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Fundamentación 
 
El arte  se constituye “como ámbito por excelencia para imaginar y plasmar experiencias ligadas a 

lo vital, a la construcción identitaria, la expresión, la producción y el conocimiento” (Augustowsky 

2012:33) Esta autora, recupera de Dewey, la noción de arte como experiencia estética. En esta idea 

subyace la “conjunción entre sensibilidad y concepto que articulan una nueva perspectiva de arte 

tanto para los creadores como para los espectadores. Es necesario hacer un giro desde la 

experiencia sensible hacia el pensamiento. Una obra de arte requiere de un esfuerzo de 

interpretación, mientras que una cosa no”. (Augustowsky: 2012: 19). En este sentido, la 

interpretación y creación artística requiere de conocimiento y pensamiento. 

Cuando pedimos una carpeta o cuaderno a nuestros alumnos que este “prolija”, que tenga algún 

orden, que sea legible (para él y para nosotros) como herramienta para aprender, estamos 

poniendo en juego categorías estéticas para ordenar el contenido. Claramente podemos construir 

una mirada rígida sobre esta prolijidad o podemos ayudarle al alumno a construir categorías que le 

permitan desde la estética (no como accesorio, sino como constitutivo)  vincularse con su 

cuaderno o carpeta como aliado de su aprendizaje. De la misma manera que los jóvenes y niños 

personalizan los celulares, las notebook, y se visten con estilos particulares para “expresarse” y 

construirse en sus identidades, también lo hacen con los “saberes” que se apropian de la escuela. 

Entonces proponerse “Concebir el arte como experiencia [estética] significa diseñar actividades -  

proyectos -  propuestas en las que chicos, chicas y jóvenes sean incitados a ocupar la escena en un 

movimiento que los involucre personalmente, íntimamente, que los convoque de modo genuino a 

la construcción de sentidos propios para repensarse individual y colectivamente a través del arte.” 

(Augustowsky 2012:31). 

Desde este enfoque proponemos concebir la enseñanza como acto complejo y profunfo. Glodstein 

(2010) plantea que la obra artística ofrece la alternativa de vehiculizar el acceso al conocimiento a 

través de los sentidos. La experiencia estética no es una experiencia con el arte cualquiera, 

puramente placentera, sino que implica necesariamente conmoción. 



Quizás parezca extraño o extremo hablar de conmoción. La Real Academia Española define la 

conmoción como  “Movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo;. Tumulto, 

levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo;. Movimiento sísmico muy perceptible.” 

En cualquiera de las acepciones, la conmoción involucra algo de extremo, profundo, disruptor, para 

nada sencillo ni pasajero. No se tratará por lo tanto de subrayar con colores diferentes “el sujeto y 

el predicado” (solamente), sino de provocar en ese acto una acción realmente creativa que 

involucre razón y emoción. 

¿De qué manera se produce experiencia de conocimiento a partir de una experiencia estética? 

¿de qué modo se puede potenciar la enseñanza a través de expresiones artísticas? ¿Qué lugar 

ocupan las tecnologías en esta relación?  

“Debe haber una necesaria oscilación entre alienación y separación, un cierto extrañamiento. La 

instauración de ese otro mundo al cual nos arrastra el arte en la experiencia estética, que hace 

trascender el significado mismo de la obra, propone un conocimiento en ese desconocimiento, es 

esa esencia propia del arte que nos muestra algo que no está, algo que no es o que es diferente de 

la realidad que conocíamos. Y eso se produce por medio de la narratividad propia del arte, que es 

letra no discursiva y se manifiesta como forma de sensibilidad y conceptualidad que constituye la 

experiencia estética, que es metáfora y metonimia y condición de su propia poesía. (Glodstein; 

2010:66). Situación que se ve potenciada por actividades que involucren al alumno y al docente no 

sólo como espectador de la obra, sino como creador de la misma involucrado en la integralidad de 

su ser, en su creación. 

Aquí se esboza un sentido profundo a partir del cual se enlazan arte y enseñanza, porque éstas 

últimas provocan a los sujetos a convertirse en creadores, productores y generadores de ideas, 

pensamientos, opiniones. Los múltiples lenguajes que ofrecen la digitalización permiten ubicar a 

los sujetos no solo en consumidores de obras de arte sino también como de productores de 

creaciones artísticas. Grabar un vídeo con el celular y publicarlo en youtube, es una forma de crear 

y compartir producciones propias de este tiempo. 

Entendemos el arte como una profunda necesidad humana y uno de los elementos fundamentales 

de la vida social.  “¿Por qué es una necesidad humana? Sobre todo porque a través del arte y con el 

arte los hombres crean su propio mundo, el mundo humano de las formas y de los colores, de los 

sonidos y de las palabras, de los acontecimientos y de los problemas, las experiencias y de las 



sensaciones, las aspiraciones personales y colectivas” (Suchodolski,1971:263) y es a partir de la 

capacidad creadora del arte que pensamos la integración entre la enseñanza, la lengua y el 

aprendizaje. 

