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PRESENTACIóN 
Ama tu estilo.

Antenor Orrego

El equipo del Área de Investigación del Laboratorio de Vanguardia 
Pedagógica Peruana (LAVAPERÚ) pone a su disposición el Itinerario-
bitácora de las Pedagogías poéticas como material de apoyo para el 
desarrollo de procesos pedagógicos que llevan a cabo las y los docentes 
de Educación Básica (en el contexto de la implementación del Currículo 
Nacional de la Educación Básica, CNEB), los de la Educación Superior y los 
agentes de la educación no formal.  

El objetivo de la presente publicación, producto de nuestros más de seis 
años ofreciendo talleres en diversas instituciones educativas peruanas, 
no es sólo la reflexión sobre la práctica pedagógica y la orientación en la 
toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, sino sobre 
todo la promoción del pedagogo-creador/pedagogo-poeta, es decir, aquel 
agente estético capaz de diseñar e implementar sus propias propuestas 
educativas en diálogo productivo con los requerimientos de la institución 
en la que se desempeñe. Comprender al docente como pedagogo-poeta 
y la sesión de aprendizaje como arte-que-obra en el mundo se enmarca 
en la urgencia de ofrecer propuestas concretas y viables para transformar, 
desde el Perú, una educación en crisis; en lugar de importar modelos 
educativos foráneos, las Pedagogías poéticas son una praxis diseñada 
tanto por artistas como por profesionales peruanos de la Educación y las 
Humanidades.    

Este itinerario se sustenta en las Pedagogías poéticas, propuesta 
pedagógica de LAVAPERÚ ganadora del Premio Nacional de la Juventud 
otorgado por el Ministerio de Educación en 2017, que toma el texto 
poético como eje transversal de la sesión de aprendizaje capaz (en virtud 
de su concisión y multiplicidad de sentidos) de promover la apertura 
interpretativa, el juicio crítico y la búsqueda de conexiones creativas e 
innovadoras en todos aquellos que participan en el proceso educativo. 
La praxis poética, en este sentido, se experimenta en un doble sentido: 
como texto escrito (desde una perspectiva pedagógico-literaria) y como 
forma de vida (desde una perspectiva pedagógico-existencial). El poema 
se convierte así en imagen del individuo en constante transformación que 
busca su estilo personal en y para su comunidad.    



Asimismo, esta propuesta consta de cinco constelaciones, que articulan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva creadora 
(lienzo, ritmo, cuerpo, diseño, derrumbe-deseo), y tres momentos en 
una sesión de aprendizaje (calentamiento-manipulación-producción) 
experimentada como narración colaborativa. Desde LAVAPERÚ, 
confiamos en que esta propuesta será capaz no solo de complementar 
y problematizar, sino también de transformar los principios del enfoque 
por competencias y del enfoque de evaluación continua promovidos 
desde el CNEB.

Las Pedagogías poéticas de LAVAPERÚ están en consonancia con la 
visión de una docencia crítica, colaborativa y transgresora que “reconoce 
la diversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una 
lógica menos predefinida, más interactiva, basada en consideraciones 
culturales, ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos los 
casos y que exigen adecuación constante como condición de eficacia y 
calidad” (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 15).

Esperamos que este itinerario poético-pedagógico sea leído, compartido, 
discutido y transformado creativa y situadamente por las y los docentes 
desde sus prácticas colegiadas, así como por las diversidad de agentes 
de la educación no formal, de modo que sea utilizado para impulsar la 
mejora en el desarrollo de los procesos de comprensión, planificación y 
evaluación creadoras de los aprendizajes y que aporte a la crítica, mejora 
o transformación de la práctica pedagógica peruana en el contexto de 
la implementación del CNEB. Creemos, además, que es urgente que la 
reflexión e investigación pedagógicas dejen de ser dominio exclusivo de 
los profesionales de la Educación y retomen el contacto tanto con las 
artes como con otras disciplinas. 

Finalmente, al ser esta una propuesta peruana, animamos a las y los 
educadores peruanos a diseñar sus propias pedagogías sin miedo y con 
mucha esperanza convirtiéndose así en pedagogos-poetas de la nación 
peruana y haciendo honor al lema que anima la praxis del proyecto 
LAVAPERÚ: ¡Docente, despierta la lava que llevas dentro!
                

Javier Suárez Trejo 
                 Lima-Santiago de Chile, 19 de junio de 2022  
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introducción
Contribución a la formación docente
Gran parte de la tarea educativa recae en los docentes. Es necesaria una 
formación docente acorde a las necesidades educativas de la sociedad, por 
lo que, el reto más complejo de las universidades o institutos pedagógicos 
es formar a los futuros educadores. Tradicionalmente se considera que 
una persona elige ser docente por “vocación”; esta idea obliga a los 
estudiantes en formación docente a dejar gran parte de su preparación o 
especialización post periodo de formación inicial; es decir, ya en la acción 
educativa.

El quid de la cuestión para mejorar la formación docente es: ¿vocación 
o profesionalización? Desde LAVAPERÚ, consideramos que la segunda no 
se puede desarrollar sin la primera; dicho de otra manera, es necesario 
apostar por la formación docente en el marco de una praxis educativa. Los 
estudiantes en formación docente deben realizar prácticas educativas en 
las escuelas o colegios, y, al mismo tiempo, tener espacios para la reflexión 
sobre estas.  

En la primera década de este siglo, el Ministerio de Educación del 
Perú (MINEDU) ha venido implementando políticas educativas sobre 
la profesionalización de la docencia; sin embargo, la implementación 
de dichas políticas recién se está visualizando en los últimos años, esto 
debido a una serie de impedimentos que se vienen superando. Entre 
las dificultades que enfrenta la profesionalización de la docencia, se 
encuentra la resistencia de la educación tradicional superior frente a las 
nuevas propuestas. A continuación, repasamos la situación y propuesta 
para la formación docente.

El didactismo. La pedagogía como rama del conocimiento humano 
aborda el fenómeno educativo en su más amplia expresión, en este sentido, 
debe apoyarse en otras disciplinas como la psicología o la didáctica. Sin 
embargo, no se reduce a estos dos aspectos. Si fuera de este modo, la 
pedagogía no tendría razón de ser. En el Perú, la pedagogía como ciencia 
de la praxis (acción y reflexión) educativa se encuentra en menor desarrollo 
en comparación con otros países de la región (Argentina o México); esta 
situación no ayuda a solucionar el problema planteado. 
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A pesar del aumento de las investigaciones elaboradas por estudiantes 
de formación docente (de institutos y universidades), la mayoría de 
ellas es sobre la aplicación o generación de alguna técnica o estrategia 
didáctica. El resultado, por supuesto, siempre (o casi siempre) es 
positivo, dado que la variación didáctica es fundamental en la práctica 
educativa, en el trabajo del aula. El escenario es diferente en cuanto a la 
reflexión pedagógica, pues, no se encuentran muchas investigaciones 
de estudiantes de formación inicial; no obstante, sí existen reflexiones 
pedagógicas entre profesionales, técnicos o intelectuales de la educación 
(con una divulgación menos favorecida).

El automatismo frente a la capacidad creadora del docente. Desde 
las políticas educativas de los Estados se viene reforzando la siguiente 
idea: “la calidad educativa (léase calidad docente) se evidencia en el 
cumplimiento de determinados estándares”. El MINEDU a través del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (Sineace) viene implementando una serie de estándares para 
evaluar diversos aspectos de las instituciones educativas y la acción 
docente, atendiendo al cumplimiento de criterios preestablecidos. 

Tanto en la educación básica como superior se destaca la acción 
docente como elemento fundamental en el avance de la educación. 
Se desprenden criterios de diagnóstico y fortalecimiento de las 
competencias de desempeño docente, intercambio e innovación de 
las experiencias educativas. De hecho, se promueve la “premiación” a 
la creación de experiencias (estratégicas o actividades didácticas) como 
evidencia del “mayor” desempeño docente. En consecuencia, la práctica 
educativa tiene más importancia que la reflexión pedagógica en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Frente a la situación antes descrita, el proyecto LAVAPERÚ plantea una 
propuesta pedagógica de vanguardia: Pedagogías poéticas. La urgencia 
de crear una nueva forma de reflexionar la educación desde la práctica 
ha hecho posible la publicación, como obra colectiva, de Erocrítica II. 
Pedagogías Poéticas (2020). Asimismo, los talleres desarrollados en los 
últimos años (incluida la experiencia virtual) han surgido con el fin de 
lograr que los docentes puedan promover su propia personalidad/estilo 
docente. 

La pedagogía planteada por LAVAPERÚ se basa en los siguientes 
fundamentos. En primer lugar, parte de la base de la poesía como 
oportunidad para la acción pedagógica (del docente y el estudiante). El 
elemento poético ha permitido la generación de las cinco constelaciones: 
lienzo, ritmo, cuerpo, diseño y derrumbe-deseo; estas son dinámicas, 
es decir, están siempre en construcción. En lo transversal poético, se 
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recupera la actuación central del docente y del estudiante como seres 
provocadores y generadores de la enseñanza y aprendizaje. 

En la figura del articulador, el docente es capaz de provocar y generar el 
aprendizaje en los participantes (estudiantes) haciendo uso de las aulas 
como espacios para la creación, los cuerpos como elementos de expresión, 
el ritmo que surge a partir de los variados sonidos de la naturaleza o 
instrumentales, el diseño de valores cívicos que unen dialécticamente el 
espacio y la conciencia de los seres humanos que ocupan este espacio, 
y, finalmente, la capacidad creadora o innovadoras de nuevos formas de 
acción educativa, tanto a nivel teórico como práctico. 

En segundo lugar, es tarea fundamental tener una propia dinámica 
y desarrollo de una clase. Las Pedagogías poéticas se desarrollan bajo 
el proceso CMP. El proceso de calentamiento (C), manipulación (M) y 
producción (P), en el cual se mantiene los siguientes principios: papel activo 
del articulador y participante, parte de la manipulación de un material 
concreto (texto poético), la reflexión sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y la creación de evidencias auténticas como muestra del 
desarrollo de desempeños.

En tercer lugar, hay una propuesta de evaluación de los aprendizajes con 
base a la participación de los estudiantes. Esto rompe con la concepción 
tradicional de la evaluación como un aspecto de menor sustancia en la 
educación. Los participantes deben ser creadores y conscientes de la 
evaluación de sus aprendizajes, como plantea Anijovich, con el fin de la 
mejora. La toma de decisiones sobre las dificultades o progresos se darán 
en la medida que se internalice el aprendizaje.

Finalmente, LAVAPERÚ está dando un paso más en la contribución a la 
formación docente, pues propone el curso de Pedagogías poéticas para 
reflexionar y poner en práctica esta nueva forma de hacer educación. 
Esta propuesta logrará que, como maestros, despertemos el poeta que se 
encuentra en cada uno de nosotros.

     José Castro Alfaro1 
Trujillo, 25 de junio de 2022

         

1José Castro Alfaro es coordinador del área de Pedagogías poéticas de LAVAPERÚ. jcasfaro@
gmail.com
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El proyecto Pedagogías poéticas irrumpe en un contexto de insatisfacción de-
bido a la falta de propuestas educativas que articulen artes y humanidades 
productivamente.

Esta iniciativa de LAVAPERÚ toma como punto de partida el texto poético 
(poema) y concibe al docente como un agente estético (poeta) capaz de em-
plear herramientas del arte y las humanidades para desarrollar competencias 
pedagógicas y didácticas.

