






Un ejemplo de Monumento Histórico Nacional: Punta Ballena, Solana del mar y la urbanización de 
Antonio Bonet1

En 2009, en la declaración de MHN de esta urbanización se establece que:

que la zona de Punta Ballena a pesar de su enorme extensión fue tratada como una sola unidad 
geográfica y urbanís�ca incluyendo: la playa, la Laguna del Sauce, la sierra y los acan�lados, siendo 
un aspecto fundamental, a conservación de la obra de forestación —iniciada por Antonio Lussich, 
50 años atrás—. El programa del proyecto, expresaba la voluntad de su autor, “exaltar las bellezas 
del lugar, mediante la obra humana, confundida su�lmente con la naturaleza unas veces y 
apareciendo en todo su esplendor en otras. Desde el punto de vista urbanís�co, Punta Ballena no 
será exactamente una ciudad”. (Resolución No.913/009, 2009).

Los ejes estructuradores eran: terrenos de 2.500 m2 para evitar la destrucción del paisaje, una estructura 
circulatoria bien diferenciada en caminos de velocidad alta y media para los automóviles y senderos 
peatonales vinculados por pasarelas o puentes de madera. Además, se preveían dos zonas claramente 
diferenciadas: la residencial y la comercial, para la cual se creó un eje central desde la ruta hacia la playa.

¿Por qué no hay veredas en Punta Ballena? Porque la idea principal es que el peatón, en su recorrido, 
nunca se tope con los autos y pueda disfrutar de la naturaleza, en esa integración entre las construcciones 
y el bosque. En el sendero que recorreremos hoy podrán sen�r que se transita en una atmósfera bucólica 
que invita al ensueño y a la tranquilidad. Las líneas peatonales son rectas y las vehiculares son ondulantes, 
marcadas en amarillo para los peatones y en rojo para los autos.

1 Antonio Bonet se formó como arquitecto en estrecho vínculo con actores de primera línea del movimiento moderno y par�cipó ac�vamente 
del Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC) que trabajó con Le Corbusier.

Plano de la urbanización de Punta Ballena. 
Nudelman (2013).
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Una de las claves que ayuda a comprender el paisaje cultural es la “tríada de oro”, que planteó Bonet para 
sus elementos cons�tuyentes:

1.   el lago
2.   la sierra
3.   la playa

Los tres elementos conforman una unidad singular para el abordaje integral del territorio.
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Elaboracion propia, en base a las ideas de Bonet.

VII. Para reflexionar

¿El patrimonio es siempre está�co?

¿Qué amenazas puede sufrir?

¿Qué estrategias se pueden u�lizar para conservarlo?

¿Cómo promovemos nuevas miradas a viejos lugares, objetos o bienes inmateriales?
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La organización de la experiencia pedagógica mediada por un docente implica un diseño de estrategias 
situadas, para que ese “potencial educa�vo” se transforme en una verdadera situación de aprendizaje 
significa�vo, que potencie en los estudiantes diversos procesos, por ejemplo, interpelación, interrogación, 
interpretación, valoración, comprensión, entre otros.

¿Qué debería realizar el docente para despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes? Uno de los 
posibles caminos es proponer ac�vidades diversas: sensoriales, motoras, intelectuales, emocionales. Cada 
docente selecciona, prioriza y, en cierta forma, reinterpreta y “traduce” del currículum oficial. Este proceso 
permite que se teja el vínculo interpersonal a través del hecho educa�vo, donde la vivencia de los valores 
se convierte en norma y las normas en procesos de subje�vación y socialización.

Expandir el aula hacia otros escenarios educa�vos posibles implica una permanente contextualización y 
recontextualización del presente. Docentes y estudiantes, como actores legí�mos, se apropian de su 
espacio de pertenencia y lo vinculan con sus prác�cas sociales actuales.

IX. Actividad con los estudiantes

Para esta ac�vidad nos basamos en la experiencia internacional: Reconectando con tu cultura 
(edA, s/f).

