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INTRODUCCION 

,Surge e ste trabaj o, con el propósito de mejorar 

la s ituaci6n educativa de l pafs, incluye ndo todos los 

I n~vel e s escolarizados o sistemáticos, existentes en el 

siste ma Educativo Nacional; pa ra mejorar la calidad humana 

de todos los profesionale s . De las múl tiples necesidades 

educati vas de El Salvador se ha hallado que la Educación 

no Formal se encuentra sin programas que justifiquen 

su existencia como tal y su sistematización teórica; 

para proyectarse en una forma más dinámica, hacia un 

gran número de la población, que la utilizan y que gracias 

a el l a logran su autoformación para poder subsistir e 

incorporarse a todas las formas de producción de nuestro 

sistema productivo. 

Para 

fenóme no 

tratar de proporcionar ayuda y 

social de la Educación No Formal, 

rescatar este 

se elaboró 

un Diagnóstico de la Educación No Formal en El Salvador; 

para everiguar c6mo se encuentra o sea las caracterfsticas 

que presenta, su conceptua 1 ización, sus alcances, 1 imi ta

ciones y el nivel de significaci6n y aceptación que 'ésta 

tiene ante todo el sector desescolari zado; para el logro 

de los objetivos anteriores, e ste estudio se orientará 

por medio del análisis de las grandes variables fundamenta

les que son: 
i 



l. La Educación No Formal y 

2. Los Programas de Arte Popular. 

, Dichas variables nos llevan a una teorizaci6n concep

tual mediante el planteamie nto del problema, la formulación 

de objetivos y la elaboraci6n d e l Marco Te6rico. De lo 

anterior se deslindan las hip6tesis de trabajo, las cuales 

conducen a la presentaci6n de la metodología a emplear, 

ésta incluye el tipo de investigaci6n, el diseño muestral, 

las técnicas e instrumentos adecuados a los indicadores 

correspondientes a las hipótesis, asf como la presentaci6n 

del diseño estadístico y las perspectivas de an~li s is 

e interpretación de los datos recabados, dichos momentos 

seran tratados con el orden en que aqui se mencionan. 

Así se conforma el presente trabajo, que a su vez plantea 

el andamiage o lineas de acción generales o particulares 

que dirigen la investigaci6n de campo. 

También reviste importancia en esta investigaci6n, 

la correspondencia entre sus diferentes fases, de modo 

que el procedimiento sea lógico y coherente. En este 

estudio se sigue un procedimiento deductivo-inductivo, 

es decir que en primer lugar se efectúa, una argumentaci6n 

teórico-practica del tema en estudio. 

La fundamentaci6n te6rico-pr~ctica, apoy~ndola en 

la teoria del conocimiento y el acercamiento a la realidad 

ii 



socio-educ ativa, aludida en el problema; además, comprende 

la planeaci6n de la parte ejecutiva, llamada también 

trabajo de campo. 

En segundo lugar, se encuentra el apartado sobre 

la elaboraci6n de los instrumentos, basados en las hip6te

sis debidamente ope racionalizadas y la selecci6n de 

la muestra. 

En tercer lugar se da la fase Ejecutiva o sea el 

trabajo de campo, el cual consiste en . la 10calizaci6n, 

entrega y contestaci6n de los instrumentos, actividades 

~egidas por la técnica escogida y las previsiones necesarias 

en cuanto a recursos humanos y materiales. 

Un cuarto momento plantea el procesamiento de los 

datos recabados para luego pasar a su correspondiente 

anáU.sis e interpretaci6n; para que al final se presenten 

los resultados, conclusiones y recomendaciones pertinentes; 

para la sistematizaci6n y teorizaci6n de la Educaci6n 

No Formal en El Salvador. 

Lo anterior permite decir que, la investigación, 

está referida hacia aquellas manifestaciones artístico

educativas, basadas en un concepto de Arte popular identi

ficadas con las mayorías necesitadas, es decir, produccio

nes artísticas que no precisan de un local determinado, 

reglas específicas, ni créditos otorgados para efectuar-

iii 
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se; por lo cual quedan excluídas aquellas producciones 

artísticas de teatro, escuelas, a sociaciones, que obliguen 

a un considerable esfuerzo económico y con caracterís

tica's rígidas de local, normas y créditos otorgados para 

pOder gozar de ellas; se trata entonces de observar a 

la Educación No Formal desarrollada en programas de Arte 

Popular, como un medio que permite llegar a los sectores 

desposeídos, a todas las edades y en la hora que se adecúa 

a sus necesidades. 

véase como entonces, es inminente la necesidad de 

programas de Arte que eduque para el cambio, que fomente 

la igualdad, el respeto a la integridad física y la socia

lización, haciendo ver la injusta estructura socio-econó

mica y política del sistema capitalista. 

iv 



CAPITULO 1 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ,Situaci6n Problemática. 

El Salvador posee un sistema social capitalista 

dependiente, en este contexto, afronta el dominio del 

imperialismo norteamericano, el cua l, haciendo uso del 

poder econ6mico, polftico y social condiciona en favor 

de sus intereses) la industria, el comercio y aún las 

campañas electorales; con el fin de comprometer cada 

vez más la soberanfa de El Salvador. El poder político 

que ejerce, se manifiesta en los planes, programas y 

decisiones que er gobierno implementa. Los casos más 

inmediatos de la influencia norteamericana a nivel regional 

en los últimos 10 años son: la intervenci6n contrarrevolu-

cionaria en Nicaragua, la intervenci6n militar y polftica 

en Panamá y el manipuleo del actual gobierno en El Salva-

dor, financiando la guerra. Ante esta situaci6n, la oligar
I I 

qufa y burguesía criolla) proteje sus intereses fortale-

ciendo la reproducci6n del actual sistema socioecon6mico, 

de clases ~ntag6nicas, mediante el poder econ6mico y 

virtualmente político que poseen. 

1 
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En este marco los sectores dominantes, desarrollan 

una gama de programas, que invol ucran a los diferentes 

medi?s, ideologi zando a los distintos estratos poblaciona

les, con la doctrina dominante. Tales medios en forma 

general son: ILa escuela, la iglesia, la familia, los medios 

de comunicación escritos y audiovisuales; y junto a 

estos, el arte. Con respecto al arte, los programas de 

éste con influencia burguesa ocupan un lugar esencial 

en un país capitalista dependiente. En el caso de El 

Salvador, se utilizan para impactar a las mayorías, provo

cando al ienación en los diferentes aspectos de la vida, 

utilizando la presentación de obras teatrales, la imposi

ción de música, películas, e xposiciones de pintura, danza, 

como elementos cuyo contenido influye en principios ideoló

gicos qe responden al statu quo. 

En lo que se refiere al aspecto social, los programas 

de arte burgués, se ocupan de dar a la sociedad salvadore

ña, la idea de que todos sus individuos poseen igualdad 

social, tienen las mismas condiciones de vida y que es 

natural la e x istencia de clases sociales antagónicas; 

a la postre, la función, de estos programas, es adormecer 

a la población, inducir pautas de conducta con patrones 

extranjeros; para disfrazar la realidad sociopolítica 

del país, desarrollando en los individuos, apatía y miopía 
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ante la situación nacional, producto de una crisis estruc-

tural irreversible. 

No obstante la alienación generalizada y una conceptua-

lización burguesa del arte, surge una dimensión del arte, 

que sí expresa el sentir y las condiciones de la vida 

popular. 

Se puede entonces decir, que el arte popular es la 

antítesis del arte por el arte (arte burgués); el arte 

popular, refleja "La significación de · la vida social 

y el enjuiciamiento de sus fenómenos" 1/ 

En este sentido, los fines programáticos y la estructu-

ra general de un programa de arte popular, debe tornar 

la historia y reflejar las condiciones económico-sociales 

en su dimensión real; como producto de un sistema de 

producción, en última instancia, dialécticas. 

En El Salvador los programas artísticos que más se 

proyectan al pueblo, estan basados en una concepción 

del arte que produce los intereses de los sectores dominan-

tes; así, los fines, objetivos y toda su estructura integra 

elementos; corno el romance, caballeros legendarios, héroes 

ficticios, relaciones humanas dominantes; encubrienao-

de esta manera, la realidad socioeconómica. 

1/ Plejanov Jorge "El Arte y la vida Social" 
- México, D.F. 1,973 pág. 73. 



Los artistas ya sea pintores, músicos, poetas, escultores, -

oradores, quienes implementan programas con la directriz 

del concepto burgués del arte, son apoyados económica 

y moralmente por el aparato dominante, 

el individualismo, responde a sus 

ya que, al fomentar 

propósitos; por qué 

las obras no caracterizan al obrero, al campesino y su 

condición de vida? se ve que la educación ofrecida en 

la enseñanza-aprendizaje del arte, es superficial y abs

tracta, es claro el ejemplo de los pensamientos que inte

riorizan en las personas, las canciones más divulgadas 

por la radio y la televisión; el mismo fenómeno se observa 

en pintura, cuyas exposiciones son un privilegio y resaltan 

las corrientes burguesas del arte por el arte y si acaso 

se presenta algún significado, es acerca de fenómenos 

superficiales. Al observar los periódicos en la sección 

literaria, (ver anexo número uno) pueden verse artículos 

y referencias a obras de conceptos burgueses y reacciona

rios. 

La televisión y la radio, también implementan programas 

apoyados en una definición burguesa de arte, de tal manera 

que su programación, incluyen corto-metrajes, tales como, 

"El Estados Unidos de Hoy", "La Alemania Actual", los 

que reflejan formas de vida extranjera, generando vanas 

esperanzas en los televidentes y radioescuchas. En pocas 

4 
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ocasiones, los programas implementados, toman e n cuenta 

elementos como "Las Cortadoras ", "El Ca rbonero", y si 

lo hacen es con fines consumistas como si f uera una situa-

ción pasada y no la realidad del campesino salvadoreño. 

Algunas organizaciones e instituciones, colaboran en 

la ejecución de programas que retoman la danza precolombina 

salvadoreña; sin embargo, la esencia, la práctica de 

esa enseñanza, está basada en esa misma concepción elitista 

de arte y sus producciones sólo alegran los momentos 

de ocio, del sector social que tiene el privilegio de 

verlas. La misma Universidad de El Salvador, mediante 

la unidad, Extensión Universitaria, en la cual se implemen-

tan pr09ramas de enseñan za de danza moderna, teatro, 

música y artes gráficas, está produciendo artistas que 

no se proyectan más allá de algún sindicato u otra organi-

zación progresista. 

Ahora bien, la generalidad de sectores artísticos 

como el circense, musical, teatral, literario, aún viven 

circunstancias difíciles en su organización y sostenimiento, 

dada la fal ta de apoyo de la sociedad y el Estado a los 

artistas nacionales, en sus diferentes ramas; como lo 

atestigua el gremio de artistas de variedades: 

"Quien aglutina a unos 667 artistas entre: 
Cómicos humoristas, Cómico musical, malaba 



ristas, alambristas, payasos masculino y 
femenino y d~, zancos, bailarinas y baila
rines, quieres viven de la actividad artís 
tic a y sostienen' a 'su fqmilia . . En esta .. situ,ación s~ 
encuentran . los cinco s.indicatos que confOI1Tlim ~l ·CONGRAS 
.(Consejo .. Gremial de Ar'tístas Salvador:eños), que .aglu
tina ' unos tres mil artístas af il iados '.' . 1/ 

Estos artistas poseen un bagage cultural propio, que --

6 

amerita su divulgación y apoyo, por tratarse de las personas 

que contribuyen al desarrollo del arte en El Salvador, el -

cual puede lograrse a través de un artista que posee los me-

dios económicos, materiales y morales; para superar y repr2 

ducir el arte. 

Por el contrario la sociedad Salvadoreña a través de los 

sectores sociales elitistas, que poseen los medios materia
I 

les par~ organizar eventos artísticos; apoyados por una fueE 

te publicidad, no demandan el trabajo artístico nacional; -

sino que contratan artistas extranjeros (ver anexo No.2); -

marginando el trabajo cultural Salvadoreño; en detrimento -

de su desarrollo histórico; a tal grado que el artista Sal-

vadoreño carece de incentivos, por ejemplo: 

"El sector artístico circense está en peligro 
de extinción, la tradición se está perdiendo 
ya que los medios de comunicación no divulgan 
a los artistas y su mensaje, como un servicio 
a la sociedad. Tal es el caso del Sr. Carlos -

1/ Entrevista personal con el Sr. Nicomedes Vides Secretario 
General del Sindicato Gremial de Artistas de varie
dades. San Salvador 9 de abril de 1990. 
Asunto: Organización de Artistas Salvadoreños. 



Alvarez Pineda (Aniceto); quien hace una gira 
por Australia y tratando de llamar la atención 
de los medios de comunicación y de la socieda~ 
vende su matata. Los periódicos unicamente le 
dedican un pequefio rincón de su edición" 3/ 

Las aseveraciones anteriores, dan cuenta de cómo los --

programas de arte popular, viven una situación crucial; po-

niendo en incertidumbre la formación del individuo y por e~ 

de de la sociedad Salvadoreña, quien por su falta de identi 

ficación con la cultura, reflejada en las obras artísticas 

7 

populares, marginan a estas reforzandOffi aún más dicha discri 

minación con: 

"La falta de reconocimiento personal a la labor 
artística, ya que solo se ven hechos aislados de 
premios personales a,Chocolate (payaso) y Anice
~o por si Soca, olvidancto a los 600 artistas que 
aglutina el sindicato" jj 

Esta situación es tan grave, que económicamente el artis-

ta no alcanza a pagar el alquiler de su local, si el artis-

ta Salvadorefio vive esta inseguridad, en qué estado se ·en--

cuentra la educación no formal, desarrollada por los progr~ 

mas de arte popular. 

Además/otro aspecto que va en detrimento de la educación 

del pueblo, es la visión competitiva del arte en la sociedad 

pe / consumo, a la cual le interesa obtener mayores ingresos; 

3/ Entrevista personal con el Sr. Aristides Alfaro Samper, Secretario -
General del Sindicato Gremial de Artistas Circenses de El Salvador. 

San Salvador, 9 de Abril de 1990, Asunto: Organización del Artista 
Salvadorefio. 

4/ Ibid. 
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no importando la deformación de la técnica y la ideosincra-

cia del pueblo; la cual es sacrificada para obtener el ma--

yor número de consumidores. "y es sabido que la cultura de 

masas, en la cual se entrel~zan aspectos positivos y escla-

vizadores, se presenta en nuestro tiempo como la antítesis 

de la cultura popular" 2/ 

Si bien, la producción en gran escala degenera el arte 

popular, hay otra producción que favorece a este y por en-

de a la educación del niño Salvadoreño; por ejemplo: Los -

hijos del pintor, del músico~ del escultor, del payaso, del 

orador, del poeta, se inician en el aprendizaje del arte 

que domina su padre, con el fin de aportar economicamente -

a los ingresos, en la lucha por la subsistencia de su grupo 

familiar. "El aprendizaje comienza casi como un juego •.• la 

enseñanza está basada en la transmisión de conocimientos y 

técnicas heredadas por el padre". 2-/ Esta actividad coin 

cide con la Educación no formal del pueblo Salvadoreño, 

puesto que el aprendizaje del arte popular, es decir el ha-

cer creativo del pueblo es antes que la Educación formal y 

posee un inmenso impacto formativo e informativo en el desa 

rrollo indiviqual, por lo que se debe aprovechar el carácter 

pedagógico del arte popular; en el cual "La enseñanza : : --

5/ Arte Popular :j?ublicación de la Dirección de Arte, Ministerio de Edu
cación. San Salvador, Año 3, No. 32 Diciembre de 1978 pág. 8. 

§) Arte Popular, Publicación de la Dirección de Arte, Ministerio de Edu 
cación, San Salvador, El Salvador, Año 1, No. 5 septiembre de 1976 
pág. 3. 



es oral, directa y práctica" 7/ Estas cualidades de la 

enseñanza son comunes en la transmisión de oficios y conse-

) I 

cuentemente de artes populares, las cuales conforman un prQ 

ceso de enseñanza-aprendizaje, de formación integral del in-

dividuo; ya que cultiva físicamente al artista en el momen-

to de crear y ejecutar sus obras, puesto que la utilización 

de los instrumentos de trabajo, en los diferentes artes; d~ 

sarrolla habilidades psicomotoras en los miembros que el -

educando (artist~utiliza¡ provee información que enriquece 

culturalmente a la persona y además facili~a un contorno de 

relaciones sociales, que capacitan para desenvolverse efec-

tivamente dentro de la sociedad. 

No obstante, a la importancia de la Educación no formal 

desarrollada en programas de arte popular; para el desarro-

110 social, qué directriz para dicha educación existe 

en la sociedad Salvadoreña, qué organización posee; serán 

9 

congruentes sus objetivos y finalidades con los expresados. 

en los planes del sistema educativo nacional; estas y 

otras interrogantes surgen a causa de la falta de atención 

a tal rubro, en la sociedad Salvadoreña. 

7/ Ibid. 

"Las producciones tradicionales y no tradicio
nales de los artistas del pueblo (de obreros y 
de campesinos), son subestimadas, No existe, -



por ejemplo, ni el más mlnlmo interés del 
estado por la resolución de los problemas 
económicos y sociales d estos artistas. 
En esta situación se encuentran los artis 
tas creadores y recreadores de las tradi
ciones Salvadorefias., los artistas de va-
riedades y trabajadores circenses". ~/ 

Esta problemática, es histórica en El Salvador, puesto 

que, también el arte del pueblo pipil, no ha sido aprecia-

do y a la vez se desconocen algunas producciones artísticas 

de las areas culturales aborígenes, las cuales lo identifi-

can y lo distinguen de otros pueblos. 

Como ~ice Isabel Aretz: "Somos ciudadanos del mundo 

y aceptamos todo lo que signifique adelanto; pero no 

somos universales porque aceptamos todo lo que nos llegue 

de fuera, sino en la medida en que nuestros valores se 

incorporen a la Cul tura Universal" 9/ ya que, el arte 

que refleja lo Salvadorefio, está caracterizado por una 

carisma cultural nativo, en consecuencia a la innegable 

fuerza del hacer artístico indígena, que encontró el 

Europeo.- Luis Melgar Brizuela y Francisco Diaz Barrera 

hacen mención que; "La contribución máxima de los aztecas 

al arte fue la Escultura: original, monumental, de incompa-

rabIe maestría ... La obra más notable y sorprendente 

10 

8/Arte y Cultura en El Salvador 1 ciclo de conferencias, Asociación Sa1-
- vadorefia de trabajadores del Arte y la Cultura, San Salvador, El -

Salvador. 1978, pág. 24. 

1/ Arte Popular, Op. Cit. Año 3 No.-28 pág. 3. 
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de la cultura azteca, es el calendario o piedra del 501".10/ 

Así mismo el pueblo pipil, poseía caracteres culturales tan 

fuertes, que aún impregnan el contorno formativo del indi-

viduo Salvadorefio, ya que los vestigios indígenas comprueban 

que el pueblo pipil, es descendiente del Azteca o Nahoa 

y cons e cu e nt e mente "ellos inventaron y aplicaron el cero, 

casi mil afios antes de los indostanos y casi dos mil 

afios antes de que lo conocieran en Europa" 11/ Ejemplo 

mayor del impacto cultural aborigen, es el hecho que comuni-

dades con arte, industria, costumbres, medicina, lenguaje: 

Folklore en general han sobrevivido a pesar de la extin-

ción a que fue sometido el pueblo indígena. La presen-

cia cultural Pipil ha logrado algunos movimientos en 

pro- de su mantenimiento y reproducción, como son los 

"Trabajos de telares tradicionales de El Salvador, trabajos 

en fibras duras (bambú, vara de carrizo, tule y mimbre), 

trabajos de cerámica de Quezal tepeque , de Santo Domingo 

de Guzmán y de Ilobasco" 11./. 

El Salvador no puede escapar a la identificación 

con el pueblo Pipil, ya que, un gran porcentaje de la 

pOblación Sa.l vadorefia es mestiza, es decir con una serie 

10/ Brizuela Melgar, Luis y Diaz Barrera Francisco. Educac. Estética de 
Bachillerato: Folleto San Salvador, pág. 115. 

11/ Estudios Sociales, Séptirro Grado, Ministerio de Educación. Direcci ón 
. _ ~eYisifu E::1u:::Btiva, El Salvador, C.A. 1976 pág. 47. 

12/ Entrevista a Vilma Maribel HenrícJUez, Ejecutora de Proyectos de Arte 
Popular. Depto. de Investigación, Patrirronio CUltural, 24 de Abril 
de 1,990. 
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de características congénitas: Indígenas, Europeas y 

Africanas a tal grado que en el mestizaje artístico se 

"Ha dado magníficos frutos; son dignas de mención las 

composiciones ... , E 1 Son Guanaco, El Barreño, El Sique 

o Sigüique y El Son Guanacasteco" 13/. 

No obstante, a la consanguinidad Pipil del pueblo 

Salvadoreño, se observa en la g e neralidad de sus miembros 

que "no valoran el contenido y signif icado cul tural que 

representa un cántaro de barro, pintado con elementos 

de la fauna y la flora, vivienda, el trabajo y/o alimenta-

ción del pueblo" 14/ se menosprecia el valor histórico 

de la lengua Nahuatl, la Arquitectura, la Escul tura indí-

gena, puede verse la falta de preocupación estatal y 

de empresas privadas, por divulgar la riqueza de testimo-

nios y remanencias artísticas indígenas, verdadero orígen 

del arte popular Salvadoreño. Es notable, como, no solo 

el hombre común; sino hasta un alto porcentaje de intelec-

tuales se identifican con el arte extranjero y no con 

el popular; aún artistas nacionales, más bien se ubican 

con sus escritos, música, pintura, escul tura y danza, en 

una realidad · ajena al individuo Salvadoreño, no se toman 

).3/ Estudios Scx::iales. Op. Cit pág. 113. 

14/ Entrevista a Henríquez, V.M. Op. Cit. 
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motivos autóctonos de inspiración, los -cuales debiera n 
I 

ser la esencia, para que su carácter determinante represen-

te y distinga a la sociedad Salva doreña. 

Los aborígenes, pues, representan lo nacional con 

su arte de acuerdo a su ideosincraciai más que todo estaba 

1 igado a la rel igión y a la ecología; la mayoría de sus 

trabajos artísticos, denotan su religiosidad. 

En cuanto a la ecología, esculpían y pintaban animales, 

con propósitos religiososi es decir, el arte precolombino, 

prese ntaba según Brizuela Melgar, las siguientes caracte-

rísticas: ' 

"Monumentalidad, reflejadas con las pirámides 
y esculturas; alto grado de civilización, de 
·destrezas y de técnicas alcanzadas, esto lo -
demuestra el estilo, la durabilidad y la per
fección en todas sus obras; religiosidad, lo 
demuestra sus templos, calzadas, p lazas e ído 
los ceremoniales; influencia ecológ ica, obser 
va da en el culto al Jaguar, al cóndor, al -
águila y la serpiente". 12/ 

No so l o la arquitectura, cerámica y escultura, fueron 

artes cultivados por los pipilesi según el Lic. Armas 

Molinas, cultivaron "El canto, l a música, la danza, durante 

sus celebraciones religiosas populares .•. tenían instru-

mentos como: El teponaztle, ¡a chirimía I caracoles, cara-

15/ Brizuela, Melgar Luis, Op. Cit. pago 108. 

13 
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pachos de tortuga y sonajas de jícara o barro". ~/ 

"García Palacio, menciona que tenían trompetas e 

instcumentos para convocar y llamar a la gente, a los 

sacrificios que debían hacer y que en las ceremonias 

tafiían sus trompetas y atabales" 17/ 

El arte aborigen, en oposici6n al arte Europeo impuesto 

en la conquista, produjo en El Salvador un mestizaje 

artístico, con caracteres representativos a cada cultura, 

arte que está en peligro de extinsi6n, ya que no se obser-

va la atenci6n debida a su promoci6n, su ensefianza, e 

insentivos a los elementos humanos con dominio artístico 

tradicional y así, reproducir una cul tura representativa 

de la sociedad Salvadorefia; por el contrario, "se da 

el hecho de que organizaciones populares como: Las cofra-

días y mayordomías han desaparecido, los grupos de danzas 

autóctonas se han vuelto decorativas y en algunas ocasio-

,ne?, hasta motivo de rareza y curiosidad, cuando se presen-

tan en público" 18/. Han sido solo, apoyos cíclicos, 

cuando escasamente se ha promovido el arte del pueblo; 

la mayoría de gobernantes han hecho poco o nada por preser-

16/ Armas Molina, Miguel, La Cultura Pipil de C.A.; Ministerio de Edu
cación, Dirección de Publicaciones, San Salvador, El Salvador. 
1976 pág. 44. 

17/ Ibid. pág. 44. 

18/ Arte popular, Op. Cit. Afio 1, No. 4, pág. 2. 
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var el patrimonio cultural, que son algunos pueblos, 

que si bien "no presentan un arte indígena puro".1:2./, 

o sea que no existen comunidades indígenas puras; pero 

sí existen comunidades con arte de reminiscencia precolo-

nial y colonial; así pO.r ejemplo estan las zonas cul tura-

les siguientes: Los Nonualcos (San Juan, San Pedro y 

Santiago); Los 1 za leos (Nahuizalco, 1 zaleo); Los Tepezon-

tes (San Miguel y San Juan); y Cacaopera-Chirilagua; 

así también existen otros pueblos como Panchimalco, Tacuba, 

Santiago Texacuangos, Semsembra, que . , donde por lo menos 

en las f'iestas patronales se ejecutan las danzas de "los 

viejos, "las partesanas" "Los Cumpas". Ahora bien, qué 

se esta haciendo en El Salvador, para protejer estos 

pueblos, con sus costumbres y tradiciones; las cuales 

además de proveer ocupación económica-artística; contribu-

yen a desarrollar las relaciones sociales; así por ejemplo 

j, la tradición de los Cumpas que "Consiste en que uno de 

i, los patronos (Santo de un pueblo) "iba" a visitar al 

otro y por lo regular permanecía la mitad del año en 

el otro pueblo, mientras duraban las 'demandas' ° solicitu-

des de limosna y ofrendas organizadas en cada cantón 

19/ Entrevista a Vilma Maribel Henríquez, Op. Cit. 
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o caserío" ?Jl/ Como se ve, es fomentada la camaradería, 

que es parte esencial del ser social, de tal manera que 

las presentaciones de las danzas, de los viejos, del 

puro y del cumpas, del tigre y el venado; facilitan el 

"Fortalecimiento de los lazos amistosos en los miembros 

de la comunidad, los vínculos familiares se estrechan 

más" ~/. Este es un hecho educativo importante, en 

la configuración del individuo Salvadoreño, que implica 

la socialización del pueblo, es decir; "El ser social 

determina la conciencia social" 22/, en otras palabras 

un individuo con formación para la convivencia colectiva, 

promoverá y llevará a cabo movimientos de beneficio popular. 

