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En este trabajo se plantea cómo el
aprendizaje de las diferentes disciplinas
artísticas promueve en el niño una serie
de capacidades que lo enriquecen no sólo
desde el punto de vista estético sino, ade-
más, en lo social, cultural y ético y que lo
habilitan para aplicar este bagaje en la
comprensión y resolución de situaciones
tanto dentro de la escuela como en la vi-
da diaria. 

En homenaje a la Bandera, presenta-
mos las reflexiones del profesor Maxit
acerca de la significación y representativi-
dad histórica de nuestro símbolo patrio, y
sobre el compromiso –que, hoy más que
nunca, debería ser asumido por todos quie-
nes habitamos el suelo argentino– de pre-
servar y promover la efectividad simbóli-
ca de nuestro pabellón nacional. 
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implique un orden jerárquico ni totalizador ni excluyente,
podríamos señalar lo siguiente: la bandera reclama una
mayor honestidad en el ejercicio de la función pública. Que
se acabe con el cinismo del fraude, la corrupción, el robo y
la mentira desde el poder político y financiero. Claro que la
honestidad –algo que San Martín colocaba por encima de
la valentía y del saber– es algo que se nos debe ser exigible
a todos. La independencia de la justicia para poder hacer
cumplir con el castigo penal todas las violaciones al derecho.
La unidad de los argentinos para buscar realmente el bien de
todos y no solamente el de unos pocos o los del propio par-
tido. La bandera hoy, también significa que existan mayores
posibilidades de trabajo, que se busque intensamente la
seguridad de los ciudadanos, que podamos vivir cierta-
mente en paz.

En cuanto al estudio, la bandera reclama que se tengan
en cuenta las condiciones de los ciudadanos –las intelec-
tuales, por ejemplo– y se les ofrezcan las oportunidades
que les correspondan. En una sociedad, que ha puesto la
mayor parte de sus apuestas en el dinero, es difícil adver-
tir que el estudio serio, profundo, ése que lleva al verdade-
ro conocimiento, goza de un lugar seguro en la bandera.
Para eso la sociedad tiene que dar ejemplos reales. Si no
los da, lo mismo en los valores anteriores, no es por culpa
o falta de la bandera sino por nuestra responsabilidad.

¿Cómo vamos a andar por la vida sin bandera? Sería de-
clararnos muertos desde el vamos. No esperemos que la ban-
dera sola nos otorgue lo mejor. La bandera se carga de todo
lo mejor de cada uno de nosotros y nos empuja a seguir bus-
cándolo. De nosotros depende su efectividad simbólica. [ ]

Por Alfredo Jorge Maxit

Cada nación tiene su historia con sus días memorables
y con sus símbolos. Sin embargo, en los últimos tiempos
–estos tiempos llamados del desencanto posmoderno, de
la globalización, del visible nuevo maquiavelismo, etc.– los
símbolos han perdido bastante la representatividad espiri-
tual que los caracteriza. Claro que no es por culpa de los
símbolos, sino del mal entendimiento de los mismos y de
la nefasta utilización que se hace de ellos.

¿Qué significa la bandera? ¿Por qué un paño con tres
franjas horizontales –dos azules y una blanca– tiene que
ver con nosotros. ¿Y en qué?

En primer lugar, todo símbolo es arbitrario. No existe
ninguna razón de naturaleza que justifique nuestra nacio-
nalidad en esos colores. Pero sí existe una razón histórica.
En un momento dado, uno de los próceres más nobles de
nuestra Nación tuvo la feliz idea de crear una bandera pa-
ra los argentinos. Una larga continuidad de años confirmó
la representatividad de tal gesto.

¿En qué nos representa la bandera? Antes que nada: en
todo lo que anhelamos como mejor para el país. Y aquí
puede radicar uno de los errores de interpretación. ¿Qué es
lo mejor para el país? En los tiempos de Belgrano era la se-
paración de España, el comenzar a vivir una vida nueva e
independiente, comenzar a crecer solos. En la época de Ur-
quiza, por ejemplo, era la organización jurídico política. No
es que esos ideales hayan dejado de tener valor, pero no se
trata ya de algo que se nos impone –salvo en la obligación
de mantenerlos– como algo a alcanzar ahora.

¿Qué significa la bandera para los argentinos del co-
mienzo del tercer milenio? Entre otras cosas, y sin que esto

¿Qué significa la bandera?
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“El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el 
que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo 
con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar
esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve”. 

Víktor Lowenfeld



5

La Educación artística promueve en los
alumnos el aprendizaje de significados y de
valores culturales, la consolidación e inte-
gración de conocimientos, el desarrollo de la
autoestima y la capacidad para trabajar en
equipo y para resolver situaciones nuevas.

