constante de actualización, producto de los avances de las ciencias, de 
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la tecnología y de la sociedad. Con esta competencia se busca incorporar hábitos permanentes 

de autoformación y el desarrollo de redes de docentes para la formación, que despierte en 

ellos la curiosidad epistémica, que organicen de forma autónoma procesos de formación e 

investigación e incorporen los nuevos saberes a sus prácticas. Gestionar la propia formación de 

forma competente supone la identificación de ámbitos de mejora o áreas de desarrollo en la 

profesión, organización y combinación de la formación con otras actividades, planificación y 

establecimiento de metas de formación, identificación de información confiable y acorde con 

los actuales enfoques educativos, niveles óptimos de comprensión lectora, compartir saberes 

fundamentados, transitar de la teoría a la práctica y a la inversa, tener flexibilidad en la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. Esta competencia se moviliza en la lectura y 

análisis de textos impresos o digitales asociados o próximos a la profesión, la organización y 

gestión de equipos de formación, la experimentación y análisis de nuevas formas de ejercer la 

docencia.  

COMPETENCIA EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  

En el trabajo docente se amplían grandemente las posibilidades de comunicación, de 

información y pedagógicas con la incorporación de las nuevas tecnologías. Permite la 

agilización y economía de la comunicación, el acceso a una ingente cantidad de información y 

la diversificación de opciones metodológicas al servicio del aprendizaje. El dominio de las 

nuevas tecnologías requiere la utilización de programas de edición de documentos y cálculo; la 

búsqueda selectiva de información en internet; el uso de software para la comunicación en 

tiempo real o en diferido, con una o varias personas y a través de diferentes dispositivos; el 

empleo, tanto del docente como de los estudiantes, de programas educativos; el 

aprovechamiento de la Internet como una fuente de información para los estudiantes a través 

de soporte textual, gráfico o videográfico. Esta competencia se moviliza en la elaboración de 

documentos, la comunicación remota, procesos de enseñanza y aprendizaje. 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES DEL PLAN DE FORMACIÓN DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA   

Generales 

El docente especialista: 

 Abstrae, analiza y sintetiza en situaciones diferentes y en la gestión y desarrollo de 

proyectos3.  

 Organiza y de planifica mostrando ética, autonomía, responsabilidad social y 

compromiso ciudadano.  

 Contar con habilidades interpersonales, como el liderazgo que lo  lleve al 

cumplimiento de metas, a la resolución de problemas en nuevas situaciones de 

manera creativa, comprometido con la preservación del medio ambiente, con su 

                                                           
33 Con base a Tuning América Latina (2007-2013) el graduado del curso de formación en educación 
artística para docentes en servicio del Ministerio de Educación habrá adquirido las siguientes 
competencias. 
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medio socio cultural, valorando y respetando la diversidad y la multiculturalidad para 

la toma de decisiones con capacidad crítica y autocrítica. 

 Gestionar su liderazgo  por medio de su capacidad de comunicación oral y escrita, 

capacidad para el trabajo en equipo motivando y conduciendo hacia metas comunes y 

a la realización de proyectos.  

 Capacidad de relacionar las artes con otras disciplinas del currículum nacional a fin de 

valorar que se debe lograr una formación integral en función de un conocimiento 

integral y globalizado. 

 

Específicas  

 Aplica conocimientos históricos, teóricos y prácticos de la educación, las artes y de la 

educación artística contemporánea, así como de otras áreas del conocimiento en el 

diseño de experiencias y significativas de aprendizaje estético cultural en el entorno 

escolar y comunitario.   

 Genera espacios que propician por medio de  procesos de creación  artística el 

crecimiento personal, de creación y re-creación.  

 Motiva y sensibiliza a los estudiantes ante los hechos artísticos y su consumo de 

manera que los valoren por su propio peso y funcionalidad como parte de la vida. 

 Diseña y aplica la evaluación del aprendizaje en la enseñanza de las artes (área estética 

y cultural) con criterio y pensamiento flexible para evaluar los avances y los procesos 

tomando como base el punto  de partida de cada estudiante y no el de sus 

compañeros o estándares ideales fuera de la realidad del contexto del aula y su de su 

entorno. 

 Aplica procesos de investigación  para la mejora continua de  los procesos de 

aprendizaje y el diseño de proyectos artísticos educativos en la escuela y la comunidad.  

 Crea estrategias en el aula para generar en los estudiantes actitudes de disfrute, 

apreciación y tutela de las expresiones artísticas y socio-culturales.  

 Aplica herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

educación artística. 

  

GESTIÓN CULTURAL Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA. 

Comprende las capacidades de liderar, gestionar y desarrollar procesos de expresión-creación 

artística por medio del manejo y dominio de las técnicas, de la investigación y de los recursos 

de las artes.   

CORPORALIDAD 

Comprende las capacidades de expresarse y de crear por medio de lenguajes artísticos 

aplicando métodos y metodologías que propicien el desarrollo de la afectividad y la 

corporalidad entendida como unidad constituida por mente (intelecto), subjetividad 

(emociones y sentimientos) y cuerpo (genética, fisiología, biología) y el cuerpo vivenciado. 
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DISCURSIVA ESTÉTICA - ARTÍSTICA Y CULTURAL.  

Interpreta los discursos estéticos artísticos y culturales posmodernos desde una perspectiva 

dialógica.  

PEDAGOGÍA DE LA AFECTIVIDAD 

Gestiona procesos educativos que desde un enfoque ético-estético y biocéntrico, contribuyan 

al diseño de experiencias significativas de aprendizaje para el desarrollo humano integral y la 

construcción de una cultura de Paz en armonía con el desarrollo sustentable a partir de la 

potenciación de la inteligencia afectiva. 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL IDENTITARIA 

Valoriza las expresiones y construcciones culturales desde una perspectiva dialógica que se 

expresa en el disfrute y respeto de la diversidad, la multiculturalidad, la interculturalidad; las 

relaciones entre pasado y presente, entre cultura y  artes y de estos con el individuo, la 

sociedad y sus procesos de desarrollo; para la autodefinición identitaria en contraste con las 

identidades colectivas.  

Módulos de formación  
Módulo I Fundamentos pedagógicos de la educación artística. 
Módulo II Introducción a las áreas disciplinares artísticas 
Módulo III Expresión plástica  
Módulo IV Expresión y apreciación musical 
Módulo V Expresión corporal y danza 
Módulo VI Expresión teatral 
Módulo VII Investigación basada en las artes 
Módulo VIII Educación artística y transversalidad 

Módulo I: Educación Artística (rediseño) 
El Módulo I constituye la base epistemológica para todos los módulos de esta formación por lo 

que en él se exploran los cinco Ejes Transversales de esta formación y las implicaciones que 

tienen en el enfoque de la educación artística escolar en las áreas de la música, el teatro, la 

danza y las artes plásticas, las cuales forman parte de la asignatura de Educación Artística en el 

currículo nacional.  

 

Estos ejes surgen de la implementación de los diferentes enfoques definidos para la 

formación: el cognitivo, el postmoderno, y el biocéntrico, y se enumeran a continuación: 1. La 

pedagogía de la afectividad. 2. La corporalidad, 3. Los discursos estéticos, artísticos y 

culturales desde la mirada dialógica contemporánea. 4. Patrimonio y pluralidad y 5. 

Técnicas y recursos artísticos preliminares. Cada uno de estos ejes relacionado estrechamente 
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con los enfoques pedagógicos de la nueva visión de educación artística que se pretende 

desarrollar. 

Este módulo también da respuesta a las preguntas ¿Qué es la educación artística y cuáles son 

los recursos para la planificación didáctica y su desarrollo en el aula y centro escolar basados 

en enfoques contemporáneos desde las necesidades, intereses, problemas, riquezas y 

realidades locales?  ¿cuáles son los enfoques pedagógicos, cuándo se instalaron y en qué 

contexto histórico se establecieron?  que definen la práctica pedagógica del docente.  

 

Para contestar estas preguntas la primera unidad Enfoques pedagógicos y psicopedagógicos de 

la Educación  Artística se enfoca en descubrir cómo aprendimos sobre las artes (educación 

estética y cultural) y  basa su estrategia pedagógica en promover que las y los especialistas 

docentes lleven a cabo la revisión autobiográfica de la construcción de su propia práctica 

pedagógica, analizando los cambios paradigmáticos en educación artística a lo largo de la 

historia, los discursos estéticos contemporáneos, su incidencia social y cultural y las 

implicaciones que esto tiene en la educación artística  contemporánea y para la planificación 

didáctica en contextos locales.   

 Esta unidad ofrece bases filosóficas de la educación frente a los retos del mundo 

contemporáneo, lo cual se extrapola con las bases conceptuales que le permitan al especialista 

docente establecer diálogos, reflexiones y debates informados en relación a la educación 

artística y sus fundamentos, su desarrollo histórico en El Salvador. Para comprender su 

naturaleza, valores, la función de las artes y la educación artística, y las oportunidades que 

brindan en los procesos educativos para las sociedades, sus implicaciones en la enseñanza de 

las artes en el entorno escolar y comunitario de El Salvador de manera que la Educación 

Artística escolar contribuya al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.  

En la segunda unidad se analizan las Prácticas Significativas en Educación artística. Bajo la 

metodología de estudio de caso se hace un recorrido por una experiencia en las disciplinas 

artísticas a través de la observación y análisis del proyecto “Esto es ritmo”, así como 

experiencias prácticas que brindan luces para el desarrollo de la educación artística en el 

entorno escolar en El Salvador. Por ello se introduce la perspectiva de las artes en el currículo 

escolar. Funciones, lenguajes y los valores del arte, lo cual se profundiza en los módulos 

subsiguientes de cada especialidad. 

