
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-191. ISSN 1668-1673 125

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

Salinas, R. (1909) El niño en la escuela necesita ser di-
rigido. El ambiente escolar. El Monitor de la Educa-
ción Común, 29 (436) 93- 94.

Schiaffino, E. (1933) La pintura y la escultura en la Ar-
gentina: 1783-1894, Buenos Aires: Ediciones del Au-
tor.

Schiaffino, E. (1896, 26 de diciembre) Discurso inaugu-
ración del Museo Nacional de Bellas Artes, La Na-
ción. 

Schiaffino, E. (1909) Educación estética. El Monitor de 
la Educación Común, (436) 21-29.

Sluys, A. (1909) Nuevo programa de educación estética. 
El Monitor de Educación Común, 29 (436) 626-630.

Zuberbühler, C. (1909) El arte en la escuela. El Monitor 
de la Educación Común, (436),  3-20.

___________________________________________________

Abstract: The purpose of this paper is to investigate from a his-
torical perspective the links between art and education. Spe-
cifically, it is an exploration of some aspects regarding the for-
mation of aesthetic taste in public primary schools in the era 
of the First Centenary (1910). On this regard, the contribution 
of visual artists to the educational debate on the introduction 
of aesthetics in school and in the arts subjects at primary level, 
from the call made by the president of the National Council of 
Education in 1909 is analyzed, in a context marked by the na-
tional question.

Keywords: Aesthetic taste - art - primary -school atmosphere 
- history of design and architecture - design - aesthetic - Archi-
tecture 

Resumo: O propósito deste trabalho é investigar desde uma 
perspectiva histórica os vínculos entre arte e educação. Espe-
cificamente, trata-se de uma exploração de alguns aspectos em 
torno da formação do gosto estético nas escolas primárias públi-
cas na época do Primeiro Centenário (1910). Neste sentido, ana-
lisa-se o contribua dos artistas visuais ao debate educativo sobre 
a instauração da estética na escola e nas matérias artísticas do 
nível primário, a partir da convocação lançada pelo presidente 
do Conselho Nacional de Educação em 1909, num contexto sig-
nado pela questão nacional.
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El valor de la imagen en la investigación social

Analía Faccia (*)

Resumen: Bajo los supuestos teóricos y metodológicos de la Sociología Visual, a través del presente escrito se propone una reflexión 
sobre el trabajo con imágenes en el marco de las clases de Metodología de la Investigación Social desarrolladas en distintas univer-
sidades e institutos de formación terciaria.  Fundamentalmente, se pretende destacar la relevancia que poseen los recursos visuales 
para la identificación, descripción y comprensión de los procesos sociales, como en soportes icónicos que habilitan el análisis y 
conocimiento de la realidad social.
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Durante las clases en las que se imparten conocimien-
tos metodológicos para el conocimiento científico de 
un ámbito específico de la realidad, en líneas generales, 
los alumnos plantean un problema de estudio, lo cual 
implica generar una idea y estructurarla, diseñar los 
objetivos de la investigación, fundamentar la propuesta 
y contextualizarla. A su vez, definen la metodología a 
través de la cual se proponen recolectar la información 
y construyen un adecuado marco teórico. Luego, en los 
casos en que se propongan ir más allá de objetivos mera-
mente exploratorios y/o descriptivos, y se orienten a la 
explicación de algún fenómeno particular de la realidad, 
elaboran una o varias hipótesis que guían el trabajo. A 

continuación, continúan con el procesamiento de los da-
tos y su análisis y, por último, realizan una síntesis que 
se expone mediante la elaboración de un informe final 
y un póster capaz de integrar de modo significativo los 
hallazgos de la investigación.

