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1 
El cuerpo es material. Es denso. Es impenetrable. S i  se lo penetra, se lo disloca, se l o  
agujerea, se  lo  desgarra. 

2 
Un cuerpo es i nmaterial. Es un dibujo, es u n  contorno, es una idea. 

17 
Cuerpo a cuerpo, codo a codo o frente a frente, a l i neados o enfrentados, l a  mayoría de las 
veces solamente mezclados, tangentes, teniendo poco que ver entre sí. A un así, los cuerpos 
q ue no i ntercambian propiamente nada se envían una gran cantidad de sei'ia les, de 
advertencias, de gu ii'ios o de gestos descript ivos. Un aspecto buenazo o a l t ivo, un 
crispam iento, una seducción, un deca imiento, una pesadez, un bri l lo. Y todo lo que se 
puede decir con palabras como "juventud" o "vejez", como "trabajo" o "aburr imien to", 
como "fuerza" o "torpeza" . . .  Los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan. Toman el 
autobús, atraviesan la cal l e, entran en el supermercado, suben a los coches, esperan su 
turno en la fi l a, se sientan e n  el cine después de haber pasado delante ele otros diez cuerpos. 

29 
Un cuerpo, cuerpos: no puede haber un solo cuerpo, y el cuerpo lleva la d iferencia .  Son 
fuerzas situadas y tensadas las u nas contra las otras. El  "contra" (en contra, al encuentro, 
"cerqu i ta") es la pr incipal categoría del cuerpo. Es deci r, el j uego de las d i ferencias, los 
contrastes, las resistencias, las aprehensiones, las penetraciones, las repulsiones, las 
densidades, los pesos y med idas. Mi cuerpo existe contra el tejido de su ropa, los vapores 
del a i re q ue respira, el resplandor de las luces o los roces de las t in ieblas . 

Jean-Luc N aney (2007) 58  i nd icios sobre e l  cuerpo. Extensión del a lma .  
Buenos Aires : Ediciones de La Cebra. 
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CA PÍTULO l 

l. l. Introducción 

E l  presente trabajo da  cuenta de l  proceso de e laboración de monogra fía de grado de la  

L icenciatura en Soc io logía de l a  Facu l tad de C ienc ias Soc ia les de la Un iversidad de la  

Repúb l ica, P lan 1992. 

La propuesta se enmarca en la i ndagación soc ia l  del cuerpo, en tanto campo pos ib l e  de abordar 

desde d iscip l i nas soc ia les y humanas en genera l ,  y desde la  soc io logía en part icu lar. Se propone 

explorar l as representac iones y s ign i ficaciones de la  corpora l idad en un ámb ito concreto de 

actuac ión :  el bach i l le rato d ivers ifi cado A rte y Expres ión en Educación Media  Superior (EMS) 

de l  Consejo de Educación Secundaria (CES). 

Se parte de l a  idea de que toda práct ica educat iva es intencional y t iene efectos sobre las 

corpora l i dades, moldea e l  cuerpo y deja hue l l as e i nscripciones sociales y cu l turales sobre l os 

sujetos. E l  cuerpo es un  terri torio de d i sputa po l ít ica y la educación en tanto d i spos i t i vo de 

transm is ión y norma l izac ión no está ausente del  campo de producción de d iscursos de verdad. 

A la luz de los aportes teóricos, se anal izan las representac iones que sobre el cuerpo producen 

y reproducen, qu ienes part ic i pan de la propuesta educativa en el departamento de Paysandú .  A 

tales e fectos se p lantea un d iseño cual itat ivo, porque i nteresan las perspecti vas y experiencias 

de su jetos concretos, i m  pi icados en práct icas cot id ianas espec íficas. 

La estructu ra del  trabajo se compone de seis capítu los. En los pr imeros cuatro, se desarro l l a  e l  

prob lema de invest igac ión, en e l  qu into se procesa e l  aná l i s i s  y en e l  sexto. se rea l iza la 

re flex ión .  

1.2. Justificación 

Desde el año 2006 se desarro l l a  el bach i l le rato Arte y Expresión depend iente del CES, órgano 

de l a  A d m i n istrac ión Nac iona l  de Educac ión Púb l ica (ANEP)  encargado de la educación 

secundaria en U ruguay: educac ión media básica y media superior. En el s i stema educativo 

u ruguayo, l a  nueva opción ha imp l i cado la amp l i ac ión  de l a  propuesta académ ica de educación 

med ia  superior al  i nc l u i r  en su estructura curricu lar, lenguajes art íst icos que ponen e l  acento en 

la  experiencia corporal y estética. A su vez, es una propuesta que contempla i n tereses, saberes 

y capacidades de las y los adolescentes v incu lados a la expresión artíst ica, saberes e i n tereses 

que hasta el momento estaban marginados de la formación med ia superior. 
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La propuesta educativa resu l ta  i nteresante para ensayar una indagación soc iológica respecto a 

los pos ib les  espac ios de alterac ión en l a  organ izac ión escolar. Es una propuesta que a l  poner 

en  c i rcu l ac ión saberes v i ncu lados a la  experiencia artíst ica y estét ica ha generado la apertura 

para la fil iac ión y soc ia l izac ión de adolescentes cuyos in tereses estaban marginados de  l a  

i nst i tución escolar de educación secundaria. Esta apertu ra, imp l ica nuevas formas y maneras 

de habi tar el espacio escolar y la generac ión de experienc ias sign i ficativas. 

Estos mov i m ientos se producen en un marco de tens iones y resistencias, que es necesario 

i ndagar. En ta l  sent ido, i n teresan las narraciones de experiencia, l as representaciones y 

s ign ifi caciones de l os sujetos imp l i cados. La soc iología t iene e lementos que aportan al aná l i s i s  

y com prensión de las  sensi b i l idades, emoc iones, corpora l i dades y d iscursos en  una i nst i tución 

que l leva las marcas de la modernidad pero que as iste a c iertos procesos de a l terac ión que las 

nuevas generaciones i mpr imen .  

¿Cómo se procesan las tensiones y res istencias en la i nst i tución educativa para que l os nuevos 

res ign ifiquen unas herencias? ¿Ha  tratado la educac ión de otra cosa que no sea e l  cuerpo? ¿Qué 

metáforas sobre el cuerpo se procesan y reed itan en  e l  ámb i to educat ivo? ¿Cómo son rec ib idos 

qu ienes l legan al d i spos i t ivo escolar? ¿Qué prácticas de acogida se desp l i egan en las 

i nst i tuciones educativas? ¿Cómo se cu ida la  v ida de los cuerpos/emoc iones de las 

adolescencias que hab itan l as i nst i tu ciones educativas? Son i n terrogantes i n ici a l es y genera les 

que permi ten trazar una indagac ión sociológica sobre e l  cuerpo, l as emociones y l as 

exper iencias educativas que se construyen .  

l.3. Antecedentes 

Una de las  i nqu ietudes que al i n icio de l  trabajo se suscita es sobre la producción académ ica 

nacional  v i ncu lada a l  cuerpo y a la  educac ión ,  en espec ia l  en el ámbito del  bach i l lerato de arte. 

Se ident i fican t rabajos v incu lados a l  tema de i nterés que no prov i enen del área de las c ienc ias 

soc ia les, s i no del  campo de la psicología y la educación física. 

La tesina de grado (Arigón, Calo, Lacoste, M ato, 2015) de la  L icenciatura en  Educac ión F ís ica 

del Inst i tuto Superior de Educación Fís ica ( I SEF)  de l a  U n iversidad de l a  Repúbl ica ( Ude laR) ,  

indaga sobre los conceptos cuerpo y técn ica imp l i cados en la asignatura Expres ión Corporal y 

Danza (ECD) de l  Bach i l lerato Arte y Expres ión . Los autores rea l izan entrev istas a referentes 

educativos a n i vel  nacional v i ncu lados con la propuesta del bach i l lerato y recurren a l  aná l i s i s  

de l  programa. Conc luyen que predomina  una concepc ión dual  de l  cuerpo heredera de la  
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modernidad; e l  cuerpo aparece en  su formato i nstrum ental ,  esci nd ido de lo emociona l ,  en tanto 

que la capacidad expresiva queda en un segundo plano. M ientras que la técn ica, se asocia  a las 

capacidades f ísicas, como la fuerza y la flex i b i l idad, que se espera que l as y los estud iantes 

desarro l l en .  No obstante, se da  cuenta de  la emergencia de otra forma no hegemón ica de 

comprender y concebi r  e l  cuerpo y la  técn ica, que se v i ncula a una v is ión que considera 

aspectos emocionales, comun icativos y perceptivos de l a  expres ión corporal .  

Desde e l  cam po d e  l a  Psico logía resulta de  i nterés l a  tesis d e  maestría d e  Va l l e  Lisboa (20 1 6) 

de corte etnográfica rea l izada en e l  Liceo M ario Benedetti de Montev ideo. El trabajo se 

sustenta en u n  enfoque desde la psico logía soci a l  y la danza para comprender los procesos de 

enseñanza y aprend izaje. Se considera la  importanc ia  de la danza y la  expresión corpora l en la 

formación de la persona en tanto experiencia corporal y artística que promueve nuevas formas 

de comun icación, de autoconoc im iento y de relac ionam iento con e l  entorno. La danza en e l  

sistema educat ivo es u n a  d iscip l i na  cuyo aprendizaje est imula l a  construcción de nuevos 

sent idos, modos de conocer, ser y habitar el mundo, produce modos de subjet ivación, 

i n crementa l a  reflex i vi dad y permi te conectar l os conten idos curr i cu l ares con la  v ida cot id iana 

de las y los estud iantes (Va l le Lisboa, 201 6). 

La producción académ ica a propósito de l  bach i l lerato artístico, sobre la  corpora l idad y 

emociones es escasa en U ruguay, en part icular desde e l  campo de la soc io logía. S i n  embargo, 

se destaca, e l  Gru po de Estud ios sobre Discapacidad (GEDIS) de la Facu l tad de C iencias 

Socia les ( FCS) de la UdelaR, que tiene en tre sus l íneas de trabajo, e l  aná l is is de la  d iscapacidad 

desde el m arco anal ít ico metodo lógico de la Socio log ía de los Cuerpos/Emociones, cuya figura 

representativa es e l  Dr. Adrián Scribano. E l  trabajo de María Noel  M íguez (Coord i nadora de l  

grupo GEDIS) sobre d iscapacidad en lo socia l  y med ical ización de la  i nfancia (20 1 2, 20 1 8) es 

relevante para la academia u ruguaya porque i n troduce e l  abordaje sobre el cuerpo y l as 

emociones .  Su trabajo resu lta insp irador y mot ivante para rea l izar los Encuentros Creati vos 

Expresi vos (ECE) en el ámbito de la educación med ia  superior e i ntentar desde la socio logía, 

una i ndagación sobre las re laciones entre educación, cuerpo y emociones. 

La i nvest igación que aqu í  se i n ic ia, con a lcance parcia l  y provisorio, pretende aportar i nsumos 

para anal i zar y com prender experiencias educativas, y las relaciones que se procesan entre 

cuerpo y educación .  A l  m ismo t iempo,  podría aportar una m i rada que complemente estud ios 

macro sobre pol ít icas educat ivas, pero con énfasis en  l a  recuperación de las percepciones, 

emociones y voces de los actores i nvolucrados en s i tuaciones cot id ianas concretas. 
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CA PÍTULO 11 

Marco teórico 

Desde el in ic io del pensam iento soc io lógico el cuerpo está i m p l íc ito (Le Breton,2002a), sin 

embargo, es a part i r  de los años sesenta y setenta que com ienzan a surgir trabajos que pondrán 

el acento en los condi cionam ientos que producen, afectan y moldean la corporal i dad . El cuerpo 

entend ido como productor de sent ido y "materia inacabada" comienza a interpe lar a l  modelo 

b ioméd ico, emerge un cuerpo s imból ico que resiste y cuest iona las bases del  cuerpo anatóm ico. 

La v isión dua l ista que esc inde mente y cuerpo " . . .  sirve de punto de partida para la sociología 

en la mayoría de las investigaciones, nació entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo 

XVII" ( Le Breton, 2002a, p .28) .  Esta v isión se re lac iona con el desarro l l o  de l a  anatom ía y la  

fis io logía, en espec ia l  las práct icas de d isecc ión que conv ierten a l  cuerpo en un conjunto de 

pi ezas cuya funcional idad se somete a estud io por separado. "especialmente a partir de De 

corporis humani . fabrica (15-13) de Vesalio, nace una diferenciación implícita dentro de la 

episteme occidental entre el hombre y su cuerpo. A lli se encuentra el origen del dualismo 

contemporáneo. " ( Le Breton, 2002b, pp. 46-47). 

La representación de l cuerpo de la modernidad occidenta l ,  es la  de un cuerpo- ind ividuo 

anatom izado y subord inado a la razón. A su vez, e l  cuerpo s imbo l iza e l  l ugar de l as pasiones y 

de lo  m undano, se transforma así, en obstácu lo  para l a  búsqueda de la verdad, la objet iv idad y 

la raciona l i dad de l  conoc im iento. 

Desde las d isc ipl inas del orden de la sa lud se ha constru i do un d iscurso dominante sobre el 

cuerpo, pareci era que las d isc ip l inas del orden de lo social y humano no tuv iesen a lgo para 

dec i r  y hacer en el campo de estud io  sobre e l  cuerpo. E l  enfoque b iomédico de  la corpora l idad 

fundado en bases b io lógi cas conv ierte a la trama s imbó l ica en artefacto de lo b io lógico. Frente 

a esta s i tuac ión, la soc io logía debe e laborar y sostener un d iscurso independ i ente para dar 

cuenta ele las d imensiones social y cu l tu ra l  de la corporal i dad.  

La sociología apl i cada a l  cuerpo toma d istancia de l as aserciones méd icas que desconocen la 
d imensión personal ,  soc ia l  y cu ltural en sus percepciones del cuerpo. Porque parecería que l a  
representac ión anatomofisiológica qu i siera escapar de l a  h i storia para volverse absol uta [ . . .  1 La 
soc iología no debe dej arse int imidar por una medic ina que pretende decir la verdad del cuerpo o 
de la enfermedad, o por una bio logía con frecuencia inclinada a encontrar en el origen genét ico 
la causa de los comportamientos (Le Brcton, 2002a, p.36). 
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I l.1. Georg Simmel : sociología de los sentidos 

Simme l  considera e l  n ive l  de la  experiencia y l as a fectaciones rec íprocas que suceden en l as 

formas de soc ia l izac ión .  Las formas modernas de soc ia l izac ión i n fluyen en  las percepciones, 

emociones y afectac ión corporal de los sujetos (S immel ,  200 1 ) .  El ensayo Las Grandes urbes 

y la vida del espíritu (200 1 ), da cuenta de los procesos de transformación de la sens ib i  1 idad de 

l a  vida en  l as metrópo l i s  modernas, s ignadas por la tens ión entre i nd iv iduo y sociedad. "Los 

más profundos problemas de la vida moderna manan de la pretensión del individuo de 

conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia .frente a la prepotencia de la 

sociedad . . . " (Simme l ,  200 1 ,  p.375 ) .  A lgunas de l as característ icas del espír i tu moderno se 

relacionan con :  acrecentam iento de la v ida nerviosa por la aglomeración de cosas y personas; 

emergenc ia  del espír itu calculador (s imbol izado por el d inero y e l  re loj ); impersona l idad; 

ind iv idual idad;  d i ferenc iac ión ;  i ndolencia como sen t im iento an ím ico predom inante y que 

funciona como mecanismo de defensa frente a la constante est imu lación sensor ia l .  

El hecho que  l as personas se  m iren unas a otras, que  se  tengan  ce los, q ue se  escriban carlas o que  
a lmuercen j u n tos, que se  encuentren s impáticos o an t ipát icos [ ... ] que las personas se  vistan y 
adornen para otras, tocias estas miles ele re laciones que  j uegan e ntre una  y otra persona ele manera 
momentánea o duradera, consciente o inconsciente, evanescente o con consecuencias. nos 
entrelazan ele manera i n i nterrumpida. (Simmcl,  20 1 2, pp.32-33). 

La percepción y los sent idos i n fl uyen en las formas de la  i nteracción soc ia l .  E l  sent ido de oído, 

e l  ol fato, la v ista, e l  "sent ido genés ico" son re levantes, en la  medida en que con figuran formas 

socia les de re l ac ión y a fectac ión rec íproca. El rostro en tanto órgano de expresión y la m i rada, 

t ienen consecuencias soc io lógicas para comprender los procesos de in teracción (S imme l ,  

20 1 6) .  Hay i nterrogantes que podrían plantearse a propós i to del  campo de i ndagac ión que 

i n teresa en este trabajo :  ¿Qué afectac iones rec íprocas suceden en l as experiencias educati vas 

en el bach i l lerato de arte? ¿Qué l ugar t iene el rostro, la gestua l idad y la m i rada en la i nteracción 

educat iva? ¿Cómo actúa el espíritu obj et ivo en las prácticas educativas que suceden en el  

formato esco lar, y qué tens iones se generan con en  e l  espír i tu subjet ivo? 

