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Abstract: The paper involves developing the theme of the 
passage of knowledge content, or didactic transposition. This 
theme will be developed theoretically applied in the practical 
example of the career of design of commercial spaces, called 
Visual Merchandising. The race is starting, yet their first pro-
motion. And the contents of it are being rethought. There is a 
wealth of knowledge of other professionals, who are dedicated 
to this area, and have made the programming of each lecture 
based on his personal experiences. This is because it is the only 
university in Argentina dedicated to this subject. That is why 
the purpose of this paper is to develop the theoretical tool of 
how to address the existing knowledge from the experience. 
Knowing how to break it down, categorize and transform it into 

content suitable for student learning, teaching in a university, 
with courtly and methodological characteristics of the Univer-
sity of Palermo.

Key words: Visual merchandising - didactic transposition - 
knowledge - content.

Resumo: O paper a desenvolver envolve a temática do bilhete 
do conhecimento ao conteúdo, ou transposição didática. Este 
tema desenvolvesse-se teoricamente aplicando-se no exemplo 
prático de a carreira de Design de Espaços Comerciais, denomi-
nada Visual Merchandising. A carreira está iniciando-se, ainda 
não tem sua primeira promoção. E os conteúdos da mesma estão 
sendo repensada.
Existe um bagaje de conhecimento de profissionais de outras 
áreas, que se dedicaram a este rubro, e que fizeram a progra-
mação da cada materia em base a suas experiências pessoais. 
Isto se deve a que é a única carreira universitária em Argentina 
que se dedica a esta temática.
Por esse motivo a finalidade deste paper é desenvolver a fe-
rramenta teórica de como abordar esse conhecimento existen-
te, proveniente de  a experiência profissional. Sabendo como 
quebrá-lo, categorizar e transformá-lo em conteúdos aptos para 
a aprendizagem do estudante, num ambiente didático universi-
tário, com as características de sala de áula e metodológicas da 
Universidade de Palermo.

Palavras chave: Visual Merchandising - Transposição didática 
- conhecimento - conteúdo. 
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Mil palabras pueden valer más 
que una imagen. La escritura en las 
disciplinas proyectuales

Ariana Bekerman (*)

Resumen: Las disciplinas proyectuales se ven ligadas al desarrollo de diseños dentro del código que se supone atañe a la materia, 
el lenguaje visual. Se desarrolla la construcción de aprendizajes, y la comunicación de los conocimientos, mediante figuras ma-
yormente visuales, influenciadas por lo que los adelantos tecnológicos logran desarrollar. El lenguaje escrito queda relegado a la 
bibliografía, libros, fotocopias, o en medios virtuales. Muchas veces es asimilada a lo antiguo, o con asignaturas que corresponden 
a otros profesionales. Este trabajo intenta encontrar el lugar de la escritura en las materias proyectuales, su importancia en el pro-
ceso de aprendizaje y la relación que tiene en la comunicación del estudiante. 

Palabras clave: Imagen - escritura - disciplina proyectual. 
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La escritura a nivel universitario está catalogada como 
un conocimiento que el estudiante aprende en cierto 
momento de su vida escolar, en materias específicas de 
desarrollo literario. Cada ciclo universitario posee una 

materia al comienzo en donde se desarrollan estos temas 
supuestamente conocidos desde primer grado, como 
leer y escribir. 
Para las disciplinas visuales y proyectuales los conoci-
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mientos de escritura académica se disipan al introducir-
se códigos visuales de, supuesta, mayor prioridad. En 
el Diseño de Interiores la propuesta proyectual se rea-
liza mayormente por vías de expresión visual: planos, 
croquis, renders y paneles de concepto y materialidad. 
¿Qué sucede entonces con la explicación formal? ¿Aqué-
lla que se debe hacer a distancia, o para un concurso? 
La traducción del lenguaje visual al escrito comienza a 
ser una dificultad para el estudiante, que no puede ex-
presar por escrito su visión, porque no ha sido uno de 
sus requerimientos proyectuales. 
 