Los fundamentos que no pueden faltar

Los expertos sostienen que el arte es una forma
específica de conocimiento, producción de sentido
estéticamente comunicable en un contexto cultural
determinado, constituido por diversos lenguajes
simbólicos.

Si bien la función de la Educación artística en
el sistema educativo no consiste en la formación
de artistas, el conocimiento de las técnicas, los re-
cursos y elementos formales y su organización, la
posibilidad de expresarse, la voluntad comunica-
tiva, cobran especial interés en tanto se orienten a
la producción de sentido y a la comprensión, más
allá de lo literal, de los diferentes discursos pro-
pios del hombre.

El aprendizaje de los lenguajes artísticos, en
todas sus dimensiones, contribuye a alcanzar
competencias complejas que permiten desarrollar
la capacidad de abstracción, la construcción de un
pensamiento crítico y divergente, la apropiación
de significados y valores culturales, y la elabora-
ción y comprensión de mensajes significativos.

Por lo expuesto, sabemos que las disciplinas ar-
tísticas tienen su lugar en la escuela y se encuentran
al servicio de la comunicación y del desarrollo de
la creatividad. 

En primer lugar, es preciso aclarar que las disci-
plinas que integran el área de educación artística –el
teatro, la expresión corporal/danza, la plástica y la
música– tienen contenidos, procedimientos y técni-
cas propias que constituyen su objeto de enseñanza.

En este trabajo se tomarán las disciplinas artís-
ticas como recursos que comprometen y estimu-
lan una serie de competencias que pueden ser
abordadas desde otras áreas disciplinares. Es de-
cir que pueden ser utilizadas por el docente como
estrategias para plantear situaciones de enseñan-
za, para lo cual será necesario tener en cuenta el
nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos, los
saberes previos, los esquemas de conocimiento, lo
que pueden hacer por sí solos y lo que son capa-
ces de hacer y aprender con ayuda.

El manejo y organización que el niño hace
de los recursos formales y la manera en
que se expresa y se comunica a través de
ellos, nos permite descubrir cómo –a partir
del punto de vista estético– construye él
nuevos significados, comprende y otorga
sentido a la realidad en que está inmerso.



Resulta de gran aprovechamiento didáctico usar en
las improvisaciones dramáticas el material de juego
personal (bolitas, muñecas, osos de peluche, etc.).

Música
La música ha ocupado un importante lugar en

la vida de los grupos sociales y en la construcción
histórica del pensamiento humano. Como mani-
festación, espectáculo, encuentro social, patrimo-
nio cultural, vehículo de emociones y sentimien-
tos o como discurso que porta una pluralidad de
interpretaciones acerca del mundo; ella ha repre-
sentado siempre una expresión humana y comple-
ja altamente valorada por la sociedad.
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Desde esta perspectiva, es posible ampliar y
diversificar la propuesta didáctica; enseñar con-
ceptos, estrategias, valores; evaluar actitudes y
conocimientos, etcétera. Por otra parte, los alum-
nos podrán aprender significativamente, consolidar
e integrar conocimientos, desarrollar la autoestima,
la capacidad para trabajar en equipo y para resolver
situaciones nuevas. 

A partir de la idea de que una propuesta peda-
gógica que recupera diversos lenguajes artísticos
no es arbitraria, puesto que en la elección hay una
intención pedagógica, trataremos de pensar qué
lugar podemos darle en el salón de clase. 

Teatro
La dramatización es un instrumento de comuni-

cación interpersonal, es un juego de ficción o jue-
go de simulación y, como tal, brinda la posibilidad
de probar diferentes roles y situaciones. Puede uti-
lizarse para la formación de conceptos y actitudes.

Creación de personajes, improvisación de
situaciones  reales o imaginarias, conocidas
o desconocidas, elaboración de situaciones
a partir de roles asignados, representación
de situaciones, etcétera.

Actividades
posibles 

Creación de historias a partir de sonidos con
el cuerpo o con objetos, musicalización de
cuentos, poesías, creación de canciones, im-
provisación de ritmos y melodías, etcétera.

Actividades
posibles 

El aporte de las disciplinas artísticas
El área de Educación artística ofrece contenidos que le son pro-
pios y que resulta interesante tener en cuenta para su utilización
en diversas situaciones de enseñanza. Algunos de ellos son:

• dramatizaciones e improvisaciones en subgrupos a partir de
estímulos literarios;

• canciones infantiles;

• representación de trazos con distinta intencionalidad, dibujos.

