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Resumen 

Generalmente en las aulas de clase los procesos de enseñanza y aprendizaje del texto poético se 

reducen a dinámicas mecanicistas y abstractas, además de que se abordan desde la mera 

instrumentalización con fines de contenido curricular. Esto deja entrever la necesidad de indagar 

y profundizar en las posibles causas que ocasionan el desvanecimiento y el poco aprovechamiento 

del género poético, para apostar por prácticas formativas y sensibles que busquen el 

reconocimiento del ser y sus realidades, que dialoguen con la vida y los sentires, que involucren 

la experiencia y las preguntas vitales que atraviesan a los maestros y estudiantes. Esta investigación 

intenta recurrir a otras maneras de relación, donde se rescate o se recreen posibilidades del lenguaje 

sensible y que propongan nuevas apreciaciones estéticas del mundo. Para ello, se traza una ruta 

metodológica de corte cualitativo y, desde la investigación basada en artes, se acoge la figura del 

taller como espacio de creación, construcción y participación, entendido este como proceso 

artesanal, dinámico, libre, para que en el haciendo se generen o se suplan interrogantes que giren 

en torno a la propia existencia. Es de aclarar que los talleres fueron desarrollados con estudiantes 

de noveno grado de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, ubicada en el 

barrio Villa Hermosa. El ejercicio de análisis permitió entrever como al principio los estudiantes 

mostraron algunas dificultades para alejarse de las estructuras y formas aprendidas de analizar y 

escribir poesía, sin embargo, las prácticas sensibles propuestas para este trabajo evidenciaron la 

(re)significación de la poesía en el aula desde la posibilidad de descubrir nuevos caminos de 

expresión que trasciendan y emerjan a otros planos imaginarios, surreales y metafóricos, esto es, 

jugar con la desestructuración de la palabra y la lógica formal-gramatical del lenguaje-, para así, 

habitar los espacios desde poéticas liberadas. 

 

Palabras clave: Didáctica de la poesía, instrumentalización, prácticas pedagógicas, estética, poesía 

liberada.  
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Abstract 

Generally in classrooms, the teaching and learning processes of the poetic text are reduced to 

mechanistic and abstract dynamics, in addition to being addressed from instrumentalization for 

curricular content porpuses. This reveals the urgent need to investigate and deepen the possible 

causes that could be generating the fading and underuse of the poetic genre, to be on training and 

sensitive practices that seek recognition of the being and its realities, that dialogue with life and 

feelings, involving the experience and vital questions that go through teachers and students. This 

research attempts to resort to other ways of relationship, where sensitive language possibilities are 

rescued or recreated and propose new aesthetic appreciations of the world.  Among this, a 

methodoligical route of qualitative approach is drawn and, from the research based on arts, the 

figure of the workshop is welcomed as a space for creation, construction and participation, 

understanding this process as a handcrafted, dynamic, free process, that resolves, raises as well as 

generates questions related to one’s existence.  It is important to clear up that the workshops were 

developed with ninth graders that belonged to Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Medellín, located in Villa Hermosa. The analysis exercise showed how at first studens had some 

difficulties in moving away from structures and learned ways of analyzing and wrtiting poetry, 

however, the sensitive practices proposed for this research demonstrated a resignificance of poetry 

in the classroom from the possibility of discovering new paths of expression that transcend and 

emerge into other imaginary, surreal and metaphoric planes; this is, playing with the 

deconstruction of words, logic and traditional forms of language. In this way, inhabiting spaces 

from liberated poetics.  

 

Keywords: Poetry didactic, instrumentalization, pedagogic practices, aesthetic, liberated poetry. 
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Presentación 

 

El pálpito del tiempo, la casa que nos nombra 

 

Todo pensamiento empieza por un poema 

George Steiner 

 

Tus verdaderos educadores, / tus verdaderos formadores / te revelan lo que es la verdadera 

esencia, / el verdadero núcleo de tu ser  

Federico Nietzsche 

 

Existe una casa que ha logrado desde la semipenumbra revelarnos el camino, no como punto 

de llegada, sino más bien, como punto de partida: la casa de la experiencia1. La experiencia nos ha 

acogido como un hogar, que a través del tiempo nos ha mostrado el camino que se articula de una 

manera más auténtica con esta investigación, los elementos que lo componen, por mencionar 

algunos, giran en torno a dudas, sentimientos, cuestionamientos y verdades relacionados con el 

papel de maestras que educan en lo sensible y en lo experiencial desde la reflexión de la praxis. 

En las escuelas que hemos estado habitando en este tiempo, se nos han ido apareciendo 

términos que se confrontan y en ocasiones se oponen, nos referimos específicamente a la 

instrumentación del texto poético en los contextos educativos. Cuando hablamos de enseñar y 

aprender el lenguaje poético, hablamos también de metodologías que buscan el ideal de lo 

Diferente, de lo Auténtico y lo liberado; y que en términos pedagógicos se articulan con la 

didáctica, la estética y la apreciación, donde todos estos elementos se complementan, se reúnen 

bajo un techo, y cada uno existe siempre entrelazado con el otro. La experiencia para nosotras, 

por tanto, es como una marca, una quemadura del tiempo, una cicatriz que nos con(forma), nos 

hace, nos revela. La poeta Piedad Bonnett, justamente escribe un poema relacionado, que dice:  

 

                                                 
1 Para comenzar es importante mencionar que este estudio nace de la experiencia que hemos tenido como maestras en 

las aulas de clase, a las cuales hemos estado asistiendo por más de tres años, donde una de las temáticas que nos ha 

tocado significativamente es La poesía (La poiesis), es preciso decir que se ha trabajado con grupos de diferentes 

edades y en diferentes instituciones del área metropolitana donde se hace recurrente el acontecimiento que aquí se 

expone. 
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No hay cicatriz, por brutal que parezca, / que no encierre belleza. / Una historia puntual se cuenta 

con ella, / algún dolor. Pero también su fin. / Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, 

/ un remate perfecto que nos sana dañándonos. / La forma que el tiempo encuentra de que nunca 

olvidemos (Bonnett, 2013).  

El tiempo ha sido un factor imprescindible en todas las épocas, con ello, los cimientos de la 

casa donde todos habitamos se han sabido tejer con anterioridad con otras voces, pensamientos, e 

interrogantes, vemos que en la antigüedad hasta mediados del siglo XX, la educación básica 

impartida en casi todo el mundo, por lo menos en occidente, ha procurado mantener el ideal de 

desarrollo de las capacidades connaturales del hombre, sin embargo, los ideales humanísticos han 

ido perdiendo terreno como medio de formación del ser para dar paso a los procesos de 

conocimiento puramente científicos, tecnológicos y prácticos. La educación se enfocó entonces, 

en los aspectos instructivos, en un conocimiento técnico, aplicable a las múltiples disciplinas de la 

investigación científica y en términos de desempeño a lo “útil”. 

La apreciación de las artes, la filosofía, la literatura, la poesía, la música y demás disciplinas 

del campo de las ciencias humanas fueron pasando a un tercer plano como parte del 

entretenimiento, la industria del espectáculo o el ocio como tiempo vacío y sin sentido. 

Esta visión ha terminado afectando en cierta medida la calidad de la educación, y con ello, 

la dimensión de valores éticos, morales y humanísticos que hacen de las personas seres integrales, 

sensibles y humanos.  

Así mismo, la figura entonces del docente en el tiempo se ha tornado un poco desgastada, 

deteriorada y absorbida por el sistema de lo “útil”, y en ese sentido de lo “igual”, donde se le ha 

otorgado la tarea específica de abarcar en el menor tiempo contenidos meramente prácticos, 

técnicos, científicos e informáticos que giran alrededor del ideal de producción que requiere la 

sociedad, olvidando y dejando de lado la búsqueda por el asombro, por la desacomodación de las 

estructuras mentales, por la transformación, el cambio, y sobre todo, por lo distinto. Adorno decía 

que uno de los factores más importantes en el arte es “la extrañeza de mundo” así que resulta 

necesario preguntarnos por La poiesis de lo auténtico, de lo distinto, y a su vez de lo sensible y 

experiencial en el sistema que está siempre educando a cada generación.  

En consonancia con lo anterior, el maestro debe poseer, además, el gusto, la pasión, el amor 

por la enseñanza, tanto de la poesía como de cualquier temática que deba impartir en el aula o en 

el espacio que habite, puesto que es el encargado de conectar la experiencia y la sensibilidad con 
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lo poético, con lo vital que habita en la realidad; él es guianza, verdad, el que da luz, y, que en 

ocasiones también quita, es el encargado de seleccionar, crear y proyectar más allá de lo obvio los 

contenidos, además, de acercar y “ayudar a la educación estética de las personas a través del 

aprecio de los usos creativos del lenguaje poético” (Gallardo, 2010, p. 11).  

El presente texto está organizado en tres capítulos el primero Poetizar: tensiones, silencios 

y sentires en el contexto educativo, aborda el papel, el uso y la manera como se lleva el género 

poético a la escuela, con ello, también, se hace un rastreo de antecedentes de orden internacional, 

nacional y local de los diferentes trabajos que presentan cercanía con la temática de investigación, 

este capítulo concluye con los objetivos planteados y la justificación del por qué es importante 

llevarles a nuestros estudiantes la poesía de una manera más sensible y experiencial. El segundo 

capítulo nombrado Abrir(nos) en lo sensible: las voces del tiempo que nos nombran, explica la 

importancia de articular el trabajo cualitativo con la investigación basada en las artes (IBA), y la 

apertura de pensarse desde lo narrativo, desde la acción hecha palabra, para así, entrelazar la 

experiencia con la teoría en un texto de mayor sentido y significado. Finalmente, el tercer capítulo: 

La escuela y el afuera: Entre lo bello, el pensamiento y el poema. Hacia un saber poético para 

encontrar(nos) contiene el contexto histórico, los autores, las categorías de análisis, y por otro lado 

la experiencia que se adquiere de los talleres realizados, todos al unísono conformando una 

reflexión pedagógica de este sabernos y entendernos maestras que le apuestan a las prácticas 

educativas sensibles. 
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1. Poetizar: sentires, tensiones y silencios en el contexto escolar 

 

 

                   

 

Hay, una ventana que siempre se nos abre al mundo / Hay, en el aire un silencio, una 

tensión que nos asiste / Hay, antes del todo, un caos esperando en la puerta de la memoria. 
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1.1. Tensión: la casa que también pide la caída 

El sistema educativo en general parece apoyar las ideas de innovación que desde los procesos 

de enseñanza se promueven en los diferentes establecimientos educativos, sin embargo, es 

evidente que muchas de las estructuras internas del sistema son herméticas, es decir, no hay cabida 

a los procesos que pretenden salirse de los estandartes establecidos, a lo diferente, a lo que rompe 

con las rutinas que en ocasiones hemos visto un poco desquebrajadas para las personas que están 

inmersas en el ámbito; en la enseñanza del arte y de la poesía por ejemplo, vemos como los 

docentes se limitan a impartir un saber sobre los autores, la técnica, la época histórica, etc. Y no 

negamos por supuesto la importancia de estos aspectos, pero ¿Cómo enseñarles a los estudiantes 

a valorar una obra de arte o un poema? es decir, ¿qué se necesita saber para que una obra de arte 

sea arte, o para que un poema sea poesía, es a partir de conceptos, o es a partir de emociones y 

sensaciones que logran transmitir, mover y transformar? De igual modo, ¿Cómo podríamos 

otorgarle un valor numérico a un sentimiento, a un verso o a una experiencia? ¿Cómo un poema o 

una obra de arte podría tener un valor de cinco o de uno en una planilla? Son justamente estos 

cuestionamientos y muchos otros los que han surgido en el aula y que de aquí partimos para 

reflexionar a lo largo de este estudio. 

Ahora bien, relacionándolo con lo anterior, lo diferente en ocasiones se va a haber afectado 

por lo igual, lo igual lo entendemos como lo cotidiano, lo que está instaurado y que funciona 

intermitentemente. El filósofo ensayista Chul Han tiene razón cuando enuncia que el “sistema 

rechaza la negatividad de lo distinto” (Chul Han, 2017, p. 10) porque la historia misma nos 

demuestra que en ocasiones los sujetos consideramos las transformaciones como negativas, ya 

que, hay pensamientos, formas de vida, tradiciones culturales arraigadas desde nuestros ancestros, 

y aquí justamente, tiene cabida ese dicho popular que tanto hemos escuchado “es mejor malo 

conocido, que bueno por conocer” es por esto, que lo diferente y lo verdadero entonces, nos 

desacomoda el panorama, el entendimiento. Llegados a este punto, lo auténtico lo entiende Chul 

Han como “haberse liberado de pautas de expresión y de conductas preconfiguradas e impuestas 

desde afuera” (Chul Han, 2017, p. 37) Así por ejemplo, lo auténtico relacionado con La poesía 

liberada que (Genette, 1970) y con La catarsis2 que Freud y Breuer utilizan a lo largo de sus 

                                                 
2 Catarsis entendida desde Freud como proceso de liberación, es decir, como camino para canalizar y dejar fluir los 

procesos emocionales. 
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ensayos nos invitan a la (re)significación de tradiciones, de cánones, y de estructuras históricas 

cerradas.  

