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grupo Rayuela: Lenguajes artísticos e infancias. Pedagogías, didácticas y 
creaciones escénicas, de la Facultad de Bellas Artes, propone este espacio para la 
reconstrucción colectiva de dos conceptos que resuenan en el “deber ser” de las 
políticas públicas pero que poco se comprenden en los espacios educativos: Artes e 
infancias (Mendívil, 2011). Nuestras investigaciones nos permiten afirmar que en la 
educación de los niños existen lenguajes artísticos, más que el saber disciplinar del 
arte o las artes (Huertas, Parra, & Caicedo, 2018). Y que serán las propuestas 
contemporáneas las que permiten que los lenguajes de las artes tengan un papel 
protagónico en el desarrollo humano, más allá de la decoración, la presentación de 
las izadas de bandera o navidad, el baile para el día de la familia, entre otros. 

Pero, los lenguajes artísticos están bajo sospecha de poca “utilidad”, “pérdida de 
tiempo” (Gaztambide-Fernández, 2013) y espacio para “expresar y libertad” de los 
menores y relación con las emociones (Aguirre, 2012).  Sin embargo, desde las 
perspectivas contemporáneas es preciso realizar una reconfiguración de estos 
constructos y sus relaciones en los aprendizajes, las didácticas y las pedagogías, la 
construcción de subjetividad, la identidad cultural y desarrollo humano (Huertas, 
Parra, & Caicedo, 2021). Las artes no son manualidades (Acaso, 2009), son una 
forma de conocimiento que tiene sus propios contenidos (Pramling, Asplund, Olsson, 
Pramling, & Wallerstedt, 2009) (Huertas, Parra, & Caicedo, 2021). Incluso debe 
cuidar de que esos contenidos no reproduzcan la sociedad de consumo, donde el 
arte es un producto realizado por los niños y niñas para adultos consumidores 
(Marmé, 2007). 

Las infancias y los lenguajes artísticos comparten ser conceptos que requieren ser 
comprendidos en los marcos históricos, políticos, culturales y epistémicos diversos y 
plurales. Los niños en cuanto sujetos sociales, con intereses, capacidades y 
vulnerabilidades, requieren de acompañamiento para el logro de derechos básicos a 
la vida, la salud y la educación según la Convención de los Derechos de los Niños 
(Naciones Unidas, 2006). Esta política también explicita la necesidad de que los 
niños cuenten con tiempos para jugar, explorar y realizar aprendizajes sociales. La 
misma convención afirma que la definición de “la primera infancia”, no es única o 
consensuada, pero existen factores que determinan diferencias de su vida al futuro.  

Las infancias, entonces, en múltiple, hacen referencia a las diversidades en las que 
son y crecen los niños en el marco de sus derechos.  Según Amador, (2012) existen 
variedad de mundos de la vida de los niños y niñas, que los validan como sujetos en 
el presente. Según el autor no sólo se trata de lo que serán en el futuro, sino que los 
niños son aquí y ahora; así sus procesos educativos pueden ser experiencias que lo 
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enriquezcan o, por el contrario, que lo marquen, determinen y generen brechas 
infranqueables. Ser niño o niña no es solo una etapa de la vida, es la posibilidad de 
construir unos aprendizajes de base que trasformen las formas de existir (Kohan, 
2020). 
 
Por otra parte, los lenguajes artísticos en plural también reconocen la diversidad 
epistemológica, política, estética y artística presente en los territorios, de ahí la 
importancia de un arte expandido, que vincula obras, sujetos, acciones, reacciones, 
experiencias y teorías de lo más variado (Perinola, 2016). Así las artes en, para y 
con las infancias no pueden pensarse de manera simple, de llevar obras a la escuela 
maternal o por la presencia de actividades con materiales artísticos.  

 Otra reflexión sobre la que trabajamos, gira en torno a que, aunque parece existir un 
concenso sobre la importancia de las artes en la primera infancia su justificación 
científica, moral, ética, pedagógica y didáctica se basa en áreas externas a las artes 
como las neurociencias, la psicología, la medicina, la sociología, entre otras, que 
“deben validar” sus propósitos y resultados (Jimenez, Aguirre, & Pimentel, 2009). 
Esto permite identificar que lo importante en el sector educativo es lo que las artes 
“hacen” en función del desarrollo integral (Gaztambide-Fernández, 2013). Esas 
ideas pragmatistas de las artes en los procesos de enseñanza también incluyen 
posturas donde éstas son llevadas al aula para hacer un aprendizaje más lúdico o 
divertido (Zapata & Restrepo, 2013). Las artes entonces son medio, un instrumento 
para que se aprendan otros saberes. Así, los contenidos artísticos no son 
aprendidos, sino transitados. Estas distinciones pueden tener serias repercusiones 
pedagógicas didácticas y curriculares, que afecten las posibilidades de desarrollo de 
los niños.  