La experiencia patrimonial consta de tres pasos:

1) Realizar un viaje por tu ciudad. ¡La búsqueda del tesoro patrimonial! Aquí sería deseable que 
lo planificaras con miembros de tu familia. ¿Qué lugares elegirías que te representen un tesoro 
patrimonial? Una vez que lo elijas, buscá información que te ayude a comprenderlo.

2) Dibujar tu tesoro patrimonial. Una vez que le has sacado fotos a tu tesoro patrimonial, te 
invitamos a que realices un dibujo de él.

3) Compar�r los dibujos.



La salida didác�ca implica una preparación previa que se enmarca en una visita expandida e incluye una 
serie de pasos y fases que detallamos a con�nuación:

La visita expandida

Antes Fase de sensibilización y apertura Preparación en el aula 
Búsqueda de información
Fichas

Durante Fase de encuentro y exploración Recorrido patrimonial
Descubrimiento
Disfrute
Notas 

Después Fase de valoración Balance de lo aprendido
Proyecciones 

X. Actividad didáctica
Obje�vo: Conocer y valorar el patrimonio natural ycultural de la propia comunidad.

RECORRIDO

Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario

La plaza
y su entorno

La escuela y 
el barrio

La ciudad o 
localidad

Museos, 
exposiciones, 

centros culturales, 
bibliotecas

Fábricas,
industrias, 

si�os naturales
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Ministerio de Cultura, Perú (2002)
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XI. Actividades por niveles
A modo de sugerencia, se presenta a con�nuación un posible agrupamiento de ac�vidades para 
proponer por nivel educa�vo que, de alguna manera, permita visualizar las relaciones entre los 
dis�ntos niveles. La idea fundamental es no pensarlas desde compar�mentos estancos, sino 
abordarlas de forma transdisciplinar desde los niveles correspondientes, enriqueciéndolas y 
adecuándolas a los proyectos educa�vos de los centros, teniendo en cuenta las caracterís�cas 
de su grupo de estudiantes y los contextos socioculturales a los cuales pertenecen.

Acciones a desarrollar
Programar el recorrido por un circuito seleccionado de acuerdo con los intereses y necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. Plantearse las siguientes preguntas disparadoras: ¿qué lugares 
significa�vos se van a visitar?, ¿para quiénes son significa�vos ?, ¿por qué?
Realizar un relevamiento del lugar y buscar la mayor información posible. Es deseable que el docente 
pueda construir su propio conocimiento en torno al patrimonio y, a par�r de él, planificar las 
ac�vidades de educación patrimonial que emprenderá con sus estudiantes.
Coordinar previamente con los guías del si�o elegido (si los hubiera) para coordinar ac�vidades a 
desarrollar.
Realizar trabajos previos en el aula con el obje�vo de despertar la curiosidad en los estudiantes por 
conocer y proporcionar claves para que puedan interpretar la experiencia que van a concretar.
Pensar ac�vidades para el recorrido con situación de aprendizaje in situ como una vivencia 
insus�tuible.
Observar y explorar el espacio recorrido u�lizando abordajes múl�ples: racional reflexivo, emo�vo, 
afec�vo, crea�vo.
Visualizar los espacios de forma integral que permita vincular significa�vamente el pasado y el 
presente.
Realizar fichas preparatorias de relevamiento para organizar la información.
Entrevistar a vecinos, informantes clave y otros actores sociales relacionados con el lugar elegido para 
el recorrido.
Iden�ficar y recolectar aspectos del patrimonio inmaterial como costumbres, historias, leyendas, 
relatos, música, anécdotas de personajes caracterís�cos; inves�gar si se llevan a cabo festejos y 
celebraciones especiales.
Elaborar colec�vamente relatos, canciones o poemas del recorrido realizado, apelando a los 
recuerdos y emociones surgidas a par�r de la visita.
Plasmar la experiencia vivida a través de diversas técnicas ar�s�cas: dibujo, pintura, grabado, 
modelado, construcción (maqueta), fotogra�a, animación, entre otras.
Realizar drama�zaciones a través de obras teatrales, fotonovelas y cortometrajes, a par�r de textos 
históricos.
Pensar en contribuir a la formación de guías de turismo y diseñar circuitos turís�co-culturales de la 
propia localidad.
Elaborar folletos, afiches, diseño de páginas web, blogs y todo soporte informá�co para difundir los 
recursos naturales y culturales del lugar.
Proponer mejoras para la preservación del patrimonio natural y cultural de la localidad o región.

