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Resumen 
 

Este trabajo reflexiona sobre la integración del conocimiento 

académico con los saberes ancestrales de los pueblos ecuatorianos. La 

investigación utiliza una metodología transdisciplinar, de carácter 

cualitativa, exploratoria, descriptiva y analítica que profundiza en el 

estudio de la compleja diversidad multiétnica, plurinacional e 

intercultural de Ecuador. Como resultado, se muestran los testimonios 

que diferentes actores socio-culturales desarrollan en la costa, sierra y 

Amazonía ecuatorianas durante el rodaje del documental ‘El Arte 
Perdido de la Educación’. En conclusión, se busca promover prácticas 

pedagogías decoloniales que construyan nuevos espacios de 

aprendizaje enfocados en integrar las prácticas, costumbres y saberes 

comunales al currículo educativo. 
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Palabras clave: cine documental, currículo transdisciplinar, 

educación intercultural, innovación educativa, pedagogías 

artísticas. 
 

Artistic pedagogies and intercultural praxis:  

documentary cinema as a didactic tool for 

educational innovation 
 

Abstract 
 

This work reflects on the integration of academic knowledge 

with the ancestral wisdom of the Ecuadorian peoples. The research 

uses a transdisciplinary, qualitative, exploratory, descriptive, and 

analytical methodology that delves into the study of the complex 

multi-ethnic, plurinational, and intercultural diversity of Ecuador. As a 

result, the testimonies of different socio-cultural actors from the 

Ecuadorian coast, mountains, and Amazon during the filming of the 

documentary ‘The Lost Art of Education’ are shown. In conclusion, it 

seeks to promote decolonial pedagogical practices that build new 

learning spaces focused on integrating communal practices, customs 

and knowledge into the educational curriculum. 

 

Keywords: documentary cinema, intercultural education, 

educational innovation, artistic pedagogies, transdisciplinary 

curriculum. 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista histórico, los currículos educativos han 

privilegiado los conocimientos académicos, científicos y 

experimentables sobre aquellos saberes que no se pueden medir, 

cuantificar, experimentar ni conmensurar (Santos, 2010). Por este 

motivo, las emociones, las prácticas culturales, las espiritualidades y 

las artes están relegadas a un segundo plano en las teorías científicas 

(Montanero, 2019). Pero, ¿cómo medir y cuantificar las emociones? 

¿Cómo crear indicadores que midan los niveles de espiritualidad de 
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una persona o comunidad? ¿Cómo establecer cánones de belleza 

objetivos que nos permitan calcular y evaluar la subjetividad plasmada 

en la gran variedad de manifestaciones artísticas? Obviamente, para 

responder a estas preguntas se debe ir a la noción de 

inconmensurabilidad del conocimiento introducida en 1962 por Kuhn 

(1970) y Feyerabend (1997) en el campo de la filosofía de la ciencia. 

Ambos autores postularon que no se pueden medir ni experimentar 

ciertos conocimientos, y que tampoco se pueden comparar dos teorías 

científicas que no tienen un lenguaje teorético común. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene el 

objetivo de reflexionar sobre la integración transdisciplinar entre los 

conocimientos académicos y los saberes ancestrales de los pueblos 

ecuatorianos. Para ello, se divulgan los testimonios recogidos en las 

comunidades vinculadas con la UNAE, UArtes e IKIAM, mediante un 

documental cinematográfico titulado ‘El Arte Perdido de la 

Educación’1. Los actores socio-culturales entrevistados expresan que 

las prácticas, costumbres, valores y saberes de sus pueblos indígenas y 

afro-ecuatorianos se vienen marginando y olvidando en el currículo 

escolar. En consecuencia, la investigación busca superar este problema 

mediante un diálogo inter-epistemológico enfocado en desarrollar una 

praxis pedagógica descolonizada. Para tal fin, se combina la 

metodología transdisciplinar propuesta por Nicolescu (2002) con la 

Teoría de la Complejidad de Morin (2015), que unifican los niveles de 

realidad ontológicos de la naturaleza con los niveles de percepción 

gnoseológicos de los sujetos. 