11.2. Marcel Mauss: las técnicas del cuerpo 

En 1 934, ante la  Soc iedad de Psicología de París, Mauss br inda una con ferenc ia  sobre las 

"'técn icas del cuerpo". A l l í  expone q ue l as técn icas se componen de e lementos b io lógicos. 

psicológicos y soc io lógicos, y responden a la variac ión h istórica y cu l tura l .  
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Estos «hábi tos» varían no sólo con los i nd ividuos y sus im i taciones, s ino sobre todo con las 
sociedades, la educac ión, las reglas de urbanidad y la moda. Hay que hab lar de técnicas, con la 
consiguiente l abor de la razón práctica colect i va e ind iv idual ,  a l l í  donde normalmente se habla del 
alma y de sus facu l tades de repet ic ión.  (Mauss, 1979, p.340). 

Las técn icas del  cuerpo son háb i tos que regu lan toda la v ida soc ia l ,  así se encuentran técn icas 

para el sueño, reposo, mov i m i ento (ba i l ar, cam inar, correr, nadar), también hay técn i cas de 

cu idado e h i giene del cuerpo y técn i cas para e l  acto sexu a l .  

Para e laborar l a  noción d e  técn ica corpora l recu rre a d iversos ejemplos, desde la  práctica de 

natac ión ,  a tácticas de  guerra, m archas m i l itares, formas de cam i nar de las mujeres, m aneras 

de comer  y comportarse en la mesa, hasta técn i cas y mov i m ientos de carrera. 

Las técn icas corpora les t ienen una fina l idad práct ica y su adqu is ic ión fij ac ión y transm is ión se 

produce a t ravés de la educac ión . "El cuerpo es el primer instrumento del hombre [ . .  ]sin 

hablar de instrumentos diremos que el objeto y medio técnico más normal del hombre es su 

cuerpo. " ( Mauss, 1979, p.342). ¿Cuáles son las técn icas corpora les que se transm iten en e l  

l iceo y más en concreto en e l  bach i l lerato de a1te? ¿Cuáles son  sus f ina l idades prácticas? 

Las técn icas corpora les se c las i fican : 1) según la  d i ferencia sexua l ;  2)  según la edad, las 

técn icas que aparecen en d i ferentes momentos de la  v ida, técn icas del nac im iento, i n fanc ia, 

adol escencia y etapa adu lta; 3 )  según formas de transm is ión y enseñanza; 4) según rend im iento, 

habi l idades, destrezas para la  ejecución de las técn icas corporales .  

A l o largo de l a  v ida,  los seres humanos van i ncorporando a través de l a  educación, d i versas 

técn icas que regu lan  la v ida  socia l ,  los mov im ien tos y usos corpora les  esperados. Es la  

adolescencia una etapa fundamenta l  en donde se aprenden y fijan l as técn icas corpora les 

necesarias para la v ida adu lta. A propósito de nuestro campo de indagac ión podríamos 

pregu ntarnos: ¿ Las técn icas corpora les  que se transm i ten en e l  bach i l l erato de arte se reducen 

a Ja i nstrumenta l i dad y reproducción soc ia l?  ¿Qué márgenes se encuentran para a l terar el 

d ispos i t ivo escolar y constru i r  otros usos y háb itos? 

11.3. Mau rice Merleau-Ponty: fenomenología de la percepción 

Desde e l  campo de la fi l osofía, e l  autor, propone pensar e l  cuerpo corno ser-en-e l -mundo. Ser 

un cuerpo es estar anudado al mundo, '' . . .poseer un cuerpo es para un viviente conectar con 

un medio definido, co11fi111dirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con 

ellos. " ( Merleau-Ponty, 1 993, p .1 00). Para Ja descripc ión fenomenológica, el cuerpo encarna 

Ja experiencia de ser-en-e l-mundo i ntersubjet iva, s i endo Ja experiencia, previ a  a l  pensar. 
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"El reflejo [. . .} y la percepción, en cuanto no plantea desde el principio un oNeto de 

conocimiento y es una intención de nuestro ser total, son las modalidades de una visión 

preobjetiva que es lo que llamamos el ser-del-mundo." ( Mer leau-Ponty, 1993, p .97) .  La 

experiencia de la percepción del  mundo v iv ido, en la que e l  sujeto se man i fiesta desde e l  

espesor de l a  carne y en  donde cuerpo/razón son i nesc ind ib les, s e  concibe corno medio d e  

conocim i ento pre-refl ex i vo .  El mundo y e l  sujeto son i nseparab les pues n o  ex i ste uno s i n  e l  

otro, de esto trata e l  pr i ncipio de b i l a tera l idad : mundo y sujeto s e  construyen en re lac ión .  E l  

sujeto es un  ser-en-el-mundo jun to a otros; un  mundo cuyo sent ido s e  construye 

i n tersubjet ivamente y en donde el cuerpo percept ivo es el anclaje con el mundo que perm ite 

el  rel ac ionam iento con la  experiencia práctica. 

El  cuerpo es n uestro med io  general de poseer un  mundo. Ora se l im i ta a los gestos necesarios 
para la conservación de la vida y, correla tivamente, propone a nuestro a l rededor un mundo 
bio lógico; ora, j ugando con sus primeros gestos y pasando de su sentido propio a un sentido 
figurado, man i fiesta a través de e l los un nuevo núcleo de sign i ficac ión :  es e l  caso de los hábi tos 
motores, como el ba i le. (Merlcau-Ponty, 1993, p. 164). 

Los d iferentes fenómenos perceptivos, afect iv idad, lenguaje  y sexua l idad se comprenden a 

t ravés de l  cuerpo v iv iente, porque Ja corpora l i dad no se ha l l a  desart icu l ada de l  mundo mater ia l .  

El cuerpo hab ita e l  m undo de las cosas y es l a  encarnación de l  m u ndo de l a  experiencia, en un 

t iempo y espacio concretos. E l  sentido se  constituye a part i r  de la percepción con un  cuerpo 

v i vido en mov imiento, abierto y expues to al mundo sensib le .  "Es necesario que el mundo esté 

a nuestro alrededor, no como un sistema de objetos de los cuales hacemos la síntesis, sino 

como un conjunto abierto de cosas hacia las cuales nos proyectamos. " ( Merleau-Ponty, 1 993, 

p.396). 

La v is ión fenomenológica de la percepción, aporta  al pensam iento sociológico, insumos para 

la comprens ión de l  cuerpo como un idad i nd iv is ib le ,  esto es, un cuerpo hecho carne con el 

mundo, soc ia lmente v ivenciado y constru i do desde la experiencia corpora l en un mundo 

i n tersubjet iva de configuración de sentido. ¿Qué t ipo de experienc ias y pos ib i l idades de 

construcc ión del m u ndo in tersubjet ivo se procesan en  el bach i l lerato de arte? ¿Cuáles son los 

proyectos compart idos a los que se comprometen l os sujetos imp l i cados en experiencias 

educativas concretas? ¿Cuáles son los sentidos que l a  propuesta educat iva adqu iere para l as y 

l os adolescentes? 
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11.4. Michel Foucau lt: cuerpo y poder 

La anal í t ica del poder que e l  autor p lantea da cuenta que, con la desapar ic ión progres iva de l  

sup l ic io  y de l  espectácu lo de l  ceremonia l  de los métodos pun i t ivos, e l  poder com i enza a 

cap i larizarse y a ejercerse med iante estrategias más e fectivas para la norma l izac ión de los 

cuerpos, a través de práct icas de contro l  m i n u cioso y deta l l i sta. Se  producen relac iones de poder 

que colon izan los espacios de Ja v i cia cotid iana, y el poder que se encuentra d isperso, se vue l ve 

más laxo y a su vez, m ás e fic iente porque  produce saber, e fectos sobre e l  deseo e i nd uce a l  

p lacer, desplazándose así, de su instancia meramente repres iva y negat iva (Foucau l t, 2003 ). 

El  cuerpo se vuelve objeto pri v i l egiado de domi n io ,  se desp l i egan m ecan i smos de contro l  y 

regu lac ión para vo lver lo dóc i l  y product ivo .  Las d isci p l i nas, con figurarán en  e l  t ranscurso de 

los s iglos X V II y X V l l l  una anatom ía pol í t ica de l  deta l le que :  

define cómo se  puede hacer presa en  e l  cuerpo de  los demás, no s implemente para que e l los hagan 
lo q ue se desea, s ino para que operen como se qu iere, con l as técnicas, según la rapidez y la  
eficacia que se  determ ina .  La d isc i pl ina fabrica as í  cuerpos sometidos y ej erci tados, cuerpos 
"dóci les". La d isc ip l ina aumenta las fuerzas del cuerpo (en térm inos económ icos de uti l i dad) y 
d ismi nuye esas m ismas fuerzas (en términos políticos de obediencia) .  (Foucau l l, 2003, p. 1 35). 

Con el desp lazamiento de las sociedades d isc ip l i narias a l as ele control del  siglo X IX, una nueva 

tecnología pol í t ica com ienza a desarro l larse y que Foucau l t  l lamará b iopoder, que,  se v i ncu la 

con la  admi n i strac ión y gest ión de la  v ida .  Las tecnologías de poder que i nterv ienen sobre la 

m ater ia l i dad de los cuerpos son denomi nadas : anatomopol ít ica y b iopo l ít ica .  La 

anatomopol ít ica se d i r ige hacia e l  cuerpo-i nd i v iduo y se refiere a l as estra tegias de control del 

comportam iento y acti tudes ele l os sujetos, con el objet ivo de i n tens i fi car rend im iento y 

product i v idad .  E l  saber médico, pedagógico, ps iqu iátrico y crim ino lógico, i nterv ienen sobre 

los cuerpos loca l i zándolos e i nst ituc iona l izándolos en la escuela, en la pr is ión,  en los 

hospi tales, en  la  fábrica, con la  i n tención ele volverlos productivos; las soc iedades d isc i p l i narias 

producen la  norma l ización de los cuerpos " . . .  gracias al conjunto de una serie de disciplinas 

escolares y militares. Es a partir de un poder sobre el cuerpo como un saber fisiológico. 

orgánico ha sido posible. " (Foucaul t, 1 980, p .107).  La b iopol ít ica se re lac iona con e l  

c rec i m i ento demográ fico, con la  nata l idad,  con l a  gest ión y adm in i strac ión pob lac iona l  y con 

la invenc ión ele la poblac ión; es un poder que actúa sobre el  cuerpo-espec ie .  "Los rasgos 

biológicos de una población se convierten así en elementos pertinentes para una gestión 

económica, y es necesario organizar en torno a ellos un di::.posilivo que asegure su 

sometimiento. y sobre todo el incremento constante de su utilidad. " (Foucau l t, 1 999, p .333) .  

12 



E l  poder no es prop iedad s i no que se ejerce en las relaciones socia l es y toma a los seres 

h u manos como cuerpos v i v ientes. Si hay poder, hay resistencia, esto es fundamenta l .  Los 

puntos de resistencia (móvi les, trans i torios, d istr ibu i dos, que emergen en determinados 

momentos de la v ida) dentro de la  red de poder, configuran el otro térm ino de l as re laciones y 

producen i rrupciones en  la un idad, en lo que se presenta homogéneo. 

D icho lo anter ior, a lgunas i nqu i etudes surgen :  ¿Cuáles son las tecnologías de poder  que se 

desp l i egan en el l iceo para la norma l izac ión y d isc ip l i nam iento de los cuerpos? ¿Qué 

estrategias de contro l  del comportam iento y act i tudes se mater ia l izan en  l as práct icas 

educativas? ¿Cuá les son las posib i l i dades de resistencia que permi ten hacer c i rcu lar  y d istr ibu i r  

e l  poder? 

U .5. Ad rián Scribano: cuerpos/ emociones 

Desde la Socio logía de los Cuerpos/Emociones situada en el contexto l at i noamericano, el autor 

p lantea que e l  cuerpo y l as emociones son posib les núc leos de indagación para las c iencias 

soc ia les.  E l  fu nc ionam iento de l  s istema cap i ta l ista actua l ,  con figurado bajo una lógica de 

expropiación corpora l ,  extracc ión de los recu rsos natura les y depredación, toma a los cuerpos 

como centro ,  y construye d ispos i t ivos de regu l ac ión de las sensib i l idades para la ev i tac ión de l  

con flicto. La v ida  cot id iana adqu iere una d inám ica que natura l iza e l  o lv ido, en donde las 

relaciones de  poder y dom inación producen y reproducen un  cuerpo d ispon i b le .  D isponi b i l i dad 

expropiable que b l oquea la autonom ía, la capac idad de acc ión y transformación.  

A la  soc io logía de los cuerpos/emoc iones le i nteresa i ndagar los d ispos it ivos de regu l ac ión de 

l as sensaciones y los m ecan ismos de soportabi l i dad socia l  que se producen y reproducen.  

Los mecan ismos de soportab i l idad soc ia l  se m ateria l izan en prácticas que atrav iesan y operan 

d i rectamente sobre el cuerpo, con la i ntención de provocar el ocu ltam iento, borrarn iento y 

ev i tac ión del  con flicto soc ia l .  Son prácticas de l  o l v ido, que promueven la aceptación, la  

resignación y j ust i ficación de la frustrac ión .  Los d ispos i t ivos de regu lación de las sensac iones 

rem iten a práct icas del  sen t i r, a los procesos de e laborac ión, selecc ión y c lasi ficación de las 

percepciones d i stri bu idas y determ i nadas soc ia lmente.  Los " ... sistemas de dominación 

existentes [ .. .} generan: a) los patrones de inercia de los cuerpos, b) su potencial 

desplazamiento, c) los modos sociales de su valoración, d) y sus tipos de usos sociales 

aceptados. " (Scr ibano, 20 1 0, p. 1 07- 1 08). 

Se reproducen maneras socia lmente vá l idas y aceptadas con las que los suj etos t ienen que 

percib i r, narrar su cuerpo y presentarlo en el  mundo. El sujeto y sus cond ic iones materiales de 
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ex i stenc ia, de sen t i rse en cuerpo se procesan a través de procesua l idades d ia lécticas entre las 

formas en que los sujetos perc iben  como lo ven los demás, como si enten "natura lmente" el 

m undo v i v ido y sus pos ib i l i dades ele actuar en e l  m undo, esto es, ele crear y transformar l as 

condic iones ele ex i stencia.  Estos d i spos i ti vos del i m i tan, predeterminan l as  percepciones y 

sensac iones esperables que se man i fiestan como verdad categórica que traza las fronteras entre 

lo  normal y lo anorma l .  Prescriben las formas de ser y estar en e l  mundo y ele v ivenciar e l  

cu erpo, y por otro lado, legit iman la  dom i nac ión y sujeción de los cuerpos. Podría i ndagarse 

los d i spos i t ivos de regulación de las emoc iones y sensaciones y los mecan i smos ele 

soportab i l idad soc ia l  que operan en el formato escolar. ¿Cuáles son los confl ictos que se ev i tan 

y neutra l izan? ¿Cuáles son las expres iones de dolor que se v ivencian? ¿Cuáles son las 

conductas, sensaciones y percepciones que se natura l i zan y prescriben en el bach i l l e rato ele arle 

i nserto en una i nst i tuc ión de la  modernidad? 

En el  s i stema capi tal i sta que produce y reproduce s i tuac iones de dom inación, las sensac iones 

y el cap i ta l  corporal se d i stri buyen de forma desigua l .  El autor propone unas categorías 

anal í t icas para abordar las tens iones que se generan en los procesos experiencia les de v i venciar 

e l  m undo con y a través del  cuerpo, que perm i ten ana l izar l os cuerpos/emociones de los suje tos 

desde : l a  v ivencia en tanto organ ismo, la experiencia v iv ida desde la capacidad reflex i va y 

desde la estru cturac ión soc ia l .  

El  cuerpo individuo hace referencia a l a  l ógica fi logenética, a l a  art icu lación entre l o  orgán ico y 
e l  medio ambiente; el cuerpo subjet ivo se configura por l a  autorreflexión en el sent ido del  "yo" 
como un centro de gravedad por el que se tejen y pasan múl t ip les subjetividades y, finalmente, 
el cuerpo social que es -en principio- lo  social hecho cuerpo (sensu 13ou rdieu) .  (Scribano, 20 10,  
p . 109). 

Desde e l  punto de v ista metodológico, Scri bano espec i fica una segunda d ist inc ión de categorías 

que permi ten registrar y dar cuenta de las rel aciones entre cuerpo y sensaciones : cuerpo imagen , 

cuerpo p ie l  y cuerpo mov i m i ento. 

e l  cuerpo imagen es un ind icador del proceso de cómo "veo q ue me ven". Por su parte, e l  cuerpo 
p ie l  sefíala el proceso de cómo "siento natura lmente" e l  mundo; y el  cuerpo movimiento es la 
inscripción corporal de las posibi l i dades de acción.  Las interacciones entre cuerpo imagen, 
cuerpo pie l  y cuerpo movim iento son tomadas como sefíaladores ( indicadores) de la dominación 
social y como l ocal izado res de enclasam iento .  Los cruces entre éstos se insertan en los modos 
determ inados q ue asumen las part icu lares pol í t icas de l os cuerpos, art i cu lándose con los 

mecan ismos ele soportabi l idacl social y los d isposi t ivos de regulación de las 
sensaciones. (Scribano, 20 1 3, pp. 28-29). 
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El  cuerpo i magen (cuerpo soc ia l )  remi te a las formas en que e l  sujeto expone e l  cuerpo en e l  

m undo y se expone a l a  m irada de los otros con qu ienes i nteractúa. El sujeto ensaya repertorios 

de presentación y adecuac ión desde lo  soc ia l mente aceptab le y esperable .  E l  cuerpo imagen se 

configura como texto, como narrac ión que se i n tenta gestionar y adm i n istrar con forme a 

valores socia lmente determinados en un t iempo-espacio.  