En este contexto, en las aulas se reflexiona sobre los 
principales paradigmas teórico metodológicos en Cien-
cias Sociales -como lo son el Paradigma Funcionalista, 
el Paradigma del Conflicto y  el Paradigma Interpretati-
vista- y sobre los principales instrumentos de recolec-
ción de datos que de estos paradigmas se desprenden, 
y que se traducen en herramientas de tipo cuantitativas 
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como, por ejemplo, la encuesta y la observación simple; 
o en estrategias cualitativas como la entrevista y la ob-
servación participante, entre otras. 
Pero más allá de las ventajas que emanan de la imple-
mentación de cada una de las herramientas de recolec-
ción de datos en el marco de la investigación social, en 
este trabajo se desea enfatizar el aporte particular gene-
rado a partir del uso y análisis cualitativo de los recursos 
visuales para el conocimiento científico de la realidad 
social y, en particular, para la identificación de los va-
lores e ideas principales que modelan las prácticas y se 
materializan en los productos realizados por los grupos 
sociales en un determinado lugar y momento histórico. 
En este sentido, este escrito propone un distanciamiento 
de la tradición positivista en la que la imagen es con-
siderada un elemento secundario de la palabra escrita 
y se orienta únicamente a ejemplificar una idea. Por el 
contrario, se considera que los alumnos deben lograr 
establecer una relación dinámica con las imágenes para 
comprender las formas en que una sociedad se percibe 
a sí misma mediante el conocimiento de los imaginarios 
sociales plasmados en las representaciones visuales que 
cada sociedad produce.
Por lo tanto, en lugar de concebir la imagen como ele-
mento subsidiario de un conocimiento que se supone 
más valioso y que se encuentra fuera de ella, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje es importante pro-
mover el uso de las representaciones visuales en tanto 
permiten transmitir, fijar y visualizar saberes; residiendo 
el valor pedagógico de la imagen en su capacidad para 
enseñar y transmitir ideas, fijar una memoria y estructu-
rar una referencia común (Ranciere, 2010).
Sin embargo, la simple incorporación de las imágenes 
en las aulas no implica necesariamente que los alumnos 
logren desarrollar procesos significativos de construc-
ción del saber. Para ello, es necesario comprender cómo 
funcionan las imágenes en un cierto discurso visual en 
tanto prácticas sociales. En otras palabras, es necesario 
ubicar las imágenes en ciertos regímenes visuales que 
definen lo visible y lo no visible, los modos de mirar 
y de ser visto. Porque la manera en que vemos y nos 
representamos el mundo cambia con el tiempo y las 
particularidades de cada sociedad, y los sujetos se ven 
influenciados por los diversos discursos sociales sobre 
qué y cómo algo debe ser visto. Por ello, la forma en que 
valoramos y producimos las imágenes da cuenta de un 
cierto régimen de visibilidad que nos convierte en suje-
tos visuales (Mirzoeff, 2003). 
Entonces, y fundamentalmente respecto al uso de la fo-
tografía como recurso didáctico, en lugar de pensar que 
ésta constituye un testimonio veraz de los hechos, es ne-
cesario comprender que la realidad capturada a través de 
dicho soporte no es ni objetiva ni transparente (Berger, 
1995). Es decir, toda imagen documental que nace como 
prueba sobre el mundo, constituye un discurso sobre ese 
mundo (Quintana, 2003). En este sentido, la decisión de 
utilizar imágenes en el contexto del aula no se orienta 
solamente a incorporar un recurso más destinado a cap-
tar la atención de los alumnos sino, fundamentalmente, 
se propone analizar las formas de visualidades instala-
das y, desde allí, comprender las diversas representacio-

nes sociales de la realidad que cada sociedad construye.
A partir de este marco conceptual, en el contexto de las 
aulas, se sugiere un trabajo de investigación orientado 
al relevamiento de fuentes primarias (revistas, diarios, 
catálogos, fotografías, etc.) y a su análisis, en articula-
ción con los problemas específicos abordados durante el 
desarrollo de la asignatura y los marcos teóricos adop-
tados. Sin embargo, puede ocurrir que en muchas oca-
siones esta actividad apenas logre expresar el carácter 
explicativo intrínseco de las imágenes, si es que éstas 
terminan ocupando un lugar subsidiario de la palabra 
escrita al servir únicamente como  apoyo de los saberes 
teóricos que se discuten previamente a través de los tex-
tos. Frente a ello, además de producir un informe final 
o texto, se propone que los alumnos elaboren un póster 
capaz de sintetizar los resultados del análisis. De este 
modo, las imágenes pueden dejar de ser meros elemen-
tos secundarios para constituirse, mediante la construc-
ción de un sentido claramente definido a través de una 
determinada disposición de las imágenes en el póster, 
en un discurso argumentativo sobre las formas en que 
es percibida y relatada la realidad. De este modo, el tra-
bajo con recursos visuales puede permitirle a los alum-
nos el desarrollo de diferentes análisis comparativos que 
deriven en la identificación y construcción de diversas 
categorías analíticas para comprender cómo son cons-
truidas y percibidas socialmente ciertas problemáticas, 
observando el modo en que se integran en el imaginario 
social de una época.
Al respecto, una mención especial merece el trabajo con 
fotografías familiares, dado que puede habilitar la re-
flexión acerca de aquellas ocasiones y elementos que, se-
gún el tipo de sociedad, se consideran dignos de ser fo-
tografiados. En este caso, además de  visualizar las ideas 
y saberes más relevantes de una sociedad determinada, 
las reflexiones suscitadas por las fotografías familiares 
permite a los alumnos desnaturalizar la propia vida co-
tidiana, dado que éstos pueden desarrollar procesos de 
autoconocimiento al conocer la evolución de la constitu-
ción histórico social de la propia identidad, tornándose 
por ello en una actividad sumamente significativa.
Por último, mediante una propuesta pedagógica basada 
en el uso analítico de imágenes, se puede transitar un 
camino para la construcción del conocimiento alejado 
del camino tradicional que -recordemos-  parte de la le-
gitimación de un saber previamente construido que debe 
luego corroborarse en el hallazgo de casos concretos que 
lo ejemplifiquen. Por el contrario, en el contexto del 
aula, el conocimiento se construye cotidianamente entre 
docentes y alumnos, e interactúa con las experiencias 
de vida que éstos atraviesan. En este sentido, el trabajo 
grupal y con imágenes permite visibilizar ciertos saberes 
no declarados en los textos y, entonces, no legitimados; 
permitiendo la elaboración de múltiples explicaciones 
de la realidad y estimulando el desarrollo constante de 
asociaciones variadas y significativas entre diversas ca-
tegorías de análisis, lo cual enriquece no solo la práctica 
docente sino también los procesos de aprendizaje.
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Abstract: Under the theoretical and methodological assump-
tions of the Visual Sociology, it is proposed through this writ-
ten a reflection on the work with images under Methodology of 
Social Research classes developed at universities and institutes 
of tertiary education. Fundamentally, it is intended to highlight 
the significance possess visual resources for the identification, 
description and understanding of social processes, as iconic 
media enable analysis and knowledge of social reality.

