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Abstract: This text explores the incorporation of the collaborative 
workshop classroom within the virtual context. Likewise, it is 
intended to expose how this learning experience promotes the 
development of metacognitive skills and critical thinking of 
students within the virtual classroom. From this perspective, the 
teacher introduces spaces for reflection and debate that stimulate 
conscious learning during the development of the integrative 
project.
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Resumo: Este texto explora a incorporação da sala de aula 
workshop colaborativa no contexto virtual. Da mesma forma, 
pretende-se expor como essa experiência de aprendizagem 
promove o desenvolvimento das habilidades metacognitivas e 
do pensamento crítico dos alunos dentro da sala de aula virtual. 
Nessa perspectiva, o professor apresenta espaços de reflexão 
e debate que estimulam a aprendizagem consciente durante o 
desenvolvimento do projeto integrativo.
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La transposición didáctica una base 
de las estrategias de enseñanza. ¿Es la 
transposición didáctica el origen de 
las buenas estrategias de enseñanza?
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Resumen: El presente ensayo pretende formular una reflexión teórica acerca de la transposición didáctica, término introducido por 
Yves Chevallard que presenta en teoría la forma en que se enseña a los estudiantes mediante un contenido y cómo este es tratado para 
su planteo desde su inicio en la sociedad hasta el docente y dirigido a los estudiantes.
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La transposición didáctica en el Aula Taller propone ser 
la base de las estrategias sino la única posible para aque-
llas disciplinas que requieren de la práctica para aplicar 
correctamente conceptos teóricos y saberes sabios en las 
disciplinas basadas en proyecto, en el presente ensayo 
encuentra en la transposición didáctica su principal 
base teórica para la construcción de saberes enseñados 
a través de la práctica.
Una definición sobre la transposición didáctica nos 
acerca al conocimiento y entendimiento de lo que plan-
tea el presente ensayo, el término transposición didácti-
ca es mencionado en un curso de didáctica de matemá-
ticas en 1980 por Yves Chevallard.