¿Por qué la poesía? 
La apuesta por la poesía como praxis pedagógica permite 
observar e intervenir la realidad cuestionando el orden 
establecido y generando diversas interpretaciones para 
la transformación del mundo que habitamos. El texto 
poético, experimentado como bomba de colores, propi-
cia que el aula, el hogar o la calle se conviertan en espacios 
de experimentación colaborativa, crítica y propositiva. 

Una de las carencias de la enseñanza en el Perú es que las carreras de edu-
cación se han visto reducidas a la transmisión de metodologías o didácticas, 
es decir, técnicas para compartir conceptos específicos. Las pedagogías poéti-
cas, en cambio, comprenden una sesión de clase como una obra de arte, cen-
trándose en la experiencia que se le ofrece al estudiante. Esta propuesta toma 
al poema como un texto manipulable y buen pretexto, además, para recrear 
nuevas experiencias poético-pedagógicas. Así, se mantiene y fortalece una es-
tructura dialógica en las clases. En este sentido, el docente tiene como tarea 
principal el despertar el poeta que los participantes llevan dentro.

Tradicionalmente, el poeta ha sido maestro: recordemos el origen de la 
tradición literaria occidental y encontramos a Homero, recordemos a los 
pedagogos incaicos y encontramos a los Amautas.

pedagogías
poéticasi.
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Visual Thinking sobre Pedagogías poéticas
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Las pedagogías poéticas se articulan en torno a cinco constelaciones si-
multáneas y no progresivas. En lugar de módulos o bloques, la constela-
ción es una configuración que se caracteriza por sus variaciones infinitas y 
su carácter material. Esta propuesta educativa se despliega en el contacto 
e interacción constante de constelaciones que entre ellas se modifican y 
se deshacen y rehacen recíprocamente, como un diseño para (des)armar. 
Las cinco constelaciones (número con gran importancia en la cosmología 
andina que simboliza una mano siempre en búsqueda de otra mano) son 
las siguientes: Lienzo, Cuerpo, Diseño, Ritmo y Derrumbe/Deseo.

las 
constelacionesii.

Dinámica de las Pedagogías poéticas
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2.1 Lienzo 

El aula como lienzo en blanco es el espacio-contexto-paisaje donde se 
desarrollan las actividades, y en el que los participantes interactúan a 
través de la performance e intervención como estrategias de aprendizaje. 
No se trata de un espacio al que ellos deban acomodarse, sino que se de- 
y reconstruye colaborativamente.

La forma de ver y organizar el aula es fundamental para el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje. Estudiantes y docentes deben intervenir en 
la configuración del espacio; de este modo, esta constelación reconfigura 
la experiencia en el aula, convertida en lienzo poético colectivo, con el fin 
de promover una transformación personal y social. 

En la foto, los participantes de un taller de pedagogías poéticas construyen 
colaborativamente un lienzo colectivo como interpretación visual del 
poema “Oh furor el alba se desprende de tus labios” de César Moro. 

16
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Pensamiento visual: Constelación Lienzo
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2.2 Cuerpo 

Esta constelación consiste en el reconocimiento de nuestros cuerpos 
y de los materiales que nos rodean, y de utilizarlos como pretextos 
pedagógicos; se trata de experimentar el interminable descubrimiento de 
los objetos en el mundo y, con ellos, compartir enseñando y aprendiendo.

La principal acción es reconocer los materiales (cuerpos, objetos y 
deshechos) plausibles de deconstrucción y reconstrucción. Todos los 
materiales tienen una historia que puede desarrollarse en diversas 
situaciones de enseñanza-aprendizaje, pues esta es la constelación de 
los seres y objetos corpóreos. En la foto, vemos diversas esculturas de 
chicle hechas en otro taller de pedagogías poéticas como estrategia de 
presentación personal. 

.
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Pensamiento visual: Constelación Cuerpo

19



20

2.3 Ritmo
 
Recordar los sonidos del mundo y también los propios que, a veces, pueden 
avergonzarnos (eructos, gemidos sexuales e incluso gritos de dolor) es 
parte de una pedagogía poética, ya que, al escribir un poema, el poeta se 
abre a todo lo que siente, no se oculta a sí mismo, se acepta y se transgrede. 
La dinámica del sonido, que es ritmo y variación, da pie a experimentar 
el espacio como paisaje sonoro: ¿cuál es el ritmo y las variaciones de los 
ríos, de los átomos, de la historia, de los estudiantes, de los docentes?   

En el siguiente cuadro, se observa un ejemplo de la Constelación Ritmo 
a partir del poema “Muerte, si otra muerte hubiera” de Nicomedes Santa 
Cruz. 

Los sonidos del 
mundo también 

pueden generar 
experiencias 
de esneñanza y 
aprendizaje. 

20
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Pensamiento visual: Constelación Ritmo
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2.4 Diseño
 

Se trata de una experiencia formal-y-existencial que se manifiesta en 
el diseño de la sesión de aprendizaje como obra de arte y que articula 
las dimensiones personal y colaborativa de este diseño en laboratorios 
pedagógicos. El diseño poético-pedagógico como proceso vital permite 
también la reconstrucción personal y colectiva de manera constante dentro 
de la(s) comunidad(es) que habitamos. Así, el pedagogo-poeta, convertido 
en semionauta (diseñador de itinerarios llenos de sentido), es capaz de 
construir una potente ruta capaz de renovar los procesos educativos . 

El diseño poético-pedagógico no solo debe 
permanecer en la esfera de la escritura, sino que 
urge diversificar sus formas a través de estrategias 
intermediales y transmediales, ya que todo 
medio (cocina, moda, diseño gráfico, arte 
corporal, diseño de políticas públicas, etc.) no es 
solo un pretexto para la interpretación de textos 
poéticos, sino también una oportunidad para 
acercarse creativamente a todo tipo de textos y 
producir nuevas estrategias didáctico-pedagógicas. 

En el siguiente cuadro, se observa un ejemplo de la Constelación Diseño 
desarrollada a partir del poema “La araña” de César Vallejo en un taller de 
pedagogías poéticas para estudiantes de educación. 

.
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Pensamiento visual: Constelación Diseño
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2.5 Derrumbe-Deseo
 
Derrumbe es la experiencia del fracaso de y durante todo proceso 
educativo. Desde la perspectiva de las pedagogías poéticas, tal experiencia 
no genera inmovilidad, sino el deseo de rediseñar constantemente y cada 
vez mejor la experiencia de aprendizaje. Tomando como punto de partida 
la constatación del sociólogo argentino Roberto Jacoby según la cual “el 
deseo nace del derrumbe”, esta constelación enfrenta al participante con 
su experiencia del fracaso, su vulnerabilidad, y le hace reconocer que estas 
son el umbral para la reconstrucción creativa de su praxis educativa.

Asimismo, el deseo que nace del derrumbe 
permite que el participante ponga en práctica las 
constelaciones de las pedagogías poéticas 
con el fin no solo de mejorar su práctica en el 
aula, sino de diseñar propuestas educativas 
originales, materializando así el lema que guía 
la propuesta educativa de LAVAPERÚ: ¡Docente, 
despierta el poeta que llevas dentro! ¡Docente, 
despierta la lava que hay en ti! 

En el siguiente cuadro, se observa un ejemplo de la Constelación Derrumbe 
desarrollada a partir de la canción “Se siente bien” interpretada por la 
banda argentina Virus y compuesta por su vocalista Federico Moura.

24
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Pensamiento visual: Constelación Derrumbe-Deseo
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3.1. Variación 
Tiene en cuenta que los fenómenos sociales y educativos son cambian-
tes por naturaleza; entonces, una estrategia o un método educativo puede 
presentarse de una o varias formas y la práctica determinará su efectividad. 

En una lectura guiada, nos hemos acostumbrado a leer palabra tras 
palabra, oración tras oración y párrafo tras párrafo, pero recurriendo 
a las variaciones, podemos leer desde el final, leer cantando o, mejor 
aún, podemos inventar nuestras propias variaciones de lectura.

3.2. Irrupción
La irrupción nos permite ser actores-y-espectadores (espect-actores) del 
proceso educativo. Esta estrategia implica que los espacios educativos 
(aula, escuela, instituto, universidad y sociedad) sean puestos a disposición 
de los estudiantes (y los invita) para la práctica educativa y pedagógica.

3.3. Materiales
Se refiere a la existencia de objetos, desechos y cuerpos que, articulados 
de manera estética, cumplen una función educativa y pedagógica. Todo 
material que se encuentra en un contexto determinado es susceptible de 
uso.  

3.4. Aula-ciudad
Se basa en la tendencia –cada vez más aceptada– de considerar la socie-
dad como elemento fundamental de la práctica educativa y pedagógica. 
Consiste en ver el aula como una ciudad, donde los docentes y estudian-
tes sean sus miembros, con capacidad de proponer cambios y modifica-
ciones, de intervenirla creativamente.

iii. estrategias 
pedagógicas
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3.6. ¿Qué hemos hecho?
Al final de cada actividad, se hace la pregunta “¿Qué hemos hecho?”, 
que establece una relación horizontal entre el docente y los estudian-
tes; sirve para abordar lo que en la actualidad llamamos metacognición, 
donde colectivamente se realiza una reflexión sobre los aprendizajes. 

En la siguiente imagen, se observa los productos realizados en un taller 
para docentes en la ciudad de Huanta (Ayacucho, Perú) que consistió en 
el diseño de máscaras y textos que expresaran una opinión crítica sobre 
la realidad de la ciudad a partir de varios poemas de Oliverio Girondo. 

En un taller, los participantes re-construyen permanentemente 
sus procesos de aprendizaje a través del diseño de nuevas 
formas de lidiar con el fracaso. De esta manera, se hace posible el 
conocimiento didáctico-pedagógico.

3.5. Re-construcción
Consiste en tomar el “error” como oportunidad de construcción de con-
diciones para el logro del aprendizaje. Es decir, tomar conciencia de 
que todo lo que se sabe puede “derrumbarse”, negarse, contradecirse 
o superarse; es reconocer que lo que sabe es oportunidad para nuevos 
aprendizajes.
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El proceso CMP corresponde a los tres momentos de una sesión de 
aprendizaje. Este proceso concibe el poema como punto de partida y eje 
articulador de toda la sesión. Por ejemplo, si se escoge la Constelación Lienzo 
para diseñar una sesión, esta tendrá la estructura CMP compuesta por el 
calentamiento, la manipulación y la producción. Escogida la constelación, el 
texto poético eje se interpretará-experimentará a través de estos momentos. 

4.1. Calentamiento  

Es el momento inicial que consiste en el ejercicio 
indivudal y/o grupal de los cuerpos con el fin 
de generar las conexiones entre articulador, 
participantes y expresar los propósitos de 
la sesión de aprendizaje teniendo como eje 
articulador el texto poético escogido. 

iv. el proceso 
cmp

.
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.

4.2 Manipulación  

Es el momento de manipular (del lat. manus, 
“mano“) el texto poético, de regresarlo a su valor 
de uso (y, en consecuencia, de poder reutilizarlo 
creativamente). Se trata de desencadenar la 
potencia de la interpretación con el fin de generar 
nuevos sentidos para el poema, de reescribirlo, 
de-generarlo y así darle nueva vida a partir de las 
experiencias de quienes participan en la sesión. 