Desarrollo 
La lectura en la universidad se desarrolla en distintos 
niveles, dependiendo de la orientación pedagógica del 
docente. Muchas lecturas son huérfanas, otras más 
acompañadas, otras contextualizadas. A la hora de escri-
bir sucede algo similar, Carlino (2005, p22) analiza que 
esto ocurre porque hay una premisa oculta que dice que 
el estudiante cuando ingresa a la universidad ya sabe 
leer y escribir, no sólo al nivel de habilidad psicomotriz, 
sino al nivel académico que les es requerido. El alumno 
pasa de clase en clase y va aprendiendo a sortear estas 
dificultades, y con el tiempo llega a un nivel de escritura 
académica considerable, pero no el deseado ni el espe-
rado por los profesores. La mayoría de ellos no se han 
tomado el trabajo de incluir a la escritura como conte-
nido curricular en sus materias, que no son lingüísticas 
ni literarias. 
Carlino (2005) afirma que la escritura debe ser parte de 
todas las asignaturas. Escribir ya no sólo es un medio 
para producir resúmenes para las materias sino que es 
un medio para la apropiación de significado. Esto su-
cede, ya que para escribir hay que construir un vínculo 
entre el conocimiento que uno posee, el andamiaje, y 
aquello nuevo que se está leyendo, mirando o cono-
ciendo. Este vínculo posee características personales de 
cada autor: se deja parte de sí cuando se escribe. Una vez 
establecido este vinculo, se debe analizar si aquel cono-
cimiento nuevo es compatible con el que se posee, y de 
este modo procesar, catalogar, sustituir y jerarquizar el 
conocimiento. Todo esto solo por escribir.
En las materias proyectuales, por ejemplo aquellas que 
competen al diseño de interiores, el conocimiento que 
se introduce al estudiante tiene diferentes códigos. Una 
parte es bibliografía escrita, pero la gran parte de la in-
formación viene acompañada o es en su totalidad imá-
genes. Éstas pueden ser fotos, renders, croquis, planos, 
incluso videos. Esta información se encuentra en un có-
digo diferente, para realizar una escritura el alumno no 
sólo tiene que realizar un proceso de selección y vincu-
lación, sino que debe traducir aquello que ve a palabras. 
El estudiante se enfrenta entonces con un proceso doble 
para el cual no fue preparado. 
Es habitual escuchar la frase una imagen vale más que 
mil palabras, si esto fuese realmente así, entonces para 
qué pedir un texto sobre un proyecto. Para este contexto 
la frase, que involucra un tópico aceptado socialmen-
te, no es válida. Las palabras son una gran herramienta 
para el interiorismo, como medio de comunicación con 
el usuario, con los rubros de construcción, con los tra-
bajadores, con los colegas, con todos. Una imagen para 

una persona puede significar muchas cosas, cada cual 
extractará y se fijará la imagen aquello que le parezca 
más significativo, pero no sucederá esto si va acompaña-
do de un texto que indique que se está mostrando, o que 
se busca comunicar. 
Si no hay imágenes, el texto es la herramienta más po-
derosa a utilizar. Las descripciones, objetivas o metafóri-
cas, son un gran recurso para explicar las características 
de un interior. Se puede realizar un escrito que exprese 
la materialidad y recorrido de un espacio, o se puede ex-
plicar las sensaciones que se proyectan para ese interior, 
el discurso escrito da la posibilidad que otros códigos no 
pueden expresar con la misma poética. 
El docente, en un comienzo, debe actuar como traductor 
entre estos dos códigos, el visual y el escrito. Pero, poco 
a poco, debe dar las herramientas al alumno para reali-
zar sus propias traducciones, “un buen profesor enseña 
a los estudiantes a razonar, crear o utilizar una informa-
ción nueva” (Bain, 2007, p 65) porque en este proceso 
aprenderá y se enriquecerá con el contenido. Aportará 
parte de sí a la traducción, dándole un tinte particular al 
texto que produzca. 
Por último, este proceso le permitirá al estudiante incor-
porar un vocabulario y una forma de expresión propia 
de la disciplina, que también se incorporará a su habla. 
Por ende mejorará su desarrollo en exposiciones orales, 
y en su manera de comunicar sus ideas y proyectos día 
a día. 

Conclusiones 
La escritura es una temática transversal a todas las dis-
ciplinas. Debe incorporarse para facilitar al alumno una 
herramienta con la cual incorporar conocimiento, apro-
piárselo y tener mejores capacidades de selección y or-
ganización. 
Los profesores deben acompañar a los estudiantes en el 
proceso de lectura y escritura, ya sea la lectura de un 
texto, o una imagen. El contexto junto a las herramientas 
propias de cada disciplina, ayudará a que los estudian-
tes construyan conocimiento significativo. 
El texto escrito es una expresión tan válida como una 
imagen, y no pertenece sólo a las disciplinas tradicio-
nales. Las asignaturas proyectuales pueden, y deben, 
valerse de la escritura para expresar sus ideas y concep-
tos y poder acompañar las imágenes haciendo énfasis en 
aquello que quieren transmitir. 
Un estudiante capaz de expresarse por escrito de una 
manera desenvuelta y apropiada, podrá comunicar cual-
quier idea y proyecto que se le ocurra, más que lo sepa 
dibujar. 
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Abstract: Projective disciplines are related to the development 
of designs into code that is supposed to matter concerns the 
visual language. The construction of learning, and communi-
cation of knowledge is developed by largely visual figures, in-
fluenced by technological advances which fail to develop.
Written language is relegated to the literature, books, photoco-
pies, or virtual media. It is often assimilated to the old, or with 
subjects that correspond to other professionals.
This paper attempts to find the place of writing in projective 
subjects, its importance in the learning process and its relation-
ship to student communication.