Consideramos entonces, que el docente frente a la enseñanza de la poesía ha caído en 

dinámicas retóricas, superfluas, vacías y mecanicistas. En particular a la poesía se le ha ignorado 

como experiencia de vida, como visión del mundo, como vía de conocimiento y formación crítica 

del ser, para nosotras estos aspectos han significado una perdida sustancial de la esencia de esta 

literatura, para ilustrar mejor, y partiendo de todo el contexto ya mencionado, también hemos visto 

algunas prácticas que obligan a que el género poético sea “instrumentalizado” directamente con 

estrategias, evaluaciones y herramientas, que buscan de algún modo garantizar la enseñanza de 

contenidos académicos. En asignaturas como lengua castellana, la poesía, es utilizada para el 

mejoramiento de la escritura y la lectura, la aprehensión de las figuras literarias, la ampliación del 

vocabulario o léxico, la rima, el entendimiento de épocas, momentos o autores de la literatura y de 

tópicos en general. De igual modo, es necesario aclarar que no se niega la importancia de recurrir 

a la poesía (Poiesis) como objeto, herramienta, instrumento que garantiza aprendizaje, sino más 

bien que buscamos, con esta investigación, reflexionar desde otro punto de vista el género poético, 

esto es, como fin mismo, donde surja la creación naturalmente, sentida y que, a su vez, con(mueva) 

al ser que lo hace. 

Todo lo anterior, revela un problema tanto en la enseñanza como en la concepción de ella, 

vemos entonces, la urgencia de incorporarla en procesos pedagógicos de manera más auténtica y 

plena, para que de esta manera el sujeto adquiera una visión profunda y amplia del mundo. No se 

pretende entonces, dibujar en el horizonte una didáctica de la poesía, sino que lo que se procura es 

reivindicarla como noción necesaria de lo humano, que sin lugar a duda ayude a ampliar la 

cosmovisión de lo que rodea al individuo, donde el enfoque de lo poético esté más ligado a la 

misma vivencia. 

Es preciso mencionar, que hoy por hoy, la poesía sigue siendo mirada de manera sospechosa 

en la escuela y en todos los ámbitos en general, que la excluyen, la ocultan y la relegan, cuestión 

que tiene que ver con imaginarios tales como los siguientes:   

 

 La poesía asociada al “Sentimentalismo”, que le quita su carácter esencial, valedero e 

importante: “La asociación de la poesía con el sentimentalismo es un prejuicio difícil de vencer 

pero quizá por ello sea preciso enfrentarse a él” (Gómez, 2011, p. 167). 
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 La creencia de que el poema no garantiza, o garantiza poco, una acción pedagógica.  

(Santamaría, 2012, p. 435). 

 La poesía vista solo como herramienta didáctica que permite el alcance de objetivos 

netamente académicos.  

 Pensar que la poesía es inútil o no tiene aplicación en la vida cotidiana y por tanto el 

menosprecio a que se ve relegada. 

 

Finalmente, este trabajo aspira a sensibilizar en los procesos de apreciación estética, que nos 

proporciona el género poético, también, a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, didácticas 

y metodológicas que giran en torno a esta como expansión creadora de conocimiento. Se considera 

importante este estudio porque permitirá develar nuevas indagaciones, pensamientos, y puntos de 

anclaje acerca de la enseñanza de esta literatura, vista más allá, de los convencionalismos, de los 

conceptos románticos, históricos y tradicionales. Aquí pues, cabe preguntarnos ¿De qué manera 

propender un acercamiento sensible, experiencial y vivencial de la poesía, en el aula como 

práctica (de)formación que posibilite una reflexión sobre las realidades circundantes de los 

estudiantes? 

 

1.2. Voces poéticas en las paredes del tiempo 

 

Con relación a la problemática que venimos señalando, hemos revisado una serie de estudios 

que la abordan desde diferentes perspectivas y con finalidades distintas, aunque cabe decir que 

todas ellas tienen relación con el tema. A continuación, presentamos el rastreo realizado, dividido 

en tres ámbitos, local, nacional e internacional.  

En el área metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentra el trabajo de Álvarez (2013), 

denominado “La poesía, el poeta y el poema: una aproximación a la poética como conocimiento”. 

En este trabajo el autor comienza enunciando la necesidad de concebir la poesía como posibilidad 

de saber de la vida, y justamente en esa discusión se permite dividir la investigación en tres grandes 

ejes: la poesía, el poeta y el poema. El autor argumenta durante todo el recorrido investigativo por 

qué la poesía es una forma, una manera de producción de conocimiento. Algo que valoramos de 

Álvarez y se entrelaza con nuestra investigación es la decisión de optar por alejarse de la 

instrumentalización de lo poético como fin, en cambio, decide buscar la integración de la poesía, 
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el poeta y el poema como forma de acercamiento con el mundo, y que así se renueven 

constantemente los saberes, las emociones y los sentires. En relación con esta problemática, el 

estudio se propone exponer que la poesía es otra forma de habitar el mundo. 

A nivel teórico, el estudio aborda a grandes autores de la poesía y la filosofía que por 

nombrar algunos serían Juarroz, Pessoa, Paz, Heidegger, Ricoeur, Aristóteles, y Platón. Además, 

se considera la poesía como posibilidad de encuentro, como experiencia estética donde el poeta y 

el poema son decisivos en la consolidación de conocimiento. En ese sentido, la poesía también es 

vista como fuente de sabiduría donde el autor de poemas, dice el texto, es visto como un hacedor, 

un creador de mundos y de lenguajes. 

En los aspectos metodológicos, el estudio propone un diálogo con los autores que han 

fundamentado desde sus inicios, como dice Álvarez la “episteme” de la poesía. 

Las conclusiones de estudio revelan que las posibilidades para crear y habitar el 

conocimiento son múltiples y que ningún camino está por encima del otro, que lo importante son 

las reflexiones que garanticen otras formas de sentido para coexistir en el mundo. 

También se encuentra el trabajo investigativo de Herreño y Narváez (2013), titulado “Lo 

poético: Una visión alternativa de la educación por competencias”. En esta investigación los 

autores pretenden relacionar lo poético como experiencia sensible con la educación por 

competencias, que es un enfoque educativo que consiste básicamente en la demostración de 

resultados de aprendizaje, el cual se ha utilizado en algunos países de América Latina. Los autores 

apuestan por una reflexión en torno a un sistema educativo lleno de experiencias significativas, y 

no por un sistema agotado que en ocasiones lo único que parece buscar es cumplir y llenar las 

necesidades técnicas de un mercado de producción y cualificación, ellos dicen “para saber hacer 

es necesario saber ser. Es decir, tener esa competencia poética que permite apasionarse con algo 

y adquirir conciencia de sus implicaciones” (Herreño & Narváez, 2013, p. 71). 

A nivel conceptual este estudio aborda Lo poético como alimento del espíritu, donde hacen 

salvedad de que Lo poético no necesariamente es poesía, según eso, lo asumen como condición 

connatural al ser humano, en ese sentido, entienden el término como:  

 

Lo Poético determina el desarrollo de la conciencia estética y social del individuo. Lo 

estético no implica tener talento para el dibujo, la pintura, la buena presentación de 

cuadernos, tareas e incluso la imagen del individuo. Por el contrario, Lo Poético, lo estético 
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y lo social están compuestos de poesía, arte, música, pintura, lectura, literatura, filosofía 

(Herreño & Narváez, 2013, p. 84).  

 

Esta es una definición que se articula con la problemática estudiada en nuestra investigación, 

y es la educación de los sentimientos, la compresión amplia de la estética, y los valores que 

construyen un ser íntegro. 

Por consiguiente, la metodología de la cual los autores se apropian es la apertura de 

estrategias encaminadas a generar el diálogo entre las competencias y Lo poético. 

En conclusión, el estudio visibiliza la necesidad del sistema educativo para incluir desde el 

currículo Lo poético como proceso conversacional que signifique una experiencia vital para 

caminar la vida, y no como se menciona para “sobrevivirla”. También se hace importante la 

necesidad no solo de llevar a los estudiantes a la transformación, sino, también a los que imparten 

el saber, a los que tejen puentes de posibilidades y recurren a la palabra con urgencia para ser 

actores que “propician encuentros” y no protagonistas absolutistas que no permiten la realización, 

la revelación, lo representativo de educar lo sensible, lo estético y la liberación de la voz. 

Por otro lado, encontramos a nivel nacional el trabajo, para optar al título de Magister en 

Comunicación-Educación, de Pedroza y Henao (2015), denominado Aula poética. En este se 

comienza por reflexionar sobre la acogida que ha tenido la poesía en la escuela, la experiencia de 

la lectura y la didáctica con la cual se ha mirado el tema. Asimismo, mencionan las dificultades a 

las cuales se enfrenta la escuela pública en la enseñanza de poesía. Las autoras ponen en la mesa 

dos conceptos importantes en la investigación como lo son experiencia estética y la experiencia de 

la lectura, conceptos que como mencionan en su estudio han nacido de diferentes talleres de poesía 

en instituciones educativas. Ellas consideran, además, que hay un grado alto de significación 

cuando el alumno se acerca por primera vez al poema, y de ello surge la estética de la recepción y 

la afectación del lector. De esta manera, se presta atención a lo que acontece emocionalmente al 

alumno en la cercanía con el contexto poético, pues, es la experiencia y el medio los que alientan 

al alumno a escribir, a leer, y a pensarse en el mundo. 

El estudio concibe la poesía como “un volver a”, es decir, como vivencia, donde el ser 

humano retorna a lo propio: el sentimiento, las pasiones y las experiencias, donde precisamente lo 

poético da un orden, una justificación, un porque a la existencia. Las autoras mencionan que “el 

texto poético en el salón de clase lleva y guía a los estudiantes a una re-significación del mundo 
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que los rodea” (Pedroza Peña & Henao Rodríguez, 2016, p. 26). Noción que ilumina también el 

trabajo que aquí se presenta, porque coincide con los ideales planteados para garantizar la reflexión 

de la poesía como liberación, de la poesía alejada de la instrumentalización. 

Finalmente, los resultados revelan la necesidad de conciencia, de descubrir, de representar 

lo que provoca el texto poético. Asimismo, la poesía nos muestra la condición humana de los 

estudiantes donde tiene cabida el mundo del otro, con sus problemas, experiencias y 

conocimientos. 

Otro de los estudios que proporciona una visión interesante a nivel nacional sobre el 

panorama actual, uso y la visión de la poesía, es el trabajo de Castro (2018), titulado “La poesía: 

un camino para formar lectores críticos”. El estudio comienza con algunas estadísticas mundiales 

sobre la calidad y las oportunidades de la educación, donde se hace énfasis en las palabras que la 

directora de la UNESCO dice sobre que los estudiantes no están aprendiendo lo que requieren para 

convivir en sociedad, y esto se debe a que las prácticas educativas no están siendo eficaces, por 

ende, hay que replantearlas. En esa medida, el estudio aborda la poesía como posibilidad para la 

construcción de un sujeto que sepa a partir de la reflexión, leer críticamente desde lo literario hasta 

lo que vive diariamente. 

La investigación concibe el poema como un desafío que exige al estudiante máxima 

atención, además de que le abre un espacio al mundo de lo desconocido y le permite descubrirse a 

sí mismo en palabras ajenas, Castro menciona “El poema cautiva al lector por sus palabras, pero 

también, por sus imágenes, que no están hechas de color ni formas sino de las mismas palabras. 

De ahí que solo se le pueda ver con el entendimiento, a través del acto de lectura” (Castro Caicedo, 

2018, p. 55). 

La investigación recurre a teóricos como Paz, Larrosa, Eagleton, Eco, y Ricoeur para apoyar 

el estudio tanto de lo poético como el fortalecimiento de lo educativo, es decir, la expansión de 

una lectura crítica. La metodología utilizada es “planificar, actuar, observar y reflexionar” a través 

de un plan de lectura orientado y dividido en varias sesiones, donde el diálogo se construya 

naturalmente entre los participantes. Esta propuesta se enmarca en la corriente investigación 

acción. 

Las conclusiones arrojan que cuando optamos por llevar la poesía al aula, es importante tejer 

un diálogo hondo con el otro, para así, construir desde la palabra un lugar poético donde haya 

cabida para todos los protagonistas. En ese sentido, el poema también es percibido como “un 
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recurso pedagógico idóneo para el fortalecimiento y desarrollo del lector crítico en cualquier grado 

de escolaridad. […] porque el poema contiene en su esencia esa doble articulación entre 

sensibilidad e intelecto que es expresado a través de un código plural y simbólico” (Castro Caicedo, 

2018, p. 59). 

Tanto la escritura como la lectura poética se considera un acierto en el aula ya que ahonda 

en cada ser y desde allí, se renuevan los sentires, las palabras. 

Internacionalmente, ubicamos siete propuestas que se articulan con la propuesta 

investigativa aquí enunciada. En primera instancia, se encuentra el trabajo de Gallardo (2010), 

denominado “La poesía en el aula una propuesta didáctica”. En este trabajo la autora comienza 

enunciando las dificultades que los docentes han enfrentado en la enseñanza de la poesía en el 

aula, mencionando que las posibles causas se deben como primera medida a su estructura y como 

segunda medida al nivel de emoción que contiene este género lírico. La autora dice que “el tema 

de literatura que menos les gusta a los estudiantes es la poesía, porque, de acuerdo con algunos 

estudiantes ésta se limita a medir versos, sacar métrica y figuras literarias” (Gallardo, 2010, p. 2). 

El estudio se propone como objeto brindarle al docente de español nociones sobre las 

implicaciones y los beneficios de trabajar el género lírico donde se busque el diálogo y la 

creatividad entre los estudiantes y el género. 

El estudio aborda el concepto de poesía citado desde dos autores representativos, Bécquer y 

Núñez, que han logrado afinar durante toda su carrera el funcionamiento de la poesía en su obra. 