En una sesión, cada participante creará una forma de leer el poe-
ma “Oh furor el alba se desprende de tus labios" de César Moro con 
la intención de familiarizarnos con el poema. Esta actividad se hará 
en dos rondas.

4.3 Producción
 
El momento final de este proceso corresponde 
a la producción del conocimiento con base en 
lo experimentado en los momentos previos a 
partir del texto poético eje de la sesión. Para 
el sistema educativo peruano, se trata de la 
creación de la evidencia de aprendizaje, donde 
los estudiantes ponen en juego una serie de 
competencias, habilidades y conocimientos 
adquiridos en cada sesión de LAVAPERÚ.

OH FUROR EL ALBA SE DESPRENDE DE TUS LABIOS

Vuelves en la nube y el aliento
Sobre la ciudad dormida
Golpeas a mi ventana sobre el mar
A mi ventana sobre el sol y la luna
A mi ventana de nubes
A mi ventana de senos sobre frutos ácidos
Ventana de espuma y de sombra
Ventana de oleaje
Sobre altas mareas vuelven los peñascos
en delirio y la alucinación 
presicsa de tu frente... 

Es en la creación
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El proceso CMP:
calentamiento, manipulación y producción

31



32

Fortalece la planeación, diseño e 
implementación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.
 

Promueve el trabajo colaborativo entre los 
docentes y estudiantes.

5.1. El sílabo 

Es una forma adecuada para la construcción de itinerarios poético-
pedagógicos que se elabora a partir de constelaciones temáticas que 
hacen más sencilla su construcción. Se puede hacer un archivo de sílabos 
como parte de los laboratorios pedagógicos de cada institución; estos 
archivos, además, pueden compartirse con los estudiantes, presentarse 
en una exposición/muestra/intervención poético-pedagógica al final de 
cada semestre o año, convertirse en un espacio de consulta constante, 
de crítica, de manipulación y producción de nuevas formas educativas. 

Ventajas de la elaboración de un sílabo

Este trabajo, además, es capaz de 
empoderar a los docentes y estudiantes de 
educación quienes podrían, eventualmente, 
publicar sus sílabos como trabajo original 
obteniendo así el reconocimiento de la 
comunidad educativa. En la siguiente 
página, encontrarás el primer sílabo del 
taller de pedagogías poéticas.  

v.los sílabos 
y las guías cmp

en
.
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En el siguiente cuadro se puede observar: la estructura del primer sílabo del taller de pedagogías poéticas 
INTRODUCCIÓN: Recordando(nos) el 
cuerpo 
¿Qué es un calentamiento? 

a) “¿Qué objeto desean ser?” 
b) “Del grito al silencio (y viceversa)”  
c) “Ritmo a gogó onomatopéyico” 
d) ¿Qué hemos hecho? 

LIENZO: El aula como lienzo en blanco 
 
El aula no es un espacio al que los 
estudiantes deban acomodarse, sino que 
entre todos debe construirse: el aula no se 
impone, se construye colectivamente. 

 
a) Calentamiento: “Soy un objeto”  
b) Interpretación visual del poema “Oh 
furor el alba se desprende de tus labios” de César 
Moro. 
1. Coreografía y variaciones de lectura 
2. ¿Poesía visual y/o plástica poética? 
c) ¡Materializando el poema! Recreación poética con 
materiales diversos 
d) ¿Qué hemos hecho? 

CUERPO/OBJETO: Comámonos, 
desechémonos, desnudémonos  
 
Utilizar todo el cuerpo y los materiales que 
se tengan a la mano como pretextos 
pedagógicos; experimentar el interminable 
descubrimiento de un objeto en el mundo: 
el universo es siempre un pretexto para 
compartir enseñando y aprendiendo. 

 
a) Calentamiento: “In crescendo... ¡sí!” 
(variaciones corporales) 
b) Interpretación visual del poema “El 
lenguado” de José Watanabe 
1. Variaciones y coreografías del cuerpo 
2. Dime qué animal eres 
3. Canción animal 
c) Tótem animal 
(profanación textual-corporal) 
d) ¿Qué hemos hecho? 

RITMO: Orquesta sexual 
 
Recordar los sonidos del mundo. Recordar 
sonidos que nos avergüenzan (pedos, 
gemidos sexuales e incluso gritos de dolor) 
es parte de una pedagogía poética, ya que 
al escribir un poema el poeta se abre a todo 
lo que siente, no se oculta a sí mismo, se 
acepta y se transgrede. La dinámica del 
sonido, que es ritmo también, dará pie a 
entender el espacio como ritmo: ritmos de 
los ríos, de los átomos, de la historia, etc. 

 
a) Calentamiento: “Cuéntame tu ritmo” 
b) “Al son de un vanguardista” (sobre el  
poema “Manicomio” de Carlos Oquendo 
de Amat) 
1. Variaciones y coreografías de la voz 
2. ¡Baila la estrofa! 
3. Polifonías vocales 
4. “Somos el arte total” (producción 
del poema) 
5. ¿Qué hemos hecho? 

DISEÑO: Diseño de ciudad  
 
Se vincula y conecta todo lo aprendido a 
través de la construcción/creación de una 
ciudad; esta parte sirve para conectar el 
trabajo del aula con el trabajo cívico: 
¿dónde y cómo queremos vivir? 

 
a) Calentamiento: ¡Enredémonos! (sobre 
el poema “La Araña” de César Vallejo) 
b) Ciudades-cabeza, ciudades-abdomen 
c) Escríbeme una carta, escríbeme un 
poema... (ritmo y versificación) 
d) Guía de clase: CMP 
 

DERRUMBE: Del derrumbe nace el deseo  
 
Recordar que el trabajo del profesor no 
debe tener un fin sino debe ser siempre un 
medio; todo lo que hemos compartido en 
este taller puede ser falso o inútil; nuestra 
labor como profesores es seguir 
imaginando metáforas o modelos poético-
pedagógicos para seguir adelante: como 
sugiere el sociólogo Roberto Jacoby, “del 
derrumbe, nace el deseo...” . 

 
a) Calentamiento: “Derrumbados y 
deseantes” 
b) Laboratorio de vanguardia 
pedagógica: 
1. ¿El aula como espacio de performance e 
intervención: irrupción? 
2. ¿Laboratorios de vanguardia y/o 
diseñadores poéticos? 
3. ¿Del pedagogo-intelectual al 
pedagogo-mediador? 
4. ¿Alegría y empoderamiento? 
5. ¿Pedagogía y gestión? 
c) Envío de certificados 

Fuente: Suárez y Valer, 2020: 188-189. 
 

En el siguiente cuadro se puede observar: la estructura del primer sílabo del taller de pedagogías poéticas 
INTRODUCCIÓN: Recordando(nos) el 
cuerpo 
¿Qué es un calentamiento? 

a) “¿Qué objeto desean ser?” 
b) “Del grito al silencio (y viceversa)”  
c) “Ritmo a gogó onomatopéyico” 
d) ¿Qué hemos hecho? 

LIENZO: El aula como lienzo en blanco 
 
El aula no es un espacio al que los 
estudiantes deban acomodarse, sino que 
entre todos debe construirse: el aula no se 
impone, se construye colectivamente. 

 
a) Calentamiento: “Soy un objeto”  
b) Interpretación visual del poema “Oh 
furor el alba se desprende de tus labios” de César 
Moro. 
1. Coreografía y variaciones de lectura 
2. ¿Poesía visual y/o plástica poética? 
c) ¡Materializando el poema! Recreación poética con 
materiales diversos 
d) ¿Qué hemos hecho? 

CUERPO/OBJETO: Comámonos, 
desechémonos, desnudémonos  
 
Utilizar todo el cuerpo y los materiales que 
se tengan a la mano como pretextos 
pedagógicos; experimentar el interminable 
descubrimiento de un objeto en el mundo: 
el universo es siempre un pretexto para 
compartir enseñando y aprendiendo. 

 
a) Calentamiento: “In crescendo... ¡sí!” 
(variaciones corporales) 
b) Interpretación visual del poema “El 
lenguado” de José Watanabe 
1. Variaciones y coreografías del cuerpo 
2. Dime qué animal eres 
3. Canción animal 
c) Tótem animal 
(profanación textual-corporal) 
d) ¿Qué hemos hecho? 

RITMO: Orquesta sexual 
 
Recordar los sonidos del mundo. Recordar 
sonidos que nos avergüenzan (pedos, 
gemidos sexuales e incluso gritos de dolor) 
es parte de una pedagogía poética, ya que 
al escribir un poema el poeta se abre a todo 
lo que siente, no se oculta a sí mismo, se 
acepta y se transgrede. La dinámica del 
sonido, que es ritmo también, dará pie a 
entender el espacio como ritmo: ritmos de 
los ríos, de los átomos, de la historia, etc. 

 
a) Calentamiento: “Cuéntame tu ritmo” 
b) “Al son de un vanguardista” (sobre el  
poema “Manicomio” de Carlos Oquendo 
de Amat) 
1. Variaciones y coreografías de la voz 
2. ¡Baila la estrofa! 
3. Polifonías vocales 
4. “Somos el arte total” (producción 
del poema) 
5. ¿Qué hemos hecho? 

DISEÑO: Diseño de ciudad  
 
Se vincula y conecta todo lo aprendido a 
través de la construcción/creación de una 
ciudad; esta parte sirve para conectar el 
trabajo del aula con el trabajo cívico: 
¿dónde y cómo queremos vivir? 

 
a) Calentamiento: ¡Enredémonos! (sobre 
el poema “La Araña” de César Vallejo) 
b) Ciudades-cabeza, ciudades-abdomen 
c) Escríbeme una carta, escríbeme un 
poema... (ritmo y versificación) 
d) Guía de clase: CMP 
 

DERRUMBE: Del derrumbe nace el deseo  
 
Recordar que el trabajo del profesor no 
debe tener un fin sino debe ser siempre un 
medio; todo lo que hemos compartido en 
este taller puede ser falso o inútil; nuestra 
labor como profesores es seguir 
imaginando metáforas o modelos poético-
pedagógicos para seguir adelante: como 
sugiere el sociólogo Roberto Jacoby, “del 
derrumbe, nace el deseo...” . 

 
a) Calentamiento: “Derrumbados y 
deseantes” 
b) Laboratorio de vanguardia 
pedagógica: 
1. ¿El aula como espacio de performance e 
intervención: irrupción? 
2. ¿Laboratorios de vanguardia y/o 
diseñadores poéticos? 
3. ¿Del pedagogo-intelectual al 
pedagogo-mediador? 
4. ¿Alegría y empoderamiento? 
5. ¿Pedagogía y gestión? 
c) Envío de certificados 

Fuente: Suárez y Valer, 2020: 188-189. 
 Fuente: Suárez y Valer, 2022: 188-189.
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5.2 Las guías CMP 

Como se ha visto, son la forma tripartita de las sesiones de LAVAPERÚ 
que consta de calentamiento, manipulación y producción, los tres 
momentos clave del proceso educativo. El eje de la guía es tanto el texto 
poético como la actividad corporal-material en cuanto herramientas 
de aprendizaje; es decir, texto, cuerpos y materiales se convierten en 
oportunidades pedagógicas; de allí que no solo se aprenda escuchando 
al docente o a otros estudiantes hablar sobre el texto, sino que también 
pueda aprenderse cantándolo, bailándolo, haciendo una performance 
sobre él, etc.
 