E l  cuerpo pie l  (cuerpo ind iv iduo) da cuenta de aque l l o  que es v ivenciaclo como forma 

natura l i zada de l as emociones y sentim i en tos. Se i nscri ben las formas de l  sent ir  e l  m undo. 

"Concurren en este proceso ver, oler, tocar, oír y gustar como bases de una sociabilidad 

posible, como eslabones indiciarios de los dispositivos de regulación de las sensaciones . .  , 

(Scribano, 20 10, p. 11 4) .  

El cuerpo mov imiento (cuerpo subjetivo) s e  ref iere a l as fuerzas q u e  operan para pos ib i l i tar  u 

obturar la acc ión.  Da cuenta de l  l ugar que los sujetos ocupan en  las re laciones de dominación 

y cómo se d istr ibuyen soc ia lmente las d isposi ciones corpora l es .  

¿Qué es l o  que  e l  formato esco lar espera de las y los estud iantes de bach i l lerato de  arte? ¿Cómo 

v ivencian las experiencias educat ivas las y los ado lescentes que e l igen esa opción? ¿Qué 

posib i l idades se crean para promover l a  reflex i v idad, el ensayo ele mov i m ien tos y narraciones 

que trasci endan y profanen e l  repertorio de  emociones estab lecidas? ¿Cómo se regu lan las 

sens ib i l idades y d ispon ib i l idad corpora l  en e l  bac h i l lerato de arte? ¿Cuáles son los confl ictos 

que se ev i tan en l a  i nst i tución? 
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CAPÍTULO U l  

Marco histórico contextual 

La educac ión secundaria hac i a  1 900 tenía en U ruguay, un carácter exc lus ivamente u rbano, no 

era gratu ita y se v i ncu laba a la formación de las carreras l i bera les .  En su origen, estaba en l a  

órbi ta de l a  Un iversidad que  contaba con tres Facu l tades: Derecho, Matemát ica y Medic i na, 

m ientras que l a  Cátedra de F i losofía era parte de los estud ios de enseñanza secundaria .  Es en 

1 880 ante la propuesta de A l fredo Vázquez Acevedo que se crea la  sección Secu ndaria .  

Durante l a  segunda pres i denc ia de José Bat l l e  y Ordófiez se produce la  am p l iación de l  aparato 

estata l ,  y se necesitaba un s istema de instru cc ión de a l cance nacional que formase a los cuadros 

burocrát icos. Es así, que en 1 9 1 2  se prom u l ga l a  Ley de  Creac ión de Liceos Departamentales 

y en 1 935  se promu lga la  Ley N º  9523 que crea e l  ente autónomo de Enseñanza Secundaria; e l  

Consejo de Educac ión Secundaria (CES).  

El  creci m ien to poblacional y cier to desarro l lo ele la socicclacl presentaron  nuevas exigencias. 
Surgió la d iferencia entre una educación "preparatoria" para l a  Un ivers idad y un " l i ceo" 
desti nado a promover una "cultura genera l"  acorde a la i magen que de s í  m isma tenía la c lase 
med ia ,  ajena a los t rabajos manuales y deseosa ele alcanzar empleos adm i n i strat ivos, púb l i cos o 
privados, q ue eran por ese entonces, a l rededor de l  1 900, los que tenían más prest igio. ' '  (Nahum, 
2008, p .2 1 ) .  

E l  formato esco lar  produ ce y reproduce los  c iudadanos que  una  sociedad necesita. Cuando se 

hab la  de formato escola r  se hace referenc ia  a una inst itución surgida en la modernidad,  con 

e lementos que perduran a través de l  t iempo. Esos e lementos según Southwel l  (20 1 1 ) , dan 

cuenta de l  i nterés por el orden y el d isc i p l inam iento, y se refieren a :  una impronta propedéut ica, 

encic lopedista y mer i tocrát ica; una estructura j erárqu i ca; el saber compart imentado en 

as ignaturas; eva luac iones para el pasaje de grado; agrupamientos en base a edad; predom i n io 

de l  conoc i mi ento objetivo, a l ejado de l  mundo de l a  v ida cot id iana ;  predom i n io  de l  

au la ;  regu l ac ión de las formas de hab i tar e l  espac io escolar y regu l ac ión de los t iempos. Todas 

característ icas que  aún persisten en  Educac ión Media  Superior (EMS) .  

EMS corresponde a l  segundo c ic lo  de Enseñanza Secundaria o Bach i l lerato D ivers i ficado que  

dependen de l  C ES, y los Bach i l leratos técn icos y tecno lógicos de Enseñanza Técn ico

Profesiona l  depend ientes de CETP- UTU (Consejo de Educación Técn ico Pro fes iona l 

Un ivers idad de l  trabajo de l  Uruguay). E l  n ive l  de EMS o bach i l lerato, comprende desde 4° a 

6º grado y teóricamente se espera a ado lescentes de 1 5  a 1 7  años. 
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Con la reform u lación de 2006 es que en E M S  del  C ES se crea la opc ión de bach i l lerato 

d i vers i ficado "Arte y Expres ión". Esta nueva opción,  supuso la ampl iación de la propuesta 

académ ica y la in tegrac ión de saberes y prácticas art íst icas hasta e l  momento ausentes de l  

currícu lo  de bac h i l lerato del  CES. Uno de los princ ip ios rectores de esta transformac ión se 

fundamenta en la neces idad de promover la fi l iac ión educat iva, el i ngreso, permanencia y 

egreso de adolescentes en e l  s istem a  educat ivo.  No obstan te las mod i fi caciones e 

instrumentac ión de nuevos p lanes y pro gramas, la fi l iación educat iva de l as adolescencias sigue 

s iendo un  desafío para el s istema educat ivo en  espec ia l  en el n i vel de enseñanza media y media 

superior. 

La Ley Genera l  de Educación,  Ley Nº  1 8.437, declara a la educac ión como un derecho humano 

bás ico. Entre los pri nc ip ios rectores establece la un iversa l idad y ob l igatoriedad desde n ivel 

i n ic ia l  hasta educac ión med ia superior, en el entendido de que l a  educac ión es un factor de 

i n tegración, que contribuye a la  equ idad soc ia l .  La educac ión art íst ica aparece como e_¡e 

transversal de una educación in tegra l para la construcción de sentido por parte de los 

sujetos, porque se ent iende que promueve la sens i b i l idad,  creat iv idad y percepc ión .  

No obstante los  es fuerzos rea l izados, datos de l  Inst i tuto Nacional de Eva l uación 

Educativa (INEEd) registrados para el  i n forme 20 1 5 -20 1 6  señalan que a los 1 7  años, so lo el  

34 % de Jos adolescentes cursa e l  grado que se espera, e l  39% está rezagado y e l  27% no 

estud ia .  "Los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos tienen casi cinco veces más 

posibilidades de terminar la educación media superior que aquellos más pohres. " (INEEcl, 

201 7, p.46). La i nequ idad educativa subs iste y e l  egreso de educación media  superior de 

ado l escentes de l  qu i n t i l  más bajo es un desafío para e l  s istema educativo y para l as po l í t icas 

públ icas en su conjunto. 

l l l. J .  Educación artística en Educación Media Superior. 

La educac ión art íst ica en bach i l leratos de UTU se brinda a través de las d i versas propuestas de 

la Escue la  F igari (cerám ica, joyería, tal l a  en madera, d ibujo y pintura) y l a  opción Aud iov isual 

y Son ido de l  bach i l lerato tecnológico. En la órb ita del  CES, l a  educación a rtística no estaba 

contemplada dentro de las opciones de bach i l lerato. La reforma educativa del 2006 genera en 

educac ión media  superior de l  C ES, cambios en los p lanes de estud io, en las estructuras 

curr icu lares y las formas de eva luación.  

EMS de l  CES consta de tres años, e l  pr imer año es común para todos los estud iantes, e l  segundo 

año consta de un  núcleo común que com prende las asignaturas :  L iteratura, Matemática, i nglés. 
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F i loso fía y Educac ión C i udadana, y se d i vers i fica en las opc iones: H umanística, C i entí fica, 

B io lógica y A rte y Expres ión. En el ú l t imo  año o sexto año, hay también un núcleo común que 

comprende las as ignatu ras: Literatu ra, Estud ios Económicos y Socia les, Inglés y F i loso fía, y 

se d ivers i fica en l as opciones: Soc ia l -Económ ica, Fís ico-Matemát ica, C iencias-B io lógicas, 

A rte y Expresión, Soc ia l -Humanística, Matemática-Diseño y C iencias-Agrarias. 

La imp lementac ión de A rte y Expres ión supuso la apertura a cam pos del  saber v incu l ados a la 

danza, el teatro y audiov isual .  Nuevos l enguajes, campos d i sc ip l inares y prácti cas que hasta el 

momento no ten ían valor pedagógico, com ienzan a hab itar el formato esco lar. Para l r i barne 

(20 1 2 ) la  fundamentación teórica que sustenta la  creación del bach i l lerato de arte se basa en 

los aportes de l a  invest igación pedagógica y la psico logía cognit iva respecto a l a  noc ión de 

i n tel igencia y procesos cogni t ivos. En re l ac ión a l a  inte l igenc ia, destaca l a  noción de Gardner 

( 1 983 )  sobre las inte l igenc ias m ú l t ip les, en a lus ión a las d i versas formas de reso lver problemas 

y re lac ionam iento con el  entorno:  l ingü íst ica-verba l ,  lógica-matemática, m usical ,  espac ia l ,  

corporal c inestés ica, intrapersonal ,  interpersona l y natura l i sta. E l  s istema educat ivo ha 

pr iv i l eg iado l as dos pr imeras formas de re lacionamiento con e l  saber y reso luc ión de 

probl emas.  En tanto que, l os procesos cogn i t i vos que se relacionan con l as formas de acceso a l  

conoc i m i ento, de aprender y crear t ienen un carácter p l u ra l ,  s ingu lar y espec ífico. 

P l ural porque la i nformación puede ser tratada de forma d iversa desde la consideración cient í fi ca 
y l a  in terpretac ión lógico-matemática hasta l a  idea de un relacionamiento centrado sobre aspectos 
cual itat ivos y expresivos. Específico y s i ngular porque la correspondiente atribución de sentido 
está cond icionada tanto por sus características espec íficas y propias como por los d i ferentes 
enfoques referidos a l os procesos cogn i t ivos y l as estrategias pedagógicas. ( 1  ribarne, 20 1 2, 
p. 1 23) .  

La formac ión c i entí fica ha  dom inado e l  s istema educat ivo públ ico m ientras que la formac ión 

art ística v incu lada a la percepción, a la estét ica, a otras formas de prácticas pedagógicas y 

corpora les han quedado marginadas a la categoría de complemento; de act i v idad 

extracu rr icu lar. Heredero de l a  trad ic ión dua l i sta cartesiano, e l  formato esco lar escinde cuerpo 

y mente, pr iv i legia el trabajo i n telectua l y desvalor iza e l  aprendizaje desde e l  cuerpo. El cuerpo 

es a lgo que hay que mo ldear, d i sci p l i nar, m i en tras que l as emociones t ienen que ser dominadas . 

El bach i l lerato de arte se presenta como pos ib i l idad de a l terar l o  i nst i tuido, " ... es un llamado 

de atención sobre la acción demarcatoria que dejaba fuera de la escuela y de la vida social 

una de las dimensiones más sobresalientes de la cultura, y a muchos individuos cuyas 

inteligencias e intereses se marginaban " ( Pri nce, s/f: 1 9) .  Es una brecha en medio de la  razón 

i nstrumenta l  de l a  modern i dad. 
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la escuela t iene como funciones preparar para la vida profesional ,  proporcionar u na cu l tu ra 
general ,  etc. ; pero su función primera consiste en interiori zar las normas ofic ia les del t rabajo 
explotado, de la fami l i a  cristiana, de l  Estado burgués. En la escue la, se aprende también a 
i nteriorizar e l  modelo de la fábrica. En e l l a, como en  ésta, se aprende a "hu mi l iarse" ante los 
superiores, y en segundo térm ino, o si es necesario, se aprende u n  ofic io .  (Lourau, 2007, p . 1 4) .  

El  l iceo en  tanto organ ización, t iene e l  encargo part icu lar sobre c iertos cuerpos, de produc ir  y 

reproduc ir  un  orden soc ia l ,  de mo ldear sens ib i l idades y e l l o  se materia l iza en práct icas, 

reg lamentos, d iscu rsos, d istri bución de espac ios, formas de comportam iento, currícu los y 

conten idos. No obstante, tam bién hay mov i m ientos de resistencia de lo  i nst i tu ido, puntos de 

fuga que en  los  i n tersti c ios hab i l i tan despl azam ientos para d i namizar a l teraciones. La 

imp lementac ión del  bach i l l erato artíst ico ha s ign i fi cado c ierta a l terac ión a la 

organ ización escol ar, al t iempo que ha perm i ti do que adolescentes cuyos i n tereses no estaban 

contemp lados en el cu rrículo, puedan fi na l izar el c ic lo  de EMS.  

La matrícu l a  de l a  or ientación art ística se encuentra en constante expansión.  En los  l iceos 

públ icos de l  CES, en 5º año aumenta de 398 estud iantes en 2006 a 20 1 3  estud iantes en e l  año 

20 1 6, m ien tras que para 6° año en 2006 se registran 289 estud iantes y en 20 1 6  ascienden a los 

1 3 9 1  estud ian tes (Pere i ra, 20 1 8) .  

I l l .2. Liceo departamental d e  Paysandú "Q.F. É l ida Heinzen" 

El L iceo Departamenta l  de Paysandú es uno de los 73 centros educativos d istribu idos a lo largo 

del  terr i tor io naciona l  en donde se i mp l em enta l a  opción d ivers ificada de bac h i l lerato art íst ico. 

E l  1 6  de febrero de  1 9 1 2  nace el l iceo Nº 1 de Paysandú por decreto del Poder Ejecut ivo. que 

crea los l i ceos departamentales .  En abri l i n i c ia sus  c lases e l  l iceo departamental con l a  d i rección 

de Jorge Carbone ! !  M i ga, en el ed i fic io  de la Logia Masón ica Fe de Colón (actua lmente 

funciona a l l í  l a  Casa de Cu ltura de l a  I n tendencia de Paysandú, Leandro Gómez esqu ina  Lu is  

Batl l e  Berres). Desde 1 942 desarro l l a  sus activ idades en las i nsta laciones de la  zona céntrica 

de la  c i udad,  en ca l le 1 8  de J u l io entre S i l ván Fernández y Carlos A lbo.  Actua lmente es un 

l iceo m u l t i turno:  m atut ino, vespert ino y nocturno. En sus i n ic ios se impart ía la enseñanza de 

todos los grados de Educac ión Secundaria (de 1 °  a 6°), desde el año 2000 que se desarro l lan 

exc lus ivamente los cu rsos correspond ientes a Educac ión Media Superior: 4º,  5° y 6°.  

La propuesta educat iva en los turnos matut ino y vespert ino está dest inada a adolescentes que 

se encuentran de entre los 1 5  y 1 8  años. Quienes superen esta edad t ienen l a  opción de cursar 

sus estud ios de educac ión med ia superior en e l  turno nocturno. Actualmente hay 1 896 

estud i antes, 620 estud iantes en el turno matut ino, 496 en el turno vespert i no y 780 estud ian tes 
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en el turno nocturno. El equipo de Dirección se compone por Directora y Sub Directora. 

También hay personal administrativo, cuatro adscriptas por turno, personal de servicio, 

docentes encargados de Biblioteca (Profesor Orientador Bibl iográfico-POB) y más de ciento 

treinta y seis docentes. 

Imagen 1 :  Liceo Departamental 

Fuente: Diario El Telégrafo, 5 de mayo de 20 18 .  Paysandú. 
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CAPÍTU LO I V  

Diseño d e  i nvestigación 

Se plantea un d i seño cual itat ivo porque interesa la perspect iva y s ign i ficac ión que los 

part ic i pantes atribuyen y construyen en sus prácticas y acciones cot id ianas. I nteresa explorar 

el s ign i ficado que unos sujetos en part icular, impl icados en unas experienc ias ed ucat i vas en un 

contexto concreto, real izan sobre el referente cuerpo y sobre las re laciones entre cuerpo y 

educac ión. Lo que interesa ' 'son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestados en 

el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual grupal o colectiva. " (Sampieri ,  

2006, p.583) .  

