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etapas, tanto desde lo disciplinar, como desde lo lingüístico y tecnológico.
Con respecto al producto, nos referimos al qué, es decir, a la presentación de un informe de investigación 

escrito, que deberán exponer y defender en una jornada especial. Finalmente, se evaluará la integración de 
saberes en una exposición grupal.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La modalidad de taller supone un lugar de encuentros, momentos que posibilitan la producción de ideas, de 

textos, de conocimiento. 
En este caso particular, producciones que intentan dar cuenta de las diversas problemáticas urbanas de Ro-

sario, la ciudad de nuestros alumnos.
Mientras los jóvenes leen y escriben, se hacen preguntas, interpelan sus convicciones, someten a verificación 

los saberes disciplinares que poseen y es entonces cuando los contenidos nuevos que un docente puede ofrecer-
les son “apropiados”. Entendemos al conocimiento como construcción de significado, no como acumulación 
del dato enciclopédico.

En otras palabras, trabajar con esta modalidad posibilita recorridos que habilitan la apropiación de saberes 
nuevos para ellos, sobre todo los concernientes al ámbito disciplinario, caracterizado por su circulación re-
stringida. Así, podemos transitar nuevos caminos para no seguir enredados en explicaciones improductivas 
sobre los alumnos del tipo: “lo que deberían saber y no saben a determinada edad”. Estas expresiones general-
izadas nos paralizan y no nos dejan pensar en las múltiples y complejas relaciones que un alumno manifiesta, 
en la lectura y en la escritura, cuando activa sus conocimientos socioculturales, sus creencias y puntos de vista 
sobre la realidad. 

En el proceso de escribir, los alumnos no solamente descubren que están inmersos en el lenguaje, sino que 
también aprenden cómo escribir en diversas formas de alfabetización.
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“El miedo de que se te rompa una pieza, de que te quede mal o se le caiga algo encima cuando todavía estaba 
fresca quedaba opacado con la diversión de esta nueva experiencia. Esa alegría de imaginarte el momento de 

llevar a tu casa eso que tanto te costó”.
Nadia Galesio, estudiante de 4ºE

“Me gustó mucho fabricar los pigmentos, poder aplicar los conocimientos de la materia Química a la produc-
ción de algo concreto y además usarlos para otra materia como Artes”

Sofía Sastre, estudiante de 4ºE

Fundamentación y objetivos
El objetivo general de la presente actividad fue integrar contenidos de dos áreas: Química e Historia del 

Arte. La experiencia presentada es una actividad realizada durante  dos años que  permitió a docentes y  es-
tudiantes participantes correr los límites del formato escolar organizado disciplinalmente por asignaturas. En 
2014 se realizó la primera práctica alfarera cruzando las áreas de Artes visuales y Química con estudiantes de 
4to año. Esta experiencia fue el producto de búsquedas, diálogo entre docentes, necesidad de salir del formato 
tradicional. En 2015 se replicó la experiencia en el convencimiento de que la integración entre áreas, el pensar 
nuevas formas dialógicas entre contenidos y promover vivencias son instancias enriquecedoras de enseñanza-
aprendizaje. 

Materiales y Métodos 
La actividad de carácter experimental se organizó en tres momentos que permitieron  abordar el arte del 

NOA desde diferentes perspectivas: 
- Historia del Arte: desarrollada en clase, se abordaron los aspectos históricos, sociales y contextuales de las 

producciones agroalfareras del NOA enfatizando su carácter de “testigos culturales”, se analizó su simbología 
y morfología. Se realizaron visitas al Museo de Ciencias Naturales de La Plata y al Museo etnográfico Juan B. 
Ambrosetti de la ciudad de Buenos Aires. En la primera experiencia hubo una instancia de producción plástica 
a partir de la simbología que incluyó la muestra de las producciones en la Sala de Lectura del Liceo.

- Taller de producción alfarera: familiarización con los materiales, amasado de las arcillas roja y blanca con 
chamote, técnica de modelado de dos piezas, utilización de herramientas, proceso bruñido y cocción en horno 
de barro a leña.

- Laboratorio de Química: análisis de los materiales propios de la alfarería, tales como arcillas y pigmentos, 
pero con una mirada desde la Química en cuanto a su composición y comprobando propiedades intrínsecas 
que antes solo se habían visto en forma abstracta en cursos previos de la asignatura. Realización de engobes a 
partir de las propiedades cromáticas de óxidos y la aplicación de fórmulas.  