                                                           
1 Véase más información en www.elarteperdidodelaeducacion.com  

http://www.elarteperdidodelaeducacion.com/


458                                                                               Javier Collado-Ruano et al. 

                                       Opción, Año 36, Regular No.92 (2020): 455-485 
 

 

Por lo tanto, la justificación del estudio radica en la 

revalorización de estas dimensiones antropológicas fundamentales 

para nuestra formación humana (Dietz, 2017; Villalobos, Ramíez y 

Díaz, 2019). Al observar estos procesos educativos de enseñanza-

aprendizaje desde esta mirada integradora, se percibe que los ritos 

espirituales, saberes ancestrales y costumbres culturales 

(caracterizados por una gran variedad de música, danza, teatro, pintura, 

cerámica, vestidos, comidas típicas y otras muchas expresiones), 

suscitan pedagogías y didácticas psicosomáticas que fortalecen un 

aprendizaje significativo para los estudiantes (Ausubel, 2002). De ahí 

que el trabajo de investigación tenga la finalidad última de contribuir 

al debate de repensar la educación escolar del siglo XXI: proponiendo 

un currículo transdisciplinar que transversalice las expresiones 

artísticas e interculturales de todos los pueblos ecuatorianos.  

Con este horizonte epistemológico, el presente trabajo muestra 

la importancia que tiene el cine documental para reconstruir la 

memoria y el pasado reciente de los pueblos andinos y 

afrodescendientes de Latinoamérica (Acuña, 2009; Pallarès, 2019a). 

Según aduce Moore-Gibert (1997), esta reconstrucción debe 

confrontar la colonización española, portuguesa, británica y francesa 

que perduró desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en Abya Yala2. 

Después de tantos años de dominación política y cultural, la teoría 

postcolonial busca analizar los efectos producidos por las clases 

dominantes europeas en las sociedades invadidas (Mignolo, 2000). Por 

ende, el artículo presenta un marco teórico-metodológico que unifica 

                                                           
2 Abya Yala es el nombre originario que los pueblos Kuna y Guna Yala de Panamá dieron al 

continente de América, antes de los europeos lo bautizaran. 
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los diferentes saberes presentes en las comunidades escolares. Después 

contextualiza los índices de analfabetismo y acceso al sistema 

educativo de los pueblos indígenas y afro, mostrando la baja carga 

horaria que el área de educación cultural y artística recibe en las mallas 

curriculares. Posteriormente, se realiza un estudio de caso con la serie 

de cine documental ‘El Arte Perdido de la Educación’. Por último, se 

concluye con la necesidad de crear un currículo transdisciplinar, 

intercultural y decolonial. 

 

METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN 

La pérdida continua de saberes comunales y de prácticas 

ancestrales de las comunidades indígenas y afro-ecuatorianas de 

Ecuador requiere nuevas formas de gestionar el conocimiento. Según 

los fundamentos teóricos, metodológicos y epistémicos de la ciencia 

contemporánea, el enfoque complejo y transdisciplinar se asienta en la 

fenomenología de la mecánica cuántica para posicionar las epistemes 

entre, a través y más allá de las disciplinas científicas (Nicolescu, 

2002). Del mismo modo, Paul (2009) aduce que esta definición de 

conocimientos complejos también aparece en la literatura de los 

campos de la filosofía y la antropología, al tratarse de una noción 

elemental y transversal en muchas tradiciones antiguas y 

cosmovisiones, tanto de Latinoamérica como de África, Asia, Europa 

y Oceanía.  

Por esta razón, este artículo de investigación combina el 

enfoque metodológico transdisciplinar de Nicolescu (2002) con los 
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fundamentos teóricos de la complejidad de Morin (2015), con el 

objetivo de articular procesos inclusivos, interculturales y decoloniales 

(Pallarès y Chiva, 2018). Como se aprecia en la figura 1, esta 

combinación teórica y metodológica crea las herramientas 

epistemológicas para desarrollar pedagogías artísticas transversales. 

Por un lado, Nicolescu (2002) postula la metodología transdisciplinar a 

partir de tres axiomas: los niveles de realidad, la lógica del tercero 

incluido y la complejidad. Por otro lado, Morin (2015) postula siete 

principios teóricos para pensar la complejidad: el sistémico u 

organizacional; el hologramático; de círculo retroactivo; de circulo 

recursivo; de auto-eco-organización; el dialógico y el de 

reintroducción del conocimiento en otro sistema de conocimientos. 

 
Figura 1. Combinación de la metodología transdisciplinar de Nicolescu 

con la Teoría de la Complejidad de Morin. Fuente: Collado (2017) 
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En su conjunto, esta organización teórico-metodológica integra 

y unifica los niveles ontológicos de realidad con los niveles 

gnoseológicos de percepción del sujeto-observador (Pasquier, 2017). 

Dicho con otras palabras, al combinar la metodología transdisciplinar 

con los fundamentos teóricos de la complejidad se logra: 1) concebir la 

realidad como un todo; 2) comprender de forma más específica 

determinadas partes o relaciones de la realidad; y 3) integrar un 

pensamiento analítico y holístico que conciba las relaciones entre las 

partes y el todo, y entre el todo y las partes. De esta forma, se logra 

integrar y unificar los conocimientos científicos con los saberes 

ancestrales, con la consecuente revalorización de las tradiciones, 

costumbres y epistemes históricamente olvidadas por la ciencia 

moderna (Collado, 2018). 