La poblac ión de i nterés se conforma por los estudiantes de 6º año de Bach i l lerato de A rte y 

Expres ión P lan 2006 del Liceo Nº 1 del departamento de Paysandú, 2 docentes de au la, 

adscripta del grupo, ex i nspectora departamental del C ES y coordinador de Artes Escén icas y 

A udiov isuales del CES.  El trabajo de campo se desarrol ló  entre los meses de j u l io y set iembre 

de 20 1 9. 

IV.  t .  Objetivo general 

Comprender cuáles son las representaciones y s igni ficados que se le adjudi can al  cuerpo y a la 

ex perienc ia educativa en la  propuesta educativa del bach i l lerato d ivers ificado opción Arte y 

Expres ión.  

I V.2. Objetivos específicos 

! -Identi ficar en documentos i nstitucionales d i sponib les de bach i l lerato artístico, las noc iones 

sobre cuerpo, y la re lación entre cuerpo y educac ión . 

2- Conocer las experienc ias e interpretaciones de las y los adolescentes q ue cursan el ú l t imo 

año de bach i l lerato de arte. 

3- I ndagar sobre las percepc iones y sign ificados que referentes educati vos, construyen sobre la 

experiencia educat iva de bach i l lerato de arte. 
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I V.3. Técnicas de producción de datos 

Además de l as notas de campo como herram ienta aux i l iar de i nvest igac ión para dar cuenta de 

los acontec im ientos no verba l es, descri pc ión de eventos e impresiones pr imeras, se ut i l iza:  1-

e l  d i sposi t ivo Encuentros Creati vos Expresivos (ECE) con las y los estud iantes de sexto año, 

2- en trevi sta sem i estructurada a referentes educativos y 3-rev is ión de documentos oficia les .  

IV .3.1 .  Encuentros Creativos Expresivos (ECE) 

Es un d ispos i t ivo teórico metodo lógico que perm ite e l  acercam iento a los cuerpos/emoc iones. 

Es un  espacio en donde la  expres iv idad y la creativ i dad de los sujetos i mp l icados en  la 

i nvest igac ión, se performan en  actos creativos e i n terpretaciones que permi ten captar l os 

procesos de estructurac ión soc ia l .  

Los ECE son un conj unto de  prácticas de indagación que  se  art icu lan con un conjunto de prácticas 
de creatividad, conectadas por la activa part icipación de los sujetos que intervienen en l as 
m ismas. En los ECE se potencian las conex iones posibles entre sensaciones, emociones, escenas 
biográficas y sensibi l idades socia les procurando art icu lar l a  vivencia ind ividual con las 
experiencias colectivas/grupales. (Scribano, 20 1 3b, p .90-9 1 ) . 

Los ECE se i nscr i ben en e l  marco teórico metodo lógico de la Soc io logía de los 

cuerpos/emociones l at inoamericana, son un  d ispos i t ivo metodológico que apuesta al 

conoc i miento con los otros (Scribano, 20 1 6) .  Desde este marco se ent iende que la comprens ión 

y aprehens ión de l  m u ndo que los sujetos rea l i zan se da a través de l  cuerpo, en  func ión de l  

capi ta l  corporal de sensaciones, percepciones y emociones. 

Los ECE son espacios de indagación pueden val erse de la fotografía, la m úsica, la  p lást ica, 

teatro y/o danza. Tienen u n idades organ izativas:  momentos de expres ión, com ponentes 

expres ivos y estrategias de reg istros. Los momentos de expresión t ienen el objet ivo de 

promover la expres iv idad i nd i v idual  y co l ect iva; los componentes expresivos se refieren a la 

se lección de recursos y materiales a u t i l izar (papeles, rev i stas, témperas, lápices. etc. ) y las 

estrategias de registro se refieren a los recu rsos a uti l izar para m ater ia l izar el proceso (v i deo, 

foto, audio) .  

Se rea l izó un  encuentro con estud i antes que cursan 6º año de bach i l lerato Arte y Expres ión en 

e l  turno m atut ino de l  Liceo Nº 1 .  Del encuentro part i c iparon 1 3  de los 20 estud i antes que t iene 

e l  grupo. E l  objetivo genera l  de este encuentro fue promover un espacio refl ex ivo, para que 

emerjan l as emociones, op in iones, percepciones y sensaciones de l as y los estud iantes respecto 
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a l  lugar que ocupa l a  educación artíst ica en sus trayectorias biográficas, y cómo exper imentan 

y v ivencian colect ivamente, e l  ser estud iantes de l  bach i l lerato de arte en  e l  Liceo Nº 1 de 

Paysandú .  El  ECE se organiza en 4 momentos (Scribano, 201 3). En el pr imer  momento se 

exp l i can los objet ivos del encuentro, se acuerda forma de registro y se m i ra un fragmento (5 

m i nutos) del capítu lo ' 'El arte" del programa Mentira La Verdad, l uego se abre una ronda ele 

impresiones primeras, a modo de i ngresar en tema .  En e l  segundo momento, hay una act ivi dad 

"Coloreando sensaciones" en la que se asoc ian colores y sensac iones. Cada part ic ipante el ige 

l os m ater ia les  y co lores para real izar las creaciones i nd iv iduales. Este momento es gu iado por 

l a  pregunta :  ¿Qué lugar ocupa la educación artíst ica en tu v ida? Que se art icu l a  con una l ínea 

de t iempo que comprende e l  antes, ahora y después. Luego se construye un mosaico de 

sensaciones con lo que cada participante va narrando al  col ectivo. 

El  tercer m omento es una instancia de expresión co lectiva, que fue gu iado por la  p regunta: 

¿Cómo experimentan/v iven el ser estud iantes del bach i l lerato de arte en  el l iceo Nº 1 ?  Surge 

as í  un  co l l age que l lamaron "Heterogéneo" para dar cuenta de esa ex istenc ia en común .  En el  

cuarto momento en plenario, se narra lo experimentado durante todo e l  encuentro. 

Se  registra audio del segundo y tercer momento, se toman notas de campo du rante todo el  ECE 

y se rea l iza registro fotográfico, en esta tarea part i ci pa l a  docente de Literatura que acompai'ía 

e l  encuentro. 

Tabla l :  Esquema general del ECE 

P r i m e r  mo mento Segundo M omento Tercer M omento C u a rto M o mento 

Moti vación/consenso Actividad expresiva Act ividad expresiva I nterpretación/ 
Presentac ión de los mot i vos y ind ividual : "Coloreando colectiva: con fección narración expresado 
objetivos del ECE. sensac iones''. del  d ibujo o col lagc. en todo el  e ncue ntro. 

Proponer ''el registro'' de las Ubicación de los 1 nterpretación/ Narración de lo 
actividades por parte de los "papeles" en l a  l ínea del  narración de lo experimentado 
part i c i pantes . t ie mpo . Mosaico de expresado. 

se nsaciones 
Disparador: Video breve, 5 1 nterpretación/ narrac ión Plenario de actividad Cierre 

m i n utos. ¿Qué es el arte? ele lo expresado. colect iva . 

Mani festación de i m presiones 
sobre e l  video. 

Fuente: E laborac ión propia,  en base a Scribano (20 1 3b) 
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I V.3.2. Entrevista 

La entrev ista en i nvestigac ión soc ia l ,  es una de las técn icas fu ndamentales para recoger 

i n formación,  re levar op in iones e ideas re lat ivas a un objeto de estud io  determ i nado. Es una  

i nstanc ia de comun icac ión interpersonal  que sucede en un  marco de art i fi c ia l idad, d i ferente a 

una conversac ión in  forma l .  Según Oxman ( 1 998) l a  entrev i sta consta de una estructura bás ica :  

apertura, orientac ión,  objeto de conversac ión, conclus ión y term i nación.  

U no ele los d i lemas metodológicos a l  i nvestigar sobre e l  cuerpo es que los suj etos a entrev i star 

han refl ex ionado poco al respecto, puesto que e l  cuerpo suele estar entre paréntesis en la v ida 

coti d iana (Grosso & Boi to, 20 1 0) .  

Se rea l izan entrev i stas sem iestructu radas a re ferentes educativos, con la i n tención de abordar 

a lgunos de los s igu ientes aspectos: percepc iones sobre la  educación art íst ica y los objet ivos del 

bach i l lerato de arte; percepción sobre la imp lementac ión de la propuesta educat iva; 

percepciones sobre e l  v íncu lo educat ivo; consideraciones sobre mejoras en el desarro l l o  de l a  

propuesta; ideas o nociones sobre l a  re l ac ión cuerpo y educac ión;  v i sual izac ión d e  cambios o 

al teraciones que la  p ropuesta haya generado en e l  d ispos i t ivo esco lar.  "Este t1jJo de entrevista 

tiene como ventaja su.flexibilidad para hacer los ajustes necesarios al momento de interrogar, 

sin embargo tiene el inconveniente de que a mayor número de ajustes, mayor es el riesgo de 

perder consistencia en los datos recogidos. " (Ortiz, 2007, p.  26). 

Se real iza entrev i sta a adscri pta del grupo, ex i nspectora departamental de educac ión 

secundaria, dos docentes de asignaturas especí ficas (Teatro, Expresión Corporal y Danza) y 

coord i n ador nac ional  del  CES del  área artíst ica.  

l V.3.3. Fuentes secundarias de información 

Pueden ser cal i fi cadas como fuentes secundarias, l as i n formaciones que se encuentran  

"recogidas o publicadas por diversas instituciones sin propósitos específicos de investigación 

social, sino con otros fines muy variados, .fimdamentalmente proveer de información o 

documentación a los órganos del Estado o al público. " (Val les, 1 999, pp. 1 2 1 - 1 22) .  

Para los objetivos trazados, se consideran documentos escri tos ofic ia les producidos por e l  CES 

que rem iten a la fundamentac ión de l  p lan de bach i l lerato artíst ico y también programas de 

asignaturas espec í ficas. 1 

1 Plan 2006 B .O .  CI·; · .  !filps ://www.ccs.cclu .uv/i mlcx.php/pla n-2006-bachi l l<.: rn tl' 
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CAP ÍT U LO V 

Anál isis 

En la investigación cua l i tat iva, t rabajo de campo, procesam iento y anál is is  de los datos suceden 

en  s imu ltáneo y se i mpl ican mu tuamente (Scribano, 2008). Una vez que se obtiene l a  

i n formación y l o s  reg istros de l  trabajo de campo, se  transcriben las entrev i stas y l o s  aud ios 

surgidos del  EC E.  Al m i smo t iempo se i n i c ia  un  proceso de c las i ficación y categorización.  

E l  aná l i s i s  toma una organ izac ión que perm ite dar cuenta de la re lac ión cuerpo y educación 

sobre la base de las m i radas, movi m ien tos y voces expresadas por los sujetos i mpl icados en  el 

Bach i l lerato de Arte, que se ven atravesados por emociones, percepciones y sensac iones que 

se pretenden recuperar en este trabajo. 

E l  foco de l  aná l i s i s  está puesto en:  las percepciones y sensib i l i dades de las y los estud ian tes 

(Voces); posib les  a l teraciones que el bach i l lerato de arte genera en la organ izac ión escolar 

(Mov i m ien to 1); el cuerpo en  las asignaturas teatro, expres ión corporal y danza (Movi mien to 

1 1 ) ;  la construcción de las y los estud iantes del  bach i l lerato de arte como otro ( M i radas) .  

Es i mportante señalar que para e l  trabajo de campo se neces itaron varias i n stancias en e l  cen tro 

educativo, más a l lá del  t iempo requerido de una entrev ista o reun ión para acordar encuentros. 

E l lo  perm it ió observar c iertos aspectos del funcionam iento l i ceal ,  la  c i rcu l ación de los cuerpos 

por el espacio, la d istribución espac ia l  de los lugares y también se h izo pos ib le  m antener 

conversaciones i n formales con docentes y estud iantes, que, enr iqueció e l  t rabajo .  

V. l .  Voces: cuerpos/emociones que se  exponen y se  narran 

Con estud iantes del grupo de 6° del Bach i l lerato de Arte, se trabajó desde el ECE, porque 

in teresaba recuperar las narrac iones y experienc ias de las y los adolescentes en  re lación a las 

percepciones,  emociones y sensaciones sobre la  v i vencia de ser estud iante de l  bachi l lerato de 

arte; la voz protagón ica de la  adolescencia,  sin i n terlocu tores. I n teresaban los d i scursos y 

además, las sensac iones y emociones imp l icadas de l  sent ir  s ingular y colect ivo que se 

materia l i zan en expresiones creativas. 

E l  cuerpo se inscr ibe en t ramas de producción y reproducción de las formas socia les que 

de l im itan, c las i fican y prescriben formas, prácti cas y técn icas corporales para estar en el  

m undo.  Estas técn icas se i n teriorizan en los procesos de soc ia l izac ión y e l  d ispos i t ivo esco lar 

j uega un ro l fundamental en la transm is ión y d isc ip l i namiento de los usos del cuerpo, gestos, 

mov im ien tos, posturas, tonos de la voz, que t iene��s de neutra l izac ión de la d i versidad de 
.�"'" ·�:·-- . ...:;.�"' 

A��·?�·, ... � :. r� (: ·� .. r���� l'.���:> ·· . . •" :_"._-_¡, \ ó �¿;) 
l¡ : ,'/ ' � \ ,  (·\\\ 
�; ; . .': _, < > ¡ � 
\\ .'. ·: . . .. .. - -:_.:S/.)/ • ' lo .  . .-'t:<º.1 ... ) ,1l ;:,. . . .,. / ! ....... \ .. h ·· .. ' ., ·' '-·I .':,) 

,'.. ,,�"J· 
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los cuerpos v i v i entes. Pero los sujetos, en los procesos de aprehensión entablan un 

relacionam iento con e l  m undo que no es pasi vo, los sujetos de la exper iencia corpora l se 

exponen e imp l ican ; la  afectación hace que a los sujetos les  pasen cosas y no que las cosas 

pasen . 

Desde e l  abordaje  de la soc io logía de los cuerpos/emoc iones se hace necesario art icu lar los 

procesos de estructu ración soc ia l  con las pol ít icas de las sens ib i l idades que se refieren 

al "conjunto de prácticas sociales cognitiva-afectivas tendientes a fa producción, gestión y 
reproducción de horizontes de acción. di.�posición y cognición " (Scribano, 20 1 7, p .245 ) y que 

organ izan la  v ida de los sujetos que d isponen de un  capital cul tural para sen t irse en cuerpo, 

suced iéndose una procesual idad d ia léctica entre cuerpo soc ia l ,  cuerpo i nd iv iduo y cuerpo 

subjet ivo;  cuerpo i magen,  cuerpo p ie l ,  cuerpo mov i m iento. Otra procesual idad d ia léct ica se 

establece entre los mecan ismos de soportab i l idad (que se regocijan en la costumbre, en el hacer 

como s iempre, en e l  sent ido común de lo dado como natura l )  y los d ispos i t ivos de regu lación 

de las sensac iones (que actúan en la ev itación de l  confl icto, e l  o lv ido, y l as percepciones, 

sensaciones y emociones se encuentran socialmente determi nadas y clas ifi cadas) que se 

encam i nan hacia la i n-acc ión de los sujetos ind iv idual  y colect ivamente .  

La  sensibilidad se  anestesia, las sensac iones se "nor111alizan", l as percepc iones se 
regla111entan y el 111 undo aparece como "ún ico" e inmodificable (a pesar de sus propias 
transformac iones ''funcionales"). Más al l á  de su "natural" rasgo de estar 
metamorfoseándose permanentemente, lo que se puede hacer deviene máxima ét ica sobre 
lo que se debe hacer. Lo dado es, j ustamente, eso: lo que Otro da por sentado en una 
relación de dominación que también damos por sentada. (Scribano, 20 1 6, p.35 -36).  

Se cons idera necesario comprender y ana l izar los mecan ismos de dom inación soc ia l  que 

afectan a l  sujeto s i ngu l ar y colect ivo med iante un  proceso de recuperación de las sens i b i l i dades 

y las emociones a través de experiencias creativas expresivas, que perm i tan i ndagar sobre la 

geometría de los cuerpos. 

En el encuentro se man i fiesta que experienc ia y narrac ión se i nscriben en e l  cuerpo. Hablamos 

y habi tamos las s i tuaciones con palabras, tamb ién con e l  cuerpo. La experienc ia los so l ic i ta por 

igua l ,  porque  trasciende las fronteras del sujeto cartesiano en tanto acon tec i m iento de 

expos ic ión ,  que rec lama un-estar-d i spuesto al mov im i ento de imp l icación que conecta lo 

v iv ido  y lo pensado, y reenvía a terri torios de transformación a fi n de  no abru mar y obtu ra r  las 

pos ib i l i dades de experiencia.  No hay experienc ia sin narración,  n i  narración s in  

experiencia .  La  moderni dad ha convertido a la experiencia en experimento, pero no son 

in tercamb iables. El orden de la  experienc ia rem ite a la  generac ión de sent idos de la  v ida 
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compartida (Merl eau- Ponty, 1 993) y t iene un  carácter soc ia l  i ntersubj et iva de construcc ión de 

s ign ifi cación del m undo común  que se hab i ta .  La experi encia imp l ica un cuerpo expuesto a la  

percepción y supone trans formación, por lo tanto in terrumpe la l i neal idad de la  h i storia, la 

natura l izac ión del  m undo de hacer-como-siempre-así-y-no-ele-otra-manera y reenv ía a 

un i versos de construcción y res ign i ficación de sentidos de la compart ida v ida v iv ida. 