Keywords: image - methodology - social research – photogra-
phy.

Resumo: Baixo os supostos teóricos e metodológicos da Socio-
logia Visual, através do presente escrito propõe-se uma reflexão 
sobre o trabalho com imagens no marco das classes de Meto-
dologia da Pesquisa Social desenvolvidas em diferentes univer-
sidades e institutos de formação terciária. Fundamentalmente, 
pretende-se destacar a relevância que possuem os recursos vi-
suais para a identificação, descrição e entendimento dos proces-
sos sociais, em tanto suportes icónicos que habilitam a análise e 
conhecimento da realidade social.

Palavras chave: imagem – metodologia - pesquisa social - fo-
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Aprendizaje ubicuo y su influencia 
en el diseño de espacios
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Resumen: Las decisiones tomadas a nivel mundial y nacional sobre políticas educativas, y el avance tecnológico conducen a 
cambios en muchos aspectos cotidianos. Uno de ellos es la prerrogativa que tomará el diseño de espacios para abordar un nuevo 
paradigma de arquitectura educativa.
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Desde hace un tiempo se acuñó el término aprendizaje 
ubicuo (u- learning) al hecho de que la persona realice el 
aprendizaje a través de la nube. Esto da paso a un sinfín 
de cambios en materia pedagógica dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Pero además modifica un espa-
cio que ha sido institución por décadas, la escuela.
Para el Diseño de Interiores este cambio involucra una 
reconceptualización del espacio escuela, de su uso y 
habitabilidad, y por ende de la relación entre los invo-
lucrados y su contexto. Para diseñar un aula, se piensa 
generalmente en la situación áulica, las partes involu-
cradas, su relación de comunicación asimétrica, las es-
trategias de enseñanza aprendizaje, las herramientas que 
se utilizarán para dicho aprendizaje,  entre  otras  cosas.  
Pero  tiene límites físicos, la escuela tiene paredes que 
contienen subespacios, las aulas, que tienen a su vez sub 
espacios para las tareas de sus alumnos. Para que todos 
al mismo tiempo en ese lugar generen lo que en el in-
consciente colectivo denominamos “clase”.

El aprendizaje ubicuo trae aparejado consigo cambios 
en los esquemas básicos de la premisa de una clase. En 
primer lugar modifica el aspecto espacial, no todos de-
ben estar en el mismo espacio para que la clase esté su-
cediendo. Por otro lado cambia el aspecto temporal, la 
clase no ocurre para todos al mismo tiempo.
Internet es un recurso básico para que esto suceda, y se 
distribuye en distintas herramientas de uso, pueden ser 
computadoras, de escritorio o portátiles, tablets, celula-
res, incluso relojes o gadgets aún más sofisticados con 
acceso a la red.
Esto plantea para el diseño ciertos dilemas a trabajar. Si 
la clase no sucede para todos en el mismo lugar ¿Cómo 
se construye y diseña el espacio clase? ¿Cómo se dise-
ña para un grupo de personas que no estarán al mismo 
tiempo en el mismo lugar pero que queremos que expe-
rimenten el mismo espacio clase?