En esta línea de pensamiento, la serie documental ‘El Arte 

Perdido de la Educación’ pretende contribuir a la innovación educativa 

de Ecuador, puesto que se vertebra en un eje de enunciación 

epistemológica descolonial, intercultural y transdisciplinar que busca ir 

más allá de la racionalización en la que se envuelven los espacios 

académicos (Pallarès, 2018). Su finalidad última es revalorizar las 

dimensiones emocionales, espirituales, artísticas y filosóficas de las 

cosmovisiones ancestrales, indígenas y afrodescendientes de los 

pueblos ecuatorianos. Para lograrlo, se enfoca en superar visión 

positivista del método científico, que fragmenta el conocimiento en 

partes cada vez más pequeñas y especializadas (Staddon, 2018). El 

proyecto audiovisual defiende que las prácticas artísticas y espirituales 

crean puentes inter-epistemológicos que permiten repensar las 
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prácticas educativas a partir del diálogo con las prácticas y saberes de 

las comunidades (Moya, 1999; Pallarès, 2019b). Así, la vinculación 

con la comunidad representa un acto genuino que atiende a la 

diversidad intercultural ecuatoriana, mediante la organización de 

nuevas relaciones educativas (Walsh, 2003).  

Con este espíritu de innovación educativa, el trabajo se justifica 

por su búsqueda para descolonizar la visión positivista de la ciencia 

moderna occidental (Jordán y Codana, 2019), mediante el uso del cine 

documental como herramienta didáctica. En este sentido, Morin (2016) 

argumenta que el cuatrimotor ‘ciencia-tecnología-capitalismo-

industria’ ha desembocado en: la mercantilización del conocimiento 

(Comparada y Morgado, 2017); la privatización de escuelas, institutos 

y universidades; la ‘estandarización’ de conocimientos curriculares y 

en prácticas pedagógicas globalizadas monoculturales. Este 

cuatrimotor también objetiviza a la naturaleza como un entidad sin 

vida que puede cuantificarse por indicadores que deben fornecer de 

materia prima a la industria (Rivera-Cusicanqui, 2010). Al despojar de 

vida a los procesos y fenómenos naturales, se comprende mejor que la 

visión postmoderna ha provocado la crisis ecológica en la que nos 

encontramos actualmente (Gare, 2006). De ahí la urgente necesidad de 

repensar los procesos educativos en Ecuador, con el fin de 

salvaguardar la megadiversidad biológica y pluralidad cultural. 

 

Los pueblos indígenas y afro en el contexto educativo 

ecuatoriano 
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Según fuentes oficiales del Ministerio de Ambiente (2015), se 

estima que existen en torno a 4.800 especies (peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos) en todo el territorio ecuatoriano, por eso es 

conocido como un país megadiverso. A su vez, Ecuador se caracteriza 

por ser un país multiétnico, plurinacional e intercultural, donde 

conviven diferentes pueblos. De acuerdo al último Censo de Población 

y Vivienda de 2010 (INEC, 2010), sus habitantes se auto-identifican 

según las costumbres y tradiciones de 45 grupos étnicos (indígenas, 

afro-ecuatorianos, mestizos y blancos), que se distribuyen por sus 

regiones insulares, de costa, sierra y oriente. Su diversidad étnica se 

congrega en 14 nacionalidades y 20 pueblos, que hablan 14 lenguas en 

todo el territorio (MCP, 2009).  

En este contexto socio-ecológico tan heterogéneo, hablar de 

innovación educativa conlleva repensar el sistema educativo, sus 

prácticas pedagógicas y los contenidos curriculares. En esa dirección, 

la UNESCO (2016: 14) apunta que “para implementar buenas 

prácticas se necesita reflexionar sobre el alcance que tienen algunas 

mejoras emprendidas en el aula o en la gestión de las instituciones”. 

De este modo, resulta necesario analizar la tasa de analfabetismo3 por 

auto-identificación étnica, conocer más información sobre sus 

realidades socio-culturales y también sobre espacios escolares donde 

transitan (Del Popolo, López y Acuña, 2009).  