No se trata solo de aprender a través del arte (es decir, hacer del arte 
una herramienta de aprendizaje; de hecho, esto se ha propuesto y se 
viene haciendo a pesar de todas las dificultades materiales con las que 
se encuentran los docentes); se trata, sobre todo, de transformar el arte 
en la forma del aprendizaje. Para comprender esto, hay que definir 
brevemente lo que entendemos por arte: se alude un proceso estético 
(uso de materiales para la producción tangible de una experiencia con 
sentido) a través del cual todo individuo se autodiseña individual y 
colectivamente.

Durante la sesión, todo el cuerpo de quien enseña y aprende se involucra 
en el proceso de modo tal que ambos, quien enseña y quien aprende, 
salen transformados de la sesión que han diseñado. Asimismo, las 
guías CMP se diseñan como relatos del cuerpo (de allí, como se verá, su 
carácter narrativo-corporal y no narrativo-causal) y como obras de arte 
(de allí su deseo de organicidad). En la siguiente página, una guia CMP 
de la constelación Lienzo diseñada por Jharlen Ormeño.  

´´
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En el siguiente cuadro se observa: parte de una guía CMP de la constelación Lienzo desarrollada por Jharlen 
Ormeño. 

CONSTELACIÓN LIENZO: “ "MI VERSO, NUESTRO POEMA”  

OBJETIVOS:  
• Reconocer el espacio como herramientas de aprendizaje y enseñanza. 
• Representar el poema “Oh furor el alba se desprende de tus labios” de César Moro, a través del cuerpo y 
elementos del aula. 

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO
 

•  ¡SOY UN OBJETO! (15 minutos)  
La primera actividad consiste en hacer un recorrido por el espacio para que los participantes 
escojan un objeto. Cada participante resignificará el objeto seleccionado y lo utilizará según su 
nuevo significado. Para lograrlo, el participante podrá utilizar los cuerpos de sus compañeros y 
demás elementos para dar sentido a su performance. Como también, los demás compañeros 
podrán adivinar el nuevo significado del objeto sin decirlo oralmente, sino con el cuerpo. Es decir, 
si se escoge una silla, el participante puede utilizarla como una sombrilla mientras que los otros 
compañeros adivinan el nuevo uso del objeto resignificado, y para apoyar el sentido, puede 
pararse al lado del participante y abrazarlo sujetando la silla como si fuera un paragua. Otro 
compañero puede romper una hoja en trozos pequeños y lanzarlo sobre la silla, que en ese 
momento será una sombrilla, como si fuera lluvia. Así, los siguientes participantes tendrán que 
resignificar y utilizar el objeto seleccionado. 
•  ¿QUÉ HEMOS HECHO? (5 minutos) 
Formamos un círculo y respondemos la pregunta. Después de animarlos a todos a responder, se 
empezará un diálogo y reflexión sobre lo aprendido. 

M
A

N
IP

U
LA

C
IÓ

N
 

•  MIL FORMAS DE LEER (10 minutos) 
En esta segunda parte del taller, cada participante creará una forma de leer el poema “Oh furor el 
alba se desprende de tus labios" de Cesar Moro, con la intención de familiarizarnos con el poema. 
Esta actividad se hará por dos rondas. 
•  CHARADA POÉTICA (30 minutos) 
Formaremos cuatro grupos de tres. Para ello, haremos una deriva por el espacio con los ojos 
cerrados con la intención de formar los grupos según los participantes que se choquen. Una vez 
formados los cuatro grupos, estos seleccionarán una estrofa la cual interpretarán con sus cuerpos 
y objetos encontrados en el espacio. Mientras que los participantes de los otros grupos podrán 
adivinar la estrofa interpretada. Esto se repetirá hasta que todos los grupos hayan interpretado 
sus estrofas seleccionadas. 
• ¿QUÉ HEMOS HECHO? (10 minutos) 
Responderemos a la pregunta animando la participación de todos los participantes para luego 
reflexionar sobre lo aprendido. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

•  MI VERSO, NUESTRO POEMA (10 minutos) 
En esta tercera y última parte, cada participante seleccionará un verso del poema de Moro 
mientras se extiende el soporte (tela, cartón u otro material) sobre el piso. 
•  REPRESENTACIÓN VISUAL DEL POEMA (60 minutos) 
Los participantes se ubicarán alrededor del soporte para representar el verso seleccionado. Para 
ello utilizarán libremente los materiales colocados a su disposición. El objetivo de esta actividad es 
representar visualmente el poema de manera colectiva, por lo que los participantes tendrán que 
dialogar con los compañeros de al lado para que sus intervenciones en el soporte se articulen. Si, 
por ejemplo, un participante escoge el verso “Sobre la ciudad dormida”, y el compañero ubicado 
a su derecha escoge el verso “golpeas a mi ventana sobre el mar”, estos tendrán que dialogar para 
que sus representaciones sobre el soporte se articulen a través de algún elemento visual. Por 
ejemplo, el color azul. Una vez acabada la representación colectiva, se pegará el soporte sobre 
alguna zona del espacio. 
•  ¿QUÉ HEMOS HECHO? (20 minutos) 
Finalmente, todos responderemos a la pregunta para luego reflexionar sobre lo aprendido 
durante el taller. 

Ver guía completa en: https://goo.su/p9W.  
 Fuente: Suárez y Valer, 2022: 215-219.
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vi.
Un pedagogo-poeta (también llamado pedagogo de vanguardia en 
LAVAPERÚ) debe tener en cuenta que para evaluar no hay límites; por el 
contrario, él puede crear las situaciones de evaluación y los instrumentos 
correspondientes que crea necesarios para darles a sus estudiantes la 
oportunidad de crear y, por lo tanto, de aprender. A continuación, unas 
sugerencias para elaborar una evaluación creativa:

6.1. Establece objetivos 

Luego de las actividades iniciales es necesario entablar un diálogo con 
los estudiantes y declarar los objetivos de la sesión, así como el itinerario 
pedagógico que tendrá que experimentarse para alcanzar dicho propósito. 
Así, el estudiante conocerá cuál es la utilidad de lo que está aprendiendo 
y evaluar qué conocimiento y habilidades debe poner en práctica para 
alcanzar su objetivo. Es necesario, entonces, que el estudiante reflexione 
sobre sus habilidades y limitaciones mediante el diálogo a partir de la 
pregunta: ¿Qué necesitamos para alcanzar el objetivo de la sesión?

6.2 Desarrolla estrategias de aprendizaje 

Cada actividad debe tener como finalidad desarrollar habilidades y 
obtener las nociones básicas que se necesitan para cumplir con los 
objetivos. De este modo, no solo se aprenden contenidos, sino que 
permitiremos que el estudiante los comprenda durante la aplicación 
misma. En este punto, es importante recordar que debemos utilizar 
constantemente la pregunta: ¿Qué hemos hecho?, como disparador para 
propiciar una retroalimentación sobre el desarrollo de las actividades que 
se le encomienda al estudiante.

evaluación

2Las ideas que aparecen en esta sección son parte de “LAVAPERÚ y la evaluación como acto creativo” 
de Ángel Flores (en Suárez y Valer, 2020). 

2
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6.3 Determina los criterios de evaluación 

En grupos de trabajos, debemos solicitarles a los estudiantes que 
propongan los criterios de evaluación del producto que deberán elaborar. 
Esta fase puede servir para comprobar si el estudiante tiene claro los 
conocimientos desarrollados durante la sesión. Se puede hacer mediante 
una lluvia de ideas, lo pueden escribir en un post-it, etc. Es importante 
que se respondan la pregunta: ¿Con qué criterios debería ser evaluado el 
producto que elabores?

6.4 Elabora los instrumentos

Finalmente, el docente debe elaborar o adaptar el instrumento que usará 
para evaluar el producto creado por el estudiante. Cada docente debe 
escoger qué instrumento es pertinente según la situación de aprendizaje: 
ficha de evaluación, rúbrica, escala valorativa u otra que haya diseñado. 
Este instrumento debe responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo mediré 
mi aprendizaje?
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1. Selecciona un poema que te guste y que tomes como punto de 
partida para elaborar una sesión. Escríbelo.

2. Escoge un elemento del poema: ¿te llama la atención la temática?, 
¿hay algún personaje que destaque?, ¿la rima es peculiar? Ten 
en cuenta que con estos elementos podrás elaborar mejorar las 
actividades.

vii.para	finalizaractividades 
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3. ¿Qué dinámica usarías para la etapa de calentamiento con la ayuda 
del lenguaje no verbal de manera lúdica? 

4. ¿Cómo integrarías el poema en la etapa de manipulación para una 
nueva resignificación?   

5. Teniendo en cuenta la temática del taller, ¿qué dinámica de 
producción realizarías para consolidar lo aprendido?
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6. ¿Qué características posee un docente que concibe su clase como 
una obra de arte?

7. ¿Qué beneficios ofrece emplear poemas en una clase frente a otro 
tipo de textos ?

8.¿Por qué es importante realizar la pregunta “qué hemos hecho” 
después de cada actividad? 
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Guías CMP 
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3

3 Ana Karina Saldaña es Magíster en Historia del Arte en la especialidad de Historia y Crítica 
de las Artes por la Université Rennes. karinasani251092@gmail.com
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4

4 Cynthia Lama Flores es Licenciada en Comunicaciones por la Pontificie Universidad Católica del 
Perú. cynthialamaflores@gmail.com

Cuerpo
El universo
es mi cuerpo
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5

5 Diana Castro Rivera es estudiante de Lengua y Literatura en el Instituto Pedagógico de Monterrico. 
dianacastro2899@gmail.com

Ritmo
Mi cuerpo 
en verso
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6

6 Edú Gutiérrez es estudiante de la carrera de Actuación-Teatro en la Escuela Nacional Superior de 
Arte Dramático. decroux_pasopaeso95@hotmail.com | Jhocer Gonzales. jhocer.gc@gmail.com

Diseño
Domus o sobre el 
diseño del hogar 
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Derrumbe
 

7

7 Javier Suárez Trejo es humanista y doctor en Lenguas Romances por la Universidad de Harvard. jsua-
rezt@unmsm.edu.pe

Manipulando
mi derrumbe, 
diseñando mi deseo
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Sílabo de curso

A continuación, se presenta 
una propuesta programática 
que se puede tomar para 
enseñar las Pedagogías poé-
ticas para estudiantes o do-
centes interesados en la 
innovación de su praxis edu-
cativa

03
.
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introducción a las
Pedagogías poéticas

(o nómina de una aventura educativa en Lima)

Laboratorio de Vanguardia Pedagógica Peruana
ÁREA PEDAGÓGICA

Periodo y duración: 2022-I | 12 sesiones
Horario: 3 horas pedagógicas

A cargo de Jhocer Gonzales
jhocer.gc@gmail.com

1. ITINERARIO

Este curso está proyectado a docentes, artistas e interesados en 
general, que integran la nueva generación de LAVAPERÚ, pues 
experimentarse personal y colectivamente, de forma productiva 
y orgánica, es una condición previa a la participación en el rol de 
talleristas de las áreas de Pedagogías poéticas y de Innovación 
educativa. Esta apuesta será agenciada a través de las artes 
plásticas, musicales, escénicas, de diseño, entre otras. Uno de 
los propósitos también es que los participantes se aproximen al 
estado de los debates contemporáneos sobre educación, artes y 
humanidades, igualmente a la bibliografía que da cuenta de ellos 
para articular la reflexión teórica y práctica desde el Perú.  

