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Roselli afirma que el trabajo cooperativo es un recurso 
valioso, pero debe haber ciertas condiciones que el do-
cente debe tener en cuenta, entre ellas, ser auténtico y 
no un simple formalismo. Para ello es necesario que el 
grupo exista como tal, para que todos los miembros se 
sientan involucrados en la meta común que es la reali-
zación de la tarea, asegurando la participación de todos. 
El trabajo cooperativo es un recurso que se debe aprove-
char, pero no se debe recurrir a este método improvisa-
damente, ya que tiene sus límites y requisitos. 
Los talleres son otra manera de alabar esta idea ya que se 
tratan de un lugar donde se trabaja, se elabora y se trans-
forma en grupo algo para ser utilizado. Ander-Egg (1999) 
explica que son actividades evolucionadas, socializadas 
e intelectualizadas, donde es un aprender haciendo. Se 
considera que la experiencia vivida es la única fuente 
que ejecuta el pensamiento. Se tratan de una pedagogía 
basada en respuesta a preguntas. El taller es un grupo so-
cial organizado para el momento del aprendizaje, el cual 
potencia los resultados si utiliza las adecuadas técnicas. 
Es una manera inductiva de enseñar y aprender.
Por todo lo explicado, se propone para las carreras de 
diseño, la incorporación y el buen uso del trabajo coo-
perativo y el taller como método de enseñanza, donde 
no se diferencie entre los alumnos talentosos innatos y 
los que necesitan de más herramientas para construir 
los conocimientos, sino que, por medio de la clase, la 
participación y la cooperación entre iguales, se constru-
yan los conocimientos. 
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Abstract: In the design area, students who have an innate talent 
can be found on retired occasions, while there are others who 
need tools to learn it. From this situation there are some teachers 
who make differences before this problem generating favoritism.
What is proposed in this work is the use of the resource of 
the workshop and group work so that the tools are exchan-
ged among the students, since they all bring diverse pre-
vious knowledge, either through lived experiences or through 
knowledge constructions.
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Resumo: No área de designpode ser encontrado em retiradas 
ocasiões alunos que possuem um talento innato, enquanto há 
outros que precisam de ferramentas para o aprender. A partir 
desta situação há alguns docentes que fazem diferenças ante 
esta problemática gerando favoritismo.  
O que se propõe neste trabalho é a utilização do recurso do 
workshopo e o trabalho em grupo para que as ferramentas se 
vão trocando entre os alunos, já que todos trazem diversos 
conhecimentos prévios, já seja por experiências vividas ou por 
construções de conhecimento.
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La nueva escuela adaptada a la 
enseñanza del diseño
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Resumen: A partir de analizar las principales características pedagógicas que propone la Nueva Escuela, como movimiento edu-
cativo renovador para el niño y el adolescente, el presente ensayo propone una adaptación de aquellas estrategias de enseñanza 
potencialmente aplicables para la educación superior, en particular en lo relativo a la enseñanza del diseño en cualquiera de sus 
variantes.  
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A finales del siglo XIX, y principio del XX, surgió un 
movimiento educativo renovador conocido como la 
Nueva Escuela, que pretendía cambiar el paradigma de 
la educación tradicional. Algunos de sus importantes 
exponentes fueron Dewey en Estados Unidos, Montes-
sori y Ferriére en Europa, Freire en Brasil, y en Argen-
tina, la escuela experimental de Cossettini. Esta nueva 
modalidad de educación progresista pretendía centrar 
el aprendizaje en el alumno, considerar sus intereses y 
saberes previos como parte de su educación, reemplazar 
la educación enciclopedista por una más experimental, 
donde el aprendizaje no estuviera encerrado solamente 
en el aula, y la figura central dejara de ser el maestro, 
para pasar a ser los alumnos, que ya no son partícipes 
pasivos de su enseñanza.
Fue concebida para el niño y el adolescente, y no como 
una modalidad de educación superior. Sin embargo, su 
tipo de pedagogía deja un interrogante acerca de qué 
sucedería si se adapta específicamente a la formación de 
diseñadores en ciclos superiores, sin importar qué tipo 
de diseño se esté enseñando.