J 

Con· respecto a la dimensión teórica del problema 

se tiene que, "El arte se distingue por la finalidad 

de comunicación estética ... Porque en sus obras queda 

estampado el carácter espiritual y social de los pueblos 

que l a s producen" ?:.l./. En este sentido, el arte, como 

fenómeno educativo, que involucra al sector desescolariza-

do, debe orientarse hacia la satisfacción de las necesida--

des más sentidas de los sectores desposeídos, de todas las 

edades y en la hora que se adecúé a ellos. 

20/ Danzas, Bailes y EXhibiciones Folklór:Lcas Salvadoreñas, Magdalena -
Pérez, Depto. de Etnografía, Dirección de Investigaciones, Admón. 
de Patrimonio Cultural. 1981. pág. 54. 

21/ Arte Popular, OP. Cit¡ año 1 No. 4, pág. 2. 
22/ F. V. Konstantinov. El Materialismo Histórico, Ciencias Económicas y 

Sociales. Editorial Grijalvo, S.A. México, D.F. 1986, pág. 300. 
23/ Vides Morán, Raúl. "Educación Estética e Historia General del Arte" 

Ministerio de Educación. Dirección de Publicaciones. S.S. C.A. 
1979, pág. 9. 

----- ----- - -- -- -- ------------
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1.2 Enunciado del Problema 

La Problemática argumentada anteriormente, permite ver 

la importancia de diagnosticar la Educación No Formal , 

desarrollada en programas de Arte Popular; retornando 

un problema concreto y trascendente, que vive el artista 

Salvadoreño, el cual es: 

EN QUE MEDIDA LA EDUCACION NO FORMAL DESARROLLADA 

EN PROGRAMAS DE ARTE POPULAR, ESTA CONDICIONADA POR LA 

SITUACION SOCIOECONOMICA DEL ARTISTA NACIONAL, QUE AGLUTINA 

EL CONGRA~, ASEC, ASTAC, SGACES y LAS TRADICIONES ARTISTI-

CAS? Esta pregunta constituye el enunciado del problema. 

Las· siglas que integran el enunciado del problema 

anterior, significan lo siguiente: 

CONGRAS: Consejo Gremial de Artistas Salvadoreños que 

aglutina cinco sindicatos de Artistas. 

ASEC: Asociación de Empresarios Circenses. 

ASTAC. Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y 

la Cultura. 

SGACES: Sindicato Gremial de Artistas Circenses de El Sal 

vador. 

1.3 Justificación de la Investigación. 

Es urgente la necesidad de programas de arte que Eduque 
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para el cambio, que fomente la igualdad, el respeto a la _ 

integridad física y l a sociali ~aei6n , haciendo ver ia 1n-~ 

justa estructura socioeconómica y política del sistema CaPl 

talista dependiente Salvadoreño. Esto no se logra únicame~ 

te con discursos, conferencias, clases o en la escuela for-

'mal; son necesarias muchas acciones educativas no formales, 

de apoyo; dentro de ellas se encuentran los programas de -

arte popular. La educación no formal es un tema, gue aún no 

posee estudios, en los cuales se haya profundizado en ella, 

a pesar de la importancia que posee, para la formación inte 

gral del individuo, ya gue el Sistema Formal de Educación, 

posee serios vacíos en la capacitación del educando; para -

desenvolverse en la sociedad. Hasta mencionar el argumento 

generalizado, de gue el Br. Graduado de los diferentes bachl 

lleratos diversificados, egresa sin la capacitación; para -

incorporarse al sistema productivo, a pesar de gue la 

reforma educativa tendente a dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; donde, "las habi 1 idades, destrezas 

y sobre todo las actitudes son ... claramente señalados 

por los objetivos" 24/, es decir, considerandoasí¡ a 

la formación activa del alumno, coincide con la _ftducación 

no formal, como complemento, en la formación del educando, 

24/ Escamilla, Manuel Luis, La Reforma Educativa Salvadoreña. Ministe
rio de Educación, Dirección de Publicaciones, San Salvador, El 
Salvador,1975, pág. 69 . . 
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preparado para el desarrollo social. En este sentido, el es-

tudio de la situación, de la educación, no formal desarrolla 

1 I 

da e~ programas de arte popular, es importante, pues alcanza 

a los sectores desescolarizados, que es la mayoría del pue--

blo, proveyendo una formación, que le permite desenvolverse 

en la vida y para la vida, por lo que la solución a los 

problemas, que atafien a la educación no formal en su 

expresión de arte popular, trascendería en beneficio 

de las mayorías, al proveer juicios de valor, que permitan 

ejecutar programas de educación no formal, a través del 

arte popular (ensefianza de pintura, escultura, música, 

danza, malabarismo, trapecio). Este es el aspecto 

práctico· de la investigación, que debe ser incentivado, 

con estudios que le sirvan de fundamento en la planifica-

ción y ejecución. 

Además, la investigación es relevante, en cuanto 

a que el arte provee ocupación a centenares de personas, 

tal es el caso de unos 3000 artistas que constituyen 

el CONGRAS, quienes viven de la actividad artística y 

sostienen a sus familias, además, los resultados trascen-

derían a la" sociedad en general, ya que la promoción 

del arte, proporciona esparcimiento, lo cual, es parte 

esencial del ser humano, al equilibrar la actividad del 
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trabajo y del descanso. 

La historia, demuestra como en los últimos años se 

cond .. be a la formación artística del hombre, como algo 

impre scindible, para el desarrollo de la personalidad, 

razón por la cual, despierta interés, que redundaría 

en la factibilidad de realizar esta investigación, la 

cua l, además, es factible, por la cantidad de artistas 

Sal vadoreños organizados ya, en Sindicatos, Asociaciones 

y Acade mias, que a pesar de las dificultades que.atraviesa, 

son ya, la fuente de datos prácticos y teóricos, del 

desarrollo de la educación no formal, a través del arte. 

La teoría que aún en forma incipiente, de la educación 

no formal del arte, se ha visto en ciertas épocas, aborda

da, por ejemplo en los años de 1976 a 1978. La Dirección 

General de Cultura Juventud y Deporte, publicó el periódico 

mensual "Arte Popular", el cual, desarrolló temas, que 

contribuyen a la ejecución de esta investigación, también 

el documento arte y cultura en El Salvador, 1 ciclo de 

conferencias -ASTAC, contiene datos y aspectos relevantes, 

para el apoyo teórico del diagnóstico de la Educación 

No Formal, desarrollada en programas de arte popular. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

Algunos factores que limitan el radio de acción del 

estudio son, por ejemplo~ el hecho de que la Educación 

No Formal en El Salvador, es un tema, que aún no presenta 

trabajos científicos realizados y por consiguiente, la 

información secundaria (libros, revistas, tesis, guias) 

es deficiente, ya que solo puede encontrarse folletos, 

boletines, producidos en seminarios de educación de adul-

tos, tradiciones artísticas y Educación Popular. Esto 

implica, que el apoyo teórico más sólido, es el producido 

a nivel de las reuniones del Seminario de Graduación, 

que ha. provehido una conceptualización y caracterización 

de la Educación No Formal, plasmada en el documento, 

avalado para su ejecución; constituyéndose este un avance. 

Ahora bien, respecto a la variable del arte, existe 

variedad de instituciones, documentos y personas, que 

se ven involucradas, más, tiene la problemática de ejecu-

tarse, sin lineamientos claros de su papel dentro de 

la Educación No Formal; debido a la falta de caracteriza-

ción concreta y promoción. No obstante, se desarrollan 

I ac;tividades aisladas, de una visión Nacional Educativa 

y más bien de carácter local, en iglesias, teatros, insti-

tuciones privadas y estatales, que ofrecen al público 

BIBLIOTECA. CENTRAL 
... na •• gAa •• n ..... w .. _ 
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arte popular y permiten ver el desarrollo del mismo, 

sus dificultades y avances, que son la causa de esta 

investigación. Así los programas de Arte Popular,desarro-. 
lIados por los artistas afiliados al CONGRAS, ASEe y 

ASTAC, es el área que involucra el estudio, dichas asocia-

ciones y gremios, tienen su sede en San Salvador y depen-

dencias en Santa Ana y San Miguel a quienes va dirigida 

la. investigación, es decir, el objeto de estudio, es 

la educación no formal en su expresión del Arte Popular, 

más como el arte, no puede existir abstractamente, sino 

que es la creación del hombre en general, entonces el 

hombre que crea, que refleja los fenómenos real vivencia-

les, se constituye en el objeto de estudio, quien por 

medio de su contacto directo y valiéndose de las técnicas 

e instrumentos de información, ayudará a conformar un 

diseño que oriente programas de Arte Popular. Con la pers-

pectiva de una educación integradora, en beneficio de 

un individuo, que tenga una gran calidad humana y cultural. 

Una limitante referente al recurso humano, es la 

no especialización de personas en el área de la Educación 

No Formal por no haber existido trabajos que hayan ·sido 

realizados sistemát.icamente, p :u -a profundi zar y .::13.r dato s 

científicos, cuestión que afecta el trabajo d e investig '::t-

ción en el sentido que no se puede n entrevistar a personas 
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de esa calidad, para enriquecer en lo teórico y en lo 

práctico, el estudio. 

,Se puede decir, que los programas de Arte Popular, 

no reciben el apoyo que merec e n por parte del Gobierno 
I I 

Y del Sector Privado; por tanto, el estudio se ve restrin-

gido por la poca divulgación, que se les da a los programas 

de Arte Popular, de ahi que la información más abundante , 

es . la empirica. 

Es de hacer notar, que la investigación, se circuns-

cribe a los programas de Arte que se ide ntifican con 

lo Salvadoreño, con el remanente artístico pipil y colo-

nial, es decir, la escultura, la danza, la música, la 

pintura y la diferenciación del pueblo Salvadoreño con 

respecto a otros pueblos; además, se circunscribe al 

Arte de avanzada, que enjuicia las condiciones de vida 

del pueblo Salvadoreño, a través de la comprensión del 

proceso histórico que ha experimentado la sociedad, proceso 

q ue está plasmado en la pintura, la música, la danza, 

asf puede decirse, que este estudio abarcará el análisis 

del arte con remanentes precolombino-colonial y el actual 

que se identifica con la realidad social Salvadoreña. 

En c uanto a los alcances de la investigac i ón, pode mo s 

observar la producción de material t~órico prác ti~o, 

como lo es un diseño de Educación no Formal, de sarro-
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lIado en programas de arte popular, que vendría a be nefi-

ciar la Educación Nacional, por la visión totalizadora 

de atender al sector desescolarizado, contribuyendo a s í, 

con la sociedad Salvadoreña. 

Se estableció contacto con personas, insti tuciones, 

gremios, los que prove yeron una riqueza de arte acumulado 

en forma difusa, por los diferentes representantes del 

arte y sus organizaciones, los cuales, fac;ilitarón los 

Iprjncipios que orientarán a la Educación no Formal desarro

llada en programas de Arte Popular. Las instituciones 

y gremios que se tra baj a ron ¡ son la representación Nacional 

del Sector Artístico Tradiciona l-popular, cuyo cúmulo 

de conocimientos pueden ser desarrollados en el sistema 

no Formal de la Educación, en 

Salvadoreña. 

. superación de la Sociedad 



CAPITULO 11 

2. CBJETIVOS DE LA INVESTI g ACION 

Para orientar el proceso de la investigación; de 

tal manera que haya una dirección, se presentan a conti-

nuación los objetivos generales y específicos, en su 

orden respectivo, con la intención, de d a r una visión 

clara y congruente a las complejas fases, que involucra 

la investigación. 

2. 1 Objetivos Generales 

a.- Ide ntificar los factores socioeconómicos q ue 

condic iona n la Educación no formal, de sarroll a da 

en programas de Arte Popular. 

b.- Analizar los factores socioeconómicos que condicio

nan la Educación no Formal, desarrollada en progra

mas de Arte Popular. 

c.- Cuantificar el grado de impacto, que gene ran los f ac 

tores Socioeconómicos en la Educación No Forma l, de

sarrollada en Programas de Arte Popular. 

d.- Ofrecer un fundamento para la programación posterior 

de l a Educación No Formal, desarroll a da en Pr ogramas 

d e Arte Popular. 

25 
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2.2 Objetivos Específicos. 

a.- Diferenciar los factores socioeconómicos, que condi-

cionan la Educación No Formal, desarrollada en Pro--

gramas de Arte Popular, de los artistas que confor--

man el, CONGRAS, ASEC, ASTAC, SGACES y las tradicio-

nes artísticas. 

b.- Jerarquizar los factores socioeconómicos, que condi-

cionan la Educación No Formal, desarrollada en progr~ 

mas de arte popular, de los artistas que constituye n 

las organizaciones objeto de estudio. 

c.- Medir el grado de impacto de los factores socioeconó-

micos, en la Educación No Formal, desarrollada en prQ 

gramas de arte popular; de los artístas que consti-

tuyen las organizaciones objeto de estudio. 

d.- Elaborar un disefio de Educación No Formal, desarrol la 

da en programas de arte popular. 

Los anteriores objetivos indican para qué o con qué pro-

pósitos se desarrolla esta investigación, es decir, "Cuáles 

son los alcances de este trabajo y porqué o para qué se es-

tudia" 25/ .. Puede asegurarse que el cumplimiento de e s tos -

objetivos llevarán a feliz térm i no esta investigación. 

25/ Baena Paz, Guil~ Instrumentos de investigación Editoriales Me
xicanos Unidos, 9a. Edición. 1982 P. 17. 
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CAPITULO 111 

3.- MARCO TEORICO. 

3.1. Antecedentes del Problema. 

El arte tiene su orígen con el hombre, al igual que la 

educación, ya que solo la inteligencia es capaz de crear, -

de ensefiar y aprender; así el Horno Sapiens cuando tomó su 

prime r instrumento de defensa, o para obtener alime ntos, -

e mpe z 6 a producir ideas y a reflejar la realidad en su ce-

rébro e inventar modos y medios para transformarla; en ese 

momento habia arte. 

El ~ombre ha evolucionado junto con el arte, mue s tra de 

ello es el cúmulo de monumentos, estelas, pirámides, hachas, 

yugos, los que se encuentran diseminadas por el territorio 

Americano. 

En El Salvador, se han encontrado testimonios dignos de 

un arte, que refleja la gran cultura del pueblo indígena, -

"La cual presenta una fuerte influencia del arte de los --

pueblos antiguos del Golfo de México" 2:..2../; "Yugos, palmas, 

hachas ... se encuentran en número considerable desde Vera -

cru z hasta El Salvador" 27/. 

26/Spiden, Notes of the Archacology of Salvador, pág. 472, citado por -
-- Armas Molina, Miguel Op. Cit. pág. 41. 

27/Armas Molina, Miguel, Op. Cit. pág. 42. 

27 



28 

Esto indica, que la cultura pipil mantenía conta ctos cultura

les y religiosos con sus vecinos, lo que enriquecía su 

acervo artístico; 1 as ceremonias constituían una verdadera 

escuela; cuando se efectuaba la fiesta de víspera de siem

bras, ya que habían danzas, cantos, poesías se veneraban 

monumentos a sus dioses, este arte poseía carácter religioso 

y como su vida dependía de la agricultura, el dios del 

maíz tenía asociación con la mayoría de dioses, como e l 

de la lluvia, el del viento, fecundación, el sol. 

Los pueblos precolombinos de El Salvador fueron verdade-

ros artistas, pues aprovecharon todas sus actividades , 

para representarlas en pintura, escultura y danza. La astro-

nomía, -la medicina, la industria, ';sin duda proveían motivos 

que fueron aprovechados por los artistas indígenas; por 

ejemplo, están las grabaciones de fechas en estelas y mura-

les, las pirámides de el Tazumal, San Adrés, Quelepa, Cara -

Sucia, Joya de Cerén, así, "En el Museo del Tazumal ... se -

exhiben piezas que revelan la e xquisita espiritualidad de -

los artistas precolombinos de Chalchuapa. Son objetos de ba

rro cocido, hechos con los dedos finos, que guiados por una 

refinada y honda inspiración de auténticos artistas, reali

zaron esas obras delicadas" 28/ 

28/ Vide s Morán, Raúl. Op. Cit. pág. 88. 
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En la arquitectura, "usaron el estilo de pirámides es-

calonadas para sus templos, pues tenemos pirámides en los -

santuarios de Tazumal y de San .Andrés" 2:.2,/, este fue un ar-

te real que reflejó su modo de vida, religión, organización 

social, educación y diversión, como el ritual de juego de -

pelota. 

En el museo Nacional David J. Guzmán, se exhiben traba 

jos que muestran la capacidad artística de los antepasados 

s~lvadoreños, la cual fue truncada casi totalmente por la 

invasión española. Sin embargo, existen comunidades que -

han sobrevivido a la represión y menosprecio a que han sido 

sometidos, guardando tradiciones que abarcan habi 1 idades ar-

tístic~s e industriales, por ejemplo, "la elaboración de -

papel, usando como materia prima, la corteza del amate, de -

la ceiba, algodón, zacate y también el trabajo del morro"l,Q/ 

También Patrimonio Cultural, en el Departamento de In-

vestigación, posee una recopilación de publicaciones mensua 

les, del periódico "Arte Popular", el cual desde 1976 a 

1978, proveyó importantes datos de las tradiciones artís-

ticas y artesanales que subsisten en las diferentes -

áreas cul turales Salvadoreñas. Existen también en dicho 

29/ Armas Molina, Miguel, Op. Cito pág. 43 

30/ Entrevista personal con el Dr. Arocha, Arqueólogo residente en Izal 
co. 9 de Abril de 1990. 
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Departamento documentos de investigaciones sobre: Telares 

tradicionales, fibras de bambú, de vara de carrizo, 

de tule, de mimbre y trabajos de cerámica, que aún se 

practican en las áreas culturales representadas por 

los pueblos de Izalco, Ilobasco, Quezaltepeque, Santo 

Domingo de Guzmán, y los Nonualcosi los cuales ameritan 

su divulgación, enseñanza y reproducción. 

Las publicaciones de Arte Popular, presentan artículos 

que tratan desde la cocina tradicional, hasta el arte 

expresado en la arquitectura del Teatro Nacional, por 

ejemplo: La elaboración de guitarras, el folklore, cuentos 

(los tres consejos), fiestas patronales, festivales de 

danza folklórica y una variedad de reportajes de las 

actividades artísticas que distinguen a la sociedad 

salvadoreña. En este sentido, la identidad naciona l 

y la pene.tración cultural norteamericana, las cuales 

se complementan, son temas tratados por algunos sectores 

socialesi así · se tiene el documento "Arte y Cultura 

en El Salvador", que es producto de 1 cicl o de Conferen

cias, organizado por la Asociación Salvadoreña de Trabaja

dores del ~rte y la Cultura (ASTAC), del 18 al 20 de 

febrero de 1987 donde participaron expositores que repre

sentaron a las siguientes instituciones y organizaciones: 

La Universidad de El Salvador I con el t ema : Penetración 
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Cultural Norteamericana en El Salvador; con el cual 

hace un análisis de las categorías: Cultura, Nación 

e I~perialismo. La Asociación Salvadoreña de Trabajadores 

del Arte y la Cultura, participó con el terna: La Necesidad 

de la Organización de los Trabajadores del Arte, c on 

el cua l explica el c ontexto hl~t6ricc de ~na orgaQi~ac16n 

de trabajadores del arte, en El Salvador, es decir, 

su situación social, económica y política, explica tam-

bién, las razones de porqué es necesaria la organización 

de los trabajadores del arte, ya que el sistema socia l 

ha deteriorado el valor de la producción artística en 

tanto actividad creadora y porque solo los trabaj adores 

pueden ·defender auténticamente sus derechos e intereses, 

por último, el ponente explica las tareas de una organiza

ción de los trabajadores del Arte, en el contexto salvado

reño, cómo promover la divulgación de los valores cultura

les nacionales, señalar las injusticias del orden social 

y posibilitar y estimular la profesionalización técnica 

de sus miembros. El Ministerio de Cultura y Comunicacio

nes, con el terna: La Democratización de la Cultura. 

Una pOlítiGa cultural, a través del cual el ponente 

explica El Mecenazgo, El Tradicionalismo Patrimonialista, 

El Estatismo populista, La Privatización Neoconservadora, 

La Democratización Cultural y La Democracia Participativa. 
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El Instituto de Formación Artística de El Salvador, 

participó con el tema: Situación y Perspectiva de la 

Ed ucación Artística en El Salvador; con el cual s e descri-. 
be e l inicio del Centro Nacional de Arte, desde el punto 

de vis ta del fundamento ps icológico y cómo se encuentra 

el Instituto de formación ar t i~tica en la actualidad. 

El Movimiento por e l Arte y la Identidad Cultural de 

1:::1 Salvador, (MAICES), cuyo tema es el Problema de la 

Identidad Cultural Nacional, con él ataca críticamente 

la Conducta Nacional de preferir lo extranjero. La Uni dad 

Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), participó 

con el tema: El Aporte del Arte a las Luchas Obrero 

Campes~nas, haciendo un análisis de como los artistas 

identificados con las mayorias, ' reflejan la situación 

socioeconómica y política y a causa de ese aporte son 

desechados por el sistema politico que funge. 

3.2 Base Teórica. 

La Educación en su sentido más amplio, es el proceso 

dinámico, intencionado, sistemático y metódico de tra ns-

formación de actitudes, habilidades y destrezas; y apunta 

hacia la superación de la sociedad; fin último que histó-

rlcamente ha perseguidO toda nación. En un concepto 

así, la sociedad define un sistema educativo que l e 

------------------------------------------------------------------ ---- -



jJ 

permita, de modo sistemático, intencionado y dinámico, 

preparar el tipo de hombre que necesita. La educación 

como un reflejo de la estructura económico social que 

impera; provee en el caso de los países subdesarrollados, 

una educación clasista, es decir, confunde la educación 

con una mercancía; quedando, las mayorías, desposeídas 

de los medios de producción, marginados del sistema 

educativo. 

El problema es aGn mayor, cuando las familias tienen 

que abandonar su domicilio de manera forzada, a causa 

de conflictos armados, viéndose obligados a formar centros 

de refugio, los cuales carecen de medios suficientes 

para cubrir las necesidades de trabajo, alimento, salud 

y educación. Lo anterior, coincide con el hecho de qu . 

en una sociedad capitalista, el sistema educativo en 

sus fines, estructura, metodología y contenido; busca 

preparar un hombre que perpetGe el sistema social; sistema 

social que como se sabe es excluyente e injusto. 

Ante la situación esbozada anteriormente, la educación 

No Formal, entendida como: "El conjunto de acciones 

educativas intencionadas, sistemáticas y met:ódicas, 

de formación del hombre, que se da al margen del sistema 

escolarizado: es decir, que no se encuentra específ ica

mente comprometido, a las exigencias del nive l acadé-
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mico¡" 31/ se plantea como una respuesta , a las nece s i da-

des educativas del sector no atendido por el siste ma 

escolarizado. Este enfoque lleva impl íci to, la atenc i ón . 
de toda la pOblación de una región determinada, o sea , 

todo ser humano, se instruye, se f o r ma , se educa¡ indis -

tintamente que esté incorporado al sistema educat i vo 

establecido, o nó¡ la educación No Formal, así concebida , 

presenta la asequibilidad de los recursos provistos , 

por el me dio que rodea al individuo que la r e cibe ¡ ya 

sea en actividades productivas, gremiales, deportivas , 

artesanales, artísticas, yct y..le La Educación No Fo rmal, 

si bien es cierto que posee inte ncionalida d, orde n lógi c o 

y método específ ico; no está condicionada por aspectos, 

académicos de prerrequisitos aún más, la limita ción 

económica, en muchas acciones educativas No Forma les 

tampoco es una limitante. Ahora bien, considerada la 

Educación No Formal, con las anteriores cualida d e s, 

es evidente, su utilidad y respuesta a l a educac i ón 

del pueblo; en cuanto mediante ella el sector marginad o 

de la educación formal, puede recib i r los aporte:; de 

la Ciencia _ y la Técnica; más aún, si se le dirige en 

un marco doctrinario científico, que resulte para ide nti-

31/ Documento: Proyecto de Seminario de GL-aduación "Diagnós tico de l a 
Educación No Formal en El Sa lvador", Ciudad Univers itaria, -
El Sa lvador 1989. 
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ficarse con la transformación de la sociedad. 

Como se ve, la Educación No Formal, desarrollada 

en gran variedad de actividades, posee mayor alcance, 

y responde a las exigencias educativas del se~tor no 

escolarizado¡ ello no sucede con la educación formal, 

que desarrolla programas de arte, pues su caracterización, 

es elitista. Por otro lado, la ensefianza artística, 

es un medio importante, para la educación de una sociedad 

o para su adormecimient~ véase, como la aplicación acie n-
I 

tífica del arte, crea necesidades y espectativas ficti-

cias en una sociedad de consumo, a través de la publicidad 

y propaganda. 

Entonces, los programas de arte comprometido, con la 

clase obrera y campesina¡ es decir las "Producciones 

vinculadas más concientemente a los intereses populares, 

que, reflejan aspectos de la realidad popular, denun-

cian la injusticia y promueven y acompafian las 1 uchas 

del pueblo" lJ) son la única opción a la formación artís-

tica, de las mayorías, implícita su educación o sea 

el arte que se manifiesta en las luchas obrero-campesina s , 

que reflejan las verdaderas necesidades, clarifici en 

el espectador su situación de clase y lo forma con carac-

32/ Arte y Cultura en El Salvador 1 Ciclo de conferencias Asociación 
Salvadorefia de Trabajadores d 1 Arte. San Salvador, El Salva 
doro pág. 24. 
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teres más humanos. Esta educación se hace más urgente, 

en una sociedad en crisis. El arte puede ser, un recurso 

I 
para la comprensión del momento histórico, que afronta 

una sociedad y debe ser comprendido por las mayorías despo-

seídas. Siendo este, un elemento que debe caracterizar 

la adquisici6n de una conciencia de clase, que refleja 

la dinámica realidad y militancia social, la concepción 

de arte popular debe revalorizarse en su dimensión educativo 

cultural, que proyecte un avance cuanti-cualitativo en 

la formación de conciencias comprometidas con las verda deras 

causas reivindicativas. 

Dentro de una concepción general de arte, cabe mencionar, 

la que se encuentra en el Diccionario Filosófico de M.M. 

Rosental y P.f. Ludin que dice: 

ARTE: Forma específica de la conciencia social y de la 

actividad, consistente en un reflejo de la realidad a través 

de imágenes artísticas; constituye uno de los procedimientos 

más importantes de la aprehensión estética del mundo. 