Este análisis también implica comprender la condición contemporánea que atraviesa 
nuestra sociedad, que individualiza y culpa al propio sujeto de su destino, en un 
exceso de positividad e imponiendo la sociedad del rendimiento y el cansancio.  
(Byung-Chul Han, 2012); Esto por supuesto afecta a los niños de maneras diversas, 
por ejemplo, los padres y cuidadores ven en las artes una especie de “estimulador 
de la inteligencia”, por lo que los someten a largas jornadas de actividades, que en 
muchos casos no tienen en cuenta sus edades ni intereses. De la misma manera se 
analizarán otros fenómenos propuestos por el autor Byung-Chul Han, en la sociedad 
del cansancio (2012); la sociedad de transparencia (Han B.-C., 2013); la expulsión 
de lo distinto (Han B.-C.2017) y el buen entretenimiento (Han B.-C. 2018) entre 
otros. Para comprender los retos y fenómenos que afectan las infancias.  
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Basados en la reflexión sobre la propia experiencia pedagógica el seminario busca 
ser un espacio para que los educadores puedan revisitar la infancia, mediante la 
autobiografía de Freire, “Quanto mais me volto sobre a infância distante, tanto mais 
descubro que tenho sempre algo a aprender com ela (Cartas a Cristina, 31)” en 
Rodrigues, 2005) 

  Esta mirada al educador de educadores permite comprender las relaciones entre la 
experiencia infantil con las ideas de un educador (cualquier educador) y las 
motivaciones que existen en su vida. Aunque con ojos de adulto, reorganizar esa 
historia permite ver transformaciones de ese pequeño, que también es el propio 
sujeto (Kohan, 2020).  

 

Objetivos 

1. Explorar la relación entre los lenguajes artísticos y el desarrollo de la infancia 
desde una perspectiva pedagógica. 

2. Fomentar la reflexión crítica sobre el papel de la educación artística en la 
respuesta a las necesidades sociales y culturales actuales de la infancia. 

3. Analizar cómo los diferentes lenguajes artísticos pueden contribuir al 
aprendizaje y la expresión en las primeras etapas de la educación 

Ejes temáticos  

Lenguajes artísticos para, con y desde las infancias. 

• Definición de conceptos clave: artes, lenguajes artísticos e infancias 

• Modelos pedagógicos en la enseñanza de las artes a niños. 

• Lenguajes artísticos en el desarrollo integral de los niños. 

 

Representaciones Culturales de la Infancia en las Artes 

• Análisis de obras artísticas que representan la infancia en distintos contextos 
culturales. 

• Estudio de la representación de la infancia en el cine, la literatura, la pintura, 
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la música, entre otras mediaciones artísticas. 

• Reflexión sobre los estereotipos y las narrativas construidas en torno a la 
infancia a través del arte. 

 Ser niños en el contexto contemporáneo  

• Pensando las infancias y los lenguajes artísticos desde las propuestas de 
Byung-Chul Han.  

• Tendencias emergentes en el estudio de las relaciones entre las artes y las 
infancias. 

• Desafíos éticos, políticos y sociales en la promoción del acceso al arte para 
niños. 

• Propuestas para el desarrollo futuro de la investigación y la práctica en este 
campo. 

Aprendiendo del niño que fui 

• La infancia de Paulo Freire y sus reflexiones como educador.  
 

Metodología 

 De las metodologías constructivistas para el aprendizaje y encontramos el 
“aprendizaje experiencial” de (Kolb, 1984), que completa y se basa en las ideas del 
aprendizaje situado. Estas ideas fundadas en las propuestas de Dewey, (1934) se 
basan en que el conocimiento se construye por las trasformaciones que producen 
las experiencias, pero que es necesario volver sobre ellas, reflexionarlas y hacer 
propuestas para la transformación.  Esta experiencia se presenta en el ciclo de 
aprendizaje: a) Experiencia concreta; b) observación reflexiva sobre la nueva 
experiencia; c) conceptualización sobre las reflexiones y aprendizajes, avance en 
conclusiones; d) experimentación activa y realización de propuestas para su propia 
acción.  

La experiencia en sí misma no produce conocimiento, ni aprendizaje, es necesario la 
reflexión, el pensamiento crítico y el regreso a la experiencia para identificar las 
posibilidades de transformación crearlas y darles cursos de acción.  

 Por ello el seminario se desarrollará desde talleres teórico-prácticos, que permitan 
diversos tipos de experiencias desde los lenguajes artísticos. Los participantes 
deben realizar las lecturas, observación de obras entre otras, para llegar al espacio 
del taller. Estas se realizarán con actividades de aprendizaje en un aula virtual del 
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curso.   

Todas estas reflexiones serán propuestas en un libro de artista, paisajes sonoros u 
otras propuestas de los estudiantes del doctorado, que impliquen el uso de los 
lenguajes artísticos para plasmar sus procesos de aprendizaje mediante las 
experiencias y la socialización de sus propias experiencias.   

 

Evaluación 

 
 Se realizará según la normatividad del Doctorado y se espera que el 
estudiante:  

1. Realice tres socializaciones de su libro de artista o propuesta de 
reflexión desde un lenguaje artístico. 

2. Complete el 100% de actividades del aula virtual. 
3. Autoevaluación: asistencia, cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje.  
 

Bibliografía de referencia 
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