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Abstract: The present essay seeks to confront different learning 
approaches, analyzing first the behaviorism and on the other 
hand the constructivism. Because part of the evolution of the 
educational system is reflected in a new concept of form for the 

school, this new form was against posture from the methodo-
logy used to the stipulated and naturalized order. Having esta-
blished the bases, this paper will review the new digital resou-
rces: What happens when the knowledge tries to be incorpora-
ted through virtual tools such as the virtual classroom?
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Resumo: O presente ensaio procura confrontar diferentes enfo-
ques de aprendizagem, analisando em primeiro lugar o conduc-
tismo e por outro lado o construtivismo. Porque parte da evo-
lução do sistema educativo vê-se refletida num novo conceito 
de forma para a escola, esta nova forma estava na contramão 
postura desde a metodologia utilizada à ordem estipulada e na-
turalizado. Tendo estabelecido as bases, este escrito revisará os 
novos recursos digitais: ¿Que sucede quando os saberes tratam 
de ser incorporados através de ferramentas virtuais como o é a 
sala virtual?
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La didáctica en la Bauhaus
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Resumen: El presente ensayo analiza la didáctica que se implementó en la corta historia de la escuela de arte alemana Bauhaus, y 
porqué es considerada la institución de arte más importante e influyente del siglo XX. A través de observar de qué forma se gestaba 
la enseñanza en esa institución, y su modalidad -pionera en muchos sentidos- de abordar la educación del arte y el diseño, se 
intentó llegar a algunas conclusiones al respecto, contrastándola con autores de educación contemporáneos o posteriores a su exis-
tencia. La intención de no profundizar en la problemática relacionada con el contexto socio-histórico donde se desarrolló, y evitar 
profundizar en las reconocidas personalidades que fueron parte de la escuela, fue deliberada, porque lo que se pretende con este 
ensayo es realizar una mirada más general de lo que fue la experiencia educativa en la Bauhaus, sin entrar en esas particularidades. 
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La Bauhaus fue una escuela de arte alemana, que es-
tuvo activa desde el año 1919 hasta su cierre por los 
nazis en 1933. En su corta existencia tuvo 3 directores: 
Walter Gropius -su creador-, Hannes Meyer y Mies Van 
der Rohe. Pese a haber tenido que mudarse en tan poco 
tiempo de Weimar a Dessau, y posteriormente a Berlín, 
donde fue su último intento trunco de subsistir a los 
conflictos relacionados por el contexto socio-histórico 
de la época, logró convertirse en la escuela de arte más 
importante e influyente del siglo XX.

Para entender por qué sucedió esto, es necesario aden-
trarse en su manera de enseñar, con su didáctica -mu-
chas veces experimental-, y su nuevo modo de abordar 
la educación en el arte y crear la enseñanza del diseño, 
con metodologías que siguen vigentes.
A grandes rasgos, el recorrido educativo que realizaban 
los alumnos iniciaba con un Vorkurs o curso preliminar, 
donde comenzaban a experimentar con los materiales, 
las formas y colores. En base a esa experimentación, los 
maestros evaluaban cuales alumnos eran aptos para pa-



134 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

sar a un segundo estadio educativo, que consistía en los 
talleres. Aquellos que llegaban, elegían con que material 
querían trabajar, o a veces eran los propios maestros que 
sugerían que camino debían seguir, basándose en el des-
empeño que habían observado en el curso preliminar. Y 
finalmente, solo aquellos estudiantes más capacitados 
accedían a una tercera etapa formativa, completando su 
formación como arquitectos -cabe destacar que esto úl-
timo se implementó con el tiempo, y no fue planificado 
así desde el inicio de la escuela-.
El mencionado Vorkurs fue probablemente uno de los 
cambios más determinantes en la enseñanza que se daba 
hasta entonces. Particularmente en los primeros años, y 
a cargo del maestro suizo Johannes Itten, su pedagogía 
modificó la forma que se abordaban esas temáticas. De 
acuerdo a Blocona Redondo:

Antes de la Bauhaus algunas Academias de Bellas 
Artes europeas contaban con un curso preliminar, 
sin embargo es el de la escuela alemana el que se 
convierte en leyenda. Más allá de la copia de los 
grandes maestros de la historia del arte que propo-
nían los estudios tradicionales, en el Vorkurs de It-
ten se enseñaba a conseguir la extensión creativa de 
estos modelos pero también la de los propios alum-
nos. Se enseñaba a los jóvenes a pensar, a conocerse 
a sí mismos y a partir de ello a desarrollar su indi-
vidualidad como creadores originales y auténticos 
(2014, p. 89).