 

                                                           
3 Se entiende por tasa de analfabetismo el número de personas que no saben leer y/o escribir 

desde los 15 años en adelante, y se expresa como un porcentaje de la población total de la 

edad en referencia. 
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Gráfico 1. Tasa de analfabetismo por etnia 

  
Fuente: Calderón (2015: 8) 

 

Como se observa en el gráfico 1, los datos manifiestan que la 

etnia indígena tiene mayores dificultades para poder escolarizarse, 

seguida por las etnias afro-ecuatoriana, mestiza y montubia4. A pesar 

de los esfuerzos desarrollados en las políticas públicas educativas, el 

analfabetismo todavía sigue concentrándose en las zonas rurales de 

Ecuador. En su conjunto, los datos presentados por el Ministerio de 

Educación (2013) apuntan que la tasa de analfabetismo total de 

Ecuador fue de 9,3% para el año 2004, de 7,9% para el 2007, de 8,1% 

para el 2010, y de 6,7% para el año 2013. Si bien podría decirse que se 

han producido resultados notables para integrar e incluir a estos 

pueblos étnicos al sistema educativo, todavía falta mucho camino por 

recorrer hasta reconocer y revalorizar sus usos y costumbres cultures 

                                                           
4 La etnia montubia no estaba identificada dentro de los censos y encuestas realizadas antes 

del año 2010, razón por la que no hay información. 
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dentro de las prácticas pedagógicas y didácticas escolares (Corbetta, 

2018).  

Desde el punto de vista del paradigma socio-crítico y post-

colonial, la matriculación masiva de estudiantes auto-identificados 

como indígenas y afro también trae ciertos peligros para la identidad 

de estas comunidades. Según aduce Macas (2005), no basta con 

matricular a los jóvenes en la educación académica y formal para que 

los ‘alfabeticen’ y desarrollen en el ámbito tecnológico, sino que es 

necesaria una reconstrucción curricular que integre los saberes, 

prácticas y costumbres ancestrales en el currículo ecuatoriano. Es aquí 

que el cine documental aparece como un recurso didáctico de 

innovación educativa que concientiza y sensibiliza a la ciudadanía 

sobre los problemas post-coloniales (Paranaguá, 2003).  

Por lo tanto, es importante desarrollar innovaciones educativas 

de cine documental que cuestionen el qué, cómo y dónde, sin dejar de 

lado a ningún miembro de la comunidad socio-educativa. En este 

punto de reflexión surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo educar 

para la diversidad epistemológica dentro de la unidad identitaria 

ecuatoriana? ¿Qué significa diseñar y desarrollar nuevos programas 

curriculares transdisciplinares? ¿Por qué las instituciones educativas 

no logran implementar reformas curriculares decolonizadoras? ¿Cuál 

es la formación docente para transformar su contexto escolar? ¿Cómo 

puede el cine documental vincularse con las comunidades y 

problematizar sobre sus realidades? 
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Según Arcos y Espinosa (2008), estas son preguntas muy 

pertinentes para orientar los desafíos educativos de calidad y equidad 

en Ecuador. Sin embargo, muchos autores coinciden en que las 

escuelas siguen ancladas en el periodo industrial de su aparición en el 

siglo XVIII. De hecho, el sociólogo Giddens (2002) argumenta que la 

escuela es una ‘institución-cascarón’ que no sabe cómo enfrentar las 

transformaciones sociales; las relaciones de poder colonial; la 

aparición de otras subjetividades y la gestión transdisciplinar de los 

conocimientos. Por esta razón, es importante revalorizar todas las 

dimensiones humanas marginadas históricamente por la ciencia 

moderna en las mallas curriculares (Nesta, 2018), en los proyectos 

educativos institucionales y en todos los procesos de organización 

escolar. Pero, ¿qué conocimientos son considerados formales y no 

formales en el currículo ecuatoriano? 

 

El currículo educativo de Ecuador   

Para comprender qué conocimientos son considerados ‘válidos’ 

dentro del sistema educativo  ecuatoriano, es necesario revisar el 

Currículo de Educación Obligatoria. En este sentido, el Ministerio de 

Educación (2016a: 4-5) menciona: 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de 

promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros (…). El 
diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado 

plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser 

complementado de acuerdo a las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o 
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comunidad de las diversas Instituciones Educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación. 

Desde esta perspectiva de inclusión social y cultural que 

presenta el currículo nacional, es necesario mencionar que los 

conocimientos no formales son un cuerpo de ideas esenciales para el 

aprendizaje de los educandos, en tanto que construyen su identidad 

(Moreira, 2012). Según arguye Meza (2013), los conocimientos no 

formales tienen características cognitivas, pedagógicas, sociales, 

culturales y políticas muy importantes para el desarrollo humano. Por 

ejemplo, las formas de organización social de las comunidades se 

orientan al trabajo de la tierra, que también nos fornece de medicinas 

naturales. Si bien estos conocimientos no formales están sujetos a la 

observación y exploración –propias del método científico-, no están 

incluidos en las mallas curriculares ni en los contenidos pedagógicos 

de las asignaturas básicas del sistema educativo como las matemáticas, 

lenguaje, ciencias sociales o naturales (Foucault, 2006).  

