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aún, la que se propone a futuro. La mayoría se ha especia-
lizado en la materia luego de variada formación ecléctica. 
Leer, escribir y comprender; leer, escribir y repensar. El 
diseño es una práctica en la que siempre es necesario 
tener una voz propia, que pueda formarse y nutrirse 
permanentemente. En los ámbitos alternativos, en los 
universitarios y en los profesionales, la lectura y la es-
critura (para la lectura) no están todavía en funciona-
miento pleno.
Escribir dentro del ámbito académico sobre la práctica 
escenográfica, sobre el diseño escénico, podría abrir las 
discusiones sobre la práctica teatral. Cambiar el punto 
de vista del análisis, modificar los términos que se utili-
zan, que actualmente surgen de voces externas, de ana-
listas y críticos. Es el lenguaje de los que escriben. Si el 
vocabulario es inherente a la práctica profesional, pero 
es ajeno a los profesionales que practican la actividad, 
es porque no son aún autores de su propio lenguaje. No 
está escrito todavía. 
Al no pensarse desde el trabajo, no hay un movimien-
to. Apenas corrientes. Para que la discusión entre pares 
comience a ser interesante, debe ser sobre la base de 
una teoría, o varias, o generadora de nuevas. Las teo-
rías deberán ser formuladas, escritas. Esta tarea puede 
encontrar su lugar en el ámbito académico. Los estu-
diantes, acompañados por los docentes, en grupos o en 
forma individual, generando proyectos, pensándose en 
su lugar de estudiantes y futuros profesionales, reflexio-
nando sobre temas dados en clase, investigando sobre 
otros que les interesen. En la lectura de sus escritos y el 
intercambio con otros, aparezca quizá ese diálogo que 
aún no existe, y que también se educa. 
Escribir para integrar el conocimiento. Escribir para 
pensarse. Ficción y no ficción. El fin y el medio. 
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Abstract: Now that the scenography, as a subject, has defini-
tively entered the university field, the role of the teacher and 
his responsibility in relation to the analysis, understanding and 
interpretation of academic and dramatic texts in the classroom 
is notoriously more important.
But the incorporation of writing as a tool for the assimilation of 
contents, the reinterpretation and interrelation of experiences 
and the formation of new senses is fundamental.
The objective is to generate an enduring relationship between 
the dramatic text and the scenographer, since it is, in any way, 
inherent to its activity. In writing as a means for the construc-
tion of this relationship, the end of the production of texts that 
reinterpret the professional activity lies.
It will appear with the writing in the time of the formation, an 
enduring habit that, in turn, will generate the academic texts 
for the next students.
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Resumo: Agora que a cenografia, como sujeito, entrou defini-
tivamente no campo universitário, o papel do professor e sua 
responsabilidade em relação à análise, compreensão e interpre-
tação de textos acadêmicos e dramáticos na sala de aula é noto-
riamente mais importante.
Mas a incorporação da escrita como ferramenta para a assimi-
lação dos conteúdos, a reinterpretação e interação das expe-
riências e a formação de novos sentidos é fundamental.
O objetivo é gerar uma relação duradoura entre o texto dramá-
tico e o cenógrafo, pois é, de qualquer forma, inerente à sua ati-
vidade. Por escrito como meio para a construção desta relação, 
o final da produção de textos que reinterpretam a atividade 
profissional reside.
Aparecerá com a escrita no tempo da formação, um hábito du-
radouro que, por sua vez, gerará os textos acadêmicos para os 
próximos alunos.
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El docente como facilitador del aprendizaje

Andrea Vainsencher Asallas (*)