En la segunda jornada de esta unidad se continua la exploración de acciones lúdico-artísticas 

educativas que permita reconocer la función del arte como área formativa en los niveles 

formal y no formal, la tecnología como recurso y complemento de la acción artística y la 

importancia del arte como integrador de eventos y soluciones a problemas de la escuela y 

comunidad 

La tercera unidad comprende el estudio de Metodologías Contemporáneas de la Educación 

Artística y se enfoca en el planteamiento de un Perfil metodológico para la enseñanza y la 

evaluación en educación artística bajo criterios específicos que permita al profesorado poner 

en contexto su enfoque metodológico desde las necesidades, intereses, problemas y riquezas 

de sus comunidades.  
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La cuarta y última unidad desarrolla las Bases Epistemológicas de la Investigación en Educación 

Artística contrastándola con la investigación en las ciencias humanas y sociales, los 

antecedentes y elementos de las metodologías artísticas de la investigación y de la 

investigación educativa basada en las artes. De igual forma explora las respectivas 

metodologías estableciendo la base para todos los módulos subsecuentes en esta formación, 

fundamentación que se ampliará en el Módulo VII. 

Módulo II: Introducción a las áreas disciplinares artísticas 
(rediseño) 
Este módulo desarrolla un programa de formación introductorio a las áreas disciplinares 

artísticas con contenidos dirigidos a docentes especialistas, cuyas unidades y contenidos se 

organizan de la siguiente manera: 
 

La primera jornada de la unidad I de expresión y apreciación musical inicia con la lectura sobre 

la historia de la orquesta sinfónica nacional de El Salvador, como máximo exponente de la 

música en el país, y su importancia en el aporte cultural a las presentes y futuras generaciones; 

luego se desarrollan una serie de conceptos musicales que serán importantes en el desarrollo 

de la educación artística. Asimismo se presentan los conceptos teóricos básicos de la música. Y 

la relación con el juego musical – inicio de apresto al estímulo del ritmo –. A continuación se 

exponen sobre el concierto en Internet, para llenar una ficha de apreciación auditiva, donde se 

valoran desde la cantidad de tiempo, hasta un análisis con sus propios recursos cognitivos y 

críticos de la obra apreciada. Así se prepara para intuir el entrenamiento creativo musical, a 

través de una frase célebre, para crear un esquema musical de ella, desarrollando ritmo, 

melodía y creatividad interpretativa – con uso de los instrumentos musicales a su disposición–. 

Al cierre de la jornada se abre fase 1 del apresto musical (solfeo y dictado rítmico). Para el 

desarrollo de esta jornada, se requiere de participación artística activa de los especialistas, y la 

utilización de instrumentos de percusión  por cada participante. 

En la segunda jornada continua la implementación de los conceptos universales básicos de la 

música con el apresto musical. Así como el cuento musical como un instrumento pedagógico 

de expresión y creatividad, el proceso llevará a los especialistas a crear un cuento y 

representarlo usando y ejecutando los recursos instrumentales de música e integrando 

recursos del teatro, la danza y las plásticas para montarlo en el escenario, todo completado 

con el uso de la voz y los instrumentos musicales. La implementación del show artístico y en el 

escenario, y como comando maestro para los indicadores de la interacción con las otras 

disciplinas artísticas. De tal manera que  fusionando las cuatro disciplinas artísticas de este 

diseño curricular de educación artística. 

La segunda unidad denominada Expresión Corporal y Danza resalta el reconocimiento del 

cuerpo como elemento indispensable para la educación integral, la apreciación de la vida, la 

multiculturalidad y el desarrollo personal y social en la escuela y la comunidad. 
 

El contenido y el proceso metodológico de esta unidad tiene como objetivo que los y las 

docentes reconozcan la expresión corporal y la danza con sus elementos básicos y que le 

aprovechen como recurso artístico, pedagógico para la asignatura de educación artística 
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dentro del currículo nacional y para relacionar los contenidos de otras áreas del currículum 

desde el punto de vista de la corporalidad y el arte; que se reconozcan desde el aula 

conceptos y formas de danza para la riqueza personal, de la comunidad y del país, ya 

que las danzas son parte constitutiva de las identidades particulares y colectivas de 

cualquier cultura. 
 

Y como parte importante complementaria de lo anterior, que cada docente descubra 

formas propias particulares de traducir a sus contextos con necesidades y fortalezas 

contenidos de corporalidad, expresión corporal y danza y sean de provecho para la 

educación en su práctica profesional en el campo educativo. 
 

La tercera unidad es Expresión Teatral q u e  propiciará la introducción al teatro por 

medio de la expresividad espontánea tomando como fundamento la expresión corporal 

como eje motor de la comunicación y expresión artística, un acercamiento a la relación 

consigo mismo y con los demás en un espacio determinado, para explorar y tomar 

conciencia de las posibilidades expresivas que el cuerpo tiene para externar ideas y 

sentimientos. 

Se realizará un breve recorrido por la historia del teatro únicamente con el propósito de 

establecer los distintos estadios del teatro en el desarrollo para cualquier civilización. 

Además se establecerá un concepto de teatro reconociendo de esta disciplina su doble 

riqueza artística, la primera como expresión literaria y la segunda como representación o 

escenificación del texto. 
 

Asimismo se desarrollará la introducción al juego/juego escénico; partiendo de la esencia 

misma del juego como capacidad intrínseca del ser humano y como el germen del hecho 

dramático, para generar conciencia del momento presente del juego, apertura al disfrute 

del mismo, a las relaciones que se establecen entre los participantes, a sus reglas y sus 

excepciones y a la capacidad creadora generada de la disposición lúdica. Siendo esta 

capacidad creadora una facultad que al implementarla en diferentes actividades 

pedagógicas permitirá tanto al docente como al estudiante generar experiencias 

significativas de aprendizaje individuales y colectivas, tanto en el aula como fuera de ella. 
 

La unidad IV es la Expresión Plástica que se propone introducir al y la docente en la 

especialidad de las artes plásticas como una disciplina que debe tomar como eje 

central  el  desarrol lo de la creatividad de todos los estudiantes,  además de 

presentar e l  abordaje  de conceptos básicos,  la caracterización de procesos,  recursos y 

materiales diversos, que permitan comprender la diversidad de posibilidades en los 

ejercicios de creación plástica. 
 

También se realizarán valoraciones reflexivas sobre el papel de las artes plásticas en el 

currículo nacional, a nivel de posibilidades de expresión personal y colectiva, presentación 

formal y de los significados del trabajo artístico (forma y fondo). Se promoverán 

estrategias para vincular las producciones  artísticas  al desarrollo  educativo y  la 

consideración  de  las  artes  plásticas  como 
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recurso  básico  para  interpretar  temáticas  del  currículo  educativo  nacional,  en  sus  

diversas asignaturas. 

Módulo III: Expresión plástica 

En este módulo se desarrollan las artes plásticas entendiéndolas como las expresiones 

realizadas a través de la transformación de materiales por medios manuales, que permitirán la 

transformación del pensamiento y la emotividad, utilizando la creatividad, desarrollando la 

sensibilidad y la empatía para descubrir el propio ser, expresarse y aprender convivir. Por lo 

tanto, se pretende que se conviertan en parte de una estrategia de aprendizaje para utilizarlas 

en la mayor cantidad de actividades del currículo. Para lograr esto, los y las docentes deben 

transformarse en diseñadores de experiencias educativas y no solamente un reproductor de 

planificaciones didácticas. 

Tal como lo expone la Hoja de ruta para la educación artística (2006), las artes pueden 

contribuir al aprendizaje en todas las áreas curriculares tomando el enfoque de las artes en la 

educación. Por ejemplo, utilizar la música para la enseñanza de idiomas, definiciones o 

fórmulas matemáticas, las artes plásticas para el desarrollo de actividades creativas en 

contenidos de todas las asignaturas. Pero para lograr esto se debe formar a los docentes en las 

especificidades de las disciplinas artísticas, en este módulo en particular, las expresiones 

plásticas.  Para lograr dicha labor, se construirán conocimientos no sólo de carácter técnico, 

sino también de conceptualización, sensibilización y expresión. 

Debe considerarse además que en muchas ocasiones la educación artística no sólo depende de 

lo implementado en los centros educativos, debe fomentarse la colaboración entre 

instituciones, asociaciones culturales o comunitarias, tales como museos, casas de la cultura, 

colectivos de artistas, etc., para fortalecer la estructura que permita el desarrollo de la 

educación artística de forma contextualizada y por lo tanto se plantea que dos jornadas de la 

formación se realicen en instituciones vinculadas al desarrollo de las expresiones plásticas, 

como son el Museo de Arte MARTE y la Sala Nacional de exposiciones. 

La primera unidad se denomina Bases de la expresión plástica y tiene como objetivo reconocer 
los fundamentos de las artes plásticas, procedimientos técnicos y recursos para ponerlos al 
servicio de la expresión personal y apropiarlos para el desarrollo de contenidos del currículo 
nacional. 
 
Con estos conceptos sobre las artes plásticas, sus características sobre su naturaleza, sus 
cuestionamientos sobre recursos, sus modos de proceder y su realización, se profundizará en 
las diferentes expresiones plásticas que se introdujeron en el módulo II (dibujo, pintura, 
grabado, escultura, cerámica y sus diferentes estilos). Una vez identificados los elementos que 
comprenden cada expresión, se incursionará en la relación que existe entre las artes plásticas y 
la educación, buscando definir la importancia de su desarrollo transversal en todo el currículo. 
Para la segunda jornada de la Unidad I se desarrolla el contenido de la percepción, el cual es la 
base fundamental para la comprensión de las artes plásticas, permitiendo a los especialistas 
entender cómo percibimos y cómo esto afecta la decodificación de la información y por tanto 
de una obra de arte. En esta jornada se profundizará en sus características, componentes y en 
cómo se da el proceso perceptivo. 
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La segunda unidad se ha titulado Semiología de la imagen y tiene como objetivo desarrollar las 
habilidades para decodificar el significado de colores, formas y composiciones presentes en las 
obras de expresión plástica, para que puedan ser integrados en los procesos de enseñanza 
aprendizaje y fortalezcan la apreciación del arte y la construcción de mensajes en las 
diferentes expresiones plásticas. 
 