Como parte de la actividad humana, el a.c e presenta 

varios puntos de a preciación; uno de ellos se fundamenta 

en lo ideal, .10 espiritual, lo subjetivo de los fenómenos 

y de la vida. Una concepción tal,también ensalsa la belleza 

como máximo objetivo de la actividad ideosensible de l hom-

breo 
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rO l:' (yl: r o l a do, s e t .i.. t=He otra concepci ón, la cual s e 

f \l nd é;a. ¡n l;! ut .:~ e n una teoría, cient.íf i ca materialista que pro-

fll nd i~d e '1 los orígenes de los fenómenos y enjuicia los 

f l~ n6 1 11l;!nos d e l a vida, valiendose de las diferen-tes ac -tivi-

d udeti art fsticas como son: la müsica, la pintura, la escul -

tll ra, 1 é.i 1 i t f-~ratura, a:n el fin re cr i ticar, aceptar o rechazar 

los d iL ~ r ent ~ s a c ontecimientos que se dffien l~ Sociedad. 

~ 1 arte , posee manifestaciones tales como: La pintura, 

e~¡cul tur: a , 1 i ter.'a tura y la músic i:j.. Una dimensión popular 

d e é s ta s , r e fleja el vivir y pensar de el pueblo convirtien-

dose, e n un medio de información , instrucción y formación 

i deo lóg i c a I para e 1 mismo. En es -te punto I es donde tiene 

su importancia socio-educativa, en , un concepto de arte , 

q ue p ue de servir para :r:"eorientar la Educación No Formal, 

e u su a:;i p,;:cto el e l arte, en la formación de un individuo , 
ínteg:r;o, d i gno y más humdpo, comprometido con la búsqueda 

d e ti o luciones reales. 

En paises capitalistas el arte es orientado hacia 

Ul!a Il i !!\e nsi ) n propagandí stica ¡val iéndose de medi.9-ª- de---

comunica ci6p: ~omo lo son: La radio, la televisión, el 

c i n~ y o tros medios escritos como: Los periódicos, revistas 

y pro~a~anda que se encuentran a orillas de las carreteras, 

para pe r:;)uadir y convencer, creándo pautas, conductas de 

cons umo y tende n c ias ideologizantes. 
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l..a ti j . tuaci6n antes mencionada, ll ega a tal extremo, 

qlle lmpa.ct.a de una manera tan significante, al grueso d e 

l a poblacü5n de todas las edades . A tal grado q ue éstos, 

se s it:!n ten real izados en sus vidas y llega n a un mo mento 

qUI, i ncüncÍl.mtelllente niegan s u propia real idad y se niegan 

él si mÜ ¡mOl;l ¡ ll egando a un estado alienante de su p ropi a 

realidad ; ilJsionándose, c~yendo en un estado de ensofiación 

en \.IU s istl;rna de producción consumista. 

~l producto de esa alienación e s el reflejo de estra te-

9 i °H¡ de p.t:'opaSlanda , or ientadas al c onsumo e ideo 109:b~aci.ón-f

CrE~ando palJt;:¡s que al fina ] exterminan la ideosincracia 

y autocton f a de las r e giones donde el capita lismo ejerce 

su podar y d ominio . 

En esos países dependientes la alienación es extrema, 

los indivl ct uos cambian sus costumbres, normas y valores f 

al gt"ad:> que lHtl:;l ta en el aspecto nutritivo hay una gran 

i n f 1 U tWC 1 él.. 

D~ ahí que los indiv iduos menosprecian los alimentos 

na t.Ul: les, pr ef ir iendo aque llos q ue contienen sustancias 

q u i Illi cal:l . A :~ gunos e jemplos serían: La preferencia de jugos 

de fru ' a~ enlatadas por jugos natura les, o cua lquier refres-

00 ~!l1ibot~ .llado como Coca-Col a u o tra clase de gaseosa por 

c Udlqu¡' ~¡: L'etret:J~o natural y así, c omo estos se pueden mencio

nar tl:éi (j ran cantidad de alimentos. Todo lo anterior, 
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s e 11 el;! con 1 a final idad, de ma ntene r a los indiv iduos 

d.J. uji-Hlt.H~ de s u realidad e incapaces de reivindicar sus 

n \.,.l~.W l ¡Jéides wi!lti sentidas; en 1 a búsqueda de sol uciones 

r ~~ L u ~ tiU~ prob l e mas. 

JI a me ta fu ndamental de estas estrategias publicita-

ri~Ul ~u lograr la inversión de g r andes capitales, dejando 

q un 1 1:1 C:! o , l a formación de un verdadero r. 0 rnbre, dotado 

el ' UIl uJ sterna de valore::: que lo hagan digno y cada vez 

ma s l ll.Hll í.lno. 

pe 10 anterior, "el arte, corno forma específica de 

l a cunc i encia social y según las concepciones científicas 

dE;~ é t:;\:e , d e be de divulgar y reflejar , la realidad de todos 

l os nd.e mbroB de la sociedad, para que no sean obj eti va 

'¡ '! p .Lnglm tipo de propaganda alienante". 33/ 

~6tQ e~ pos ible, ya que siendo el arte un medio, por 

e:1 C \.~ o;t J El ~ hOlllbre tiene 1 a opor tunidad de ~ormarse, en 

todü Ll l oS aspec tos de BU vida, éste puede ser orientado 

y for ma do en una dirección que lo lleve a ser íntegro I 

en l a bGs4ueda de el nuevo hombre, r e formulando el sistema 

d Va l (J L'e ~ huma nos, que la sociedad urge en su momento 

h istóri c o y que todos los miembros de ella, aprovechen 

l os rec ursos , t a nto materiales c o mo espirituales, que les 

·33T-'M.M .-l~;·f?antal y P.F. Ludin, Diccionario Filosófico. Editorial Uni-
_ . Yí ... :¡:· ~iütal;Ü\ . Universidad de E:l Salvador, C.A. 1971. 
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j;> ~ .C: lr¡j. t ~ n sat .l s[acer sus necesida d es fundamentales y vivir 

con dignldad. 

~; II ep u nd s lllo e nfoque , se tü:ne que el arte es el refle

o d ~ la 1:'ea l idad. Ya que un v e rdadero arte, tiene que 

prof u nd i ~al: y tratar de buscar siempre, e l origen d e las 

Oiia s y ~: ttl I 6 111enUS de la vida I dan do pautas, para aceptar 

.1 a ) L; \.Jll d h:aoU6tl concretas, que los indi viduos viven, en 

1.3 U ~H.H~ ¡ i;! (Íad y po r" lo contrario, ge ril..;rando la capa cidad 

d e c.;~: l ti c; y t ratar de mej orar, a través de sol uciones 

I: e cll ti , la cond ic ión de vida en las que se encuent ran; 

lI a:l l~ ¿1 . I punto de negar o acepta r, el modo o s istema de 

J.l .L"UtÜI (.\.": 16n , '.n t~ 1. c ual est.an inmer s os., 

Ue 10 ant~rior , se infiere, que el arte posee un alto 

t)(.ll."~ H t ~ je d e ed uc a tibil i dad, pues ·to que llega a los senti

do ta , 8 11\OC :Lones y despierta la a cción. Por ello deberá 

or iell~ a l:l;¡r;" hacia la educación d e l pueblo, eH un concepto 

qu e fle r lll.l 1:a formar íntegramente al individuo I dentro de 

un a d~reci a oión rea lista del medio en que se desenvuelve. 

C:n países s ubdesarrollados, e l arte debe servir para 

enjul ci r todos los fenómenos de la vida, con el propós ito 

d "' sol ucionar lo más realmente, los fenómenos naturale s , 

~ "JC üd e~l y. esp i 1."i tuales de 1 indi.viduo. 
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De lo a Htel~i.or· y en un esbozo general, los lineamientos 

QU8 dL j. Slir~n un "Programa de a.rte popular ::t niveJ teórico 

a . 0eiinir el arte, en función del enjuiciamiento y criti-

ca de los fenómenos sociales. 

b. FOl:' mac al educando, en sus aspectos de integridad-

<Hg J:lidad-humanislllo, en un concepto progresista de 

c. Co ItJrome t e r a las instituciones, en la rea 1 ización, 

j Qc uc l 6n y comprobación de programas a pla~o. 
" 

d. ¡¡d c e !." , :le las anteriores actividades de arte popular, 

(J. t :ra vé s de acciones no formales, una -- he-rramienta ,- --

qU I;! pe l" m~tét al artista reflejar la realidad de los 

j )ru~lemas ~ociales y buscar soluciones objetivas. 

e. 11 c.:c r, de las actividades e 'lucati vas y de aquellas, 

1·1Ut¡l y,··:l.Oe:i á n la realidad de los individuos, como el 

a Le; '1 SU~ r amas, un im:;trumento, que Baque de la 

"t:l UIf.L..'ñ ~IC i6n ", a los sectores marginados de la educación 

J:o¡:ln"l y los impulse a buscar soluciones reales a 

¡HH:! pl:obleJII.d s. 

l~fJ : Ol;i .l inedmientos, bajo puntos de vista concretos I 
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~~~l?\~C;\ ,: i can :¿d camino, para que por medio de 1 a Educación 

no for lllC\ L I de!:iarro llada en progra mas de arte popular se 

c;ont:r.ibuya a minimizar la "persepc ión deformada y falseada 

d e l L).).'" o ·'eso ~conórni co que tienen los agent:es de la pr-OdllC-

C1Óll 11 J.1/ ¡ para cont:ribuir a la. s uperación social sal vado-

34 f Hac:nc 'cker , Marta, Conceptos Elementales de l t"aterialislTO His-
t(¡.d co, Siglo XXI. Editores S. A. México 1983, P. 105. 
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4. - U l S~EMA DE HIPOTESIS 

L,a 1I1V I:L, ttg a ción d e l problema enunciado, e n el cual, 

l a E ucac ión No Formal del pueblo s al vadorefio, es var iable 

f\.uld d lll nta 1, ya que es un probl ema social, que amerita 

s e r s up e rado , será posjJJle s uperarlo, a través de la comprobación 

dL l JD u iguie ntes hipótesis: 

4.1 ijip6tesis Generales. 

, 
A .-- Cuanlo menor sea el apoyo es 'tata } ' y social, hacia el 

~' tL ¡ l a n~cional, menor s e rá la Educación No Forma l desarro-

l Ja J d e u Programas de Arte Popular . 

B. - CU i.:wt:o menox' sea el apoyo est,atal y social, hacia las 

tlad Lc j ( ne s artís ticas a utóctonas , menor será la Educación 

No l." ú n n¿\ 1 d f;darro llada en Programas de Arte Popul a r. 

4. 2 Hi pótes is Espec íficas. 

a . - C ~L(l t~ o ¡n~.nQ:C sea el apoyo económico y moral, por parte 

d ~ l ~ti tado y la s ociedad, hacia el artista n ac ional; menor 

s - r: l ' e.:iucac i6 n recibida por el artista a través del 
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sü¡-t ell la Educativo No Formal, qUE! desarrollan los Programas 

de ~rt.e Popular- . 

b. - Cuanto rn( ~nor sea la promoción y reproducción, por parte 

del Sociedad, ~: sLado " 1 l a trad iciones artísticas de las 

autóct.onas , menor será la Educación popular a través del 

f;ii t e nia Educa tivo No For:mal, q ue desarrollan los programas 

de Al.-t.e Popu lar. 

4.3.- Definici6n y Operaciona li zar i6n de -Variables. 
I 

Las hip6t esis se des g lo z an en las siguientes variables, 

las cuales se especifican con sus respectivos indicadores. 

Hipó tes i s "a ". 

-, A[JQY _l econ(.mi co y moral, 

por ~a~te d e i Es tado y la 

s O I~.iec.l d i h"le ia e l artis

t:a Nacional . 

Va riable Dependiente. 

-Educaci6n recibida, por el 

a rtista, a través del sis-

terna Educativo No Formal, 

que desarrollan los pro-

g ramas de Arte Popular. 

~ 
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- Contrat3clones por parte 

de l a sociedad, a los ar 

ti ti tas Sa lva dorefios. 

-NUmero de presentaciones -[==:> de los artistas Nacionales I 

e n un período determinado. 



- PUbl i cidad por parte 

del Es tado y l a sociedad, 

a l os ar t is t as Nacionales. 

- I ngreso pe rc ib ido en cada 

pre ~enta c i6n artís tica , -

p or pa rte del a rtista Na~ 

c l.tma] . 

V{~nL as de discos, y gra

bac ~ ones dE:: artis tas Na

cionales. 

Hi. pótes: .s "b" 

• - Pl~O ¡JiO O i6n y reproduce ión, 

po~ pa rte del Es tado y la 

tiocJedad , a las tradicio

nU ti a. [tí.:;¡ tiCélS autóctonas. 

... n 
"V 

•• Op o 'tunidades , dadas por 

pa c t e dEd Estado y 1 a 80-

c iuJad para efectuar tra-

d .LcJons B 

t 6 c tonas. 

a I' tísticas élU-
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- Asistencia d e personas 

[ ~ a las presentaciones ar 

V tísticas Nacionales. 

e) 

c~-
11 

NGmero de personas que 

se ide ntifican con el -

artista Nacional. 

Grado de aceptación del 

artista Nacional. 

Variable Dependiente . 

La Educa

ci6n Popular, a través 

del sistema Educativo 

no Formal, que desarrQ 

llan los programas de 

arte popular. 

~ 
NGmero de personas que 

reciben formaci6n cul

tural autóctona. 



- PuLlic idad por, parte del 

Eslddo y la sociedad, a -

lu s t ~ad i c iones artisticas 

a ut6ctonas y sitios arqueQ 

16q :~ cos . 

"" Cuntcj.b uc.Lón e con6mica, por 

pdrte d e i Estado y l a soci~ 

dad ~ para e l mantenimiento, 

d= ~it io s a rque o16gicos y -

a¡ tistas que practican tra 

dict o ne s a ut6ctonas. 

[> 
-V 

4. 4 Hi r 5tesis Estadisticas: 

lli p6 tesi s " a " 
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- Asistencia de personas 

a sitios arqueo16gicos 

y a presentaciones de 

tradiciones artisticas. 

Grado de identificación 

con la cultura nacio

nal, en el pueblo sal 

vadore ño. 

Ho: La educac i6n recibida por el artista a través del sis 

tema educativo no formal,que desarrollan los programas 

d e a rt.e popular, es independ i ente, del apoyo econ6mico 

y mora l) por parte d~=l Estado y la , sociedad) hacia el 

a rt jsta nacional. 

Hl : l., a educaci6 n recibida por el art.ista, a través del 

::; i s terna educativo no formal¡ que desarrolla·n 16-s-pr-ogra-

loas de ~rte popular, es ti8pend iente¡del apoyo econ6mico 

'f moral J por parte del Estado y la sociedad) hacia el 
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art ista nacional. 

lli pót\~ sis "b" : 

11: ¡.,a t~ducación popular, a través del sis tema educativo o 

no forma l, q ue desarroll a n los programas de arte popu-

l ar , es inde pendiente de la promoción y reproducción) 

por parte del Esta do y la s ociedad, d e las tradicione s 

arLís t i:as autóctonas. 

H1 : ¡JO e ducación popular, a tl~avés del sistema educativo 

Ha for mal , que desarrollan los programas de arte popu-

lar, es dependiente a la promoción y r eproducción por 
, 

parte del Estado y l a soc i e dad, de las tradiciones 

drtis ticas a utóctonas. 
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4. 5 Co nceptos Básicos. 

Conci e nl; :i. a Social: Capac idad de d a rse cuenta y aprehender 

que l a c onciencia social que posee un individuo, es producto 

de r e léciones sociales y no producto d e C'~:~.1alidad. Por 

e l lo , dicha condición se puede cambiar, cuando esa capaci-

da d s e t r a duce e n a cciones reivind i cativas. 

Arte: Al~ tiviclad d e l hombre, como producto d e su interioridad 

y ref l ejo d e l a realidad. Esta actividad en su origen es 

li bre e inalienable y se plasma en obra s materiales y con-

cr e tas. 

Arte Tra~ic ional (Concepción tradicional) Especificación 

de l a re l =.tc ión obj eto-producto artístico, en un enfoque 
.' 

ide a l j.st.a y encubridor de la l~ealidad vivencial, que no 

perrn i te la criticidad de los fenómenos, es e 1 arte por 

el arte. 

Arte Po p ul ar (Concepción Progresista) : 

Expl icac ión de l a relación objeto-producto artístico, en 

un enfoque :)b jetivo crí.tico y de enjuiciamiento de los 

fenÓ lli e nos real-vivenciales, en búsqueda de expectativas, 

q u e , en Gltima instancia, reivindiq ue la dignidad huma-

n a , I a nsformando e l sistema socia l , injusto que los promueve. 
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IdeaUsta : (adjetivo); Procedimiento, actitud o "posición 

ante", con base a una apreciación subjetiva de 16s fenómenos 

de l a rea lidad. Tomar las cosas por su apariencia, sustra

yendola s del contexto. 

Educación : Proceso dinámico y continuo de la formación 

de l l,of!lbn; en sus aspectos biológicos, Psíquicos y sociales. 

Educación Sistemática: Proceso planificado, intencionado 

y progra mado, de formaci6n/del individuo. 

Educ ac i6n F0rmal: Proceso educativo mediatizado por un 

si stewa. Entre otros indicadores; un ámbito escolar, requi

sitos d e entrada y salida son caracteristicas. 

E duc a~ i6n No Formal: Proceso educat ivo expresado como con

junto d e actividades formativas del hombre fuera del ámbito 

e~coldr( y del sistema educativo oficial de el pais. 

Di agnóst: i c) : Conclusión, expresada como conjunto de signos 

o caracteristica s, que muestran el estado en un determinado 

momento de tal o cual fenómeno en observación y que sirven 

como paráme t ros o indicadores~ este estado, para la imple

ment aci6n de medidas preventivas, correctivas o de predic

c ión. 
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Prosrra ma : Disposición de acciones a seguir-no necesaria-

mente exp l ic itas por escrito-para la consecución de un 

proceso ( E:n este caso educativo) , que conlleva, de hecho, 

ciertas proyecciones hacia la población beneficiaria. 

Objetivos: Son los alcances, las finalidades -no necesaria

mente expresadas como tales-, pretendidas en el desarrollo 

de un programa. 

Co ni:enido: Es e l significado o explicación de "lo que se 

tr a t a de dar a entender" en la realización de un proceso. 

Concepto : La manera de percibir y pla~tear un fenómeno. 



CAPITULO V 

5. METODOS y TECNICAS DE LA INVESTIGACION 

5.1. Tipo de Investigación. 

El proceso de Inves tigación es continuo y dinámico, 

no se puede identificar como un s6lo tipo de investigaci6n, 

ya que por ejemplo, en una primera instancia es, un estudio 

exploratorio y de acercamiento a la realidad, ya que se 

identif ica un problema def inido, se fundamentan hip6tesis 

y la metodología a emplear, hecha esta etapa, el proceso 

se convierte en un Estudio Descriptivo; porque se consideran 

los elementos de juicio, para estructurar las estrategias 

operativas, se identifican las variables que intervie

nen en el problema y se indican los lineamientos para probar 

las hipótesis. Luego, es necesario un estudio que impli~e 

la prueba de Hipótesis e xplicativas y predictivas; ya que, 

se .deter.:.ünan las causas de la situación de la Educación 

No Formal y se apunt ~ n las posibles consecuencias de 

la Educación , en tales circunstancias. Además, de que en 

- la investigación se involucran los tres tipos de estudio 

ante s mencionados, vale aclarar, que de acuerdo a la clasi

ficación. más general de los trabajos de investigación, 

ubicamos a este; en el área social; ya que, el objeto de 
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estudio es La Educación, proceso inherente al hombre , que 

es e l suj e to de estudio, por lo tanto es social y como 

el material teórico del que se dispone, no esta sistemati-

zado , la investigación produ ce teoría en Educación No 

Formal, en este caso, la investigación e s también de tipo 

BASICA, p ues se espera que la teoría educativa sea benefi

ciada, a través del conocimiento específico de los programas 

de arte púpular , que desarrollan educación no formal. 

En es t e estudio , dado sus diferentes aspec tos de: 

Acercamiento a la realjoad, preparación de lineamientos 

y comprobación de Hipótesis, se _necesita- la aplicación de 

los métodos ~§s genera les, como son: el a nálisis de organi

zación , de fines, ingresos, de toda l a situación socioeco

nómica, del ámbito artístico popular y como se refiere, 

a los sectores representativos del Arte Popular en El Salva-

dar, se d:Ls eña una muestra que p ermite genera li zar a 

la población, en donde los métodos de la inducción, la 

déducción, el aná lisis y la gene:calización, ju ega n - un 

pape l dináliÜco, en todo el proceso , en los momentos que 

más se adecua cada método, por ejemplo: En la investigación, 

es importante la correspondencia e ntre sus diferentes fases, 

de modo que: "El procedimiento para ordenar la activi --

dap" 35/ sea lógico y coherente, e ntonces, este estudio es 

35/ Ludin, RO~i(::ntal. Op. Cit, pág. 313. 
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deductivo ya q ue en primer lugar, efectúa una argumentación 

teórico-práctica, la cual en base a la teoría existente 

(lateoria qu.e existe se encuentra disgregada y difusa), 

y e l acercamiento a la realidad, considera la situación 

de la educación no formal, desarrollada en los programas 

de Arte Popular; y es punto de partida; para la planifica-

ción del tratamiento científico, de un problema identificado 

en dicha realidad Educativa. Es inductiva, porque en el 

proceso de la inves tigación, ya recopilada la información, 

bajotécnicéls adecuadas al fenómeno; se echó mano del 

Análisis e Interpretación de los datos, lo cual si:lteti. · 

26 de la realidad, a través del proceso de abstracción, 

la situaciór: real, de la Educación No Formal desarrollada 

en programas de Arte Popular. 

z 
La metodología es importante para la Leo.lización de 

un estudio; ;'a que facilita el desarrollo de cada paso, 

porque "La ciencia no se reduce a registrar o a acumular 

simplemente ~echos, sino que, ante todo, busca su sistema-

ti zación, genera 1 i zación e interpretac ión." 2!?../ fines que 

persigue la metodología, que lleva implícita cada rama 

científica, como lo es la Pedagogía. 

36/ KeDrOV, f1.V. y Spirkin, A. La Ciencia. Edit. Grijalbo S.A. México 
D.F. 1983 P. 16. 
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5.2 Pobl.ación y Muestra . 

5.2.1 De scripción de la Población Estratificada 

La e ducación y el arte son f e nóme nos inherentes 

a 1 ho mb re ; por lo tanto, e 1 arte es suj eto de es tudio , 

y como se fretende desarrollar la educación no formal, 

en su expre ~ i6n de arte popular, aquellos hombres que 

participan activamente en e st e arte, son los sujetos 

específicos de estudio, para situar la relación, compleja 

que ex i s te, entre estas dos grandes variables; como 

lo son la situación socioeconómica de los artistas popula

res y l a :Sducación No Formal, por l o consiguiente, es 

necesario d e terminar la población involucrada, en el 

hac e r art í stico popular. 

Esta población, tiene sus representantes gremiales 

y en el área autóctona, personas que se identif ican con 

la comunidad y e l hace r r=trt-ístico, tratando de conservar 

las tradiciones artísticas. 

estimada e n ~onjunto , viene. 

individuos , JOS cua les se 

Es así, 

a ser 

como la población 

un total de 3821 

encuentran distribuidos de 

la s igui e nte manera: 3,000 afiliados al CONGRAS, (Consejo 

Gremial de Artistas Salvadoreños) entre artistas y dirigen

tes, se pueden mencionar bai larines, músicos, cantantes, 

cómicos , humoristas, cómicos musical es , malabaristas, 

alambristas , payaso masculino y f e men ino, pay aso d e zancos, 

e ntr e I?ll cs hay e studiantes unive rsitarios, de s e cundaria, 
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de primaria y otros, que no estudian, es decir hay profe

sionales y obreros. Para estos artistas, el arte es su 

ocupaci6n principal y en su mayoría con los ingresos 

que obtienen en la actividad artística, sostienen a sus 

f ami 1 ias ,y como la genera lidad de ingresos son 1 imi tados, 

se ven obl igados a dedicarse a una 1 abor extra, ya sea 

en la industria, el comercio y/o empleado, esta es una 

práctica, tanto de los adolescentes, jóvenes, adultos 

y niños de uno y otro sexo, ya que en a 19unos casos, 

la familia se ve en la necesidad, de que los niños hagan 

llegar ingresos a la fc;tmilia, a través de la actividad 

artística. -

150 sujetos involucrados en la Asociación Salvadoreña 

de Trabajadores del Arte y la Cultura, quienes van desde 

adolescentes, jóvenes y adultos; estudiantes de bachillera

to, universitarios, obreros y campesinos, de uno y otro 

sexo, que se dedican al estudio y práctica del arte popu-

lar, en 

música, 

todas 

canto, 

sus manifestaciones, 

teatro, danza, etc. 

ya sea, 

que se 

en pintura, 

identifican 

con lo autóctono y el desarrollo artfstico cultural, 

como lo es la Organización y reproducción del arte en 

El Salvador. 

600 individuos, forman otro sector de la poblac'ión, que 

es el Sindicato Gremial de Artistas Circenses de El Salva-

dor (SGACES) , entre los que se ven jóvenes, adultos, 
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nifios y ancianos, que se ocupan de l ar t e circense y viven 

de los ing~esos , que provee esta actividad y otras activi

dades parale l as, que genera el circo , como pequeños come r

cios e industrias. 

Esas personas de uno y otro sexo, estudian en el 

nivel medio básico, y una minor.ía en e l nive l superior 

otros no estudian, esta situación, es dada por e l carácter 

ambulante del circo , que genera inestabjlidad de domicilio. 

Los artistas circenses son desde trapecistas, contorcionis-

tas, payaso cantante , payaso de entrada (comediante ) , 

malabarista, bailarines , marimba, ballet. 