Por ejemplo, Gallardo cita a Bécquer diciendo “¿Qué es poesía?” le pregunta la amada a Bécquer 

y este dice: “¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía eres tú” (2010, p. 2) Además, la 

autora termina el párrafo mencionando “estudiar poesía es estudiar los sentimientos, las 

emociones, el estado anímico del yo lírico y la respuesta, muchas veces emocional de los lectores” 

(Gallardo, 2010, p. 2). La poesía es entendida como un acercamiento a la identidad, a la ideología 

tanto personal como colectiva, que la ubica en una de las ramas del saber más explícita del 

conocimiento, debido a que involucra todo un sistema cultural, ético y estético del contexto. En 

los aspectos metodológicos presenta un ejemplo de análisis, usando el poema “Penélope” de Marta 

Rojas, que pretende ser un modelo para discutir y conversar en el aula. Finalmente, los resultados 

arrojan que la poesía es entendida como vida, debido a que toca todo lo que interviene en el 

alumno: el ser, el saber hacer, y en ello, el habitar un espacio con sus emociones, intereses y 

sentimientos. 
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En relación con el trabajo de investigación se puede decir que la poesía está constantemente 

poniendo en conflicto o discusión toda idea de nosotros mismos, porque es la que revela un grado 

de verdad de las cosas, permitiendo comprender al otro y en ese sentido tolerar los abismos ajenos. 

En segunda instancia, se encuentra el trabajo de Pérez (2011), “Posturas y estrategias sobre 

la poesía en el aula”, este pone en discusión algunos conceptos importantes para trabajar el género 

literario, poesía, en la educación primaria. Además, expone apartados de la historia de la poesía y 

los relaciona con algunas experiencias de los docentes para trabajar este tipo de literatura en el 

aula.  

Pérez involucra un punto importante que se relaciona justamente con esta investigación, y 

es la invitación a la familia a desarrollar el gusto y la pasión por la literatura, dándole prelación al 

contexto para fortalecer el hábito de la lectura. El objetivo de esta investigación es entrelazar el 

juego y la experiencia de la poesía como proceso de conciencia sobre su entorno y sus emociones. 

A nivel teórico, el estudio aborda conceptos de pedagogos y pensadores, como lo son Vygotsky, 

Colomer y Cassany, los cuales expone en relación con la enseñanza de la poesía.  

Este trabajo concibe el término poesía como signo que tiene su propia lógica, es decir, que 

es independiente de las demás literaturas y que su trabajo en el aula no es visto únicamente como 

una herramienta con fines didácticos. 

Finalmente, los resultados y conclusiones del estudio nos dicen que la poesía es una 

oportunidad que debe ser aprovechada por todo aquel que recurra a ella en el aula de clase, para 

favorecer no solamente las actitudes frente al lenguaje y la expresión, sino como proceso de 

experimentación y todo lo que les acontece a los alumnos.  

Se podría decir entonces que hay un acercamiento tanto con el trabajo de Pérez como con 

esta investigación, donde el punto de interés surge en el contexto, es decir, la importancia que le 

brinda la familia a los procesos de formación y gusto para realizar o desempeñarse en actividades 

literarias. El gusto y el placer casi siempre será posible si comienza desde la casa, desde la familia, 

desde la cotidianidad con hábitos de lectura, con preguntas y respuestas, y con mucha curiosidad.  

En tercera instancia, se encuentra el trabajo de Santamaría (2012), denominado “Didáctica 

de la poesía: estudio y propuestas metodológicas para la explotación de textos poéticos en el aula 

de E/LE”. En este trabajo el autor enuncia como primera medida algunas relaciones-

cuestionamientos sobre lengua y literatura. Asimismo, evidencia algunas causas y prejuicios que 

los estudiantes y maestros tienen frente al rechazo de los textos poéticos. Se observa con 
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detenimiento que el autor se arriesga un poco en el estudio, planteando un tipo de denuncia hacia 

el uso que las instituciones educativas han venido teniendo con el género poético en el transcurso 

del tiempo, ya que han recurrido a la poesía como garante teórico que asegura en cierta medida la 

aprehensión de saberes. Debido a esto, el estudio se propone indagar las causas y aportar vías de 

acercamiento metodológicas que renueven la actuación de la poesía en la clase de español como 

lengua extranjera. 

A nivel teórico, el estudio aborda la poesía como una literatura de deleite, característica que 

en ocasiones garantiza un acercamiento más acertado entre los estudiantes, ya que nace del gusto, 

de los intereses, de los propios interrogantes. También, la poesía se entiende en este estudio como 

“alternativa de contacto” que afianza la subjetividad de las ideas y los pensamientos. Santamaría 

propone como metodología una construcción didáctica con miras a cumplir el objetivo 

mencionado. 

El estudio concluye que la poesía es un camino que teje un acercamiento más inmediato con 

el mundo, además de incentivar a la creación de conocimiento, la reflexión sobre las dinámicas 

culturales y su función en la sociedad. El texto menciona que, “el poema es un producto social y 

humanístico que implica al estudiante en todos los procesos de emoción y conciencia y activa sus 

conocimientos lingüísticos y culturales” (Santamaría, 2012, p. 438). Además de proporcionar y 

posibilitar el placer de los sentimientos como propone Schiller (2016). 

En cuarta instancia, se encuentra el trabajo doctoral de Navarro (2016) titulado “La voz de 

la poesía en la educación: una lectura desde la pedagogía”, el autor a través de todo el estudio 

muestra una reflexión que nace de la lectura del libro La Republica de Platón, la lectura del libro 

se encarga de detonar puntos en común, distancias, beneficios, dificultades que tejen la poesía y la 

educación. Además, expone el papel que cumple tanto la condición poética como educativa en la 

sociedad, donde la pedagogía interviene de manera definitiva en el proceso. En relación con esta 

problemática el estudio se propone diversos objetivos, pero el que más dialoga de manera directa 

con esta investigación sería “contribuir a la comprensión de la noción de poesía y su relación con 

la educación.” (Navarro, 2016, p. 26). 

En términos teóricos, el estudio entiende el concepto de poesía como:  
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Poética es más y es menos que una práctica estética. Es más porque, según hemos 

visto, la poesía también cumple una función social y educativa de primer orden; 

pero también es menos porque dicha función se oculta, en ocasiones, debajo de su 

efecto estético que es lo que comúnmente entendemos por poesía (Navarro, 2016, 

p. 248).  

 

Navarro abre una discusión interesante sobre los productos que arrojan estos dos conceptos 

que atraviesan la tesis: educación y poesía, explicando por así decirlo, que un poema o poseer una 

profesión no garantizan un proceso logrado a conciencia. Idea interesante de ahondar o darle 

continuidad, puesto que tanto la creación de métodos, didácticas y secuencias en algunas ocasiones 

no van a cubrir a plenitud los objetivos propuestos en cada taller o clase, lo que es una encrucijada 

que problematiza y pone en riesgo estos dos términos. Con relación a esto, el autor dice que: 

 

Lo que se constituye durante un proceso educativo es un sujeto, pero el sujeto no es 

la educación. Un sujeto nos puede parecer bien o mal educado, pero eso es una 

percepción, un efecto que, quizás, podríamos comparar con la percepción de recibir 

un `golpe´ de poesía cuando leemos un poema (Navarro, 2016, p. 33). 

 

El estudio pone sobre la mesa el concepto de “leer desde la pedagogía”, que implica buscar 

el elemento que sirve de enlace para poner en relación una serie de prácticas con sus posibles 

efectos, es decir, es como si se tratase de la búsqueda de un “eslabón perdido” es intentar acceder 

a la comprensión de qué acciones, qué gestos, qué silencios, qué acciones minúsculas, o 

mayúsculas” intervienen en el proceso de enseñanza (Navarro, 2016, p. 40). También expone dos 

textos pedagógicos con la intención de mostrar una propuesta práctica de toda la reflexión 

construida a lo largo de la tesis, el cual busca un lugar para los poetas con sus palabras en el terreno 

de la educación. 

Finalmente, algunas de las conclusiones de esta tesis en palabras de Navarro:  
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La paradoja de los efectos de la acción educativa y de la acción poética no se 

produce por la pura intencionalidad del agente de la educación, o del poeta, sino 

que la poesía y la educación pensadas como efecto no son sin el resultado de un 

encuentro. Un efecto que se produce del cruce de dos lógicas distintas (un sujeto 

que lee un poema, por ejemplo) que abre un nuevo proceso y una nueva manera de 

mirar que no puede ser previsible ni predecible. En este sentido, la educación como 

la poesía es un enigma. Un enigma porque la educación no es ni el sujeto ni los 

elementos culturales sino el efecto de hibridación que se produce entre ambos 

(Navarro, 2016, p. 254). 

 

Algo importante por mencionar es que la poesía, como la palabra y la educación como la 

acción poética se van gestando desde el contexto cultural que rodea al individuo, donde esto 

permite al sujeto crear sus propias significaciones sobre la realidad que vive. En ese sentido, tanto 

la escuela como la academia deberían propender por una educación estética y no por el “educar 

para ganarse la vida” y, esto, refiriéndonos a saberes técnicos y mecánicos que se alejan de la 

construcción de pensamiento crítico y reflexivo, por lo cual concebimos la poesía como fuente de 

desarrollo humano que logra materializar los procesos de creación y manifestación poética. 

En quinta instancia, se encuentra el trabajo de Capilla (2014), titulado “La poesía como 

herramienta interdisciplinar en el aula unitaria de primaria”. En este estudio la autora propone 

investigar y reflexionar en torno al potencial que tiene la poesía en el aula de clase, asimismo, 

renovar la mirada tradicional que se le ha dado a través de la historia “memorístico y estético”, 

proyectando el género a un plano mucho más ambicioso, es decir, articulándola no solo con las 

áreas del saber competente en la escuela como la lengua materna, sino, con otras disciplinas ya 

que la poesía les proporciona un abanico de significación que puede oxigenar el saber. En relación 

con el problema el estudio se propone desarrollar un “acercamiento a la expresión poética” 

(Capilla, 2014, p. 3) y así mismo, un hábito de lectura, un gusto hacia esta literatura con nuevas 

metodologías. 

A nivel teórico, el estudio aborda el concepto de literatura y poesía desde autores como 

Cassany y Colomer que han trabajado la narrativa con relación a la poesía, que por mencionar 

algunas serían: la literatura infantil, el cuento, la dramaturgia, la novela, etc. Además, Capilla 
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asume el concepto de poesía como “proceso de autoconocimiento” que puede relacionarse como 

el camino que acerca a la experiencia, los sentimientos y la observación de la realidad. También 

recurre con mucha fuerza a la palabra “empoderamiento” la cual la asume, por así decirlo, como 

la fuerza de participación de los estudiantes en el aula, Capilla cita a González, donde menciona 

“Empoderarse implica hacernos conscientes de nuestras acciones invisibles, y aprender a 

observarnos desde fuera de nuestros pensamientos es vital para lograrlo” (Capilla, 2014, p. 3). 

Término importante cuando se trata del trabajo juicioso del individuo en sí mismo; la poesía 

requiere ese trabajo en soledad, en el silencio del mundo, para así, generar y visionar otras 

posibilidades de relacionamiento con el entorno, cuando hay un trabajo fuerte y hondo desde 

adentro, la concepción, percepción, conciencia del afuera de expande, cambia. 

La propuesta metodológica que el estudio propone es la creación de una guía didáctica 

integrada con la lúdica, es decir, con el juego, el canto y la creación poética. 

Las conclusiones del estudio son que la poesía garantiza múltiples interpretaciones, sentidos, 

visiones de la cotidianidad, y que esta a su vez, es un vehículo que posibilita romper paradigmas 

que en diferentes situaciones le van aconteciendo al individuo, en ese sentido, el empoderamiento 

hace un llamado reiterativo al proceso de metacognición de los procesos de producción y 

comunicación que tienen los estudiantes.   

En sexta instancia, se encuentra el artículo de investigación de Gómez (2017), nombrado 

“Perder el miedo a la poesía. ¿Hay que aprender o desaprender a leer poesía en el aula?”. El estudio 

comienza indagando por qué tantos jóvenes y docentes en su primer momento les atemoriza el 

género poético, dice, además, que dentro de las causas más recurrentes está la no comprensión, el 

no entendimiento del lenguaje utilizado en los textos poéticos. De igual modo, pone en discusión 

que los estigmas culturales por los cuales está marcado esta literatura están asociados al orden 

estructural de los textos, elemento que le exige una mayor atención y apertura para entender las 

imágenes poéticas que se le van presentando. Uno de los apartados que llama la atención en este 

estudio es la mención al sentimentalismo “emoción desbordante” y el hecho de considerar la poesía 

como un rasgo que disminuye o anula la virilidad de los estudiantes hombres, asunto que 

indudablemente crea una perspectiva negativa de la poesía, ya que al involucrarla con temas de 

género se está desviando su esencia misma de inclusión, de comprensión y reflexión del mundo. 

Gómez dice: “Perderle el miedo a la poesía es, tal vez, también perdernos el miedo a nosotros 
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mismos, perder el miedo a explorar nuestras propias emociones y perder el miedo a interrogar- nos 

sobre los significados heredados” (Gómez, 2011, p. 167). 

A la idea anterior, es bien sabido que la poesía también requiere disposición de tiempo, 

silencio, mucha lectura que garantiza por así decirlo, la siembra del goce, el gusto, la pasión por 

la misma, donde se esté siempre encaminado a la búsqueda del asombro, la extrañeza, la estética 

y lo que las palabras aún tienen por decir. 

El estudio propone como metodología una serie de ejercicios y juegos didácticos con los 

cuales se busca un acercamiento más significativo para los estudiantes con el género, que bien dice 

Gómez, no son remedios mágicos, ni panaceas que aseguran la totalidad de la resignificación del 

concepto y su amplitud en el mundo, no obstante, pueden desencadenar otros elementos necesarios 

para interactuar con la poesía. Por nombrar algunos de los ejercicios serían: cadáveres exquisitos, 

caligramas, recortar palabras en el periódico, etc.  