Se consolidará, así, un piso teórico sobre el cual se podrá diseñar 
y agenciar propuestas, además de servir como autodefensa 
estética e intelectual. Al mismo tiempo, se propiciará el análisis 
y la construcción de nuevas guías de aprendizaje fundados en 
el proceso pedagógico CMP (calentamiento, manipulación y 
producción) para configurar futuras experiencias educativas en 
colegios, universidades y comunidades, a todo nivel.

Seguramente, la vida era para él la primera y más grande de todas las artes; 
a esta todas las otras no eran más que una introducción. 

OSCAR WILDE
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2. POTENCIALIDADES    

Al término del desarrollo de este sílabo, el participante habrá 
recordado y enriquecido su potencialidad poético-pedagógica, y 
deberá ser capaz de:

• Indagar las tensiones vigentes en el campo de la educación 
revisando los debates entre las corrientes antipedagógicas y las 
propedagógicas. 

• Profundizar el sentido de la educación peruana desde la 
perspectiva de las pedagogías poéticas y de la urgencia.

• Analizar y también diseñar diversas guías de aprendizaje con el 
proceso pedagógico CMP, que es la propuesta de LAVAPERÚ.

• Experimentar los lenguajes artísticos como los plásticos, 
musicales, escénicos, de diseño, entre otros, para obrar la 
irrupción pedagógico-poética.

 

3. METODOLOGÍA ECLÉCTICA Y SUS RECURSOS 

Las sesiones de enseñanza-aprendizaje serán de naturaleza 
ecléctica. La dinámica de entrada, entonces, tendrá disparadores 
didácticos diversos con el objetivo de desarrollar los problemas 
históricos y sus preguntas urgentes sugeridas en los ejes temáticos 
del programa. En ese sentido, serán oportunas las intervenciones de 
los participantes, las cuales podrán ser espontáneas y/o integrarán 
la ronda de comentarios, que consistirá en que todos participen 
agregando ideas e inquietudes, y una vez que hayan terminado de 
exponer cedan la palabra a cualquier otro que identifiquen en la 
vista de galería del Zoom, de preferencia el que se encuentre más 
próximo, pero que no haya aún intervenido. Se utilizarán materiales 
multimodales (lecturas, ilustraciones, vídeos, organizadores visuales, 
objetos, entre otros); además, se advertirá que el uso de diapositivas 
será limitado, ya que el énfasis estará en la observación general 
de los gestos y en escucharse con mayor reciprocidad. Algunas 
actividades prácticas se desarrollarán en salas pequeñas de la app, 
es decir, en varios equipos operativos, previamente organizados.

Se propiciará, de esa manera, el diseño de un lienzo colectivo en línea, 
un Padlet, de manera asincrónica, donde los participantes podrán 
contribuir con al armado de redes y conexiones entre diversos 
archivos: fotografías, artes, investigación, periodismo, entre otras, 
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según como se vaya recorriendo el itinerario del curso. Cada aporte 
será comentado al iniciar la sesión siguiente. Asimismo, el curso 
contará con una Hoja online para hacer diversos apuntes y un Drive 
donde estará distribuida la bibliografía semana a semana, entonces, 
es recomendable que al menos se lean dos fuentes antes de la 
sesión programada. Cualquier Consulta de pasillo se podrá realizar 
vía E-mail o en el grupo de WhastApp, constituida también con ese 
propósito. Y didácticamente como La yapa se articulará entrevistas 
y encuentros prácticos con talleristas profesionales de LAVAPERÚ, 
a modo de complementación de las actividades pautadas. Esta 
contribución será efectuada en diferentes momentos pedagógicos. 

Además, el análisis y también el diseño de las guías CMP tendrán 
acompañamiento personalizado y de forma colectiva en las 
sesiones previstas en el curso, de esa manera se garantizará que las 
producciones pedagógicas sean concluidas junto al cierre del curso; 
asimismo, puedan beneficiarse a tiempo de las recomendaciones 
para mejorar el diseño de la performance educativa.

Finalmente, para fortalecer el hábito de la lectura se leerá, fuera de 
los encuentros, la obra de un docente-autor peruano: Diario educar. 
Tribulaciones de un maestro desarmado (2005) de Constantino 
Carvallo.

4. EVALUACIÓN DESEANTE

La evaluación será continua y permanente; sin más, responde 
a la organización del curso, pues se parte de la “norma” hacia el 
“deseo”. En ese sentido, la asistencia no será obligatoria, debido a 
que se podrá justificar la inasistencia con un memorando simple 
en la siguiente sesión de producida esta, solo compartiendo al 
articulador la justificación, sin adjuntar documento alguno. Si 
se faltase injustificadamente a tres encuentros, se perderá el 
derecho de proseguir en el itinerario pedagógico. El desarrollo de 
las potencialidades y el tratamiento de los contenidos, personal y 
colaborativamente, deberán verse reflejados en los indicadores de 
logro: intelectuales, participativos y actitudinales. La expectativa 
siempre será alta.

El curso en la vía regular concluirá con la selección y defensa oral del 
análisis de una guía CMP, que puede ser extraída del libro colectivo: 
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Erocrítica II. Pedagogías poéticas (2020). Dicha exposición deberá 
recuperar algunos conceptos y neologismos abordados a lo largo del 
programa. Del mismo modo, se realizará la presentación/aplicación 
de un taller fundado en el proceso pedagógico de LAVAPERÚ sobre 
una de las cinco constelaciones y con temática libre. La presentación 
de este trabajo escrito deberá realizarse a través del programa Word y 
cumplir con las siguientes características: extensión máxima de cinco 
páginas, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5 y con 
márgenes convencionales.  Su elaboración puede ser personal o en 
parejas.

5. ACREDITACIÓN DEL CURSO Y DERECHOS

La acreditación requerirá de la participación y asistencia en los 
encuentros, además de la aprobación de las dos producciones: a) el 
análisis oral de una guía CMP y b) el diseño escrito de una guía de 
taller y su realización correspondiente.

Al haberse cumplido los deberes citados, se obtendrán los siguientes 
derechos:
• Ser acreedores de un certificado de aprobación del curso 

Pedagogías poéticas a nombre de LAVAPERÚ S.A.C. y también la 
proyección de ser miembros oficiales de dicha entidad educativa. 

• En coordinación con el área de Investigación, serán invitados a las 
nuevas ediciones de la revista TXT para la publicación de sus guías 
CMP; del mismo modo, serán también convocados por el equipo 
encargado de elaborar la Bitácora de las pedagogías poéticas para 
la adhesión de sus aportes en dicha obra. Además, hay un espacio 
reservado en la revista Canto general, una institución aliada.

• En coordinación con el área de Pedagogías poéticas, integrarán 
el equipo de talleristas que se hará cargo de la proyección del 
nuevo paquete educativo, precisamente el décimo volumen, 
que consiste en realizar las cinco “constelaciones” a modo de un 
internado pedagógico durante un fin de semana.

• En coordinación con el área de Innovación educativa, podrán fijar 
fechas y gestiones afines para los talleres, que serán presentados 
de manera individual. Su modalidad podrá ser virtual, presencial 
o híbrida.
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• Finalmente, en coordinación con las áreas anteriores y más 
directamente conmigo, podrán formar parte del programa 
de talleres, que serán presentados durante el Festival de las 
Humanidades del año en curso.

6. CONTACTO 

• Correo electrónico: prensalavaperu@gmail.com 
• Web de LAVAPERÚ: www.lavaperu.com
• Web del FEH: www.fehlima.com
• Web de Revista TXT: www.lavaperu.com/revistatxt

7. CUESTIÓN PREVIA 

El presente juguete pedagógico aproximará a sus usuarios un 
conjunto de pa(i)sajes temáticos rastreados con urgencia y cordial 
disposición. Asimismo, hará público una rentable selección 
de referencias y algunas inquietudes a modo de disparadores 
cognitivos y corporales. Dichas interrogantes esclarecedoras y 
otras más intuitivas, por efecto, serán gravitadas en cada estación 
partiendo del contexto y el laboratorio espacial habitados. Y 
como advierte, con su natural acierto, Philippe Meirieu (1998): «Lo 
‘normal’, en educación, es que la cosa ‘no funcione’: que el otro 
se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona 
que se construye frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se 
nos oponga, a veces, simplemente, para recordarnos que no es 
un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye». Así, 
entonces, las preguntas antes aludidas cobrarán relevancia y serán 
útiles para propiciar las diferentes actividades que favorecerán 
en suma las dos formas de abordaje: la autoeducación y la 
realización colectiva, a fin de que cada vez (con)vivamos mejor… 
Y la contribución para el mejoramiento del ser humano en todas 
sus variaciones: académica, laboral, económica, social, salubre y 
emocional, crecerá porque esta praxis educativa tiene como forma 
lo artístico, una presencia poderosa e insustituible. A continuación, 
compartimos el cojunto de estaciones que conforman el itinerario 
de las Pedagogías póeticas:
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N° Estaciones Preguntas 
1 Experiencia LAVAPERÚ: protesta, propuesta y 

proceso educativo peruano 
 
Una posible introducción conecta tres experiencias 
peruanas educativas últimas realizadas en la escuela, 
la universidad y la comunidad: i. José Antonio Encinas 
y Un ensayo de escuela nueva en el Perú (1932); ii. 
Walter Peñaloza y La Cantuta. Una experiencia en 
educación superior (1989); iii. Javier Suárez y 
Erocrítica II. Pedagogías poéticas (2020). Un 
acercamiento, entonces, a las obras de esos tres 
docentes-autores es relevante. 
 
Sobre el proyecto LAVAPERÚ se comprende tres 
momentos ineludibles y necesarios para abordar su 
totalidad: i. Protesta: La irrupción del Colectivo 
Interdisciplinario TXT y la revista de nombre 
homónimo, que articula la Creación y las 
Humanidades (hoy, complementada con las Ciencias 
Sociales); ii. Propuesta: Las Pedagogías poéticas y las 
de la Urgencia; iii. Proceso: La creación y 
funcionamiento del Laboratorio de Vanguardia 
Pedagógica Peruana S. A. C. (LAVAPERÚ); además de 
la Alianza Pedagógico-poético-política Peruana 
(APP). 

¿Qué problemáticas 
concretas y urgentes ha 
tenido y aún retiene el Perú 
en el campo de la 
educación?, ¿hay ausencia 
de reflexión e innovación 
pedagógica a través de 
laboratorios educativos?, 
¿cómo entrecruzar la 
educación y las 
humanidades?, ¿y cómo 
superar la falta del 
aprendizaje recíproco entre 
las instituciones públicas y 
privadas? 
¿Por qué la protesta es 
siempre insuficiente?, ¿y 
cómo ir de la protesta a la 
propuesta?, ¿qué requiere la 
propuesta para diseñarse 
como proceso educativo 
eficaz?, ¿los procesos 
pedagógicos salvarán al Perú 
porque son la urgencia 
revolucionaria?, ¿cuál es el 
mito que reactualiza y sitúa 
LAVAPERÚ?, ¿y qué valor 
tiene la genealogía de este 
proyecto peruano?  
 