Resumen: El presente ensayo pretende abordar y hacer énfasis en algunas inquietudes en la enseñanza académica, que se manifies-
tan en las noticias de los principales periódicos argentinos en su formato digital. Una mirada que intenta enlazar el rol del docente 
y las nuevas formas de aprendizaje.
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La pasión por enseñar 
El rol del docente ha evolucionado de tal forma que 
debe estar capacitado para educar a las nuevas genera-
ciones; lo que significa un compromiso en la mejora del 
desarrollo y capacidades de sus alumnos. Sin embargo, 
diversas inquietudes reflejadas en los diarios digitales 
aseguran que aún existen ciertas problemáticas en torno 
al ámbito académico.
Una publicación de Anfibia (2016) reconoce que el do-
cente no posee una autoridad jerárquica sino que se 
convierte en el mediador del juego. “El profesor deja de 
ser el cuerpo que contiene el saber, la figura que arbitra 
las voces de un juego ajeno, el de los alumnos”, observa-
ron sus autores (Huergo y Martínez, 2016) y agregaron: 
“para habitar las aulas actuales es necesario hacer un 
desplazamiento en el rol, un pasaje de docente árbitro al 
docente armador”. (Huergo y Martínez, 2016).
En este sentido, una entrevista publicada en La Nación, 
profundizó sobre el rol del profesor en la actualidad. 
“Los jóvenes modernos necesitan mentores, más que de 
docentes”, según declaró Fernando Flores, experto en 
innovación. (Origlia, 2016). El artículo analiza los facto-
res de la sociedad que influyen en la enseñanza actual 
e intenta incorporarlos, integrarlos en el aula para una 
mejor enseñanza académica: la tecnología, el cambio 
climático, entre otros. Por tanto, se afianza el modelo 
constructivista basado en explorar otras complejidades 
que el sistema educativo ofrece. Según observó Ander- 
Egg, “los protagonistas del proceso de enseñanza/apren-
dizaje son tanto los docentes como alumnos”. (1991, p. 
20). El autor propone el aula taller como una estrategia 
donde el docente estimula, orienta y asesora a los estu-
diantes, mientras que el educando se inserta en el pro-
ceso pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje. 
Avanzando sobre estos conceptos, cabe mencionar una 
escena del film La lengua de las Mariposas (1999) que 
explora el concepto enseñanza-aprendizaje entre docen-
te-alumnos, cuya escena da lugar en la biblioteca. “Ya 
tienes que empezar a leer libros. Los libros son como un 
hogar”, declaró el profesor Don Gregorio y eligió para 
su discípulo La isla del Tesoro. Se observa, por tanto, el 
oficio del maestro fuera del aula y su pasión por ense-
ñar; teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
el alumno. En este caso, encontró adecuado una lectura 
determinada, fuera del programa académico, pero enri-
quecedora y acorde con el aprendizaje de Moncho. “Los 
libros sirven para refugiar nuestros sueños, para que no 
se mueran de frío”, profundizó el docente.
Un buen docente se convierte en un facilitador del 
aprendizaje porque ve una oportunidad para que el 
alumno desarrolle su capacidad y formación. Y a su vez, 
propone algún conflicto con la finalidad de que el alum-
no sea capaz de resolverlo, adaptándose a los desafíos 
planteados en el aula.
Cuando nos encontramos con una materia nueva, inten-
tamos comprenderla en términos de algo que pensamos 
que ya conocemos. Usamos modelos mentales disponi-

bles para dar forma a las entradas sensoriales que reci-
bimos. Sin embargo, hay que construir nuevos modelos 
mentales de la realidad. (Bain, 2007, p. 41).