Las conclusiones del estudio se concentran en promover el juego para romper con las 

dinámicas del aula, además de que el método lúdico, sirve también para generar confianza, sin 

embargo, y el propio autor lo menciona “no puede reducirse la poesía a un mero juego de palabras, 

pero tal vez se esconde en dicha afirmación una visión muy pobre del juego y de la palabra” 

(Gómez, 2011, p. 174). 

En séptima instancia, se encuentra el artículo de investigación de Merino (2015), titulado 

“Poesía en los primeros años de la infancia: la relevancia de su inclusión en la escuela”. La autora 

comienza abordando a teóricos como Piaget, Vygotsky y Mata para crear una línea que esboce la 

construcción de los primeros años del lenguaje poético para los alumnos de prescolar. Con lo cual 

menciona, que los niños en sus primeros años realizan un proceso de “poesía involuntaria” es decir, 

a medida que se va configurando la lengua y los signos del entorno, la poesía tiende a construirse 

de manera natural. Se podría decir que una de las reflexiones que la lectura de esta investigación 

arroja y resuena para este trabajo, es que de algún modo las personas vienen al mundo, nacen, dos 

veces, esto significa, primero nacer con las capacidades biológicas naturales y segundo al lenguaje 

poético que abstrae de la lógica formal – gramatical de la lengua, y con ello todo su contenido 

cultural, agregando a lo anterior, la autora cita a M. Fernanda Paz que dice:  
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Todo comienza con un murmullo: la voz de las personas más cercanas se hace 

escuchar a través de nanas, versos, rimas, arrullos de la tradición oral . . . que, a su 

vez, traducen la voz de la colectividad. . . Pero así́ como el lenguaje nos llega desde 

afuera, también lo descubrimos dentro de nosotros, justo en el momento en el que 

nacemos: el llanto que nos sitúa en el mundo, que le hace saber a todos que acá́ 

estamos, que somos, que sentimos. Y ese llanto, pronto, muy pronto, se convierte 

poco a poco en lenguaje de silencios y de balbuceos (Merino, 2015, p. 137).  

 

Por otro lado, los familiares están invitados a propiciar espacios de lectura y goce de la poesía 

para los niños a partir de cantos, adivinanzas, juegos corporales y exploración e interpretación de 

imágenes. Agregando a lo anterior, a los docentes de estas edades les corresponde brindar en las 

sesiones el tiempo necesario para la profundización de acciones que promuevan la reflexión, la 

vivencia y el contacto con lo poético. La autora dice: “se desconoce que la poesía acerca al niño a 

experiencias vitales y estéticas que de otra manera no podría vivenciar”(Merino, 2015, p. 135). 

El estudio, además, explora algunas estrategias que utilizan los profesores de esas edades 

para incursionar en el género poético. A nivel metodológico, la investigación realiza un estudio 

comparativo entre los años 2009 y 2011 en instituciones públicas y privadas de Talca Chile, con 

instrumentos como observación, entrevistas, relatos a la comunidad educativa alumnos y 

profesores. 

En consecuencia, la investigación concluye mencionando que no están claras, por parte del 

maestro, las estrategias utilizadas en el aula de clase para potencializar el goce estético. Adicional 

a esto, se relaciona la poesía únicamente con las características externas, esto es, la rima y a su 

estructura de forma: el verso y la estrofa. También arroja que hay una carencia notable de la lectura 

y su acercamiento al género tanto del maestro como el estudiante, la autora se apoya en María 

Elena Walsh que menciona que la escuela “dedica notables esfuerzos a destruir el instinto poético 

del niño” (Merino, 2015, p. 148). 

En síntesis, en este recorrido investigativo las reflexiones, los planteamientos y las 

necesidades coinciden significativamente, es preciso repensar lo poético y educativo en el sistema. 

Pese a que no debe quedarse afincado ni limitado a un ejercicio meramente didáctico; un buen 

maestro debe recurrir a otros sentidos, a otras sensibilidades, que atestigüe cercanía, intimidad, 
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emoción que son algunas de las características indispensables al incluir la poesía en la vida misma 

del ser humano. Buscar, retornar, concientizar, reflexionar, preguntar siempre por el placer y la 

libertad del decir. 

A nivel metodológico, la gran mayoría de los trabajos coinciden con que es importante la 

creación poética para garantizar una posible apreciación y un posible entendimiento del género, 

donde muchas de estas estrategias se salen del nivel catedrático y tradicional que ofrece en 

ocasiones la escuela. También se percibe que el gusto por la poesía y la selección de textos son 

factores definitivos para el disfrute poético liberado y pedagógico dentro del aula. 

Por último, desde los aportes teóricos, los autores recurren a poetas y a pedagogos que han 

venido problematizando el concepto, las características y la evolución de la poesía, como es el 

caso de Colomer, Borges, Larrosa, Bécquer y Paz, por mencionar algunos. Autores que 

indudablemente van en busca de que la poesía dé luz, sosiego, y posibilidades a todo aquel que 

recurra a ella, contrario a un sistema cada vez más enfocado en la producción y la competencia 

para insertar a los estudiantes en el mercado del saber y conocer. Por consiguiente, la poesía puede 

ser todo o puede ser nada, todo depende de las intenciones con las cuales se acerque el que la 

necesita. 

 

1.3. Sobre los propósitos de habitar la poesía y las prácticas (de)formativas 

 

1.3.1 Objetivo general:  

 Resignificar la enseñanza de la poesía como práctica (de)formación y experiencia sensible de los 

sujetos frente a las realidades, imaginarios y concepciones sobre su mundo y el entorno.  

 

1.3.2 Objetivos específicos:  

 Acercar a los estudiantes, mediante la creación literaria, a una relación más íntima y natural con la 

poesía. 

 Indagar en estrategias para potencializar y fortalecer la estética de lo sensible que habita en la 

cotidianidad. 

 Construir conocimiento de sí en el aula a partir del concepto Gérard Genett de poesía liberada. 
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1.4. Justificando el poetizar(nos) como experiencia de lo sensible  

 

La poesía es el acercamiento más directo con la verdad de la vida 

Yves Bonnefoy 

 

En las aulas de clase hemos visto como el panorama de la literatura poética ha estado 

disminuido considerablemente, además, de poco valorado y estigmatizado, esto nos deja entrever 

la necesidad de indagar y profundizar en las posibles causas que ocasiona el desvanecimiento y el 

poco aprovechamiento del género poético. Hemos visto que las herramientas de innovación 

tecnológica que están entrando en el aula progresivamente han retardado un poco el buen 

aprovechamiento del tiempo y el hacer, y en cambio, han motivado, en ocasiones, distracciones y 

falta de atención en los estudiantes para abordar los contenidos con plena conciencia y 

concentración tanto del decir como del actuar. “La atención permítanme citar aquí unas palabras 

de Malebranche que Walter Benjamin menciona en sus ensayos sobre Kafka, la atención es la 

oración natural del alma” (Chul Han, 2017, p. 102) y si dentro del aula no hay una plena atención 

de nosotros mismos incluso, es muy posible que el aprendizaje sea fallido y poco significativo, 

pues, “La tarea del arte y de la poesía viene a consistir en hacer que la percepción deje de espejar, 

en abrir al prójimo que tenemos enfrente, al otro.”(Chul Han, 2017, p. 102); es esa mirada atenta, 

esa emoción la que nos conecta con las vivencias, es la que nos permite crear nuestra propia verdad, 

nuestro propio modo de ser y estar desde el lenguaje habitando(nos). 

Hay que mencionar también que desde la literatura se le ha dado mayor preponderancia a 

otros géneros como el cuento, la novela y el ensayo, que al mismo texto poético, por esto, nos 

hemos interesado en indagar e investigar la relación que puede tejerse entre la poesía (poiesis), el 

contexto educativo y las personas, teniendo presente que esta práctica permite a los sujetos un 

encuentro más íntimo, total, e integral tanto con el yo como el otro “El poema solo acontece en el 

encuentro con otro, en el misterio del encuentro, en presencia de un prójimo que esté enfrente” 

(Chul Han, 2017, p. 101). 

La poesía es importante en la medida que busca rescatar la última respiración de las cosas; 

es la que procura el cuidado del decir, del nombrar, es la que nos permite descubrir lo bello o lo 

estéticamente bello en las emociones, sensaciones e ideas que queramos expresar, además, dijo 
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alguna vez Compagnon (2008) “La poesía se considera como un remedio, ya no contra los males 

de la sociedad, sino, más concretamente, contra la inadecuación del lenguaje” (p. 43).  

Educar en lo poético significa educar en la creación, en la comprensión, en la conciencia 

tanto de las palabras como de las acciones, el poeta es el que tiene la capacidad de escuchar lo que 

las palabras aún tienen por decir(nos), es el que busca inalcanzablemente entre el silencio y el 

vacío, la exactitud. El poeta es el que sintiendo todo nombra, escoge la mejor imagen para darle 

sentido al objeto, a la sensación, al misterio. En este sentido, es importante traer las palabras de 

uno de los autores que ha reflexionado sobre el tema y corrobora una vez más el poder de la poesía 

como vínculo con la realidad, y que para nuestra experiencia como maestras se hace necesaria 

pensarla tanto dentro del aula como fuera de ella y, que, además, es preciso reivindicar la noción 

de lo sensible y lo experiencial en la escuela. Dice Octavio Paz que la poesía,  

 

[…]ejercita nuestra imaginación y así nos enseña a reconocer las diferencias y a 

descubrir las semejanzas. El universo es un tejido de afinidades y oposiciones. 

Prueba viviente de la fraternidad universal, cada poema es una lección práctica de 

armonía y de concordia, aunque su tema sea la cólera del héroe, la soledad de la 

muchacha abandonada o el hundirse de la conciencia en el agua quieta del espejo. 

La poesía es el antídoto de la técnica y del mercado. A esto se reduce lo que podría 

ser, en nuestro tiempo y en el que llega, la función de la poesía.¿Nada más? Nada 

menos (Paz, 1990, p. 138).  

 

Si se trata entonces de educar en lo experiencial, en lo sensible, el maestro tiene una 

responsabilidad grande en repensar sus métodos para alcanzar estos intereses; es el maestro el que 

debe detonar con sus actividades y estrategias un acercamiento más certero con el género, 

incluyendo, la trasversalización de otras asignaturas. Pensaríamos que las dinámicas en el aula 

deberían optar por una educación de la estética, es decir, de la sensibilidad, del placer que 

indudablemente proporciona un acercamiento más noble y sincero con la vida. Con lo cual, cabe 

mencionar a Shiller que en su libro “Cartas sobre la educación estética del hombre” hace alusión 

a esto: 
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La educación del sentimiento es pues la necesidad más apremiante de nuestro 

tiempo, no sólo porque se vuelve un medio para que sea efectiva en la vida una 

comprensión mejor de la verdad, sino también porque promueve el mejoramiento 

de la inteligencia misma (Shiller, 2016, p. 82).  

 

Así mismo, cuando se habla de una educación del sentimiento, es vital también referirnos a 

la experiencia, a la relación con el mundo natural, es decir, rescatar la capacidad de asombro: el 

aroma, el gesto, la sorpresa, el color y cualquier detalle que obligue a trabajar los sentidos y la 

percepción de una manera diferente. Y esto justamente se relaciona con los procesos de creación 

poética, debido a que cuando la experiencia es pasada por la palabra/verso/prosa se le atribuye otro 

sentido a lo cotidiano: de cercanía, de afectación, de conocimiento, de reflexión y con ella de 

trans(formación). 

Por último, esta investigación intenta recurrir a otras maneras de comunicación, donde se 

rescate o se recree otras posibilidades del lenguaje sensible y que proponga nuevas apreciaciones 

estéticas del mundo. También, posibilitar nuevos caminos de expresión que trasciendan y emerjan 

a otros planos imaginarios, surreales, y metafóricos, es decir, jugar con la desestructuración de la 

palabra, y la lógica formal -gramatical del lenguaje-, para así, habitar los espacios más 

poética/metafóricamente. 
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2. Abrir(nos) en lo sensible: las voces del tiempo que nos nombran 

 

También la luz es un abismo que se entreabre en la mirada, donde camino significa andar a la 

deriva de la palabra 
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Origen 

De la palabra nacemos en silencio, carne y sueños / del blanco sobre el negro la línea 

discontinua que nos habita.  

 

 

2.1. Recorriendo la escuela que habitamos: las ruinas, la inquietud y los sujetos  

 

Mirarnos habitando un lugar ajeno con una visión sensible implica en nosotras la 

transformación desde un adentro, que justifique la reflexión que podría pronunciar lo que sucede 

en el afuera, por ello, queremos empezar a disponer en el cuadro las primeras pinceladas con las 

cuales tuvimos que empezar un camino de lucha, incertidumbre y miedos.  

En Villa Hermosa, los árboles florecen desde afuera, y este afuera significa en espesura, con 

las garras de la noche en cada esquina. Este espacio se caracteriza por ser frágil, colinda con barrios 
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como Manrique, el corregimiento de Santa Elena, La candelaria y Buenos Aires. En la comuna 

ocho es donde hace años existe la Institución Educativa Escuela Normar Superior de Medellín, 

una institución creada para brindar cierto sosiego, cierta luz dentro de tanto oscurantismo social. 

