
64 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 35. (2018). pp. 36-183. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 35

Steiman, J. (2008) Más didáctica: En la educación supe-
rior. Buenos Aires. UNSAM

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Intro-
ducción a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza 
en el marco del Programa de Reflexión e Innovación Peda-
gógica - Formación de docentes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
__________________________________________________

Abstract: The teaching of scenography, at the state level, tends 
to value the classical structure of schools of fine arts to be re-
newed attending to new ideas about education in general, 
classroom workshop in particular, ignoring the complexity 
of the role of scenographer , as it brings together a technical, 
an artistic and an intellectual third. Faced with this situation, 
which is a trend despite the youth of the stage design career 
at university level, it is proposed to prioritize work in groups, 
with roles distribution, project production, problematization of 
situations and link theory with practice. To articulate the group 
work, with individual tasks, to promote the investigation insi-
de and outside the classroom, to install as a working form the 
reflection, the discussion, the coherent foundations, the links, 
the tests and the errors; emulate situations similar to the real 
ones of the activity, are the keys to the classroom scenography 
workshop.

Keywords: scenography - theater - classroom workshop – uni-
versity

Resumo: O ensino da cenografia, no nível estadual, tende a 
valorizar a estrutura clássica das escolas de arte finca a serem 
renovadas, atendendo a novas ideias sobre educação em geral, 
oficina em sala de aula em particular, ignorando a complexida-
de do papel do cenógrafo, pois reúne um terço técnico, artístico 
e intelectual. Diante dessa situação, que é uma tendência, ape-
sar da juventude da carreira de estágio no nível universitário, 
propõe-se priorizar o trabalho em grupos, com distribuição de 
papéis, produção de projetos, problematização de situações e 
teoria de links com a prática. Para articular o trabalho em gru-
po, com tarefas individuais, promover a investigação dentro e 
fora da sala de aula, para instalar como forma de trabalho a 
reflexão, a discussão, os fundamentos coerentes, os links, os 
testes e os erros; emular situações semelhantes às reais da ativi-
dade é as chaves da oficina de cenografia da sala de aula.
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Resumen: El presente ensayo pretende abordar las inquietudes de la enseñanza reflejada en los principales periódicos argentinos en 
su formato digital. Reflexionar sobre las experiencias en el campo de la docencia, y nuevas estrategias de enseñanza que utiliza el 
docente para desarrollar los contenidos curriculares; y cómo logra adaptarlos en el proceso académico de aprendizaje.
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¿Pizarrón o computadora?
El avance digital y tecnológico ha producido ciertos 
cambios en las metodologías de enseñanza curricular, 
con el propósito de avanzar en el desarrollo y formación 
de los estudiantes. Es necesario que el docente se man-
tenga actualizado más allá de lo que indique un pro-
grama curricular; es decir, introducir propuestas inno-
vadoras para promover la participación y el desarrollo 
de los estudiantes. Incluso los medios digitales se han 
convertido en nuevos fenómenos que contribuyen a dar 
visibilidad a las problemáticas que ocurren en las aulas.
Un artículo publicado en La Nación (2016) propuso in-
dagar sobre un plan curricular para ciudadanos digita-
les; cuestionando si la tecnología puede reemplazar al 
docente, o si dar computadoras a los profesores y alum-

nos mejoraría necesariamente el aprendizaje. Esto con-
lleva reflexionar sobre la influencia de la tecnología en 
el aula, y cómo adaptarla a los contenidos y estructuras 
institucionales. 
El periodista Hatum (La Nación), reflexionó al respec-
to y expresó que “muchas aulas son anticuadas y están 
llenas de sillas que miran a un pizarrón o a una pizarra 
en la que un profesor (que, con suerte, no es demasia-
do aburrido) escribe sin parar. Mientras tanto, los estu-
diantes están aburridísimos” (2016). Según su opinión, 
las escuelas y aulas siguen el planteo de la revolución 
industrial cuando deberían ser dentro de un ámbito más 
enfocado a lo digital y tecnológico. 
Estas son algunas inquietudes visualizadas reciente-
mente en los portales, con el propósito de abordar nue-
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vas metodologías de enseñanza por parte del docente 
y así, lograr una mejor interacción con los alumnos. 
El proceso de enseñanza ya no es lineal, cuyo saber y 
conocimiento correspondía exclusivamente al profesor 
¿Cómo mejorar la interacción en el aula, entre el docen-
te y el alumno? ¿Cómo lograr que los estudiantes perma-
nezcan motivados? ¿Cómo incluir el uso de la tecnolo-
gía en las aulas de las nuevas generaciones?
En este sentido, Camilloni (1995) fundamentó que la di-
dáctica es intencional, es decir, es algo que se construye. 
Hay una intención de transformación. Hay un movimien-
to dialéctico entre el docente, alumno y contenido. Un 
profesor debe ser capaz de adaptar los temas curriculares 
en base a un determinado entorno social y cultural. Los 
estudiantes no son seres aislados, sino que forman parte 
de un contexto. Es decir, tener en cuenta las dimensio-
nes que interactúan en la tríada didáctica del alumno, 
docente y contenidos: sociales, culturales, contextuales, 
institucionales, entre otros. Las aulas son heterogéneas, y 
ahí radica la riqueza de estudiar en grupo.
Para ejemplificarlo, una entrevista difundida por el dia-
rio Clarín (2014), destacó el desempeño de la docente 
universitaria Viviana Minzi, quien compartió su expe-
riencia. “Un campeonato pueden servir para trabajar 
cuestiones relacionadas con la geografía, la literatura y 
la cultura de los países que participan”, expresó y sos-
tuvo: “La escuela está integrada al contexto, a lo que 
ocurre a su alrededor (…) El gran reto, es ofrecerles a los 
chicos actividades pedagógicas que los enriquezcan”, 
exclamó.