“Todo proyecto social de enseñanza y de aprendizaje 
se constituye dialécticamente con la identificación y la 
designación de contenido de saberes como contenidos a 
enseñar” (Chevallard Y, 1997, p.45)
Es el Aula Taller una forma de transposición didáctica 
que contiene matices de diferentes estrategias de ense-
ñanza basadas en la producción y aplicación de concep-
tos teóricos en la realidad. La propuesta del Aula Taller es 
extensiva a todas aquellas prácticas que alientan a los es-
tudiantes de las distintas disciplinas a aprender a través 
de la práctica. Es una propuesta sobre una ruptura cogni-
tiva que enriquece y da sentido a los nuevos saberes, re-
significa los previos y alienta a los estudiantes a aprender 
y a crear sus nuevos saberes con las certezas basadas en 
saberes científicos adecuados al ámbito académico.
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Es esta forma de transposición un desaprendizaje de 
saberes previos en un primer momento para ser luego 
una resignificación por parte de los alumnos, aquello 
que aprendió antes, tiene la riqueza intelectual sobre lo 
que es, un conocimiento previo. Es también una trans-
formación, en diversos aspectos el contenido aprendido 
se transforma en conocimiento previo y a su vez en un 
conocimiento más profundo que el nuevo basado en los 
saberes científicos, este acto de resignificación entre lo 
previo y lo nuevo se repite también como resignifica-
ción de lo científico y lo aprendido sobre saberes cientí-
ficos aplicados en la práctica
“Lo nuevo se teje con lo viejo, lo modifica, lo reconstru-
ye y, por eso mismo, reposa sobre una anterioridad que 
sobrepasa lo secuencial (Sensevy, 1998).” (Sadovsky P, 
2019, p.108) 
Las prácticas son en definitiva una traducción, un re-
planteo y reconstrucción de los saberes previos, los sa-
beres científicos propuestos y una posibilidad de cons-
trucción de nuevos saberes más profundos basados en 
el conocimiento científico que a través de diversas prác-
ticas se transforman en nuevos saberes, saberes que en 
su especificidad sobre las distintas disciplinas pueden 
también integrarse para cada disciplina en particular.
Como menciona Ken Bain (2004) El generar y generarse 
en los estudiantes una problemática referida a la disci-
plina, crea un desafío intelectual, es rico en cuestiona-
mientos y preguntas dirigido a las diversas disciplinas.
El conocimiento se construye, parte de la propuesta edu-
cativa y la transposición didáctica, este es el núcleo del 
desarrollo en un Aula Taller, cada estudiante puede/debe 
apropiarse del conocimiento y saber nuevo construyendo 
en base a los conocimientos teóricos aplicándolos en la 
práctica, esta lejos de ser exacta y perfecta en sus inicios 
promueve el aprender haciendo, practicando, creando 
problemáticas en la materia, cuestionamientos y pregun-
tas referidas a la disciplina y a cómo puede el estudiante 
transformar sus prácticas en el tiempo para dominar la 
aplicación de estos conceptos nuevos.
El planteo de interrogantes y rupturas cognitivas crea 
en definitiva un espíritu crítico del alumno hacia los 
saberes sabios, esta crisis frente a los saberes previos y 
los nuevos saberes son los que en definitiva proponen 
un nuevo saber, un saber construído desde la sociedad 
y adecuado por los docentes con el ánimo de generar 
nuevos paradigmas en los alumnos basados en saberes 
fundamentados y establecidos desde el seno mismo de 
la sociedad. Es el docente quien propone en definitiva 
las estrategias a utilizar como final de la transposición 
didáctica propuesta, la presentación de la teoría y su 
realización en la práctica enriquece y favorece el cre-
cimiento disciplinar del alumno, crea una situación de 
ruptura con los saberes previos y el oficio de las dis-
ciplinas, lo teoriza, lo puede analizar y confrontar, lo 
puede aplicar y de esta forma aprender.
¿Es entonces la transposición didáctica la base de 
aplicación de las diversas estrategias de enseñanza 
dentro del Aula Taller? No hay una fórmula ni una 
guía sobre las estrategias a utilizar para la enseñanza en 
particular de una disciplina, si hay cierta tendencia a 
una buena práctica docente en tal sentido.

Como reflexiona Ken Bain (2004) Los mejores profeso-
res desarrollan estrategias basadas en la construcción 
del conocimiento en oposición a únicamente la memo-
rización del mismo.
Estas estrategias tienen sus bases en postulados que 
menciona como generadores de mejores resultados de 
enseñanza que distan de la enseñanza tradicional.
Las estrategias deben fomentar la construcción del co-
nocimiento y no entregarlo únicamente como informa-
ción que los estudiantes deben memorizar, esta cons-
trucción de nuevos saberes donde el estudiante es quien 
construye con la guía del docente genera conocimientos 
más profundos y significativos alejándose del conoci-
miento superficial. También es mejor enseñar a razonar 
que a memorizar primero sobre la materia para luego 
crear un razonamiento. Fomentando el espíritu crítico 
los estudiantes pueden aprender sobre sus propios razo-
namientos aplicando en la práctica conceptos teóricos 
desarrollados en clase, 

Ellos llevan las clases y los asuntos propios del oficio 
de forma que permiten a los estudiantes comprobar 
sus propios razonamientos, quedarse cortos, reali-
mentarse y volver a probar. Proporcionan a los es-
tudiantes un lugar seguro en el que construir ideas 
(Bain K, 2007, p5/17)

También menciona el valor de la participación a través 
de la pregunta, cuantas más preguntas mayor conoci-
miento y memorización sobre el tema tratado produce. 
Hay una mayor recordación facilitando la indexación del 
tema tratado, El conocimiento sobre la motivación a tra-
vés del interés de los estudiantes y entendiendo qué ani-
ma a la construcción de saberes por parte del estudiante.