Para la primera jornada de esta unidad se inicia con la definición del concepto de Semiología y 
su importancia en la decodificación de expresiones plásticas, una vez esclarecido el concepto 
se procederá al estudio del color, las formas y la composición, para conseguir los insumos 
necesarios en el proceso de asignar significados a dichos elementos. En la segunda jornada se 
realizará la aplicación de los conocimientos adquiridos en cuanto color, forma y composición 
en un ejercicio de análisis de obras artísticas nacionales. Por lo tanto, esta jornada debe 
realizarse en el Museo MARTE para contar con una extensa muestra de obras que puedan ser 
discutidas al ser observadas de cerca por los especialistas. 
 
La tercera unidad se denomina Técnicas de expresión plástica y su objetivo es conocer y 
experimentar diferentes técnicas de dibujo del natural, pintura, volumetría y mixtas que 
permitan a los especialistas orientar sus procesos didácticos y pedagógicos, así como decidir 
estrategias y actividades acordes a sus necesidades locales. En la primera jornada se iniciará 
con los principios del dibujo del natural, específicamente el entrenamiento a través de la 
observación y las técnicas básicas de grafito y carboncillo. Además, se experimentará el dibujo 
sensible y el dibujo expresivo con materiales alternativos. Esta jornada finalizará con la 
expresión pictórica, haciendo la diferenciación entre la de carácter naturalista y la abstracta. La 
segunda jornada es una incursión a la volumetría expresiva, y a la multidisciplinariedad en las 
expresiones artísticas contemporáneas, iniciando con visualización de ejemplos para dar paso 
a la experimentación creativa. 
 
La cuarta y última unidad es la referente a la Apreciación de las artes plásticas y nuevas 

herramientas la cual tiene dos objetivos fundamentales: 1. Conocer la historia de las artes 

plásticas de El Salvador para valorar la producción artística existente y fomentar el respeto y la 

creación de la misma. 2. Reconocer la importancia de las nuevas tecnologías en la producción 

artística nacional e internacional y fomentar su investigación. Para la primera jornada, los 

contenidos estarán enfocados en crear una línea de tiempo de la historia de las Artes plásticas 

del El Salvador a través de la revisión de los catálogos del museo MARTE y así valorar las obras 

y los artistas del país para que los especialistas puedan incorporar esos conocimientos en el 

desarrollo de actividades que promuevan la valoración del arte nacional a nivel curricular.   

 

En la segunda jornada se estudiará el uso de nuevas tecnologías y su aplicación en los procesos 

o productos artísticos, para realizar una aplicación práctica por parte de los especialistas y así 

experimentar la importancia de los nuevos medios en las producciones artísticas de las nuevas 

generaciones. 

Módulo IV: Expresión y apreciación musical 
 

Los parámetros artísticos son líneas de evolución humana, y dentro de estos está el 

entendimiento, uso y razonamiento del sonido y tiempo. Las bases de su uso, aplicación y 

desarrollo se tienen que asentar en los primeros años de vida del ser humano. La música: 
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como una actividad humana: promueve, intuye, desarrolla, el intelecto y el 

desenvolvimiento humano dentro de su entorno personal y social.   

 

Este módulo pretende dar los ejes necesarios para que, dentro de la formación académica 

de los estudiantes, se estimule, asiente y promueva las bases de cómo expresarse a través 

del uso artístico del sonido y el tiempo, y los parámetros de valoración para saber apreciar 

el trabajo musical que se proyecta en el universo musical. 

 

El buen manejo de los recursos, conceptos y aprestos musicales dará como resultado en 

los docentes especialistas las bases necesarias para sembrar, abonar y producir cultura 

artística en nuestra población estudiantil, deseando afectar integralmente su entorno 

social (familia, escuela, país). Fortaleciendo la formación de ciudadanos dentro de nuestra 

sociedad con valores y criterios culturales más relevantes de los que existen actualmente. 

 

La unidad 1 pretende asentar las bases cognitivas de la teoría, escritura y lectura musical, 

con el propósito de dar a los docentes especialistas las herramientas teóricas básicas para 

desarrollar académicamente los preceptos musicales en lo referente a la materia de 

educación artística. Los fundamentos teóricos de la escritura y lectura musical y la teoría 

musical básica serán expuestos en un abordaje teórico-práctico, dejando en los docentes 

especialistas la motivación del auto-desarrollo de las competencias musicales hasta lograr 

su aplicación en otras disciplinas artísticas de la educación artística. 

 

En la unidad 2 tiene el propósito primordial es desarrollar habilidades musicales y 

entrenamiento en nivel básico del instrumento musical por excelencia: La voz humana. La 

aplicación y el conocimiento de las cualidades del sonido, el desarrollo del ritmo (BIT), el 

conocimiento de los instrumentos musicales y sus familias serán los complementos para 

tener más claros los conceptos musicales y cómo estos se desarrollan en la creación 

humana llamada: música. 

 

La unidad 3 desarrollará desde el apresto - composición y hasta la improvisación, como 

germen creador de la música, de tal manera que este proceso de aprendizaje teórico-

práctico del docente especialista fortalezca su creatividad para el diseño y ejecución de 

diversas propuestas pedagógicas en el aula. El ampliar el conocimiento de las corrientes 

metodológicas musicales, le ayudará a tener un criterio más amplio y actualizado de cómo 

enseñar las bases musicales de una manera profesional y actualizada. Logrando estimular a 

la creación musical, y desarrollo metodológico actualizado. 

 

Finalmente, en la unidad 4 se aprenderá la creación de un coro estudiantil, los parámetros 

fundamentales de una banda musical o cualquier tipo de ensamble musical (académico o 

popular). Estos parámetros incluyendo la aplicación con las otras disciplinas artísticas, 

formando así el espectáculo artístico. Además de terminar de fundamentar los criterios 

profesionales de la apreciación musical, para crear en el docente las competencias básicas 

de cómo entender, valorar y orientar al desarrollo musical profesional (académico y 

popular) en él y sus estudiantes, y cómo implementarlo con las otras disciplinas artísticas.  
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Módulo V: Expresión corporal y danza 
 

Este módulo dará continuidad, reafirmará y ampliará, los aprendizajes previos del Módulo 2 

“Introducción a las Áreas Disciplinares Artísticas”, en cuanto al abordaje de los elementos 

fundamentales que se requieren en la educación artística para la expresión corporal y la danza; 

los cuales proporcionarán a los educadores las orientaciones básicas que intervienen en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del movimiento danzado en sus distintas formas de 

expresión, como parte importante, por no decir indispensable, en la auto formación y para la 

posterior aplicación que hagan de estos procesos, tanto en el aula como en sus comunidades. 

La danza como expresión artística universal es un medio de comunicación desde el principio de 

la humanidad, y también medio del movimiento desde la concepción del ser y de naturaleza 

eminentemente práctica. Por eso en el ámbito educativo se integra y comparte individual y 

colectivamente con otras áreas de la educación artística y del currículo nacional, con ello 

enriquecen y amplían las diversas posibilidades de expresión, creación, rescate, reflexión 

cultural e identitaria de los individuos.  

Su enfoque holístico no pretende formar bailarines en el aula, ni formar docentes especialistas 

en una técnica de la danza específica; sino intentará facilitar y reafirmar las bases generales de 

cómo utilizar los elementos que la conforman, para promover una formación integral que 

apoye los fines de la educación; a partir de la conciencia corporal, la integración de la persona, 

la apropiación, la expresión, la comunicación individual y colectiva del lenguaje del cuerpo y 

del movimiento, del ritmo y de la escucha, del desarrollo de habilidades y destrezas (aptitudes 

y actitudes), entre otros aspectos que favorezcan los aprendizajes significativos – útiles para la 

vida-.  

La teoría y la práctica de la expresión corporal y la danza está vinculada “como un recurso 

artístico-pedagógico”, aplicable a otras áreas de la educación y del currículo nacional, que 

contribuyan a generar condiciones bio-físico- psico sociales, de un ambiente escolar, familiar y 

comunitario saludable. 

La primera unidad dará inicio con el estudio de la estructura conceptual de la danza, de la 

expresión corporal y del movimiento, sus principios y elementos fundamentales; además 

generalidades –desarrollo histórico- de las técnicas o estilos de la danza. También en esta 

primera etapa, se establecerán los momentos o estructura general de una clase de danza para 

un fin educativo y para el bienestar corporal general. 

En la segunda unidad se continuará con el estudio de las mecánicas corporales, las conexiones 

anatómicas y la coordinación motora; así como, la introducción a los principios del análisis del 

movimiento humano, la kinesiología y sus definiciones fundamentales. También se abordará el 

concepto de propiocepción o percepción del cuerpo propio, factores de movimiento, esfuerzo 

y arquitectura viva y los diversos estímulos: externos e internos, que propician el movimiento 

danzado. 
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La tercera unidad se introducirá a los educadores en el proceso de motivación creadora y la 

composición dancística hacia un sentido creativo, ético y estético, que obedece a los 

propósitos de montajes escénicos para los centros escolares o propuestas comunitarias. En 

ésta unidad, los conceptos de creación, composición y coreografía serán básicos para realizar 

ésta desafiante labor; así como, el conocimiento de las características y elementos generales 

de la composición coreográfica, sus dimensiones, el aprendizaje en la crítica constructiva y el 

disfrute hacia las expresiones artísticas.  

La cuarta unidad reafirmará todo lo estudiado en las tres primeras unidades, enfatizando la 

aplicación de dicho material en el desarrollo corporal general versus la atención a la 

diversidad, a partir de los enfoques de la danza, la construcción sociocultural del cuerpo, los 

sistemas de identidades, creencias, representaciones y la función social de la danza; buscando 

motivar los procesos de enseñanza y creación de los educadores, tanto dentro como fuera del 

aula. El énfasis  de ésta unidad está en cómo traducir los objetivos educativos a la práctica de 

la danza aplicable en el aula. 

