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LENGUAJES ARTÍSTICOS
4º año – Ciclo Orientado
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LENGUAJES ARTISTICOS

1- FUNDAMENTACIÓN

Con el fin de construir una visión com-
partida y para dar respuesta a los desafíos 
que plantea la contemporaneidad de la Edu-
cación Artística en la provincia del Chubut, 
se proponen abordar algunas concepciones 
acerca de la enseñanza de las Artes en la 
nueva secundaria y su relevancia en el siste-
ma educativo provincial.

La producción artística contemporánea y 
la nueva concepción del arte en la escuela 
desafía nuestra práctica docente para pro-
fundizar en problemáticas que devienen de 
los lenguajes artísticos y la utilización de los 
nuevos medios; medios en los que  lo esté-
tico y lo artístico se  enmarcan en las com-
plejidades de las relaciones sociales que le-
gitiman algunas prácticas sobre otras y que 
definen las artes en una perspectiva más 
amplia.

Las artes en la escuela secundaria ocu-
pan un lugar estratégico como experiencia y 
práctica transformadora; permiten a los jó-
venes cambiar el entorno individual, social 
y comunitario a partir de explorar y asumir 
diversas prácticas que vinculan lo ético y lo 
estético.

La función contemporánea del arte es in-

tegradora y relacional, conectada con todos 
los sustratos de la realidad que comparti-
mos. En el ámbito educativo, las artes propo-
nen dinámicas para la  integración, mediante 
propuestas relacionadas con las actitudes de 
tolerancia, solidaridad y convivencia crea-
tiva que promueven a su vez la conciencia 
crítica. Esta perspectiva nos pone  frente a 
la exigencia de  imaginar procesos sociales y 
educativos diferentes, que pueden hacer im-
portantes aportes a todo tipo de contextos 
humanos, como territorio de intercambio y  
promoción del otrocomo portador de sabe-
res, para la innovación, el enriquecimiento  y 
la diversidad.

“La función de las artes a través de  la 
historia de la cultura humana ha sido y con-
tinúa siendo una tarea de construcción de la 
realidad. Las diferentes artes constituyen re-
presentaciones del mundo (…) que pueden 
inspirar a los seres humanos para compren-
der mejor el presente y crear alternativas 
para el futuro. Las construcciones sociales 
que encontramos en las artes contienen re-
presentaciones de estas realidades sociales 
que contribuyen a la comprensión del pai-
saje social y cultural en el que habita cada 
individuo”.1

Es por eso que las artes en la escuela 
se conciben como un espacio de cuestio-
namiento y reconocimiento que permitirá  
situar las experiencias de los jóvenes como 
objeto de estudio en el marco de este pro-
ceso educativo. La enseñanza de las artes en 
la escuela secundaria, entonces, no debe ser 
el lugar sólo para  crear, sino también para 
pensar las relaciones que se gestan en esa 
experiencia, comprender los significados, 
integrar la singularidad de todas y cada una 
de las individualidades para la realización de 
proyectos artísticos colectivos.

De manera independiente a los contex-
tos escolares, los jóvenes viven en un mundo  
donde las expresiones artísticas son masivas  
y populares. Se advierte, también, que los 
jóvenes conviven  con producciones artís-
ticas tradicionales y con producciones que 
poseen un importante grado de visualidad 
1 EFLAND, Arthur. 2004. Editorial Paidós
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como son: televisión, internet, videojuegos, 
animación, fotografía, arte callejero, entre 
otros. En ellas  aparecen nuevos modos de 
producción,  circulación y consumo.

De este modo  van configurando sus iden-
tidades, sus modos de sentir, de pensar, de 
hacer y de comunicarse. No hay arte por fue-
ra de los sujetos, ni  de las condiciones en las 
que se hace posible. Por eso se define como 
una práctica social portadora de sentido y 
no hay realidad sin un sujeto que la piense.  
Entonces, abordar las artes  en la Educación 
Secundaria, significa valorar el espacio como 
un conocimiento social necesario.