A partir de esto, se evidencia que Itten proponía un 
cambio rotundo respecto a la escuela tradicional, en la 
línea de otras pedagogías progresistas contemporáneas 
a la época. Trataba a sus estudiantes contemplando sus 
intereses, ayudándolos a que construyan y descubran 
su propia manera de crear, en vez de pretender transmi-
tir conocimientos y técnicas, esperando que ellos sim-
plemente los incorporen, sin importar sus inquietudes 
personales -como suele hacer la educación tradicional-. 
Y aunque Itten posteriormente fue reemplazado por los 
maestros Lazlo Moholy-Nagy y Josef Albers, que mo-
dificaron el Vorkurs de acuerdo a sus ideas y filosofía 
personal, la base e importancia del curso preliminar se 
mantuvo hasta el final de la escuela, y su legado pedagó-
gico está presente en la enseñanza del diseño.
Como metodología de enseñanza, la Bauhaus adoptó 
el uso del aula taller, hoy común en instituciones de 
arte y diseño. Esta resultó ser una nueva modalidad en 
aquel entonces, donde los alumnos aprendían hacien-
do, simultáneamente desde dos ángulos distintos: por 
un lado el artesanal, asistidos por maestros artesanos, 
y por otro lado el artístico, asistidos por los llamados 
maestros de la forma. Esto propició que los estudiantes 
se formaran integralmente, sin distinción ni división 
entre ser artesano o artista, separación que se daba has-
ta entonces y que Gropius pretendía derribar, habiendo 
dejada clara su intención desde que publicó el manifies-
to al momento de la creación de la escuela. Y la propia 
manera de aprender haciendo, demostró su enorme uti-
lidad en el aprendizaje, porque “Para formar personas 