El afuera está cercado por viviendas y unidades cerradas, hay tiendas como en todos los 

barrios, un parqueadero público y una casa gigante sostenida por las ruinas. Al tomar la vía que 

conduce a las rejas de la institución, se observan diversos caminos que llevan seguramente a otras 

realidades, sin embargo, la realidad que nos interesa es este momento es el mundo escolar. Los 

estratos socioeconómicos se podrían decir que son 2 y 3. Tanto verde desde afuera da una 

impresión muy agradable y generosa de la institución. Cerca hay también otra institución 

educativa, la ruta de bus porque solo hay una que pasa  es el 082 Flota Nueva Villa, muchos 

de los estudiantes llegan en este medio, a otros en cambio los recoge el transporte escolar, los 

familiares en los automóviles y motocicletas o prefieren caminar desde casa. 

La institución está compuesta por tres plantas, una torre en el centro, y a cada lado otra. Un 

jardín con una fuente que respira en el centro, pasillos largos, pintura blanca con verde, paredes 

agrietadas por el peso del tiempo. Nos encontramos ubicadas en las instalaciones de secundaría, 

más allá están las de primaria, el restaurante escolar y una piscina con agua sucia, estancada, llena 

de silencio cabe aclarar que no se usa  Los espacios están distribuidos por edificaciones y 

pasadizos que se comunican entre sí, corredores largos y oscuros, hay otro parque detrás de la 

fachada, está inmerso entre más corredores, lo acompaña un jardín, unas banquitas y una estatua 

en conmemoración a un religioso, en uno de esos corredores sobrevive la casa de los libros: la 

biblioteca, un espacio lleno de mesas, libros, estantes, computadores todos estos, con un tono de 

vejez encima. La arquitectura aún sobrevive, sin embargo, se nota el deterioro de todos los 

espacios, baños antiguos, paredes roídas mudando la cal, puertas medio sostenidas, ventanales sin 

vidrieras; aun así, se respira un agradable olor a antigüedad.  

Hay un sin fin de espacios que pueden ser útiles a la hora enseñar-aprender los diversos 

temas: canchas, aulas tecnológicas, bosques, pasillos, jardines, biblioteca, etc. Aunque el único 

problema que vemos en el espacio tan grande es la fragilidad a la dispersión, primero del sonido 

al explicar o hablar y segundo la atención de los 45 alumnos que componen cada salón. Sería un 

reto para nosotras salir con ellos a estos espacios, quizá sea una tarea más adelante a realizar. Cada 

entrada a los bloques está vigilada por una persona de seguridad, que es el que dosifica el acceso. 

En todos los salones se pueden leer la misión, la visión, el himno y en algunas ocasiones la historia 
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del lugar. Normalmente las clases de realizan en las aulas, no obstante, se aprecia grupos pequeños 

reunidos en el verde. 

 

2.2.  Trayectos y direcciones para andar: otras formas de leer, habitar y poetizar la escuela 

 

Cuando hablamos de entender la poesía como otra forma de arte que busca justamente 

pensarnos la cosmovisión de la vida a través de un lenguaje estético, cercano y cargado de 

emociones, nos referimos también al porqué el enfoque cualitativo fue importante para este 

proceso. Aquí, es preciso mencionar a la profesora María Eumelia Galeano cuando nos dice:  

 

La investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como resultado 

de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una 

óptica interna y rescatando su diversidad y su particularidad. Hace especial énfasis en la 

valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos de la investigación 

(Galeano M, 2004, p. 18).  

 

En ese sentido, cabe explicar que este tipo de enfoque nos permite vislumbrar el  papel de 

los investigadores como sujetos de conocimiento, reflexión y análisis, dialogando entre las 

dinámicas formativas-académicas con el saber que cada individuo estuvo dispuesto a brindar en la 

construcción de valores ciudadanos y culturales, los cuales hacen que el ser humano potencie y 

desarrolle sus facultades para convivir con los otros y profundice en los procesos relacionados con 

el fortalecimiento del espíritu y su propio bienestar. 

La estrategia metodológica que decidimos emplear en la investigación es La investigación 

basada en las artes (IBA) y como instrumento de investigación el taller, que serán justificados en 

el siguiente apartado.  

 

 

2.3. La Poiesis dentro de la investigación basada en artes. Reconstruyendo los sentires de la 

cotidianidad desde el taller como espacio de creación 
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La investigación basada en las artes (IBA) es una forma alternativa de enfoque cualitativo 

que le apuesta a la cercanía entre los sujetos, los lenguajes, y las subjetividades, es decir, esta 

metodología busca expresar el conocimiento basándose en otros signos lingüísticos, las artes 

visuales, poéticas, musicales y narrativas, aquí cabe también mencionar que la IBA:   

 

Trata de desvelar aquello de lo que no se habla. Tampoco pretende ofrecer 

alternativas y soluciones que fundamenten las decisiones de política educativa, 

cultural o social, sino que plantea una con- versación más amplia y profunda sobre 

las políticas y las prácticas tratando de desvelar aquello que se suele dar por hecho 

y que se naturaliza (Hernández, 2008, p. 94).  

 

Los campos disciplinares que recurren a este modelo son las ciencias sociales y las ciencias 

humanas. Le apostamos a este modelo en nuestro trabajo de investigación, ya que creemos que nos 

acerca un poco más a las miradas, a las experiencias y a las múltiples formas que tiene el ser 

humano de representar(se) y representar el mundo, —y como es caso— el poema, que atraviesa 

todos los términos que hemos tratado de vincular a la cotidianidad, es decir, la estética, lo sensible, 

las emociones, y el gusto poético. Antes del hacer está la mirada, y con ello, la sensación, la pasión 

del vivir, y si hacemos buen uso de esta visión seguramente podremos realizar una reflexión crítica 

y holística de todas las esferas que conforman al ser humano.  

Con lo anterior, cuando se piensa en la poesía como experiencia sensible, se concibe 

también, a un sujeto activo que interactúa positiva y propositivamente en la construcción de 

conocimiento y de sí mismo. Queremos pues, apostarle a la apropiación y a la creación de la 

escritura poética para enmarañar, de alguna u otra manera, las formas de un sistema con procesos 

cansados y en ocasiones deteriorados que toman distancia de las prácticas y la experiencia de los 

sujetos/maestros/estudiantes.  

 Para generar interacciones con los participantes de este proceso investigativo optamos por 

valernos del Taller, puesto que este es un método que se asume como oportunidad que acerca, 

desde la emoción, la cotidianidad y la misma vivencia de los jóvenes, a la (re)significación tanto 

de la sociedad como de sí mismo. De ahí que el taller sea entendido como proceso artesanal, 
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dinámico, libre, para que en el haciendo se generen o se suplan interrogantes que giran en torno a 

su propia existencia (Rondón, 1999) dice:  

 

El taller es como espacio de creación que promueve la comunicación, participación 

y socialización entre los autores del proceso. Garantiza en primera instancia, el 

encuentro con la lectura y la literatura alrededor de un poema, una canción, una 

novela, una imagen, rompe el silencio e inicia en segunda instancia un diálogo de 

intercambio y construcción de saberes mediados por los lazos del afecto y el respeto 

mutuo (p.413).  

 

Con lo cual, se concibe esta herramienta como constructo social, que vela por el 

crecimiento paulatino, connatural de los jóvenes que se apropian del taller para (re)construir el 

concepto de poesía (Poiesis), de sensibilidad, y de la estética misma de todo estos los tiempos. Así, 

esta investigación está encaminada y enmarcada en un análisis cualitativo donde la pedagogía 

pueda entreabrir la puerta al mundo del sentido, o como ya se ha mencionado, abrir la otra piel del 

lenguaje: La poiesis. 

Llegados a este punto disponemos algunos de los talleres y actividades que realizamos con 

los estudiantes:  
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Taller # 1 

 

Institución Educativa:  

Institución Educativa Normal 

Superior de Medellín 

Docente: 

Luisa Fernanda González 

Daniela Quintero Cañaveral 

Grado: 9nos 

Sesiones: 2 

Eje temático:  

Comprensión e interpretación 

textual 

Subtemas:  

Poesía y cotidianidad 

Antonio Machado -vida y obra 

Poesía visual 

Áreas transversales:  

No aplica 

Nombre del 

taller:  

La poesía: primeros acercamientos al género 

Propósito: Reconstruir una o múltiples definiciones que den cuenta de la importancia de la 

poesía a través de las experiencias cotidianas. 

 

Reconocer otros tipos de formas poéticas que amplíen el concepto 

Descripción:  

 

 

 

Sesión 1 

Poema de iniciación de Antonio Machado V recuerdo infantil.  (Machado, 1964) 

Luego, en grupos de 5 estudiantes deberán escribir en una hoja lo que la escuela 

les ha enseñado todos estos años de estudio ¿qué es la poesía? ¿Cuáles son las 

características de ésta? (15 minutos) Después de ello, se socializará y a partir de 

lo que arroje el ejercicio de saberes previos, se hará una construcción colectiva 

sobre la importancia de la poesía en la cotidianidad. (Paz, 1956). 

 (40 minutos). También, habrá una profundización sobre el autor: vida, obra e 

importancia en la literatura. Lectura de otros poemas más (10 minutos) 

Actividad de profundización: Responderán en una página ¿Cómo podría yo 

utilizar la poesía en la vida cotidiana? (30 minutos). 

 

Sesión 2 

Lectura de algunos poemas de autores representativos de la poesía universal, 

luego, conceptualización, historia y explicación de la poesía visual, algunos 

ejemplos de caligramas en imágenes impresas. (40 minutos). 

Actividad de profundización: A partir de la teoría y los ejemplos, construirán un 

caligrama que exprese alguna sensación o hecho que transcurre normalmente en 

su vida cotidiana. Finalmente, se socializarán los trabajos. (60 minutos). 

Elaboración 

final que se 

espera del 

taller: 

Reflexión y reconstrucción sobre la poesía para que desde la experiencia puedan 

apreciar otras formas de enunciación. 



LA POÉTICA DE LO SENSIBLE EN LOS CONTEXTOS ESCOLARES                                                                37 

 

Material 

educativo y 

didáctico: 

Aula de clase – Fotocopias – Poemas del autor – hojas – marcadores – papel 

periódico - colores 

Recursos 

audiovisuales 

que se 

requiere: 

No aplica 
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Taller # 2 

 

Institución Educativa:  

Institución Educativa Normal 

Superior de Medellín 

Docente: 

Luisa Fernanda González 

Daniela Quintero Cañaveral 

Grado: 9nos 

Sesiones: 2 

Eje temático:  

Producción textual 

Subtemas:  

Poesía visual 

Áreas transversales:  

Artística 

Nombre del 

taller:  

 

La sensibilidad poética en la obra de María Mercedes Carranza 

Propósito: Detonar la emoción para generar procesos de escritura poética partiendo de la 

experiencia. 

Potenciar la creatividad y la imaginación recurriendo al poema como ejemplo. 

Descripción:  

 

 

 

Sesión 1  

Conceptualización sobre la vida y obra de María Mercedes Carranza, enfocada 

en el poemario Tengo miedo. Visualización de un corto del género thriller que 

ayudará a detonar lo sensitivo. Lectura de algunos de sus poemas. (50 minutos) 

Actividad de profundización: Se ejemplificará en un poema a que recursos o a 

qué estrategias recurro cuando me invade el miedo, describa sentimientos, 

emociones, qué hace, utilice un lenguaje metafórico. Finalmente, puesta en 

común de los poemas. (50 minutos) 

 

Sesión 2 

Datos curiosos sobre la Autora, un poco de historio de la casa de Poesía Silva y 

su muerte. Luego, del poemario Hola, soledad de María Mercedes Carranza 

lectura de algunos de sus textos incluyendo los poemas Sobran las palabras y el 

Oficio de vestirse, éstos con el fin de ejemplificar la actividad de profundización. 

(45 minutos) 

 

Actividad de profundización: De acuerdo con los poemas leídos, realizarán un 

poema exponiendo las palabras que mataría de la lengua castellana, por qué, de 

qué manera y que recursos utilizaría para cometer el hecho. Finalmente, puesta 

en común de los poemas (50 minutos).  (Carranza, 2013) 

Elaboración 

final que se 

espera del 

taller: 

Potencializar la escritura por medio de la lírica, ya que a partir de las emociones 

puede aflorar un sentir más íntimo, más cercano con el ejercicio poético.  

Material 

educativo y 

didáctico: 

Aula de clase – Fotocopias – Textos del autor o libro– hojas – marcadores – 

colores. 
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Recursos 

audiovisuales 

que se 

requiere: 

Video Beam – computador –  You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=nxd8WC2Bq-U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxd8WC2Bq-U
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Taller # 3 

 

Institución Educativa:  

Institución Educativa Normal 

Superior de Medellín 

Docente: 

Luisa Fernanda González 

Daniela Quintero Cañaveral 

Grado: 9nos 

Sesiones: 1 

Eje temático:  

Producción textual 

Subtemas:  

La metáfora 

 

Áreas transversales:  

Artística 

Nombre del 

taller:  

 

Del arte al lenguaje poético 

Propósito: Incentivar a partir del arte la prosa poética, evidenciando un lenguaje 

metafórico y experiencial 

Descripción:  

 

 

 

Se comenzará con una muestra que sensibilice las diferentes obras artísticas de 

autores como Salvador Dalí, Gustav Klimt, Claude Monet, Vincent Van Gogh, 

etc. Luego, habrá una explicación teórica referente a la écfrasis literaria 

articulada con la poesía, para así, darle apertura a la lectura de un ejemplo de 

écfrasis poética sobre la obra Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp del 

pintor neerlandés Rembrandt (50 minutos). 

 

Actividad de profundización: Luego de ver las obras, se seleccionará una obra 

con la cual deberán hacer una écfrasis poética, recurriendo a la estética del 

lenguaje (50 minutos).  

Elaboración 

final que se 

espera del 

taller: 

Poema en prosa basado en una obra artística. 