Las narrac iones de las y los estud iantes fueron expresadas de d i ferentes maneras, algu nos con 

la  pas ión expuesta a flor de p ie l ,  traducida en la expres iv idad del  rostro y las manos. Otros 

as istían con t im idez reflexiva, como si fuese la  primera vez que valoraban el lugar que el arte 

t iene en sus v idas, m ientras que otros, rea l izaban reflexi ones en voz a l ta buscando la m i rada y 

sonri sa cómpl ice. Fueron suj etos d i spuestos y abie tios a la experienc ia de l a  expres ión creat iva 

colect iva  y si ngu lar, s in  preocupac iones por e l  resu l tado. Se instala la escucha, e l  d iá logo y la  

reflexión,  e l  espac io  au la  se l lena de r isa com part ida y m i radas de compl ic idad, de emociones 

y v i vencias que se exponen con la  voz de las y los adolescentes que fueron sujetos entregados 

a la experiencia creat iva y a la narrac ión .  A l  m irar el v ideo2 mot ivador en el pr imer momento, 

un v ídeo que se pregunta por lo  que el  arte es, surgen i deas e i mpresiones pr imeras :  

' "es Lo ljlle sentimos "; ' 'es u n  expresión suf?ietiva y también cultural ": ' "es l o  que caracteriza o 
una cuLl11ra ' ' :  ' " ¡No se puede decir esto es arte y esto no! ¿ Quién tiene eso autoridad? · · :  ' " No 
hay una definici/m .flja del arte ": " El arle tiene que ver con La beLLeza y con lo que nos afecta " ' :  
' "se relaciona con los gustos ": "tiene que existir amor por la creaci(m ";  "y la creacit)n e s  11110 

forma de [Jrolesta "; "es uno necesidad "; ' ·es uno forma de expresión y conmnicación " (Notas 

de campo del ECE, pri mer momento). 

El  fragmento de un v ideo más extenso, fi nal iza con la  pregunta ¿Qué es el arte? S i n  t i tubeos, 

lo pr imero que emerge se relaciona con el sent i r. El arte es una  forma que permi te expresar lo 

que sen t imos, no lo que s iento "yo" como sujeto s i ngu lar. Es s ign i ficat iva la pregunta sobre 

qu ién t iene la autoridad para c las i fi car y defin i r  lo que e l  arte es. La pregun ta por los abso lutos, 

por la autoridad y la i n terpe lación sobre el sentido nonnal izador, es coloreada en cada momento 

del encuentro; se conv ierte en un gesto recurrente.  En "Coloreando Sensac iones" (segu ndo 

momento del  ECE), la  metáfora cromática deviene herram ienta de aná l i s i s  soc ia l  puesto que 

los co lores se cons ideran vehícu los conductores de l a  expresiv idad emociona l .  Las sensaciones 

coloreadas (papeles)  se ponen en re lación con una l ínea de t iempo para i ntentar una re fl ex ión 

del proceso y proyección : antes, ahora y después. La metáfora cromát ica func iona por 

aprox imación, por traspaso que perm i te dar cuenta y expresar emociones a l  conectarse con 

2 Dispon ible en:  h1 tps://www.yuut ubc .co111/watch'lv=v V l ; l '.7,cq( l7& 
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episodios vividos. Scribano (20 1 3b) realiza una sistematización de asociaciones 

colores/emociones y plantea que se ha "encontrado [ .. ] con dos restricciones: toda asociación 

es dependiente de su contexto (geopolítico y geocultural); y no existen, a la fecha, 

procedimientos consensuados para una aplicación "automática " de las asociaciones 

sugeridas. " (Scribano, 20 1 3b, p.38).  En términos generales, en el antes suelen predominar los 

colores oscuros como el marrón, negro y gris que dan cuenta de sensaciones y percepciones no 

deseadas que se quieren olvidar, en tanto que para el tiempo ahora, los colores frecuentes son 

el verde y el azul  que hacen alusión a la esperanza, y en el después, son frecuentes los colores 

amaril lo, rosa, blanco y naranja que dan cuenta de un "un estar mejor" y de futuro promisorio. 

Imagen 2: Momento individual, "Coloreando Sensaciones" y línea de tiempo antes, ahora, 

después: ¿Qué lugar ocupa la educación a rtística en tu vida? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 :  Mapeo cromático ¿Qué lugar ocupa la educación artística en tu vida? 

Antes 

Amarillo: el dibujo era mi forma de 
comunicar, iba al psiquiatra 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora 

Ruf\°1 �I .irt.: .� '� .h.1..•tilfMl)�l. 1110 
ru�dt.l <.:"'-t'r �·�¡"_ r.t'"-11,\n 

Amarillo: me gusta escribir 

Después 

8 

9 

J O  

1 1  

1 2  

1 3  
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Lo que la institución espera e instituye como norma (cuerpo social), como las y los estudiantes 

sienten que los ven (cuerpo individuo) y el sentir subjetivo (cuerpo subj etivo) se suceden en el 

sujeto en una procesual idad dialéctica sobre la base del capital corporal disponible. 

En el ECE, estos procesos se exteriorizan a través de las creaciones y narraciones de los sujetos: 

" Yo creo que en el futuro me va a pasar de que puedo volver . . .  mediar entre esas dos cosas, 

entre la realidad y un poco también entre esa imaginación que tenía " (Estudiante 1 ). Siendo 

"la realidad" el ahora, un ahora reglado, pautado, que se aleja de ese antes/infancia en donde 

primaban creatividad e imaginación. El "mediar", podría dar cuenta de la interiorización de lo 

socialmente válido, en un futuro que se visualiza en el punto intermedio entre lo que 

socialmente es esperable y lo deseado subjetivamente. 

El cuerpo individuo se manifiesta: "creo que estamos todos más o menos en esa etapa, de 

buscar un camino por dónde ir, a qué dedicarse. " (Estudiante 2). Esa búsqueda, se relaciona 

con viajar para conocer el mundo y con la continuidad educativa vinculada a disciplinas 

artísticas : música, artes plásticas, publ icidad, teatro, fotografia. Aunque esa búsqueda y esos 

sueños de futuro se encuentren con frecuencia franqueados por la deslegitimación social del 

arte como forma de vida. Preguntas que las y los estudiantes, entre risas y con voz grave, 

solemne e irónica al mismo tiempo reproducen, da cuenta de ese orden social :  ¿De qué trabajás? 

¿De qué vas a vivir? Lo importante para el cuerpo social es el mercado laboral. 

"el Arte es algo que te hace sentir y a los niños los elegí porque como ese sentimiento que 
tenia de chico todavía lo sigo teniendo, al irme encontrando con informaciones 
nuevas . . .  quiero seguir relacionado con la música . . .  también . . .  viC?jar . . .  ir a otros lugares, 
poder conocer, tener nuevas emociones, distintas aparte de las que tenemos. "(Estudiante 
5). 

Imagen 3:  momento colectivo ¿Cómo experimentan/viven el ser estudiantes de 
bachillerato de arte? 

Fuente: Elaboración propia 

30 



Del Col lage Colect ivo surge "Heterogéneo'', que  s i ntetiza y caracteriza e l  sent ir, las emociones 

y percepciones de l  cuerpo ind iv iduo y subjetivo que se resiste a procesos y 

práct icas normal izadoras  ejercidas en e l  l i ceo (cuerpo socia l ) .  

"Desde principio de w?o tenemos 11n prohlemo con. hueno . . .  htl'imos un prohle111a con el temo del 
unfforme . . .  la dirección quiere q11e todos seamos iguales . . .  que nos vistamos con la túnica porque 
la túnica nos va . . .  a tapar la ropa que tenemos y a hacer que todos seamos iguales yue sé yo. Pero. 
co1110 yue. desde el w1o pasado, y este. seguimos insistiendo en no traerla porque . . .  no nos parece. 
Y bueno. "Heterogéneo " es lo contrario a unfforme y por eso se eligió ese título. " ( I nterpretación 
uc l  Co l l age ) .  

' ' tengo que justificar " la  e lección por e l  bach i l lerato de arte, m ientras que estud i antes que 

rea l izan las orientaciones trad ic ionales no t ienen que dar cuenta de l a  elecc ión .  

"Por ejemplo, nos pasó e n  una obra este m?o . . .  ¿ có1110.fue?,  Noza. ¿ te acordás:) . . .  que estába111os 
paradas nosotras y había alguien sentado acá y11e empe:::.á a co111entar cosas malas. /llientras 
es tuba ahí. o sea. ni siquiera tuvo la decencia de esperar a salir para decir cosas. "( I nterpretac ión 
de l  Col lagc). 

"yo creo, capaz. por ser un Bachillerato nuevo, "nuevo " . . .  lo ven así como poco convencional. 
Pero es un Bachillerato, o sea, yo termino esto y termino el Liceo. " ( Interpretac ión del Col l age ) .  

"a mí me pasó u n  montón de veces que me dicen: "Ahh . . .  ¿ qué estás haciendo? Y y o  le digo: 
estoy haciendo A rte ", y me dice: " y ¿  qué pensás hacer después ? " . . .  y te lo dicen porque, en serio. 
no soben. No piensan que haya nada después y eso está de menos " ( I nterpretac ión del Col lage). 

Los cuest ionam iento,  las crít icas son frecuentes, cada vez que rea l izan presentaciones ele las 

propuestas artíst icas se encuen tra n  d iscu rsos y m i radas que generan dolor. Ese malestar es 

gest i onado grupal m ente, porque se considera l a  manera eficaz ele segui r  ade lante y adm i n istrar  

e l  enojo  y do lor. Hay u n  sentido de grupa l idad que se fue constru yendo en e l  transcu rso de l  

t iempo, pr iman l as acc iones de cu idado, de escucha y formas de relacionam iento que están 

atravesadas por la creación compart ida. La expos ic ión y l ugar que el cuerpo y las emoc iones 

t i enen en los procesos de aprendizaje y creac ión compart idos, con l l evan a l a  generación de 

gestos que promueven e l  d iá logo hospita lario. 

"e/ A rte estú en todos nosotros v creo que eso es algo que también nos reúne y. como decía él, 
comparti/llos cnsns y . . .  aprendemos de los otros to111hién . . , ( I nterpretación Co l l age). 

' 'nadie te va a decir: "eso es e::,panfoso, ¿ l¡ué estás diciendo ? ". al contrario, si aunque sea ven 
algo q ue decís: "a mí me parece tal cosa . . .  ' ' ,  te lo dicen pero con 111 1 1) '  /)llena gana. sie11117re para 
que crezcas. Sin embargo. capaz en otro Bachillerato vos podés tirar una idea y . . . co1110 es todo 
muy de cada uno con su 111ew, digamos. 110 comparten y se queda con eso guardado. Acá. sin 
em bargo. te escuchan . . . " ( Interpretac i ón Col l age) .  

Las y los estud iantes van descubriendo pos ib i l idades, nuevos gustos, tam bién van encontrando 

d i ficu l tades con sus fami l ias que a veces no comprenden que se pueda estud iar arte o que pueda 
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ser legítima una profesión vinculada al arte. En la elección por el arte surgen opiniones que les 

desacreditan, opiniones que a veces vienen de sus pares y eso genera dolor. Expresiones que 

"están de menos " escuchar, "te desprecian ¿ entendés? "  "¡Ay! Ya sé por qué los que hacen 

Arte se mueren de hambre " ( Interpretación Col lage). De alguna manera, la burla se vuelve por 

un lado, mecanismo de resistencia grupal frente a las fuerzas que operan para evitar el conflicto 

y neutral izar voces y corporalidades que no se ajustan a la norma, y por otro lado, deviene 

mecanismo para enfrentar el dolor. 

Imágenes 4 y 5: Homogéneo 

Fuente: Elaboración propia 

El dedo índice, azul ,  seguro de su autoridad de verdad señala y ordena. Habla sin conocer y 

mira desde el prejuicio. Se construyen discursos desde un deber ser que es resistido y burlado 

desde la grupal idad, es un discurso que para las y los estudiantes es "bla b/a " y es bloqueado 

por la música que florece por los oídos. Se le quita espesor a una narrativa moralizante y 
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norma l izaclora. El sen t i r  y actuar co lect ivo potencia l a  res istencia:  l e  saca Ja lengua roja y 
amari l la, a legre, act iva y apas ionada al cuerpo soc ia l .  Heterogéneo es un  cuerpo ele d iversas 

texturas, po l ic rornáti co, que man i fiesta la p l ura l i dad de posib i l idades de la  ex istenc ia ,  de ser, 

ele estar con y j un to a otros en los escenarios de la  v i da cotid iana.  

· · Esa lengua. . .  representaría . . .  eso de q ue nosotros al ser, también. libres de poder wnir, con la 
elección ele no traer la túnica porque nos queremos hacer notar ta111hién . . .  110 hay . . .  ese prej11icio 
de traer la túnica o no. La lengua .fue más q11e nada porq11e . . .  a la ve:- que vemos tudas esas 
miradas . . .  110 le damos mucha importancia y es . . .  una burla también porque nos hace ver un poco 
el lado chistoso de las demás personas que están ahí siempre ohservando. y . . .  dando palo " 
( I nterpretac ión Col l age). 

· · Yo lo que sentí desde el principio, teniendo la experiencia de hacer otro !Jachilferato, es que 
en el salón de Arte no se siente como parte del Liceo, es como q ue una vez que estás ahí es otro 
mundo, porque la Dirección nunca va, y es como que el salón mismo ya está aportado de los 
otros salones. Ehhh . . .  capaz por coincidencia, pero, capaz por casualidad justo el salón está re 
apartado de las otras clases y todo eso, entonces es como otro mundo. Y bueno, eso. se siente 
como que la dirección 110 está presente ni nada .. .yo no sé ni cómo es la directora fisicame11te " 
( In terpretac ión Col lage). 

Otra vez el au la, que aparece en ese caso como el m undo, e l  nuestro; el de l as y l os estud iantes 

de arte .  La arqu i tectura opera por lejan ía protectora, las paredes se vue lven el resguardo de una 

trama de s ign i fi cados, percepciones y emociones compartidas que pareciera n  no ser parte de la 

v ida ins t i tuc iona l ;  es otro un iverso que está espac ia lmente a lejado. A lgunas de l as expresiones 

que su rgen en el cuarto momento, al evaluar el ECE, dan cuenta de l a  fragi l idad o i nex is tencia 

de espacios de  encuentro para tramar y narrar experiencias s i ngulares y col ect ivas: 

"n unca nos preguntan lo que pensamos sobre el arte "; "no nos preguntan cómo nos sentimos "; 
· ·no nos preguntan cómo vivimos el ser estudiantes de arle ";  "¡, vas a venir otra vez? " ;  "en el 
liceo no es comú11 que tenganws estas propuestas para conversar y expresar lo que sentimos " 
(Del p lenario ECE, cuarto momento). 

Una vez que e l  ECE final iza, las y los estudiantes rea l izan una inv itación a partic ipar de una pi ntada de 

mura l  en Ja fachada de l  l i ceo en  relación a l a  Memoria de los márt i res estud iant i les. La act iv idad fue 

coorgan izado j unto a estudiantes de qu into año de bach i l lerato art ístico y gremio estudiant i l  del l iceo. 

La pared versa : Con l ucha y organ ización, educación para Ja l i berac ión. Esa inv i tación qu izá const i tuya 

otro momento del ECE, un momen to en el que  se traman experienc ias s ign i fica t ivas para qu ien  i nvest iga 

en donde los suj etos se reve lan y se resisten a ser considerados como objetos ele i nvestigación. 

V.2. Movimiento l :  habitar el espacio escolar y alterar el aula 

U no de los aspectos de i ndagac ión rem i te a l a  percepción que re feren tes inst i tuc iona les t ienen 

sobre las  a l teraciones que e l  bach i l lerato de arte ha generado en e l  l iceo. En ta l  sent ido, se 
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señalan a lgunos e lementos que han mod i ficado la organ izac ión l icea l y han generado 

resi stencias .  I n teresa este abordaje en la medida en que las organizaciones son escenarios de l a  

corpora l idad, esperan  un  sujeto arquetíp ico, mo ldean y normal izan los cuerpos/emoc iones. 

E l  nuevo marco normativo, Ley Genera l  de Educac ión (Nº 1 8 .437) de 2008, establece la 

ob l igatoriedad ele la educación secundaria. Además de cumpl i r  la función de enseñanza, e l  l iceo 

t iene que democratizarse y promover la inc l us ión educat iva .  Hay una  convivenc ia  de funciones 

y encargos, no exenta de contrad icciones, desa fíos, res istencias y tensiones, con sujetos que 

conv iven  en  un d isposit ivo que l leva las marcas de l  d iscurso pedagógico de l a  modernidad con 

mecan ismos de selección de la  é l ite. 