• movimientos corporales a partir de estímulos sonoros;

• experimentación en la tridimensión. Construcción de imáge-
nes percibidas, imaginadas y fantaseadas: modelado;

• dibujo a partir de un soporte literario;

• reproducción de ritmos sencillos con objetos de uso cotidia-
no. Modos de acción para producir sonido: golpear, sacudir,
puntear;

• collage. Utilización de distintos soportes;

• realización de instrumentaciones para sonorización de tex-
tos como creación grupal.
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Plástica
Los factores o variables que intervienen tanto

en la producción como en la apreciación del arte
visual trascienden cuestiones únicamente inheren-
tes a la sensibilidad o la emoción, a las habilida-
des o destrezas y, mucho más, a los llamados ta-
lentos especiales. La producción artística y la
apreciación estética constituyen fenómenos com-
plejos de percepción, cognición. Es posible inves-
tigar propuestas plásticas que circulan por mu-
seos, galerías, salones, bienales de arte espacios
públicos, medios masivos de comunicación y que
alcanzan un alto grado de desarrollo visual como:
la gráfica, los espectáculos multimediales, la ima-
gen digital, la animación, el video clip. Esto cons-
tituye el bagaje visual de los alumnos de la EGB
y puede ser "utilizado" por el maestro en la escue-
la. Cualquiera de las técnicas o lenguajes utiliza-
dos por esta disciplina permite un buen intercam-
bio entre la acción y la reflexión. 

Danza/expresión corporal
La exploración pautada de las posibilidades del

movimiento, las técnicas de improvisación, el diá-
logo corporal, la concertación grupal para la com-
posición coreográfica, el uso de objetos, de músi-
ca de diversos estilos y orígenes, la utilización de
imágenes y de estímulos provenientes de otros
lenguajes artísticos, constituyen algunos de los 
modos singulares que identifican esta modalidad. 

¿Por dónde empezar?
El docente puede proponer actividades a partir

de técnicas específicas para:

• indagar los conocimientos que los chicos tie-
nen acerca de algún contenido;

• conocer las estrategias que utilizan para la re-
solución de situaciones problemáticas;

• evaluar la apropiación o consolidación de di-
ferentes contenidos;

• enseñar algún concepto nuevo.

A la vez, esas actividades podrán funcionar
como estrategia didáctica para promover la inte-
gración de contenidos de diferentes áreas disci-
plinares.

Construcciones: modelado, maquetas, móvi-
les, títeres, instrumentos. Collages, murales,
folletos, pósters publicitarios, estandartes,
distintivos, dibujos, vitreaux, etcétera.

Actividades
posibles 

Creación de movimientos, de coreografías,
experimentación de opuestos, exploración
de las relaciones del cuerpo con diferentes
objetos, experimentación de las acciones
desencadenadas por los objetos: rodar,
deslizarse, saltar, estirarse, construcción
con el cuerpo en el espacio, etcétera.

Actividades
posibles 

Promover la integración de las áreas artísti-
cas con otras áreas de la enseñanza en la es-
cuela, no sólo retroalimenta y beneficia la
construcción de saberes en los sujetos, sino
que redimensiona la práctica disciplinar y po-
sibilita de manera concreta la inserción de los
lenguajes expresivos en el ámbito escolar.
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Como en toda acción didáctica, es recomendable
que el docente tenga claro cuál es en primer lugar su
intencionalidad. Es decir, para qué propone o elige
una actividad determinada, lo cual indudablemente
lo enfrentará a sus objetivos de enseñanza. Luego,
tendrá que analizar qué es lo que los niños harán
con los contenidos que aparecen en dichas activida-
des. Por ejemplo, si se trata de conceptos: recono-
cer, elaborar, comprender, identificar.

En este sentido, cabe recordar que no todas las
actividades son igualmente eficaces para lograr
cualquier tipo de aprendizaje. En general, una
práctica repetitiva o inadecuada a los objetivos de
enseñanza produce aprendizajes más pobres. Tal
como señala J. I. Pozo, “es el tipo de práctica y no
la cantidad de práctica lo que identifica a un buen
aprendizaje”. 

Las ideas que construimos sobre el tema

• Los recursos más utilizados en el aula son el
dibujo, una vez leído un texto; las producciones vi-
suales reducidas a la "ilustración" de los cuadernos
correspondientes a otras áreas, o las actividades
manuales que responden al calendario y a los actos
escolares. Por ejemplo, "Mis vacaciones" al co-
mienzo del ciclo lectivo; en el mes de mayo, la ima-
gen estereotipada de "El Cabildo" con su mañana
fría y lluviosa plagada de paraguas; durante el mes
de julio, "La casita de Tucumán"; mientras que en
octubre abunda la producción de carabelas y mapas
ininteligibles de los viajes de Cristóbal Colón.

