
ComposiciÃ³n experimental

Description

FundamentaciÃ³n “

COMPOSICIÃ“N EXPERIMENTAL 6 Â° AÃ±o

Docentes a cargo: Constanza Clocciatti, Teresita Miquelarena

FundamentaciÃ³n
Desde el espacio curricular ComposiciÃ³n experimental dirigida al 6Â° aÃ±o del ciclo superior, con un
rÃ©gimen anual, se habilita el acceso a las posibilidades que implican reexaminar los supuestos de la
producciÃ³n artÃstica. los procesos de verbalizaciÃ³n y elaboraciÃ³n discursiva son en sÃ mismos un
producto-idea, a veces decantados en producto-material.
Esta asignatura crea un espacio de articulaciÃ³n desde el hacer experimental, involucrando saberes
propios del lenguaje visual conceptualizados en etapas previas.
El recurso a fuentes motivadoras desde lo interno (afectivo- mental) y de procedencia externa
(contexto). propiciarÃ¡ la realizaciÃ³n de producciones personales ideados

desde la reflexiÃ³n conceptual y, desde la manipulaciÃ³n de instrumentos y materiales, mismos que se
ponen en acciÃ³n en la imagen visual.
Las espacialidades y temporalidades han hecho estacionario sobre nuestros campos de conocimiento.
respondiendo a la construcciÃ³n de un sujeto mÃºltiple en la escena polifÃ³nica de nuestro acontecer
contemporÃ¡neo; mismo que se deconstruye en el encuentro de intersubjetividades y pone en
entredicho tantos aÃ±os de estructura binaria y moderna. El sujeto cartesiano se transformÃ³ en los
estudios culturales y de gÃ©nero en una compleja trama de deseo y sentidos multiplicados, mÃºltiples
y multiplicadores.
Los cambios en esta escena de lo habitual, lo posible, lo deseado y lo vital habilitaron para, una serie
de modificaciones que desde el marco teÃ³rico y desde las estrategias metodolÃ³gicas, implicaron una
revisiÃ³n cualitativamente transformadora.
No hay duda de que el arte con sus mÃºltiples manifestaciones es la voz de una Ã©poca. Esa voz se
expresa de distinto modo, con su tiempo, su color, su materialidad, su sonido. Sucede que algunas
veces (y de eso la historia estÃ¡ plagada de ejemplos) los formatos de un momento no permiten la voz
de otro, que les precede. Las y los artistas nos enseÃ±aron en el devenir de la historia, que los
cuerpos podÃan no ser sÃ³lo objeto de contemplaciÃ³n, observadores de la ventana abierta que los
artistas del pasado preparaban para invitarnos a su viaje, sino parte real de la construcciÃ³n
estÃ©tica. Caminar, rodear, intervenir, tocar se volvieron acciones lÃcitas y necesarias de la voz
contemporÃ¡nea.
Las y los estudiantes como individuos productores fuera de sus lugares de confort, el grupo puesto en
acciÃ³n colectiva. Ambas exploraciones con tan amplÃa diÃ¡spora de sentidos, son parte de las
investigaciones propuestas para el desarrollo de las experiencias en ComposiciÃ³n experimental de
6to aÃ±o.
El arte contemporÃ¡neo es desafiante, repudia, milita, opone, construye desde el contraste del
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sentido, no del de la forma. Esa bÃºsqueda sustancial es la que se sostiene como eje en 6to aÃ±o.