De forma general se pretende al finalizar el módulo 4, que el educador logre mediante el 

estudio de la danza y del movimiento, su vocabulario, sus elementos, el análisis conceptual y 

las experiencias prácticas, sea capaz de sistematizar sus propios procesos de enseñanza, los 

contextualice y proponga innovadoras metodologías para la enseñanza y evaluación de 

procesos artísticos educativos, que conlleven a su mejoramiento; así como, promover la 

aplicación, durante todo el proceso, de bases epistemológicas de investigación y la generación 

de procesos de creación, gestión y producción artístico - educativas, escolares o locales 

multimodales,  entre otros aspectos intrínsecamente relacionados a las propuestas artístico 

educativas contemporáneas.   

Módulo VI: Expresión teatral 
El arte es inherente a las actividades y necesidades humanas, el arte que ha estado presente 

en todos los estadios de la historia de la humanidad, esa necesidad de comunicación y goce 

espiritual de los hombres y mujeres sensibles a las expresiones estéticas, las cuales aportan 

experiencias de disfrute personal y aprendizaje a través de todos los sentidos, volviéndose el 

arte un vehículo pertinente en el aprendizaje desde tempranas edades en los infantes. 

La enseñanza de las distintas disciplinas académicas  y científicas, muchas veces se vuelven 

monótonas y aburridas, basadas en métodos muy verticalistas y radicales, provocando muchas 

veces la deserción de los educandos o no tener la claridad de para que les servirán 

determinados contenidos temáticos,  y es por esa razón que los métodos de enseñanza y 

aprendizaje dirigidos a la educación primaria y básica son estructurados de tal forma que los 

contenidos sean desarrollados de forma lúdica, pues el educando estaría aprendiendo 

mediante el juego, disfrutando de la experiencia de aprender y motivarse  a seguir 

aprendiendo. 

Las distintas disciplinas artísticas combinándolas con la pedagogía y la didáctica, se vuelven 

una herramienta didáctica muy efectiva para tratar los contenidos temáticos de las diversas 

asignaturas académicas, dando como resultado un proceso de enseñanza y aprendizaje 

relajado, motivador, y excitante a la misma vez. 
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Este módulo V, enfocado en la disciplina de TEATRO, está dirigido a docentes de diferentes 

niveles educativos, con la finalidad de sensibilizarlos y concientizarlos acerca de la importancia 

y la necesidad de implementar y contrastar los métodos pedagógicos académicos con los 

métodos y prácticas artísticas, particularmente en este módulo el teatro; valga la aclaración 

que no es el objetivo formar actores y actrices, ni directores teatrales, luminotécnicos, 

maquillistas o escenógrafos, sino que docentes multidisciplinarios capaces de resolver 

situaciones relacionadas con el ejercicio de la enseñanza  dentro y fuera del aula, y a promover 

y fomentar la cultura y el arte  nacional. 

Son cuatro (4) unidades las que contiene este módulo, en el que se abordara el conocimiento 

básico en la disciplina artística del teatro, la teoría y la práctica como binomio inseparable en el 

conocimiento será como se impartirá el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el contenido de cada una de las unidades se abordan aspectos básicos y específicos, básicos 

en los que se abordaran las generalidades con respecto a la historia del teatro, sus áreas,  sus 

escuelas y principales representantes, con respecto a lo especifico, se harán demostraciones y 

prácticas en lo referente a técnicas de sensibilización y dramatización, en la preparación del 

cuerpo y la voz, etc.,  cada uno los participantes obtendrán la información pertinente 

relacionada con la historia del teatro y sus diferentes enfoques y diferentes áreas, así como los 

juegos teatrales  y preparación del cuerpo y las diferentes emociones, de las cuales echa mano 

el ejecutante, para poder comunicar de manera más efectiva, el contenido de lo que desea 

expresar, además de hacer recomendaciones de las formas en como insertar y combinar estas 

prácticas teatrales con la pedagogía académica y resolver contenidos temáticos en su aula. 

Además de lo anterior, que es la parte presencial del módulo, se darán orientaciones en cómo 

realizar las prácticas en su centro de estudios, su aula, o en cómo generar una cultura de 

prácticas artísticas referidas a la actuación en su centro escolar, sea esta con estudiantes o 

docentes, tomando en cuenta que son las practicas evaluadas, de las cuales deberán dejar 

constancia visual y auditiva de la realización de esas prácticas.  

Y para completar este módulo, también habrá trabajo virtual, con el cual se estaría dando 

respuesta a las practicas tecnológicas, en esta sección del módulo de realizaran lecturas 

reflexivas, foros de discusión académica relacionadas con el teatro, análisis de videos, lo cual 

será evaluado mediante estos ejercicios de análisis y discusión. 

En la unidad I, serán cuatro los contenidos temáticos que se desarrollaran, los cuales 

abordaran en dos sesiones presenciales. El teatro desde la antigüedad hasta la modernidad, las 

escuelas de teatro, géneros teatrales y los  propósitos de la disciplina teatral, en cada uno de 

ellos habrá teoría y práctica, la participación de los asistentes a las sesiones de trabajo son de 

suma importancia para el mejor aprovechamiento de los conocimientos y las competencias a 

desarrollar. 

En la unidad II, también serán cuatro las temáticas a desarrollar y están  enfocadas en 

preparación actoral;  los contenidos en esta unidad son muy importantes para conocer las 

disciplina como tal, en su aplicación práctica, ayudando a la toma de conciencia espacial y 

corporal, además del componente vocal de suma importancia para la disciplina del teatro, con 

estos conocimientos adquiridos se pretende que los participantes obtengan las herramientas 

para llevarlas al aula y combinarlas con los métodos de enseñanza y aprendizaje, los 
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contenidos a desarrollar son los siguientes: exploración espacial y zonas clave en el escenario, 

lenguaje corporal para teatro, exploración corporal personal, en pareja y en grupo, 

preparación vocal, proyección e impostación de voz. 

En la unidad III, se complementara la unidad anterior, en la que se le dará continuidad a la  

preparación actoral con los juegos teatrales o juegos experimentales, en esta unidad se 

trabajara en la sensibilización y la memoria de los asistentes al módulo 5, esto se lograra por 

medio de incentivos motivacionales, con la finalidad de trabajar en pequeños ejercicios, que 

serán de mucha ayuda en la aplicación del PEA, estos son los contenidos de esta unidad: 

ejercicios  sensoriales y de memoria, monólogos internos y monólogos verbales, escenas 

experimentales, en base a una historia creativa o anécdota, planeación del montaje de una 

escena. 

En la unidad IV,  la Dramaturgia es el tema general, y con los contenidos de esta unidad se 

culmina con los elementos de las nociones generales de la expresión teatral, el aprendizaje se 

enfoca en cómo se da vida a los personajes en sus aspectos físicos y psicológicos, y de manera 

general se ensaya o propone la estructura del montaje de un ejercicio escénico teatral, los 

contenidos de esta unidad son: construcción de un personaje, caracterización de personajes, 

lecturas dramáticas, puesta en escena de una obra de teatro, y como siempre al igual que en 

las unidades anteriores, el enfoque a la aplicación de estas métodos y técnicas, que se 

combinen la pedagogía y la didáctica para obtener mejores resultados en el ejercicio de la 

enseñanza en el salón de clase. 

El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y, a partir de ese descubrimiento, empieza a 

inventar otras maneras de obrar. 

Augusto Boal 

Módulo VII: Educación artística y transversalidad 
La primera unidad es metodología por proyectos y educación artística. En esta primera unidad 

se desarrollarán los contenidos que permitirán construir posteriormente un proyecto 

pedagógico. Para lo cual se trabajará acerca de: El currículo integrado, la multidisciplinariedad, 

transdisciplinariedad e interdisciplinaridad, el aprendizaje por proyectos y el proyecto 

pedagógico. 

 

El currículo integrado es el primer tema, ya que los docentes en formación deben ser 

conscientes que el nuevo abordaje educativo por competencias requiere de un currículo 

integrado que permita la conjunción de distintas disciplinas para dar respuestas más integrales 

a los problemas, partiendo de la fortaleza que genera la intervención de distintas áreas del 

conocimiento y de las artes. De ahí que surja la necesidad de aclarar los términos 

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

 

La primera sesión de esta primera unidad, en la jornada vespertina, se culminará con la 

introducción al aprendizaje por proyectos y específicamente a la construcción del proyecto 

pedagógico. Para esto se iniciará con los aspectos teóricos que permitan conocer cuáles son las 

características de los mismos y cómo se construyen. Y en la segunda sesión se iniciará la 

simulación de cómo planificar un proyecto y organizar a los estudiantes para que lo realice, 
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asumiendo el papel de un profesor mediado que prepara propuestas de proyectos que pueden 

ser escenarios pero en definitiva debe realizar un proceso para que los estudiantes escojan y 

definan un proyecto educativo desde sus necesidades, intereses y problemas.  

 

La segunda unidad: metodología por proyectos y pedagogía musical. En esta unidad, los 
docentes en formación, tendrán la oportunidad de ser orientados en relación a las propuestas 
de proyectos artísticos pedagógicos a elaborar y presentar como final de la formación, con una 
dinámica de ejemplos y actividades presenciales y la constante supervisión del proceso de 
cada propuesta, logrando así propuestas pedagógicas operativas, integrales artísticamente y 
con ingredientes de rescate cultural, para desarrollar en nuestros futuros ciudadanos, valores 
artísticos de identidad nacional. En la primera jornada, los docentes desarrollarán 
competencias en relación a la propuesta de musicales escolares, donde a través de ejemplos 
de musicales y orientación de cómo en la formación docente se pueden implementar en la 
mañana y por la tarde, además de dar seguimiento a la formación del Ethos docente, inducir a 
los docentes a la primera presentación de sus propuestas pedagógicas, donde el formador 
tendrá la oportunidad de sugerir, guiar y orientar a los docentes en sus propuestas. En la 
segunda jornada, además de dar seguimiento a la asesoría profesional de las propuestas de los 
docentes, se presentarán 2 ejemplos más de propuestas artísticas que los docentes 1 actividad 
deportiva teatro, danza, escenografía y musicalizada, y 2 una propuesta de material 
pedagógico con ingredientes de arte integrado y de rescate de cultura nacional.  
  