En este sentido, Fuentes y Campos (2018) definen la diferencia 

entre conocimiento y sabiduría. Expresan que el conocimiento se basa 

en postulados teóricos y leyes objetivas, consensuadas y aceptadas por 

una comunidad científica que procura darle sentido al mundo. A su 

vez, señalan que la sabiduría se refiere al conjunto de experiencias y 

saberes empíricos, directos y repetitivos acerca de las cosas. Al 

estudiar los distintos tipos de saberes que hay en las escuelas, y su 

relevancia en la formación de los sujetos, Fortoul (2017: 177) sostiene 

que “la escuela no inventa el conocimiento, ni monopoliza su 

circulación, pero su función sí es enseñarlo intencionalmente, 
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sistemáticamente y de manera pública, reconociéndole su valor de bien 

público”. Estos y muchos otros autores concuerdan en que la 

coexistencia de saberes formales y no formales dentro de los diferentes 

contextos sociales y escolares es una situación común que no se 

contempla en los currículos (Rülhe, 2019).  

Del mismo modo que no se dejar de aprender los fundamentos 

científicos con las asignaturas básicas del currículo (Laudadio y 

Mazzitelli, 2018), tampoco se pueden desvalorizar aquellos saberes 

que son parte identitaria de los estudiantes, que pertenecen a un 

contexto familiar y comunal específico. A este respecto, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) introducida por el 

Ministerio de Educación (2016b), expresa que la interculturalidad se 

enmarca en el contexto nacional desde el respeto y reconocimiento a la 

idiosincrasia de los colectivos, que son derechos contemplados en la 

Constitución de 2008. Además, Olivencia (2011) señala que la clave 

para construir una educación intercultural es la valoración de la cultura 

propia desde una actitud crítica que supere el etnocentrismo, el 

racismo y la xenofobia. También subraya la importancia de reconocer 

legítimamente al otro en su diferencia personal, social y cultural. 

 Desde una perspectiva de decolonial y contrahegemónica, 

Dussel (2006) reflexiona sobre la exclusión que genera la 

globalización actual, que refuerza las brechas originadas durante los 

procesos de colonización e imperialismo en Latinoamérica. Señala que 

esta situación ha sido alimentada por la sociedad de consumo y 

vigorizada por una educación escolar clasista con currículos 

discriminadores. Por este motivo, resulta urgente reducir la brecha 
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entre los saberes formales y no formales, para considerarlos 

complementarios (Piaget, 2009). Desde un enfoque histórico, el ser 

humano no ha hecho diferencia entre los saberes formales y no formales, 

sino que los ha integrado en su cotidianidad por más de 5.000 años 

(Morin, 2016). Para Moraes (2010), necesitamos un cambio de paradigma 

que promueva la integración de saberes en un currículo transdisciplinar, 

que se enfoque en el desarrollo integral del ser humano y en construir una 

sociedad inclusiva que respete la diversidad intercultural. Pero, ¿qué 

relevancia otorga el currículo educativo al desarrollo de destrezas 

artísticas? 

Al revisar con mayor detalle el currículo nacional, el Ministerio de 

Educación (2016a: 42) menciona que “la cultura y las artes desempeñan 

un papel fundamental en la vida de las personas y, como tales, promueven 

experiencias y aprendizajes básicos para todos los ciudadanos”. Si bien el 

currículo defiende que las artes y las culturas son fundamentales para la 

formación humana, la baja carga horaria semanal dada a estas esferas 

muestra la ruptura que existe entre el discurso formal normativo y la 

ejecución del mismo dentro de las escuelas.  

Tabla 1. Carga horaria de los subniveles de Educación General Básica 

(EGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2016a: 30) 
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Al analizar la tabla 1, correspondiente a la carga horaria de 

EGB, se observa que la educación cultural y artística solo tiene 2 horas 

semanales en el currículo, independientemente del subnivel, es decir, 

de la edad del estudiante. Esto refuerza la necesidad de que la 

comunidad académica considere reforzar las pedagogías artísticas y 

praxis interculturales (Cabero y Muñoz, 2019). Desde nuestra 

experiencia como docentes en las provincias de Azuay y Cañar, cabe 

destacar que el área artística suele limitarse al dibujo artístico, técnico 

y la pintura. Aunque existen programas donde la danza, el teatro, la 

música y la cerámica aparecen como recursos didácticos utilizados, en 

su mayoría concierne a actividades obligatorias diseñadas la 

institución para cumplir con las horas de vinculación o programaciones 

escolares. Pero, ¿qué dice el currículo sobre los objetivos, destrezas y 

criterios de desempeño en el área de educación cultural y artística? 