La enseñanza de las Artes en la escuela 
secundaria se propone el desafío de cons-
truir una tarea cooperativa con los  estudian-
tes, enriquecer los lazos de las comunicacio-
nes mediante la creación de sistemas simbó-
licos, en las que los lenguajes artísticos no 
son sólo un producto exclusivo de artistas, 
sino un lenguaje social y una herramienta 
cultural. Los saberes propios de las Artes 
cobran sentido dentro de la escuela cuando 
aportan conocimientos vinculados al valor 
de la  interacción social, cuando abren opor-
tunidades de pensamiento y acción social, 
cuando amplían la experiencia de los dere-
chos culturales, la equidad social, la  inclu-
sión y la creación de una nueva ciudadanía. 
Constituye también un espacio en el que se 
ofrecerá a  los jóvenes, propuestas de traba-
jo que respondan a sus intereses y necesi-
dades. Es decir espacios de fecundidad, en 
lo que  respecta al sentido de la escuela y 
a sus modos de estar, sentir, ser y hacer en 
ella. Desde este lugar se debe garantizar a 
los jóvenes, el acceso al lenguaje simbólico, 
metafórico,  ficcional y poético  indispensa-
ble para transitar críticamente el mundo que 
nos rodea.

En el marco de las resoluciones del CFE 
Nº 84/09 “Lineamientos políticos y estratégi-
cos de la educación Secundaria Obligatoria” 
y 111/10 “La educación artística en el sis-
tema educativo nacional” y lo acordado en 
los NAP (res. CFE 180/12- anexo III) a nivel 
nacional, los contenidos se organizan en dos 
ejes, dentro de los cuales se establecen cua-

tro núcleos de saberes. La selección de con-
tenidos apunta al desarrollo de conocimien-
tos y habilidades que le den al alumno/a 
herramientas para expresarse a través de las 
artes, promoviendo la interpretación crítica 
de los discursos en la contemporaneidad, 
cuestión primordial para la construcción de 
la identidad, la inclusión social, la construc-
ción de ciudadanía, el desarrollo del pen-
samiento divergente y la vinculación con el 
mundo del trabajo.

Con el propósito de dar respuestas a las 
particularidades que se plantean en los diver-
sos entornos escolares de nuestra provincia, 
con situaciones de enseñanza constituidas 
en múltiples contextos interrelacionados, 
la selección de los ejes, núcleo de saberes y 
contenidos de los lenguajes artísticos, busca 
la relación de estas particularidades con el 
Proyecto Educativo que cada institución pro-
ponga.

Esto contribuirá a proporcionar a los es-
tudiantes los conocimientos en distintos gra-
dos de complejidad básico del área, de sus 
características, de su objeto de estudio, de 
sus métodos y de sus principales enfoques, 
principios y conceptos, así como en orientar-
los hacia la construcción de una visión inte-
gradora, dinámica, humanista y expresiva de  
las artes.

Dado que en la escuela los tiempos son 
limitados, la mayor relevancia residirá en el 
desarrollo de saberes que involucren con-
ceptos, principios, teorías que permitan 
comprender la mayor cantidad de casos par-
ticulares y en los procedimientos que tengan 
aplicabilidad en situaciones diversas. De esta 
manera se pone en valor la perspectiva de 
los alumnos para brindarles conocimientos 
que les posibiliten comprender y operar so-
bre su entorno, para resolver los problemas 
que se les presenten; es decir, los que res-
ponden a necesidades presentes o futuras 
de su vida cotidiana, incluida la de transitar 
hacia nuevos aprendizajes y que puedan 
realizar una real aproximación de los conte-
nidos, un aprendizaje significativo en lugar 
de un aprendizaje memorístico o mecánico.

Los ejes y núcleos de saberes permiten 
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desarrollar un proyecto de trabajo que se 
adapte al contexto en donde sea realizado, 
(ya sea en escuelas urbanas como en rurali-
dad, educación especial, modalidad hospita-
laria, contextos de encierro); contemplando 
las características del grupo de alumnos al 
que va dirigido, el desarrollo de una nueva 
sensibilidad, a la vez que se ofrece una fun-
damentación teórica consistente abordada 
desde las prácticas artísticas. Los contenidos 
están abiertos a la discusión y debate críti-
co y presentan la posibilidad de ampliación 
por parte de los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Propósitos de Enseñanza

Durante el transcurso del ciclo orientado 
la escuela  asume la responsabilidad de:

• Organizar situaciones de enseñanza 
que les permitan la aplicación en pro-
ducciones de los componentes de los 
lenguajes artísticos y sus relaciones 
estructurales mediante procesos de 
observación, interpretación, imagi-
nación y análisis crítico-reflexivo.

• Generar propuestas que permitan 
comprender a las artes como un cam-
po de conocimiento y como un modo 
particular de entender la realidad y 
transformarla.