Bibliografía: 
 
PROTESTA 
CI-TXT (noviembre, 2009). TXT, Revista de Humanidades: ¿Y los humanistas?, 1(1). 
CI-TXT (noviembre, 2009). TXT, Revista de Creación: ¿El arte… helarte?, 1(1). 
CI-TXT (mayo, 2010). TXT, Revista de Humanidades: ¿Humanismo y educación?, 2(2). 
CI-TXT (mayo, 2010). TXT, Revista de Creación: La palabra cargada de historia, 2(2).  
CI-TXT (noviembre, 2010). TXT, Revista de Humanidades: Cambio y permanencia, 
2(3). 
CI-TXT (noviembre, 2010).TXT, Revista de Creación, 2(3). 
CI-TXT (septiembre, 2012).TXT, Revista de Humanidades: Revolución humanista, 
¾(4). 
CI-TXT (septiembre, 2012). TXT, Revista de Creación, ¾(4)  
CI-TXT enero, 2015). TXT, Revista de Humanidades: Humanidades a la calle, 7(5). 
CI-TXT (enero, 2015). TXT, Revista de Creación, 7(5).  
CI-TXT (2022).TXT, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales: Pedagogía, 14(6).  
CI-TXT (julio, 2022). TXT, Revista de Creación: ¡Urgencia!, 14(6).  
CI-TXT (julio-agosto, 2012). Megáfono de Eros, 1(1). 
CI-TXT (mayo-junio, 2013). Megáfono de Eros, 2(2). 
CI-TXT (agosto-setiembre 2013). Megáfono de Eros, 3(3). 
Suárez, Javier (2015). “¡Las humanidades a la calle! Sobre el Colectivo Interdisciplinario 
TXT”. Letral, (14), 124-139.  
Suárez, Javier (2017). Erocrítica I. Provocaciones humanísticas. LAVAPERÚ. 
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PROPUESTA 
Suárez, Javier y Valer, Isaac (Coord.) (2020). Erocrítica II. Pedagogías poéticas. 

LAVAPERÚ. 
Suárez, Javier (2018). “¿Visibilizar y/o activar? Notas para la gestión de una Casa de la 

Cultura”. InnovaG, (4), 78-87. 
Suárez, Javier (2019). “Corazones virales. Del dolor a la alegría como política 

posviolencia en el Perú”. Latinoamérica, (69), 11-41.   
Suárez, Javier (2016). “La gesta del humanista o sobre tres giros del Cid”. InnovaG, (1), 

57-59. 
Suárez, Javier (2022). “Manifiesto de la Alianza Pedagógico-poético-política Peruana”. 

TXT, 14(6), 76-78. 
Suárez, Javier(2019). “Minima Moralia and Opusculum Paedagogum: Imagined 

perspectives in Wallace Stevens and Theodor Adorno”. Anales del Instituto 
de Investigación Estéticas, XLI(115), 131-161.  

Suárez, Javier (2021). Apuntes para una reconciliación (im)posible. Sobre las 
elecciones peruanas del 2021 y la urgencia de una perspectiva pedagógica. 
LAVAPERÚ. 

Suárez, Javier (2022). Por una pedagogía de zorros (o sobre el estilo tardío de José 
María Arguedas). Fondo Editorial de la UNMSM. 

 
PROCESO 
Gonzales, Jhocer (2020). Pedagogía y poética de las artes del lenguaje [Tesis de 

licenciatura]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Maceda, Diana (2020). Plan de gestión estratégica. Festival de Humanidades [Tesis 

de maestría]. Universidad de Barcelona. 
Ormeño, Jharlen (2022). Los recursos pedagógicos de la yunza en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Arte y Cultura en la I. E. Gerardo 
Salomón Mejía Saco [Tesis de licenciatura]. Escuela Nacional de Bellas Artes 
del Perú. 

Suárez, Javier (2019). homo urgens: pedagogías de la urgencia en José María 
Arguedas, Pier Paolo Pasolini y José Revueltas [Tesis doctoral]. Universidad 
de Harvard. 

Suárez, Javier y Valer, Isaac (Coord.) (2020). Erocrítica II. Pedagogías poéticas. 
LAVAPERÚ. 

 
2 

 
Influencias creativas del proyecto LAVAPERÚ 
y sobre el docente como poeta de la 
educación 
 
Se trata de una aproximación teórico-práctica a la 
estética como rama de la filosofía y su relación con el 
proceso educativo, tanto a un nivel didáctico como 
pedagógico; asimismo, sobre las influencias 
creativas de las cuales se benefició, y enriquece 
todavía, el proyecto LAVAPERÚ: Orrego, Vallejo, 
Arguedas, Encinas, Barrantes, Salazar Bondy, Cueto 
Fernandini, Peñaloza, Verástegui, Vich, Saldarriaga, 
Virus (los Moura), Girondo, Mistral, Mockus, Rama, 
Jacoby, Camnitzer, Revueltas, Martí, Freire, Reyes, 
Bloom, Hirschhorn, Vico, Sommer, Rancière, Pasolini, 
Kant, Schiller, Benjamin, Dewey, Gramsci, Arendt, 
Adorno, Agamben, Elster, Nussbaum, Platón, 
Horacio, Bernstein, Stevens, Klee, Crane, Wilde, entre 
otros.  

¿Qué autores dieron a la 
experiencia estética un valor 
estructurante de todo 
proceso educativo?, ¿es 
posible reflexionar, en ese 
sentido, sobre la posibilidad 
de construir una teoría 
estética de la educación (o 
una pedagogía estética)?, 
¿cuáles son también la 
influencia creativa, entonces, 
que el proyecto LAVAPERÚ 
recibe de la tradición 
pedagógica, filosófica y 
artística de Occidente?, ¿y 
qué contribuciones recupera 
de nuestra América, más 
precisamente, del Perú? 
¿Por qué poner en duda la 
definición convencional del 
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Así, la erótica entre las humanidades y las artes, en 
clave pedagógica, es la búsqueda deseada. Ese valor, 
en tal sentido, se concreta productivamente al ser 
gravitado e instalado. Entonces, es necesario precisar 
el carácter nacional de LAVAPERÚ, que se basa en el 
deseo de dar la vida por la construcción de un 
proyecto comunitario. Ciertamente no busca 
extenderse de modo imperialista, sino –más bien– 
intensificarse viralmente para contagiar un modo de 
experimentar la pedagogía y la poesía.   
 
Se conoce, ahora, de la sospecha frente al pedagogo 
por ser considerado como un agente ideológico del 
estado, alguien capaz de determinar los 
pensamientos de la gente; además de otras 
características autoritarias. Frente a esa sospecha 
grisácea, LAVAPERÚ detona múltiples colores en la 
figura del docente como poeta de la educación (o 
pedagogo-poeta). Además, también lo reconoce 
como un diseñador educativo-estético, que apertura 
diversas experiencias a partir del encuentro con los 
textos poéticos, pues tiene el ansía de desaparecer 
como fuente de información y/o de mera facilitación. 
No le basta una participación visibilizadora, sino 
también la activadora. Y su pulsión cívica es digna de 
resaltarse, porque como un anfibio/camaleón tiene la 
potencialidad de reconectar mundos que se 
presentan como opuestos. He ahí su carácter 
erocrítico, su vitalidad insustituible. Entonces, como 
es un agente de acciones, propuestas y de procesos 
un rótulo apropiado por precisar es el de homo 
urgens.  

 

docente?, ¿cuál es el 
problema con la palabra 
pedagogía?, ¿con ella se 
aludirá a una discusión 
ideológica?, ¿cómo superar 
los problemas y divorcios 
metodológicos?, ¿el 
(hiper)didactismo es una 
salida?, ¿y cómo sobrevivir 
también al denominado 
“capitalismo cognitivo”, que 
aplasta la praxis educativa 
comunitaria?, ¿el docente 
LAVAPERÚ es la respuesta a 
tales desafíos actuales?, ¿y 
este cómo hace de su labor la 
irrupción, la 
experimentación y la 
articulación de múltiples 
saberes dentro su 
comunidad?, ¿entre los 
rasgos del pedagogo-poeta 
destacan ser creativo, 
transgresor, participativo, 
comunitario, entre otros?, 
¿cuál es su potente 
etcétera?, ¿y cómo articula lo 
funcional y lo placentero 
manteniendo su carácter 
festivo y orgánico? 

Bibliografía  
 
Abbagnano, Nicola y Visalberghi, Aldo (2014). Historia de la pedagogía. Fondo de 
Cultura Económica.  
Arendt, Hannah (1990). Hombres en tiempos de oscuridad. Gedisa Editorial.  
Arendt, Hannah (2002). La vida del espíritu. Paidós.  
Barrantes, Emilio (1990). Crónica de una reforma. CONCYTEC. 
Benjamin, Walter (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 

Editorial Ítaca. 
Benjamin, Walter (1990). Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III. Taurus. 
Bernstein, Basil (1990). Poder, educación y conciencia. Sociología de la transmisión 
cultural. El Roure Editorial.  
Bloom, Harold (12 de noviembre de 1975). “The use of poetry”. New York Times. 

Recuperado de: https://www.nytimes.com/1975/11/12/archives/the-use-of-
poetry.html. 

Boal, Augusto (2016). La estética del oprimido. Reflexiones errantes sobre el 
pensamiento desde el punto de vista estético y no científico. Interzona 
Editora. 

Boal, Augusto (2018). Teatro del oprimido. Fondo Editorial de la Casa de las Américas.  
Bourriaud, Nicolas (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo. 
Bourriaud, Nicolas (2009). Formas de vida. El arte moderno y la invención del sí. 

CENDEAC. 
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Camnitzer, Luis 2016). Didáctica de la liberación. Arte conceptualista 
latinoamericano. CENDEAC. 

Carvallo, Constantino (2005). Diario educar. Tribulaciones de un maestro 
desarmado. Santillana, S. A. 

Crane, Hart (2006). “Modern Poetry”. Complete Poemas & Selected Letters (pp. 170-
173). The Library of America. 

Cueto, Carlos (1970). La educación como forma. Un voto en contra. Talleres 
Villanueva. 

Dewey, John (2010). Experiencia y educación. Editorial Biblioteca Nueva.  
Freire, Paulo (2008). Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI Editores. 
Gramsci, Antonio (1999). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era. 
Hirschhorn, Thomas (s.f). Selected Press. Galerie Chantal Crousel. 
Horacio (1893). Odas. Imprenta de J. A. Berra. 
Jones, Amelia y Stephenson, Andrew (Eds.) (2005). Performing the Body. Performing 
the Text. Routledge.  
Kant, Immanuel (1790). Critica del juicio. Oxford University Press. 
Klee, Paul (1972). Pedagogical Sketchbook. Praeger Publishers. 
Adorno, Theodor (2012). Aesthetic Theory. Continuum. 
Martí, José (2002). Nuestra América. Universidad de Guadalajara. 
Ministerio de Educación del Perú (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

MINEDU. 
Mistral, Gabriela (2013). Pasión de enseñar. Editorial UV. 
Nussbaum, Martha (1995). Justicia poética. Beacon Press. 
Orrego, Antenor (2007). Notas Marginales, Aforísticas, El Monólogo Eterno. UPAO.  
Peñaloza, Walter (1989). La Cantuta. Una experiencia en educación superior. 