Marco teÃ³rico
Espacialidades son cuerpos.
â€œEl gÃ©nero suele ser un performance invisibilizado, normalizado, producto de un rÃ©gimen
estricto de socializaciÃ³nâ€• (Judith Butler: 1990)
Entender que los cuerpos son espacios vitales de representaciÃ³n (y no sÃ³lo de presentaciÃ³n en el
formato de identificarnos) es una posibilidad de alterar la llegada. Es abrir la posibilidad de componer y
componernos como nuestro deseo requiera expresarse. la materialidad propia y los soportes que
portamos, son modos de hacernos presentes a travÃ©s del hacer. La creatividad es una excusa para
reencontrarse/nos. Los ejercicios de experimentaciÃ³n y exploraciÃ³n de tÃ©cnicas del pensamiento
lateral, de los lenguajes performativos, de los procesos de reflexiÃ³n y observaciÃ³n conjunta, son
puertas a otras puertas. En esa multiplicidad nos desplazamos con el juego de las miradas y los
apoyos conceptuales para desarticularnos y generar producciones que no siempre pueden ser
formateadas en tÃ©rminos de producto tangible. Sin embargo, pueden ser grabadas como registro de
un acontecer efÃmero. El poder de la secuencia y la potencia del fragmento o el instante que estatuye
sus propias vÃas de comunicar lo inefable.
Hay lineamientos venidos del arte acciÃ³n (performance) que acompaÃ±an estas bÃºsquedas.
trÃ¡nsitos necesarios que comienzan a desandarse, un poco aleatoriamente al principio y
sistemÃ¡ticamente despuÃ©s.
” Abordaje de la ESI “La educaciÃ³n artÃstica aporta aprendizajes de relevancia en la EducaciÃ³n
Sexual Integral, en tanto que recupera y desarrolla la experiencia sensible y emocional de las/los
estudiantes y posibilita el aprendizaje de los diversos lenguajes artÃsticos, asÃ como la exploraciÃ³n y
el ejercicio de diversas formas de expresiÃ³n y comunicaciÃ³n de ideas, sentimientos, emociones y
sensaciones. Estos aprendizajes promueven la construcciÃ³n de relaciones humanas profundas y
respetuosas.
En esta asignatura la ESI atraviesa transversalmente y en modo vertical nuestro programa, pudiendo
abordar los contenidos de modo vincular y de modo propositivo. En diversos planos se desarrollan
contenidos de la ESI, desde el simple modo que proponemos para que los y las estudiantes
construyan procesos productivos (tareas grupales, en subgrupos) a travÃ©s de la percepciÃ³n y
apreciaciÃ³n de representaciones de diversas caracterÃsticas, con la intencionalidad de una reflexiÃ³n
sobre temas que connotan subjetividades, por ejemplo: Pertenencias y filiaciones; identificaciÃ³n y
construcciÃ³n de imÃ¡genes personales relativas al diÃ¡logo entre Identidades, espacialidades y
temporalidades en la producciÃ³n visual.
Este espacio tiene la intenciÃ³n de lograr los siguientes propÃ³sitos:

Brindar la posibilidad de enfatizar el carÃ¡cter procesual de trabajo, generando aprendizajes
potenciales.
Favorecer el valor que conlleva la creatividad y la expresiÃ³n en la construcciÃ³n de los procesos
productivos.
Promover un rol activo, crÃtico y autocrÃtico en las/os estudiantes, que integre la valoraciÃ³n de
los logros y dificultades, la capacidad para ampliar y profundizar el hacer
” Abordaje de la EducaciÃ³n Ambiental Integral La ley NÂ° 27.592, o Ley Yolanda es una norma
nacional de Argentina que tiene como objetivo garantizar la formaciÃ³n integral en ambiente, con
perspectiva de desarrollo sostenible y con especial Ã©nfasis en cambio climÃ¡tico. La norma se
denomina asÃ en honor a Yolanda Ortiz, quÃmica y funcionaria argentina que liderÃ³ el ingreso
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de las â€œpolÃticas verdesâ€• en nuestro paÃs y en LatinoamÃ©rica al inaugurar un Ã¡rea
novedosa: el cuidado del ambiente por parte del Estado. En nuestra InstituciÃ³n, desde el
abordaje de los proyectos- Programas se promueve la educaciÃ³n ambiental para la
construcciÃ³n de una sociedad consciente y en equilibrio con la naturaleza. Los espacios de
producciÃ³n en la escuela proponen la utilizaciÃ³n del reciclado de materiales. Una manera de
concientizar a las/los estudiantes y colaborar en el cuidado del medio ambiente. En la actitud se
refuerzan valores, en la actitud de respeto y cuidado de espacios comunes, en el uso
responsable de insumos y herramientas, y en una mirada de permanente reflexiÃ³n en relaciÃ³n
con las polÃticas ambientales. Objetivos “Los objetivos planteados para 6 Âº aÃ±o apuntan a:
La valoraciÃ³n y aplicaciÃ³n de la creaciÃ³n consciente y constructiva promoviendo los valores
positivos para el desarrollo social e individual.
La experimentaciÃ³n y producciÃ³n de textos culturales relativos a la imagen visual, relacionados
con el concepto de temporalidades, como medios para reconocer y actualizar estrategias del
discurso.
La construcciÃ³n del conocimiento sensible en torno a los registros performativos en funciÃ³n de
generar situaciones comunicativas en instancias plenarias.
El desarrollo de consignas de autogestiÃ³n.
La apropiaciÃ³n de tÃ©cnicas de la producciÃ³n.