El docente como facilitador digital
En base al pensamiento de Freire (1997), quien indicó 
que “enseñar no es transferir conocimientos”, podemos 
observar que el rol del docente ha evolucionado respec-
to a épocas anteriores. Actualmente, el docente ya no es 
poseedor absoluto del saber sino que cumple una fun-
ción de mediador. Enseñar requiere disponibilidad al 
diálogo. “Ahora necesito saber o abrirme a la realidad 
de estos alumnos con los que comparto mi actividad pe-
dagógica. Necesito volverme, si no absolutamente cer-
cano a su forma de estar siendo, al menos no tan extraño 
y distante de ella”. (Freire, 1997, p.62)
El docente debe tener sensibilidad para ayudar a po-
tenciar el conocimiento de los diferentes sujetos que 
componen el aula, alentando la comunicación entre sus 
integrantes, ayudando a que aprendan unos de los otros, 
identificar sus problemas e inquietudes (tanto persona-
les como grupales), e intentar guiarles para encontrar 
soluciones y desarrollar sus capacidades. Las diferen-
cias pueden surgir debido a distintos factores, tales 
como el género, los conocimientos previos o la forma-
ción individual de cada alumno, la condición económi-
ca y social, familiar, etc.
Al respecto, Agadía (2012) señaló que “concebir al 
docente como un enseñante, en proceso de formación 
permanente (…) enseñar no es una actividad monolítica 
que supone una mera transmisión de información”. La 
autora definió que enseñar es crear las condiciones para 
que otro aprenda. Una acción orientada hacia otros y 
realizada con el otro, se asienta en un proceso de comu-
nicación e involucra un encuentro humano. 

En el modelo constructivista cada alumno se apropia 
del conocimiento, en base a las herramientas que tiene. 
Es un aprendizaje significativo, es decir, resulta efectivo 
más allá del aula. El libro de clase no es la autoridad 
máxima, sino que el estudiante se nutre de otras fuentes 
y variedad de información.
Tal y como manifestó Agadía, enseñar significa dispo-
ner de las condiciones para que los alumnos puedan ac-
ceder a los saberes específicos de las asignaturas, adqui-
rir herramientas y construir estrategias de aprendizaje 
que le permitan seguir aprendiendo de la vida. 
Por su parte, Camilloni expresó que como hay verda-
deros maestros, también hay verdaderos alumnos. “La 
verdadera educación es artesanal. Un maestro forma 
alumnos y les deja una marca indeleble”. (1995).
Litwin (1998) reflexionó sobre las nuevas miradas en el 
campo de la didáctica; entendiendo a la didáctica como 
“teoría acerca de las prácticas de enseñanza significadas 
en los contextos socio-históricos en que se inscriben”. 
(p. 94). Cada autor propone su propio estilo y sistema de 
enseñanza, basado en su creatividad, su conocimiento, 
su experiencia, y fundamentado en un programa curri-
cular. Tal lo antedicho por Litwin, refiere a la importan-
cia de compartir y negociar significados entre el docente 
y el alumno. El docente tiene que saber escuchar a su 
alumno y a su vez, debe tener en cuenta el interés del 
grupo. 
Coincidiendo con la autora, otro punto de interés es 
que los alumnos difieren en la manera como acceden al 
conocimiento en términos de intereses y estilos; el do-
cente debe preocuparse por “generar puertas de entrada 
diferentes para que inicien el proceso de conocimien-
to”. (Litwin, 1998, p. 100). 
A modo de ejemplo, enseñar la Segunda Guerra Mun-
dial puede estudiarse desde varios enfoques. Algunos 
docentes podrán introducir el tema con lecturas y re-
flexiones; otros mencionando guerras anteriores para 
introducir el tema en su contexto; otros mostrarán testi-
monios de sobrevivientes. Otros, por ejemplo, combina-
rán distintas asignaturas, tales como Historia y Redac-
ción, dando a conocer el Diario de Ana Frank, y luego 
cada alumno escribe su propio diario, con el objetivo de 
fomentar la práctica de la lectura y escritura. En suma, 
no hay una única fórmula para enseñar un tópico.