CONCYTEC. 
Platón (1988). Banquete. Gredos. 
Platón (1999). Las leyes. Gredos. 
Rancière, Jacques (2007). El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la 

emancipación intelectual. Libros de Zorzal. 
Reyes, Pedro (2008). Las nuevas terapias grupales. INAH. 
Salazar, Augusto (1975). La educación del hombre nuevo. La reforma educativa 

peruana. Editorial Paidós. 
Schiller, Friedrich (2019). Cartas sobre la educación estética del hombre. Editorial de 

la UNCuyo. 
Shklovski, Vìktor (1991). “El arte como artificio”. Teoría de la literatura de los 

formalistas rusos (pp. 55-70). Siglo XXI. 
Sommer, Doris (2018). “¡Es hora de empezar, siempre! La vanguardia como constante 

en Latinoamérica”. Cuadernos de Literatura, 22(43), 43-53. 
Sommer, Doris (2006). “'Juego de cintura'. La agencia cultural en América Latina”. 

Temas, (48), 29-38. 
Sommer, Doris (2020). El arte obra en el mundo. Cultura ciudadana y humanidades 

públicas. Editorial Metales pesados. 
Stevens, Wallace (2018). El ángel necesario: Ensayos sobre la realidad y la 

imaginación. Antonio Machado Libros. 
Streck, Danilo et al (2015). Diccionario Paulo Freire. CEAAL. 
Suárez, Javier. "Del culto al cultivo del yo: otra vía para la vanguardia peruana o el caso 

Alberto Hidalgo”. Inédito.  
Suárez, Javier. “¿Ima Sumac y/o Pastorita Huaracina? Límites y posibilidades de las 

políticas culturales de José María Arguedas”. Inédito.  
Suárez, Javier (2017). “¿Niña dadá o chica underwood? La figura femenina en la 

poética de Pedro Salinas”. Hispanic Poetry Review, 12(1), 66-95.  
Suárez, Javier (2017). “¿Por qué le temo al espejo? El discurso militarista y sus efectos 
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3 El proceso pedagógico CMP  
 
¡Cada docente, una pedagogía! Este lema alude al 
proceso educativo de LAVAPERÚ, que es análogo a la 
escritura poética. El pedagogo-poeta, entonces, 
articula orgánicamente los estilos y su eclecticismo 
en una configuración tripartita. El proceso aludido 
tiene su engarce en uno o en varias constelaciones 
denominadas como: lienzo, cuerpo, ritmo, diseño y 
derrumbe-deseo. Y generalmente a partir de un 
texto poético, el cual siempre es un material 
productivo: se interpreta, se transforma, se juega con 
él.  
 
Es decir, la interpretación también es una forma de 
producción, porque el texto es un pretexto para una 
experiencia mayor, pero este no solo conseguirá ser 
textual, sino también corporal, vocal, rítmica, de 
diseño, entre otras.  Y la configuración tripartita, el 
proceso CMP, antes referida, se explica de la 
siguiente manera:  
 
i. Calentamiento: No sólo sirve para “romper el hielo”, 
sino que está estructuralmente vinculado con los 
objetivos pedagógicos. Su forma es lúdica y corporal; 

¿Por qué un poema?, ¿se 
debe a su brevedad, 
concisión y complejidad de 
sentidos e interpretación 
(diversa e inclusiva)?, ¿o se 
debe a la apertura de 
conexiones impensadas que 
se desprenden de él para la 
comprensión y producción 
(creativa e innovadora)?, ¿y 
por más que el texto sea 
difícil se volverá gozoso y 
convocante en la misma 
actividad pedagógico-
poética?, ¿es posible la 
hibridación entre textos 
canónicos con otros tipos de 
expresión (música, 
videoblogs, teatro, danza) 
para generar el deseo de 
lectura, regresándoles su 
valor de uso al profanarlo?, 
¿las humanidades no están 
en los libros porque los libros 
son pretextos para 
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ii. Manipulación: Es el umbral de toda transformación 
pedagógica. He ahí la crítica-erótica de los 
aprendizajes, porque profanar los textos es 
regresarles su valor de uso para darles nuevos 
sentidos, reescribirlos, degenerarlos, 
reterritorializarlos;  
iii. Producción: Es hora de la vanguardia. En esta fase 
se aplica y articula colaborativamente un producto 
con base en el trabajo previo, a través de estrategias 
intermediales y transmediales. Es la experiencia 
pedagógico-poética en su máxima expresión;  
iv. ¿Qué hemos hecho?: Es el +1 del proceso 
pedagógico CMP, que activa la horizontalidad entre 
los participantes y, sobre todo, su intervención cabal.  
 
Sobre los sílabos y las guías CMP. Es relevante la 
adhesión del factor humanístico-estético en el 
diseño de las sesiones de aprendizaje, que, además, 
estrena el ensayo de los estilos pedagógicos en sus 
autores-docentes. Dichas narraciones educativas 
productivamente pueden entenderse como género 
literario u obra de arte aplicadas a casos concretos. La 
poesía, pues, no solo es un texto escrito porque tiene 
aproximación literario-pedagógica, sino también es 
una forma de vida y habilita la realización ético-
pedagógica.  

experiencias mayores? 
  
¿Por qué las clases pueden 
entenderse como obras de 
arte?, ¿las guías CMP son 
también un género literario?, 
¿y los sílabos, los itinerarios 
estético-pedagógicos?, ¿qué 
similitudes tiene el proceso 
LAVAPERÚ con el que 
defiende el MINEDU?, ¿y cuál 
es la diferencia entre las 
“constelaciones 
pedagógicas” y los llamados 
“módulos de enseñanza”?, 
¿las Pedagogías poéticas 
favorecen más la 
intervención corporal y el 
arte como formas de 
aprendizaje, superiores a la 
mera técnica?, ¿y por qué no 
es suficiente la “motivación”, 
ahí, como fase clave?, ¿y se 
trata de un modelo o de una 
praxis educativa, en 
consecuencia?, ¿el “Qué 
hemos hecho” es una 
pregunta realmente justa y  
horizontal?, ¿en LAVAPERÚ 
por qué las normas no tienen 
la forma de la ley y sí la de 
metáfora?  
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4 Constelación Lienzo 

 
El aula como un lienzo en blanco es el contexto y 
laboratorio espacial donde se experimentan las 
actividades pedagógicas; asimismo, la performance 
(cuerpos + materiales) y la intervención (re-construir-
nos). Su objetivo clave es no ser compartido como un 
espacio de recepción de conocimientos, sino de 
realización de-familiarizadora y comunitaria. 
Además, esta obra de arte in progress debe 
conectarse con las demandas que se producen ahí 
mismo y con otras que las sobrepasan (las de la 
escuela, la universidad, ciudad, país). La producción 
de experiencias estéticas se conecta con las 
problemáticas cívicas. Ciertamente no se trata de 
solo un espacio donde los participantes deban 
acomodarse, sino que entre todos busquen erigirla: 
el aula no se impone, se construye colectivamente. 
No es sagrada, sino una oportunidad de 
reconstrucción y experimentación cognitivas, 
emocionales y humanistas vinculadas con la 
irrupción del recuerdo y las urgencias hasta la 
explosión de los impredecibles deseos. 

¿La performance y la 
intervención estética en el 
aula como base de una 
pedagogía poética?, ¿por 
qué el aula es un laboratorio 
espacial?, ¿debe ser, 
entonces, profanable?, ¿es 
funcional y orgánica la 
apropiación del lugar, 
entendido por algunos como 
“sagrado”?, ¿deseo, recuerdo 
y democracia?, ¿y cómo se 
vincula la experiencia 
estética de una clase con las 
urgencias de una nación?¿El 
lienzo como constelación 
qué retos estéticos y de 
aprendizaje asume?, ¿cómo 
interpretar visual y 
colaborativamente un 
espacio geográfico?, ¿cómo 
traducir en imágenes un 
acontecimiento histórico 
como una batalla?   
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Constelación Cuerpo 
 
Esta constelación consiste en experimentar el cuerpo 
propio y los materiales que se tengan a la mano 
como pretextos pedagógicos; y, además, en explorar 
la interminable funcionalidad de los materiales 
(cuerpos, objetos, deshechos) plausibles de 
reconstrucción y deconstrucción. Todos los cuerpos 
del mundo tienen una historia que puede 
desarrollarse en diversas situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, porque el universo material es siempre 
un pretexto pedagógico. El deseo se intensifica 
mediante la irrupción corporal y sus variantes: danza, 
mimo, performance, teatro y otras coreografías (o 
sintaxis). Precisamente ese deseo contribuye la 
producción de aprendizaje, ya que el cuerpo 
comprometido es una base fundamental para la 
educación.  

 

¿El dinamismo corporal 
anula el dinamismo 
cognitivo?, ¿por qué el 
docente debe recordar que 
tiene y también es un cuerpo 
(incluye, voz y cerebro)?, 
¿acaso la apertura corporal 
es una garantía de deseo 
para la participación, 
concentración y mayor 
aprendizaje?, ¿el cuerpo 
comprometido evitará el uso 
innecesario de las 
tecnologías y redes sociales 
en plena clase/taller?, ¿cómo 
vincular la experiencia 
educativa con la 
materialidad del mundo?, 
¿por qué todos los materiales 
vivos e inertes son medios 
expresivos-pedagógicos? 
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Constelación Ritmo 

El ritmo vital y de aprendizaje alude a las velocidades 
múltiples y sus variaciones de quienes habitan el aula 
y que, por efecto, lo renuevan. Además, recordar las 
sinfonías geográfico-sexuales, como los sonidos del 
mundo y también los propios que avergüenzan 
(eructos, gemidos sexuales e incluso gritos de dolor), 
son parte de una pedagogía poética, ya que al 
escribir un poema el poeta se abre a todo lo que 
siente, no se oculta a sí mismo, se acepta y se 
transgrede. La dinámica del sonido, que es ritmo, da 
pie a entender el espacio como los ritmos de los ríos, 
de los átomos, de la historia, entre otros, porque los 
sonidos del mundo también pueden generar 
experiencias educativas. Por esa razón, comprender 
los ritmos de los seres en el mundo es el primer paso 

¿Los ritmos pedagógicos 
aluden a las inteligencias 
múltiples?, ¿se refieren 
también a las 
potencialidades de las 
variaciones y su 
configuración temporal?, 
¿los ritmos son inalienables y 
fijos o, más bien, son distintos 
y cambiantes?, ¿cómo el 
ritmo activa una praxis 
educativa personal y 
comunitaria?, ¿acaso su 
ondulación fluctuante o 
altura rítmica renueva la 
experiencia pedagógica en 
clave social?, ¿cómo ser 
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para una pedagogía enfocada en la experiencia 
personal de los participantes. No debe también 
pasarse por alto la importancia de la distribución 
estratégica del tiempo para cada sesión y sus 
actividades previstas, pues más importante –a veces– 
que la producción concluida, es el proceso mismo y 
sus develaciones, siempre sorpresivas. 

 

estratégicos con el tiempo al 
diseñar un programa 
pedagógico-poético?, ¿el 
sonido y el ritmo 
educacionales son signos 
orientadores para enrumbar 
e intervenir el espacio 
pedagógico? 
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Constelación Diseño 
 
Se trata de una estrategia formal-existencial que 
sucede en la interconexión entre el diseño personal 
de clases y el trabajo colaborativo en laboratorios 
pedagógicos. Este proceso es fundamental, porque 
también permite la reconstrucción personal y 
colectiva de manera constante dentro de la 
comunidad. Así, el pedagogo-poeta, ya convertido en 
un semionauta o en un agente cultural económico-
político, es capaz de construir un potente itinerario 
lleno de sentido como posibilidad de 
empoderamiento y de renovación educativa. De esa 
forma, se enlaza todo lo aprendido a través del 
diseño, recreación y construcción de un espacio 
habitado; esta parte sirve para vincular el trabajo 
educativo con el del cívico: ¿dónde y cómo queremos 
vivir? El diseño poético no solo debe permanecer en 
las esferas de la escritura, sino también urge 
diversificar sus modos a través de estrategias 
intermediales y transmediales, porque todo medio 
(cocina, moda, diseño digital, arte corporal, diseño de 
políticas públicas, entre otras) es un pretexto para 
producir nuevas formas interpretativas y didáctico-
pedagógicas. 