Según expresa el currículo nacional, el área de Educación 

Cultural y Artística está “basada en el trabajo por proyectos que 

integran distintos aspectos y disciplinas de las artes y la cultura 

(música, cine, artes visuales, teatro, danza, fotografía, gastronomía, 

lengua, creencias, artesanía, etc.)” (Ministerio de Educación, 2016: 

42). Es decir, se trata de un campo del saber conformado por varias 

disciplinas o lenguajes, entre los que destacan las artes visuales, el 

cine, la fotografía, la música, la expresión corporal, la danza, el teatro 

y otras modalidades que hacen converger los conocimientos culturales 

y artísticos contemporáneos con las expresiones culturales locales y 

ancestrales.  
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De manera macro, estos postulados normativos direccionan la 

visión general del país, pero son las instituciones quienes toman la 

determinación sobre el modelo mesocurricular que desean ejecutar en 

la enseñanza de las asignaturas. A su vez, los docentes tienen que 

dirimir las directrices microcurriculares, que den reconocimiento a la 

idiosincrasia cultural de su realidad educativa (Maldonado, 2019). En 

este sentido, Rodríguez (2012) menciona que es importante conectar la 

teoría de conocimientos académicos y formales con la práctica y 

experimentación de las destrezas artísticas. A partir de la 

contextualización macro, meso y microcurricular, surge la necesidad 

educativa de crear herramientas de innovación educativa que 

transversalicen estas expresiones artísticas y culturales. A este 

respecto, cabe destacar que la ‘historia del cine’ aparece como un 

contenido conceptual, tanto en el currículo de la EGB superior como 

en el Bachillerato General Unificado (Ministerio de Educación, 2016a: 

63). 

Es con el propósito de preservar y revalorizar estos 

componentes artísticos y culturales identitarios que surgió la serie de 

cine documental ‘El Arte Perdido de la Educación’, que recopila las 

perspectivas interculturales de los propios actores sociales en distintas 

áreas geográficas de Ecuador. El testimonio de las personas 

entrevistadas abre nuevos espacios para repensar las pedagogías 

artísticas que profundizan en el debate decolonial mediante diálogos 

inter-epistemológicos que buscan transformar la práctica educativa en 

las escuelas, institutos y universidades. En esta línea de pensamiento 

crítico se presenta el siguiente estudio de caso. 
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El arte perdido de la educación: un estudio de caso sobre 

pedagogías artísticas y praxis interculturales en Ecuador 

 ‘El Arte Perdido de la Educación’ es un proyecto de innovación 

educativa que utiliza el cine documental como herramienta didáctica 

para responder a las siguientes preguntas: ¿De dónde viene el sistema 

educativo actual? ¿Cuál es el papel de los docentes del siglo XXI para 

transformar la sociedad? ¿Cómo podemos enfrentar la crisis de 

civilización planetaria actual? ¿Cómo se pueden crear espacios 

pedagógicos interculturales y artísticos? ¿De qué forma se vinculan y 

revalorizan los saberes comunales a través del cine documental? ¿Por 

qué es importante repensar el currículo a partir de una perspectiva 

compleja y transdisciplinar? ¿Cuáles son las relaciones que discurren 

entre la organización escolar y las prácticas pedagógicas artísticas? 

Como vemos, existen innumerables cuestionamientos que 

surgen al reflexionar sobre las pedagogías artísticas y praxis 

interculturales en Ecuador. Si bien no existen respuestas mágicas a 

estas preguntas, Ramírez, Rivas y Cardona (2019) defienden que las 

investigaciones cualitativas que abordan estudios de caso se centran en 

proponer estrategias metodológicas que promueven alternativas que 

ayuden a mejorar el sistema educativo. Por esta razón, se presenta la 

serie documental de cine ‘El Arte Perdido de la Educación’ como un 

estudio de caso que tiene como objetivo rescatar y revalorizar los 

saberes, prácticas, cosmovisiones, espiritualidades, culturas y 

expresiones artísticas de los pueblos indígenas ancestrales y de las 
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comunidades afro-ecuatorianas que han sido marginadas y olvidadas en el 

ámbito escolar. 