• Por otra parte, muchas veces nos enfrentamos
a nuestras propias resistencias ante el "desorden"
o "complicaciones" que generan las actividades
vinculadas a las disciplinas expresivas como: la

reubicación del mobiliario del aula; el traslado de
alumnos y materiales; la circulación de los alum-
nos por distintas dependencias de la institución. 

Para modificar nuestras prácticas, es necesario
analizar las concepciones que están implícitas y la
naturaleza de los problemas concretos que habi-
tualmente éstas nos plantean. El pensamiento di-
dáctico supone un diálogo entre tres interrogantes
centrales: qué, cómo y a quién enseñar.

Algunas puntas para trabajar en el aula

• En el trabajo con títeres pueden atenderse y
trabajarse –entre otros aspectos– la dicción, el uso
del vocabulario, la expresión, la entonación y la
claridad en el discurso oral. Por otra parte, se orien-
tará a los niños para que identifiquen las peculiari-
dades del personaje que interpretan para adaptar los
movimientos y la voz para su caracterización.

• El trabajo con diferentes técnicas plásticas
permite investigar las características de los mate-
riales. Por ejemplo: utilizar el compás para reali-
zar círculos de diferentes tamaños y plasmarlos en
una hoja de papel canson Nº 5, colorearlos o bien
recortarlos para pegar en la parte posterior pape-
les de celofán a modo de vitreaux. Luego, colocar
una linterna  detrás del papel celofán de color pa-
ra observar qué sucede y responder si este mate-
rial es traslúcido, transparente u opaco. Luego,
probar con otros objetos o materiales del aula.

• Las dramatizaciones, a partir de lecturas se-
leccionadas o bien producidas por los alumnos,
constituyen un buen material para evaluar la com-
prensión lectora. Del mismo modo, para la puesta
en escena y el vestuario de la obra, el docente
puede orientar a los alumnos en la identificación
de los personajes y la descripción real o imagina-
da del lugar en donde ocurre.

Las dramatizaciones o representaciones son
útiles para el abordaje de contenidos de Ciencias
sociales. Se pueden escenificar sucesos, o bien
crear situaciones dramáticas en las que el conflic-
to central se encuentre situado en algunas de las
épocas históricas estudiadas. Para el armado de la
escenografía y diseño del vestuario, los alumnos

Resultantes de la educación artística son, por
ejemplo, el mejoramiento del discurso oral y
de la comprensión lectora; el conocimiento de
recursos estéticos y su aplicación práctica; el
estímulo del sentido musical con instrumen-
tos elaborados por los mismos alumnos, y la
expresividad a través del movimiento.
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tienen que recolectar o recuperar la información
necesaria en diversas fuentes, como textos del
área, Internet, enciclopedias, etcétera.

• Como cualquier actividad plástica, la realiza-
ción de maquetas permite trabajar la idea de se-
cuencia en actividades de comprensión o de apli-
cación. Por ejemplo: dibujar los tres momentos
centrales de una leyenda que reflejen la introduc-
ción, el nudo y el desenlace. Obtener información
para realizar una maqueta –con cajas de zapatos,
plastilina, papeles, materiales de desecho–, que
represente las etapas de una  planta procesadora u
otras plantas de producción. 

La realización de maquetas o muestras de tra-
bajos referidos a la flora y la fauna de diferentes
zonas, regiones o biomas puede acompañarse con
la ambientación del lugar utilizando cajas, telas,
ramas y material de desecho. El armado de los
animales que habitan la zona se puede realizar con
cartapesta (es un armazón de alambre recubierto
de papel maché), arcilla sin cocción, plastilina, et-
cétera. Para preparar la base de apoyo, se pueden
utilizar cartones planos, tacos de madera o cajas
forradas, y con papeles de colores colocar los

nombres de los animales que construyeron. Esta
actividad puede ser planteada previamente a los
contenidos –como disparador–, o bien convertirse
en una actividad cierre de la unidad. 

• Para acompañar rimas, los chicos pueden
construir instrumentos musicales con materiales
de desecho: chapitas, monedas, globos, botellas
plásticas, gomitas elásticas. La exploración de es-
tos materiales es factible en las clases de Tecnolo-
gía, puesto que todos son productos tecnológicos,
y la construcción de los instrumentos, la sonori-
dad y la afinación se pueden trabajar en colabora-
ción con el docente de Música. 

• Los juegos corporales de movimiento como
“dígalo con mímica” permiten la aplicación de
contenidos ya abordados. Por ejemplo: dividir la
clase en dos grupos. Un grupo representa un tra-
bajo en la ciudad; el otro tiene que adivinar de qué
trabajo se trata (se le asigna un punto si es correc-
to) y si es un servicio, comercio o industria (un
punto por cada respuesta correcta). Después de
tres representaciones se intercambian las funcio-
nes de los grupos.[ ]
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