De lu anterior pob l ación de artistas que involucra 

a los grelü.os que conforma e l Consejo Gremial, se estima 

a 70 personas como dirigentes de los gremios , número 

que constituye el estrato administrativo; el resto que 

suman 3680 constituyen el estrato ejecutor. Paralelo 

al gremio circense, se e ncuentra la Asociación de Empresa-

rios Circenses (AS EC), estimando unos 38 circos . Este 

sector de la pob l ación, lo constituyen las personas propie -

tarias de ~ircos, quienes tienen su propio personal, 

trab a jando con ellos , y se presentan a nivel de todo 

e l territorio Salvadorefio , espec ialme nte en las ciudades 

más importantes, aprovechando las ferias insta l adas para 

l as fiestds patronales de ciudades y pueblos. Entre estos 

circos, hay aproximadamente doce, bien equipados, tanto 
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e n e l r eCt,rso humano, como e n e l r e curso ma t e rial. En 

a lguna s ocas ione s, se pre s e ntan a niv e l inte rnaciona l, 

má s q ue t odo e n lo s p a íses Centroa me ricanos . Lo s propie -

t a rios d e es to s circos, h a n c o me n z ado, c o mo artistas 

e mpl ead o s e n un circo, de v e ng a ndo un peq u e ño salario 

y a tra v é<¡ d e l ti e mpo, por me dio de su tr a bajo y d ed .i c a

ción, h a n logrado superar se , h a sta t e ne r s u pr opio circo; 

e l r e sto d e los circos, son p e que ñas e mp resa s , con limita

ciones e n e l r e curso humano y mat e ri a l, a tal grado . que 

hay varios, c alificados e n l a categoría de China cas, 

es d e c i r; q u e no reunen las condiciones mate riales y 

de pe rsonal, como por ejemplo: La carpa sólo cubre los 

contornos y sus presentaciones las r e alizan en pequeños 

poblados, escue las pequeñas, ya que su costo d e ingreso, 

es tá al a lcanc e de las mayorías d e sposeidas de los bie nes 

d e produ cc ión. La calidad de las pres e ntacione s, en estos 

peq ue ños circos, es baja y la base artística, la constituye 

la f a milia del propietario, acompañandolo uno o dos parti-

culare s, que se adecúan a la situación socioe conómica 

de l a e mpres a . 

mayoría 

e n e l 

que e n 

d e los 

traba j o , 

e ll os, la 

Otro d:spec to import a nte , e s que e n la 

circos, s e involucra a toda la familia 

aún e n lo s gra nde s¡ con la diferencia 

familia practica un art e , e n forma siste-

má tica y té~ nica más desarrollada; e s importante , señalar 

q ue la b ase d e l p e rsonal a rtí s ti c o, en los circos grandes, 

la c onstituy e generalmente, un consi n e r a hl p. número de 
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particular.e·s la famili~ del propietario, los cuales 

trabajan profesionalmente ya que e l pago de ingresos 

a estos espectáculos, producen utilidades que permiten 

el pago de artistas emp leados. 

y por úl timo, se consideran 33 personas, como parte 

de la población, que representa a l as comunidades de 

las áreas culturales, donde se cu ltivan costumbres y 

tradiciones artfsticas, aborfgenes y espaftolas . 

Esas 33 per sona::; , ::;e Se I e cc ionan, debido a que no 

se posee datos exactos de l a pob l aci6n, que practica 

esa:3 tradiciones, por lo tanto, son 33 informantes clave, 

obreros y campesinos, de avanzada edad y una larga expe

riencia y conocimiento de las costumbres y tradiciones, 

que se han cultivado a través de los aftos , en l as diferen

tes fiestas patronales de cada comunidad . Son 33, porque 

se han e l egido 3 informantes de once comunidades de l as 

diferentes areas culturales, ellas son: Iza lco, Nahuizal

co , Tacuba, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, Panchi

maleo, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes, Chirila

gua y Semsembra. 

Por otra parte , el disefto que se apega a las caracte

rfsticas de l a poblaci6n ya descrita, es el muestreo 

estratifj.cado ¡ se trata , de una población heterogénea. 

Estos estratos pueden diferenciarse muy bien , de la si

gu i ente manera: Un estrato administrativo , de los diferen-
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tes gremjos, que constituyen e l Consejo Gremial de Artis

tas Salvadoreños (CONGRAS), de la Asociación Salvadoreña 

de Trabajadores del Arte y la Cultura (ASTAC), del Sindi-

cato Grerüal de Artistas Circenses que constituyen este 

estrato, son aquellos que desempeñan car~os de presidente, 

secretari,) general, síndico, tesorero y vocales, 'de tal 

mane ra, que su rol, no se limlta a la práctica del arte, 

sino a la organización, protección y desarrollo del gremio, 

quienes están a una situación de avanzada, tanto en grado 

de es tudio, de experiencia y desarrollo de un arte. otro 

estrato, es el ejecutor, o sea, individuos que pertenecen 

a los gremios y asociaciones en estudio y que de sarrollan 

los programas de arte popular, es decir los artistas; 

se considera que los componentes de es te e strato, presentan 

heterogeneidad educativa, no obstante, fu~ considerada 

dicha situación, en la elaboración y tiraje, de los instru

mer!'l:os a¡:'J 1 icados a este estrato, para minimizar 1 as dife

rencias a través de preguntas sencillas y concretas. 

Tam1: .. ién, está el estrato empresarial, el cual lo 

conforman los propietarios de circos sean miembros o 

no, del elenco artístico del circo; diferenciandose de 

éste y del estrato administrativo, por los fines y objeti

vos que persiguen. 

El último estrato , es el de informantes Idóneos, 



60 

al cua l se l e ha denominado así, por tratarse de personas 

cuya experiencia y conocimi e nto de costumbres y tradiciones 

artísticas autóctonas, l es ha permitido ganarse el respeto 

y reconocimiento de la comunidad de su domicilio, de 

la cual se s e leccionan , tres individuos como r e presen-

tan t es de su respect i va comunidad ; 1 a cua 1, se ha tomado 

co mo Lepresentante de las áreas culturales; dada su 

connotada existencia de tradiciones y reminiscencias 

del arte autóctono. 

5 . 2.2 Mues tra. 

La muestra, en tonces, se . determinó · en cada estrato 

a través de l muestreo a l eatorio simple, el cual se aplicó 

a cada uno , con s iderándo como una mu 2stra representa ti va 

la suma de las submuestras de los estratos . 

La fórmula a emp l ear para determinar la muestra 

es : z2 q 

n== E2 p 

[ 
'. 

1 + 1 z2 q 
-lJ N E2 

P 

Don,}e: 

" Z" se r e fiere al nivel de confianza r equerido para genera -

lizar lo~ resultados a toda l a población , el cual, es de 

un 95%; Z == 1.96, según la tabla de areas bajo la curva -
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normal (ver anexo No. 5). 

"E" indica l a precisión o e rror muestral con que se genera-

liz a r á e l es tudio, que es d e l 10 % (0.10). 

" pq " hace alusión a la variabil i dad del fenómeno, conside-

rando un valor entre 60 % para "p" y 40% para "q"; en 

la fórmula 0.60 y 0.40 respectivame nte. 

"n" Se refiere a la muestra a c a lcul a d a 

"N" Es la ¡:;oblación total. 

Para la submue stra la fórmula es: 

n. 
l 

Dond e : 

n 

" Ni" e s la subpob lación de cada es trato. 

"N" es l a población total. 

" ni " son l as s ubmuestras 

"n" es l~t muestra. 

Haciendo la sustitución corres pondi e nte de valores 

se tiene : 

n 

1 + 1 

3821 

(1.96)20.40 

(0.10)2 0 . 6 0 r (1. 96)2 0.40 

~ (0.10)2 0 . 60 
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n 240 

Sus tituyenCo para encontrar la submuestra (e n el caso del -

primer estrato) 

n = 
1 

240 í

l
' ~ l 

3821 ) 

4 

La subpoblación de cada estrato y la submuestra respectiva 

se presentan a continuaci6n. 

CUADRO No. 1 

POBLACION MUESTRA Y SUBMUESTRA 

Estrato s 

--e ministrati va: Estrato A 

Estrato I ;j ecutor: 

Estrato E 'mpresarial: 

Estrato d 
Idóneos 

e Informantes 

Población Y mues tra total 

I 

Subpoblación 

N = 1 70 

N2 = 3680 

N = 
3 38 

N = 
4 

33 

N = 3821 

Submuestra 

nI = 4 

n
2 = 231 

n
3 

= 3 

n
4 

= 2 

n = 240 

El Duestreo aleatorio simple por med io de la tabla de 

números aleatorios, es la técnic a más apropiada a este 

es tudio, porque es un muestreo probabilístico, que da 
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mayor segur id ad de aleatoriedad; por lo t anto, la representación de l a_ 

muestra es m§~ efectiva, respecto a l a población y los r esu ltados po-

seen mayor exact itud. 

Por ot ra parte, l a fórmula empl eada para calcular l a mues tra, es l a 

m§s recomendada para estudios serios, como lo es el presente. 

5.3 Técn icas e In strumentos . 

La teoría conceptual, que fund amenta este estudio , ori enta al análi 

s i s e interp reta : ión de lo s datos e informac ión recabada, ya sea prima

ria o sec undaria; es por esa raz6n, que s i bi en, la utili zac ión de téc

nic as e in strumentos, como la encuesta y l a entrev i st a hace parecer un 

proceso mec áni co, se debe a que su aplicaci6n, amerita un procedimiento 

estructurado; sin embargo la interpretación de informac ión recabada es

tá dirigid a , por un enfoque objetivo de la reali ~Jd a través de un cru

ce adec uado de las preguntas, como se explica en el siguiente capítulo. 

La entrevista a informantes clave, fue la técni ca utili zada, con el 

estrato de in forma ntes id6neos, el est rato adm ini strat ivo y el empresa

rial, ya que por su situación de avan zada, facilit a l a ap licación de la 

gu l a de ent revi sta y ademas l as muestras de esos est r at os no es numero

sa . 

La encuenta, es otra técn ica que se ap licó y dada l a connotada a-

plicaci6n de los cuestionarios, se usó con e l estrato ej ec utor y el ad

mini strat i vo ; po rque son los m§ s numero sos y ese in strument o es operat! 

va en l a reco lecc ión d~ tan abundante informaci ón. La observación ordi 

nari a , se ap li có al estrato ejecutor en sus ac tivid ades artísti cas opo~ 

tuna s ; as í como a los informantes idóneos . 
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Esta observac i6n, se hí zo bajo un a gu ía adec uada y con anotac iones -

inmedi atas y objetivas que reflejaron datos im portantes . Se presen-

tan como anexos los in strumentos respectivo s a cada técnica, como un 

ej emp lo de l os que se aplicaron a cada muestra (ver anexo No. 3). 

5.4 Di se~o Estadístico 

/ 

Este apa(tado, ti ene estrecha rel aci6n con e l an& li sis e inter-

pretac i6n de dato s y con e l tipo de indicadores que se estudiaron. 

El di seno es tadí stico aprop i ado, permiti 6, separar, seg ún l a af ini--

dad de l a informac i6n y formar gru pos para su a n ~ li s is e interpreta -

ci6n, esto ame rita e l uso de cuadros estadísticos, como l as series -

de frec uen cia, los cuales permiten, ver e l grado de ex i st encia de d~ 

terminado hec ho y as i est imar, l a ca lidad de su inc idenc i a en e l pr~ 

bl ema . Esto pe~m iti 6 e l us o de porcentaj es y/o proporciones, para -

descr ibir lo s fen6menos según su re levancia. 

Ahora bien, l as variabl es en cuest iones soc iale s , deben medirse 

bajo nive les de s ignif icac i6n, es dec ir, que no se puede ase-

vera r con nLimero s categ6r icos; s ino rel ativos, e l que l a situac i6n 

soc ioecon6mi ca , del artista popu l ar, condiciona a l a Educaci6n no 

forma l , desarro ll ada en programas de arte, as í se t r ató de est ablecer, 
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qué, grado d e relaci6n posee una variabl e respecto de otra. 

Con es ta apreciaci6n, el estadístico, más apropiad o a apli-

car después del análisis descriptivo, qüe p e rmita us a r 

lo s porcen t a j e s o proporc iones; es un coeficie nte d e corre-

lación para datos nominales, ya que este mide la relación 

que guarda Una variable sobre otra, lográndose así determi-

nar, l a magni tud de asociaci6n, entre las correspondientes 

variables del problema, que se sondeen, con las preguntas 

analizadas . El coeficiente de correlaci6n implica el uso 

de cuadros de correlaci6n, o de contingencia los cuales, 

fueron llenados a través de la tabulaci6n manual y/o por 

una "Tabu l aciéil1 que requiera de tres procesadores, un con-

trolador y Uf. mecan6grafo" D/; tipo de tabulaci6n que 

d~p e ndio de la cantidad de instrumentos o sea del tamafio 

de 1 a muestra que se ma n ej _o De es te modo, se ",vacío 

la informaci6n recabada por cada instrumento y se pud~o 

determinar qu~ asociación real existe, entre la situaci6n 

socioecon6mica de los artistas que desarrollan programas 

de arte popt.~l"a r v la Educación No Formal, a través del 

tratami ento de las correspondientes hip6tesis, en sus res-

pectivas variables. 

37/ Rojas Soriilllo, raúl. Guía para Realizar Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico . Ciudad Universita
ria. México. D.F. 1982 pág. 19 2 . 
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El coeficiente us a do ' fu·é "Q" de k endall, cuya formu-

la es: 
Q AD - BC 

AD + BC 

Para un cuadro de correlaci6n de dos filas y dos colum 

nas, así: 

r-----------.---------~ 

A B donde 

e o 
~----------~--------~ 

\ . 

A,B,C y 11 son las frecuencias en cada c a s illa del cua-

dro de correl~ción. La utilización del coeficiente de aso--

ciación, conduce a la aplicación, de la prueba de significa-

ci6n Ji cuadrada, para verificar si laffiociación resultante 

es o no significativa o se debe a la casualidad. 

La formula del Ji cuadrada es: 

2 (Fo - Fe) ,donde 

Fe 

"Fo" representa la frecuencia observada, 

"Fe" indica la frecuencia esperada, 

"~" sumatoria. 

La Ji cU iidrada que se c a lcul6 pudo confrontarse con 

la Ji Cuadrada te6rica, para un 95 % d e confianza y un ~O% -

de error. 



CAPITULO VI 

6. PERSPECTIVAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTA

DOS. 

6.1 Tratamiento de las Hipótesis. 

El diseño estadístico planificado, permite visualizar 

el esquema, que se establece para comprobar las hipótesis 

de trabajo; es decir, por ejémplo, que la tabulación aludida 

en e 1 capítulo cinco, pe rmi t ·i.ó. en primer mOIT'.'2r: t:':'l organizar 

la información, en cuadros de series re frecuencia y cuadros 

de correlac ~_ón, de acuerdo al instrumento utilizado para 

su obtención y al tamaño de la muestra, a quién se aplicó, 

esta primera parte del análisis, es la utilización del 

análisis descriptivo, debido a que al realizarse se hace 

necesario, un análisis individual de la información recaba

da, por cada item del instrumento y así agrupar las respues

tas que sean :¡fines. Luego del análisis descriptivo, fue 

necesario un análisis individual de preguntas, a través 

de los porcentaj es y/o proporciones, para determinar las 

diferencias de porcentajes, entre las respuestas dadas 

y en base a la hipótesis que se trata de probar, establecer 

los correspondientes comentarios. En el estudio de pregun-

tas abiertas, se hace ver que hay un proceso para cerrar 

67 
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con categorias mutuamente excluyentes y 

debidamente probadas. 

Después del análisis individual de preguntas, se efec

tda un análisis descriptivo general, en el cual, a partir 

del análisis individual de preguntas, se hace una agrupa

ción de respuestas afines, u8 acuerdo a las variables que 

se investiguen; luego se ela.bora un análisis particular 

de las va:ciables, tomando en cuenta los porcentajes de 

cada respuesta, para las preguntas cerradas, así como de 

las abiertas, que tratan el mismo asunto. 

El uso de porcentajes y/o proporciones, facilita 

la compa:cación y eval uación de las respuestas obtenidas 

acerca del mismo aspecto. Este análisis descriptivo general, 

termina con la elaboración escrita del mismo, donde se 

aprovecha el intercambio de resultados que provean dife-

rentes cuadros estadísticos y que resulten importantes 

para continua.r con los tipos de análisis, es _ necesario 

un análisis dinámico, es decir, efectuar una integración 

de todas las respuestas, que permita una interpretación 

dinámica de la incidencia, que posee cada una de las varia

bles, en el problema. Esto se hace, mediante una interrela

ción de los datos captados, a través de las preguntas abier

tas y la información recabada por las preguntas cerradas, 

para desentrañar, las conexiones entre ambas respuestas. 
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Para ser consecuentes a una exhaust i va búsqueda, se apli 

ca el aná lisis de correlación, que permite identificar 

el grado de asociación existente, entre dos variables 

que se investiguen, en dos preguntas complementarias. 

Para verificar, si la asociación es !::"C''11 o casual 

se aplica la prueba de Ji- cuadrada, que ya se expl ic6 

en el capítu lo cinco , "Diseño Estadístico". Los valores 

del coeficiente de asociación se clasifica en catego-

rías como las siguientes: Baj a, media ba j a, media, media 

alta, y alta. 

6. 2 Análisi~: e Interpretación Educativa de los Resul tados. 

De lo anterior, se .pasó a la' identificación de 

problemas referidos, al estudio de la Educación no Formal 

de sarro ll ada en programas de arte popular, as í como el 

visualizar las conexiones entre l os problemas mismos 

y ubicarlos en el contexto político, histórico y oocioeco

nómico; concretizándolos a través de una adecuada jerarqui

zación, de acuerdo a su magnitud, trascendencia, vulnerabi-

lidad y factibilidad. Esta j erarquización amerita 

la ap licación de los criterios vertidos en el marco teórico 

y en la base te6rica, los cuales a través del proceso de

abstracción, facilita una visión amplia de la Educación No 

Formal al de~:cubrir relaciones y factores que permitan estrategias 
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politicas y acciones que contribuyan, a solucionar los 

problemas sobresalientes, en todo caso, se proponen suge-

rencias, para que las organizaciones, sindicatos, asociacio

nes y personas particulares o del gObierno, recopilen jui

cios o criter .~os que les permitan tomar deci s iones correcti

vas a la problemática, que presenta la Educación No Formal, 

en su expresión del Arte Popular. 



CAP nULO VII 

7. RNA lISIS E INTERPRETACION DE lOS RESULTADOS 

7.1 Cuadro Resumen de Informaci6n Obtenida a Través de la 

Cédula de: Entre- vista Pasada al Estrato 1I J1.dministrativo -

del Arte ll
• (ver anexo No. 3-B) 

CUADRO No. 2 

No. DE 

~REGUNT~ 

PREGUNTA 

-
Núr( I(~ro de contratos 
por mes 

2 Qui enes los contratan 

3 Pub licidad que hace 
el gobierno 

licidad por pers~ 
particulares. 

4 Pub 
nas 

5 \Jti lidad por presen-
tae ión artística. 

6 Ace ptaci6n del público 

7 Núm ero de presenta-
cio nes por mes. 

8 ASl 'stencia del público 

9 Val oración del arti sta 
por la sociedad. 

10 Ide ntificaci6n con -
lo" :, artistas 

ENTREVISTA 
I EN SGM1 

06 

(16-20 ) 

04 
personas 
particularE;s 

09 
No hay 

09 
No hay 

06 
No hay 

04 

Regular 

01 
(O - 2) 

04 

Regular 

05 

Deficiente 
03 

Mejicanos 

* la situación política de la guerra afecta. 

71 

ENTR~] ENTREV. 

-EN SCAC~ EN SGAVS 

06 06 

(16-20) (l6-2Ó) 

04 03 
personas Empresas 
parto parto 

09 09 
No hay No hay 

09 09 
No Ilay No hay 

04 *03 
Regular Buena 

04 02 

Regular M. B. 
06 06 

(10 - 20) (10-20) 

04 04 

Regular Regular 

06 03 

No hay Buena 
03 04 

Mejicano' ¡'l'_I/'t r' ' m. 
-- . 

:: NTf{EV. 
EN S/ .: IM 

____ o 

( + 

~-12) 

04 
Personas 
parto , I 

09 
I 

No hay 
09 

No Ilay 

04 
Regular 

04 

Regul ", 
04 

(10-12) 

04 

r~egular 

03 

I Buena 
05 

Mi x~~ o 
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7.1.1 Analisis Descr iptivo I dividual por Pr e gunta de l Cuad ro 

No. 2. 

l. El artista popular Salvadoreño posee un ambiente reg~ 

lar e n e l aspecto de ser contratdoo, y a que pudo constata~ 

se en las visitas de observación en las oficinas gre mia

l es y de representación que se efectuaban contratos que 

o sci lab~n en un ingreso individual 'de O 50.00 a O 100.00 

Y en los artistas de más representanción hasta los O 250 . 

00 ad~más en l as entrevistas reali~adas los dirigentes 

de gremios distintos coinciden en un núme ro de contrata

ciones promedio de hasta más de veinte durante e l - me s y 

só lo uno afirma que se tiene de 10 a 12 contrataciones , 

ahora bien en la relación con las bas es y ' sus represen

taciones se dice que obtienen ingres o s para sus sosteni

miento mínimo. 

2. En l a pregunta 2 de la cédula de entr e vista se aprecia -

que en una generalidad los contratantes del artista po

pular son personas particulares al gobierno ya que tres 

de los líderes entrevistados coinciden con la opción de 

04 d e la pregunta, es decir "personas particulares al -

gobierno" y uno afirma que es la "empresa privada" o sea 

el código 03 de la pregunta. 

3. El gob ierno no efectúa ninguna publicidad en beneficio 

del arte popular según la respuesta obtenida en la t er -



73 

cera pregunta que todos coincidieron en el código 09, 

ninguna. 

4. En la cuarta pregunta de la cédula que trata sobre la pu-

blicidad que realizan las personas o empresas particulares 

al gobie~no a favor del artista popular nacional, se ob-

tiene que ninguna publicidad es efectuada, de acuerdo al 

cuadro resumen todos los ' informantes coinciden con el có 

digo 09. No hay publicidad. 

5. En base a la quinta pregunta, relacionada a la utilidad 
/ 

obtenida pI)r presentación artística se aprecia que es de 

calidad regular ya que dos afirman el código 04 uno el 03 

y otro el 06 (ver cédula). Regular, Muy bueno y no hay -

respuestas respectivas a cada códigq. 

6. La sexta pregunta investiga la aceptación de la obra -

artística por parte del público, la cual produjo que es 

regular al afirmar tres el código 04 y sólo uno dijo que 

es muy buena, el código 02. 

7. En la pregunta siete se indaga el número de presentacio-

nes que realiza un artista popular obteniéndose las res-
. 

puestas así: Uno dice que de O - 2 presentaciones código 

01, otro afirma que de 10 a 12 presentaciones (código 04) 

Y dos afirl~an que de 16 a 20 presentaciones por lo tanto 

el promedio de presentaciones es de 10 a 12 presentacio-

nes es decir el código 04, ya q ue las presentaciones de 

20 a más sólo se dan por tempor a da festiva. 
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7.2 Análisis Indiv idual de Preguntas del Cuestionar io Sobre 

la Situaci6n Socioecon6mica del Artista popular Salvado 

reño. Estrato ejecutor. (Ver anexo No . 3 -C ) 

CUADRO No. 3 

Pregunta J:"!c. - . 1 , 
--

Texto de la pregunta Alternativas de respu~sta Cifras Abs. % 

S E X O 01 i'lasculino ] 89 81.82 

02 Femenino 41 17.75 

03 No respondi6 1 0.43 

Descripción de los Resultados , 

El 81.82 % de los artistas populares pertenecen al sexo -

masculino y el resto pertenecen al sexo femino. 

Comenta rio 

Es necesa~ io considerar que las actividades artísticas -

no son exclusividad de las personas del sexo masculino, sino, 

que la mujer salvadoreña tiene derecho a esas actividades -

también, en vista de que la proporción poblacional de la mu 

jer es mayor, r especto a la pob laci6n masculina en la socie 

dad salvadoreña y los -esultados muestran, que los hombr e s 

tienen más acces o al trabajo artfstico popular, en El Sal-

vador. 



CUADRO No. 4 

--- -- ------
Pregunta número 2 

~ ____ , ___ • ___ ~T' ___ ~'~ __ _ 
._~ .. _. 

TEXTO DE LA PPl<;GUNl'A ALTERNATIVAS D 
RESPUESTA. 

E CIFRAS 

.._ ~_ .. ... __ ...... _-
-_.--.,.~ ....... 

01, Soltero 104 

ESTADO CIVIL 02, Casado 47 

03, Viudo 3 

o 12 

re 52 

tó 13 

04, D;LVC.:.::ciad 

L ________ l,_:_:_: _:_:_l_:n::: 

Descripción de los Resultados 

75 

ABS % 

45.02 

20.35 

1.30 

5.19 

22.51 

5.63 

El 45.02% de los artistas populares son solteros, pero 

un 20.35 son casados y quienes siguen son los que estan 

unidos librer\ente 22 .51 %, los demás ocupan porcentajes mí-

nimos. 

Comentario 

Las personas que estan dentro de la a ctividad artísti-

ca popular, son en su mayoría aquellos que no tienen comprQ 

misos familiares; porque la práctica del arte requiere de -

más tiempo " Los resultados muestran una mayorfa de artistas 

so lteros o en unión libre. 
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CUADRO No. 5 

-r~-.~~_. _~' __ . ___ '_~"' ____ '_"_~"'_. ___ .. ___ ...... 

Pregunta N úmero 3 

TEXTO DE LA PREGUNTA ALTERNATIVAS DE RESPUESTAI CIFRAS ABS. % 

EDAD 
01, De 5 a 10 años 3 1.30 

02, DeH a 15 años 3 1.30 
03, De 16 a 20 años 26 11.25 
04, De 21 a 25 años 54 23 . 38 
05, De 26 a 30 años 62 26 . 84 
06, De 31 a 35 años ' 21 9 .09 

07, De 36 a 40 años 

I 
18 7.79 

08, De 41 a 45 años 15 6.49 

09, De, 46 a 50 ariOS I 10 4.33 

10, De 51 a 60 años 10 4.33 

11, No contestó 9 3.90 
-

Descripción de los Resultados 

El 26.84% de los artistas populares que es la gran ma

yoria estan dentro de las edades de 26 a 30 años, hay otro 

porcentaje considerable el 23.38% estan entre 21 a 25 años 

los niños que menos practican son los que comprenden, 5 a 

15 años o sea el 2.60%. 

Comentario. 

La práctica del arte popular en los niños es mínima, 

por no haber ' 2~2~~ 1~s de artp ~i suficientes incentivos de 

ninguna indol e ¡ para que se incorporen al arte, se obser

va que los niños y adolescentes suman un 2.60% y que las ma 

yorías de aU:istas son jóvenes, entre 21 a 30 años. 
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CUADRO No. 6 

_.~. __ ._---------_ .. _- --

Pregunta Número 4 

TEXTO DE LA PREGUNTA ALTERNATIVAS DE RESPUESTA ( ' CIFRAS ABS. % 

..--------------- ------
Estudios Realizados 01 No estudió 21 9.09 

I 02 Primaria incompleta 63 27.27 

03 Primaria completa 53 22. 9·1 

04 Secundaria incompleta 49 21.21 

05 Secundaria completa 8 3.46 

06 Técni o Superior 1 0. 43 

07 Universitarios incornp. I 12 5 . 19 

08 Universitarios comple. 9 3.91 

09 Oficio: talleres o Acad. 8 3.46 

10 Otros estudios 
, 

1 0.43 

11 No contestó 6 2.61 
. 

Descripci6n de los Resultados 

El 27.27% de las personas que practican arte popular -

han realizado e studios de primaria incompletos, seguido por 

el 22.94 % que equivale a estudios primarios completos, tam

bién se nota que el 21.21 % de artistas tie ne es tudios secun 

darios incompl e tos y el 9.09 no estudi6. 