Desde una visión socio-crítica, López (2013) menciona que el 

estudio de caso examina las experiencias pasadas y los factores 

situacionales del problema que se analiza con el fin de investigar con rigor 

académico. Por este motivo, se realiza un análisis crítico del discurso (van 

Dijk, 1997) sobre las entrevistas y testimonios recogidos en las 

comunidades visitadas durante el rodaje del documental, que puede ser 

visualizado en www.elarteperdidodelaeducacion.com  

Fotografía 1. Rodaje en la Amazonía ecuatoriana. Entrevista a Marlene 

Andy. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la zona oriental o amazónica de Ecuador, se entrevistaron a 

líderes indígenas de las comunidades de Waysa Wasí, en la provincia de 

Napo. Estas comunidades vienen colaborando durante años con la 

http://www.elarteperdidodelaeducacion.com/
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Universidad Regional Amazónica de IKIAM, mediante la realización de 

talleres de cerámica, el estudio de ecosistemas tropicales, plantas 

medicinales, agroecología, biocomercio, arquitectura sostenible, recursos 

hídricos y otros problemas ambientales. Durante la entrevista desarrollada 

con la emprendedora y artesana local Marlene Andy, se documentó 

cinematográficamente los usos medicinales de las plantas; las costumbres 

gastronómicas; y las prácticas artísticas de música, canto, danza y 

cerámica. Otro ejemplo es la toma de guayusa, que actúa como un 

energizante natural que ayuda a regenerar la salud de los individuos. La 

protagonista nos explicó que todos estos saberes y prácticas de su 

idiosincrasia cultural han sido transmitidos oralmente de generación en 

generación, pero denuncia que se están perdiendo en la actualidad porque 

las escuelas no valoran ni refuerzan estas cosmovisiones ancestrales. 

Fotografía 2. Rodaje en la costa ecuatoriana. Entrevista a Sonnia España 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la zona costa de Ecuador, se entrevistaron a las comunidades 

afro-ecuatorianas de ‘Nigeria’, un barrio periférico de la ciudad de 

Guayaquil que se vincula con las actividades pedagógicas y artísticas de la 
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Universidad de las Artes. En los procesos de vinculación con esta 

comunidad se buscó un sentido orgánico y funcional para repensar la 

enseñanza-aprendizaje desde un diálogo con relaciones horizontales. En 

los testimonios realizados por la activista social y emprendedora Sonnia 

España, se produjo un discurso crítico cuyo espíritu decolonial e 

intercultural busca contribuir a la transformación social. Según el análisis 

crítico de su discurso, se evidencia un accionar contrahegemónico por la 

falta de representatividad afro-ecuatoriana en los libros de texto escolares; 

la ausencia de esculturas y calles en las ciudades con el nombre de líderes 

afro; la carencia de políticas públicas que den acceso a la universidad para 

las poblaciones afro; y la importancia de las manifestaciones artísticas de 

los afro-ecuatorianos para construir su identidad. También se entrevistó a 

Rosaura Lastra, una niña de 10 años que nos brindó su visión alegre de las 

artes y plantas medicinales.  

Fotografía 3. Rodaje en la sierra ecuatoriana. Entrevista a Patricia Pauta 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la zona sierra de Ecuador, se realizaron entrevistas a varios 

actores socio-educativos vinculados al trabajo desarrollado por la 

Universidad Nacional de Educación (UNAE). En Saraguro, por 

ejemplo, se muestran los ritos ancestrales del ‘Inti Raymi’, una 

ceremonia de tradición inca celebrada en honor al dios sol (Inti), que 

se realiza todos los años durante el solsticio de invierno de junio. Los 

pobladores celebran las cosechas recogidas y veneran a los dioses con 

músicas, danzas y ofrendas de todo tipo. En la ciudad de Cuenca, 

Azogues y restos arqueológicos de Inga Pirca se entrevistó a la doctora 

en etnomusicología, Patricia Pauta. Su visión intercultural traslada al 

espectador hacia nuevas pedagogías artísticas transdisciplinares que 

fortalecen y revalorizan los saberes ancestrales en el currículo 

educativo nacional. 

A su vez, también se entrevistaron a los rectores de IKIAM, 

UArtes y UNAE, que discernieron sobre el pasado, presente y futuro 

de las instituciones de educación superior que representan. Todos ellos 

coindicen en la importancia de revalorizar las pedagogías artísticas y 

las praxis interculturales, con la necesidad de dar mayor número de 

horas a estos conocimientos en las mallas curriculares. Si bien es 

pronto para evaluar los resultados obtenidos y el impacto de este 

proyecto cinematográfico de innovación educativa, ya se ha logrado  

generar dos documentales5. Estos documentales sirven como 

materiales didácticos audiovisuales enfocados en crear puentes inter-

epistemológicos entre las personas que trabajan en los campos de la 

                                                           
5 El primer documental fue rodado en España, tiene una duración total de 36 minutos, y puede ser 

visualizado aquí: http://elarteperdidodelaeducacion.com/espana/ 

El segundo documental fue rodado en Ecuador, tiene una duración total de 42 minutos y puede ser 
visualizado aquí: http://elarteperdidodelaeducacion.com/ecuador/ 

http://elarteperdidodelaeducacion.com/espana/
http://elarteperdidodelaeducacion.com/ecuador/
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educación, pedagogía, psicología, arquitectura, ciencias sociales y 

naturales, así como las artes sonoras, plásticas, visuales y dramáticas.  