¿Cómo lograr que el alumno permanezca motivado en 
clase?
La motivación juega un rol fundamental. El docente 
debe cautivar y mantener la atención de los estudiantes 
con preguntas que incentiven a cuestionar sus propias 
percepciones, a debatir y reflexionar. “Nos encontramos 
con personas que salpicaban constantemente sus clases 
con anécdotas personales, e incluso con relatos emoti-
vos, para ilustrar lo que de otro modo no serían más que 
asuntos y procedimientos puramente intelectuales”. 
(Bain, 2007, p. 48).
Bain (2007) expuso que: “los profesores con más éxito 
esperan de sus alumnos los más altos niveles de desa-
rrollo” y “rechazan la visión de la enseñanza como nada 
más que proporcionar respuestas correctas a los alum-
nos”. Según lo antedicho, un buen docente tiene como 
objetivo formar aprendices profundos, que puedan tras-
ladar los conocimientos teóricos fuera del aula y expli-
car con sus propias palabras lo aprendido en el aula.
Tal como sostenía Andy Warhol en su célebre frase, “co-
municar es un arte bastante simple. Lo que puede ser en-
diabladamente difícil es hacer que la gente te escuche”.
Según Bain (2007), el buen docente estimula para que el 
alumno tenga un aprendizaje profundo; que no se limite 
a memorizar los textos o recordar los temas para aprobar 
un examen. Realiza preguntas que conduzcan al estu-
diante a observar, analizar, reflexionar, pensar y debatir. 
“Las preguntas nos ayudan a construir conocimiento”. 
(Bain, 2007, p. 42). 
Bain manifestó que los estudiantes aprenden mejor 
cuando responden a una pregunta importante que real-
mente tienen interés en responder, o cuando persiguen 
un objetivo que quieren alcanzar. “Si los estudiantes es-
tudian solo porque quieren sacar buenas notas, no les 
irá tan bien como si estudiasen porque tienen interés” 
(2007, p. 43).
Un tema que se manifestó en algunos portales, es la 
falta de lectura en los estudiantes. “Me cansé de estar 
hablando de asuntos que a mí me apasionan ante mu-
chachos que no pueden despegar la vista de un teléfono 
que no cesa de recibir selfies”, confesó en su blog digital 
Leonardo Haberkorm, docente uruguayo especializado 
en periodismo.
Agustina Blanco, Directora ejecutiva de la ONG Proyec-
to Educar 2050, fue entrevistada por el diario Clarín y se 
refirió a la crítica sobre la lectura en clase. “La mitad de 
nuestros alumnos sigue sin entender lo que lee. Están 
alfabetizados, sí, porque pueden decodificar palabras, 
pero no llegan a niveles más profundos de razonamien-
to, como resumir ideas y sacar conclusiones”, indicó. 
(Otegui, 2016).
Tal y como puso de manifiesto la publicación, Blanco 
(2016) sostuvo que se debe priorizar el abordaje peda-
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gógico al pensar en soluciones: “es necesario cambiar la 
experiencia en el aula y garantizar aprendizajes signifi-
cativos, no solo en relación con los saberes académicos, 
sino también en términos de habilidades socio-emocio-
nales y competencias”.
¿Cómo lograr que el alumno permanezca motivado en 
el aula? Bain (2007) explora y descubre que los mejo-
res profesores evitan que sus estudiantes se conviertan 
en buscadores de notas, intentando estimularlos con un 
interés intrínseco en la materia. “Ponían énfasis en las 
oportunidades para mejorar, buscaban constantemente 
formas de estímulo para el progreso”. (Bain, 2007, p.46).
Muchos de los mejores profesores hacen lo que Jeanette 
Norden en sus clases de la facultad de medicina: califica 
a los estudiantes según el conocimiento y las capacida-
des que han desarrollado al finalizar sus clases, en lugar 
de hacerlo según un promedio de los méritos consegui-
dos a lo largo del curso. (Bain, 2007, p.46)
Por tanto, según lo expuesto por los autores, un buen 
docente brinda a los estudiantes varias oportunidades 
para demostrar la comprensión de la cursada, poniendo a 
prueba las capacidades apropiadas en un sentido global. 
“Los mejores profesores diseñan cuidadosamente tareas 
y objetivos de aprendizaje para promover la confianza y 
para infundir ánimo, pero proporcionando a los estudian-
tes grandes desafíos y haciéndoles sentir que se enfrentan 
a ellos con suficiente solvencia”. (Bain, 2007, p.49).
Es posible concluir que el rol del docente ha evolucio-
nado, mientras que el concepto de aula también acom-
paña este proceso, cesando su función meramente li-
neal y tradicional. 
Otra reflexión que sintetiza las características de un 
buen docente es su compromiso por enseñar, más allá 
de los títulos o cursos que haya hecho en su carrera; 
entender que las aulas son heterogéneas y que los alum-
nos no son seres aislados sino que forman parte de un 
contexto cultural, social, familiar, económico y político. 
Estimular en el alumno a desarrollar su creatividad y 
sus capacidades, que los estudiantes no repitan ni me-
moricen textos por recibir una buena calificación esco-
lar; permitirle cometer errores. Cuestionar el sentido 
común y ver la complejidad de la realidad desde varias 
miradas. En suma, como expresa el autor Percia, quien 
expresó: “Pensar es rodear una cosa de vacilación. Des-
estabilizar su orden o poner a trabajar sus indecisiones. 
Zarandear circunstancias, sacudir sensibilidades o des-
garrar hábitos, quizás pensar sea compartir perplejida-
des. Reponer vacíos disimulados por la reiteración de lo 
común”. (Percia, 1998, p.23).
He aquí otro ejemplo que resume la pasión por enseñar. 
El portal La Nación analizó las condiciones de aprendi-
zaje de la escuela; a través de una entrevista a Bermejo, 
docente de la escuela Secundaria Pública Esteban Eche-
verría de Hurlingham, quien compartió su experiencia. 
(Drovetto, 2016).
“La mayoría de los estudiantes provienen de familias 
en situación de vulnerabilidad social. Hasta que no re-
faccionen el aula, debemos dar clases en la biblioteca”, 
dijo Bermejo. Sin embargo, la docente no se detiene en 
su labor y, según indicó: “Es fundamental fomentar la 
lectura”. Por tal motivo, proporcionó a sus alumnos una 
obra de Alejandro Casona: “los ayuda a reflexionar so-