” Contenidos “El contenido conceptual es: Temporalidades en la imagen visual.
Lo representado (sugerido). La captura en la continuidad de tiempo- espacio: La instantÃ¡nea
fotogrÃ¡fica. La secuencia y el aporte de Eadweard Muybridge. ProducciÃ³n estroboscÃ³pica. Gif.
El movimiento presentado Arte- acciÃ³n. Performance. Happening.
Cinetismo como programa de registro de momentos de temporalizaciÃ³n de la imagen visual.
La intertextualidad en la obra visual. Citas, referencias. Pertenencias y filiaciones: identificaciÃ³n y
construcciÃ³n de imÃ¡genes personales relativas a la producciÃ³n visual.
” MetodologÃa “â€œEL PERFORMANCE ES UNA PRÃ•CTICA Y UNA EPISTEMOLOGÃ•A, UNA
FORMA DE COMPRENDER EL MUNDO Y UN LENTE METODOLÃ“GICOâ€• (DIANA TAYLOR: 2012).
La metodologÃa que se plantea para desarrollar los contenidos de este proyecto se basa en la
experimentalidad y no prescribe una guÃa de actividades cerradas, sino que apunta a la ideaciÃ³n de
proyectos de trabajo que impliquen la mayor cantidad de elecciones y soluciones por parte de las/los
estudiantes.
En los modos de acercarnos al problema, la observaciÃ³n participante y colectiva es fundamental y
fundante. Es decir, estÃ¡ en el origen mismo de la apertura creativa. Una dificultad recurrente es
cÃ³mo ver y cÃ³mo trasladar lo visto a una producciÃ³n que evidencie lo sentido, pensado, deseado y
experimentado a lo largo de una secuencia. Es allÃ donde desde el acompaÃ±amiento docente se
expanden aÃºn mÃ¡s los lÃmites de expresividad y comunicaciÃ³n. La imagen ya no es una sino
muchas, y la composiciÃ³n ya no es la misma sino espacialidades y temporalidades en diÃ¡logo
transformador. en este nuevo cuadro, la asignatura va fluctuando (es agua que se adapta a diferentes
recipientes) y generando nuevas
En el proceso creativo se consideran diferentes momentos o fases en las que se observan:
-PresentaciÃ³n de una problemÃ¡tica. ApariciÃ³n de un propÃ³sito.
-Acceso a informaciÃ³n de fuentes internas (afectivo-mental) y de procedencia externa. (Contexto-
social).
-ImaginaciÃ³n y planteamiento de la producciÃ³n material.
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-RealizaciÃ³n de la producciÃ³n visual y construcciÃ³n del conocimiento.
-EvaluaciÃ³n e inserciÃ³n de la producciÃ³n en la cultura.
Procedimientos para realizar por el estudiante:

ValoraciÃ³n de la creaciÃ³n consciente (ProducciÃ³n intencional de la creaciÃ³n) y constructiva
(PromociÃ³n de valores positivos para el desarrollo social e individual).
ValoraciÃ³n de la informaciÃ³n subjetiva en los procesos de la creaciÃ³n de productos.
ValoraciÃ³n de las necesidades y oportunidades del contexto cultural.
BÃºsqueda intencional de diferentes resoluciones en funciÃ³n de la imagen a producir.
Reconocimiento del tema que se trata, el manejo del tiempo de realizaciÃ³n y los modos de
materializaciÃ³n.
ExploraciÃ³n de diferentes procedimientos en funciÃ³n de la imagen personal.
ExperimentaciÃ³n y producciÃ³n de textos culturales relativos a la imagen visual.
ExploraciÃ³n y reciclado de materiales para la producciÃ³n de textos culturales.
La acciÃ³n docente estarÃ¡ orientada a:

1. Rastrear los saberes previos.
2. Realizar un seguimiento de la vÃa del pensamiento.
3. Incentivar al estudiante en las propuestas de trabajo.
4. Supervisar y actuar como mediador en el cotejo de producciones entre estudiantes.
5. Crear estrategias de intervenciÃ³n: evaluaciÃ³n integrada a todas las fases del proceso.