Espacios de aprendizajes no convencionales
En la actualidad, en el marco de la flexibilización de los 
conceptos de tiempo y espacio de enseñanza, los espa-
cios de aprendizaje no son tan rígidos. Ante las diversas 
problemáticas que presenta la enseñanza en el aula, se 
propone reflexionar y accionar en propuestas más in-
novadoras.
Ander – Egg (1994:14) considera el “aula taller que con-
siste en una forma de enseñar y sobre todo de aprender 
mediante la realización de algo que se lleva a cabo con-
juntamente”.
La propuesta de aula taller, según Vicenzi (2009), “cons-
tituye un escenario para aprender haciendo, a partir de 
la negociación de significados entre el docente y los 
alumnos sobre los criterios de elaboración del progra-
ma de trabajo y sobre las expectativas de los resultados 
esperados”. Por tanto, es una estrategia que propone 
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concebir la clase de una forma más dinámica, con acti-
vidades fuera del aula.
Tal como indica Donald Schön (1992), propone una ar-
ticulación entre la teoría, la práctica y el conocimiento. 
Le da importancia a la creatividad en la enseñanza. 
Debemos aprovechar las herramientas que disponemos 
de Internet, aplicarlas en el aula con un enfoque peda-
gógico. Es decir, utilizar e integrar la tecnología a los 
contenidos curriculares. 
Denise Abulafia, experta en educación a distancia en 
Argentina, expresó a Infobae 
Uno a veces no se da cuenta, pero para un docente, ver 
que sus alumnos se aburren o no prestan atención a 
nada de lo que se los instruye genera un sentimiento 
muy duro y hasta a veces les hace perder la pasión por 
lo que están haciendo. (2016).
La experta digital es directora de la plataforma Educati-
na, basada en la incorporación de los contenidos acadé-
micos en soporte digital a la enseñanza formal.
Otra de las inquietudes manifestadas por los padres son 
los trabajos prácticos fuera del aula. Proponer tareas 
domiciliarias puede incidir en el entorno familiar, sin 
embargo ¿lo beneficia o perjudica? Según menciona un 
artículo de La Nación (2016), aumentaron las quejas de 
los padres por los deberes de sus hijos; lo que genera 
un debate sobre la necesidad de dar tareas diarias para 
que cumplan fuera del ámbito escolar ¿Qué cantidad es 
pertinente?, es una de las preguntas que se plantean.
Al respecto, Abulafia propuso una alternativa digital de 
apoyo escolar en las tareas domiciliarias: “Lamentable-
mente, la gran mayoría de los alumnos todavía tiene el 
hábito de dejar el estudio o los ‘deberes’ para último 
momento. Eso hace que la noche, después de la cena, 
sea un momento de demanda masiva de las clases on-
line”, dijo y propuso un sistema de clases online, en-
focado en las tareas domiciliarias: “El usuario elige la 
materia en la que necesita ayuda, luego elabora en una 
línea el tema en concreto que necesita reforzar y des-
pués la propia Web le busca un profesor disponible en 
el momento”. (2016).
Es posible observar que el uso de dispositivos digitales, 
como filmadoras, celulares o tablet, puede integrarse a 
las metodologías de enseñanza áulica. Utilizar un vídeo 
como disparador de un tema curricular, buscar la bio-
grafía de algún autor citado en clase a través de Internet 
o permitiendo a los estudiantes que ellos mismo bus-
quen la biografía para luego leerla en clase, etc.
Por otra parte, un artículo de Infobae (2016) confirmó 
que el gobierno bonaerense derogó la resolución de 
2006 que impedía el uso de dispositivos tecnológicos 
en las aulas de escuelas públicas y privadas. Alejandro 
Finocchiaro, Director General de Cultura y Educación 
provincial, confesó en una entrevista a Infobae: “Que-
remos darle la posibilidad a docentes y alumnos de que 
utilicen cualquier dispositivo tecnológico siempre que 
esté incluido en el proyecto educativo institucional de 
cada escuela”. El Ministro agregó que las escuelas pue-
den incluirlo para su plan pedagógico, pero no están 
obligados. “Hoy tenemos una escuela del siglo XIX con 
docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, donde 
hay un docente activo que emite conocimiento y un 