La tercera unidad metodología por proyectos y pedagogías dancística y teatral. Un lenguaje de 
la integración de educación y arte es una de las fórmulas más apropiadas para la enseñanza 
creativa y lúdica, en la que educador y educando son participes del fenómeno del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y en donde ambas partes se nutren de creatividad y experiencias 
sensoriales. 
 
En este módulo el enfoque inicial es construir las bases fundamentales para la educación de 
calidad en el aprendizaje usando como vehículo las técnicas de las artes dancísticas y teatrales, 
el docente que incorpora las técnicas dancísticas y teatrales en la pedagogía debe ser una 
persona que sabe utilizar al máximo todas las propiedades sensoriales, afectivas y cognitivas 
de su organismo dentro de su entorno. 
 
En definitiva, la enseñanza mejora, tomando en cuenta que el maestro y los estudiantes se ven 
enfrentados ante el fenómeno de la reflexión y la investigación que les lleva a resolver el 
problema del aprendizaje, pero de forma fresca y gratificante, dejando atrás las formulas 
obsoletas y aburridas en el PEA. 
 
En la primera jornada de esta unidad el enfoque será el planteamiento en la estructuración de 
un proyecto a largo plazo (6 a 8 meses) enmarcado en el año escolar, para la aplicación de la 
metodología y técnicas artísticas, mezcladas con la pedagogía y la didáctica escolar, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. 
En la segunda parte de esta unidad se abordará la gestión cultural, mediante la cual se 
persigue dar las herramientas necesarias a los docentes especialistas para que sean capaces de 
hacer gestión cultural y tengan la capacidad de presentar proyectos artísticos educativos en su 
centro escolar, así como en instituciones públicas y privadas con la finalidad de buscar 
colaboración en apoyo logístico, espacial, mobiliario y financiero en proyectos culturales y 
artísticos, para su institución. 
 
La cuarta y última metodología por proyectos y pedagogía de las artes plásticas se estudiarán 
dos videos que permiten observar cómo se desarrolla la educación artística en otros países, 
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específicamente en Chile y en México. Estos videos servirán como un refuerzo de la 
importancia del desarrollo de proyectos pedagógicos tanto en el aula, como proyectos 
pedagógicos de plantel. 
 
Asimismo, se realizará la presentación y evaluación de los proyectos pedagógicos realizados 
por los equipos de trabajo durante todo el módulo 8, con el objetivo no sólo de verificar el 
conocimiento adquirido, sino de compartir con todo el grupo de docentes en formación las 
propuestas surgidas en el pleno y así enriquecer los resultados en una valoración colectiva de 
los aciertos y desaciertos que puedan encontrarse en las presentaciones de los documentos 
finales. 
 

Módulo VIII: Investigación basada en las artes 

En este módulo se pondrán en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en los 

módulos I, II, II, IV, IV y VI a través de la construcción de un proyecto investigación artística y 

aplicación pedagógica, el cual debe surgir de una investigación sobre el patrimonio artístico de 

su localidad y luego desarrollar el diseño de implementación. Este módulo en la consolidación 

del conocimiento que deben haber adquirido en diversas prácticas investigativas a lo largo de 

toda la formación. 

La primera unidad Investigación aplicada, educación artística y patrimonio cultural En esta 
unidad se desarrollará durante la primera jornada un repaso de las características de la 
investigación cuantitativa y cualitativa, para identificar las herramientas necesarias en la 
construcción del documento de investigación en artes en el marco de la pedagogía artística, 
para la escuela y comunidad extendida del entorno escolar. En un segundo momento se 
realizará la revisión del flujograma de investigación, discusión de temas y una planificación de 
recursos disponibles y necesidades identificadas en el contexto dónde se desarrollará la 
investigación, para establecer el cronograma de trabajo y la sistematización de labores a 
desarrollar durante las unidades siguientes. 
En la segunda sesión de esta unidad se desarrollaré el tema de patrimonio cultural, esta 
temática ha sido abordada en diferentes momentos durante la formación, por lo que en esta 
sesión se proyectará el video del documental “El tigre y el Venado” del director Salvadoreño 
Sergio Sibrián. Este documental aborda el rescate patrimonial de tradiciones como la danza, la 
música y la lengua Náhuat. El propósito es generar conciencia de la importancia del rescate 
identitario y que esto se vuelva un eje transversal de las investigaciones y proyectos 
pedagógicos a desarrollar por los docentes en formación. 
 
La segunda unidad investigación sobre patrimonio musical y pedagogía musical esta unidad 
procura que los profesores comprendan que es lo peculiar de la investigación musical, cómo se 
investiga en música. Para ello tomarán el papel de la etnomusicóloga salvadoreña María 
Mendoza de Baratta, estudiando partes de su investigación pionera sobre el folclore 
salvadoreño, particularmente tratando de comprender los vestigios vivientes de las culturas 
originarias del actual El Salvador. La discriminación cotidiana de la «musicalidad” de los 
salvadoreños será un ejercicio que pretende «educar al oído» para escuchar «nuestros sonidos 
y ritmos». Todo este trabajo pretende fortalecer las investigaciones en curso que están 
diseñando los docentes especialistas. El formador hará aportes sustanciales sobre estas 
investigaciones para dar las orientaciones pertinentes en relación a la pedagogía musical. 
 
La tercera unidad investigación sobre patrimonio dramático y dancístico y pedagogía teatral y 
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de la danza. Esta consiste en la construcción de un perfil de investigación es fundamental para 
el propósito de esta unidad, en la que se orientara a los docentes especialistas en los pasos a 
seguir para realizar una investigación de carácter cualitativo, en las que el objetivo principal es 
elaborar un registro de las actividades y acciones para la celebración de las fiestas patronales 
de su ciudad, con la finalidad de incorporarlo al quehacer pedagógico de su centro escolar y 
ser partícipe de las actividades socio culturales, identitarias de la celebración de su comunidad. 
En la primera jornada de esta unidad se iniciará con la primera parte del perfil de investigación, 
en la que se establecerá el título de la investigación, los objetivos, la justificación y los 
capitulados, el enfoque principal es la vinculación con el quehacer pedagógico de su centro 
escolar y la vinculación de este con la comunidad. 
 
Para la segunda jornada de trabajo, será el abordaje del rumbo a seguir por medio de los 
capítulos propuestos y su contenido, de los cuales se desprenderá el cronograma del trabajo 
que se realizará, y aspectos finales como en que consiste las conclusiones y recomendaciones. 
Se establecerá los instrumentos de recopilación de información como la investigación 
bibliográfica, las entrevistas y las fichas de observación y diario de campo. 
 
La cuarta y última unidad investigación basada en artes y pedagogía de las artes plásticas se 
desarrollarán las siguientes sesiones de trabajo. 
 

En la primera jornada de la unidad IV se desarrollará un repaso y profundización de la 
investigación basada en artes, haciendo un énfasis en las herramientas visuales y plásticas para 
su desarrollo.  Para lograr este objetivo se iniciará con una presentación sobre los conceptos 
más importantes del tema y luego se realizará una práctica en que se apliquen las 
herramientas de la investigación basada en artes. En la segunda parte de la jornada se dará 
continuidad al proceso de investigación poniendo especial atención en aquellos aspectos de 
las artes plásticas que deban ser asesorados.  
 
En la segunda sesión se trabajará sobre la pedagogía de las artes plásticas, iniciando con la 
proyección de un video mostrando la herramienta El libro de artista, la cual será puesta en 
práctica por los docentes en formación para su posterior implementación en el aula. Durante 
la jornada vespertina se continuará con el proceso de asesoría de la investigación realizada a lo 
largo de todo el módulo. 
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Malla curricular 
 

MALLA CURRICULAR 

  

 

 

  

 

Fundamentos Pedagógicos de la 

Educación Artística 

FPEA01 120 

64 32 24 

4 UV 

Introducción a las Áreas 

Disciplinares Artísticas 

IADA02 120 

64 32 24 

4 UV 

NOMBRE DEL MÓDULO 

CÓDIGO Horas 

totales 

Horas 

presenciales 

Horas 

Virtuales 

Horas 

Prácticas 

UNIDADES VALORATIVAS 

Expresión y apreciación musical 

EM03 120 

64 32 24 

4 UV 

Expresión Corporal  y Danza 

ECD04 120 

64 32 24 

4 UV 

Expresión Teatral 

ET05 120 

64 32 24 

4 UV 

Expresión Plástica 

EP0 120 

64 32 24 

4 UV 

TOTALES PROGRAMA 

EA01 960 

512 256 192 

32 UNIDADES VALORATIVAS 

Investigación Basada en las Artes 

IBA07 120 

64 32 24 

4 UV 

Desarrollo de Proyectos 

Artísticos Educativos 

DPAE08 120 

64 32 24 

4 UV 
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Enfoque de la formación 
El enfoque de la Formación Artística ha sido diseñado como una propuesta consensuada y 

validada con especialistas nacionales e internacionales. Se basa en el contexto educativo, 

social y cultural salvadoreño caracterizado por urgentes necesidades de despolarización,  

integración, inclusión, equidad y convivencia social pacífica. Los ejes trasversales declaran los 

ámbitos y el pensamiento contemporáneo que alimentan el enfoque, así como el mapa 

contextual de acción del docente, revela los nexos con la realidad del sistema educativo 

público en El Salvador. 

  

Mapa contextual del docente de Educación Artística: ámbitos de acción e 
impacto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo para la Educación Artística en El Salvador. Ejes trasversales. 
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Se propone un enfoque ecléctico de la educación artística (estética y cultural) 

que considera los aportes de la postmodernidad y explora los enfoques 

educativos constructivista, y biocéntrico (conexión con la vida) como una 

oportunidad para el desarrollo personal integral, la cohesión social y el 

desarrollo sustentable partiendo de la historia, intereses, necesidades y 

realidades locales. 