Hay una h istoria, una t rayectoria i nst i tucional en e l  L iceo Nº 1 v i ncu lado a l  encargo educat ivo 

de l a  modernidad;  es e l  cuerpo socia l  en e l  despl iegue de l  mandato i nst i tuciona l  que prescribe 

y norma l iza u nas formas y maneras de ser y estar. Es una organ izac ión s ignada por e l  t iempo 

estándar de l  rel oj ,  ele los 45 m i nutos. Hay docen tes preocupados y ocupados por e l  

cum p l i m iento d e  los programas y las i nspecciones así l o  ex igen, e n  tanto e l  si stema de 

evaluación docente se hace eco de e l lo .  Otros docentes pasan e l  t iempo por la  inst i tuc ión,  por 

las au las, sin que a lgo de lo académ ico se ponga en juego.  En conversac iones con estud i antes, 

es frecuente escuchar:  "ese profe llega a clase, prende La tele y nos pone a ver Los Simpsnn. 

la profe viene y habla de sus viajes pero se enoja si conversamos entre nosotros " (Notas de 

conversación con estud iantes, P i ntada de Mura l ) .  Tam bién hay docentes ocupados en la  

construcción de u n  m undo común y en la  generación  de encuentros y d iá logos con las  nuevas 

generac iones, con i nterés en la promoc ión de la fi l iación soc ia l  a través del acto educat ivo .  

Cuando se habla de formato escolar se hace referencia a un  d i spositivo surgido en l a  

modernidad, para e l  ámb ito u rbano, con e lementos estructura les  estables a través de l  t iempo :  

práct icas educat ivas cond ic ionadas por un  currícu lo  preestab lecido, secuenc iado, que  t iene que 

cump l i rse; presencia de un docente que es qu ien porta e l  saber y un grupo de a l umnos que hay 

que i l u m i nar;  organ izac ión del aula en un t iempo y espac io concreto; agrupam iento por edades; 

s istema de evaluación basado rend imiento y cond ucta; régimen asignaturista;  y un inventario 

de normas y técn icas corpora les de presentac ión, uso de vestimenta (un i forme), 

comportamiento y posición en  e l  au la, mov i m ientos y gestos. En suma, técn icas corpora les de 

contro l  y regu l ac ión de l  cuerpo ado lescente. 

La ex i stencia de normas y técn icas corpora les se re l aciona con lo que Barrán ( 1 995)  denom ina 

la i nvención soc ia l  del  ado lescente, un sujeto constru ido como una amenaza para la  econom ía 

corpora l ,  sobre qu i en se debe ejercer v igi lanci a y control de l  deseo. Se desp l iegan así, 
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tecno logías ( Foucau lt ,  2002) para d isc ip l inar e l  cuerpo, para hacerlo dóc i l  y obed iente, 

tecno logías que se m ater ia l izan en  normativas, arqu i tectura, mob i l iario, usos del cuerpo. E l  

au l a  e s  e l  reci nto sagrado de l  saber com partimentado, en un  t iempo d e  cuarenta y c inco 

m i nutos, l as  y los adolescentes, t ienen que aprender los contenidos cu rricu lares de las d i ferentes 

as ignaturas. E l  modo exposit i vo y la ex i gencia por el cumpl i m i ento de l  programa se i m ponen, 

e l  parc i a l  se torna una i nstancia de eva l uación que parece decir todo sobre e l  proceso de 

aprendizaje y todo sobre el sujeto. E l  suj eto se captura y se define a través de una ca l i ficación 

en una prueba, es un  cuerpo i nstrumenta l ,  product ivo y s i l encioso que debe rend i r  lo  que e l  

s i stema ex ige. E l  a u l a  cont i núa s iendo e l  l ugar priv i l egiado para e l  encuentro educat ivo .  No 

obstante, l a  i mplementación de l  bach i l lerato artíst ico en e l  l iceo Nº 1 a lo largo del  t iempo ha  

generado posib i l idades de  a l terar l a  organ ización esco lar  y l a  noción ele au la  cerrada .  

¿ Hay clases de apoyo para diferentes asignaturas ? ;, Hay coro e n  e l  liceo? ¿ Se reali::::a11 
actividades deportivas? ¿ Cuándo hay reunión de delegados ? ¿Llegaron las boleteras ! ¿ Cómo 
me inscribo para la beca? ¿ Ya está el calendario de exámenes ? ¿ Viene el profe? ¿A dónde 
vamos ? ¿ En qué horario está abierta la biblioteca? ¿ Podemos ir a la sala de infor!llática? 
(Expresiones de estudiantes, notas de campo). 

Son i nqu i etudes frecuentes que p l antean estud iantes. Hay c iertos asu ntos que parecen 

reso lverse en el momento, sin que se tram i ten unas previas, opera un c ierto no saber, una 

com un i cación pobre sobre lo  que sucede en e l  l iceo. "Las culturas ha/canizadas son un rasgo 

característico de las escuelas secundarias, sobre todo por la .fi1erte departamentalización por 

áreas de conocimiento en que se basa su organización. ' '  (Fu l l an ,  1 994, p . 1 53) .  

Cabe preguntar por los  gestos de hosp i ta l i dad y recib im iento ele l as adolescencias que l legan a 

las  i nst i tuciones educativas. Las funciones que convocan a l  mundo adu lto son l a  transm is ión, 

l a  med iación y la  d i str ibución de signos cu l tura l es que perm iten d i agramar otros mapas de 

fi l iación e inscripción de los sujetos. Pensar nuevos escenarios de mov i l idad y soc ia l izac ión 

para y con las adolescenc ias, esto es, hab i l itar l ugares de reenv ío para que los sujetos puedan 

habi tar, ensayar narrac iones y experiencias de inscripc ión soc ia l . 

E l  bac h i l lerato de arte se presenta como una oportun idad de fi l iación soc ia l  para adolescentes 

cuyos i n tereses se v i ncu lan a lenguaj es artíst icos. 

"lo primero que creo . . .  que al abrirse la oportunidad, un sin número de estudiantes . . .  Uno los 
veía en la cursada de las demás orientaciones, y que muchos de ellos. fracasaban o permanecían 
durante largo tiempo re cursando, y uno cuando dialogaba con ellos. uno sentía que había una 
necesidad de desarrollo que no era posible en las orientaciones. tanto en la biológica como en 
la humanística o en el caso de las ingenierías, incluso en el caso de arquitectura, ¿ no ?  Uno 
sentía que en esos est udiantes había una necesidad de encontrar un contexto que favoreciern ese 
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gusto que tenían por el arfe . . .  Pero además por el arfe de 111anera integral, como una manera 
integradora, como la estamos viviendo hoy en día, ¿ verdad? " (Entrevista 1 ) . 

'" . . .  a partir de la creación de lus Bachilleratos Artísticos, una serie de alumnos. una cantidad de 
alumnos que tenían. . .  un gran caudal de ideas y de formación además. Porque sabé.1· que hay una 
cantidad de chiquitines, que vienen a hacer el Bachillerato Artístico, que ya tienen.formación en 
Música, en Danza, en Teatro y yo creo q ue era el granfaltante en Secundaria. " (Enlrcvisla 2) .  

En educación secundaria, la  educación artíst ica corno opc ión de estud io, se i nc l uye rec ién en 

e l  s ig lo XXI. Y e l l o  no es fortu i to, puesto que hay una concepción heredera de l a  modern idad 

respecto a la necesidad de produc i r  cuerpos e fic ientes, productivos y dóc i l es ;  cuerpos sujetos 

a d ispos i t ivos de contro l y norma l izac ión.  Los l iceos l levan la marca rac iona l ista y 

enc iclopedista y han s iclo uno ele los d i spos i t i vos encargados de  regu lar  sensaciones, 

emoc iones, pensam ientos y hábitos del  cuerpo adolescente. No en vano se ha consagrado la 

transm is ión y aprendizaje de c ie rtos saberes v incu lados a la  escr i tura o a l a  m atemát i ca, 

quedando al margen del currícu lo, d isci p l i nas v incu ladas al arte, a la experiencia corpora l  y 

estét ica.  

No todas l as d i sc ip l inas t ienen un peso equiparable;  todas las materias enseñadas se d isponen 
según un orden de prest igio puramente escolar, un orden fundado sobre la toma de d istancia 
respecto a las ut i l idades soc ia les i nmediatas; en lo  a l to l a  abstracción, abaj o  la práct ica; en el 
p lano superior l a  deducción, en el inferior la inducción. ( Dubet, 2002, p . 1 5 1 ) .  

Acaso l a  educación art íst ica sea una herram ienta de  profanac ión de  l a  rac iona l idad instrumental 

moderna, y de alguna manera hab i l i te espacios de creac ión y construcc ión de subjet iv idades 

que escapen y se res istan a la regu l ación que se impone desde el cuerpo soc i a l .  

La  i nst i tuc ión esco lar puede considerarse como d i spos i t ivo de poder  y saber para l a  regu l ac ión, 

adm i n istrac ión y gest ión de práct icas y gestos corpora les, formas de comportam iento y de 

c i rcu lac ión por el espac io.  La inst i tución escolar t iene el encargo de la transm is ión de las 

técn icas corpora les requeridas por una soc iedad. Así  es como en la i nst i tución esco lar hay unas 

formas ele trans i tar por el au l a  que t iene determinado orden espacia l  con asientos a l i neados y 

con un  p izarrón a l  frente, se prescri ben formas de caminar, ele sentarse, una postura ,  un uso de 

l a  voz, de responder a l  t imbre que marca l os t ie mpos de entrada y sa l ida del  au la ,  recreos 

pautados, l i stas, pru ebas, formas de l  sal udo y de responder en la estructura je rárqu i ca.  

E l  aula,  con el  i ngreso del  bach i l lerato de arte com ienza a ver a lterada su s imetría y su 

organ izac ión ,  eso repercute en l a  d isposic ión corporal y en l as form as de interacción y 

afectac ión recíproca . E l  au la  com ienza a :  
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'' . . .  asumir una plasticidad . . .  que altera esa .fi·ontalidad y ese mirarse. que a mi me preocupa 
mucho . . .  Ese mirarse a la nuca. Que lo que hace es e11fatizar . . .  el 111011ólogo. En el monólogo: el 
docente habla y el alumno escucha, ni siquiera los alumnos interactúan entre sí. , . (En trevista 
1 ) . 

Y con e l  monó logo se anu lan creat iv idad y expres i v i dad, dev iene un cuerpo constreñ ido e 

i nmóv i l  en e l  banco, se evi ta así e l  acercam iento y e l  contacto . Hay predomin io  ele l a  

observac ión, d e l  sent ido d e  l a  v ista y e l  tacto as iste a procesos d e  borramiento u ocu l tam iento .  

E l  l iceo cambió, se "tran.�formó en un espacio más humano, más agradable, más co11fortable, 

más equilibrado, más inlegrador. " (Entrev ista 1 ), se vuelve un espacio en donde com ienzan a 

generarse i n tercambios entre estud iantes y ' 'una interacción a nivel del coleclivo docente, que 

empezaba, a veces, a descubrir, la acción didáctica de sus propios colegas. exteriorizada " 

(Entrevista 1 ) . 

E l  au l a  de l  bach i l l erato de arte se ext iende a l u gares que  no suelen ser usados a tales  efectos, 

como el pat io, u n  pas i l lo ,  un corredor, una escalera, l a  sa la ele actos com ienza a tener otro 

d i namismo, ya no se usa solo para actos patrios. Nuevos espacios se conqu istan ,  se habi tan ,  se 

vue lven mater ia sens ib le  y m ateria d idáct ica y se generan nuevos i t i nerarios de desp lazamiento 

y c i rcu l ac ión .  

' 'he trabajado e n  e l  patio . . .  trabajamos e n  e l  salón o e n  e l  salón de actos. . .  tenemos tres espacios 
para lrabajar . . .  entonces claro, a los demás molesta "¿por qué yo tengo que estar en un salón, 
encerrado fi'ente a un pizarrón y estos están en el patio gritando ? Y no es que están gritando, 
estamos trabajando, de otra manera que no es la convencional y eso a veces es mal 
visto . . .  Nosolros tene111os el concepto de que una clase es ordenada cuando el profesor está 
escribiendo y no vuela una mosca, y acá pasa exactamente lo contrario. A cá so111os los ruidosos. 
los revoltosos, los que salimos qfuera, los que estamos en el palio metiendo mido, los que 
trabajamos con la 1núsica . . .  eso a veces cuesta entender . . .  " (Entrevista 3, docente de au la) .  

Hay a l terac iones a l  espacio esco lar y a l terac iones entre los cuerpos que  generan efectos 

humani zantes en el mundo in tersubjet ivo.  La v ida cot id iana de l  l i ceo com ienza a asumi r  una 

nueva sensib i l idad que  se materia l iza en mura l es, i nstalaciones e intervenciones art íst icas. que 

"hermosean ' '  (Entrev ista 1)  e l  espac io coti d iano y a l l í  se p lasman expres iones de estud iantes. 

El bac h i l l erato de arte es una opción que se encuentra cercana a la  comun idad y establece otros 

d iá logos con el exterior, no se l i m ita al au la  y en todo caso, cua lqu ier  espac io dentro de l a  

organ izac ión puede const i tu i rse en  au la  y eso "sacudía un poco la dinámica de una institución " 

que "va cambiando la dinámica diaria " con intervenciones artísticas de una  "estética muy 

potente, desafiante " (Entrevi sta 1 ). E l l o  i rrumpe en la escena esco lar y genera c iertas 

resi stencias en a lgunos docentes y estud iantes de otras opciones de bach i l lera to, lo que  ha 
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requerido negociaciones constan tes. El confl i cto es man i fi esto, las formas y maneras que se 

p lan tean desde e l  bach i l l erato de arte, a l teran e l  l i ceo, e l  au l a  y a los sujetos. 

En las entrev istas su rge la  idea de que el bach i l lerato de arte establece d iá logos con la 

com u n idad y los conten idos se v i ncu lan con la v i da de l as y los estud iantes, lo que perm i te 

e labora r  nuevos sentidos. ' "Le permite al estudiante un motivo para estar.feliz dentro del liceo 

hoy, que no es menor . . .  " (Entrev i sta 5 ) .  

· 'eso e s  uno de las grandes dificultades que tiene, que sigue teniendo el Sistema Educativo 
uruguayo . . .  a veces uno siente que la vida va por un lado y los contenidos, tal como se didactizan, 
no son una herramienta para que el estudiante se comprenda y comprenda su en/orno, y por lo 
tanto le encuentre sentido al aula, a lo que sucede en el aula. Yo creo que en el caso del A rtístico. 
hay una proximidad mayor " (Entrev ista l ) . 

Hay grados de afectac ión en e l  mundo adu lto: 

' '  . . .  me he hecho hasta más sensible con respecto a algunos aspectos del A rte, que no los tenía 
incorporados, porque ellos me han enseñado a ver algunas o/ras cosas. Por ejemplo el 
aco111pai1arlos a una Bienal . . .  ir a una exposición de pintura . . .  he aprendido 111 uchisi111as cosas de 
ellos y con los profesores de ellos también. " (Entrevista 2). 

El bach i l l erato de arte supuso a l terac iones a l a  organ izac ión esco lar, a l a  forma de concebir  e l  

aula y habi l i tó e l  ingreso de lenguajes art íst icos y estéticos, de nuevas formas de c i rcu lación 

dentro de l  espac io esco lar, y por sobre tocias l as cosas, dio acogida a estud iantes cuyos i n tereses 

no hab ían s ido considerados por el modelo propedéutico. El proceso de imp lementac ión de l a  

nueva orientación se  produce en  un marco de res i stencias y tensiones. 

" . . .  con los modelos educativos que duran/e tan/os años, fonios siglos, han ido aco111rm?ondo las 
ideologías predominan/es. Esas ideologías que evidentemente están muy vinculadas al poder, 
¿no? Entonces, me parecía interesan/e ver el Bachillera/o Artístico como un espacio de 
expansión en ese sentido. Y que esa expansión que afecta el aula y proyecta el aula en el exterior, 
también genera cambios en quienes están integrados a ese contexto educativo . . .  podemos pensar 
que genera cierta tensión (al) paradigma original del Sistema Educativo . . .  Entonces, me parece 
interesante una propuesta que desde el Sistema Educativo Público busque generar o profi111diwr 
esas tensiones . . . " (Audio de whatsapp enviado por Entrevista l ) . 

" El hochillerato de arte le lavó la cara al CES, le ha sacudido el polvo al liceo, ha permitido 
explorar n uevas posibilidades didácticas . . .  ya no es más eso de ' 'voy a dar · ·  lo clase 111agislral. 
fa clase es un ámbito de construcción colectivo . . .  " (Entrevista 5) .  

La i nst i tuc ión escolar (cuerpo soc ia l )  que se materia l iza en la  organizac ión esco lar, t iene por 

cometido la soc ia l izac ión e i nstru i r  sobre los va lores, formas, usos y maneras que se consideran 

soc ia lmente vál idos, con pretens iones de un iversal idad y homogeneidad. La in teriorización de 

lo soc ia l  a través de l  trabajo que se rea l i za sobre los sujetos cumple por función el 
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d iscipl i nami ento de los cuerpos, emociones y en e l  control de s í .  Los mandatos y 

encargos i nst i tuc ionales operan en e l  orden de lo  sagrado, de l  r i tua l ,  de lo ' 'natura l" .  