Key words: Image - writing - projectual discipline.

Resumo: As disciplinas proyectuales vêem-se unidas ao des-
envolvimento de designs dentro do código que se supõe atañe 

a matéria, a linguagem visual. Desenvolve-se a construção de 
aprendizagens, e a comunicação dos conhecimentos, mediante 
figuras mayormente visuais, influenciadas pelo que os progres-
sos tecnológicos conseguem desenvolver.
A linguagem escrita fica relegado a bibliografía, livros, fotoco-
pias, ou em meios virtuais. Muitas vezes é assimilada ao antigo, 
ou com matérias que correspondem a outros profissionais.
Este trabalho tenta encontrar o lugar de  a escritura nas matérias 
proyectuales, sua importância no processo de aprendizagem e a 
relação que tem na comunicação do estudante.

Palavras chave: Imagem - escritura - disciplina projectual.
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La importancia de motivar 
el interés en nuestros alumnos

Carlos Darío Belver (*)

Resumen: En el presente ensayo se intenta reflexionar sobre la tendencia relacionada a la acotada atención que se observa en los 
alumnos, y al intento como consecuencia de este hecho por parte de los docentes de intentar distintas estrategias pedagógicas que 
incidan favorablemente en un mayor interés sobre sus propios aprendizajes. 

Palabras clave: Didáctica - constructivismo - participación.
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Actualmente los docentes se encuentran con un pro-
blema recurrente en la enseñanza que se hace notable 
en estos últimos años, inclusive en la educación supe-
rior: mantener la atención del alumno. Sabemos que 
la atención de una persona a la que se le habla puede 
ser volátil según el tema del que hablemos, de la forma 
en que lo hacemos, el lenguaje que utilizamos, nuestro 
modo gestual, la posición física que adoptemos e inclu-
so el momento en que queremos comunicar algo. A lo 
mencionado anteriormente se puede advertir además, 
la impresión que cada alumno pueda tener del docente 
con sólo verlo, la información que pueda tener de él, el 
interés por esa materia y por su propia formación. Esto 
se potencia cuando hablamos de un grupo y mucho más 
cuando se trata de un grupo de gente que se conoce y 
tiene relación entre sí. Desde este sentido también inci-
de lo que el grupo piense sobre la materia o el docente 
ya que el grupo influencia al individuo, tal como el in-
dividuo influye al otro y por lo tanto al grupo. La aten-
ción es especialmente importante en el nivel superior, 
si tenemos en cuenta que “la enseñanza superior es la 
que presenta, como carácter típico, la mayor densidad 
de información entre todos los niveles del sistema (…)” 
(Camillioni, 1995). La cantidad y calidad en los conteni-
dos que se brindan en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y las formas en que el docente enseña son con-

diciones para el procesamiento de ideas y producción 
de nuevos conocimientos. 
Lo primero que debemos lograr en el alumno es su aten-
ción, el prestar atención podemos definirlo como una 
actividad humana, como señala Vigotsky.
 

La actividad humana es el proceso que media la re-
lación entre el ser humano (sujeto) y aquella parte 
de la realidad que será transformada por él (objeto 
de transformación). Dicha relación es dialéctica, el 
sujeto resulta también transformado, porque se ori-
ginan cambios en su psiquis por medio de signos 
que, como el lenguaje, sirven de instrumentos…

Si bien sabemos que el éxito de una clase depende en 
gran parte de las estrategias de enseñanza que despliega 
un docente, entonces es de suma importancia que tome-
mos en cuenta para aplicarla, entre otros, los siguientes 
ítems: la filosofía y política del lugar, la sociología, or-
ganizar el trabajo, y no olvidar la situación socio-econó-
mica en la que nos encontramos, parafraseando a Edith 
Lewin, hay que entender a la didáctica como una teoría 
de la práctica de la enseñanza significadas dentro del 
marco socio-histórico en que se ésta. 
Una de las maneras de mantener la atención de los 
alumnos en el aula es lograr una buena relación entre 