• Promover el uso de nuevas tecnolo-
gías en los procesos de producción y 
procedimientos compositivos artísti-
cos.

• Planificar actividades artísticas colec-
tivas que contribuyan a la conciencia 
grupal, el respeto del pensamiento 
del otro y a la resolución de situacio-
nes inherentes a los lenguajes artís-
ticos.

• Diseñar estrategias que posibiliten el 
reconocimiento y valoración de las 
matrices histórico-culturales, resigni-
ficaciones y sincretismos que atravie-
san las artes en el mundo contempo-
ráneo.

• Promover la valoración e interpreta-
ción de las prácticas culturales juve-
niles que favorezcan el fortalecimien-
to de las identidades, garantizando 
la igualdad de oportunidades expre-
sivas y participativas para mujeres y 
varones y propiciando el respeto por 
la diversidad.

Contenidos

La redacción de los contenidos se realizó 
en forma de saberes en correspondencia con 
los acuerdos federales y especialmente con 
los NAP. Es imprescindible tener en cuenta 
que los saberes involucran al mismo tiem-
po conceptos, destrezas o procedimientos y 
contextos.

Se plantean dos ejes que organizan los 
núcleos temáticos y los contenidos en cada 
uno de los Lenguajes Artísticos. Si bien estos 
ejes organizan los saberes, deben ser consi-
derados como formas abiertas y flexibles y 
pueden ser abordados de acuerdo a proyec-
tos institucionales y al criterio de transversa-
lidad. Se propone que la lectura de los cua-
dros correspondientes a los ejes 1 y 2 se rea-
lice de manera superpuesta o simultánea, a 
modo de transparencia, ya que las prácticas 
de producción artística y la contextualización 
de las mismas no deberán disociarse.

Los contenidos adoptados comprenden 
una selección de saberes organizados cuya 
progresión implica el desarrollo de su com-
plejidad en un recorrido que permita volver 
sobre contenidos ya enseñados en nuevas 
versiones más complejas y con mayor pro-
fundidad en su tratamiento.

La organización de los contenidos que se 
propone permitirá a los equipos docentes y 
a las instituciones escolares, la planificación 
de diferentes recorridos o secuenciaciones 
atendiendo a sus propias realidades, proyec-
tos e intencionalidades educativas.

Destacamos que el orden de aparición de 
los contenidos no representa una secuencia 
para la enseñanza.
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La estructura de organización de los con-
tenidos para la enseñanza comprende:

EJE 1: En relación con las prácticas 
y su CONTEXTO.

Se relaciona con la percepción, la recep-
ción, el análisis y los contextos de produc-
ción de las manifestaciones artísticas. Hará 
hincapié en el patrimonio cultural con sen-
tido regional, nacional y latinoamericano, 
interpretando la producción artística como 
identitaria en el contexto contemporáneo. 
Rescata las prácticas juveniles artísticas 
como forma de construcción cultural y par-
ticipación ciudadana.

EJE 2: En relación con las prácticas 
de PRODUCCION 

Identificación y apropiación de los códi-
gos de los lenguajes artísticos, su utilización 
en producciones. Los modos de producción y 
representación, las técnicas, las herramien-
tas, la elaboración de estrategias  de selec-
ción para la realización de proyectos artísti-
cos. Alternativas de producción y propuestas 
de praxis artísticas que puedan vincularse 
con otras áreas y espacios y proyectarse ha-
cia la comunidad.

Núcleos temáticos

• Componentes del lenguaje
Códigos, semántica del lenguaje, técni-

cas, herramientas y todos aquellos elemen-
tos conceptuales que permiten analizar y 
producir una obra artística.

• El cuerpo en el arte
Funciones, modos de representación 

simbólica y utilización del cuerpo como ge-
nerador de sentido a través de la percepción.

• Cultura e identidad
Producciones y manifestaciones artísti-

cas que definen al individuo en los diversos 
contextos sociales, históricos y políticos.

• Construcción colectiva
Modos de producción, proyectos y méto-

dos que permitan desarrollar experiencia de 
trabajo grupal.

Es importante destacar que en el abor-
daje  de este espacio deben primar las estra-
tegias y actividades de enseñanza grupales, 
cooperativas y colectivas a fin de desarrollar 
en los estudiantes la praxis artística desde la 
construcción colectiva, atendiendo a toda la 
complejidad que ello representa.