De a lguna manera la  organ ización esco lar (no la i nst i tuc ión)  se  ve a lterada en su 

funcionam iento con la i n troducc ión de una nueva opción de bach i l lerato d iversi ficado.  E l  

bach i l l erato de arte a l te ra el  au la  magistra l de "d ictar l a  c lase", e l  poder com ienza a c i rcular de  

otra manera y las y l os estud iantes no son s imples receptácu los de l  conoc irn iento. A parecen 

d i scursos desde las y los estud iantes que eran impensadas en el marco de l  l i ceo Nº 1 ,  que 

i n terpe lan  l o  sagrado, por  ejemplo e l  uso de l  u n i forme o hacer act iv idades en e l  pat io, p i ntar 

las paredes. Es un bachi l l erato que a su vez, ha permi ti do explorar nuevas posib i l i dades 

d idáct icas:  

"El tránsito de una asignatura canonizada e histórica como literatura y con una didáctica muy 
estructurada, de la clase magistral a estas actividades desestructuradas, que apuestan al vínculo. 
a la presencia del cuerpo . . .  siento que la responsabilidad se diluye más y se comparte más " 
(Entrevista 5) .  

Se producen mov i m i entos para ampl iar pos ib i l idades expres ivas y en esa búsqueda, la 

adolescenc ia  deja i nscr ipciones expresi vas v i s i b les que man i fi estan otro modo ele ser y estar en 

el  l i ceo. Hay un sujeto activo que no pasa y no qu iere pasar desaperc ib ido .  

No obstante estos mov i m ientos de a l terac ión, e l  predom in io de l  esp íritu objet ivo sobre el  

espír i tu subj et ivo actúa con todas sus fuerzas ante la  emergencia de lo nuevo, y de l as fuerzas 

que i n tentan profanar el  l ugar de lo sagrado para crear pos ib i l i dades de l os deven i res de ser 

cuerpo anudado a l a  experienc ia .  

"Siempre estás pidiendo para fortalecer el bac/Jillerato . . .  n o  nos respetan, n i  lo dirección ni los 
colegas. Vivís dando explicaciones . . .  hay una desconfianza hacia la expresión artística que 
permanece en este liceo . . .  Moslramos que somos re felices haciendo lo que hacemos y eso 
molesta . . .  Es un trabajo de todos los dios, trabajar para tener reconocimiento. " (Entrevista 4, 
docente de aula) .  

V.3. Movimiento 11 : teatro, expresión corporal y danza 

Con la i n tegrac ión de l  teatro, expresión corpora l y danza, en tanto asignaturas espec í ficas. se 

produce un segundo mov im iento que se re laciona con a lterar el cuerpo que h i stór icamente ha 

consagrado la i nst i tución esco lar; un cuerpo con act iv idades, expres iv idad y emociones 

controladas, con dom i n io de l as pas iones y que actúa por e fecto de la  supremac ía de la razón .  

In te resa en este momento, ana l i zar las concepciones que sobre e l  cuerpo se desprenden de dos 

de l as asignaturas específicas, Expres ión Corporal y Danza, y Teatro. A ta les efectos, se recurre 
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a l  d iscu rso ofic ia l  que se mater ia l iza en los programas curricu lares, para art icu l arlo con las 

percepciones y d iscursos de los actores imp l icados en  la  organ izac ión esco lar. Los programas 

componen un d iscurso sobre el cuerpo y sobre la  educac ión del cuerpo. 

En  Expres ión Corpora l y Danza ( EC O) se pretende:  

contribu i r  a l  desarro l lo humano, fís ico y soc ia l  de l joven; proporc ionándole herrami entas y 
conoc im ientos que ampl íen su potencia l  creat ivo [ . . .  ] El desarro l lo del potencia l  creativo de los 
seres humanos permite e levar la autoestima a part i r  de un conoc im iento integral de sí  mi mo. 
favorece l a  soc ia l ización, el reconoc im iento de las d i ferenc ias, l a  formac ión de ci udadanas/os 
crí t icos y creativos, protagonistas de su vida y de la h istoria [ . . .  J el trabajo corporal creat ivo 
fac i l i ta los t iempos de adquis ic ión de conoc imientos, desarro l l ando a su vez [ . . .  ] act i tudes y 
valores [ . . .  ] por ej emp lo : el sent ido de pertenencia, la perseverancia y el respeto.(Programa de 
ECD, Reformulación 2006). 

En Teatro : 

Las act ividades i n herentes a esta discip l i na habi l i tan que los estudiantes exploren, descubran y 
potencien sus propias posi bi l idades expresivas en una i n teracc ión enr i quecedora [ . . .  ] El teatro y 
e l  lenguaje teatral es un espacio i deal para desarro l l a r  conten idos act i tudinales corno la to lerancia, 
l a  aceptación de l a  d iversidad, l a  no-d iscrim inación y e l  respeto por las opin iones aj enas [ . . .  ] e l  
aprend izaje teatral genera en los jóvenes un impacto model ador en l a  conducta. ( Programa de 

Teatro, Reformu lación 2006). 

Desarro l lar actitudes y va lores, model ar l a  conducta, "de ·arrollar contenidos actitudinales ' ' .  

En otras partes de l os programas se hace a l us ión a la constancia ,  desarrol l o  de l a  tenacidad, 

compromiso con e l  trabajo. Hay en el lo ,  a lgo del orden de la  in tervención y de la fabricac ión . 

Me ir ieu ( 1 998) se re fiere a l a  revoluc ión copernicana en  pedagogía en a lus ión a l  no-poder del 

educador sobre el sujeto. El lo rem i te a l a  renuncia que el educador/profesor t iene que hacer de 

convert ir a l  sujeto, reconociendo que el otro no puede ser moldeado y fabricado; no se 

in terv iene sobre el sujeto en tanto objeto maleab l e, puesto que e l  otro se hace sí m ismo y en 

esa autonom ía se aprop ia  de l  saber, lo hace suyo y lo res ign i fica. 

En ambos programas, se busca a su vez, la exp lorac ión de posib i l idades creativas, 

experimentac ión, improv i sación escén ica, sensi b i l ización con lenguajes y estéticas expresivas, 

se apuesta a promover l a  capacidad perceptiva y sensor ia l ,  la i nterpretación y va lorac ión del 

m undo i nterior. Las emoc iones se ent ienden como motor creat ivo para la compos ic ión e 

i nvest igación de l  mov im iento, y se genera un abordaj e  lúd ico creat ivo para fomentar l a  

autopercepción de l  cuerpo. Hay tamb ién, una apuesta a l  desarro l l o  de l a  conducta y a la  

norma l i zac ión de comportamientos. Se valora compromiso, tenacidad, persevera ncia, 

capac idad de concentrac ión, fuerza, agi l idad, flex i b i l idad, destreza; e l  cuerpo que pueda 
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"canalizar su poiencial hacia la realización de actividades positivas. " (Programa de ECD, 

Re forrn u lac ión 2006). 

Por su parte, la  técn ica aparece en ambos programas. Se  hace a l us ión a: 

en trenamiento, secuencia ,  coreografía, repet i c ión, contro l  de gestos y de la voz, técn icas del 

mov i m i ento, dom in io  del cód igo teatra l ,  ensayo, con trol de la resp iración, real izac ión de 

gu iones, técn icas de montaje escén ico. E lementos que dan cuenta de técn i cas corpora les 

especí ficas que  forman parte de un campo del  saber concreto. En este caso técn icas de l  teatro, 

expres ión corpora l y l a  danza, se i ncorporan a través de un proceso de transm is ión educat iva, 

y t ienen una  fina l idad práct ica. "la técnica organiza y es un recurso didáctico porque es lo 

másfácil de enseí1ar. , .  (Entrev i sta 5 )  " Yo trabajo de la práctica a la teoría, considero la teoría 

como la técnica . . . " (En trevis ta 4, docente de au la) .  

La expres ión corporal t i ene para aportar una v i sión ho l íst i ca en tanto lo fís ico y lo emociona l  

de l  sujeto se encuentran i n tegrados. E l  cuerpo se conc ibe como "una unidad que comprende 

lo sensible, lo psíquico, lo motriz y lo social articulado de tal manera que ya no se dejará ser 

dicoiomizado, ni en ese aspecto "mente-cuerpo ", ni en el concepto de "la técnica ", o "fa 

poética " y ' 'el contenido " (Stokoe, 1 988, p. 1 9) .  

Se  considera que en e l  bach i l lerato artíst ico e l  cuerpo cobra centra l idad en ambas asignaturas: 

" Con lo que eso sign[fica para una población adolescente . .  . la autopercepción. del cuerpo es un 
tema complicado para un adolescente. Es importante que el estudian/e desarrolle una percepción 
más completa sobre su cuerpo y sobre las posibilidades expresivas de su cuerpo, porque no es 
11na instancia de exploración corporal solamente, es explorarlo para ver qué posibilidades 
expresivas tiene ese instrumento, porque es un instrumento creativo. " (Entrevista 5 ) .  

Se espera que  e l  cuerpo que  ba i l a  y el  cuerpo que actúa, pueda v ivenciar, experimentar y sent ir  

d i ferentes r i tmos y estados aním icos. En ECD se considera la  h i storicidad de los r i tmos, sus 

características y e l  contexto soc ia l  en donde surgen, s i  b ien se declara que  se va lora n  ele  igual  

manera los aspectos teórico y prácticos, "el 90% es práctico " (Entrevista 3, docen te de au la) .  

En tanto que  en teatro l as emociones y e l  trabajar desde a l l í  es centra l .  En ambas asignaturas, 

la producc ión y creac ión colect iva son e lementos que se valora n .  

Aparece la  idea de un  cuerpo út i l ,  un cuerpo cuyas cond ic iones fís icas s e  cons ideran una 

l im itante en  la  capac idad expres iva, pero tamb ién de un cuerpo que t iene un saber para 

compart i r . 

' 'Me ha pasado de 1ener alumnas que son acomplejadas con su cuerpo . . .  que dicen ¡ay yo 110 
puedo, no s irvo para bailar, me siento incómoda! . . .  Cuando son asi, les doy tie111po porque 
tampoco podés exigirle . . .  después veo en qué pueden ser útil, que creo esa es nuestra labor . . .  he 
lenido gurisas que son de la formación clásica . . .  que las utilizo. que saben los nombres de cada 
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paso como para que aporten desde lo que saben, porque mentira que yo soy el profesor y me la 
sé toda . . .  eso es lo bueno . . .  el profesor es que guía . .  .pero el profesor también aprende y eso es lo 
que cuesta entender " (Entrev i sta 3, docente de au la) .  

Por otra parte, se considera que e l  cuerpo es una herram ienta expresiva que se conjuga con 

capac idades fís icas, pero que, primord ia lmente es una fuente de comun icac ión : 

"El cuerpo es m1 u111co y mi mejor amigo . . .  es lo que intento transmitirles. Si nosotros no 
exploramos, no cuidamos, no atendemos nuestro cuerpo, es imposible que podamos cuidar y 
atender el cuerpo de un otro. En esa medida, cuando ellos empiezan a encontrarle el valor a su 
cuerpo, por ejemplo, pueden descalzarse, porque los pies son un tabú, pueden sacarse la 
túnica . . .  pero lo más importan/e es que pueden com unicarse, porque el cuerpo . . .  es el primer 
comunicador con el que contamos . . .  ese valor del cuerpo no lo tienen. . .  el cuerpo es algo que hay 
que tapar, porque no se puede ver, es algo que hay que vestir de determinada manera para 110 
desenlonar . . .  no nos aceptamos y lo que yo trabajo es la aceptación de mi cuerpo para poder 
entablar una com unicación con el cuerpo del otro . . .  " (Entrev ista 4, docente de aula). 

También la idea del cuerpo út i l ,  se man i fiesta en la  pos ib i l idad futura de un trabajo ;  de l a  

ut i l idad para e l  m ercado l abora l .  E l  cuerpo út i l  s e  adv ierte en  l o s  requeri m ientos i nst i tuc iona les 

por mostrar y exh ib i r  lo  que se hace. 

"Porque me ha tocado grupos q ue no les gusta presentar nada . .  .y es respetable porque no todos 
los gurises son iguales . . .  co1110 hay gurises que te piden para ir a l ailar hasta un té 
bingo . . .  sie111pre nos llaman a los de arfe cuando hay eventos importantes, ¡ enseguida se 
acuerdan que existimos los de arte! . .  .porque cuando hay una inauguración de algo . . .  o que viene 
alguna auloridad. . .  enseguida se acuerdan que arfe existe y ahí nos llaman para ver si hacemos 
un bailecito . . .  " (Entrevista 3, docente de au la) .  

En las entrev istas se man if iesta que hay d i ficu l tades para trabajar l a  gestua l i dad,  l a  m i rada, el 

contacto corpora l .  Lo l úd ico, l a  explorac ión y la  experimentac ión generan d iversión y d isfrute, 

t ienen la potenc ia para crear y para vencer t imi dez y m iedos. En tanto que  l a  improv isación se 

aborda desde la toma de consc iencia y reflex ión respecto a que  no se puede v iv i r  en territorios 

del cá lcu lo  exc lus ivamente y que hay experienc ias que son i rrepet i b les .  La improv isación 

arroja e lementos para componer. Las emociones son rel evantes para componer, para tomar 

conscienc ia de lo que se qu iere comun i car y transmi t i r; hay un  cuerpo no d i sociado de las 

emociones. La emoción que con frecuenc ia  su rge es e l  m iedo, y de a lguna manera el teatro 

adqu iere u na func ión terapéut ica. 

"el pedido es,  haga111os una obra de /error . . .  y se asustan de sus propias creaciones . . .  el miedo 
aparece a través de terror. Ellos generan situaciones de miedo para otros. para sanar o encauzar 
sus propios miedos . . .  ellos necesitan poner en palabras o en acciones sus miedos, que son 
muchos, para poder . . .  senlir q ue a wdos nos pasa y no sentirse tan solos con sus miedos . . . · ·  
(Entrevista 4,  docente de au la ) .  
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En la eval uac ión educat iva emerge un  cuerpo que t i ene  que rend i r  cuentas a través de m uestras, 

al que se le ex ige el aprend izaje de c iertas act i tudes: compromiso, responsabi l i dad, asidu idad. 

Pero tamb ién hay espac ios de autoeval uac ión (Teatro) para dar cuenta de s í  a t ravés de 

narraciones de exper iencias en donde v i venc ias, procesos i nd iv i dua les y colect ivos puestos en 

palabras, est imu len  la  re flex ión sobre lo  experimentado durante e l  t ranscurso del  año, para que 

cuerpo y emociones aparezcan esc i ndidos. 

V.4. M i radas:  ellos los q ue no q u ieren estudiar, los raritos 

I n teresa abordar otros e lementos v i ncu l ados a la re lación cuerpo y educac ión, que se refi eren a 

l a  constru cc ión soc ia l  de l  otro y e l  papel que desempeña la m irada en los procesos de a fectación 

recíproca. Toda i nst i tución supone un suj eto, es decir, espera que los sujetos que l legan 

cump lan con determ i nados requ is i tos y característ icas. Pero el  que l lega, e l  otro, es otro que no 

puede ser encapsu lado y defi n ido por categorías con pretens ión de verdad . Las inst i tuc iones 

educativas esperan un  sujeto/estud iante de bach i l lera to desde e l  deber ser, pero este no 

responde plenamente a lo esperado, y l as tensiones entre cuerpo socia l ,  cuerpo i nd i v i duo 

(estud ian tes ele bach i l l erato de arte) y cuerpo subjet ivo (si ngu lar idad de la experiencia) se 

man i fi estan. 

' " .  . .  nusulrus todavía lenemos unos preconceptos y traemos prejuicios con respecto a los alumnos 
que eligen A rte . . .  Son los que no les gusta estudiar, escuchas por ahí, son los que no son buenos 
para hacer otra cosa, por eso se dedican a esto . . . Ha costado bastan/e tiempo ir cambiando y eso 
forma parte de lo que hay que cambiar en las cabezas de todos. ¿ verdad? . . .  de los adolescentes 
que no hacen A rte, porque también ellos tienen su perspectiva de sus compaFieros que hacen 
Arle, pero también en los adultos, ¿ verdad? " " . .  . los docentes siempre nos resistimos un poco los 
cambios " (Entrevista 2). 

"&· j usto reconocer que ha habido una cierta incomodidad generada en el perfil de estudian/e 
del bachillerato artislico. es un estudiante . . . 111ás co11frontativo, más demandante, con mayor 
consciencia de sus derechos, cosa que está bien, pero con menos consciencia de sus 
responsabilidades. Son vistos como los raros . . .  desde una mirada 111uy s11pe1ficiol y .fi·ívola . . .  " 
(Entrevista 5) .  

Adolescen tes " . . .  difíciles de entender. provocadores, frágiles y prepotentes, difíciles y 

resistentes, curiosos, soberbios, desafiantes, inquietos e inquietantes. obstinados, tiernos. 

demandantes. ind(ferentes. huidizos, frontales y desinteresados . . .  " ( Kantor, 2008, p . 1 6) ,  

conv iven en un  espacio que los  adjet iva .  Esta nueva opción de bac h i l lerato mot iva a 
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adolescen tes que no encontraban un  l ugar en las orientaciones trad ic iona les,  no obstan te, son 

estud iantes adjet ivados y m i rados como los d i ferentes; los rari tos. 