 

 

Concepto de Educación artística (Educación Estética y Cultural) entendida como: 

Área del conocimiento única y diferenciada, para conocer el mundo de una forma especial 

que las otras áreas del conocimiento no abordan, permite la comprensión de los mundos 

sociales y culturales que se habitan, por lo que tiene el potencial de formar en facetas 

determinantes de la vida  (Marín Viadel, 2008,p.158) tales como el desarrollo de la 

capacidad para el análisis comparativo y la comprensión de lo diverso; de la capacidad de 

observación sensible del entorno y de cuido del medio ambiente (La casa grande, la casa de 

todos); capacidad construcción de la identidad y de la autoestima para gestionar el 

constante del cambio y para gestionar el cambio, educación artística para el desarrollo 

humano integral desde una perspectiva sustentable y para la construcción de una Cultura 

de paz, entre otros.  

Así, la educación artística va más allá de la percepción y la interpretación, develando otras 

formas expresivas artísticas no materiales de gran importancia como la decisión, la 

educación en los afectos o la motivación, los aspectos relativos a los significados o la 

motivación, por ejemplo los procesos creativos que  la educación artística tradicional (de 

origen eurocéntrico deja fuera) (Aguirre, 2005p. 15). Educar artísticamente es, por 

consiguiente, lograr un mayor goce, placer, disfrute, felicidad y emoción, tanto del mundo 

como de la cultura y conseguir un mejor conocimiento de la experiencia humana: del amor, 

de la muerte, de la sinceridad, del miedo, de la alegría, de la verdad, etc., lo que finalmente 

debe redundar en una mayor calidad e intensidad de vida, tanto a nivel personal como de la 

sociedad en su conjunto  (Marín Viadel, p.158).  

De acuerdo a Aguirre (2005), la educación artística forma “en y para” las experiencias 

estéticas, forma criterio y para la elaboración de artefactos estéticos (significativos); es 

decir productos que resultan de aplicar la mirada especial de la estética sobre la realidad.  

La educación artística es también una oportunidad de llevar al educando hacia la 

exploración de su potencial creador,  de las concepciones estéticas de arraigo local 

heredadas que subsisten y aquellas cuyas especificidades surgen de su contexto de vida,  es 

construcción de un pensamiento crítico y creativo, que a su vez le permita formular 

procesos para transformar su entorno (Barbosa, 2008) y re-crearse para su desarrollo 

personal. 
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El desafío*  

Potenciar a la educación artística como eje aglutinador de asignaturas, y como impulsador de la 

diversidad cultural y de la conciencia de lo propio, conciencia ambiental, facilitador de debate en 

torno a aspectos de valores y de ciudadanía.  Con relación a las artes  para la recreación, se hace 

necesario enfatizar que están asociadas a las necesidades psicológicas básicas, siendo la 

recreación necesaria a todos los seres humanos (Leontiev, 2000, p.43. Citado en Torres Eça, T. 

2010, p. 143), pero también, las artes redireccionadas hacia la educación estética para el 

desarrollo humano, se orienta hacia un concepto de educación estética (y cultural) de 

ciudadanía, que busca una formación integral de las personas para que se reconozcan como 

seres sociales e históricos capaces de crear y re-crear su propia existencia (Abad, 2009, p.23. 

Citado en Torres E. 2010, p. 143). Este concepto de educación artística implica, entre otras cosas, 

que por medio de sus áreas y de los modos propios de pensar y hacer arte, la educación artística 

presenta un modelo pedagógico que ha demostrado el desarrollo de capacidades y destrezas, 

tales como aprender a aprender y aprender a ser, desarrollando capacidades de análisis crítico, 

de resolución de problemas y curiosidad por los fenómenos. Por lo tanto, la educación artística 

no es un lujo. Desde este enfoque la práctica de las artes permite que la niñez y juventud 

adquieran conciencia del mundo en que viven y tengan medios para  RESISTIR E INTERVENIR en 

su comunidad. No se trata de una práctica solamente tecnicista o instrumental, más bien de una 

práctica artística milenaria que los artistas y educadores retoman de nuevo, la práctica social del 

artista activista, facilitador de procesos psicológicos y sociales de construcción de significados y 

de enriquecimiento cultural (Basado en Torres Eça. 2010)* que lleve al profesorado y los 

educandos a abrazar la vida.    

 

Eje 1: Pedagogía de la afectividad 

Creatividad, intuición, los afectos, multiculturalidad, solidaridad, medioambiente, derechos humanos, 

derechos culturales, derechos de la niñez y adolescencia, equidad de género, entre otros). 

La      Apela a la educación para la paz, para el desarrollo sostenible local y global y dentro de ese ámbito a la 
educación ambiental. Existen cuestiones urgentes que la sociedad necesita resolver las alteraciones 
climáticas son una de ellas, las desigualdades sociales, las inequidades de género, la violencia y la 
intolerancia son otras urgentes que necesitan ser tratadas en el campo de la educación (Torres E, 
2010, 143). Las artes pueden y deban integrar esos temas en sus prácticas diarias como puntos de 
partida para cuestionamientos, reflexiones y proyectos de trabajo artístico a desarrollar en las 
escuelas y las comunidades. Pero para eso sería necesario reecuacionar ámbitos y conceptos de artes 
en el mundo de la educación artística. Tanto en la formación de profesores como en la educación 
continua (Aguirre, 2000). •Procurar un proyecto pedagógico: pedagogía del encuentro: del ser y el de 
estar mediante el descubrir el nosostros (yo soy porque nosotros somos (alteralidad) =hecho 
transcultural. Los otros son nosotros transformando, todo esta unido inseparablemente a la vida) 
(Juanola, R. 2015). 

 
•pe    Pedagogía del asombro. 
 
•E     Estratégia: Exploración  artística de la La historia de vida, formar una comunidad, aprehender en la 

comunidad y celebrar este acontecimiento (Juanola, R.2015). 
•P     Pedagogía del encuentro: no debe haber diferencias entre los  que enseñan y el que aprenden 

(Juanola, R. 2015) 
•       Nivel de concreción: Los niños se encuentrran, creen en sí mismos y descubren el mundo. 
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Eje 2: Corporalidad  

Revalorización en la propia práctica docente de la educación artística (estética y cultural) el concepto 
de cuerpo como unidad a partir de la revisión de las concepciones culturales híbridas que caracterizan 
la cultura local, así mismo, la revisión de dicho concepto desde la estética contemporánea, el enfoque  
pos posmoderno de la educación artística desde una perspectiva dialógica que explora las dimensiones  
multiculturalidad/ transculturalidad y el enfoque educativo biocéntrico (conexión con la vida) con el fin 
de que se generen procesos artístico educativos que fomenten la  integración  mente (intelecto), 
subjetividad (emociones y sentimientos) y cuerpo (genética, fisiología, biología)  cuya unidad se traduce 
en la  corporalidad , concepto que tiene el potencial de  mover al profesorado a diseñar experiencias 
artístico educativos significativas que  coadyuven al autocuido del docente y del alumnado como 
herramienta para prevenir y contener  procesos disociativos. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eje 3: Binomio patrimonio / pluralidad 
 
 Educación artística para la comprensión. Pensar sobre el aprendizaje en términos de una relación entre 
construcción por parte de la subjetividad individual y la construcción social de la comprensión. Contribuir a 
la construcción de la propia identidad en relación con las diferentes construcciones de la realidad que le 
circundan y necesita aprender a interpretar (Hernández, 2003, p.150). Esto implica entender que el 
alumnado son el resultado de entornos socioculturales concretos y épocas históricas que encarnan un 
determinado tipo de valores. Acceden a la escuela con una identidad, UNA BIOGRAFÍA EN CONSTRUCCIÓN, 
basadas en sus experiencias de género, étnia, clase social y con una serie de nociones sobre la autoridad y el 
saber. Llevan consigo no solo conocimientos sino construcciones de la sociedad y de sí mismos, basadas en 
sus experiencias socioculturales anteriores. No se trata de que aprendan  unos contenidos culturalmente 
establecidos para adaptarse al mundo social y laboral y que afectan a su mente. Desde este punto de vista, 
la noción de patrimonio vinculada sólo a la reafirmación de la identidad "nacional" de un grupo y 
relacionada con un territorio, una lengua o una religión, al tiempo que se revisa y cuestiona, se tiende a 
mostrar como el resultado del cruce de miradas, valores, representaciones e historias de diferentes grupos y 
tradiciones, Hernández (1997) ha señalado la importancia de que el mestizaje sustituya a la propiedad 
patrimonial de un solo grupo de individuos, al tiempo que se presenta como alternativa frente a la situación 
de exclusión que, con frecuencia, se deriva de este posicionamiento patrimonialista (Hernández, 2003, 
p.143). Educación transcultural (Chamers, 2002) y multicultural.  
 

Eje 4:  Discursos estéticos, artísticos y culturales desde la mirada pos y postmoderna dialógica. 

 •Paradigmas (procesos del arte)  

 •Historias   

 •procesos artísticos (el juego, la poética)  

 •tecnologías/alfabetizaciones  

 •Pluralidad, transculturalidad  

 •La propia historia de vida como medio de exploración.  

 •Arte como  estado de encuentro, comunidad de interpretación  con valor humano y cultural Innegable por 

su fuerza simbólica. 

Eje: 5 Técnicas y recursos artísticos 
Técnica, ciencia y tecnología en las artes (Alfabetizaciones multimedias y milenarias. Conocimientos 
ancestrales, tradicionales y locales).  
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Orientaciones 
metodológicas 
Las decisiones que se tomen sobre la aplicación de la metodología educativa que convenga en 
cada caso para la formación de los especialistas se guiarán por los siguientes principios 
orientadores: Debe prevalecer ante todo la consecución de la finalidad educativa propuesta. 
Las decisiones metodológicas que se tomen estarán buscando potenciar el logro de las 
competencias y objetivos propuestos, favorecerá el tratamiento de los contenidos de 
aprendizaje. El experto, el especialista, elegirá la metodología que juzgue más adecuada para 
la consecución de los objetivos que en cada módulo que se pretende alcanzar con los docentes 
en formación. Se hará un uso preferente de las metodologías activas, que tengan al docente en 
formación como centro del proceso, y les hagan superar el rol de depositarios de saberes que 
otros les transmiten. Esto no debe ser confundido con relegar al formador a un plano de mero 
acompañante de los docentes en formación y superar la visión extrema de opuestos que va de 
“transmisor unidireccional” -el modelo bancario según Paulo Freire- a la figura de “facilitador”. 
El formador se ubica, entonces, en un protagonismo que no anula al del docente, ya que se 
requiere de intervenciones didácticas muy intensas y programadas, que van más allá de la 
reproducción de contenidos; requieren intervenciones del formador que expone al docente en 
formación ante desafíos y los orienta en la resolución de estos, brindando la información y las 
ayudas necesarias para cada caso (Modelo pedagógico). 
 