Comentario 

El nivel intelectual y educativo de los artistas popu

lares es bajo, por lo que debe superarse ese problema para 

unas mejores relaciones sociales y desarrollo del arte po-

pular salvadoreña. La situaci6n socioecon6mica del artista, 

no le perMite la superación personal. 
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CUADRO No. 7 

Pregunta Número 5 

~.~ -- .- -
TEXTO DE LA PREGUNTA ALTERNATIVAS DE RESPUESTA CIPRAS ABS. % 

, .. __ .~- -------"""'""'~ ... ~ 

Ocupación a que dedi- 01 Oficio 20 8.66 

ca más tiempo. 02 Negocio 15 6.49 

03 Empleo 25 10.82 

04 Otra actividad 17 7.36 

05 Industria 1 0.43 

06 Arte 147 63.64 

07 No contestó 6 2.59 
~ 

Descripción de los Resu ltados 

El 63.64% de los artistas popula~es salvadorefios dedi

can más tiempo al arte, pero todos tien~ n otra actividad -

que a t ender. 

Comentario 

El arte en general y en especial el arte popular sal-

vadorefio, tiene que tener _más apoyo por parte de todos los 

sectores, para que el artista se desarrolle mejor en su -

campo y mejore también económicamente; para que no practi

que otras actividades, las cuales le impiden su dedicación, 

estudio y perfeccionamiento de la técnica ar tfstica que do

mina. 

/ 



Pregunta Número 6 

TEXTO DE LA PREGUNTA 

Vivienda 

CUADRO No. 8 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA 

01, Propia 

02, Promesa 

03, Alquilad 

04, Protegid 

05, No conte 

de venta 

a 

o 

stó J 
Descripción de los Resultados 
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CIFRAS ABS. % 

54 23.38 

24 10.39 

119 51.51 

30 12 . 99 

4 1. 73 

El 51.51 % de los artistas popu l a res, sa 1 vadoreños tie

n e n vivienda alquilada, el 23.38 % tiene n vivienda propia, 

el 12.99 son protegidos y el 10.39 la tienen con promesa de 

venta. 

Comentario 

Se deben meJorar las condiciones económico- social e s 

para satisfacer las necesidades primarias y secundarias del 

artista salvadoreño; la vivienda digna y segura, permitirá 

al artista, un estado psico- social propicio para desarrollar 

el arte popular. 

" 
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CUADRO No. 9 

f P r eg~~ t a ;;ümer
r
o ___ 7 __________ -_ -_ -_-_ -----~~~~:~~~~~~~~~~~~-.:~~~~-----__l 

I PREGUNTA ALTERNATIVAS DE RESPUESTA CIFRAS ABS. % r-r---------jl--------------·----------.-~----_ 

I Tipo de 

I Vivienda 

01 - Mixto 126 54.54 

02 Adobe 45 19.48 

03 - Lámina 20 8.66 

04 - Madera 6 2.61 

05 - Bahareque 1 0.43 

06 - No tiene 1 0.43 

07 - N9 contestó 32 13.85 

Descripci6n de los Resultados 

El 54.54 % de los artistas populares po~een vivienda de sis-

tema mixto, el 19.48% tienen vivienda de adobe y un 8.66% 

viven en casas de lámina. También se nota que un 13.85% no 

contestaron dando lugar a pensar que no les gusta dar a co-

nocer su si~uaci6n económica en cuanto a la vivienda. 

Comentarios 

Se deben ffi(' jorar las prestaciones sociales al sector artis-

tico, en general y en especial al popular; para que mejore 

sus condiciones de vida, asi, emocionalmente el artista, -

está en disI'osici6n de traducir su trabajo, a la formaci6n 

y reproducciCn del arte. 



CUADRO No. 10 

pr~gu~~~~~me_ro 8 _ _ _ 

TEXTO DE LA PREGUNTA ALTERN 
1 - -------- ------

I Tamaño de Fam:_lia 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

ATIVAS DE RESPUESTA 
-

Sólo (a) 

Dos 

Tres 

Cua.tro 

Cinco 

Seis a más 

t)o contestó 

-

I CIFRAS ABS. 

12 

25 

47 

60 

30 

49 

8 

Descripción de los Resultados 

81 

% 

5.19 

10.82 ; 

20.35 ¡ 
25.97 

12.99 

21.21 

3.46 

El 25.97 % de los artistas populares poseen una familia 

formétda po¡- cuatro : miembros, el 21.21 % e'l tamaño de la fami

lia es de seis miembros o más, el 20.35 % posee una familia 

de tres miembros. el 16.01% tienen un número familiar de 

uno o dos, el 12.99% posee una familia formada por cinco 

miembros. El 3.46% no contestaron debido a olvid~ o a cues 

tiones parti.c n 1 ares. 

Comentario 

Se deb8 mejorar las condiciones de vida de los artis

tas, que practican arte popular en El Salvador; para que su 

forma de vida, sea más digna y asi poder ayudar a los demás 

miembros de su familia; ya que la mayoría tiene dos o tres 

familiares, a quienes debe corresponder soci08conómicamente. 
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CUADRO No. 11 

~_._--- _ .#_- _ . _ - -_ ....... ..-.._----- ---_._-_ ._.---'-'-'-- ._ ... _------_._--~_._._----, 

Contratacicnes 01,de O a 2 30 

ABS. ~ 
o I 

12.991 

-----

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS J CIFRAS 

Pregunta Número 9 

PREGUNTA f.-- ---- - - .-- .. _.--

firmadas durante 02,de 3 a 6 76 32.90\ 

un mes, como ar- 03, de 7 a 9 39 16.88 

tista. 04,de 10 a 12 54 23.38 

05,de 13 a 15 1 0.43 

06,de 16 a 20 8 3.46 

07, más, de 20 3 1.30 

08,no contestó 20 8.66 

Des cripción de los Resultados 

El 73.16% de a rtis tas hace entre 3 a 12 contrataciones duran 

te un mes. El 12.99% una, dos o no tienen contratos artísti 

cos durante un mes. Un 4.76 % tiene contrataciones de 16 a -

más durante un mes. El 8.66 % no contestó la pregunta. 

Comentario 

El número de contrataciones artísticas que efectúa el arti~ 

ta, es un índice importante para considerar sus experiencias, 

sus demandas, sus presentaciones y por consiguiente su tie~ 

po en capá citarse artísticamente, también, determina signi

ficativam e nte su situación socioe conómica y por ende la edu 

cación no formal desarrollada en programas de arte popular. 



CUADRO No. 12 

.------
Pregunta Nümero 10 

PREGUNTA 

Personas qUE de
mandan el trabajo 
artístico con -
mayor frecuencia. 

-------------·-·--·-b 
ALTERNATIVA DE RESPUESTA ~' 

01. El gobierno central 
o local. 

02. Empresas guberna~ es. 
I 

03. Empresa privada I 

04. Personas ajenas al gQ 
bierno. 

05. Personalmente busca 
contratos. 

'06. No contestó 

Descripción de los Resultados 

IFRAS AB3. 

O 

O 

78 

143 

1 

9 

83 

% 

O 

O 

33.77 

61.90 

0.43 

3.90 

Se aprecia que el pueblo, es decir l as p~rsonas particula-

res al gobierno y la empresa privada demandan e l trabajo -

del artist& popular en un 95.67%. el 3.90% no contestó la -

pregunta. 

Comentario 

La responsabilidad estatal de apoyar al artista no está 

siendo considerada, quedando este a la deriva, de tal mane

ra que su formación artística y educativa, en general; no -

se desarrollén.-
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CUADRO No. 13 

Pregunta Núme ro 11 
_." _ __ ,, --.-------,....--- ··- ----·--- - - r-- ----,..---I 

PREGUNTA 

Sector social 

que promueve más 

al artis ta na

c i ona l. 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA rIFRAS ABS. % 

01. IgI As i a 1 0.43 

02. Institucione s estu 8 3.46 

diantiles. 

03. Organizaciones 

ras. 
obri 

04. Empresas privadas 

05. El/gobierno 

06. Personas a j enas a l 

gobierno . 

8 

60 

4 

117 

3.46 

25.97 

1. 73 

50. 65 

... 
_____________ ~~--._0-7-.--N-i-n-g-un-o------ ' _21_12 J __ 95_·._019~~ 08. No contestó ~ 

Descripción de lo s Resultados 

Un 76.62 % d e los encuestados afirma que e l arti s ta popular 

sólo recibe promoción d e empre s as y p e r s ona s a j e nas al go-

bi e rno. Un 9 .09 % sostiene que no h a y promoción. La s ins titu 

ciones e ducativa s y orga niz ac iones o b r e r as recibe n un 3.4 6% 

de r espues t as , c:;ue afi r man que est os promue vei1 ªl artista . 

E l 5.19 % no contestó. 

Come ntario 

Es importante la promoción artística popul ar , par a su form~ 

ción, capacitación y d e sarrollo en la socie dad salvadoreña. 

Tambié n, para que la situación socio-económica del artista 

mejore , urge que s e involucre n la mayor parte de los sec-

tores soci a les, pdc a dpoyarlo e n forma general. 
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CUADRO No. 14 

--
Pregunta Número 12 

PREGUNTA ALTERNATIV~ DE --'---I-C~~RAS ABS . % 
RESPUESTA. 

-, --

¿Qué tipo de pro~ 01. Publicitaria 36 15.58 

ci6n se hace en - 02. Capacitaci6n 9 3.90 

favor del artista? 03. Monetaria 27 1l.69 

04. Contratando al 1 31 56.71 

artista. 

05. Ninguna 1 0.43 

06. No/contest6 27 11.69 1--_ _ -

Descripci6n de los Resultados 

La promoción que se hace en favor del artista popular se -

aprecia que en un 15.58 % es publicitar~a y a través de ser 

contratado un 56.71% solo un 14.59 % recibe ayuda monetaria 

y capacitación. El 11.69 no contestó. 

Comentario 

Se hace nece~aria la promoción del arte popular, en benefi

cio de la sociedad misma, a través del sistema educativo no 

formal. Se debe hacer uso, de los diferentes tipo~ de pro-

moción; para ' yüc; 1.:1 p':Jblación ce identifique con el mejora

miento del arte popular y por consiguiente d e l sistema edu

cativo No Formal. 
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CUADRO No. 15 

-- -
Pregunta Número 1 3 

PREGUNTA ALTERNATIVA DE RESPUESTA CIFRAS ABS. % 

Estimación de l a 01. Exce l ent e 24 10.39 

utilidad obtenida 02 . Muy buena 32 13.85 

por presentación 03. Buena 83 35 .93 

I 
04. Regular 68 29.44 

05. Defic i ente _J 10 
4. 3~ 

I 
06. No hay 4 1. 73 

07. No contestó 10 4.33 
I 

Descripción de los Resultados 

La utilidad percibida por el artista popular en su mayoría 

o sci l a e n lo b ueno y regular, ya que se obtiene un 65 .37 %; 

un 14. 2 5 % dice percibir una utilidad excelente y muy buena. 

Solo un 6.06 % dice recibir deficiente o no tene r utilidad. 

El 4.33 % no contestó. 

Comentario 

El artista necesita ingresos, que vayan acordes al papel -

de distinc i ón que ante el público repre s e nta, también nece

sita est ímulos económicos y morales; para incentivarlo y h~ 

cer del a rte popular, un area avanzada de la cultura salva

doreña . 
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CUADRO No . 16 

Pregunta Número 1 4 
---

PREGUNTA ALTERNATIVA DE RESPUESTA CIFRAS ABS. % 

Aceptación de l as Ol. Exce lente 52 22 . 51 

producciones artí~ 02. r-luy buena 51 22.08 

ticas por parte - 03. Buena 70 30 . 30 

¡ del público 04. Regular 42 18.18 

05. Deficiente 8 3 .46 

06. No hay O O 

I 
07. No contestó 8 3.46 

-

De s cr i pc ión de los Resu ltados 

La aceptación del arte popular por parte del pueblo salvad~ 

reño, se sons ide ra en el gremio artísti~o como muy buena y 

exce l ent e ya que lo afirman el 44.59 % de los encues tados. 

Es b u e na según el 30.30% y un 18.1 8% afirma q u e es r egul a r, 

y un 3.46 % dice que es deficiente. El 3 . 46 no contestó . 

Comentario 

Es importante l a aceptación del público a l a rt e popular, p~ 

ra su sostenimiento y reproducci6n; además , para que haya -

mayor identificación con los valores art fstic os nacionales 

popul ares. 
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C"UADRO No. 17 

Pregunta Número 15 
.• -

PREGUNTA AL TERNATIVA DE RESPUESTA c'I FRAS ABS % 
------_ .. _ .-._---_.-

Número de pre se~ 01. de O a 2 I 21 9.09 

taciones realiza 02. de 3 a 6 64 27.70 -
das como art ista 03. de 7 a 9 65 2B.l4 

en un mes. 04. de 10 a 12 51 22 . 08 

05. de 13 a 15 6 2.60 

06. de 16 a 20 18 7.79 
: 

07. m8s de 20 .J ___ 3 1.30 

08. no contestó 3 1.30 
--.-

OESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

El número de presentaci ones artí sti cas durante un me s ~ur ' parte del art i sta 

pop ul ar es de 2 a 12 ya que un 77.92% as í lo dice . 

De 13 a 20 presentac iones lo sostiene el 10.69% y so lo e l 1.30% afirma 

rea li zar m8s de 20 y el 9.09% dice 2, 1 o ningun a presentac i6n. 

COMENTARIO 

L~s presentac iones artí st icas , cuant itativ amente son necesar i as para el 

mejor desenvolvimiento del artista popul ar, de esa manera su s ituaci6n 

\ . 
socioecon6mica y artí st i ca, se desarrollará a fa vor de l art e popul ar. 
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CUADRO No. 18 

- -
Pregunta Número 16 

.. 
PREGUNTA ALTERNATIVAS DE RESPUESTA CIFRAS ABS. % 

Asistencia del Ol. Excelente 54 23.38 

público a presen- 02. Muy buena 56 24.24 

taciones artísticas 03. Buena 60 25.97 

04. Regular 54 23.38 

05. Deficiente 4 1. 73 

06. No contestó 3 1.30 

Descripción de los F.esul tados 

La mitad de los artistas sostiene que la asistencia del pú

blico es buena o regular (49.35%). La 'otra mitad sostiene -

que exce lente o muy buena (47.62 %), ya que sólo un 1.73 %, -

afirma que ea deficiente y 1.30% no contestó. 

Comentario 

Considerar la asistencia del pueblo, a las presentaciones -

artísticas, contribuye a estimar la situación de formación 

y desarrollo del arte popular; por consiguiente, fortalece 

el apoyo económico y moral al artista, por ende al desarro

llo a rtístico popular. 
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7.3 Cuadro Resumen de Informaci6n Obtenida a Través de la Cédula 

de Entrevista Pasada al Est rato de Empresarios eJel Arte. 

(Anexo No. 3-B) . 

CUADRO No. 19 

-

NUMERO DE PREGUNTA ENTREVISTA AL ENTREVISTA ENTREVISTA A LA 

PREGUNTA SR. ANICETO ~L SR. FRANCI S SRA . TERESFORA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Co~trataciones por 
mes 
QUIenes los contra
tan 
Publicidad que ha ce 
el gcbierno 
Publicidad hecha por 
personas particulares 
Utilid ad por presen
tación artística. 
Aceptación del públl 
ca. 
Número de presenta
ciones por mes. 

06 
(16-20) 

04 
partic. gob. 

09 
Ninguna 

09 
No hay 

03 
Buena 

02 
M. B. 

06 
(16-20 ) 

Asistencia del pú-- 02 
bIICO. M. B. 

Valoración del artis 04 
-ta por la sociedad. Regular 

Identificación con 03 
los artistas por - Mejicanos 
parte del público. 

06 
(16-20 ) 

06 
(16-20 ) 

04 04 
partic. gob. part ic. 

09 09 
Ninguna 

09 
No hay 

, 04 
Regular 

02 
M. B. 

05 
(13-15) 

02 
M. B. 

- 04 
Regular 

03 
Mejicanos 

Ninguna 
09 

No hay 
04 

Regular 
02 

M. 8. 

06 
(16-20) 

02 
M. 8. 

04 
Regular 

03 
Mejicanos 

gob. 

~ ______ ~ _______________ ~L-________ ~ __________ ~ __________ ~ 

Abreviaturas: Parto Gob. = Particulares al gobierno 

M.B. = Muy Bueno. 
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7.3.1 Análisis Descriptivo Individual por pregunta de la -

Cédula de Entrevista pasada al Estrato Empresarial. 

Según Cuadro No. 19. 

Con n2specto a la pregunta # 1) que trata sobre el 

número de presentaciones promedio durante un mes, la 

mayoría contestó que ést~ estan entre 16 a 20) Código 

(06), pero algunas consideran que es un poco menos. 

De acuerdo a la pregunta #2,que se refiere a quienes 

contratan m~s al artista' nacional, aquí las respuestas 

si fueron g .:: n e r a l e s o sea que todos contestaron que son 

las personas particulares del gobierno, Código (04). 

Con respecto a la publicidad que da el gobierno 

a los art.i.sl:~:: !:.;o,cionales) 1.3. respuesta fue que ninguna, 

Código (09) o sea que todos respondieron de esa forma. 

Con respecto a la publicidad que realizan personas 

o empresas particulares al gobierno) fue ninguna, Código 

(09) también todos contestaron lo mismo. 

En cuanto a la utilidad por presentación artísticaJ 

un gran número contestó que es regular, Código (04), aunque 

algunos consideran que es buena, Código (03), Aniceto. 

Las resJJuestas sobre la aceptación de obras artísticas, 

por parte del público, fue muy buena, Código (02), así 

contestaron todos. 
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Sobre el número de presentaciones en un mes) la contes

taci6n general fue de 16 a 20 contratacioneS,ctullL{Ue algunos 

consideran que es menos,13 a 15. 

Con rEspecto a la asistencia del público a las pre

sentaciones de artistas nacional e s) fue muy buena, Código 

(02)) todos contestaron asi. 

Sobre lE. val o ración del artista nacional por parte 

de la sociedéld, fue regular I C6digo (04 l) todos contestaron 

así. 

En cuanto a la identif icaci6n con los artistas J por 

parte d e 1 públ ico, fue con los artistas Mej icanos I Código 

(03lJest~ fue la respuesta de todos. 
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7. 4 Cuadro Res umen d e Informac i6n Obtenida a Través de l a 

e édu l a de Entrev i s t a Pasada al Estrato de Informantes -

Idóneos de l as T.radicione s A rtísticas (Ver anexo No. 3-A) 

C UADRO No. 20 

rUMERO PREGUNTA Eht:revista En Eht:revista En Ehtrevista En 

rE IA Nah.ri:zalm a Pard1irrEUm a stg::>. N:::n.Elm 

ffiEG..NIA ~Si- R::sita Olne:b a 'Itnasito 
h.EChi. Fe.rrárd=z 

1 Apoyo del Gobierno 02 03 03 
Pocas veces No hay No hay 

2 Tipo de apoyo del I 04 04 04 
gobierno. No hay No hay No hay 

3 Apoyo del puebl o 02 02 02 
Pocas veces Pocas ve::ES R:x:Es ve::ES 

4 Tipo de apoyo de l p..cblo 03 03 03 
No hay No hay No hay 

5 Tipo de publicidad del 09 ' , 09 09 
90bierno No hay No hay No hay 

6 Tipo de publ i cidad del 09 03 09 
pueblo No hay Tel evis . No hay 

7 I-Totecci6n del gobierno 04 04 04 
a las ruinas Ninguno Ninguno Ninguno 

8 Número de personas 01 10 10 
aprendiendo costumbres (1-10) nadie nadie 
y tradiciones . 

9 Número de personas con 01 01 01 
habjlidades en costum- (1- 10 ) (1- 10) (1-10) 
bref; I de t radiciones ar- , 

t ísticas. 
10 Asistencia del puebl o a 01 03 03 

l as t radi ciones y cost~ Excel ente HueLla -- - - Buena 
bres. 

11 Vi~i tas del pueblo a l as I 03 02 03 
rul nas. Raras veces R:gJlar R3ras ve::ES 

12 Aprecio de costumbres y 04 04 04 
tradiciones artí sticas. Regular Regular Regular 



94 

7.4.1 Análisis Descriptivo Individual por pregunta (Infor

mantes Idóneos). Ver cuadro resumen No. 20. 

con re:3pecto a la pregunta número 1} de la Cédula 

de Entrevista a informantes id6neos) que se refiere ,~ l 

apoyo del gobierno al arte de tradiciones y costumbres) 

se detect6 aqui, e om o de parte de 1 gobierno) 

apoyo. (C r: digo 03). 

no hay 

Pregunta número 2J con respecto a esta pregun-ta se 

nota a simple vista que ,el gobierno no ayuda en ninguna 

forma o sea que no realiza ningún tipo de apoyo, c6digo 

04 de respuesta. 

Pregunta número 3) se observ6 también que e 1 apoyo que 

da la población hacia las tradiciones' artísticas es poco, 

debido a la falta de interés y conocimiento hacia las 

costumbres, ~6di90 (02) de las respuestas. 

- Pregunta número 4 J con respecto a la forma en que ayuda 

la población a las tradiciones artísticas, la mayoría 

de respuestas sostuvieron que no hay -apoyo, c6digo (03), 

raras veces manifiesta alguien tener algún apoyo. 

Pregunta número 5, con respecto a la publicidad que 

da el gobierno hacia la tradici6n, se manifiesta de una 

manera ge~eral,que no existe, código (09). 

Pregunta número 6, con respecto d la publicidad que 
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hacen las personas y empresas particulares al gobierno, 

en pro del arte y tradiciones, la gran mayoría minifest6 

que no existe dicha publicidad, código (09).pero manifesta-
j 

ron~ algunas raras veces se hace por medio de la radio 

~ y T.V., Código 03. 

-Pregunta número 7) con respecto a la protecci6n que el 

gobierno ca a sitios y ruinas arqueo16gicas, se contest6 

de una manera bien general) que no hay ningún tipo de 

-- - -
protecci6~ ni mantenimiento)C6digo (04) . 

- Pregunta número 
.. 

8 .. la mayorla contestaron que casi nadie 

recibe enseñanza de tradiciones y costumbres) Código ( 10)i 

pero en algunas zonas donde las tradiciones han tenido 

mayor aceptación J si la reciben algunos, pero son }'X)cos . 

(Código 01). 

- pregunta número 9, el número de personas con habilidades 

tradicionales y costumbres es muy reducido) C6digo (Ol~ 

a tal grado., que se corre el riesgo de _ que estas personas 

al morir, ya no van a existir personas que se preocupen 

por la enseñanza del arte en general. 

Pregunta número 10J con respecto a la asistencia del 

público a apreciar las presentaciones artísticas tradicio-

nales, manifestaron que esta es buena, C6digo (03): pero 
:t 

en el caso de los IZalcos es excelente.(C6di~n 01). 
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Pregunta número 11, con respecto a las visitas a lugares 

arqueológicos de la comunidad, contestaron que son raras --
1 as vis i.ta~.: ; Código (O 3)) so lamente por épocas las visitan 

con regularidad (colegios y extranjeros a la comunidad). 

- Pregunta número 12 , sobre el aprecio hacia las costumbres) 

tradiciones artísticas por los miembros de la comunidad, 

se contesta de una manera muy general;que debido ainfluen-

cias extranjeras la podemos situar en término regular, 

código (04). 
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7.5 Análisis Descriptivo General 

El estudio de la informaci6n obtenida, tanto por el cue~ 

tionario, pO.r las cédulas de entrevistas y por la observa-

ci6n ordinaria; permite deducir con mayor seguridad, los s~ 

guientes aspectos de la educaci6n no formal, desarrollada -

en programas de ar te popular. Al observar los indicadores -

de las variables independientes y dependientes, de las dos 

hip6tesis; (hip6tesis "a" e hip6tesis "b") se ve una clara 

similitud entre ambas, de ~a manera siguiente: 

Hip6tesis "a": 

La educaci6n recibida por el artista, 

a través del sistema educativo no for 

mal que desarrollan los programas de 

arte popular, es dependiente del apoyo 

económico y mm'al por parte del Estado 

y la sociedad hacia el artista nacional. 

. V.l.: V.D.: 

Apoyo Econówi Educaci6n no formal re 
co y moral cibida por el artista-
al artista. 

Indicadores: .' . Inn icadores: 

.Nírer:o CE cmt:r:a .. ·MíTero CE ~. 
ta::'.i.aff; • 

Hipótesis "b": 

La educación popular, a tra 

vés, del sistema educativo no 

formal, que desarrollan los 

pre;.::iramas de arte popular es 

dependiente a la pronnci6n y 

reproducci6n por parte del 

Estado y la sociedad, de las 

tradiciones artísticas. 

V. l.: 

P.t:mo:::ifuy~ 
prcrl ro fu ce 
traii c:i m=s~ 

V .D.: 

la mi r:a::i fu -
r:q::ular ID fC!:. 
.ffB3:-;--

Irdica:bres : 

- P.r:es:nta::::ic 
CE traiicicres. 



Continuaci6n de indicadores de : 

V.1. : 

-Publicidad 

realizada. 

V. D. : 

- Aceptaci6n 

... Venta de pr~ - Identificaci6n 

ducciones. 

_ Ingreso. - Asistencia 

V.1. : 

:" Publicidad 

Realizada. 

- Protecci6n 
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V. D. : 

- Aceptaci6n 

- Identificaci6n. 

_ Contribuci6n _ Asistencia. 
Económica. 

Por lo tanto, al referirse en forma general, se 

consideran ambas hip6tesis con esa similitud de indicado-

res; asi por ejemplo, el número de contrataciones firmadas 

como artista y el número de presentaciones realizadas, 

observa en el cuestionario, a través de las preguntas 

número 9 Y 15, un promedio de 7 a 12 contratos y presenta-

ciones durante un mes. Las entrevistas en el sector admi-

nistrativo y empresarial, produjeron una mayoría de afirma-

ciones, de que los contratos y las presentaciones realiza-

das, son de 13 a 20 (ver preguntas No. 1 Y 7 de cuadro 

No.2 y No.19 ) i más durante la observación, se pudo estimar 

que este último dato, es real para los artistas que poseen 

cierto reconocimiento nacional, no asi para la mayoría 

de artistas; por lo tanto, el dato obtenido por la encues-

ta, se apega más a la realidad, preguntas No. 9 y 15) que 

proveyeron un número de 3 a 12 contratos y presentaciones~ 

La observac i6n de oportunidades dadas a las tradiciones 
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artísticas i disminuyen cada vez, hast.a el grado de que 

al público le parece motivo de rareza; pudiendose apreciar, 

el estado de subsistencia que vive el artista popular, 

en detrimento de su formación integral. 