· · Y  son un poco más bohemios que los otros adolescentes, ¿ verdad? Como que ellos han marcado 
algunas tendencias en este Liceo: la forma de vestirse, se resisten al uso de la túnica, la forma 
de peinarse " "Hasta hoy, a veces, vos te encontrás con ge11te que dice: "¡ay no! Yo no to1110 Arte 
porque . . .  no hacen nada, no les gusta hacer nada ". (Entrev ista 2). 

" . . .  a los gurises no los quieren, hay prejuicios sobre la ropa q ue usan, los tatuajes, el color del 
pelo, los piercing. . .  las fonnas en que hablan " "son estudiantes que discuten todo ". (Notas de 
campo. Conversación, entrevista 2). 

"Es rnuy loco saber que vienen contra la voluntad de sus padres . . .  te11e111os cada m1o mús alumnos 
q ue hacen dos bachilleratos. Uno para cumplir con la familia y el bachillerato artístico para 
hacer lo que les gusta. ;. Vos sabés lo que es venirte de maPíana y de tarde, estar todito el día en 
un lugar, que convengamos que de grato no tiene demasiado ? (Entrevista 4) .  

Una anécdota del ú l t imo paseo rea l i zado, a la muestra Picasso en Montev ideo: 

"Fuimos con dos grupos, arte y arquitectura, son bien diferentes ", "los estudiantes del 
bachillerato en general tienen otra .filosoffa de vida. no consumen lo que hay en los shopping. 
algunos no comen carne, no van a McDonald'.\· " "ahí vos te das cuenta lo diferente q ue son " 
"hay profesores que no aguantan eso, les toman el pelo " " ¡yo no sé para que toman las horas 

de bachillerato si les molestan los chiquilines! "(Notas de campo. Conversación con Entrevista 
2). 

Estud ian tes de bach i l lerato de arte son reconocidos por su apariencia, por sus i nscripciones y 

marcas corporales, por l a  vest imenta, por gustos y forma de v ida, son los que fuman mar ihuana 

y l os que consumen a lcoho l .  Hay cuerpos que traman un  d i scurso que se resiste a l  uso del  

u n i forme y re iv i nd ican marcas subjet ivantes como los tatuajes, p ierc ing, teñ ido del  cabe l lo, 

rastas. E lementos que no son novedosos en sí, pero que, a a lgunos adu l tos inqu ieta dentro de l  

au l a .  

Una de  las quej as más comunes en l o s  adolescentes actuales e s  que  sienten que  sus  rasgos. su 
voz, su presencia no producen u na marca d ist i n t iva q ue se haga perceptible a los otros. Muchos 
buscan en la superficie del cuerpo i nscrib i r  u na marca que produzca opacidad, generar un  
con ten ido ocu lto que desl umbre, que aplaque el sen t imien to de  transparencia y la  angustia de no 
ex istencia. (Jan i n  & Kahansky (comps.), 20 1 7, p . 1 1 2) .  

Se encuen tran en l a  i nst i tución a lgunos adu l tos inmersos en los ritua les burocrát icos de las 

práct icas educat ivas, esperando un estud i ante idea l  i nexistente y en la primera ocas ión en que 

a lgo sa le de su "normal" y tranqu i l o  funcionamien to, responsabi l izan a las y los adolescentes 

por los malestares de un sistema educativo que se resis te a cambiar. 

La adol escencia es hoy, tiene un presente hoy y a l  m i smo t iempo va s iendo. El mundo adu l to 

es qu ien t iene que recobrar l a  responsabi l idad de hacerl e  s i t io a l as nuevas generaciones. Las y 
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los ado lescentes están preocupados y ocupados en ser, es necesario acom pañar y sostener la  

construcción de subjet iv idad desde la  oferta de otros m undos pos ibles antes que, a la asignación 

obturada de desti nos y ca l i ficativos. ¿ Rea lmen te a l as y los estud iantes de arte no l es gusta 

estud iar? ¿Son i rrespetuosos, a l taneros? Lo que olv idan a lgunos adul tos es que e l  otro no es un  

objeto s i no  que es un  sujeto que  se  construye y que " . . .  lo "normal ", en  educación, es  que fa 

cosa "no fúncione ": que el otro se resista. se esconda o se rebele. Lo "normal . , es que lo 

persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar . . .  " (Me ir ieu ,  1 998, p.73) .  

Estas observac iones dan cuenta de la  tens ión que se produce entre e l  esp íritu objet ivo y e l  

espíritu subj et ivo, esto es, entre e l  i nd iv iduo y lo que l a  sociedad espera (S imrnel ) .  Estas 

tensiones se man i fiestan en el escenario educativo, por un lado, hay una apertu ra de l  sistema 

educat ivo formal hacia e l  arte, pero a su vez, qu ienes escogen la  propuesta se s ienten m i rados, 

desacred i tados; son los otros. S ienten que lo que hacen t iene escaso valor, que la cont i nu i dad 

educat iva en n ive l  terc iario y un iversitario en d isc ip l i nas art íst icas vale menos que otras 

e lecciones trad ic ionales, com o  estud iar derecho, med ic i na, arqu i tectura o i ngen iería. 

La organ ización escolar es v iv ida por las y los adolescentes como un ojo av izor: "siempre nos 

están mirando " ' ºEstán pendientes de nosotros " "Siempre a ver qué están haciendo . como 

para buscar la excusa para siempre decir algo sobre artística, y tirarnos ahqjo . . . · · 

( I n terpretación Co l l age) . Hay una m i rada que c las i fica y categoriza a qu ienes optan por el  

bach i l lerato de arte; una m i rada mora l izante que construye una v i s ión dua l i sta :  e l los y nosotros. 

Estud iantes del bach i l lerato de arte se construyen bajo Ja  figura del otro, una suerte de 

ex tranjero que co-habi ta escenarios educativos. Si ese otro, t iene que soportar la m i rada 

constante y padecer l a  host i l i dad del adjet ivo y menosprecio por lo que hace, y si se espera y 

predest ina que  a lgo t iene que sa l i r  ma l  i rremediablemente (buscar la excusa y tirarnos abajo) 

es porque los mecan ismos i nst i tucionales de acogida no son hospi ta lar ios e i n tentan anu lar  la 

d i ferencia que se encarna en e l  cuerpo subjetivo. Otra d i ficu l tad que estud i antes y docentes 

man i fiestan y que de a lguna manera refuerza la cons iderac ión del otro, y los lugares asignados 

para esos otros, se refiere a los mater ia les y condiciones para trabajar :  

"que a nadie le  importa . .  .por ejemplo, no es que no tengamos recursos, pero por ejemplo: el  
teatro, a nadie le  importa si el teatro se cae a pedazos, no hay instrumentos . . .  " "el  año pasado 

juntamos plata nosotros para que vengan a afinar el piano. Ya está desafinado de vuelta. " 
"Cuando hicimos (luz negra), el ai1o pasado también, juntamos plata para tener los materiales 

para poder presenlar . . .  " "El año pasado cuando se hizo el mural del salón nosotros pusimos la 
plata para la pintura. Y ta, un montón de cosas, y . . . .  o sea, te de:¡¡¡¡:r;.f:._fpn . ¿ entendés ? " 

'-'··· - · -·--"" ( I n terpretación del Co l l age ECE). 6r:'?(:\ r::Nc�· ,,., ;,' ,,.� .... • · '  1 ,, ,,. . '\, 
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" Existe la sensación de que teatro y danza se puede hacer en cualquier lado . . .  uh ésta gente se 
arregla porque le ponemos onda . . .  ¿ Se le ocurriría abrir un cient[fico sin un laboratorio de 
química? No. Entonces no habrá un artístico si no tiene un salón de teatro y danza. Hay mucho 
voluntaris1110, el tema de los espacios es uno, acondicionamos un salón te dicen, pero no es 
acondicionar un salón . . .  " (Entrcvi ·ta 5) .  

Sin embargo los i nsumos para los laboratorios de b io logía, fís ica y qu ím ica están d i spon ib les. 

Cabría preguntarse por qué hay esas d iferenc ias, por qué no se consideran los requer im ientos 

y materia les para trabajar que t iene el  bach i l lerato de arte, por qué los estud iantes deben 

encargarse de resolverlo. 

El desprecio es l a  m arca de l  dolor soc ia l  a l a  que se exponen los sujetos, m ientras que hay 

adu ltos que sin med i r  acciones y palabras con t i núan su tráns ito por l a  organ izac ión ev itando el 

confl icto, sustentados en un d iscurso de l  s iempre ha  s ido as í . "En la ensePíanza secundaria, 

todos los actores, o casi todos, llevan consigo la nostalgia de un liceo tradicional. aquel que 

conocieron o aquel que soFíaron. " (Dubet, 2002, p. 1 5 0) .  

De lo que se trata, es de no clausurar preguntas con adjet ivos que predest inan y obtu ran  la  

exper ienc ia  ele l a  adolescencia que, obst i nadamente ejerc i ta mov i m ientos para hacerse s i t io 

dentro una  i nst i tuc ión que ant ic ipa o prescr ibe una ident idad estát i ca desde e l  deber ser. 
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CA PÍTU LO VI  

Reflexiones finales 

Llegada esta i nstancia cuyo propós i to es arribar a c ie 11as re fle x iones, se tram ita un re l ato de 

exper ienc ia sobre e l  proceso de i nvest igación;  los desafíos, l as búsquedas y d ificu l tades 

v i vi das, l a s  percepciones y emociones en juego en tanto sujeto imp l i cado con un  

cuerpo/emociones, que ha intentado situarse entre e l  sujeto y e l  objeto. E l  habi tar ''el entre'' es 

encontra rse por momentos, a Ja  i n temperie frente al en igma de una re lación compleja .  A l l í  en 

l a  re lac ión sujeto objeto sentipensante se tramó una i nvest igac ión junto a otros; se configura ron 

encuentros.  En  tal sentido, se generaron espac ios de re flex ión sobre los modos de pensar, de 

sent ir, de hacer, de aprender, de conocer jun to a otros, y e l lo ha perm it ido desplegar prácticas 

de indagac ión hac ia  l a  superac ión de l as formas tradic iona les de hacer c iencia .  

A l  pri nc ip io  de l  proceso todo era todo, desorden, desconcierto, encontrarse con b ib l i ogra fía 

nueva, que no había s ido tratada durante e l  proceso de formación de grado, pues e l  cuerpo y 

l as emociones en tanto, núc l eos de sentido, suscept ib les  de ser abordados desde la  socio logía, 

no se ha l l aban en el horizonte de sentido. El cuerpo se ofrecía borroso, en el orden de lo  natura l ,  

de lo  margina l ,  i nacces ib le  y en igmático a l  m ismo t iempo.  La  experiencia de imp l icación en 

un  proceso de investigac ión que sitúa a l  cuerpo/emociones en primer l ugar, ha requerido el  

desp l iegue ele unas tecno logías del  yo, esto es, c iertas operaciones sobre e l  pensamiento, la 

conducta y e l  cuerpo. ¿Qué operac iones, que reflex iones e interpretac iones se han procesado? 

¿Qué afectac iones han surgido en un proceso de invest igación que se hace j u nto a otros? ¿Qué 

experiencias y construcciones narrat ivas se han generado? ¿Cuáles han sido l as 

transformaciones procesadas en tanto sujeto corporal emocional que investiga? 

Rea l izar una investigac ión soc ia l  sobre la  re lac ión cuerpo y educac ión ,  basada en la 

expres iv idad y creat iv idad a través del d isposit ivo teórico metodo lógico EC E, con la  i ntenc ión 

de recuperar emociones, sensaciones y l as voces de los sujetos (obj eto),  imp l icó e l  ejerc ic io y 

esfuerzo para trascender la hegemon ía de producción de conocim iento y los cánones 

reproduc idos en el espac io  de formación un i versi taria,  para i n ic iar un i t inerario de apertura 

hacia nuevas formas de hacer ciencia,  en donde l as  in terpretac iones y aná l is is  de los sujetos se 

tra maron con los de qu ien  i nv estiga. 

Una de las ideas fuerza que se ha sostenido en este trabajo es que el bach i l l erato ele arte ha 

imp l icado c ierta a l teración en el d ispos i tivo l i cea l .  La presencia que marcan estud iantes ele 

bach i l lerato de arte, esos otros, raritos, genera con fl ictos en una inst itución no acostum brada a 

ser i n terpelada por l a  adolescencia .  Se espera que las c lases se den, sean d ictadas de manera 
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magistra l ,  s i n  que e l  otro ponga y exponga a lgo de s í .  Pero la presencia rad ical del rostro del 

otro es i nev i table ,  las y los estud iantes real izan objeciones con sus modos ele sent i r, de habitar 

e l  espacio,  de relacionarse con e l  mundo adu l to .  Las y los estudiantes ele bachi l l erato de arte, 

no pasan i nadvertidos, man i fi estan un cuerpo/emociones que desborda lo un i tario .  Se presenta 

un cuerpo v i v ido, una subjet iv idad y experiencia corpora l  que al desbordarse de la  c las i fi cac ión 

del  modelo de estud iante esperado por la i nst i tución, dev iene cuerpo adjeti vado, e l  otro 

cles legi t imado y que se pretende fabr icar. Pero debiera adverti rse que :  

Educar como arte es  un acto de res istencia a los  modos domi nantes de pensar, decir, hacer y 
sentir. Por esto, también es un acto creador que nos transforma, que nos 1 ibera de nosotros m ismos 
respecto de cómo pensamos, decimos, hacemos y sentimos. Sin  esta resi stenc ia  no hay acto 
creador, no hay arte de educar como arte de tejer encuentros. Hay otras cosas: hay imposic ión al 
otro, hay fabricac ión del otro, hay domin io  sobre e l  otro, ese otro que vemos y tratamos como un  
objeto en una relación que se vuelve puramente instrumental .  (Sk l iar &Tél l ez, 2008, p .43 ) .  

Otro aprendizaje ,  es que e l  cuerpo y las emociones son pos ib les para l a  i ndagac ión soc io lógica 

y el ámb ito educat ivo, es un espacio prop ic io  para e l lo .  La educación es un derecho humano 

fundamental consagrado en e l  marco normativo de l  país, para e fectiv izarlo, es necesario crear 

condic iones de pos ib i l idad y j ustica socia l  para que l as nuevas generaciones tramen narra ciones 

y experienc ias sign ifi cati vas de fi l iación soc ia l .  

La i ncorporación de nuevos lenguajes y saberes art ísticos en EMS,  i rrumpe e l  formato 

trad ic ional y auspic ia a lteraciones en las prácticas educativas, en la habitab i l idad del espac io 

escolar y en la  c i rcu lación y mov i m ientos de las corpora l i dades. El arte conmueve e l  espacio 

esco lar, pone en mov i m iento emociones y sensaciones que e l  formato escolar heredero de la 

moclern iclacl, se ha  encargado de sujetar; de domi nar. 

El  cuerpo no es una cosa, una entidad dada por la b io logía, estab lec ida un ívocamente a través 

del t iempo y en las d i ferentes cu l turas, antes ex isten ,  variaciones y d i scursi v idades pol isém icas. 

E l  d i scurso b iomédico ha  colon izado e l  mapa conceptual y se ha abrogado e l  monopo l i o  de la 

verdad para decir lo que e l  cuerpo es. 

La vertiente ele pensamiento que man i fi esta que los sujetos son producto de su cuerpo, ent iende 

desde un  en foque b io logic ista que e l  orden de las cosas responde a razones b io lógicas. Así  los 

sujetos no t ienen pos ib i l idad de transformar sus cond ic iones de v ida y ex i stencia:  e l  desti no 

está fijado desde el i n icio de la conformación morfológica. De esta manera las d i ferencias 

soc ia les se natura l izan y j ust ifican baj o  una lógica b io lógica. La noción de raza, por ejemp lo, 

surge sobre este fundamento. El ejerc ic io de recuperac ión del cuerpo desde el campo d i scurs ivo 

de la  soc io logía convoca a desp legar una reflexión que se aparte del pensam iento b io logic ista, 

48 



con m i ras a proponer i t i nerarios d isruptivos que provoquen gestos fundantes y ausp1c1en 

b ienvenidas a la al ter idad radi ca l  del rostro y presenc ia  de l  otro. 

El capita l i smo global t iene un modus operand i  que cons iste en la expropiación de las fuerzas 

corpora l es, desp l i egue de mecan ismos de regu l ac ión de sens i b i l idades y la ev itación de l  

con fl icto que se cap i lar iza en el espac io púb l ico y en los  ámbitos de l a  v ida coti d iana .  Esto 

afecta l os cuerpos, emociones, subjet iv idades y a los modos de gest ión y adm i n istrac ión de la 

v ida.  En tanto esto acontece, la soc io logía no puede mantenerse al margen de desarrol la r  

reflexiones  y producc ión de conoci m iento desde e l  cuerpo y l as  emoc iones como horizonte de 

sentido, para com prender la  estructurac ión soc ia l ,  y promover cambios j unto a otros,  en 

escenarios s ignados por la  i nj ust ic ia soci a l .  
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