Material 

educativo y 

didáctico: 

Ejemplo de écfrasis, obras artísticas, tablero, marcadores, hojas 
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Recursos 

audiovisuales 

que se 

requiere: 

Video Beam o TV 
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3. La escuela y el afuera: entre lo bello, el pensamiento y el poema. Hacia un saber poético 

para encontrar(nos) 

 

                   

 

El afuera es un encuentro con la piel que nos compone: / la palabra que nos asiste / el lugar que 

nos reúne. // Salir(nos) de nosotros y encontrarnos con el otro / para entender justamente que / 

la mutación viene en conjunto 
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3.1. Horizontes para comprender las miradas bajo el murmullo de las palabras 

 

Cuando Eumelia Galeano (2004) hace referencia al enfoque cualitativo explica que el marco 

teórico es una construcción que hace el investigador a partir de los hallazgos, teniendo en cuenta 

que nace desde la vida misma, es decir, de esa realidad que en diálogo con diferentes autores y 

categorías de análisis puede concebirse como punto de llegada, es tratar de comprender la vida a 

partir de la vida misma, por lo cual para esta investigación recurrimos a un marco de referencia 

que orienta la mirada, pero que tiene resonancia desde las voces, emociones y producciones 

artísticas que afloraron en el aula de clase a partir de las prácticas sensibles provocadas.  

Como ya hemos dicho, en varias ocasiones, buscamos reflexionar y resignificar el uso de la 

poesía en la escuela, es entonces como en este capítulo se presentarán los hallazgos, fruto del 

ejercicio dialógico de construcción teórica y las experiencias vividas durante el trabajo de campo. 

Esto es, entender las luces que brindó una metodología de investigación basada en artes, la cual 

generó otras formas de acercamiento al saber y a las realidades de los estudiantes con el propósito 

de visibilizar los procesos de creación poética.     

 Los autores que se nombran a continuación son escritores que han sabido de alguna u otra 

manera, contrariarnos, cuestionarnos o solidificarnos desde el estudio de cada categoría del saber. 

Tanto los autores como las categorías en las cuales se piensa enmarcar esta investigación son: 

 

 Dimensión estética de la educación. Estética y desarrollo de habilidades y competencias. 

Nuevas perspectivas y valores desde la estética como fundamento de formación y transformación, 

desde Federich Schiller poeta, dramaturgo y filósofo alemán.  

 Poesía (Poiesis), conciencia del lenguaje, pensar y poetizar, desde Aristóteles, Zambrano, 

Paz y otros autores que le dan sentido a la reflexión poética. 

 Poesía liberada. El lenguaje poético más allá del discurso racional, lógico, según Gérard 

Genette. 

 Didáctica de la literatura. La Poiesis en el aula, prácticas y proyección de los diversos 

lenguajes creativos, imaginación y sensibilización. Problemas de la enseñanza de la literatura (la 

poesía) desde las propuestas de Gustavo Bombini. 
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3.1.1 Dimensión estética de la educación   

 

Lo bello solo se muestra a la mirada larga y contemplativa 

Byung Chul Han  

 

Profe, “La belleza en un poema es que esas palabras salgan del corazón y que en verdad se 

sientan en la vida” es por mensajes como estos que se nos hace evidente que ningún proceso 

educativo que se limite a impartir sólo una instrucción básica del conocimiento general se completa 

si no alcanza también el desarrollo de las capacidades creativas del ser humano, es decir, los 

recursos de su imaginación y su sensibilidad profunda.   

Tradicionalmente, desde Grecia a nuestros días, entendemos por estética aquella parte de la 

filosofía que se ocupa de la belleza, el orden, la armonía del mundo, las cosas, la vida y el hombre 

mismo a partir de la experiencia sensible, la emoción, la imaginación y en general de todas las 

facultades creativas connaturales del ser humano. En la modernidad, la estética se la ha definido 

como una disciplina articulada y referida específicamente al ámbito artístico, desde la plástica, la 

arquitectura, la música, hasta el teatro, el cine y por supuesto, la literatura misma.  

Mediante el proceso educativo, se busca reconocer, estimular y expandir las facultades 

connaturales del ser humano desde la infancia hasta la vida del adulta como parte de su realidad 

espiritual, intelectual, social e individual. Según Platón, el alma humana de manera natural 

reconoce tanto la verdad como la belleza en tanto parte esencial del ser. Aristóteles y otros 

filósofos, consideraban que la educación debía ayudar a ese reconocer y ese conocimiento a través 

de las artes y el pensamiento creativo como ideal en sí, como vida, como acto, como abismo. La 

belleza, lo bello, lo expone Byung Chul Han (2015) en su libro La salvación de lo bello: “es lo 

insoportable que todavía llegamos a soportar, o lo insoportable hecho soportable. Nos escuda de 

lo terrible. Pero al mismo tiempo, a través de lo bello resplandece lo terrible. Es lo que constituye 

la ambivalencia de lo bello” (p. 64).  

 En el lenguaje aparece lo estético cuando desde los recursos lingüísticos construimos 

imágenes que transmiten afecciones, es decir, que mueven y revelan otras sensaciones de las cosas. 

Dice uno de los alumnos de noveno grado “La belleza es el sentimiento de la sinceridad y la 

realidad”. Para entender esta formulación nos remitimos a Baudelaire quien en “Las flores del 

mal” escribe el poema “Himno a la belleza” donde la compara con elementos comunes que no son 
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ajenos a nuestra cotidianidad, y dice: “En tu mirada están el ocaso y la aurora; / exhalas los 

perfumes de un día tormentoso; / tus besos son un filtro que todo lo devora / Y hacen cobarde al 

héroe, y al niño, valeroso” (Baudelaire, 2009, p. 38).   

Con lo anterior, es necesario enfatizar lo vivido en el aula de clase, puesto que los primeros 

acercamientos que los estudiantes tuvieron hacia el poema y a la poesía en general estuvo marcado 

por una incomprensión del decir como del imaginar; replantearnos desde diferentes recursos 

pedagógicos (tecnológicos, artísticos, y lúdicos) la mejor manera para repensarnos el tema de la 

sensibilidad, la belleza y la armonía es, pues, ahora, un reto que los maestros que están llegando a 

la escuela deben de trazarse, donde busquen una experiencia genuina, que afecte y (con)mueva al 

sujeto que está habitando el espacio. 

En ese sentido, al realizar los talleres tuvimos precaución en la selección de poemas, frases, 

palabras e imágenes poéticas que estuvieran acordes con la edad y el contexto, había por ejemplo, 

un mensaje implícito que queríamos que naciera en cada alumno —y por fortuna nació en 

algunos— fue la admiración por el buen decir, la apertura a lo metafórico y surreal, a la poética de 

la experiencia que se constató en uno de los talleres sobre la poeta colombiana María Mercedes 

Carranza en su poemario Tengo miedo, allí, los estudiantes debían recurrir a la emoción y a la 

experiencia para escribir sobre el miedo, sobre esa sensación de angustia, sobre el sentimiento que 

nos causan las situaciones que nos ponen en peligro, y como resultado, observamos que muchos 

de los estudiantes decidieron voluntariamente utilizar ciertas palabras que normalmente no 

utilizaban en la cotidianidad de su vida para expresarse de una mejor manera o para que el escrito 

estuviese más bello, por ejemplo, uno de los estudiantes escribió “Cuando en la noche venga el 

miedo / yo miraré por la ventana de mi alma / buscando el abrigo que calme mi corazón / de todas 

las angustias y el dolor”, otro en cambio “el miedo es el temor de hacer y de que te hagan”, otro 

por su parte “el tiempo es como mirar a un reloj por dentro” vemos en estos ejemplos como los 

estudiantes recurren a un lenguaje no tan lejano, y que desde su rutina cotidiana tratan de ponerle 

un sentido metafórico a su sentir, a su vivir. Lo anterior refleja que el miedo en ocasiones puede 

ser un recurso para superar(nos) en cualquier escenario que se nos presente, puede ser un obstáculo 

o un impulso para trascender en los procesos de la vida cotidiana. El miedo, como el amor, el odio, 

la melancolía, la nostalgia, etc., hace parte de las facultades connaturales que nos representan como 

seres humanos, Carranza (1991) nos recuerda “Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama: el 

miedo” (p. 67).   
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Friedrich Schiller (1759 - 1805), uno de los poetas representativos del romanticismo alemán, 

junto a Goethe, dejó en sus cartas y escritos algunas reflexiones que aún hoy mantienen vigencia, 

sobre todo en lo que tiene que ver con este ideal de entender la estética como esencia de la vida 

humana, el arte, para Schiller, y por supuesto la poesía que vendrían siendo una para nosotras 

constituye la vía más directa y verdadera para alcanzar la perfección espiritual y emocional. En 

ese sentido, es necesario traer aquí, de nuevo, una de sus citas: “La educación del sentimiento es 

pues la necesidad más apremiante de nuestro tiempo” (Schiller, 1794. p. 82). El autor en cierta 

medida se relaciona con una época importante de la historia, “el siglo de las luces”, donde brilló 

un anhelo de la perfección humana, donde la estética como valor se igualó a los ideales de libertad, 

justicia y fraternidad, que es un legado de la revolución francesa. Por tanto, que más adelante todos 

esos ideales fueran a verse frustrados por la historia, incluso falsificados como sucede hoy en 

muchas de nuestras democracias, no contradice el hecho de que esos valores fueran y sigan siendo 

los mejores que el ser humano haya podido soñar. El romanticismo en general albergó los sueños 

más bellos que tal vez el ser humano haya podido tener, y aún hoy, incluso transformados y 

opacados, siguen latentes en el alma de aquellos que todavía esperan recuperar, para las nuevas 

juventudes, lo mejor de este legado; esos valores, esos ideales, por ejemplo, con la educación como 

propiciadora de cultura, de estética y de sensibilidad como laboratorio de lo humano, del ser, del 

yo. 

Finalmente, la dimensión estética define en realidad, un ideal práctico en relación con la 

educación misma, con su propósito esencial que es, al mismo tiempo, el de descubrir, despertar, 

estimular y desarrollar esas capacidades innatas del ser humano en su proceso de formación como 

individuo y base de la sociedad. Capacidades que la evaluación educativa colombiana, termina 

convirtiéndo en “competencias” y “habilidades” del sujeto en los procesos de formación, por ello 

el lugar de la estética en la escuela debe reivindicarse como esencia de la educación, alcanzando 

su mayor expresión en la poética como experiencia, lo cual es la razón de ser de esta investigación. 

Hoy por hoy, muchos de los prejuicios de épocas anteriores se han derrumbado y, por 

fortuna, existe una nueva actitud, una nueva mirada, hacia el valor que la estética representa en la 

educación. La profesora costarricense Mitja (2004), dice en su ensayo “La importancia de la 

educación estética” que:  
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La educación estética procura el fomento de la conciencia estética, en general, y de 

la artística, en particular, de los seres humanos en un contexto social determinado. 

Esto, en cuanto a la comprensión y valorización de los objetos estéticos, así como 

a la actividad que, dentro del terreno artístico, se genere. Toda educación estética 

responde a las exigencias y posibilidades dadas en una sociedad y una cultura 

determinadas, desarrollándose mediante las instituciones educativas (p.20). 

 

Por tanto, cuando hablamos de la estética (belleza) y de la poesía como conceptos que se 

relacionan, debemos entender que se establecen vínculos en doble sentido, dicho de otro modo, 

tiene que ver con aquello que hemos aprendido, descubierto o creído de la una o de la otra. La 

belleza y la poesía responden a aquello que hemos construido en torno a estas, y en esa 

construcción están en juego nos atrevemos a decir todas las influencias, familiares y 

culturales, así como las lecturas, las carencias, las experiencias, para ilustrar mejor, retomemos 

uno de los textos que escribió un estudiante cuando, metafóricamente, se refería al tiempo y a su 

vida “Como un reloj nos oxidamos, se nos acaba la energía / como en un reloj pasamos y como 

un reloj nos detenemos”. 

Dicho lo anterior, los paradigmas de una educación clásica van siempre en una actitud de 

renovación y se mantendrán en constante expansión, enriqueciéndose y proyectándose hacia un 

futuro donde lo tecnológico, científico, filosófico y la cotidianidad sensible del hombre y su mundo 

sea que nos reconozcamos todos en la dimensión estética de la vida misma, y con ello, rescatar la 

belleza que, como dice el poeta, “enlaza los dos estados opuestos: el de la sensibilidad y el del 

pensamiento” (Schiller, 2016, p. 118). En ese sentido, las actividades de escritura creativa que 

realizamos permitieron expandir la sensibilidad y la estética, es decir, ellos creaban, tejían y 

organizaban armónicamente el poema vivido desde las emociones, desde los acontecimientos. 