bre la tristeza y cómo salir adelante en un tono risueño”, 
contó y confesó que “muchos descubren que disfrutan 
de la lectura” y “entienden que lo que hacen en clase los 
ayudará a vivir mejor”. (Bermejo, 2016).
Los profesores con más éxito proporcionan bibliografía 
del curso, y complementan con material de autores de 
otras disciplinas. Hacen énfasis en una enseñanza in-
tegral y no en asignaturas aisladas. Tal como expresó 
Bain (2007), la enseñanza está focalizada en “un con-
texto centrado en el desarrollo intelectual, y a menudo 
ético, emocional y artístico de sus estudiantes”. (Bain, 
2007, p.51).
Enseñarles algo más complejo que transmitir un progra-
ma académico, un acontecimiento histórico o una fór-
mula matemática es fomentar el desarrollo de la crea-
tividad y curiosidad en cada uno de los estudiantes, es 
permitirles contemplar el mundo de manera diferente.
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Abstract: The present essay aims to address and emphasize 
some concerns in academic teaching, which are manifested in 
the news of the main Argentine newspapers in their digital for-

mat, a look that tries to link the role of the teacher and the new 
forms of learning.
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Resumo: O presente ensaio pretende abordar e fazer ênfase em 
algumas inquietudes no ensino acadêmico, que se manifestam 
nas notícias dos principais jornais argentinos em seu formato 
digital. Uma mirada que tenta enlaçar o papel do professor e as 
novas formas de aprendizagem.
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El mundo digital y el nacimiento 
de una paradoja entre Internet y 
la creatividad humana

Amalia Alonso (*)

Resumen: Observando los diferentes proyectos que realizan los profesionales ligados al área de diseño y arte, es factible afirmar que 
todos los proyectos con un grado de profesionalidad considerable, se basan en la creatividad como pilar fundamental del proceso 
de producción. Es el factor fundamental para determinar el valor de cada proyecto.
La creatividad es un factor altamente valorado, ya que no depende de un conocimiento que se puede adquirir de un modo sencillo. 
Se trata de un proceso, de un camino, principalmente de la capacidad de desarrollar en la mente de los artistas, diseñadores y crea-
tivos, una capacidad, una inteligencia diferente.
Es factible afirmar que actualmente tanto los estudiantes como los profesionales del diseño están constantemente expuesto a men-
sajes visuales de variados tipos, en diferentes medios gráficos y audiovisuales.
Esta cantidad excesiva de información y de recursos obtura de cierta forma la capacidad de imaginación y de creatividad, entonces 
es cuando los medios que suponen facilitar el trabajo, generan un camino inverso al que deberían.
Y no se trata solo de un impedimento por parte de los medios y de los recursos, sino también de que los profesionales sepan utilizar 
estas herramientas con inteligencia.

Palabras clave: diseño – tecnología – recursos digitales – creatividad – recursos informáticos
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Internet es un facilitador de la información, ¿pero no es 
a su vez un obstáculo a la capacidad de imaginación del 
ser humano?

Los estudiantes de diseño y la importancia de la página 
en blanco para crear un proyecto creativo
Lo que busca este proyecto es exponer la importancia 
de generar en los estudiantes y en los profesores de las 
carreras de diseño una concientización sobre la impor-
tancia de poder generar un proyecto visual partiendo de 
una página en blanco y de la propia imaginación.
Se busca la posibilidad de desarrollar en el ámbito uni-
versitario una conciencia colectiva sobre el valor del de-
sarrollo conceptual al momento de generar un proyecto, 
tomando así como base los conceptos, técnicas y capaci-

dades creativas adquiridas previamente a la realización 
del proyecto en cuestión y no de las fuentes de infor-
mación consultadas en el momento previo o durante la 
producción.
A partir de esta realidad surge una necesidad de proyec-
tar un escenario en que este modo de trabajo de cierto 
modo analógico y alejado de todas las comunicaciones, 
es adoptado por los jóvenes, tan acostumbrados a las 
herramientas tecnológicas que autoavasallan a la mente 
con una cantidad de información que no permite ima-
ginar un momento creativo sin imágenes de referencia, 
sin programas de diseño y sin computadora, celular, 
tablet, y/o cualquier dispositivo electrónico que los 
mantenga permanentemente conectados con la realidad 
virtual y con la sociedad. 