Al centrarse la formación no en la adquisición de conocimientos, sino en el desarrollo de 
competencias, los contenidos estarán subordinados al logro de las competencias, lo que 
implica centra la formación en el docente que aprende de forma integral, buscando 
situaciones de aprendizaje contextualizadas y complejas que permitan que el docente integre 
conocimientos, aptitudes y actitudes, orientándose al fomento de procesos autónomos de 
formación. El proceso de formación activará recursos y estrategias para aprender, 
considerando los intereses y motivaciones de los docentes y rescatando las experiencias 
previas que confronta con los nuevos aprendizajes, que ayuden a dotarlos de sentido. 
 
La formación se realizará dentro de un proceso constructivo, activo, contextualizado, social y 
reflexivo. Formar no se reduce a la transmisión de información. Buscarán que los docentes en 
formación fortalezcan sus capacidades de observar, analizar, seleccionar, comparar, asociar, 
interpretar, expresar, inferir, resolver problemas y evaluar, donde la responsabilidad del 
aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y compromiso, tanto en 
procesos individuales como grupales. 
 
Se fomentará la interacción entre iguales y con el formador, por lo que el diálogo, el debate y 
la confrontación de ideas e hipótesis fundamentadas, deben constituir un eje central de la 
formación que favorezca la puesta en práctica de estrategias para aprender a aprender de 
forma colaborativa. Se buscará resolver problemas interactuando con los otros haciendo uso 
de los contenidos en estudio. Esto contribuye al intercambio entre los docentes para cooperar, 
obtener información, compartir experiencias, ideas, saberes y valores, que les ayuda a 
organizar y presentar información, confrontar ideas y opiniones con los compañeros. 
Favorecerán el contacto con el entorno para intervenir social e intelectualmente en él, 
permitiendo tanto un análisis del medio laboral y social como la elaboración y realización de 
propuestas de intervención. La formación no presencial y las prácticas buscarán que se dé el 
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contacto con contextos sociales y laborales en los que los docentes intervienen, que faciliten la 
transferencia de los saberes adquiridos a contextos diversos y cambiantes. 
 
Se tomará en cuenta la reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace y qué resultados se 
logran, para ser capaz de utilizarlo como estrategia de mejora de su propio desempeño, 
creando las condiciones para que los docentes fortalezcan la capacidad de la auto y 
coevaluación y aprendan a aprender con sentido crítico.  
 
Las actividades que promuevan la metodología tendrán un carácter abierto y complejo, 
buscando que sea diversa y divertida para que los participantes no conciban el aprendizaje 
como algo monótono (Pozo, 1997). 
 
La información se presentará en diferentes soportes, textuales, gráficos y videográficos, de 
forma analítica y sintética, dando oportunidad a que se ajusten a estilos diferentes de 
aprendizaje. 
 
La aplicación de las metodologías tiene una doble finalidad: por una parte tiene un sentido 
instrumental (es un medio), ya que es la vía para el desarrollo de competencias mediante el 
tratamiento de contenidos diversos, pero también tiene un valor teleológico (es un fin), dado 
que para los docentes se convierten en una forma de vivenciar y reflexionar sobre diferentes 
opciones de trabajo que pueden aplicar de forma oportuna con los estudiantes que tienen a su 
cargo. 
 
Estos principios se concretan en diferentes opciones metodológicas y secuencias didácticas. 

Metodologías de uso preferente 
 

Como muestra, se plantean brevemente algunas sugerencias metodológicas que cumplen con 
los requisitos planteados. Esta muestra no agota la variedad de opciones metodológicas que se 
pueden emplear en el proceso de formación. 
 

Plan de clase abierta 
El plan de clase abierta permite trabajar de forma combinada diferentes actividades que los 
participantes trabajan en equipos o de forma individual, donde los participantes deciden la 
secuencia que seguirán y las personas con quienes se agruparán para realizar las actividades. 
Se plantean diferentes opciones metodológicas para las actividades, que se realizan en un 
entorno lúdico. De todas ellas se espera que se obtenga un producto que posteriormente se 
comparte a todo el grupo. Esta es una metodología adecuada para integrar diferentes 
contenidos y objetivos de aprendizaje. Durante su desarrollo, el formador asume el papel de 
observador y participa como orientador de las actividades a requerimiento de los participantes 
o basado en decisiones propias. 
 

Experimentación 
A través de la experimentación los participantes ponen en prácticas, en situaciones reales o 
simuladas, los conocimientos que están adquiriendo. El formador ofrece las indicaciones, 
preferentemente de forma escrita, que orientan la realización de la actividad. Según el tipo de 
actividad planteada, los participantes trabajaran en el salón o harán uso de otros espacios. Los 
equipos que se forma actúan libremente, respetando el cumplimiento de las indicaciones. El 
formador observa el desarrollo de los trabajos en equipo y ofrece apoyos oportunos cuando 
son necesarios. 
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Estudio de casos 
A través del estudio de casos se narran una situación (preferentemente real) relacionada con 
las temáticas en estudio, que da oportunidad a un análisis y debate en el grupo sobre los 
temas planteados y conducen a una toma de decisiones a partir de los hechos narrados y 
haciendo uso de los aprendizajes adquiridos. El estudio de casos promueve, por tanto, el 
análisis, la reflexión, la aplicación de los aprendizajes a situaciones y la toma de decisiones. 
Aunque los casos se centran en áreas temáticas específicas, por ejemplo historia, pediatría, 
gobierno, derecho, negocios, educación, psicología, desarrollo infantil, enfermería, etc., son, 
por naturaleza, interdisciplinarios. Los buenos casos se construyen en torno de problemas o de 
“grandes ideas”: puntos importantes de un tema de estudio que merecen un examen a fondo 
y del que no se plantean soluciones para que sean los participantes quienes las den. Por lo 
general, las narrativas se basan en problemas de la vida real que se presentan a personas 
reales. 
 
Al final de cada caso hay una lista de “preguntas críticas”, es decir, tales que obligan a los 
alumnos a examinar ideas importantes, nociones y problemas relacionados con el caso. Estas 
preguntas, por la forma en que están redactadas, requieren de los alumnos una reflexión 
inteligente sobre los problemas, y esto las diferencia enormemente de las preguntas que 
obligan a recordar una información sobre hechos y producir respuestas específicas. 
 
“Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de 
que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. Un buen caso mantiene centrada 
la discusión en alguno de los hechos obstinados con los que uno debe enfrentarse en ciertas 
situaciones de la vida real. [Un buen caso] es el ancla de la especulación académica; es el 
registro de situaciones complejas que deben ser literalmente desmontadas y vueltas a armar 
para la expresión de actitudes y modos de pensar que se exponen en el aula” (Lawrence, 1953, 
pág. 215). 
 

Aprendizaje basado en problemas 
A través del aprendizaje basado en problemas se inicia el proceso con la presentación de un 
problema que permita identificar las necesidades de aprendizaje para su resolución, esto 
conduce a que los participantes busquen la información necesaria que lleve a la resolución 
exitosa del problema. Su objetivo central no consiste en resolver el problema, sino que este 
sirva como plataforma para identificar y gestionar los objetivos y contenidos de aprendizaje a 
partir de los conocimientos previos que poseen. 
Esta metodología permite que los participantes descubran y elaboren información, fomenten 
la creatividad e innovación, desarrollen habilidades investigadoras en un clima de diálogo y 
trabajo en equipo, que permita que sus integrantes adquieran responsabilidades y confianza 
en el trabajo. Este comportamiento favorece su autoformación y la autorregulación de sus 
aprendizajes, otorgándoles mayores niveles de autonomía y motivación por su formación. El 
formador actúa como guía, monitorea el trabajo de los participantes y les proporciona el 
apoyo necesario a la vez que fomenta el interés y las potencialidades de los participantes. 
 

Simulaciones 
Mediante las simulaciones se representa en forma simplificada, una situación ambiental, 
considerando los elementos básicos de un sistema, sus interrelaciones y sus variaciones en el 
tiempo, organizada para que el grupo aprenda mediante la participación en una situación 
similar a la real, normalmente orientada a la búsqueda de soluciones. La simulación favorece el 
desarrollo de habilidades específicas para enfrentar retos y resolver las situaciones simuladas, 
tomando en cuenta aspectos que, en ocasiones, no han sido previstos. Requiere de una buena 
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definición de los roles que los participantes van a desempeñar y, al permitir verificar en el 
curso de las acciones el actuar de los participantes, favorece que el formador y los 
participantes proporcionar una retroalimentación inmediata para la mejora de los 
procedimientos. 
 

Demostraciones 
Aunque las demostraciones no colocan a los participantes en la situación de completar algún 
curso de acciones, resultan válidas en la formación porque muestran la realidad in situ y la 
forma de proceder de los expertos. La formación se ve favorecida en la media en que los 
expertos verbalizan el procedimiento que están siguiendo durante la demostración. En este 
caso es oportuno hacer entrega a los participantes y revisar previamente una guía de trabajo 
en forma de preguntas o consignas que contribuya a mantener el interés y focalizar la atención 
en aquello que se requiere en la formación. Junto con las dos estrategias anteriores, las 
demostraciones permiten poner en contacto la teoría que está siendo aprendida con las 
aplicaciones prácticas en las que se utiliza. 