técnicamente competentes en su área laboral o profesio-
nal se requieren instancias de formación que permitan 
ejercitarse en el hacer. Las competencias y capacidades 
no se enseñan ni se aprenden: (...) se forman a través de 
la práctica” (Mastache, 2009)
Promediando su existencia, la Bauhaus, cada vez más 
influenciada por el avance tecnológico e industrial de 
la época, comenzó a producir objetos de consumo para 
la población, realizado por sus propios estudiantes. Si 
bien la mayoría quedaron en estadio de prototipos -de 
muebles, utensilios de cocina, luminarias, y hasta casas 
experimentales-, algunos de ellos si fueron puestos a la 
venta en el mercado. Esto propició que el aprendizaje 
de sus alumnos se vuelva significativo y útil, ya que sus 
producciones tenían un impacto real y aplicable en la 
sociedad. Este fue otro ejemplo más de las pedagogías 
de carácter progresista que se daban en la escuela, y fue-
ron similares a otras corrientes que estaban intentando 
modificar el paradigma de la educación tradicional. Por 
ejemplo, la Nueva Escuela, en uno de Los treinta prin-
cipios de la Oficina Internacional de Escuelas Nuevas 
estipula que “La escuela nueva organiza trabajos manua-
les. (...) Estos trabajos presentan una utilidad real para el 
individuo o la colectividad” (Ferriere, 1925). Si bien la 
Bauhaus no formaba parte de ese movimiento educativo, 
es sabido que varios de sus profesores estaban familia-
rizados con la obra de Montessori y Dewey (Valentino, 
2018), que al igual que Ferriere, eran figuras represen-
tantes de esa nueva corriente educativa progresista.
Pero no todo el enfoque pedagógico adoptado por la 
Bauhaus debe ser considerado correcto, ni mucho me-
nos un paradigma a imitar. Producto -probablemente- 
de tratarse de una escuela experimental, implementó 
ciertas metodologías que, como mínimo, fueron descui-
dadas. Una de ellas, por ejemplo, se dio en la primera 
etapa, y fue deliberadamente carecer de una biblioteca. 
Esta decisión ideológica partía de que pretendían ser ge-
neradores de teoría dentro de la propia escuela, y con-
sideraban que no debía haber un acceso a bibliografía 
para no contaminar la mente de sus estudiantes (Valen-
tino,2018). Se entiende que lo que pretendían con esto 
es la absoluta libertad de descubrir y crear sin condicio-
namientos previos, pero como sostienen autores poste-
riores, respecto a una pedagogía de aula taller como la 
que se daba en la Bauhaus, es un error creer que la prác-
tica por si sola es fuente de teoría (Ander-Egg, 1999, p. 
37). Y si bien cada maestro tenía su conocimiento y teo-
rías propias que transmitía a sus estudiantes, es cuando 
menos pretencioso considerar que toda teoría bibliográ-
fica anterior a la Bauhaus fuera inservible como fuente 
de consulta a sus alumnos.
También se puede observar que en su corta existencia, 
el curriculum y la programación de la Bauhaus sufrió 
numerosos cambios, muchas veces obedeciendo más a 
inquietudes relacionadas con ideas personales de los 
profesores que impartían el Vorkurs o los talleres, y que 
en algunos casos chocaba con lo que se pretendía a ni-
vel institucional. Si bien se señala con admiración que 
“su curriculum era extremadamente progresista y experi-
mental” (Carmel-Arthur, 2000, p.22), esto representó una 
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contradicción a la enseñanza, si consideramos que una 
de sus cualidades es que deba ser programada. El pro-
pio Van der Rohe, último director que tuvo la institución 
(citado también por Carmel-Arthur), reconoció que “la 
Bauhaus no fue una institución con un programa claro. 
Fue una idea” (2000, p.20). Y la enseñanza es demasiado 
importante a nivel social, cultural y humano como para 
que estas cuestiones educativas no estén pensadas, pla-
nificadas y definidas, más allá que después existan varia-
ciones o contingencias. (Davini, 2008, p. 167)
Se ha pretendido analizar a líneas generales lo que fue 
la didáctica en la Bauhaus. Por supuesto que adentrarse 
en aspectos más particulares podría arrojar muchas más 
conclusiones, como las ideas y pedagogía personal que 
aplicaron cada uno de los grandes maestros que tuvo, 
como el pintor Paul Klee, o el pintor y teórico del arte 
Vasili Kandinsky, por citar solo un par. Incluso analizar 
cada periodo de existencia en los 3 lugares donde fun-
cionó, o que rumbo específico adoptó con sus 3 directo-
res, ampliaría considerablemente el análisis. Pero como 
se mencionó, este ensayo pretende brindar un panora-
ma más general de lo que fue la experiencia educativa 
de la escuela de arte más importante del siglo XX.
La Bauhaus fue precursora de metodologías pedagógicas 
que se siguen aplicando con éxito hoy en día. No obstan-
te, su carácter experimental y el contexto socio-histórico 
donde se desarrolló, en varias ocasiones influyeron nega-
tivamente a lo largo de su existencia. Queda la pregunta 
pendiente de respuesta de qué hubiera sucedido si aque-
llas cuestiones no hubieran atentado contra su desarro-
llo, y cómo hubiera evolucionado en los años siguientes. 
Afortunadamente, su legado se expandió por el mundo, 
y hoy sigue siendo un admirable ejemplo pedagógico, so-
bre todo en lo relativo a la enseñanza del diseño.
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Abstract: This essay analyzes the didactic that was implemen-
ted in the short history of the German art school Bauhaus, and 
why it is considered the most important and influential art ins-
titution of the 20th century. Through observing how teaching 
was developed in that institution, and its modality -pionerent 
in many ways- of approaching the education of art and design, 
we tried to reach some conclusions in this regard, contrasting 
it with contemporary authors of education or subsequent to its 
existence. The intention not to delve into the problematic rela-
ted to the socio-historical context where it was developed, and 
avoid deepening in the recognized personalities that were part 
of the school, was deliberate, because what is intended with 
this essay is to take a more general look of what was the edu-
cational experience in the Bauhaus, without going into those 
particularities.

Keywords: Didactics - teaching design - teaching art - clas-
sroom workshop

Resumo: O presente ensaio analisa a didática que se implemen-
tou na curta história da escola de arte alemã Bauhaus, e porquê 
é considerada a instituição de arte mais importante e influen-
te do século XX. Através de observar de que forma se gesta-
ba o ensino nessa instituição, e sua modalidade -pioneira em 
muitos sentidos- de abordar a educação da arte e o design, se 
tentou chegar a algumas conclusões ao respeito, contrastando-
a com autores de educação contemporâneos ou posteriores a 
sua existência. A intenção de não aprofundar na problemática 
relacionada com o contexto sócio-histórico onde se desenvol-
veu, e evitar aprofundar nas reconhecidas personalidades que 
foram parte da escola, foi deliberada, porque o que se pretende 
com este ensaio é realizar uma mirada mais geral do que foi a 
experiência educativa na Bauhaus, sem entrar nessas particu-
laridades.

Palavras chave: Didática - Ensino de Design - Ensino de Arte - 
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