En los indicadores, publicidad en f avor del artista 

popular y la aceptación del arte popular, por parte del 

pueblo; se observa, que el cuestionario refleja un 15.58% 

publicidad en favor del artista, según la pregunta No.12, 

y una promo:i6n de 1.73%, por parte del gObierno y un 

76.62% por e ntidades 
I 

Y personas particulares al gobierno 

(Ver pregunta No. 11 del cuestionario); además una acepta-

ci6n excelente de su trabajo artístico, según el 44.59 % 

de la pregunta No. 14 del cuestionario. Las entrevistas, 

observan que no hay publicidad en f avor del artista; 

de acuerdo a las preguntas número 3 y 4 de la cédula 

de entrevista pasada a empresarios y administradores 

del arte, (cuadros #2 y 19) quienes también atribuyen 

una buena identificación del público, con el arte popular 

(Pregunta número 10 del cuadro # 2 Y 19 ). La entrevista 

pasada al sector idóneo, con las preguntas 5, 6 Y 12 

(cuadro resúmen ~O), reflejan igual afirmación; para 

la publicid.:td y la aceptación del arte. A través de la 

observación, se verificó, un mínimo trabaj o publicitario 

y una promoci6n realizada en beneficio del sector que 

la realiza y no en pro del arte en sí; para el desarrollo 
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de la educación no formal y una aceptación del te-; 

por parte del pueblo, condicionada por la influencia 

del arte mex :.cano y norteamericano. 

Los indicadores, ingreso percibido por el artista 

y la asistencia del público, a las presentaciones artísti-

cas populares; presentan en el cuestionario, según las 

preguntas número 13 y 16, un ingreso de subsistencia, 

es decir, regular; de acuerdo al 65.37%; y se contradicen, 

por su autoestima, al decir que la asistencia es excelente, 

I 

según el 49.35%. Las entrevistas hechas a los estratos 

administrativo y empresarial (Pregunt a s número 5 y 8, 

cuadro re ;3umen No. 2 Y 19 ), muestran que el ingreso, se 

considera regular por ambos y la asistencia se considera , 

regular por el sector administrativo y muy buena, por 

el estrato empresarial. El sector idóneo consideró bueno 

y regular ambos indicadores respectivamente, según las 

preguntas 2,3 Y 10 (cuadro resumen # 20); más el contacto 

directo con el rol artístico, observa un ingreso mínimo, 

dada la escasa contratación de sus servicios artísticos, 

ocasionada por la deficiente aceptación del artista popu-

lar nacional, a excepción de temporadas festivas. 

Para los indicadores, venta de grabaciones u obras 

y la identificación del público con el arte popular; 

se vé en el cuestionario (Preguntas número 10 y 14), 

, 
una demanda del trabajo artístico, del 95.67 %, unicamente 
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por parte de personas particulares al gobierno y ninguna 

demanda por parte del gobiernoi ademas, presenta una 

aceptación excelente y muy buena. Los empLe::oa.rios y admi-

nistradores, manifiestan, que la d e manda del trabajo 

artístico, sólo se ve en personas ajenas al gobierno 

y que la id e ntificación por parte del p úb lico, es buena 

(Pregunta número 2 y 10 de los cuadros 2 y 19 ). El sector 

idóneo, observa una demanda buena y una identificación 

regular (Preguntas número 8 y 12) cuadro resumen #20). 

A través de la observación, pudo constatarse, que la 

demanda es deficiente y que el pÚblico se identifica 

mas con los artistas extranjeros. 

En general, pues, la situación socioeconómica, a , 

la que está condicionado el artista popular) no permite 

el desenvolvimiento satisfactorio de su f ormación integxaLi_ -

de capacitaCi6~1 de humani zQción, de identificación artís-

tica nacional y la producción de obras, lo cual está 

limitando significativamente, el desarrollo educativo 

no formal de la sociedad salvadoreña. 
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7.6 Prueba . de las Hipótesis por Medio del Coeficiente de -

Correlación Q de Kendall y el Ji cuadrado. 

I"r 

7.6.1 Prue';.)a de la Hipótesis "Ha": La educación recibida por 

el artista, a través del sistema educativo noformal, que des~ 

rrollan los programas de arte popular, es dependiente del apQ 

yo económico y moral/por parte del Estado y la sociedad/hacia 
IJ 

el artista nacional. Se relacionan las pregunt ~ s número 9 y 

15 del cuestionario} (ver anexo No. 3-C) en el primer cuadro; 

los números 12 y 14 del cuestionario}en el segundo cuadro y 

los números 13 . y 16, siempre del cuestjonario, en el tercer 

cuadro; en las cuales los c6digos correspondientes a las pr~ 

guntas se conjugan de la manera siguiente: Excelente, muy -

' 1/ " bueno y buenoJse resumen en la categorfa aceptable. Regu--

lar, necesita mejorar y no hay, se resumen en la categorfa -

I I '1 no aceptable. El número de contrataciones y de presentacio--

" 11 nes, se resume en dos grupos, asi, el primero de o a 12 y el 

" " segundo de 13 a más contratos o presentaciones. 

Esta conju~aci~~ se realiza, debido a que se calculará 

el Q de Kendall¡ para un cuadro de dos columnas y dos filas. 

(ver página 65: "]?erspectivas de Análisis') . 
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CUADROS DE CORRELACION 

Cuadro No. 21 

Variable Lepe ndiente: 

Educación reCl 'bida por el 

és del artista a trav sistema 

educativo no f ormal. 
" .. . . ~ .. ~-

Pregunta 15: 

Número de pre sentaciones -

realizadas E.:n un mes como 

Cuadro No. 22 

Variable Dependiente: 
,Educación recibid.a por el ~ 

I artist- a través del sistema 

~p:b(:::vo no formal. 
:e:lunta 14. l>o2pta:ién cE las pro 

artísticas ror ¡::mte cEl
l:iro. 

Variable Independiente: Apoyo 

económico y moral por parte d e l 
, 

Estado y ! la~ ;sociedad al artista nacionaL 

Pregunta 9: Contrataciones firmadas du - .. -'-.- -rante un mes. 

De O a 12 13 o Irás 'JUl7lL 

d30a12 200 17 217 

13 o Irás 1 13 14 
I 

'1OI7\L 201 30 231 

, , 

-

Variable Independiente Apoyo econó-

mico y moral por parte del Estado y la 

sociedad al ar'l: ista nacional. 

Pregunta 12~ ¿Como estima la promoción 

en favor del Arti.::; La';: 

--
Aceptable No Aceptable TOTAL --

la.=ptable 115 59 174 

l\b 

kEptable 24 33 57 
'IOrAL 139 92 231 J 



Cuadro No. 23 

Variable Dependiente: 

Educación recibida por e¡ ar

tista a través del sistema -

educativo no formal. 

Pregunta No . 16: 

Asistencia del público a 

las presentaciones artí~ 

tJ4 

Variable Independiente: 

Apoyo económico y moral por parte de l 

Estado y la sociedad al artista nacio

nal. 

Pregunta No. 13: "Utilidad obte

nida por presentación" 

Aceptable No Aceptable TOrAL 

116 51 167 

l'b 
Po:ptable . 21 43 64 

Total 137 94 231 

ticas. L-_________________________________________________________________________ ~ 

Cálculo Q de .I\endall 
\, Ha '1 

Para el cuadro de correlación No. · 21 según la siguiente 

Fórmula: Q AD - BC , los datos corresponde así: 

AD + BC 

Total 

A = 200 B = 11 217 

C = 1 D = 13 14 
.-

TOTAL 201 30 231 
-
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SustitUYEndo, queda: Para el cuadro No. 21, 

Q_ (200x13) (17x1 ) 

(200xL3)+(l7x1) 

Q_ 2600 - 17 

2600 + 17 

Q _ 2583 _ 0;;987 ~ 0.99 

2617 

Para el cUé',dro: No. 22, 

Q _ (l15x33) - (59x24) 

.( 11 5 x 3 3) + ( 5 9 x 2 4 ) 

Q_ 3795 - 1416 

3795 + 1416 

Q_ 2379 _ 0.456 =:::,0.46 

5211 

Para el cuadro No. 23, 

Q _ (116x43) - (51x21) 

(116x43) + (·51x21) 

Q 4988 - 1071 

4988 + J.071 

Q _ 3917 -0.646 -,0.65 - -----
6059 
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Los coeficientes calculados,reflejan una alta asociación e n-

tre las variables,. ya que son: Q = 0.99, para cuadro No.21; 

Q= 0.46, para cuadro~~; y Q = 0.65 para cuadro 23¡ de las -

cuales se obtiene un promedio de Q = 0.70. 

Para verificar si esta relaci6n es significativa se aplica la 

prueba del Ji cuadrada: 

2 2 
Xc = <" (fa-fe) 

fe 

Donde: fa frecuencia observada 

fe frecuencia espera da 

Cuadro No.24 Ji Cuadrada 

Para el cuadro de correlación No. 21 

Fa Fe .. Fa - Fe (Fa - Fe ) 2 (Fa - fe)2 

I 

200 tjt + 

17 28 -

1 
, 

12 -
_. 

13 2 + 

1 1 121 

---
11 ni 

11 121 

11 121 

fe 

0.64 

-- 4.32 

10.08 

60.5 

f=75.54 

X2=75.54 c I 

--
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El cálculo de Fe del cuadro de correlaci6n) se hace con la 

fórmula: Fe n1.n~, correspondiente a un cuadro de dos -
N 

filas y dos columnas as1: 

Cuadro No. 25 

A 

C n 2 

n 3 N5 

Cuadro No. 25-A 
Sustituyendo: 

200 

1

189 17~ 

1 

~ 
13 12 

201 30 
- -

217 

14 

231 

Por ejemplo en la casilla A, Fe nl . n3 , se obtiene as1: 
l-1 

Sustituyendo: fe 217 x 201 188.8 189 

231 

Cuadro No. 26 Ji Cuadrada 

Para el Cuadro de Correlaci6n No. 22 

-----
I 2 2 Fo Fe Fo-fe (Fo - Fe) (Fo -Fe) 

fe 
.. -

115 105 1,0 100 0.95 

59 69 -10 100 1. 45 

24 34 -10 100 2.94 

33 - 23 10 100 4.35 
-

9 . 69 
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Cuadro No. 2~ Ji Cuadrada 

par3 el Cuadro de Correlaci6n Número 23 

-

Fa Fe (Fa - Fe) (Fa - Fe)2 (Fa - Fe) 2 

Fe 

116 99 17 289 2.92 
-

51 68 -17 289 4.25 

21 38 -17 289 7.61 

43 é:6 17 289 - 11-;-12-

2 2 , Y x2 Como la Ji cuadrada son : X = 75.54, X = 9.69, c = 25.90; 
c1 c2 3 

resultan ser mayores o sea que estan a la derecha de la Ji cuadra 

da te6ricaJx2~ = 3.84 (ver anexo No. 4);que se obtiene a grados_ 

de libertad = gl = (C - 1) (F - 1); sustituyendo, gl = (2 - 1) 

(2 - 1), para un 95% de nivel de confianza, donde: 

gl = grados de libertad, 

C - No. de columnas y 

F = No. de filas. 

Se puede afirmar, que la educaci6n recibida por parte del ar-

tista atrav[s del sistema educativo no formal, que desarro--

llan los prngramas de arte populas ES DEPENDIENTE del apoyo 

~con6mico y ¡noral¡ por parte del Estado y la sociedad J hacia_ 
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el artista nacional; ya que/la Asociación promedio de Q=0.70 

entre las variables) es significativa, con 0.95 de _E.iYsD_ d-e- -

confianza, n.05 de posibilidad de error y un 0.10 de pr~ 

cisión; por lo que se rechaza la hip6tesis nula "Ho" y se aceE 

ta la hip6tesis alternativa "Hin. 

7.6.2 Prueba de la Hipótesis "Hb". 

Hipótesis: La educaci6n popular, a través del sistema edu-

cativo no formal, que desarrollan los programas de arte popu-

lar/es dependiente a la promoci6n y reproducción/por parte -

del Estado y la sociedad, de las tradiciones artísticas au--

tóctonas. 

Para obtener el Q de Kendall~ en la Cédula de entrevista del 

sector ar.tístico)de informant~id6neos (arte de costumbres -

y tradiciones artísticas, anexo 3-A); y así obs e rvar la mag--

nitud de la asociaci6n, entre las variables J se relaci-·on-a-roú ·-las 

preguntas de la manera siguiente: La nümero 1 con la 8, la 2 

con la lO, la 3 con la 9, la 4 con la 6, la nümero 5 con la 

nümero 12 Y la 7 con la 11; en las cuales, los códigos de las 

respuestas se han conjugado en dos;ya que uno de ellos/expr~ 

sa la no existencia del aspecto sondeado y los demás seña-

lan su exis~encia. 



Variable Dependiente: 

Educación popular, a 
travez del sistema -
educativo no formal, 

que desarrollan los 

Programas de Arte p~ 
pular . 

Preg. NQ 1 Apoyo Gu

bernamental a las -
tradI c iones artlstl-

cas o 

Pr .y. 2 Tino de apo
yo que da el Gobier
no Preg. Nº 3 apoyo 

del pueblo a las t~~ 
diciones artísticas. 

Preg. NQ 4 Tipo de ! 
poyo 4ue da l a pobl! 
ciOn. Preg. 5 Tipo 
de publicidad que -
hace el gobierno. 
Preg. NQ 7 Protección 
gubernamental a los si 

tios arqueológicos. 
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CUADRO N° 28 

Variable Independiente: Promoción y repro

ducción, por parte del Estado y la sacie-

dad, de la 3 tradicion~s artísticas autócto 
nas. 

PregullLó tl 9 8: Nº de personas que reciben 

enseñanza de tradiciones. 

Pregunta NQ 10: Asistencia de público a -

presentaciones artísticas. 

Pregunta I ~º 9: Nº de personas con habi 1 i--

dades de Lr 'aJiciooes artísticas, en la co-
munidad. 

P:'egunta Nº 6 Publicidad a las tradiciones 

artfstica ~ ;, hecha por personas ajenas al g~ 

bierno. 

Pregunta flº 12 ApreC'lo a las costumbres y 

tradiciones artísticas, por la comunidad. 

Pregunta NQ 11 Visitas de Salvadoreños a -
los sitios arqueológicos. 

- SI NO TOTAL 
SI 5 1 6 ,_.-f-, 

~Q 1 S 6 

TOTAL 6 6 12 

NOTA: El orden presentado, de las pregLntas, es debido a su correlación res 
pectiva , ti 1 con # 8, # 2 con # 10, asi sucesivamente. 



Q de Kt~ n dd 11 
Para e l cuadro: NQ 28 

--- .---.--+--------.----t 

A :;; 5 B = 1 6 -------------+---------
e D -- 5 6 

6 6 12 

Q = ..1>lL:--ªI; Sustituyendo: 
AB + Be 

Q = (5x5) - (l xl) 
(5x5) + (Ixl) 

Q = 25 -- 1 - ---
25 + 

Q - 24 :: 0.9 

26 

Q :: 0.9 

, , 
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El Q : 0.9. refleja una alta relación entre las variables o sea que la 

educación popular, a través del sistema educativo no formal, que desa

rrollan los programas de arte popular; no es inde~enjiente, de la pro-

mo iOn y reproducci6n por parte del Estado y la sociedad, de las tradi 

ciones y costumbres artísticas aut6ctonas. 

Para verificar si la relaci6n anterior, es significativa o no, se cal-

cula a continuaci6n, La Ji cuadrada: 

X2 =~ _ ( Fa _. Fe) 2 

Fe 



CUADRO Nº 29 

JI CUADRADA PARA EL CUADRO Nº 28 

'-r-' 

Fo Fe Fa - Fe ( Fa - FE: 
___ o -
_ . ....5... ___ . 1 ? ._ ... 4-

3 -2 4 -_._-_._. _. ._- '--'---' _ . 
1 3 -2 4 

.-f-. 

5 3 2 4 ----

~. - Ji Cua C:r ada 

El J i cuadrada refleja lo siguiente: 

X 2 
C 

5.32 

112 

)2 ( Fa - Fe )2 

Fe 

1 33 

1.33 

1.33 

1.33 

5.32 

x:'. = 3.84: Ji cuadrada teorica, encontrada en base a grados de libertad, 

gl = 1 Y un 0.95 de nive l de confianza. (Ver anexo NQ 5). Como la x2c,_ 

es nldyor; es dec i r que cae a 1 a dereche\ de x!c ' ( ver anexo Nº 4 ), en-

tances se recha za le. hip6tesis nula 11 Ha ".- Y se acepta la hip6tesis al-

terndtl va 11 tJi \1 permitiendose decir, que la asociaci6n de \1 0 .9 11 entre 

l as varia bles, es real y no se debe a la casualidad, o sea que, la Educa-

c1 6n no forma l , desarrollada en progralllas de arte popular, es dependiente
l 

de la pronloci6n y reproducción, por part e del Estal'O y la sociedad, de --

las tradiciones y costumbres artísticas. 



CAPITULO VIII 

, 
8. ANALISIS E INTERPRETACION EDUCATIVA DE LOS RESULTADOS. 

8.1 Estudio Referido a la Información Obtenida en los 

Estratos Ejecutor, A dministrativo y Empresarial del Arte 

Popular a Través de las I!:'écnicas de la Encuesta y l-a--Entre-

vista. 

Las ciencias sociales, han explicado ya, cómo el aspec-

to económico es determinante en el desarrollo social. La 

Educación No Formal por consiguiente está en dependencia 

de la situación socioeconómica¡ específicamente, la educa-

ción no for~al desarrollada en los prQgramas de arte popu-, 

lar en El Salvador, presenta el siguiente condicionamiento, 

según los datos recabados a través del cuestionario pasado 

al estrato ejecutor y las entrevistas realizadas a los 

directivos y empresarios del arte, esa situación es: 

En su mayoría el artista popular se desarrolla en 

un ambiente educativo no adecuado a su situación de avanzada 

ante el público, como lo afirma el Sr. Lito Barrientos, 

actual dirLqente del CONGRAS (Consejo Gremial de Artistas 

Salvadoreños): "Debe superarse la calidad humana del artis-

ta, a través de la aprehensión de una CUl1:.Ura general ¡ 

el artista cebe darse como tal y como persona para que 

sea apreciade ". Esta afirmación observ;:, que el artista 

113 
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salvadoreño en su mayoría se ha preocupado solo a practicar 

una habilidad artística, olvidando su formación de cultura 

general humanística}que debe ir acorde a su desempeño artís

tico. La preocupación expresada en las anteriores frases 

coincide con las afirmaciones de otros dirigentes, por 

ejemplo, el Sr. Arístides Samper, Secretario General de 

SGACES (Sindicato Gremial de Artistas Circenses de El Salva

dor), e xpresó el deseo de establecer una biblioteca, del 

sindicato, la cual contribuye a la formación de los afilia

dos y por consiguiente al arte circense, el Sr. Nicomedes 

Vides Guillén sostiene que es condición para ser afiliados 

a SGAV, . Sindicato Gremial de Artistas de Variedades, del 

cual es Secretario General, la profesiqnalización del artis

ta, así también el Sr. Modesto Antonio Peña, Secretario 

de Conflictos de SGAMS (Sindicato Gremial de Artistas y 

Músicos Salvadoreños), expresó su pr~ocupación de que: 

"Ahora no existe una escuela con visión profesional en 

la formación de los músicos salvadoreños, es decir una 

Universidad :le Música". El sector empresarial dejó ver 

que el desempeño artístico efectivo, necesita una formación 

artística y cul tural, constante; así lo manifiesta el Sr. 

Carlos Alvarez Pineda (Aniceto Porsisoca), el Sr. Mauricio 

Bojorquez y la Sra. María Teresa Moreira (Doña Telesfora 

y Pánfilo A Puras Cachas). Conscientes de esta problem~tica, 
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ASTAC (Asociación Salvadoreña de Tra bajadores d e l Arte 

y la Cultura) I está desarrollando programa s de capacitación 

a las comunidél.des y asociaciones que lo sol ici ten I según 

lo informó Chicho miembro de dicha socieda d. Toda esta 

información se ve reforzada por los re s ul t a dos obtenidos 

por el cuestionario pasado al estrato ejecutor, el cual 

en la pregU!lta número nueve proveyó que un 9.09 % de artistas 

no estudi ó, el 27.27 % realizó primaria incompleta, el 22.94 % 

completó la primaria, un 21.21% ha dej a do incompleta la 

secundaria; unicame nte el 9.09 % ha terminado el bachillerato 

o ha estudi a. do una carrera técnica superior uni vers i tar ia 

sin completar sus estudios y un 3.91% posee título universi-

tario. Se aprecia entonces la situaci6Q formativo-cultural 

del artista popular en niveles muy bajos. 

Ahora bien, en cuanto a la situación del proceso de 

, transmisión de las h a bilidades artísticas o el perfecciona-

miento de las mismas, se observa un total abandono en tan 

importante área educativa; el cuestionario arroj ó de acuerdo 
I 

a la pregunta número doce, que sólo un 3.90 % de los artistas 

recibe capacitación de parte del sector que lo promueve, 

el 33.23 %, segúnlct pregunta nü¡¡¡sro cinco necesita ocuparse 

en otra actividad, entre empleos, pequeño comercio, pequeña 

industria u oficios para subsistir. 
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Hay otro dato que parece favorable a la Educación 

No formal desarrollada en los programas de Arte Popular; 

es que un 63.64 % de artistas poseen como ocupación a la 

que le dedican más tiempo, la actividad artística; más 

al compar 3. r con los datos obtenidos en las entrevistas 

y la observación ordinaria, se tiene que el artista aprende 

por su propio esfuerzo, no hay escuela, aún el sindicato 

mismo, según palabras de un artista, 11 se ha convertido 

en una ofic :.na que unicamente sirve para la contratación 

de los artistas"; a eso llega el artista a l a oficina del 

Sindicato, a obtener alguna oferta de trabajo; y no a reci

bir los beneficios de capacitaciones que se coordinan; 

para la profesionalización artística. Cada artista lucha 

individualmente, sin conciencia colectiva, solo se da el 

intercambio de ideas entre los pocos que visitan periódica

mente la oficina del sindicato; según lo afirma el Sr. 

Nicomedes Vides Guillen (SGAV)," No hay escuela, lo que 

se hace e., intercambiar ideas aqui en el sindicato". El 

Sindicato Gremial de Artistas y Músicos Salvadoreños (SGAMS), 

al cual estan afiliados, trios, orquestas, solistas y maria

chis, tiene locales en los cuales los miembros de cada 

mariachi se l e unen a practicar; no obstante es una práctica 

de imitación a otros artistas, según testimonio: "Un trio o 

mariachi tiene que imitar para poder vivir, ya que el públi-
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co, solo pide canciones ya conocidas" 3JU f dándose una al ie-

nación extranjerizante del arte popular . 

Aquí es donde está la incidencia del apoyo moral y 

económico del artis ta popular ¡ por parte de la sociedad ¡ 

para que el artista desarrolle Ulld ide ntidad artística , 

ya q u e , en pl".imer lugar se le solicita imitación y no su 

obra, su creación¡ en segundo lugar, se da mayor publicidad 

a los artistas extranjeros, se obtiene que : " En los periódi-

COS f la radio, la televisión y hasta en los rótulos I los 

espacios son más grandes y en mayor cantidad si se refieren 

a un artista extranjero" 32) . Esto tiene C'C'rnr¡ resul tado 

que la identificación del público al artis t a , carece de 

identidad nacional y los r epresentant es de los sindicatos 

(Estr ato Administrativo) I manifiestan la preferencia del 

públ ico al Arte Mej icano, ya sea en música y en circo, 

a tal grado que e l Sr. Modesto Peña narró como anécdota 

que: 
"Llegó Lllcia Méndez a El Salvador y como artis ta -
Nacional invitado estaba el trio "Los Peregrinos", 
cuando (~stos se presentaron, los aFlausos fueron -
mínimos; pero al presentarse Lucia Méndez y comen
zara a dar su curriculum, el público inundó de -
ap lausCJ s ¡ a pesar de que la calidad era equi tativa". 

3 u Entrevista personal con el Sr. ~1cx:lesto l'illtonio Peña, secretario de 
Conflictos del Sindicato Gerencial de Artistas y Músicos Sal
va'::'oreños , SGAMS. 21 de noviembre de 1990. 

39/ En esto coinciden todos los dirigentes y artistas entrevistados . 



118 

La i.ncidencia de l púb l ico en la preparación técnica 

y profesiona l del a rtista, es t an importante y en El Salva-

dor s e ve su a u sencia a l comparar con o t ros p ueb los, por 

e j emp lo se ti ene q u e : 

"Un circ.o se presenta en El Salvador y ofrece un 
espec tác ul o sin es tética ni ética , presenta ani 
males sin arreg lo, usa un vocabulario descuid ado , 
y a ún ¿.s i el público sigue lleg=m:b, no s uc ede as i 
en Cosca Rica, ahi el públi co ll egará el p rimer -
d í a , pero al siguiente d í a no ll ega y los medios 
de comunicación inician la censura correspondien
t e 11 4 ü / 

Esto demues tra e l escaso apoyo moral , a l artis t a y nin-

g una exigencia para q ue este se profesionalice , produ zca 

ob r as y gen e r e una identidad a rti s tica , la cual se dis tinga 

de ot.ros p ueb l os, como lo s esfuerzos logrados po r e l Sr . 

Paquito Pa laviccinni, "q ui e n p roveyó un ritmo musical , basado 

e n l os sones autóctonos, e 1 cual es el xuc , ritmo q u e 

po s een l as obras, " Santana t·1ía ") 11 E 1 carnava 1 de San Mi g u e 1 " 

y " Adentro Co jutepequ e " W. 

Las producciones artísticas que dan personalidad a 

El Salvador) son obra no sólo del esf uerzo individual del 

a rti s ta,aunq ue es t e , s eg ún opinión de un considerable número 

de el l os, tiene parte de responsabilidad ante la si tuación 

40--1Entrevista personal con e l Sr. Francis Fanci, reconocido mago de El 
Sal vador . 13 de diciembre de 1990 . 

4 ~ Entrevista personal con artista "ShovJmaIl" 30 de noviembre de 1990. 
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alienante del arte y su estancamiento de acuerdo a la si-

g ui e nte opinión: "El artista ya no ensaya su trabajo".11/ 

esto deja v e r que e l trabajador del arte mecani za s u actua-

ción y olvida su enriquecimie nto para crear nueVeS aspectos 

d e l arte. Continuando con la responsabilidad social ante e l 

artista, e sta va desde su asistencia a l a presentación del -

artista, la preferencia de sus grabaciones , hasta ayuda ma-

terial monetaria por parte del sector con capacidad de 

hacerlo; e ] gobierno por ejemplo debería p r e ocuparse en 

crear una l egis lación q u e retome el resc a t e de l artista 

popular, "En México p or ej e mplo exis t e una l e gislación, 

q ue obliga a los me dios de comunicación a t e n e r prioridad 

al ar ti s ta Mexicano y este responde a tal ges to aportando 

un porcentaje de su ingreso al Estado" 43 / En El Salvador 

han habido yd iniciativas de prot ecc ión l ega l a l artista, 

las cuales deberían ser decretadas en pro del desarrollo 

d e l arte y la sociedad, por ejemplo se sabe que "hay una 

iniciativa de ley que promueve una publicidad igualitaria 

entre artistas extranjeros que visiten al país y, los ar-

tistas nacional es que lo acompañan" 42 ) , Lo unico que se 

está haciendo seg ún dirigentes de SGAV y SGACES es que 

42 / Entrevis t a personal al Sr. Oscar .-Opus Cit. 