Partiendo entonces de tratar de responder ese interro-
gante, resulta muy útil analizar e intentar adaptar como 
estrategia de enseñanza del diseño, los treinta principios 
de los que habla Ferriére. La totalidad de ellos no son 
susceptibles de realizar dicha adaptación, ya que mu-
chos se centran en cuestiones relativas a la edad de los 
niños, su vida familiar y social, o la coeducación de los 
sexos. Pero en otros comienza a vislumbrarse una cla-
ra utilidad pedagógica para la enseñanza superior, que 
en principio podría no parecer obvia, dado que la Nue-
va Escuela -como ya se mencionó- está orientada a la 
educación del niño y adolescente, y no del adulto. Los 
principios estipulados por Ferriére, están divididos en 
apartados que hacen foco en la Organización, la Vida Fí-
sica, la Vida Intelectual, la Organización de los Estudios, 
la Educación Social, y la Educación Artística y Moral.
Atendiendo a esta división, respecto a la Organización, 
la Nueva Escuela se interesa en las necesidades del cuer-
po y espíritu del niño, así como también en la prepara-
ción para la vida moderna con sus exigencias. Teniendo 
en cuenta entonces cómo funcionarían estas considera-
ciones en la educación superior, podemos prestar aten-
ción a que cada futuro diseñador afronta su capacitación 
con ciertos intereses y predilecciones, cuando menos 
estéticos, los cuales apuntará desarrollar durante su ca-
rrera. Considerarlos como parte de la enseñanza, para 
que pueda no solo alcanzar sus objetivos sino también 
ampliarlos, logrará que su aprendizaje sea genuino y mo-
tivador, ya que se estará trabajando en comunión con sus 
inquietudes personales. Y a su vez, como en cualquier 
carrera que forme profesionales, también debe haber 
una preparación para el panorama que se encontrarán 
una vez comiencen a desarrollar su profesión. En cuanto 
a la Vida Física, Ferriére señala que la Nueva Escuela 
promueve los trabajos manuales los cuales “presentan 
una utilidad real para el individuo o la colectividad”. 
La clave está en esa utilidad, porque construye un sig-
nificado. Una propuesta educativa de trabajo de diseño 
que apunte a resolver una problemática no ficticia, y que 
su ejecución verdaderamente modifique algo concreto, 
calará más hondo en la vivencia educativa de los alum-

nos, porque comenzarán a conocer los alcances reales de 
su profesión. Como motivación y como experiencia, esto 
resultará sumamente valioso.
La Nueva Escuela también fomenta las excursiones y vi-
sitas a monumentos, talleres y fábricas. Y respecto a la 
Vida Intelectual en ella, se pone atención en que su en-
señanza sea basada en hechos y experiencias, producto 
de la observación de las industrias y organizaciones so-
ciales. Esto adquiere una dimensión aún más importan-
te en la educación superior, ya que la toma de contacto 
con los entornos donde el diseñador va a desempeñar 
sus tareas posteriormente, ayuda a prepararlo aliviando 
el obstáculo que implica no solo comenzar a desarrollar 
una nueva actividad fuera de la escuela, sino también 
adaptarse a una locación, que de otra forma sería des-
conocida hasta el momento de comenzar a trabajar. La 
observación crítica de la práctica profesional ayuda a, 
posteriormente, ser un mejor profesional.
Otro punto importante sobre la Vida Intelectual es que 
la Nueva Escuela incorpora la “utilización del dibujo 
en todas las ramas del estudio”. Relacionado al diseño, 
desarrollar el dibujo como herramienta resulta de una 
utilidad fundamental, y también debería estar presente 
durante toda la enseñanza, ya que representa una forma 
de comunicación de ideas mucho más inmediata y útil 
que cualquier otro recurso que pueda desarrollar el di-
señador con otros medios.
Continuando con los principios definidos por Ferrie-
re, en el apartado de la Organización de los Estudios 
se observa que estos actualmente están presentes en la 
enseñanza superior en general. Pionera en este sentido, 
la Nueva Escuela promueve que los niños se agrupen 
por el grado de adelanto en las asignaturas, y no por 
edades, porque considera que esto es fundamental para 
la eficacia de los estudios. Lo que en la educación su-
perior se da de manera natural, no se evidencia en la 
educación tradicional, por eso estos principios resultan 
ser un cambio rotundo.
Con respecto a la Educación Social, contempla las re-
compensas para aquellos espíritus creadores que lo ha-
gan en libertad, es decir, por propia iniciativa y no por 
un requerimiento de parte del profesor. Considerando 
que la enseñanza del diseño posee un inherente com-
ponente creativo, brindar un espacio para que los es-
tudiantes puedan desarrollar proyectos e inquietudes 
propias favorecería un aprendizaje significativo aun 
mayor, que pretender solamente que cumplan los requi-
sitos de cursada. Además, está comprobado por diver-
sos estudios que aquellos estudiantes que aprenden sin 
una recompensa artificial -es decir, una calificación, un 
reconocimiento de orden competitivo, o un premio de-
terminado- mantienen el interés durante más tiempo en 
el aprendizaje, porque su motivación es intrínseca y no 
proviene del exterior (Bain, 2007, p.44).