A continuación se presentan los cuadros 
de contenidos de cada Lenguaje Artístico en 
donde se visualizan los saberes organizados 
en niveles a partir de los núcleos temáticos, 
acompañados de los propósitos de enseñan-
za prioritarios para ese núcleo. 
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Sugerencias metodológicas
de Artes Audiovisuales

Las siguientes consideraciones tratan un 
conjunto de ideas que pueden organizar la 
acción pedagógica.

A través de ejercicios de dinámica grupal, 
se propone el trabajo en equipo y la toma de 
conciencia de actitudes y valores que hacen 
posible la creación audiovisual colectiva y la 
planificación de una o varias producciones a 
desarrollar a lo largo del año. En este senti-
do es conveniente atender a las propuestas 
e intereses de los alumnos. 

Se sugieren producciones breves y con 
roles técnico-artísticos bien definidos, por 
ejemplo: videominuto, videoclip, animación, 
entrevista, fotosecuencia.

Las artes Audiovisuales son una modali-
dad que promueven y favorecen el trabajo 
colectivo y colaborativo, la vivencia, la re-
flexión, el intercambio, la toma de decisiones 
y la elaboración de propuestas en equipos 
de trabajo. En este sentido, resulta particu-
larmente valioso para la producción audiovi-
sual, al confrontar y articular las teorías con 
las prácticas.

Las Artes Audiovisuales construyen un 
campo de conocimiento propio de acuerdo 
a un sistema de códigos, que se utiliza para  
pensar e interpretar al mundo. Para cons-
truir un aprendizaje funcional y significativo, 
se debe partir de la experiencia que poseen 
los alumnos/as, para lo cual es conveniente 
realizar experiencias para el rescate de co-
nocimientos previos que nos informen sobre 
sus saberes. Es fundamental que el docente 
indague en las experiencias estéticas de los 
alumnos, las preferencias y los códigos juve-
niles.

Para esto se necesitan abordajes que vin-
culen la expresión de lo subjetivo, su calidad 
como recurso y la mirada del patrimonio, 
tanto en la percepción como en la produc-
ción de las artes audiovisuales; mayor pre-
sencia y enlace con la realidad circundante, 
mayor proximidad al arte contemporáneo 
con énfasis en lo nacional y latinoamericano; 
prácticas que contengan puntos de interés 

para nuestros jóvenes y den la posibilidad de 
una nueva construcción de sentido.

El aporte de las nuevas tecnologías como 
herramientas ya legitimizadas en los proce-
sos compositivos de las artes audiovisuales 
hace que se vuelva fundamental que en este 
ciclo se incorporen de manera activa y con-
jugadas con las artes visuales y musicales e 
interrelacionadas con las herramientas tra-
dicionales.

Para promover el intercambio de ideas 
y la construcción de reflexiones propias, es 
necesario privilegiar las actividades de pro-
ducción colectiva con diversos grados de 
complejidad y profundización.

La exploración, la experimentación, la 
investigación audiovisual son componentes 
básicos para el abordaje de los contenidos. 



10

Le
n

g
u

aj
es

 A
rt

ís
ti

co
s 

- 
C

ic
lo

 O
ri

en
ta

d
o

Anexo I



11

Le
n

g
u

aj
es

 A
rt

ís
ti

co
s 

- 
C

ic
lo

 O
ri

en
ta

d
o

Anexo I



12

Le
n

g
u

aj
es

 A
rt

ís
ti

co
s 

- 
C

ic
lo

 O
ri

en
ta

d
o

Anexo I

Sugerencias metodológicas
ARTES VISUALES

Las siguientes consideraciones tratan un 
conjunto de ideas que pueden organizar la 
acción pedagógica. 

Las Artes Visuales construyen, en sentido 
epistemológico, un campo de conocimien-
to propio de acuerdo a un sistema de códi-
gos, que se utiliza para pensar e interpretar 
al mundo.  Este campo de conocimiento se 
constituye en una herramienta válida para 
el desarrollo personal e interpersonal pro-
moviendo la participación responsable en 
los contextos en el que se desenvuelven los 
jóvenes de la provincia de Chubut porque 
aporta elementos para  comprender su di-
versidad y su riqueza simbólica. 

Es importante señalar que no se espera 
generar un modelo didáctico de aplicación 
general, sino contribuir a la construcción de 
una base de conocimientos que posibilite 
el punto de partida de acciones didácticas 
particulares, adecuadas a cada grupo y que 
mantengan la dialéctica entre teoría y prác-
tica, es decir la praxis artística. 