43 / En esto coincidieron las personas entrevista::l:ls quiene s poseen una 
exce:lent e experiencia nacional e internacional corro lo son: e l 
Sr. Aristides Samper (Chirajito) f el Sr. Carlos Alvarez Pineda, 
(Anice to Por Si Soca) y e l Sr. Migue l Ange l . 

44/ Ibid. 
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los circos extra nj eros que visit a n a l país apor t an un por -

c e ntaje de s us ingre so s a es to s sindicdl:.os, e l cual es 

muy bajo. E::;tas acciones d eberí a n ser fortalecidas y no 

permitir la carac t e r i z ación t an p r ecari a que vive - tualmen

te el a rtista popular y por ende s u proceso de e nseftanza

aprendizaje como lo es la situación de inseguridad de vi

v i e nda, un ó4 . 50% a lquila o vive amparado a otra persona 

y un 31.18 % vive e n c asas de adobe , de lámina , madera o 

bahar eque; t ambién como ya se explicó anteriorment e su 

condición c ul:ur a l y ocupacional de un a lto porcentaje 

de arti s tas con ba jo nivel de escolaridad.! e l 36 . 36% no 

completó la p rimaria y el 44.15 % no t erminó la secunda-

ri a ¡ además para subsistir e l a rti s ta y sos t ener a sus 

fam i lias (un 2 1. 21% poseen familias de 6 a más miembros) 

se ven obll_ gados a ocuparse a otra ac tividad p roductiva 

q u e 1 e geneL-e ingreSOs ¡ un 11 .2 3 % • Es t a situac ión es tá 

en r e l ación di r e cta con lo que e l gobierno y la soc i edad 

es t á hacier.do e n favor del ar te pop ul ar , por e j emp lo e l 

73.1 6% ( eri l a p r egunta #9 de l c uestionario) de artista s 

sól o firman de tres a doce contrataciones al mes y q uienes 

demandan s u trabajo son en su mayoría personas ajenas a l 

gobierno en un 95 . 67% en la p r eg unt a #10 d e l cuestionario. 

El gob i ecno no promueve a l ar tista , e n l a p r egunta 

#10 presenta cero porcentaje y e n l a # 11 Y 1. 2 del cuestio

nario , o b t iene solo un 2.16 % es dec ir de cada cien artistas, 
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e l gob i erne promueve únicamente a dos de ellos . La asisten

cia del público es aceptable,el 23 .3 8% la considera exc e len

t e y el 24.24 % muy buena, un 49 .3 5 % l a considera buena 

o regular¡ pero esto se v e claramente l imi t ado po r l a in 

fluencia d e l ar tista extranjero) con quien e l público se 

identifica más, por la alta propaganciél. q u e se le hace, 

ya que seg úr los artistas, e l p úb 1 ico acep·t a s us obras 

en form a excelente y mu y buena e n un 44.59 % Y un 48 . 38% 

afirma que es b u ena o regul ar. 

En cuanto a la u ·tilidad que recibe e l artista no 

ll ega a lo muy b ueno) sino q u e únicamen·t e l e sirve para 

subsistir ; afirmándo l o un 65 . 37 % como bU Gno y r egul a r 

(ve r aná lib .L s de pregunta #13). Toda esta situación socioe 

conómlca en detrimento del artista p opul a r)cond i ciona direc

tame nte el que la enseñanza-aprendizaje del arte p o p ular, 

se encuentre en nive les bajos de aceptación y uc desarrollo. 

Esta situación se ve re fo r zada por l a g u e rra civil 

que se vive en e l país, la cual t ambién l i mita e l mo vimi ento 

del artista ¿entro de l territorio s a lvadoreño y por consi

guien t e sus ingresos y consec uenteme nte s u desarrollo form a 

tivo-cu lturúl-artí s tico, que sea acorde a su posición desta

cada ante e l público. 
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8 . 2 Análisis e Interpretaci6n Educativa de los Resultados -

Sobre e J Sec tor de los Informantes Idóneo s Referent e a 

las Tradiciones Artisticas Autóctonas Salvadoreftas . 

Después de sondear l a información dada por los diferen

tes personas que p ractican arte en El Salvador, se de t ecta 

que 8 1 art e tiene una es trecha relación con l a educaci6n 

de los indlviduos, puesto queJésto ayu da a que el proceso 

de enseñar:za- aprendizaj e se faci lite en e l caso dé los 

inf a ntes y sea más ameno tr~t5ndosc de ado l es centes y j6ve 

nes, pero corno e l ser humano no se ed uca solament e bajo 

situaciones r eg 1 amentar ias, s ino que lo hace en todos lo s 

lugar es donde él se encuentre, e ntonces tenernos q ue la 

educación no formal también juega un papel importante , 

para e l desaJ~rollo de los programas de arte, rrás qLE todo cuando 

ésta se auxi 1 ia de los programas de arte pop ul ar en sus 

diferentes ramas , ya sea en la pintura , música I baile y 

práctica de trad iciones y costumbres. 

En c ua nto a la práctica de tradiciones , se nota que 

la cultura aut6ctona se es t á perdiendo, debido a las muchas 

inf 1 uenc ias extra nj e ras) ya que en 1 a escue la for ma 1 no 

exis ten 5 r' ~as espec ificas que tra t en la situación cultural 

sal vadoref.a y q ue no se l e c::¡.ri j e a ~os estudiantes una 

práctica, respeto, cuido y preferenci a por los valores 
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autóctonos y dejar en segundo luga r los valores culturales 

foráneos. 

Con respecto a las tradiciones y costumbres en El 

Salvador¡ tenemos que de acuerdo a informaciones dadas 

por personcts de una gran credibilidad en lo s lugares que 

se consideran zonas culturales y en otras, t e nemos que 

se nos presenta la situación que estas se están pe rdiendo 

y las personas entrevistadas de domicilio en las áreas 

cultural es autóctonas visitadas , cons ideran que es a causa 

de la falta de conciencia que e l salvadorefto tiene de acuer 

do a su propia realidad, o sea que hay un descuido en las 

Gltimasgenecaciones en cuanto a los orígenes y descenden 

cias de la ra za e ideosincracia salvadorefta, situación 

que en gran medida a venido a daftar la pureza de los pueblos 

autóctonos sa l vadoreños en cuanto a costumbres , ideologías, 

arte y en fin a la forma de vida en general. 

Se observa también que no hay personas en las comunida 

des cu lturales que reciben enseftanza de costumbres y tradi

ciones, a pesar de que en l as comunidades visitadas exis t en 

l as casas de l a cultura) t eniendo como uno de los objetivos 

principales :el divu lgar la c ultur a en todas sus manifes

taciones y en sus diferent es fases cronológicas , pero desa

fortunadamente estas casas de la cultura no logran los 

objetivos propuestos, porque no tienen apoyo por parte 

de la población y limitados por parte del gobierno o sea 
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una de las dificultades que presentan son puramente econó

mic3s y t~mbién carencia de personal, según r eferencia 

de l a Sra . Dominga de J e sGs Siguachi, conocida socialmente 

como Me rcedes Siguachi y On. Juan Sarco, la pr ime r a encarga

d a de ens6fiar la pintura en morro o jícara y descendiente 

directa de l pueblo indígena de 1 za lco, prueba d e e llo es 

q ue a es ta s alturas domina el idioma Nahu a tl y e l segundo 

con una larga experiencia en la mayordomía de las fiestas 

patronales d(: Na hui zalco. 

Tamb ién por testimonio de todos 1 a s in f ormantes idó 

neos entrevistados en las comunidades ind íge nas, entre 

ellas :La sra. Rosa d e l Carmen Olmedo Escob a r (residente 

en PanchiMalco y que domina a perfección la l e ngua Nahuatl) , 

el Sr . Tomas Fernández I también con una l a rga experiencia 

como mayordomo del patrón de San Tiago Nonualco, la Sra. 

Juana T E Jlsun (indígena res idente en 1 za lco), se obtiene 

la informa ción de que las pocas personas existentes en 

las comunidades culturales con habi lidades a rtísticas tradi-

cionales están desapareciéndo, esta situación es probl emáti

ca porque se corre el riesgo de que l as tradiciones cultura

les autóctonas se p i e rda n j?o r compl e to, dada l a situación 

q ue lo s jóvE:ne s de uno y otro 92.XD no quiere n apr e nde r los 

dotes a rtí !:; ticos que estos señore s pu3een y e l problema 

será más grave al morir e stas personas i porq ue ya no se 
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tendria quien es se dediquen a la e ns efia n za de costumbres, 

y tra.diciones autóctona s sa 1 vadorefia s. 

Por .)tro 1 ado ) el púb 1 ico que es e 1 receptor de 1 a 

cul tura de un puebl o y en este caso especifico del arte} 

tie n e q ue apoyar y áceptar Lodo s l os valores cul turales 

salvadorefios , pero la realidad de la situación s a lvadorefia 

es que e n CUdnto a l a asistenc ia a la s present a cione s cultu

rales, e n al g unos lug ares es buena (Panchimalco y Santiag o 

Nonua lco) y en otros es, excelente (I z a lco), de ahí que 

los habita ntes de las comunidades juegan un papel i mportant~ 

porqu e e n ellos está el avance o estancamiento de los valo

r e s c ultur a l es de determinada región . 

Las ruinas que se encue ntran en a 19 unas r egiones de 

El Salvador) son t e stimonio claro que exist.ió una cul tura 

bastante ~delantada en cuanto a arquitectura y a d ifere ntes 

aspectos de las cul turas abor í ge nes, pero e n cuanto al 

cuido y a la promoc ión q ue s e l e hace a e sta s r uinas por 

parte de l a pob lación, es p oc a , situación que no deber í a 

de ser asi! por e l contrario hubi e ra más c uido para Cjue es·tas 

piezas arqu i t e ctónicas se conserven y q ue sean t es timonios 

de lo . q ue fue ron los antepasados. A nivel g ubername ntal, 

t amb ién es poca la protección que éste d a ; par a mantener 

el pa t ri monio cultural salvadorefio. O s ea , q ue fa lta en 

la población sa lvadorefia má s identificación con lo s valores 
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cul turales, y sobre todo en el arte popular , que es del 

pue blo y éste tie n e el d eber d e mante.1erlo y divulgar lo, 

pa r a que l a .=:' costumbres y t radic iones artísticas en la s 

comunidade s sa l vadorefias , nunca se pierdan, segGn t es timo

nio de lo s entrev i s t ados , y a través de visitas a la Pi e dra 

de l a Conquista (I za lco), Pirámide del Taz umal (Ch al chuapa ), 

Templo Sa n An d rés (Sitio d e l Ni ñ o, La Libertad ), I g l esia 

de Panchimalco, l a Casa Pefia de Santiago Nonualco , Ciudadela 

indígena óe Qu e lepa (S an Mi guel), Gruta de Corinto (Mor azán ) 

donde prE.senta g rabados de pintura rupestrp. que muestr an 

la caza de ven ados y jabalies . 

La situación anterior, se da de acuerdo al tipo de 

apoyo , que ti e nen las trad iciones y costumbres por part e 

de la población y el gobierno i o sea, q u e p r acticamente 

es poco e l ¿l POYO que recibe el a rte e n general , y más espe

cíficamente e l a rte de trad iciones s alvadorefias (ver cuadro 

resumen acerca de la información obte nida a través de la 

cédula de entrevista, pasada a informantes idóneo~. 



CAPITULO IX 

9. IDENTIFICACION y JERARQUIZACION DE PROBLEMAS 

En la Educación No Formal desarrollada en Programas 

de Arte Popular I de acuerdo al análisis e interpretación 

de la IDEormación obtenida; se pueden identificar y jerarqui

zar los siguientes problemas: 

9.1 Socioeconómicos 

l . No hay leyes de prote cción al a r tista popular. 

2 . Escasos if!gresos del artista popular J los cuales 

le permiten únicamente subsistir . 

3 . Falta marcada del apoyo estatal y la sociedad 

al arte popular. 

3.1 Escasa publicidad en favor del ar-tista nacional 

en contradicción a la propaganda en favor del 

ar~i~t~ 8xtranj ero . 

3 . 2 El gobierno no demanda el trabajo artístico 

popular a través de sus representantes . 

3.3 Promoción al artista, con beneficios en mayor 

escala para el sector que realiza esa promoción. 

3 . 4 Invitaciones por la televisión y la radio para 

el artista nacional sin remunerac 15n . 

127 
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4. Fal ta de apoyo económico por parte del Gobierno 

hacia el arte de tradiciones. 

S. F al ta de promoción por parte del Gobierno hacia 

el arte de tradiciones. 

6. Descuido de a l gunas ruinas arqueológicas del 

pais por par t e del Gobierno, por ejemplo: La Piedra 

de la Conquista (Izalco), La Casa Peña (Santiago Nonual

co), La Cludadel a de Ouelepa (Sa n Migu e l) y Gruta de 

Corinto (Morazán). 

7,. Escaso apoyo a las casas de l a cultura que exis t en 

en algunas , ciudades y pueblos por parte del Gobierno. 

8. Poco apoyo económico y moral por parte de la 

población hacia la práctica de tradiciones y costumbres . 

9. Pérdida de algunas piezas arqueológicas que perte

necen a l Patrimonio Cultural Nacional. 

10. Poca asistencia de la población a las presen

taciones artistico-culturales. 

11. Ni el Gob ierno, ni la pobl a ción se preocupan 

p or apoyar a todas aquellas personas que- desarroHa:n .tradiciones 

y costumbres, muy pocas por cierto. 

12. iJa población salvadoreña se identifica muy poco 

con los valores culturales autóctonos (al ienación). 
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9 .2 Educativos 

Los problemas socioecon6micos repercute n en la Educa

ción No Formal con la siguie nte problemática . 

l. Los recursos de la Educaci6n No Formal Desarroll a 

da en Programas de JI.rte Poplllar son limitados . 

2 . La Ense~anza a rti stica posee un nivel cultural 

de escolaridad ba j o . 

3. No se coordinan actividades de perfecc ionamiento 

artístico. 

4. E'uerte grado de individual ismo en tre .lOS artis t a s. 

5. El contenido artístico que se transmite está 

caract er i zado por el arte extranjero . 

6. LO~i fi nes de la Educación No Porma l desarrollada 

en Progr am::ts de Arte Popular, responden a l a reproducción 

del si ste~a socia l vigent e . 

7. Debilitamiento org a ni za tivo de l Consejo Gremia l 

de Artistas. 

8 . Dificul tades en cuanto a l logro de fines en pro 

de l arte popula~por parte de los gremios. 
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9 . Sólo un sector . , 
CJre rnl 3. ..L desarrolla . Ec'l ucación 

No Forma l en sus Programas de Arte Popular, los cuales 

tiende n é la transformación social . 

10. El arte y especificamente l a práctica de tradic io-

nes, muy poco se utilizan como una t écnica en e l proceso 

de e nseftanza-aprendi za je, e n e l sistema no f ormal de 

la Educación. 

11. POC)S artistas promueven las tradiciones y costum-

bres artisticas. 



CAPITULO X 

10. CONCLUSIONES 

En base al aná lisis de l a información r ea l i z ado ante-

riormente, p ueden darse las conclus iones s iguientes~ según 

"Ha" La Edl'.cación r e cibida por e l arti s t a a través del 

sist E.. ;na educativo no formal, que de sarro ll a n lo s programas 

de ar t e popular~ es dependiente del apoyo mora l y económic~ 

por parte del Sstado y la sOGi edad al artista nacional. 

l. La educación no formal desarrollada en programas de 

Arte Popular en El Salvador (EN F' /PAPES l lJres e nta l as 

caracteris t icas siguientes: 

al Fuerte grado de indiv idualismo, e n lo s escasos mome n-

tos de práctica) en preparación de su trabajo 

por pa rte d e l artista popul ar . No hay escuela y 

no f:1 e coordinan activ idades de perf e ccionamiento) 

ni s iqui e ra por parte de l sindicato. 

bl La l1Iisma causa de que no existen ac t ividades e duca-

tivas colectivas~impide l a tr a nsmi sión de habi l i -

dades a rtisticas satisfactoriamente) a tal grado 

que sclo un 3.90% d e los a rtista s ,rec ibe capacita-

ción artistica o de cultura ge n e r al. 

1 3 1 
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cl La enseñanza artística, por parte de los artistas, está 

impregnada del bagage cultural formativo, equivalente 

a una escolaridad considerablemente baja, el 9. 09%, 

no estudi6 y el 71.42%, no termin6 la secundaria y que 

de estos,el 27.27% ni siquiera termin6 la primaria. 

d) No h a y técnicas definidas de arte popular,consecuentemen-
.-

te tampoco,en la enseñanza-aprendizaje de este. 

e) E 1 contenido artístico que se transmite, está caracteri-

zado por el arte Mexic aro, Estadounidense y Caribeño, 

específicamente en el arte circense y musical. 

f) Los fines de la Educaci6n No Formal desarrollada en 

~rogramas de arte popular en El Salvador, responden 

a la reproducción del status quo, la mayoría de dirigen-

tes gremiales, sostienen que su hacer es independiente 

a la política y los artistas mismos manifiestan,que 

no pueden estar en contra de quienes los sostienen, 

(la clase dominante) . 

g) Los recursos de la Educación No Formal desarrollada 

en programas de arte popular en El Salvador, son limitado~ 

dada la mala promoción estatal}l.73%)y que un 76.62% --

de promoci6n la efectúa la empresa privada, quienes 

velan primordialmente por sus intereses parti-
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culares, as! lo afirma un dirigente gremia~ "Los empresa-

rios invierten en orquestas. porque a los müsicos pueden -

pagarles un sueldo, que s610 les permite sUbsistir,mien--

tras que ellos se quedan con la mayor parte del ingreso"i2.1 

h) Existe un sector art!stico,que a pesar de la caracteriza

ci6n mayoritaria de la Educación No Formal desarrollada 

en Programas de Arte popular en El Salvador tradicional, 

posee fines, contenidos, técnicas que tienden .a la ruptu-

ra del status-quo. 

2. La anterior caracterizaci6n de la Educaci6n No Formal desa-

¡rro,llada en Programas de Arte popular en El Salvador,es el 

reflejo ,inevitable de la situaci6n socio-econ6mica del artis 

. ta popular, que se manifiesta por los siguientes aspectos: 

al Falta marcada del apoyo estatal al arte popular. 

b) Escasa publicidad en favor del artista popular,lS.S8%jen 

contraposición a la gigantesca propaganda a los artistas 

extranjeros que visitan al país, limitando la asistencia 

y la aceptación del público en favor del artista popular 

nacional. 

45/ En esto coinciden al menos tres artistas entrevistados, dos de -
elles .di.r:igentes gremiales. 
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c) LOf3 ingresos solo permiten al artista , subsistir r 

el 65 . 37% lo afirma según pregunta #13. 

d) El gobierno Central o local no demanda el trabajo 

del artista popular dado que s us instituciones 

fo rman grupos artísticos de sus empleados . 

e ) 1.ét empresa privada es quien demanda más el trabajo 

artístico)junto a personas partic ulares al gobierno) 

sumando un 96.67% . 

f) En la promoción al artista, se ve que el gobierno 

lo hace en un 1.73 %. La empresa privada y personas 

particulares al gobierno lo hace n en un 76 . 62%. 

No obstante J la promoción es insuficiente) ya que 

según la pregunta número 12 , la promoción que 

más se hace es contratando al artista~en un 56.71 % 

y según todos los artistas entrevistados, muchas 

veces 1 a tel evisión y 1 a radio lo s da a conocer, 

pe.ro si van a realizar presentaciones gratuitas. 

g) E,<iste, según los artistas una considerable acep

tación de sus obras artís ticas por parte del 

~ablico , un 44.59 % sostiene que la aceptación 

es excelente) y muy buena; y un 49 . 35% sostiene 

que la asistencia a sus presentaciones es también 

excelente y muy buena. 
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La c ual se v e e mpañ a da por l a a li e fl rUtte propaga nd a consu -

mis t d d e l arte e xtranjero . 

h) liN o h ay l eyes de protección a l a rtj sta " 4fi/ situación 

que genera anarquia,en la producción y adquisic ión d e las 

obras a rti s ticas . 

3. Se r echa za l a hipótesis nula, corres pondi e nte a "H a " o sea -

que se aprueba al q ue , la Educación rec ibida po r e l artista 

a travé s de la Educación No Formal desarrol l ada e n Progr~ 

mas de Arte Popular en El /Sa l vador, es d ependient e d e l apoy o 

mora l y económico,por part e del Estado y la soc i edad, h ac i a 

e l artista popul a r, ya qu e a l r e l ac iona r las preguntas 15 y 

9 se obtiene un Q = 0 . 99 , e n l as p r eg untas 14 y 12 se obti~ 

n e un Q =0 .4 6 Y en las preguntas 1 6 y ]3 se obtie ne un 

Q = 0. 6 5; es decir un promedio d e Q 0.70¡0 sea que entre 

ambas variables existe una a lt a asoc iac ión. El Ji cuadrado 

calculada)C0~~pspondi e nte a cada Q, da ma yor a l a Ji cua dra 

do teórica asi: 

Para Q 0.99 x2 75.54 
c 

Para Q 0.46 x2 9. 69 y 
c 

Para Q 0.65 x2 25.90 
c 

Siendo la Ji cuadrado teórica 3 . 84 I par a un cuadro -

46/ Lo manifiestan los dirigentes gremiales y los empresarios artisti
cas entre ellos el Sr. Lito Barrientos, Sr . Car l os Alvarez -
Pineda y Sr . t'ügud Al-,ge l. 
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de dos co l um nas y dos filas, es dec ir a un nivel de s ignifi cac i6n. 

Se concl uye pues qu e la asociaci6n de O.70J entre l a var i ab le indepe n

dient e y l a variable dependiente, posee l a confi anza de un 95% que 

sea real y un 5% de posibilidad de error, ademas una prec i s ión de 

10% al ge nerali zar a l a pob laci6n . 

De acuerdo a =ste aná li s i s / en base a la hipótes i s 11 Ha ": La educa -

ci6n recibidd por el arti sta a través de l Sistema Educat ivo no for-

mal que desarrollan los programas de Arte Popular)es dependiente,sig

nificativamente de l apoyo econ6mico y moral por parte de l Estado y 

l a soc iedad,ha ci a el artista nacional ya que l a asoc i ación encontrada 

l a verifica la prueba del Ji cuadrada . 

4. Se noté, que por parte de l Gobierno, hay una indiferencia muy mar-

cada en pro - del arte de trad ici ones, esto se nota en : 

- La falta de apoyo económico, 

- La falta de promoci6n y 

- La falta de divulgación por parte del Mini ste rio de Educación,en -

cuanto a Id importanc ia de l as tradiciones y costumbres en El Sa l

vador . 
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5. La poo)ación apoya mLly poco l as tradiciones y costUln-

bres salvadorefias, esto se detecta en : 

-Poca asistencia del público a las presentaciones 

artistico- cul tur a l es . 

- No se apoya a las personas que tienen conocimiento 

sobre tradiciones y costumbres. 

- May0r aceptaci6n de lo extranjero a lo nacional. 

-Muy poco se practican l as costumbres y tradiciones. 

I 

6. Educati 'amente , el arte y específ i camente la práctica 

de trae ~ ciones y costumbres I son un me dio para la 

iden ~ ificaci6n cultural de El Salvador , en comparaci6n 

con l a cu ltura de otros pueb l os:esto se nota en: 

-Las costumbres propias de los salvadorefios , sus 

t radiciones , sus ruinas, que son un ejemplo típico 

de los orígenes de los pueblos de Centro América , 

su lengua, que viene a consol idar la uni6n de los 

pueblos aborígenes, que en un principio tenian su 

propia l e ngua y que por consecuencia de la conquista , 

se toma el idioma Espafiol, y también la forma de 

pensar de l os espafioles , fue introducida en El Salva -

dor y en la mayoría de p ueb lo s latinoamericanos, 

o sea que cu l tura sal vadorefia existe ~ como tal, el 

problema encon trado es que las personas en forma 
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Lid LLi c u -l dL , 

aprovechan los recurso s cul tur a l es prop io s de es -ta s 

regiones y se dejan influenciar por otras cul turas 

a tal grado que se olvidan de lo a utóctono. 

7 • El arte de la música a utóctona salvadoreña , está 

siendo practicada , por alguno s grupos que tratan 

de rescatar algunas inte rpretacion e s, que tienen 

rre nsaj e :3 propios de ,1 as cul tura s de los an t epasados 

salvadoreños y lo h acen con ves timentas e instrumen-

tos propios de los pueblos aborígenes, por ejemplo: 

" Xolot l","Grupo Indio", "Cuesta Arriba", "Coyunda". 

8 . Se rechaza la hipóte::;is nula! correspondiente a la 
; 1 1/ 

Hb o sea que se aprueba el que, la Educación popular 

a través del sistema Educativo no formal que desarro-

llan los programas de arte popular, es dependiente 

de la promoción y reproducción p or parte del Estado 

y la sociedad de las tradiciones artísticas autócto-

nas, ya q ue al relacionar a bn~rel cuadro de correla-

ción, las preguntas 1,2,3,4,5 y 7 contra las pre guntas 

6, 8, 9, 10, 11 Y 12 de la cédula d e entrevista, 

pasada a los informantes idóneos I se ob t iene un Q=.9 

o se",_ que entre ambas variab l es existe Uffi total acn:::;jac:ién.-



Esto es verificado por la J-i cuadrac'.a; porque 
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X2 == 5.3 
c 

2 que es mayor que X
oc

== 3 . 84, para grados d e libertad ig-ual 

a 1 Y un 95% de confianza, un 5% de e rror, y e l 10 % de 

prec i s i6;'l _ 

Se concluye pues que la asociación de 0 .9 en-tre 

la variab l e dependien t e ; l a Educación popular a través 

del Sistema Educativo no formal que desarrollan los progra -

lOas de art.~ popular, y la variable independientej Prorno-

ción y rE. pr-:-d 1•1 cr.ión por I p3.rte del Estado y la sociedad 

de las tradiciones art ist icas autóctonas/es significat i va ; 

2 2 ya que X es mayor que X· c Oc 



CAPITULO XI 

11. RECOMENDACIONES 

11.1 Enumeración de Recomendaciones 

Es necesario tomar medidas correctivas" en beneficio 

de l arte popular) consecuenteme nte de la ENF y la sociedad 

salvadorefia, y seguir l ineamientos que sean tomados en 

cuenta por la sociedad , el Estado y los gremios artísticos ; 

para lo cua l se recomienda lo siguiente : 

1. En primer lugar son n e cesarios d e cretos l eg islativos, 

que protejan al artista popul a r naciona l; sino lo 

hac~L los gobernantes actuales , lo s gremios deben 

demandarlos, por los canales correspondientes , por 

ejemp lo: leyes r elacionadas con la publicidad y 

l os espacio s obligatorios, que lo s med ios de comuni-

cae i ón, dediquen en s u programación diaria al arte 

pop ular nacional y los derechos de a utor; / 
aS l como 

el control del arte extranj e ro,qu8 ingre sa al país . 