Sin embargo, el proyecto de innovación educativa todavía 

requiere implementar una fase de divulgación en espacios culturales y 

académicos, tanto virtuales como físicos. En este sentido, el 

documental ya se ha proyectado en múltiples espacios educativos y 

culturales de Ecuador, pero también en el ámbito internacional, como 

la Sorbonne Université (Paris, Francia); City University of New York 

(Estados Unidos); Congreso CIEG (Madrid, España); Instituto 

Superior de Formación Docente (Santo Domingo, República 

Dominicana); el Tecnológico de Monterrey (México), y la Universidad 

de Kiev (Ucrania), El objetivo es conseguir que la serie documental 

pueda ser compartida a escala multinivel en los diferentes ámbitos de 

la educación formal, no formal e informal, tanto de la Región Andina 

como de otros países del mundo. Aquí cabe destacar que los 

documentales cuentan con subtítulos en kichwa, español, inglés, 

francés, árabe, ruso, chino, italiano, rumano, portugués y alemán. 

También cuenta con los derechos musicales cedidos por el Coro 

Juvenil José María Rodríguez, el Cuarteto Matices y las canciones de 

los maestros Rafael Saula, Jhony Vallejo y Luis Gonzáles. 

 

CONCLUSIONES 

‘El Arte Perdido de la Educación’ es un proyecto de innovación 

educativa que busca captar una mirada compleja e integradora a través 
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del cine documental, donde las experiencias y reflexiones de diferentes 

expertos y profesionales convergen para crear un modelo educativo 

que reconoce y valora los saberes históricamente olvidados (Morin, 

2018). En este sentido, Domínguez, Medina y Sánchez (2011: 66) 

señalan que “las acciones innovadoras han de focalizarse en el 

programa formativo del aula (currículum) y valorar su pertinencia para 

la educación integral de los estudiantes en el marco de la sociedad”. 

Por eso el proyecto cinematográfico busca innovar en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, puesto que camina hacia la creación de 

un currículo transdisciplinar que integre la riqueza artística y 

cultural de la riqueza multiétnica, plurinacional e intercultural de 

los pueblos ecuatorianos (Dravet et al. 2019). 

Esta visión transdisciplinar, intercultural y decolonial del 

currículo tiene un fuerte potencial transformador y un alto impacto 

socio-educativo (Conte, 2018; Villalobos, 2018), ya que emerge del 

diálogo con las comunidades, de sus representaciones artísticas y 

de sus experiencias armónicas con la naturaleza (Kowii, 2006). Si 

bien es cierto que se han logrado importantes logros en cuanto a la 

inclusión de comunidades y etnias en el sistema educativo ecuatoriano 

–puesto que ha aumentado el número de estudiantes matriculados en 

las instituciones educativas-, aún hace falta rescatar e valorar sus 

prácticas, saberes, espiritualidades, culturas, y formas de expresión 

artísticas. Por este motivo, la serie de cine documental educativo 

persigue crear un debate académico que transcienda por otros países 

latinoamericanos. En los años venideros se buscarán fuentes de 
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financiación para desarrollar nuevos documentales cinematográficos 

en Brasil, México e Italia.  

Además de mostrar experiencias innovadoras y exitosas en estos 

países, también se pretende rescatar los conocimientos artísticos 

inherentes a sus culturas. El objetivo es promover prácticas educativas 

innovadoras que integren la arquitectura, la escultura, la pintura, la 

música, la literatura, la poesía, el teatro, la danza y el cine como 

formas concretas de expresión artística para la reflexión colectiva. 

Dicho en otras palabras: la serie de cine documental cuestiona el 

paradigma actual de educación formal institucionalizada que raramente 

va más allá de la mera formación técnica-profesional. Esta filosofía 

educativa se basa en la educación transdisciplinar postulada por 

Collado, Madroñero y Álvarez (2018), que abogan por un nuevo 

paradigma educativo enfocado en la formación íntegra del ser humano, 

que potencie sus dimensiones cognitivas, intelectuales, artísticas, 

perceptivas, afectivas, emocionales, espirituales, religiosas, políticas, 

retóricas, poéticas, epistémicas y filosóficas. 
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