Resultados obtenidos
Los resultados fueron altamente satisfactorios, no sólo por la calidad de las piezas sino también y fundamen-

talmente porque el resultado da cuenta de un proceso de enseñanza aprendizaje que integra contenidos. Así 
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mismo las devoluciones de las y los estudiantes rescatan y enfatizan la necesidad de actividades concretas y 
puntuales que integren contenidos  de diferentes áreas.

Conclusiones: 
Es posible integrar contenidos y diseñar proyectos con otras áreas, poner en diálogo sin pensar un cono-

cimiento como subsidiario de otro. Remarcamos el carácter vivencial de la experiencia, el espacio del aula 
como un espacio en el que el cuerpo se pone en juego y es la experiencia la que nos atraviesa, el taller y el 
laboratorio como espacios cargados de significados y cuya disposición nos permite compartir, ambos están 
diseñados y pensados para el trabajo colectivo y colaborativo. 
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Otros recursos
La Ollera (2010) corto de animación del realizador Juan Manuel Costa

Nuestro proyecto tiene como propósito concientizar a los jóvenes sobre los desastres naturales y los prob-
lemas ambientales que afectan a nuestra sociedad y organizar campañas de información mediante el dominio 
de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Geografía.

Las Tics nos desafían como docentes pero no sólo en el dominio de su operatoria, sino en el valor de recu-
perarlas desde un plus que enriquezca el trabajo en el aula. Este desafío podemos tomarlo y aprovecharlo para 
mejorar la enseñanza o simplemente dejarlo pasar. Pero para asumir este desafío es necesario capacitarse y 
no tenerle miedo a los cambios aceptando que hoy en día se juega en las aulas una suerte de tensión entre la 
centralidad del rol docente y los aprendizajes descentralizados. Buscamos en la aplicación de este proyecto un 
impacto cognitivo positivo, una implementación potente.

El mal manejo de los recursos naturales genera, no sólo problemas ambientales, sino también conflictos 
geopolíticos, es por eso, que esta experiencia pretende, con el docente como mediador y a través del uso de 
herramientas propias de la Geografía, que los alumnos aprendan a debatir en grupos a partir de la información 
recopilada en fuentes confiables, que reconozcan  cuáles son los factores más importantes que agudizan los 
problemas ambientales y hacen más vulnerables a las sociedades y que propongan soluciones  a partir de orga-
nizar una campaña de concientización que avance sobre la sustentabilidad ambiental.

Al organizar la presentación de las producciones para “La Noche de los Museos”, se logró socializar el trabajo 
de los alumnos y se obtuvo mayor efecto en la comunidad.

Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, normas, lenguajes, es generar situaciones de apren-
dizaje en un proceso donde se aprende en relación con otros por lo cual, desde su origen, este proyecto toma 
en cuenta que el conocimiento escolar se construye en la interacción y el diálogo entre docentes y alumnos.

Introducción 
Este proyecto se llevó a cabo en primeros años (Geografía Mundial) y segundos años (Geografía de América) 

de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (institución preuniversitaria al cual se accede después de 
un curso de ingreso; el año lectivo se divide en dos cuatrimestres que cierran con evaluaciones integradoras; es-
cuela secundaria de 1ro a 5to año ), y lo consideramos significativo porque permite establecer una integración 
horizontal entre los contenidos correspondientes al mismo curso y una secuencia espiralada donde se revisan 
conceptos anteriores y se los combina para reelaborarlos cada vez con mayor complejidad buscando que el 
alumno logre establecer en las aulas las mismas relaciones que se generan en la realidad que vive a diario.

Consideramos que las problemáticas ambientales y la participación ciudadana constituyen los motivos cen-
trales sobre los cuales se sustenta este proyecto desde una visión educativa que contempla la centralidad del 
estudiante en los pro¬cesos de enseñanza y de aprendizaje en un contexto de diversidad y pluralidad.

Nuestra propuesta se alimenta en la idea de que la enseñanza de la Geografía en la escuela secundaria consti-
tuye un aporte valioso para la formación de ciudadanos en y para la democracia, así como para el desarrollo de 
capacidades intelectuales que les permitan comprender y explicar cuestiones que son relevantes en el mundo 
actual.

Este proyecto tiene como propósitos que los alumnos logren:
p Integrar los contenidos básicos correspondientes a las condiciones naturales y el aprovechamiento re-

sponsable de los recursos.
p Debatir en grupos a partir de la información recopilada, respetando la diversidad de opiniones y funda-

mentando sus propuestas.
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