En el último apartado de los principios, la Nueva Escue-
la pone atención sobre la Educación Artística y Moral. 
Estipula que debe tener un entorno de belleza donde 
“Los trabajos manuales, en especial la práctica de las 
artes industriales, así como las obras de este género or-
namentan, contribuyen a la belleza del ambiente”. Y si 
pensamos en un lugar dedicado a la enseñanza del dise-
ño, tiene más sentido aún, ya que éste puede funcionar 



102 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 37. (2019). pp. 38-174. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 37

como entorno de motivación para sus estudiantes. Con-
sideremos que útil sería que los alumnos construyan ese 
ambiente con sus producciones, de manera que vayan 
evidenciando su evolución y los resultados de su for-
mación. No como competencia entre unos y otros, sino 
como un lugar propicio para la autorreflexión, sabiendo 
qué deben mejorar, corregir, y superar. Y si sumamos 
que durante ese proceso, contribuyen a generar la belle-
za del entorno donde viven su educación, su utilidad es 
aún más grande y real.
Como ya se mencionó, la Nueva Escuela promueve la 
educación de la conciencia moral, que sus estudiantes 
realicen juicios de valor para fortalecer su conciencia 
y los determine para el bien. Por más que este fuera de 
discusión que en cualquier nivel educativo debería ha-
ber una formación de personas de bien, se hace necesa-
rio que en la enseñanza del diseño esto esté particular-
mente presente, porque es un rubro profesional donde 
la competencia suele ser muy alta, y donde muchos pro-
fesionales no realizan buenas prácticas, perjudicando a 
sus colegas, y devaluando la profesión.
Llegado a este punto es importante mencionar un ante-
cedente concreto donde este tipo de educación se realizó 
en un nivel superior. La reconocida escuela Bauhaus, que 
existió en Alemania desde 1919 a 1933, fue pionera en 
la enseñanza del diseño. Se consideraba a sí misma una 
escuela experimental, y aunque no se definía como Nueva 
Escuela, es sabido que muchos de sus profesores estaban 
familiarizados con la obra de Montessori y Dewey (Valen-
tino, 2018) y aplicaron metodologías educativas que evi-
denciaban una clara influencia de educación progresista.
Por todo lo expuesto, se puede concluir entonces que la 
Nueva Escuela no resulta ser una estrategia pedagógica 
imposible de implementarse en la enseñanza del dise-
ño. Su modo de abordar la educación, aunque apuntado 
a niveles iniciales, tiene una enorme potencialidad de 
ser adaptado a la educación superior, y enriquecer la 
forma de enseñar. No olvidemos que la enseñanza del 
diseño nació en una época contemporánea a la gesta-
ción de muchas de las nuevas corrientes educativas pro-
gresistas, entre ellas la Nueva Escuela. Entonces, una 
implementación de este tipo de pedagogía, no solo es 
posible sino también coherente.
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Abstract: Based on the analysis of the main pedagogical cha-
racteristics proposed by the New School, as an innovative 
educational movement for children and adolescents, this essay 
proposes an adaptation of those teaching strategies potentially 
applicable to higher education, in particular with regard to the 
teaching design in any of its variants.
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Resumo: A partir de analisar as principais características peda-
gógicas que propõe a Nova Escola, como movimento educativo 
renovador para o menino e o adolescente, o presente ensaio 
propõe uma adaptação daquelas estratégias de ensino poten-
cialmente aplicáveis para a educação superior, em particular 
no relativo ao ensino do design em qualquer de suas variantes.
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Resumen: El siguiente ensayo intenta ser una reflexión acerca del diseño de indumentaria y su relación con el sistema de la moda 
en el Siglo XXI. Teniendo en cuenta que, en la actualidad, hay ciertas cuestiones ambientales y sociales en crisis, producto de la 
producción en serie y la industrialización del siglo pasado, es necesario replantearse la disciplina teniendo en cuenta el aspecto 
ético, siendo sensibles, conscientes y responsables en el desarrollo de la profesión. Esta toma de conciencia y capacidad de re-
flexión, se pueden ir adquiriendo y construyendo desde la práctica en el aula-taller, con la orientación docente, en el marco de la 
Universidad.   
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