Asimismo, sensibilizar en el arte de lo bello produjo una capacidad más honda del juicio y el valor 

que le daban a cada verso, a cada pensamiento, a cada idea —porque es cierto— procurar en la 

educación de lo sensible y lo bello es encajar perfectamente como piezas de un engranaje que 

produce, por así decirlo, una formación más auténtica del espíritu, y esto es justamente un poema, 

la autenticidad del nombrarnos. 
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3.1.2 Didáctica de la poesía 

 

Es imperativo, tener presente lo que significa hoy la poesía (Poiesis) y su abordaje como 

materia de enseñanza y formación en el proceso educativo, la necesidad de renovar las estrategias 

metodológicas y prácticas, el acercamiento y vivencia del lenguaje poético a la vida cotidiana para 

hacerlo parte del desarrollo intelectual, ético, estético, experiencial e incluso espiritual del alumno 

es en sí el reto, la propuesta básica que plantea esta reflexión. Tenemos un paradigma que 

diariamente se está renovando en nuestra labor como pedagogas y maestras, la enseñanza de la 

poesía, por ello, cuando tuvimos en el aula el primer acercamiento con los estudiantes, pudimos 

evidenciar el poco gusto, lectura y valor  que estos jóvenes tienen con el texto poético, había, por 

ejemplo, alumnos que solo concebían el poema con las características planteadas desde el Siglo de 

oro con autores como Góngora, Quevedo y Lope de Vega, que le apuntaban a una estructura rimada 

y en  verso; otros en cambio le apostaron más al camino por el cual queremos recorrer, es decir, el 

verso libre, las acciones cotidianas y las maneras de poetizar la realidad, tal cual lo proponen 

autores como Pizarnik, Borges, Benedetti. Lo anterior puede verse en la voz de una estudiante 

cuando dice: “profe es que la poesía yo la relaciono con el amor, cuando le escribo cartas a mi 

novio, yo me vuelvo poeta” vemos, pues, que la enseñanza empieza a construirse sin nosotros 

advertirlo, desde la naturalidad del sentimiento, desde la emoción con que la vida empieza a 

educarnos y formarnos en lo sensible. 

Es así como son innumerables las propuestas que desde la academia y la escuela se han 

implementado para cumplir con este ideal de acercamiento e incorporación práctica del concepto 

de literatura y de poesía en el aula, las estrategias para estimular la lectura de textos literarios que 

buscan mantener un nivel aceptable de comprensión lectora y potenciar las habilidades y 

competencias comunicativas y lingüísticas se mueven entre certezas e incertidumbres, esto es, con 

resultados a veces positivos pero muchas veces también decepcionantes.  

Por otra parte, las nuevas tecnologías han contribuido enormemente al cambio en las 

prácticas de lectura y escritura, inclusive, se ha dicho que los estudiantes y los jóvenes en general 

están leyendo como nunca en plataformas digitales, no obstante, es la calidad de ese tipo de lectura, 

la capacidad de concentración, de participación e interacción con sus compañeros lo que se 

cuestiona, además, pudimos observar con referencia a lo tecnológico que en uno de nuestros 

talleres un estudiante recurrió a su celular para tomar un poema de un autor costarricense como 
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suyo, esta realidad no la podemos omitir cuando hablamos de la dificultad de algunos alumnos 

para generar procesos de creación, imaginación y cognición, ahora la pregunta sería ¿De verdad 

es necesario los celulares y todas estas fuentes de información en el aula de clases? ¿Este tipo de 

herramientas podría generar procesos pedagógicos en torno a la educación de lo sensible, la 

didáctica de la poesía y la enseñanza? A partir de estos interrogantes, los maestros deben de 

repensar el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en busca de mentes 

abiertas que estén dispuestas a los cambios tecnológicos y culturales. 

De ahí que, Gustavo Bombini, un docente y escritor bastante conocido en Argentina en los 

años noventa del siglo pasado, haya trabajado a profundidad en las prácticas de enseñanza de la 

literatura, en su libro que se titula “La trama de los textos, problemas de la enseñanza de la 

literatura” que es construido desde su propia experiencia, reflexiona desde una mirada renovadora 

sobre lo que se debe y no se debe hacer en el aula para conseguir un acercamiento e identificación 

real del alumno con el texto y en sí con la literatura como experiencia de vida, conocimiento 

integral y medio de formación y transformación del ser, de lo sensible, lo que aquí mismo hemos 

insistido en pronunciar.  

 Esta conciencia de las nociones cotidianas, nos alegra apreciarla desde los procesos de 

escritura que hemos detonado en el aula, por ejemplo, cuando los alumnos al hablar de sus 

recuerdos y el olvido dicen que estos fueron: “momentos que se estuvieron derritiendo en mi 

interior” o cuando se refieren a la vestimenta: “donde he representado mi camino tras el pasar 

del tiempo, del espacio, de la realidad, de la mente y de mi alma”. Lo anterior refleja una 

construcción más profunda y consiente del lenguaje, lo que reafirma que lo cotidiano puede ser un 

escenario posible para experimentar con la palabra. 

Gustavo Bombini (1981), se presenta en este libro como lector docente, antes que, como 

escritor, porque precisamente su propuesta es hacer de la literatura en el aula una vivencia 

compartida, una aventura, un encuentro vital. El concepto mismo de profesor es visto por él como 

un término más, cuando lo que importa es la persona que como lector y como compañero de 

experiencia en el aula puede desencadenar procesos de verdadero conocimiento y formación desde 

la literatura y desde luego, la poesía (Poiesis).  

Para él la institucionalización de la literatura como canon, como modelo ejemplarizante y 

demasiado académico, es lo que ha impedido tradicionalmente, como lo comprobó en sus 

prácticas, ese acercamiento, esa identificación vital de parte del alumno con el texto mismo, puesto 



LA POÉTICA DE LO SENSIBLE EN LOS CONTEXTOS ESCOLARES                                                                50 

 

que la rigidez, la teorización y el “enciclopedismo” de la misma enseñanza de la literatura, la hacen 

inaccesible y aburrida para el alumno, así enuncia:  

 

[…] qué pasaba con esos lectores escritores ávidos y clandestinos que éramos los 

profesores de literatura en el momento de elegir la carrera de Letras, una vez 

convertidos en agentes de la institución escolar y en responsables de la enseñanza. 

Se me ocurría pensar que entre ese lector/escritor pedagogizado, sucedían, 

habitualmente, una serie de metamorfosis institucionales que podían llegar a borrar, 

a neutralizar, o, al menos, entorpecer el primer vínculo. Desde mi práctica docente 

y ahora desde mi escritura no hago más que preguntarme y repreguntarme cada vez 

cómo resolver la difícil negociación entre el placer de leer y escribir y la mecanizada 

y árida práctica de enseñar. Cómo lograr que mi práctica docente, mi discurso en el 

aula, no se divorcien de manera inevitable de la literatura. Entre ella y el discurso 

que la hace objeto de una enseñanza puede existir, aunque tensa, una relación 

(Bombini, 2005, p. 19,20). 

 

Es una actitud valiente y arriesgada la que este lector-escritor-docente se planteó y por ello 

mismo alcanzó a demostrar cómo sí era posible, a partir de esa misma irreverencia y cambio del 

paradigma académico y visión frente a la literatura y la poesía, vivir en el aula esa experiencia 

maravillosa de suscitar un interés y una pasión reales no sólo por la lectura sino por la literatura y 

la poesía misma, al cabo de esas prácticas propuestas por él, prácticas que acuden otra vez a liberar 

no sólo la manera de leer sin prejuicios toda clase de materiales, incluso lo que no parece literatura, 

como por ejemplo, la historieta popular, el cómic, así como disfrutar y leer las letras de las 

canciones, las películas, y aun aquellos mensajes y materiales supuestamente vulgares, obscenos 

que circulan por las redes. El autor menciona:  

 

¿Qué es un libro para el profesor? Sé lo que no es. No se trata de sugerir (imponer) prácticas 

mecanizadas, y homogeneizantes. Ni de transmitir resúmenes de saberes cerrados y 
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consolidados (ilusiones cientificistas). (...) Repensar el género es reformular las estrategias 

para la comunicación didáctica (Bombini, 2005, p. 23). 

 

Finalmente, es importante que desde las aulas de clase, procurando alejarnos de los cánones 

institucionales, repensemos constantemente desde la didáctica de la poesía cómo llegamos a que 

los estudiantes se involucren real y vivencialmente en la práctica de una lectura y una escritura 

creativa y consciente, donde estén ellos influenciados desde los propios gustos, desde el placer, 

desde la risa, el amor, la pasión, la espontaneidad, porque un buen maestro que educa en lo poético 

y lo estético es el que siempre intenta atrapar la imagen, la sensación y la emoción con palabras. 

 

3.1.3 Poesía liberada, la otra piel del lenguaje, sentir, mirar y poetizar 

 

En esta investigación buscamos definir la poesía, Poiesis/creación. La etimología griega 

precisa poesía no solo como género sino, sobre todo, como creación, por lo cual relacionamos esta 

apreciación con la Estética y la Poesía liberada3 como prácticas consientes del sentir, el mirar y el 

poetizar articuladas con el contexto educativo. 

Hasta ahora, como advertimos desde el comienzo de nuestra investigación, se ha visto la 

poesía como simple herramienta “útil” para desarrollar y potencializar competencias lingüísticas 

y complementar las habilidades comunicativas e interpretativas en todas las áreas del conocimiento 

que se enseñan en la escuela. Hasta ahí, parece cumplirse el rol de la poesía como simple producto 

útil del lenguaje, con sus normas, su prosodia, sus lineamientos meramente sintácticos, etc, y de 

este modo sigue siendo tomada por la comunidad académica hasta hoy, con algunas excepciones, 

quedando relegada por así decirlo, su “función primordial”, la naturaleza misma. La poesía como 

“poiesis” tiene y debe tener un alcance mucho más amplio y trascendente en los procesos 

educativos, no sólo como mera herramienta lingüística, sino como fundamento decisivo de la 

sensibilidad, el pensamiento y la conciencia profunda del ser humano, Sebastián4, uno de los 

estudiantes de noveno grado que participó en los talleres de escritura dice: “La poesía me sirve 

para tener otra manera de ver la vida”,  es por estas apreciaciones que su valor va mucho más 

                                                 
3  Término tomado de Gérard Genette del libro Lenguaje poético, poética del lenguaje. 
4 Los nombres mencionados son ficticios por términos de seguridad y privacidad de los estudiantes que participaron 

en los talleres. 
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allá de un simple entramado de signos, encarna personas, nombra sujetos, poetizar es como dice 

(Bárcena & Mélich, 2014)  

un acto creador, es la elaboración, invención, construcción de una trama, de un 

relato, que, a su vez, reconfigurará la acción. De ahí que se pueda sostener que la 

acción educativa es, en gran medida una acción poética, y que el educador es 

también un poeta-narrador (p.115). 

 

Schiller, como se ha dicho, fue uno de los mayores visionarios de la poesía, junto a otros 

genios que la concibieron entonces como totalidad, como cosmovisión: William Blake, Friedrich 

Novalis, Friedrich Hölderlin y más adelante, Arthur Rimbaud, Stephane Mallármé, Rainer Marie 

Rilke, André Bretón y los surrealistas, etc. La poesía se convirtió, podría decirse, en una poética 

general de la vida en todos los terrenos, más allá de la literatura como género, y permitió un cambio 

de paradigmas en los movimientos más importantes del arte y aún del pensar, a comienzos del 

siglo XX hasta nuestros días. 

La poesía se hizo conciencia sensible del lenguaje, más allá de la sola función lírica subjetiva 

en la que parecía estar confinada y contenida. La poesía se hizo vida ella misma más allá de las 

palabras y sus diversas maneras de expresión, incluso trascendiendo las formas tradicionales de su 

discurso clásico, como el verso rimado, medido, y sus temáticas preconcebidamente “poéticas”. 

Desde Charles Baudelaire a comienzos del siglo XIX, Walt Whitman a finales de este, y la 

aparición de las vanguardias del siglo XX, la poesía rompió decididamente con los moldes y 

convencionalismos que a lo largo de siglos la habían mantenido como en una cárcel de oro. La 

poesía desde entonces fue más allá, se hizo parte de la vida cotidiana del hombre moderno, 

expresión directa de su mundo, de sus ideas, de sus afanes, de sus inquietudes vitales más 

inmediatas, lo que cambió en ella no sólo fue su propia forma sino sus modos de expresión ahora 

abiertos a la experimentación verbal, a la ruptura permanente y a la innovación creativa de sus 

temas, sus tonos, sus acciones, por primera vez, ligadas a las diversas formas del arte como la 

música, la pintura, el cine, la fotografía, el teatro, la ilustración, el baile y más adelante la 

tecnología misma y sus dinámicas hipertextuales, por ello entonces la poesía se convirtió en un 

punto de luz que dio vía libre al horizonte surreal de la creación, recordamos lo que dice el filósofo 
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Chul Han “La poesía da testimonio de lo ajeno”(Chul Han, 2017, p. 98) o como dice Mateo en el 

aula “La poesía es lenguaje del amor” y es justo en la comprensión de lo ajeno, de lo inexistente 

que constatamos nuestro propio amor. 

Es así que, hubo un momento en que todos los discursos parecieron fusionarse en ella, 

incluso, como sucede hoy con el mismo discurrir teórico de las ciencias, de la astrofísica, y el 

pensar de la filosofía contemporánea, que empieza a reconocerse como Poiesis, a coincidir 

esencialmente con la poesía en términos de imaginación sensible, cosmovisión, conciencia del 

mundo, de aprendizaje del yo, que, como dice (Pessoa, 2013):  

 

La verdadera experiencia consiste en restringir el contacto con la realidad y 

aumentar el análisis de este contacto. Así la sensibilidad se amplía y se hace más 

profunda porque en nosotros está todo; basta con que lo busquemos y con que lo 

sepamos buscar (p.146). 