” EvaluaciÃ³n “La evaluaciÃ³n serÃ¡ sistemÃ¡tica e integrada a todas las fases o momentos del
desarrollo del trabajo, tendrÃ¡ un carÃ¡cter continuo e intentarÃ¡ un acercamiento a la formaciÃ³n
de la/el estudiante a lo largo del proceso de creaciÃ³n y construcciÃ³n de conocimiento.
El rÃ©gimen de la asignatura es anual en el que se desarrollarÃ¡n una o mÃ¡s producciones por
trimestre.
En cada una de las fases del desarrollo del trabajo se realizarÃ¡ una evaluaciÃ³n individual de
la/el estudiante, teniendo en cuenta en la fase inicial el esfuerzo y el interÃ©s por avanzar, a
partir de sus conocimientos previos del lenguaje plÃ¡stico. Durante la fase intermedia y la final,
es decir los momentos de construcciÃ³n y presentaciÃ³n de la producciÃ³n, la evaluaciÃ³n es
individual y colectiva. Se lleva a cabo en base a la realizaciÃ³n de una ficha de evaluaciÃ³n
realizada por el profesor y las/los estudiantes (coevaluaciÃ³n), donde se considera el nivel
conceptual del trabajo y la realizaciÃ³n material y sensible de la producciÃ³n, observando asÃ los
procesos creativos y producciones finales en el marco del proyecto generador.
Un recurso que utilizarÃ¡n las/los estudiantes serÃ¡ un porfolio o cuaderno del proceso de
creaciÃ³n, que consiste en los registros que cada estudiante vuelca en un diario, de su propio
proceso de aprendizaje. Estos cuadernos incluyen hipÃ³tesis iniciales, notas bibliogrÃ¡ficas,
bocetos, aportes de las/ los docentes y pares, los propios sentimientos que se generan durante
el proceso, etc.
AcreditaciÃ³n
Los criterios que se adoptarÃ¡n para la acreditaciÃ³n de la asignatura serÃ¡n:

SelecciÃ³n de recursos plÃ¡sticos en funciÃ³n de la producciÃ³n
ValoraciÃ³n de la percepciÃ³n durante el proceso creativo.
DesempeÃ±o activo y autÃ³nomo en la producciÃ³n.
Respeto por la producciÃ³n propia y ajena.
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RealizaciÃ³n y presentaciÃ³n de los trabajos prÃ¡cticos llevados a cabo en los trimestres.
Para la acreditaciÃ³n de la asignatura el/la estudiante deberÃ¡ completar el trayecto acadÃ©mico
y obtener una calificaciÃ³n promedio anual de siete (7) puntos o superior.
Si el/la estudiante no aprueba la asignatura continÃºa con su trayectoria en curso. Existen
instancias de evaluaciÃ³n mediante trayectos acadÃ©micos en los turnos de diciembre y febrero-
marzo del siguiente aÃ±o. En esta instancia deberÃ¡ obtener una calificaciÃ³n de seis (6) puntos
o superior. La modalidad de evaluaciÃ³n para las mesas examinadoras contempla la entrega de
trabajos prÃ¡cticos y/o modalidad oral o escrita.
” BibliografÃa ” Andrea Aguerre. 2022-2026 Proyecto acadÃ©mico y de gestiÃ³n 2022-2026.
Bachillerato de Bellas Artes, UNLP.
Aisenberg, Diana. 2007. â€œPor quÃ© es importante estudiar los referentes personalesâ€•
Revista. Ramona. NÂ°77
Aranovich C. (2007): El terreno de Arte Experimental. Fondo Metropolitano de Cultura. Bs. As.
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Voces de la EducaciÃ³n.
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