¿Por qué el docente LAVA es 
un semionauta estético-
pedagógico?, ¿el didactismo 
y el tecnicismo son superan 
con la creatividad e 
innovación?, ¿las 
imposiciones del manual 
educacional se superan con 
la flexibilidad del artista?, ¿el 
individualismo improductivo 
se supera con la cooperación 
y colaboración positiva? 
¿Si las ciudades 
contemporáneas son 
hipermóviles, digitales y 
líquidas cuál es el sentido de 
habitar aulas o espacios con 
formas tradicionales?, ¿qué 
condiciones presenta y 
experimenta un laboratorio 
de experiencias?, ¿las clases 
deben responder también a 
dónde y cómo queremos 
vivir?, ¿urge la conexión 
entre el trabajo del aula con 
el cívico?, ¿el fin será 
promover potencialidades 
para el desarrollo ciudadano, 
académico y laboral?, ¿por 
qué no construir aparte de la 
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ciudad y el hogar también un 
puente…?, ¿qué otras 
metáforas pedagógicas 
pueden funcionar para 
activar un laboratorio de 
políticas cívico-educativas? 
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Constelación Derrumbe-Deseo 
 

El derrumbe, como riesgo en todo proyecto, no es 
motivo de un pesimismo grave; y el deseo siempre es 
el generador más intenso para comenzar de nuevo. 
Se trata, entonces, de derrumbar estructuras fallidas 
para entregar un nuevo diseño, uno más orgánico.  
 
Hay que recordar también el valor de su 
transversalidad y, además, que el trabajo del docente 
no debe tener un fin per se, sino más bien activarse 
como medio o proceso; todo lo que se comparte en 
la sesión puede ser falso o inútil, la labor docente es 
seguir imaginando metáforas o formas poético-
pedagógicas para continuar adelante, como sugiere 
el sociólogo Roberto Jacoby: “del derrumbe, nace el 
deseo…”. 
 
Los materiales y contextos históricos se erigen como 
límites de la creación, pero no como límites que la 
aprisionan, sino como umbrales que abren 
posibilidades creativas e inesperadas. Esta noción de 
límite es parte de la vitalidad de las Pedagogías 
poéticas. Y el recuerdo de la alegría o la alegría del 
recuerdo se configura también como una forma 

¿Y si todo sale mal?, ¿el 
fracaso o el error son una 
pulsión deseante, en 
términos pedagógicos?  
¿Y cómo el concepto de 
límite articula 
productivamente el trabajo 
estético-educativo?  
¿Por qué esta constelación 
se vincula con la idea de 
agencia, que es la capacidad 
de actuar de forma 
autónoma y crítica en el 
contexto donde se vive? 
¿El docente, igual que el 
poeta, debe destruir su 
poema para recomenzarlo?, 
¿Fracasar, fracasar de nuevo, 
fracasar mejor?, 
¿Pedagogías poéticas como 
propuesta educativa busca 
ser una ley (moral) y dogma 
(metafísica)?  
¿Cómo se activan las 
estrategias de la alegría?, 
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 estratégica de empoderamiento, que no debe 
quedarse inadvertida, porque el artista-pedagogo 
nunca es una víctima.  

 

¿cuál es su transgresión y 
revalorización erótica? 
¿Pedagogía, gestión y 
urgencia?  
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Lectura y profanaciones de guías CMP  
 

La lectura, análisis y manipulación de diferentes 
guías poético-pedagógicas son una actividad 
colaborativa y múltiple. La discusión también se 
desencadena de la reafirmación y el contraste 
necesarios entre los conceptos y la forma de su uso 
en que fueron empleados. Y, además, la recuperación 
de los apuntes y esbozos de futuros talleres son 
puestos en marcha por los participantes. En ese 
sentido, se incide y da mayor valor a la génesis y 
construcción de las guías CMP; asimismo, al cuidado 
de sus propiedades formales: adecuación, 
coherencia, cohesión, estilística, entre otras. 

¿Por qué no solo hace falta 
talleres de producción, sino 
también de interpretación y 
lectura pedagógicas?  
¿Y a qué alude la noción de 
estilos pedagógicos (así, en 
plural)? 
¿La narración es la única 
forma textual de una guía 
CMP? 
Y si su estructura es tripartita, 
¿cómo se logra vincularla 
con las constelaciones? 
¿un texto pedagógico-
poético solo podrá activar 
una constelación o también 
varias de forma paralela?  
¿Y cómo se territorializa 
productivamente el taller a 
un caso educativo concreto?  
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Presentación de las nuevas guías poético-
pedagógicas (Parte I) 

La defensa y elogio de las nuevas guías CMP, 
elaboradas de forma personal o en parejas, son 
compartidas y también contempladas 
erocríticamente. Después de dicha presentación, 
también se propician aportes y preguntas hacia el 
texto con el fin de seguir contribuyendo en su 
mejoría para su aplicación en el futuro más cercano. 
En ese sentido, se sienta las bases para fortalecer el 
proceso de la asesoría lingüística y, sobre todo, la 
edición pedagógica… Finalmente, también se 
reflexiona acerca de la pertinencia de las 
publicaciones como iniciativas conexionistas, porque 
la investigación y la praxis pedagógica comunitaria 
juntas buscan poner en primer plano la urgencia de 
una revolución pedagógica en el contexto de crisis 
del Perú actual. 

 

¿Pedagogías poéticas, 
finalmente, es un modelo o 
una praxis educativa?, ¿por 
qué se enfatiza las formas de 
diseño educativo y no tanto 
los meros contenidos? 
¿Cómo engarzar 
creativamente las iniciativas 
propuestas con el lenguaje 
del MINEDU y con las 
urgencias históricas de la 
comunidad que se habita? 
¿Por qué no es suficiente con 
orientar las publicaciones 
hacia la difusión o promoción 
cultural?  
¿Y cómo articular, entonces, 
una propuesta concreta y 
publicable para repensar y 
transformar el país del 
Bicentenario?  
¿Qué aporte en ese sentido 
originó las ediciones de la 
revista TXT y las 
publicaciones reciente de 
LAVAPERÚ? 
¿Qué otras iniciativas afines 
existen y cómo funcionan 
actualmente? 
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Presentación de las nuevas guías poético-
pedagógicas (Parte II)  
 
La defensa y elogio de las nuevas guías CMP, 
elaboradas de forma personal o en parejas, son 
compartidas y también contempladas 
erocríticamente. Después de dicha presentación, 
también se propician aportes y preguntas hacia el 
texto con el fin de seguir contribuyendo en su 
mejoría para su aplicación en el futuro más cercano. 
En ese sentido, se sienta las bases para fortalecer el 
proceso de la asesoría lingüística y, sobre todo, la 
edición pedagógica… Finalmente, también se 
reflexiona acerca de la pertinencia de ferias 
pedagógicas, donde la articulación de sus actores 
ineludiblemente active el elemento festivo de la 
educación. Y como posibles productos se avizoran 
festivales, galerías, instalaciones, itinerarios, 
irrupciones, laboratorios, talleres, entre otros.  

¿Toda experiencia educativa 
vive en otras experiencias?, 
¿es un problema, en el caso 
del docente peruano, la 
imposición del paradigma 
del investigador por sobre su 
rol pedagógico y 
comunitario?, ¿qué 
proyectos concretos y 
colectivos activarían 
orgánicamente las urgencias 
cívicas y educativas?, ¿por 
qué se olvida que el hogar, la 
ciudad y el país también son 
laboratorios pedagógicos?, 
¿y cómo sacar las 
humanidades, las artes y las 
pedagogías a la calle?, 
¿cómo no perder el espíritu 
festivo de la educación 
mientras lo intentamos? 
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 12 Clausura. ¿Salvar la pedagogía? Encuentros y 
desencuentros entre las corrientes 
antipedagógicas y las propedagógicas.  
 
La confrontación de las ideas antipedagógicas de 
Sánchez Tortosa, García Olivo, Moreno Castillo, 
Esteban Bara, González Maestro y Castro Córdova 
con las ideas propedagógicas de los otros autores 
abordados durante el programa. Además, se 
complementa una aproximación al método 
escolástico.  

 

¿Por qué la crítica al profesor 
tradicional distrae la también 
justa acusación, esta vez, al 
profesor reformista, 
moderno y motivado de 
progreso?, ¿cómo 
superarlo?, ¿la 
antipedagogía solo alude al 
antiintelectualismo, 
igualitarismo y la 
efebolatría?, ¿antipedagogía 
o antipedagogías?, ¿las 
pedagogías hegemónicas 
actuales tienen 
coincidencias con la 
genealogía de experiencias 
educativas como las 
soviéticas, fascistas y nazis?, 
¿cuál es el peligro?  
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glosario
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Apropiación: Es la habilidad de todo ser humano para transformar 
algún elemento de la realidad de acuerdo con sus deseos, 
necesidades, creencias e intereses.  
 
Articulador/a: El/la tallerista se vuelve un articulador de experiencias 
útiles que permiten a los estudiantes utilizar críticamente toda 
información.

Bomba de colores: Se refiere a la multiplicidad de sentidos que 
aparece cuando se interpreta un texto poético. 

Espacios de lectura: Son áreas intencionalmente organizadas con 
propósitos didácticos y pedagógicos que se instituyen en la escuela 
para promover el aprendizaje activo.

Diseño educativo: Es dar forma (sistemática o no) a una experiencia 
de aprendizaje.

Erocrítica: Articulación de la habilidad analítica del ser humano 
(crítica) con la habilidad afectivo-creativa (erótica) capaz de reunir 
lo que el análisis ha dividido sin necesidad de encontrar síntesis 
absolutas, sino mezclas provisionales y funcionales. 

Estética: Es toda experiencia del ser humano que afecta, cuestiona 
y amplía su sensibilidad como parte de una colectividad. 

FEH: Festival de las Humanidades desarrollado por el Laboratorio 
de Vanguardia Pedagógica (LAVAPERÚ).  

Participante: Hace el papel de estudiante en los talleres desarrollados.

Pedagogo-poeta: Todo docente que considere la praxis pedagógica 
como un proceso de constante reescritura/reformulación creativa, 
en otras palabras, la pedagogía-como-poema.

Profanación: Es la posibilidad de transformar creativamente 
cualquier elemento de la realidad considerado sagrado y/o intocable 
a causa de la autoridad. 

Provocador deseante: El responsable de seducirnos; un buen 
camino para trabajar un tema que genera posturas diversas que 
sirve para generar empatía mutua y crítica. 
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Recuerdo: Es el pasado individual y/o colectivo que se hace presente 
cuestionando la visión predominante del mundo y promueve una 
transformación intercultural.   

Texto poético: Toda manifestación humana que enfatice la 
construcción creativa del mensaje como parte del proceso 
comunicativo. 

Urgencia: Noción tomada de la medicina que alude a un tiempo 
limitado (debido a una situación problemática) que aún permite 
el diseño creativo de soluciones provisionales y viables para el 
individuo y/o comunidad durante cualquier proceso educativo.
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