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario

Juguetes De la vida 
co�diana 

Herramientas 
de trabajo 

Arqueológicos De producción 
regional 

Familiares La escuela y 
el barrio

La ciudad o 
localidad 

Personas
y personajes 

Celebraciones, 
festejos, 

ac�vidades 
culturales 

La plaza
y su

entorno

La escuela y 
el barrio

La ciudad o 
localidad 

Museos, 
exposiciones, 

centros 
culturales, 
bibliotecas 

Fábricas, 
industrias, 

si�os 
naturales 

Canciones, 
retahílas, 
cuentos, 
juegos 

Coplas, 
trabalenguas, 
adivinanzas, 

dichos, 
narraciones 

Prosa, poé�ca, 
revistas, 

periódicos, 
entrevistas, 
reportajes, 
historietas 

Fichas, 
fotonovelas, 

cortometrajes, 
documentales, 
drama�zación  

Blogs,
páginas web, 

chat
Facebook, 

grafi�s,
letra y música 
de canciones 

Ministerio de Cultura, Perú (2002)

XII. Actividad nivel secundario

Luego de un recorrido, se finalizaría con la composición de una décima con docentes de 
educación musical o talleristas, que refleje lo aprendido en la recorrida.

La construcción colec�va promueve la crea�vidad, el diálogo y la puesta en común de las ideas 
y sen�res.

La décima se graba y se sube a las redes de la ins�tución para su difusión.

Sugerencia: la ac�vidad del recorrido no debería superar los 90 minutos y
la ac�vidad de taller debería durar de 20 a 25 minutos.



XIII. Sugerencia de metodología de enseñanza de 
educación patrimonial

Aprendizaje Basado en Problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) comenzó a ser usada en el ámbito de la medicina en 
la Universidad de McMaster en Canadá. Uno de sus precursores fue Barrows, quien define al 
ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 
par�da para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (1986, p. 6). Se refiere a 
un proceso de adquisición de competencias que presupone un cambio conceptual ya que, más 
que una mera repe�ción de lo escuchado o leído, el estudiante da respuesta o solución a un 
problema de la vida real.

Esta estrategia metodológica se adapta perfectamente a la educación patrimonial.

Los pasos del ABP son:
1.  Presentación del problema.
2.  Iden�ficación de las necesidades de aprendizaje.
3.  Búsqueda de la información necesaria.
4.  Vuelta al problema. (Barrows, 1986, p. 6)

Johnson & Johnson (1999)

XIV. Un ejemplo de evaluación individual

Mi contrato de aprendizaje
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A modo de reflexión final

Las presentes pautas orientadoras no pretenden dar recetas acabadas, sino ayudar a visualizar los diversos 
“ingredientes” disponibles, que cada docente u�lizará de acuerdo a sus necesidades, sus deseos, sus 
posibilidades y su crea�vidad.

Finalmente, deseamos resaltar que la educación patrimonial permite tender puentes democrá�cos para la 
consecución de una sociedad más plural y empá�ca, en el entendido de que debe abrir caminos para la 
par�cipación de grupos silenciados hasta el momento en las prác�cas patrimonialistas. Este enfoque de 
educación patrimonial debería velar y desarrollar una postura crí�ca, que no solo se focalice en los 
aspectos formales de las puestas en valores de los bienes, sino que indague y profundice acerca de los 
conceptos subyacentes, las intervenciones públicas, las interpretaciones, los discursos, es decir, las “claves 
ocultas” de las ac�vaciones patrimoniales (Prats, 2005).

Para ello, los docentes son la pieza clave.
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