Metodologías de la Educación Artística 
 
Las metodologías de la Educación Artística son versátiles y serán exploradas con profundidad 

en los módulos disciplinares. Hay que señalar que responden a una visión que parte de los 

enfoques educativos constructivista, construccionista y biocéntrico; además de los nuevos 

paradigmas de la Educación Artística contemporánea desde la perspectiva de la epistemología 

del Sur. 

Algunas de las metodologías sugeridas son: 

 
Aprendizaje por proyectos  

El aprendizaje por proyectos ha sido la constante desde la enseñanza de los oficios y 

profesional de las artes desde tiempos antiguos. Constituye una de las metodologías 

preferenciales en todas las disciplinas artísticas. Dentro de esta, se integra la problematización 

de dimensiones que van desde la esfera individual, interpersonal, intrapersonal  y comunitario; 

y la socialización como espacio para dinamizar la participación, el desarrollo de vínculos 

comunitarios. 

Taller de expresión 
El taller como metodología significa la introducción a la construcción y reflexión en el campo 

de la Educación Artística. En el taller se descubren las diferencias, limitaciones y 

potencialidades; promueve la creatividad, la convivencia, la vivencia (educación biocéntrica) y 

la aceptación de la diversidad de expresión. 

Procesos de creación artística 
Entre estos procesos se enfatizan algunas metodologías como la percepción sensible desde 

una visión constructivista, la pedagogía de la afectividad y el enfoque educativo biocéntrico; 

exploración, apropiación, interpretación, improvisación, creación,  reflexión, manipulación, 

imaginación, entre otras. 

Algunas metodologías obligadas en cada disciplina son: 
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Audición musical activa y analítica (música) 
Se desarrolla por medio de la percepción sensible con el uso y aplicación de la 

interdisciplinariedad utilizando el dibujo (musicogramas); modelado;  la narrativa (video, 

imagen,  cuento)  y otras técnicas y/o herramientas; para potenciar la vivencia; y aproximarse 

al fenómeno musical desde las esferas cognitivas y afectivas. 

Juego teatral 
Es la posibilidad de representación lúdica grupal de expresión de estímulo a la imaginación que 

se despierta a partir de distintas consignas que ayudan al grupo a crear escenas juntos. 

 

Evaluación 
 

La evaluación se realizará durante todo el proceso de formación, a través de la observación y 
registro de las diferentes actividades de aprendizaje y el análisis de los productos generados. 
La evaluación permitirá la obtención de información sobre el desarrollo de las capacidades de 
los participantes y tendrá una doble finalidad. Por una parte, permitirá la autorregulación de 
los procesos de aprendizaje a partir de la información proporcionada por el formador. Por otra 
parte, los resultados obtenidos serán la base que sirva para la obtención de la certificación 
correspondiente. 
 
Los principios que regularán el proceso de evaluación de los docentes en formación son: 
 

 La evaluación tiene el principal propósito de mejorar la calidad del proceso de 
aprendizaje y 

 aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. 

 Permite que, más que juzgar una experiencia de aprendizaje, se intervenga a tiempo 
para asegurar que las actividades planteadas y los medios utilizados en la formación 
respondan a las características de los alumnos y a los objetivos planteados, con el fin 
de lograr una experiencia exitosa (Allal, L.; Cardinet, J. 1989). 

 La evaluación es un proceso ligado a las actividades de aprendizaje y proporciona una 
información continua, tanto al formador como al docente en formación, permitiendo 
regular y retroalimentar el proceso de aprendizaje y aplicar estrategias destinadas a 
mejorar las competencias. 

 Dado que una competencia no es sinónimo de destrezas aisladas, su evaluación 
requiere de situaciones complejas ligadas a las prácticas de los docentes y al 
enfrentamiento de situaciones problemáticas, dado que estas experiencias son las que 
mejor nos permiten valorar el desempeño docente. 

 El nivel de logro de la competencia puede variar en función de la diversidad de los 
docentes en formación.  

 La evaluación debe inscribirse dentro de situaciones didácticas portadoras de sentido y 
portadoras de obstáculos cognitivos (Wegmüller, E., en Perrenoud, 1997). En este 
caso, el formador no ofrece un procedimiento estandarizado para resolver las 
situaciones, sino que estimula a los docentes a descubrir procedimientos originales. 

 La evaluación se basa en las fortalezas de los docentes; es decir, ayuda a los alumnos a 
identificar lo que ellos saben o dominan y lo que son capaces de lograr con el apoyo 
del formador y sus compañeros. 
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 La evaluación es entendida como un proceso colaborativo y multidireccional, en el cual 
los docentes aprenden de compañeros y del formador (Collins, Brown y Newman, 
1986). La consideración de la evaluación como un proceso colaborativo, implica que 
los docentes participan en ella y se responsabilizan de sus resultados. Las actividades 
de evaluación que involucran a los estudiantes los ayudan a entender sus propias 
competencias y necesidades y a responsabilizarse de su propio aprendizaje. 

 La calificación es entendida como un medio para avalar la certificación obtenida y no 
se asocia a la evaluación que tiene fines formativos.  

 A través de la evaluación se pretende obtener una variada información referida tanto 
al producto como al proceso de aprendizaje de los docentes. Se hará uso de variadas 
estrategias evaluativas. 

 La evaluación da lugar a información variada sobre las competencias de los docentes 
que el formador comparte con los docentes en formación. Para que los participantes 
apliquen mejoras en el proceso el formador ofrecerá información, de forma oral o por 
escrito, sobre el desempeño que están manifestando. 

 Los errores se consideran interesantes señales de los obstáculos que los docentes en 
formación deben enfrentar para aprender. Los errores cometidos por los docentes en 
la formación deben ser considerados como oportunidades para el aprendizaje. Dando 
oportunidad a que el formador haga, junto con el docente, una revisión de las 
circunstancias que rodean dichos errores, para interpretarlos adecuadamente y decidir 
cómo. 

 
La evaluación de los aprendizajes de los docentes en formación es entendida como un proceso 
integrado en el aprendizaje, ya que las mismas actividades de aprendizaje que realicen serán 
las que permiten verificar sus logros y, a partir de los resultados, se tomen decisiones que 
ayuden en la aplicación de mejoras. La evaluación se realizará durante todo el proceso de 
formación, a través de la observación y registro de las diferentes actividades de aprendizaje y 
mediante el análisis de los productos generados por el estudiantado. Considerará tres fases de 
un continuo, cada una de las cuales tiene propósitos diferentes. 
 

Evaluación de las condiciones previas al aprendizaje 
Esta evaluación diagnóstica permitirá que el formador sepa los conocimientos de los 
participantes sobre los cuales construirá los nuevos aprendizajes generando un proceso de 
anclaje basado en un andamiaje previo.  
Esta información le permitirá hacer ajustes en su planificación y tomar en cuenta la diversidad 
del alumnado. Ayuda, por otra parte, a activar los conocimientos y experiencias de los 
participantes para establecer relaciones entre estos y la nueva información. 
 
Para realizar la evaluación de las condiciones previas al aprendizaje se hará uso de los 
procedimientos metodológicos que frecuentemente se emplean para lograr la participación 
del alumnado. Un diálogo abierto entre el formador y los participantes, a partir de una serie de 
preguntas previamente concebida y hábilmente encadenadas, el estudio de casos, el análisis 
de soportes gráficos, textuales, videográficos, serán opciones metodológicas que se tomen en 
este momento. 
 

Evaluación en el proceso de aprendizaje 
Cuando los participantes lleven su proceso de aprendizaje el formador aprovechará el 
desarrollo de las actividades para hacer una valoración continua de los aprendizajes, de los 
progresos que están teniendo y de las dificultades experimentadas para ofrecer los apoyos 
oportunos. Esta evaluación formativa será una oportunidad idónea para aprovechar a hacer 
una valoración del proceso de enseñanza, de la actuación del formador. 
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La evaluación de las actividades de aprendizaje realizadas por los participantes permitirá hacer 
una valoración en contextos reales y significativos y de esta forma evitar el riesgo de evaluar 
solamente contenidos conceptuales o destrezas aisladas. En el diseño de los módulos se 
definirán qué actividades interesa observar, haciendo una selección de aquellas que puedan 
aportar más riqueza informativa sobre los logros en el aprendizaje. 
 
Las fuentes de obtención de información para la evaluación serán aquella actividad que 
realizan los participantes o aquellos productos que elaboran y que pueden ser útiles para 
valorar sus progresos e identificar sus dificultades. Se tendrán, de forma genérica, dos fuentes 
principales de información: desempeños y productos. En el caso del desempeño la vía más 
directa de recabar información para la evaluación es la observación sistemática y deliberada de 
su desempeño, mientras que para los productos es el análisis de documentos u otros trabajos 
elaborados por los participantes. Así, son fuentes de obtención de información el trabajo que 
realizan en grupos para resolver un problema, el ensayo que hacen sobre algún tema de la 
especialidad, la critica que realizan de un texto previamente leído, el ensayo de laboratorio 
donde comprueban algún fenómeno físico. 
 
Para verificar el nivel de logro de los aprendizajes se tomará como referencia criterios de 
evaluación en cada módulo y actividad de evaluación. Estos criterios serán compartidos 
previamente con los participantes. 
 

Evaluación sumativa 
 
Con fines de certificación de los aprendizajes, se realizará registro de las calificaciones 
obtenidas por los participantes. Las evaluaciones serán ponderadas en una escala de cero (0.0) 
a diez (10.0). La nota final mínima por módulo para aprobar la formación es de seis (6.0). 
En algunos casos se contemplará la realización de pruebas finales que le permita al formador 
comprobar de forma general los logros alcanzados en los módulos. 
 

Requisitos de certificación 
 

Para obtener la certificación de Formador de Profesores de Tercer Ciclo de Educación Básica y 
Educación Media, los participantes deben: 
 

1. Aprobar todos los módulos del plan de formación. 

2. Cumplir con un mínimo de 48 horas de formación presencial por módulo. 

3. Cumplir con todos los trámites requeridos por el MINED. 
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