Para esto se necesitan abordajes que vin-
culen la expresión de lo subjetivo, su calidad 
como recurso y  la mirada del patrimonio, 
tanto en la percepción como en la produc-
ción de las artes visuales; mayor presencia 
y enlace con la realidad circundante, mayor 
proximidad al arte contemporáneo con én-
fasis en lo nacional y latinoamericano; prác-
ticas que contengan puntos de interés para 
nuestros jóvenes y  den la posibilidad de una 
nueva construcción de sentido. 

El aporte de las nuevas tecnologías como 
herramientas ya legitimizadas en los proce-
sos compositivos de las artes visuales hace 
que se vuelva fundamental que en este ciclo 
de la enseñanza obligatoria se incorporen 
en los tres años, conjugadas con las artes 
audiovisuales e interrelacionadas con las he-
rramientas tradicionales. 

Se propone en este ciclo promover el 
intercambio de ideas y la construcción de 
reflexiones propias, desde producciones de 
creación colectiva con diversos grados de 
complejidad y profundización. 

Se sugiere trabajar seleccionando ma-
teriales, formatos y soportes  de modo de 
establecer vinculación con los contextos 
inmediatos, recursos y particularidades de 
cada comarca de la provincia. Procurar variar 
los formatos y  trabajar también a partir del 
planteo de actividades que conlleven a obras 
efímeras, registrando los procesos y resulta-
dos para su posterior análisis y consecución 
en otras actividades.

La exploración, la experimentación, la 
investigación visual son componentes bási-
cos para el abordaje de los contenidos. Por 
ello se otorga relevancia al registro de los 
procesos en cada etapa de las diversas acti-
vidades, concibiendo a la obra visual como el 
mero resultado de ese proceso.   

Partir de los conocimientos previos y 
recuperar los  construidos en los trayectos 
educativos anteriores acerca de las Artes 
Visuales,  posibilitará  la puesta en  marcha 
del proceso gradual de profundización, en 
lo que se refiere a la calidad de los saberes 
del lenguaje y descubrir, desde la praxis, los 
diferentes criterios visuales compositivos 
y estéticos que implican la construcción de 
sentido, poético, ficcional y metafórico.
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Sugerenciasmetodológicas

Música

A continuación se desarrollarán algunas 
ideas que pueden servir como referencia 
para el abordaje es esta unidad curricular.

La música en sus diferentes manifesta-
ciones ocupa un espacio importante en la 
vida de los adolescentes y jóvenes,  forma 
parte de su identidad cultural, como modo 
de expresión cotidiana frente a la sociedad.  

Para la educación actual la música es una 
herramienta de crecimiento integral, un re-
curso para la libertad, la creatividad, la so-
cialización. 

Y el punto de partida será el universo 
musical presente de los alumnos para luego 
conocer otras músicas, mediante la aprecia-
ción crítica y el debate.

Es necesario aquí proponer un espacio 
para todos los alumnos, actividades musi-
cales que integren, que pongan en marcha 
mecanismos para el trabajo colectivo.

Algunas propuestas

1) Taller Coral: Esta es una actividad re-
creativa de canto y su función socializadora 
sirve para ir formando musicalmente a los 
jóvenes, ayuda a planear estrategias para ir 
percibiendo el mundo del lenguaje musical, 
poder ponerle nombre y participar en forma 
consciente. 

“El primer paso en este proceso educati-
vo debería respetar el hecho fundamental de 
que la percepción y realización de música es 
ante todo una actividad cargada de fuertes 
contenidos emocionales. La simple actividad 
de cantar al unísono en grupo es un vehículo 
de expresión individual y de sentido de per-
tenencia grupal y requiere de especial cuida-
do en los aspectos interpretativos.” (Maria del 
Carmen Aguilar EL TALLER CORAL)
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Sugerencias metodológicas

TEATRO

A través de ejercicios de dinámica gru-
pal, improvisaciones y dramatizaciones se 
propone  el trabajo en equipo y la toma de 
conciencia de actitudes y valores que hacen 
posible la creación dramática colectiva. 

El eje en relación con las prácticas de 
producción del teatro  busca comprender 
el cuerpo como una oportunidad de auto-
conocimiento del principal recurso teatral: 
la corporalidad. A través de actividades que 
involucren la corporalidad y la voz se preten-
de ir descubriendo los elementos y códigos 
presentes en la tarea del teatro. En este eje 
se tratara de vincular las prácticas con pro-
ducciones teatrales que puedan ser llevadas 
a cabo por los alumnos en el ámbito escolar, 
ya sea a través de improvisaciones o puesta 
en escena de textos dramáticos.