Posicionar nuestra mirada del arte como necesidad social implica sostenernos desde una óptica del 

deseo y una apuesta política porque no perdemos de vista que el arte, se desenvuelve y desarrolla 

históricamente; sus contenidos y formas se corresponden a partir de  una época, implicando 

límites entre qué es arte y que no, y quienes pueden ser artistas. 

Aquello a lo que nos referimos como arte contemporáneo parece ser una infinidad de 

investigaciones, propuestas, críticas, relecturas, pastiches, mosaicos, palimpsestos, fusiones, 

alegorías, rescates, hibridaciones, que componen una especie de régimen estético. Se trata de un 

régimen estético y político (...) un régimen estético tiene que ver con un régimen sensible y 

perceptivo, que genera unas  formas específicas de experiencia, que son, ellas mismas, productoras 

de visibilidad y decibilidad” (Farina 2005:134) 

Desde esta perspectiva, pensar la estética como forma de conocimiento, implica atrevernos a 

pensar nuestros contenidos de enseñanza atravesados por categorías estéticas. 

 
Objetivo general 
 

● Comprender la relación entre el arte, la enseñanza y la tecnología atravesada por un 

concepto amplio de estética que desarma los límites de lo bello para componerse como 

construcción social y política. La estética es una forma de conocimiento que se construye 

históricamente. 

Objetivos específicos 
 

● Analizar  las categorías estéticas como potenciadores epistémicos y provocadores de 

comprensiones profundas y complejas de los contenidos. 

● Reflexionar como el relato, visual, sonoro y corporal (como tecnologías) son atravesado por 

categorías estéticas que se expanden, se difuminan, se transforman. 

● Abordar las expresiones artísticas como caminos posibles para diseñar didácticamente los 

contenidos de enseñanza. 

● Comprender el arte como puente para provocar comprensiones profundas en la enseñanza  



● Provocar comprensiones sobre la tarea de enseñar como acto creativo que  implica  

compromiso político interpelando propuestas  de inclusión social genuina. 

 
Contenidos 
 
 
Unidad 1: Relación entre el arte y  enseñanza. 

La estética como categoría política de comprensión del mundo. Relación entre el arte y la 

enseñanza como prácticas genuinas y memorables. La clase como apuesta a la inclusión y 

formación de competencias comunicacionales y de ciudadanía. 

Unidad 2: El contenido de enseñanza y la estética como forma de conocimiento. 

Abordaje epistemológico, estético y político del contenido de enseñanza. El arte como producción 

histórica, política y social. Las expresiones artísticas como posibilitadoras de construcciones 

metafóricas, complejas y profundas de los contenidos de la clase de ELSE. 

Unidad 3: Relación contenido - forma; figura – fondo en el diseño de actividades didácticas y 

formulación de consignas. 

Diseño de actividades mediadas por categorías estéticas para la clase de ELSE. Relación entre el 

tema de enseñanza, el recurso seleccionado (sus mediaciones) y el contexto de enseñanza. 

Construcción metodológica y secuencias didácticas como expresión artística. 

 
Metodología de Enseñanza 

 

El seminario asumirá una modalidad de dictado teórico práctico. Se propondrán situaciones de 

vivencia de experiencias estético-didácticas que desde su diseño transmitan el enfoque del 

seminario. Se trabajará en articulación con el Museo de arte contemporáneo MUMU como espacio 

de intervención didáctico-estético.  

Un aspecto central en la formación del pedagogo lo constituye la reflexión y revisión de la propia 

práctica. En esta propuesta el ejercicio será revisar metodológicamente la propuesta pensada por 

el docente a cargo y reflexionar didácticamente sobre el sentido de las expresiones artísticas 

incluidas en la cada clase como propuesta de contenido. 



 

Se provocarán instancias de reflexión de producciones artísticas y se promoverán espacios 

prácticos de producciones creativas de manera individual y colectiva. 

 

Metodología de Evaluación 
 
La evaluación será constante a lo largo del seminario y se propondrá la realización de un porfolio 

de autoevaluación, donde cada alumno pueda re-visar su vinculación con el campo del arte y las 

expresiones artísticas como sujeto social y a su vez pueda re-pensarlas como producciones 

culturales y políticas para la enseñanza. 

 

La construcción de este porfolio será individual y a lo largo de todo el seminario y al finalizar 

deberá ser compartido a los compañeros a partir de las categorías teóricas analizadas en cada una 

de las unidades. 

 
Criterios de evaluación del porfolio 
 
- Capacidad de revisión y análisis de la propia práctica 
- capacidad para revisar y reflexiones sobre los propios errores o incomprensiones 
- Habilidad para articular las categorías teóricas para comprender la propia práctica 
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