 

Todo lo cual nos introduce al ámbito esencial de la Poiesis como pensar, como visión de 

totalidad, tal como desde el siglo XIX y XX, los más grandes poetas y teóricos lo han afirmado, 

desde T.S Eliot, hasta René Ménard en “La experiencia poética”, o el propio Octavio Paz en su 

libro “El arco y la lira”, en el cual, de manera concluyente y eficaz, afirma que la poesía es  una 

de las más altas actividades del ser humano, una de las manifestaciones más hondas y universales 

del espíritu creador:  

 

La experiencia poética es una revelación de nuestra condición original. Y esta 

revelación se resuelve siempre en una creación: la de nosotros mismos. La 

revelación no descubre algo externo, que estaba ahí, ajeno, sino que el acto de 

descubrir entraña la creación de lo que va a ser descubierto: nuestro propio ser. Y 

en este sentido sí puede decirse, sin temor a incurrir en contradicción, que el poeta 

crea al ser. (...) La revelación es creación. El lenguaje poético revela la condición 

paradójica del hombre, su “otredad” y así lo lleva a realizar lo que es. (...) El acto 

mediante el cual el hombre se funda y se revela a sí mismo es la poesía. (...) La 
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poesía nos abre la posibilidad de ser que entraña todo nacer; recrea al hombre y lo 

hace asumir su condición verdadera, que no es la disyuntiva, vida o muerte, sino 

una totalidad: vida y muerte en un solo instante de incandescencia (Paz, 1986, p. 

154 -156). 

 

En ese mismo sentido, María Zambrano, apunta lúcidamente: “La palabra (poética) ha 

venido a dar forma, a ser la luz de estas dos infinitudes que rodean y cercan la vida humana (la 

vida y la muerte)” (Zambrano, 1996, p. 103). 

Es preciso entonces entender que la poesía en el aula no se sujeta sólo a su definición 

académica para abordarla del mismo modo en los procesos de enseñanza – aprendizaje como tal, 

es una práctica que se va renovando diariamente, y que a su vez exige de las personas una visión 

amplia de interpretación y de perspectiva. Se hace fundamental pues, que tanto el alumno y el 

maestro busquen un cambio que favorezca la mirada al texto poético no “como instrumento”, sino 

que permita, como dice Camila, “ver de forma diferente la realidad, para reflexionar e interiorizar 

la belleza externa e interna de cada cosa del entorno” 

Es justamente en este punto donde en verdad se realiza y se proyecta una auténtica revolución 

frente a la manera en que se aborda la estética misma, y, por ende, la literatura, la poesía, el arte e 

incluso el pensar filosófico, que como lo hemos visto, están englobados en la “Poiesis” como 

conocimiento de totalidad.  

En su ensayo “Lenguaje poético, poética del lenguaje”, Gérard Genette, teórico francés 

(1930 - 2018), da cuenta de qué manera el lenguaje poético se aparta de la tradición clásica para 

abrirse hacia un horizonte nuevo, incluso vital, a través de lo que él denomina “una liberación” o 

“poética de la libertad”, por lo cual representa un cambio definitivo en el canon y las prácticas, 

tanto creativas como de análisis e interpretación en torno a la poesía. El autor dice: 

 

Se sabe también que a fines del siglo XIX y comienzos del XX se asistió, 

particularmente en Francia, a la ruina progresiva y finalmente a la destrucción, sin 

duda irreversible, de ese sistema (el sistema clásico) y al nacimiento de un concepto 

inédito que llegó a resultarnos familiar, aunque no por ello totalmente transparente: 
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el concepto de una poesía liberada de las restricciones métricas y, no obstante, 

distinta de la prosa. Las razones de tan profunda mutación están lejos de ser claras 

para nosotros, pero parece posible, al menos, vincular esa desaparición del criterio 

métrico, a una evolución más general, cuyo principio es el continuo debilitamiento 

de los modos auditivos del consumo literario. Es bien sabido que la poesía antigua 

era esencialmente cantada (lirismo) y recitada (epopeya) y que, por razones 

materiales muy evidentes, el modo de comunicación fundamental, aun para la prosa, 

era la lectura o la declamación pública, dejando a un lado el papel preponderante 

que asumía, en la prosa, la elocuencia propiamente dicha (Genette, 1970, p. 6). 

 

Para Genette, como para muchos otros críticos y estudiosos del lenguaje poético moderno, 

con la liberación de las formas de expresión cambió también la mirada a literatura, a la estética 

como arte del decir, por tanto, la construcción del pensamiento. Algunas de las causas que 

propiciaron la transformación de ver y de sentir, de crear y de pensar fueron las revoluciones 

culturales provocadas por el modernismo, los fenómenos sociales, el fin del romanticismo y la 

aparición de las vanguardias. Todo esto también se refleja en los modelos educativos no sólo en 

países del primer mundo sino también en algunos de América Latina donde la tradición de las 

ideas conservadoras, incluso, en el lenguaje, sostuvieron por mucho tiempo hegemonías que 

provocaron un progreso lentificado.  

La noción de literatura fue una de las más difíciles de intervenir debido a las concepciones 

clásicas, que, sin desmeritar los aportes que estas poéticas hicieron, también era necesario abrir 

camino a otras formas del lenguaje, por eso los movimientos juveniles que proponían un cambio, 

un lenguaje nuevo, una nueva sensibilidad, una estética más abierta y consecuente con lo que 

estaba sucediendo en el mundo provocó, por así decirlo, variaciones; es el caso, por ejemplo, del 

nadaísmo colombiano que como corriente vanguardista suscitó un ambiente más cercano, íntimo, 

e incluso provinciano de aquellos tiempos.  

En el aula, desde luego, también comenzó poco a poco a renovarse dicha noción, sólo que, 

sin la debida transición y la implementación adecuada, metodológicamente hablando, por lo cual 

este proceso de renovación crítica y formal se hizo aún más lento y dificultoso. Sólo hasta hace 

pocos años ha sido posible empezar a encaminar y proponer proyectos de lectura y escritura 
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sintonizados con la experiencia y la realidad cotidiana, partiendo de un reconocimiento previo de 

las necesidades del contexto, las maneras de entender y de ser de los alumnos y sus modos de 

habitar un mundo cambiante.  

Es precisamente una tarea del maestro y de la comunidad educativa procurar formar y 

cultivar en los estudiantes, un criterio propio, de apreciar lo verdadero y lo auténtico, aquí cabe 

situar la voz de María José cuando en unos de los encuentros en la I. E Normal Superior nos 

expresaba, con un poco de timidez, lo que significaba para ella la poesía “es la expresión profunda 

y detallada de un arte” o la de Mariana “es un viaje y un camino para relajar el alma”.  

Genette señala en su hipótesis en torno a la poética liberada, que la poesía es en realidad 

esencialmente “el apartamiento de una norma” (Genette, 1970, p. 9), lo cual podría interpretarse 

en el contexto de los usos del lenguaje poético actual y sus probables “aberraciones”, como una 

legitimación y un llamado de atención hacia la tolerancia y la comprensión ante las distintas 

manifestaciones que, desde la transgresión, la ruptura de lo establecido, y aun, la “vulgarización” 

aparente se están dando. Vemos por ejemplo en el aula, que el factor del decir de la poesía pasó 

por una dificultad de incomprensión, y, además, desde el lenguaje estético y la utilización de las 

figuras literarias fue complejo tanto la identificación, como uso, pese a esto, los estudiantes 

recurrieron a la emoción a la experiencia para describir lo que los estaban atravesando en ese 

momento olvidándose de las reglas o normas que componen el género. Otra cosa que se nos hace 

importante mencionar, es que el gusto por la poesía lastimosamente es muy poco, y que una de las 

causas es que tampoco se evidencia el gusto y la pasión en los profesionales de la enseñanza.  

Todo lo expuesto anteriormente debe ser materia de reflexión en el ámbito escolar. Genette, 

añade por otra parte, y ya referido al lenguaje poético mismo: “la poesía no se desvía respecto del 

código de la prosa como una variante libre respecto de una constante temática; lo viola y lo 

quebranta, es su contradicción: la poesía esa la antiprosa” (Genette, 1970, p. 10), lo que hace pensar 

en el definitivo cambio del concepto que teníamos en torno a lo que la poesía es, incluso como 

lenguaje, donde la lógica racional también deja de operar, y aparece entonces el discurso propio 

del inconsciente, de lo libertario que, como dice Zambrano (1996) “Toda palabra requiere un 

alejamiento de la realidad a la que se refiere; toda palabra es también, una liberación de quien la 

dice” (p. 21). 

Finalmente, es preciso recordar que las vanguardias del siglo XX, el surrealismo y otros 

movimientos literarios han dejado como legado una nueva manera de entender la creación poética, 
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o bien, la posibilidad del acto creador del lenguaje desde la evolución de las formas estéticas.  Por 

ende, es posible, aun en el ámbito escolar permitir que la poesía logre de nuevo insertarse como 

vivencia estética en la formación integral del individuo que repercute en el ideal de sociedad. Así 

pues, cerramos este capítulo con la crítica de Juan, uno de los estudiantes que hizo parte de este 

importante proceso, cuando dice “la poesía es como un reloj que se desvanece, que ya no gira, que 

está obstruida en el aula” y con el comentario de Sara “ la poesía nos sirve para desahogar todos 

los recuerdos”. 
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Epílogo 

 

 

Tal vez / la última orilla no sea esa a la que llega la palabra / tal vez / en cada camino / es 

donde encontramos la luz final, el faro de todas las continuaciones. 
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Dentro de los hallazgos encontrados en el proceso investigativo que buscaba re (significar 

lo poético como práctica sensible en el aula de clases, se destaca inicialmente que a partir de las 

categorías que orientaron el análisis tales como: estética, didáctica de la poesía y poesía liberada, 

se generó un ejercicio de reflexión y construcción que permitió, tanto a nosotras como 

investigadoras como a los estudiantes partícipes de los talleres, reivindicar que la poesía es un 

lenguaje que nombra y da sentido a la experiencia, amplía la cosmovisión y permite el 

reconocimiento del otro y de las creaciones que se gestan desde la acción poética. En palabras de 

Mercedes Calvo “que la poesía sea lenguaje no significa que sea sólo lenguaje” (Calvo, 2015, p. 

85).  

Por otro lado, es importante decir también, que el desafío de abordar el género poético en 

el aula, desde otras lógicas y miradas es complejo, puesto que, para dejarse seducir, provocar el 

gusto poético y volver a la significación de lo vivido, es necesario disponer de la tranquilidad, la 

concentración y la atención, más aún alejarse de lo convencional para rescatar lo bello, aquello 

que hemos olvidado pensar, las heridas que abre el arte.  

Es decir que, para generar procesos de escritura que movilicen la reflexión hacia la vida y 

sus dificultades es preciso instaurar un lenguaje íntimo y poético en las prácticas de los maestros, 

que velen por la transformación de sentires que unan los pensamientos y la palabra, y vayan 

siempre en búsqueda de la complicidad tanto del decir como del actuar, procurando siempre ir 

hacia un mismo camino, (re)construirnos. Así, con todo, encontramos un sujeto abierto a su propia 

transformación, a experimentar con su experiencia, a padecer, —y no en términos negativos—sino 

a padecer desde una mejor comprensión de sus actos, de sus pensamientos y posiciones frente a la 

realidad, al contacto con otros, a la manera en cómo se va formando y va tejiendo un concepto más 

elaborado de lo que significa la vida en relación con la estética y la poesía.  

El trabajo conjunto con los estudiantes y nuestras propias reflexiones nos posibilitó 

comprender e indagar un poco más sobre los conceptos de poesía y estética y, entenderlos desde 

una relación dependiente, esto es, como afectación creadora de sentido. Por tanto, cuando 

retomamos en los talleres la educación del sentimiento, pudimos observar que la concepción de 

educación que los estudiantes tienen hace eco en las maneras como ellos mismos piden ser tratados 

y evaluados, desde las estrategias metodológicas hasta en las formas didácticas; frente a esto, es 

inminente seguir repensando el sentido pedagógico para que responda a auténticas prácticas 

sensibles, que sea la poesía la que cuestione, nombre y reconstruya la experiencia.   
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Además, para nosotras el concepto de poesía también fue mutando, esto significa que  fue 

mudando de piel en la significación y en el entendimiento de nuestro propio proceso pedagógico 

y de creación; ahora lo sabemos, el poema se nos muestra cómo la última palabra de la esencia, de 

la respiración de las cosas, y que tiene como finalidad, por mencionar algunas, acercarnos a una 

totalidad, a un nombre, a una sensación, a un reflejo de lo que un día fuimos y hoy nos define.  

En ese sentido, impactó en los estudiantes una exploración de un sentimiento más 

autónomo y consciente desde el conocimiento del yo y el reconocimiento del otro, construyendo 

realidades, miradas y subjetividades ajenas, que desembocaron sin querer en la conformación de 

identidad y apropiación del entorno. 

Fue evidente que el lenguaje poético parece tener una carencia en la significación para 

algunos alumnos, esto se notó en varios de los ejercicios donde se sentían un tanto intimidados a 

participar, hablar y escribir. Lo anterior, permite comprender que aún falta trabajar en la escuela 

para re-semantizar el poema como modelo para pensar nuestras propias inquietudes e 

incertidumbres. Asimismo, se hace necesario aprovechar las edades tempranas para iniciar este 

acercamiento a lo sensible, teniendo en cuenta que ellos están explorando, viviendo, descubriendo 

sus sentidos y capacidades, esto permitiría que más adelante puedan construir reflexiones de la 

vida y los acontecimientos que los trastocan para que así los procesos estén cargados de 

significación y se transfiera la pasión, el gusto, el disfrute por esta literatura.  

También hay que decirlo, a nosotras nos queda un sinsabor, la sensación en el cuerpo por 

un trabajo que, aunque impactó y logró movilizar a una comunidad escolar, no pudo llegar —o no 

hubo tiempo— de habitar otros espacios educativos como lo son las bibliotecas públicas, los 

centros culturales, entre otros, que bien sabemos, contienen otras miradas y saberes importantes y 

que sería pertinente explorar y posibilitar experiencias con la poesía; un trabajo que tal vez, nos 

tomaremos el tiempo de realizar más adelante, o que quede abierto para que sea motivo de estudio 

y/o investigación.  
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