Los investigadores han descubierto también que el 
resultado –no solo la motivación – puede ser peor 
cuando los sujetos creen que otras personas tratan 
de controlarlos. Si los alumnos estudian solo porque 
quieren sacar buenas notas o ser los mejores de la 
clase, no les irá tan bien como si estudiasen porque 
tienen interés. (Bain K, 2007, p8/17)

Por último, menciona la visión desarrollista del apren-
dizaje que es sobre un conocimiento más profundo ca-
paz de desarrollar una educación integral, basada por 
momentos en “utilizar las metodologías, los supuestos y 
los conceptos de varios campos para resolver problemas 
complejos.” Ken Bain (2004)

(...) hablaban de enseñar a los estudiantes a compren-
der, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar evidencias 
y conclusiones. Ponían énfasis en la capacidad de 
enjuiciar, sopesar evidencias y pensar sobre el Pro-
pio razonamiento. (Bain K, 2007, p15/17)

La transposición didáctica como recorte de la enseñan-
za crea el marco de referencia de los saberes y su trata-
miento en la sociedad y el ámbito académico dirigido a 
los estudiantes.
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Es la formulación y definición para las disciplinas sobre 
los saberes desde su génesis hasta el saber enseñando 
a los alumnos, si es la base científica y académica de 
saberes enseñados a través de distintas estrategias, se 
erige como base para la construcción del Aula Taller y 
las prácticas, basadas en los saberes sabios y prácticas 
académicas.
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Abstract: The present essay aims to formulate a theoretical 
reflection about the didactic transposition, a term introduced 
by Yves Chevallard that presents in theory the way in which 
students are taught through content and how it is treated for 
its approach from its inception in society to the teacher and 
directed to the students.
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Resumo: Este ensaio tem como objetivo formular uma reflexão 
teórica sobre a transposição didática, termo introduzido por 
Yves Chevallard que apresenta em teoria a forma como os alunos 
são ensinados por meio dos conteúdos e como são tratados para 
sua abordagem desde seu início na sociedade até a professor e 
dirigido a alunos.
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La enseñanza de la educación artística 
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Resumen: La educación utiliza procedimientos científicos para enseñar y aprender en el aula a fin de sortear obstáculos 
epistemológicos. ¿Se puede aplicar a la educación artística procedimientos de enseñanza científica entendiendo que el arte no es 
una ciencia? El ensayo buscará responder a este interrogante que crea tensiones en el proceso creativo de asignaturas artísticas 
académicas, en busca de una conciliación. 
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El estudiante parte de un conocimiento preexistente, 
vive en el marco de la cultura de una sociedad. En el 
proceso de aprendizaje el estudiante se enfrenta a una 
nueva concepción que le aparece como alternativa o su-
peradora. De allí surge la resistencia a desprenderse de 
esos conocimientos y a reemplazarlos por otros (Cami-
llioni, 1997). Pero es necesario ese momento de ruptu-
ra con el sentido común. El enemigo del conocimiento 
científico es la opinión, es un proceso difícil porque im-
plica la pérdida de una creencia previa. Pero como ex-
presa el epistemólogo Bachelard “No se puede hacer de 
un golpe tabla rasa con los conocimientos anteriores”. 

Es necesario en la enseñanza promover el espíritu en 
estado de movilización permanente, entender al saber 
como pasible de cambios, abierto y dinámico. Es indis-
pensable plantearse interrogantes que impliquen una 
problematización de lo contrario se desconoce el senti-
do real del espíritu científico. 
Pero ¿Qué sucede en el proceso de enseñanza artística 
entendiendo que el arte no es una ciencia? 
El curriculum universitario requiere diseñar objetivos ge-
nerales, específicos, módulos, articular teoría y práctica 
en un proyecto integrador. Las carreras artísticas se basan 
en experiencias que hablan de lo narrativo y estético que 
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