alumno pasivo que lo recibe. Tenemos que llevar todo 
al siglo XXI”, concluyó.
Tal como expresó Augustowsky (2012), este análisis nos 
permite afirmar que: 
El uso de los dispositivos digitales (filmadoras, telé-
fonos y computadoras) no garantiza, por sí mismo, la 
innovación didáctica y el cambio de enfoque en la en-
señanza de valores. No se trata del empleo de las herra-
mientas, sino fundamentalmente de las intencionalida-
des pedagógicas y las acciones que se propician con el 
uso de las tecnologías (Augustowsky, 2012, p. 44).
Y coincidiendo con Ander-Egg (1999), el aula taller re-
sulta una alternativa propicia para las nuevas genera-
ciones. Cada proceso de aprendizaje en el aula es dife-
rente, debido a la heterogeneidad de las aulas, donde el 
docente debe valorar otros aspectos más allá del conte-
nido curricular: el contexto social, económico, históri-
co, institucional, familiar.
En suma, el aula taller se fundamenta en una enseñanza 
dinámica y creativa, distinta al método tradicional. El 
docente está abierto a escuchar las inquietudes de los 
estudiantes, propiciar sus capacidades individuales y 
facilitar el aprendizaje y buen funcionamiento del gru-
po, pensando en actividades que orienten y estimulen 
el interés del alumno.
Podemos concluir según el análisis que aprender es ad-
quirir nuevos conocimientos, pero no desde la memoria 
sino de manera tal que al alumno comprenda, reflexio-
ne, profundice, pregunte, debata, interprete y utilice sus 
propias palabras; además de poder aplicarlo en otras si-
tuaciones más allá del aula. 
Enseñar va más allá de un acontecimiento histórico, 
una aplicación digital o una fórmula física. Un docen-
te debe buscar metodologías de aprendizaje innova-
doras para promover el desarrollo de la creatividad y 
curiosidad en cada uno de sus estudiantes; permitirles 
reflexionar, cuestionar el sentido común y ver la rea-
lidad de diversas miradas. Debe proporcionar material 
de apoyo actualizado y permitir conectar la bibliografía 
del curso con otros autores sugeridos por el docente, 
incluso autores de otras disciplinas; entendiendo que 
no son asignaturas aisladas sino visualizarlo de una ma-
nera más integradora.
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Abstract: This essay aims to address the concerns of teaching 
reflected in the main Argentine newspapers in its digital for-
mat. Reflect on experiences in the field of teaching and new tea-
ching strategies used by the teacher to develop curricular con-
tents; and how to adapt them in the academic learning process.
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Resumo: O presente ensaio pretende abordar as inquietudes do 
ensino refletido nos principais jornais argentinos em seu forma-
to digital. Refletir sobre as experiências no campo da docencia, 
e novas estratégias de ensino que utiliza o professor para desen-
volver os conteúdos curriculares; e como consegue adaptar no 
processo acadêmico de aprendizagem.

Palavras chave: aprendizagem - educação - metodologia - pro-
fessor - sala de workshop

(*) Andrea Vainsencher Asallas. Licenciada en Comunicación 
Social (Universidad Católica del Uruguay).

_______________________________________________________________________

El arte de la pregunta. La pregunta 
pedagógica como herramienta de aprendizaje

Lucas Nehuen Buriasco  (*)

Resumen: El ensayo aborda la relevancia que cobra la pregunta en la pedagogía, entendiendo la misma no solo como método para 
la construcción de una estructura cognitiva adaptable a una pluralidad de circunstancias, sino también como herramienta para 
fortalecer las interacciones didácticas entre educador y educando.
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“Una sola pregunta puede contener más pólvora que 
mil respuestas” (Gaarder, 2010)

Del griego maieutikós, la mayéutica se vincula con la 
asistencia de la partera a la parturienta. De igual proce-
dimiento, el filósofo ateniense Sócrates auxiliaba a sus 
discípulos a dar a luz al conocimiento en ellos latente. 
A efecto de extraer la verdad que subyacía en el inte-

lecto humano, el maestro desplegaba toda su virtud en 
la dialéctica, del griego dialectikós, arte del discurso; 
comprendiendo su posición no como la del mentor que 
inculca al aprendiz el conocimiento como si de una caja 
vacía se tratase su mente, sino como un cooperador de 
su discípulo a fin de extraer del ser la sabiduría oculta.
Toda cognición es recognición. Aprender implica des-
pertar la mente, proponiendo el maestro un proceso de 