2 . Son necesar i a s actividades como: seminar ios, concier-

tos, pl e narias organizadas por cada gremio; para 

e l dt=:sarrollo de un traba jo colectivo, que faciliten 

las vías educativas no formales. 

140 
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3. Efectuar estudios o solicitar a Universidades que 

los realicen, sondeando las características del 

~rte popular nacional, con el fin de caracterizar 

una identidad artística-cultural salvadoreña. 

4. Reali zar estudios con una temática como la siguiente: 

Las técnicas artísticas nacionales, los contenidos 

o temas nacionales del arte, corrientes artísticas 

más divulgadas. 

5. Fomentar la formación de cultura general del artista. 

6. Que el Estado distribuya, la necesaria cantidad de 

su presupuesto en beneficio del arte nacional. 

7. La construcción de un centro o palacio del ar te 

popular, donde los gremios, puedan organizar y de sa

rrollar el arte. 

8. Desarrollar campañas de concientización social, en 

beneficio del artista nacional. 

9. Demandar, con más frecuencia el trabajo artístico 

nacional, específicamente las entidades gubernamen

tales y que las entidades particulares) procuren 

el beneficio del arte y no el suyo. 
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10. Es necesario)una mayor promoción publicitaria y no so

lamente contratando al Artista o invitandolo a presen

tarse gratuitame nte. Esto v a en d e trimento de la valo

ración del arte nacional. 

11. Que el gObierno,de acue rdo a l presupuesto general 

de la nación, asigne al Ministerio de Educación,un pOE 

centaje considerable para supl i r las necesida des:cultu

rales, educativas, autóctona& Las necesidades a suplir 

de una manera general serian: 

- Cuido a ruinas Arqueológicas 

- fomentar las enseñanzas de tradiciones y costumbres 

propias de El Salvador. 

- Fomentar más/los valores artísticos culturales autóc 

tonos, en pro de la identificación salvadoreña. 

- Fortalecer las casas de la cultura, con recursos ma

teriales y humanos, las cuales serian las rectoras 

del vagage cultural, autóctono salvadoreño, para que 

esta cultura no desaparesca. 

Orientación a traves de los medios de comunicación 

social,a las generaciones jovenes: para que practi

quen las costumbres y tradiciones artísticas y que 

aprendan a valorar lo nuestro. 
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12. La población salvadoreña, debe mantener unaconducta más 

positiva, hacia el apoyo total de las tradiciones 

y costumbres autóctonas, manifestándose así: 

-Asistiendo a las presentaciones artísticas cul tura

les, que se programen,tanto a nivel de instituciones, 

como a nivel general o sea de la población. 

-Apoyando tanto económica como moralmente, a todas 

aquellas personas que por suerte o sacrificios pro

pios, tienen conocimiento y pract{can las iradiciones 

y costumbres autóctonas, que son propias, más que 

todo de las zonas culturales del país. 

-Debe existir, aceptación 

culturales autóctonos y 

los valores extranjeros; 

y práctica de los 

dejar en un segundo 

todo esto para no 

la identificación cultural salvadoreña. 

valores 

plano, 

perder 

-La población, más que todo los jóvenes, deben prac

ticar las costumbres y tradiciones autóctonas, para 

que no se pierdan, porque se a observado el fenómeno 

bastante preocupante; que ya no practican las tradi

ciones, costumbres y valores salvadoreños, ni por 

los mayores, ni por los jóvenes. 

13. -Hay que aprovechar al máximo) la cul tura sal vadore

ña y más que todo el arte; para que por medio de 
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él, se mantengan lo s valores cu ~ turales autóctonos; ya que éste, es un -

medio que debe de ser aprovec hado, en el proceso de ensenanza-aprendiza

je, de todos los artistas del pals; aux lliandose de las diferentes divi

siones que el arte tiene, corno lo so n: .a danza, pir¡tura, mOsica, canto 

y en fin , aprovechar todo el folklore salvadoreno. 

14. Hay que apoy ar, en todo lo que sea pos ibl e, a los diferentes sectores -

artísticos populares, que estan tratando de que l a ideosincrecia popu-

lar, no se pierda . Este apoyo debe ser: 

- moral 

- Económico 

- As istiendo a sus presentacione s y 

- Estimu la r' y aceptar su s proyecciones, Lmto personales, como a nivel 

de grupo. 

15. El Ministerio de Educación, debe pasar circulares, que ind i quen a todos 

los centros educativos, l a practica de juegos como: El Palo Encebado y 

los Enco stalados. 

16. El ISr U debe contratar artistas que practiquen tradiciones artísticas. 

17. Que los artistas con mayor pre~araci6n intelectual, realicen cuestiona 

mientas sociales, en sus presentaciones. 
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11.2 Diseño Programático, de Aplicación en la Educación 

No formal l desarrollada en los Programas de Arte Popular, 

en El 'Salvador. Se recomienda la forma siguiente. 

l. Descripcióri ~ 

La situación crítica que vive la Educación no Formal 

desarrollada en los Programas de Arte Popular, amerita 

la aplicación y seguimiento de líneas que rectifiquen, 

la formación integral; del individuo que reciba las benefi

cios de dicho sistema educativo. Es así, como se ofrece 

a continuación, un programa que sugiere los aspectos 

que se deben considerar; para el enriquecimiento de la 

Educación No Formal dentro del Arte Popular. Por ejemplo, 

se presentan, los fines que se persiguen, dado el momento 

histórico, de cambio; que experimenta la Sociedad Salvado

reña, fines que están plasmados en los objetivos que 

orientan a los contenidos recomendados y que se deben 

desarrollar en actividades colectivas; como: Talleres, 

seminar ios, estudios , festiva les, conferencias, e "tc .. 

Los contenidos van desde la problemática que vive el 

Arte Popular, su importancia, historia/hasta la legislación; 

los cuales deben desarrollarse,a través de una metodología 

que facilite su realización permanente. 

2. FINES. 

La Educación No Formal, desarrollada en Programas 

de Arte Popular/en El Salvador,debe propender a: 
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2.1 La formación de un individuo integral, es decir, 

con la capacidad de contribuir a la superación de la 

Sociedad Salvadoreña. , 

2.2 El desarrollo teórico-práctico, de una identidad 

Cultural-artística Salvadoreña. 

3. OBJETIVOS: 

Los objetivos que se han de considerar) en Educación 

No Formal,que se desarrolla en el Arte Popular son: 

3.~ Interpretar la realidad Socio-política y Económica 

de El Salvador, por medio del estudio de la situación 

del Arte. 

I 3.2 

. ... 
~ ~ 

Practicar y difuntür J las tradiciones artísticas 

autóctonas por medio de sus activida des. 

3.3 Desenvolverse culturalmente, en forma adecuada 

con su rol sobresaliente ante la sociedad; en base a 

un enriquecimiento de cultura general. 

3.4 Proteger el Arte Popular,a través de su Organiza-

ción y Administración adecuada. 

3.5' Desarrollar el Arte Popular, por medio de la 

práctica y uso de los medios de comunicación social. 
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4. CONTENIDOS: 

Se ofrece una tern&tica, la cual se puede desarrollar 

en la Educación No Formal, en el Arte Popular, ésta es: 

4.1 Problem&tica del arte Popular,en El Salvador. 

4.2 Importancia del Arte Popular 

4.3 Historia del Arte Popular 

4.4 Ramas del Arte: Folklore(Tradiciones Artisticas). 

4.5 Arte y Cultura 

4.6 Literatura 

4.7 La Identificación Cultural-artística 

4.8 La Empresa Artística 

4.9 La Administración y Organización del Arte Popular. 

, 4.1Q La Legislación del Arte en El Salvador. 

5. ACTIVIDADES: 

Las actividades que desarrolla la Educación No Formal, 

en base a la Temática dada puede ser: 

5.1 Talleres de Música, Teatro, Danza y Pintura 

autóctona. 

5.2 Estudios Históricos del Arte pupular,en El Salva

dor. 

5.3 Estudios de Legislación del Arte en El Salvador. 
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5.4 Seminarios de Formación de Cultura General. 

5.5 Organización Intergremial del Arte Popular. 

5.6 Estudios y seminarios del Folklore Salvadoreño. 

5.7 Dinámicas que viabilicen el trabajo grupal, entre 

los artistas. 

~ 

5.8 Ensayos de formación de identidad artistica 

nacional, en el pueblo; mediante la práctica de t"radiciones 

artísticas, autóctonas. 

5.9 Efectuar publicidad, en pro de la protección 

de los monumentos arqueológicos que se poseen. 

5.~O Conducción de las casas de la cultura, para 

programar actividades 

permanente. 

aFtístico-culturales, en forma 

5.11 Publicidad por parte del gObierno, para que 

la población apoye moral y económicamente a los artistas, 

que practican tradiciones salvadoreñas. 

5.12 Protección estatal, para aquellas persor,as que 

practican tradiciones artísticas, en las diferentes zonas 

culturales. 

5.13 Práctica de tradiciones artísticas, en el proceso 

de Ensefianza-aprendizaje. 
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5.14 Festivales y carnavales, durante las Fiestas 

Patronales de cada lugar; donde se den a conocer las 

tradiciones artísticas. 

5.15 Edición mensual de boletines, donde se ma~ifies

ten los diferentes aspectos del Arte Popular. 

6. METODOLOGIA: 

La metodologfa más apropiada, es aquella que se 

identifique con la práctica y e l apoyo teórico, básico; 

l e~ función a la Educación No Formal; de ahí que las técni-

cas, pueden ser: 

6.1 El Panel forum. 

6.2 La mesa redonda 

6.3 El Estudio dirigido 

6.4 Seminario-Taller 

, 6.5 Estudio o ' investigaciones en grupos de tres 

o cinco personas. 

6.6 Presentación creativa de trabajos artísticos. 

6.7 La conferencia. 

7. RECURSOS: 

Los recursos institucionales, humanos y materiales, 

son: 

, " 
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7.1 Las Organizaciones Sindicales del Arte, 

7.2 Los Artistas Pupulares, afiliados a los diferentes 

gremios y de las comunidades de representación 

autóctona. 

7.3 El Gobierno y sus representantes. 

7.4 Personas que se identifiquen con el Arte. 

7.5 Los instrumentos y medios que posee cada artista. 

7.6 La Biblioteca Nacional de El Salvador y de la 

Asociación Demográfica Salvadoreña. 

7.7 Las diferentes universidades que posee El Salvador. 

8. EVALUACION: 

Debe haber una consideración o estimación, de la 

realidad técnica-profesional del artista y los gremios; 

por medio del establecimiento de indicadores o parámetros, 

que reflejen el desarrollo individual y colectivo del 

Arte Popular. Una escala de indicadores que permitan 

dicha evaluación/pueden ser: 

8.1 El Dominio de una o más Técnicas Artísticas. 

8.2 La facilidad de expresión oral,ante el público. 

8.3 Conocimientos Culturales Actualizados. 

8.4 El tiempo del desenvolvimiento artístico. 

8.5 Obtención de diplomas, trofeos, placas, nombramien 

tos y títulos. 
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9. BIBLIOGRAFIA: 

La Bibliografía recomendada, es la que presenta este 

estu?io, en su parte final. 
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A N E X O No. 1 

Alle xo lio. 1 

MA ONN 
y SU gira blé,*¡f~ ... a 

La increíble MADONNA se descosió en uno de 
sus últimos conciertos que ofreció en la Riviera 
Francesa, al cual asistió "Tout France", durante su 
estrambótica gira por Europa llamada BLONDE 

1
: AMBITION. 

I - El show comenzó con el descenso de la estrella 
que lucía un traje negro iroto! mientras 

! comenzaba a cantar sus éxitos. La vedett~ si~yió 
," cambiándose de ropa usando mallas negréjs, ' 

lentejuelas, plumas y hasta crucifijos. 
. Se criticó que para interpretar LlKE A PRAYER 
apareciera un altar con la imagen de la Virgen. La 
mal hablada rubia dijo palabras censurables en 
inglés y francés, y todas sus canciones tuvieron 
que ver con aspectos sexuales, especialmente 
LlKE A VIRGIN, la cual cantó recostada en una 
cama, acompañada por dos bailarines semi 
desnudos que dejaban entre\{er su~ bus~os 
feminoides iPostizos! ,', 1,' " 

Los temas de DICK TRACY f.ueron IQ~ más 
aplaudidos, así como VOGUE, la cual c~n~ó' ,', 

mie~tr~s vestía ' ta". Al final, dio 
gracja~ al público Y, , Q mu~ tr9J1guila: "D~OS- ~~p~ 
que YO soy. una zomta". .. ~I , , . - -
, , 

"~~~~~~~I~~~;~- ~_ 

Si no el mejor, uno de los mejo- ÑOS, CESAR vive desde hace 
res bateristas de todos los tiem- años en Wasnington perp co 
pos de El 'Salvador, TILO PAIZ, él dice, siempre disfruta cu~r 
parte en busca de nuevos horj- actú¡:¡en st;J pueblo, prueba 
zontes hacia Canadá. TILO_posee ellp es que 'piensa volver en 
uno de los curriculum más rico~ viembre pa!a pq,rticipar ~n ,~ ~ 
dentro de la farándula nacional. xlma Teleton. ' 
Animó la percusión de bandas El afamado ALFREDO JO: 
como MACHO, POLIO, MANTECA lanzará próximamente la '\ 
y JAZZ LAB BAND, así como la de sión salvadoreña" de LA ~BUi 
orquestas como NUEVA GENE· Y ~ M~NTIROS",. Nos ref~ri'l 
RACION, HERMANOS FLORES, a ' su nueva -'composici(>ni 
SONO LUX y HERMANOS LECHU· .. ' ~.. SUE~AA, será I-ln 
GA. En un tiempo tuvo su propia ~~I!II!I\III!I ••• _.ÍII._I!II~_.III!_._~ mixing interesante entre " rap 
banda y alternó con PAQUITO PALAVIC<;I~ " flpr el cpntti:\'rio, una de las grandes cumbia. El director de CAFE ~TIN~ 
NI, LITO ,BARRIENTOS y con 'SALSA 86. voces románticas salvadoreñas se en - compositor de SE ME ENREDO EL PE~ 
TILO residirá definitivamente en Canadá, cuentra 'de visita en el país. Se tré;¡tade PI;NSAMIENTOS LOCO~ tiene tod¡:¡s . 
pero como dice su objetivp es seguir CESAR POti/ALD, el intérprete pe la el,(pectatiyas pu~stas en esta excel~ 
aprendiendo. recordadísima canclon, VIVIR Q~ SUE· 'idl'la . 

J r=l!IJill L ., •• 
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A N E X O No. 2 

.ti ~ .11 •••••• •• " ••••••••••••••• 

MOVIMIJo:NTO ECOI,OGICO SALVADOREÑO .. 

presenta a 

'..' ·1111 " ; H; dr' Il flVil !lliI oJr! 9 :00 p . l1I . 

IIUII I 11. !;I\IVI\I)Clrl (Fx - S II~!r ~ llf ' ll) 
Vil lol ~':->nll.no COIl;) illcluidil 
IllViL 1( 1:1: r lil·¡;) 11 di l 1\11; Il~a ':i 3 vda . ele n01l1 n<í\ 

Bolo los iI 1 .. venln I!II. Illllnl El Salv¡)(jor 
Kismcl 

( :t lltl '<: j:1C lf ' 

---- ---_ .. __ ._ . __ ... 
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ANEXO No. 3 -A 

CEDULA DE ENTREVISTA SOBRE EDUCACION NO FORMAL 

DESARROLLADA EN PROGRAMAS DE ARTE POPULAR. 

INFORMANTES IDONEOS. 

1. Apoyo gubernamental al arte de tradiciones y costumbres 

01. Constante 02. Pocas Veces 03. No hay apoyo 

2. Tipo de apoyo, que da el estado, al arte de tradiciones 

Ol. Monetario 02. Publicitario 03. Enseñanza 04 .No ~ 

3. El grueso de la población ¿Apoya las tradiciones Artísti 

cas? 

Ol. Constantemente 02. Pocas veces 03 No lo- hace 

4. Tipo ?e apoyo, que da a la población, a las tradiciones 

artísticas. 

01. Patrocinador 02. Asistencia a 03. No hay apoyo 
Presentaciones 

5. Tipo de publicidad, que el gobierno hace, en beneficio 

de las tradiciones artísticas. 

Ol. En periódicos 05. Rótulos 

02. En radio 06. Hoja volante 

03. En televisión 07. Revistas 

04. En vallas 08. Cine 

09. No hay 
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6. Tipo de publicidad, que hacen las personas y empresas 

particulares, al gobierno, en pro del arte de tradicio-

nes. 

Ol. En periódicos 06. Hoja Volante 

02. En radio 07. En revistél s 

03. En Televisión 08. En cine 

04 En vallas 09. No hay 

05. En rótulos 

7. Protecci6n, que el gOb\erno d§ a sitios y ruinas arq ueQ 

8 . 

lógicas. 

o l. MantE: nimiento 
const.ante 

02. Mantenimiento 

temporal 

04. Ningún Mantenimiento 

05. Remodelación 

03. Escaso Mantenimiento 

Cantidad de personas (aproximada) , que en la comunidad 

reciben enseñanza de tradiciones y costumbres artíst.icas. 

Ol. de 1 a 10 05. de -1 J_ a 50 09 . de 81 a 100 

02. de 11 a 20 06. de 51 a 60 10.Nadie. 

03. de 21 a 30 07. de 61 a 70 

04. de 31 a 40 08. de 71 a 80 

9. Cantidad aproximada de personas, con habilidades de tra-

diciones artísticas, en la comunidad de su domicilio. 
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al. de 1 a la 05. de 41 a 5 0 0 8 . de 71 a 80 

02 . dE! 11 a 20 06. de 51 a 60 09. de 81 a 100 

03. de 21 a 30 07. d e 61 a 70 la. Nadie. 

04. de 31 a 40 

10.Estimación de la asistencia del p úblico, a presentaciones 

a rtí s ticas tradiciona les. 

al Exce l ':=.n t e 04. Regul ar 

02. Muy b u e na 05. De f iciente 

03. Buena 06. 1>10 h ay . 

11.Los sitios arqueológicos de l a comunidad ¿Los visitan 

personas·~aci2nales? 

al. Frecuentemente 

02. Con regularidad 

03. Raras veces 

04. No son visitados. 

12.Apreci0 a las costumbres y tradiciones ar tísticas , por 

parte de los miembros de la comunidad, de su domicilio. 

al. Excelente. 04. Regular 

02. Muy Bue na 05. Defici e nte 

03. Bueno 0 6 . No hay 



,. 

ANEXO No. 3- B 

CE DULA DE ENTREVISTA, SOBRE LA EDUCACION NO FORMAL 

DESP.RROLLADA EN PROG RAMAS DE ARTE POPULAR. 

ESTRATO ADMINISTRATIVO Y EMPRESARIAL. 

lo Número de contrataciones promedio, que firma el artista 

salvadoreño, durante un mes: 

Ol. de O a 2 contrataciones 04. de 10 a 1 2 contrataciones 

02. de 3 a 6 contrataciones 05. de 13 a 15 contrataciones 

03. de 7 a 9 contrataciones 0 6 . de 1 6 a ') f'\ 
"-v contrataciones 

2. ¿ Quienes contratan,con mayor frecu e ncia, a l artista na-

cional: 

01. El gObierno central 
o loca l 

02. Empresas Gubernamen 
tale ~; . 

03. Empresas particulares 
al gobie rno 

04. Persona s particulares 
al gobi e rno. 

3. Publicida d que reali z a el gobi e rno , a l o s a rti s tas nacio 

nales. 

01. En periódicos 

02. En televisión 

03. En cine 

04. En radio 

05. En vallas 

0 6 . En rótuloS 

07_ Hojas vol a ntes 

08. Rev i sta s 
0 9 . Ning un a 

4. Public i dad que realizan personas, o empresas particula-

res al gobierno, a favor del artista nacional 

Ol. En periódicos 05. En vallas 

02. En televisión 06. En rótulos 

03. En cine 07. En hojas volantes 

04. En radio 08. Revistas. 
09. Ning un a 
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5. Utilidad por presentación Artística. 

01. Excelente. 04. Regular 

02. Muy buena 05. Deficiente. 

03. Buena 06. No hay 

6. Aceptación de obras artísticas, por parte del público. 

01. Excelente. 04. Regular. 

02. Muy buena 05. Def iciente. 

06. No hay. 

7. Número de presentaciones, reali zadas en un mes, por 

el artista nacional. 

01 . de O a 2 

02 .. de 3 a 6 

03. de 7 él 9 

04. de 10 a 1 2 

05. d e 13 a 15 

06. de 1,6 a L U 

8. Estimación de la asistencia del público, a las presenta

ciones, de los artístas naciona les. 

01. Excelente. 04. Regular 

02. Muy buena 05. Deficie nte 

03. Buena 06. No hay. 

9. Valoración del artista nacional, por parte de la socie

dad salvadoreña. 

01. Excelente 04. Regular 

02. Muy buena 05. Deficiente 

03. Buena 06. No hay. 
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10. I dentificación con los artista s, por parte d e l público. 

Ol. c·,n artistas nacionales 

02. Con artistas centroame ricano s . 

03. CO::l artj_ s tas Me jicanos 

04. COII artistas Uor t eameric anos 

05. Con artistas Mejicanos, Norteame ricano s , y caribeños 

(mi x to s ) . 
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AN EXO No. 3 - C 

CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACION SOCIAL DEL 

ARTISTA POPULAR SALVADOREÑO. 

Instrucci:)nes: Subraye la opción que coincida o más 

se acerque a su respuesta. 

l. Sexo: 01. l'1ascul ino. 02. Fe menino. 

2. Estado c :·.v i 1 : 

01. Soltero 03. Divorciado 

02. Casado 04. Unión libre. 

03. Viudo 

3 . Edad: 

01. . de 5 a 10 años 06. de 31 a 35 años 

02. de 11 a 15 años 07. dE: 36 a 40 años 

03. de 16 a 20 años 08. de 4 1 a 45 años 

04. de 21 a 25 años 09. de 46 a 50 años 

05. de 26 a 30 años 10. de 51 a 60 años 

4 . Estudios Realizados. 

01. No es tudio 06. Tecnico s u perior 

02. Primaria incompleta 07. Uni versicarlos incompletos 

03. Prima ria completa 08. Universitar i os completos 

04. Secundaria incompleta 09. Oficio: Talleres o Academia. 

05. Secundaria completa 10. Otros estudios. 
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5. Ocupación a que dedica más tiempo. 

01. Oficio 

02. Negocio 

03. Empleo 

Observación: 

6. Vivienda: 

01. Propia 

02. Promesa de venta 

7. Tipo d~ Vivienda: 

01. Mixto 

02 . . Adobe 

03. Lámina 

8 . Tamaño de familia. 

01. Sólo /a) 

02. dos 

03. Tres 

04. Otra actividad 

05. Industria 

06. Arte. 

03 . Alquilada 

04 . Protegido 

04. Madera 

05. Bahareque 

06. No tiene 

04 . Cuatro 

05. Cinco 

06. Seis a más 

9 • Contrataciones firmadas durante un mes, como artista. 

01. de O a 2 contrataciones 04. de 10 a 12 contrataciones 

02. de 3 a 6 contrataciones 05. de 13 a 15 contrataciones 

03. de 7 a 9 contrataciones 06. de 16 a 20 contrataciones 

07. Más de 20 contrataciones 
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10. Personés que demandan el trabajo artístico con mayor 

frecuencia. 

01. El gobierno Central 
o local 

03. Empresas Privadas 

02. Empresas gubernamentale s 04. Personas particulares 
al gobierno. 

05. Se promueve personalmente. 

11.Sector social que promueve más al artista nacional. 

Ol. Iglesia 04. Empresas privadas 

02. Instituciones estudian 05. El gobierno (representa.!!. 
tiles. tes) 

03. Organizaciones de tra 06. Personas ajenas al gobie!:. 
bajadores no. 

07. Ninguno. 

12. Según la respuesta anterior I como e stima la promoción en 

favor del artista. 

o l. Exce l ente 03. Buena 

02. Muy buena 04. Regular 

05. Deficiente 

06. Ninguna 

l3.Estimación de la utilidad obtenida por pres e ntación. 

01. Excelente 04. Regular 

02. Muy buena 05. Deficiente 

03. Buena 06. No hay. 
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14. Aceptación de las producciones artísticas por parte 

del público. 

Ol. Excelen-te 04. Regular 

02 . Muy buena n. 
V.J. Deficiente 

03. Buena 06. No hay 

15. Número de presentaciones realizadas, como artistas 

en un mes. 

01. de O a 2 04 . de 10 a 12 

02. de 3 a 6 05. de 1 3 a 15 

03. de 7 a 9 06. de 16 a 20 

07. Más de 20 

16. Asistencia del público a presentaciones art í sticas . 

01. Excelente 04. Regular 

02. Muy buena 05. Deficiente. 

03. Suena 
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AN EXO No . 3-D 

GUIA DE OBSERVACION. 

SITUACION SOCIAL DEL ARTISTA POPULAR SALVADORE~O . 

1. Lugar 

2. Fecha y hora 

3. Fenómeno o Actividad 

01. Pintura 05. Escultura 

02. Música 06. Lite ratura 

03. Dan za 07 . Arquite ctura. 

04. Tradic iones 

4. Asistp.ncia de público: -----------------------------------------

5. Fines. 

01. Lucro 02. Informativo 03 1 Cultural-Formativo. 

6. Calidad. 

01. Excelente 04. Regular 

02. t-1uy buena 05. Deficiente 

03. Bueno 

7. Vocabulacio 

01. Simple-directo O') 
.) . Técnico 

02. Simbólico-Metafórico 04. Popul a r 

8 . Posesión de bienes. 

01. Vehiculo 02. Motocicleta 03. Instrumentos 
'trabajo. 
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9. Personas de contacto. 

01. Particulares al gobierno 03. Empresas privadas 

02. Gubernamentales. 04. Otros 

10. Identificación a Estrato Social. 

01. Baja 04. t·1edia al t.a 

02. ¡V¡ec.ia baj a 05. Alta 

11. Enseñanza de s u h ab i 1 idad en una inst.i tución . 

01. Academia O") 
. J . Escuela gubernamental 

02. Institución Educati'va 04. Personas particulares 

privada. 

12.Pertenenc:ia a organización social q u e p rote j a su a ctividad 

01. Asociación Popular 04. Club 

02. Sindicato 05. Iglesia. 

03. partido Político 
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