El eje en relación con las practicas del 
teatro y su contexto permite comprender 
el teatro como una manifestación que posi-
bilita la orientación de pensamientos en un 
sentido determinado, que moviliza prácticas 
y acciones, como también organiza y utiliza 
espacios para crear el sentido de teatralidad. 
En este punto es deseable la educación del 
espectador mediante la participación de los 
alumnos como público en obras de teatro 
producidas por otros alumnos o elencos pro-
fesionales.

La representación predispone a acor-
dar, aceptar y respetar reglas establecidas, 
plantea desafíos que involucran todos los 
aspectos del conocimiento, ejercita la ima-
ginación, la memoria, el pensamiento diver-
gente, la curiosidad, la socialización y la co-
municación, cooperando a la formación de 
jóvenes atentos a los cambios de la realidad.

Evaluación
En un compromiso con la educación de-

mocrática e inclusiva es necesario que la eva-

luación sea participativa, que contribuya a la  
construcción de autonomía del estudiante, 
que de importancia a la trayectoria personal 
y al resultado cualitativo. 

Evaluar también es una reflexión sobre 
las estrategias que usa el profesor para en-
señar. Los posicionamientos actuales sobre 
la evaluación en la educación artística han 
planteado la necesidad de entenderla no 
sólo como una fase de la enseñanza, sino 
como una ampliación de la misma que per-
mite la crítica sobre las prácticas.

Para evaluar los aprendizajes de las artes, 
como criterio general, se deberá considerar 
la modalidad de trabajo de las clases regula-
res a fin de que las instancias de evaluación 
sean coherentes con dichas propuestas. 

Consideramos que la evaluación es un 
proceso a través del cual se  relevan datos 
e información sobre los aprendizajes y que 
a su vez brindan elementos para analizar las 
estrategias y toma de decisiones y en conse-
cuencia poder re-elaborarlas.  

La evaluación forma parte de los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje. Cada 
tipo de actividad que se desarrolle requerirá 
de estrategias de evaluación específicas. Las 
actividades de producción colectiva requie-
ren un seguimiento detallado para su eva-
luación y también se sugiere la realización 
de autoevaluaciones en distintas etapas de 
los procesos.

En las producciones que realicen los es-
tudiantes se evaluará la aplicación de los 
conceptos abordados, la pertinencia en la 
elección de materiales y/o herramientas, la 
utilización de técnicas apropiadas  en con-
cordancia con las teorías que sustentan di-
cha producción y los avances que cada estu-
diante logre en el proceso de elaboración en 
función a distintos roles desempeñados.

Expectativas de aprendizaje 

En relación a los Componentes
del Lenguaje:

Indagar desde la praxis artística, las relacio-
nes y transiciones entre los múltiples elemen-
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tos que componen los Lenguajes de las Artes.
Reconocer y desarrollar las posibilidades 

expresivas y comunicativas de las artes, dife-
renciando los recursos utilizados y sus signi-
ficados en diversas situaciones de represen-
tación.

Utilizar las nuevas tecnologías en los pro-
cesos de producción artística.

Conocer los códigos básicos del Lenguaje 
Artístico y la posibilidad de su utilización en 
el marco de proyectos de producción artís-
tica colectiva, concretos, diversos y de com-
plejidad creciente.

En relación a El cuerpo en el Arte:
Valorar el cuerpo humano como instru-

mento de expresión en la realización de pro-
ducciones grupales o individuales con inten-
ción estética y comunicativa.

En relación a Cultura e Identidad:
Comprender las manifestaciones artís-

ticas contemporáneas, reflexionar sobre su 
significación y la forma en que emergen y 
conviven en los ámbitos socio-culturales.

Interpretar y valorar las prácticas artísti-
cas como fortalecimiento de su identidad y 
aporte a la sociedad.

Conocer los ámbitos de circulación y di-
fusión de las  actividades artísticas.

En relación a Construcción Colectiva:
Participar responsable y cooperativa-

mente, en producciones artísticas, valoran-
do sus posibilidades creativas personales y 
las de sus pares, desarrollando autonomía 
en distintos roles de la praxis artística.

Desarrollar capacidades en cuanto al tra-
bajo en equipo para la creación artística, asu-
miendo funciones específicas y estrategias 
de seguimiento y evaluación de resultados.
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