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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge de la intención investigativa de comprender cómo se configuran las 

subjetividades y capacidades de agencia juvenil a través de la formación cultural y artística 

desde una experiencia artística. Cuatro categorías se vislumbran durante el proceso a partir de 

esta perspectiva; son subjetividades juveniles, capacidad de agencia, educación artística y 

formación cultural, cuyos actores principales son los jóvenes del grupo de danza del colegio 

San Cayetano IED y su relación con sus diferentes territorios (espacio corporal, escuela y 

barrio). 

De acuerdo con esto, las definiciones acerca de los jóvenes son consideradas teniendo en 

cuenta que han sido construidas históricamente y estas se relacionan con los cambios que ha 

tenido la sociedad, comenzando con las definiciones más tradicionales desde la biología, la 

psicología social y el liberalismo ilustrado hasta las definiciones diagnósticas, las cuales 

construyeron los jóvenes de la marginación y victimización; este punto de vista se centra en los 

jóvenes de la periferia de los grupos de vecinos. 

En consecuencia, la escuela se entiende no sólo como una institución de “disciplinamiento”, 

sino también como un lugar donde los jóvenes se encuentran y construyen situaciones 

comunes a través de relaciones sociales y experiencias compartidas -comunidad- y, al mismo 

tiempo, se considera como un territorio, a través de la cual los jóvenes pueden generar diversas 

interpretaciones como construcciones sociales y reconocimiento de subjetividades, las 

experiencias que comparten con otros, sus capacidades –imaginación, creatividad e intuición- 

posiciones morales e ideológicas y experiencias culturales que involucran conocimientos, 

memorias, experiencias de vida, entre otros. 
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Finalmente, esta apuesta investigativa tiene una mirada a los jóvenes como una 

condición fundamental para indagar, mediante un enfoque fenomenológico, sus narrativas, 

espacios, la experiencia y su significado, como generadores de saberes alternativos. En 

resumen, esta experiencia permite concluir que la educación artística (en el caso actual, la 

danza) representa una forma de agencia a través de la exploración de la configuración de las 

subjetividades de los jóvenes y, asimismo, como un espacio académico alternativo que permite 

la construcción de varias significados y símbolos distintos a la dinámica institucional. 

Palabras clave: capacidad de agencia, configuración de subjetividades, educación 

artística y cultural, cuerpo e identidad, juventud. 
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Abstract 

The present work arises from the investigative intention of understanding how the 

subjectivities and abilities of youth agency are configured through cultural and artistic training 

from an artistic experience. Four categories are glimpsed during the process based on this 

perspective; they are youth subjectivities, agency capacity, artistic education and cultural 

training, whose main actors are the young people of the San Cayetano IED school’s dance 

group and their relationship with their different territories (body space, school, and 

neighborhood). 

According to this, the definitions about young people are considerate because they have 

been constructed historically and these are related to the changes that society has had, starting 

with the more traditional definitions from biology, social psychology and illustrated liberalism to 

the diagnostic definitions, which built the youth from marginalization and victimization; This 

viewpoint is focused on young people from the periphery of neighborhood groups. 

In consequence, the school is understood not just as a scholar disciplinary institution, but 

also as a place where young people meet and build common situations through social relations 

and shared experiences -community- and, at the same time, it is considered as a territory, 

through which young people can generate several interpretations like social constructions and 

recognition of subjectivities, the experiences that they share with others, their capacities –

imagination, creativity and intuition- moral and ideological positions and cultural experiences that 

involve knowledge, memories, life experiences, among others. 

Finally, this investigative commitment has a look at the youth with a fundamental 

condition to investigate, by means of a phenomenological approach, its narratives, spaces, the 

experience, and its meaning, as generators of alternative knowledge. To sum up, this 

experience lets conclude that artistic education (in the current case, dance) represents a form of 
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agency through the exploration of the configuration of subjectivities of the youth and, likewise, as 

an alternative academic space that permits the construction of several meanings and symbols 

different from the institutional dynamics. 

Keywords: agency capacity, configuration of subjectivities, artistic and cultural 

education, body and identity, youth. 
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Introducción 

La educación artística pareciese encontrarse oculta en algunos contextos institucionales, 

siendo relegada a lo que bien podría denominarse sótano de lo pedagógico y educativo, 

saliendo a flote para ser mostrada muchas veces no como un proceso en constante 

construcción sino como el resultado para adornar un evento (Huertas, 2010). 

Sin embargo, la educación artística ha venido abriéndose paso en los procesos 

educativos escolares mediante diversas posturas transformadoras desde donde subyace una 

concepción del ser humano como un sujeto, sensible, creativo y propositivo dotado de 

particularidades que le permiten desarrollarse, capacitarse, reconocerse, valorarse, crearse así 

mismo desde la interacción con lo que le rodea, lo que vive, lo que experimenta (Kent, 2021). 

Precisamente el presente trabajo investigativo, se inserta en esta concepción del ser 

humano y de lo artístico como una forma de agenciamiento social y comunitario desde donde 

se estimula las capacidades de los jóvenes del grupo de danzas de la IED San Cayetano para 

desarrollar sus potencialidades creadoras, organizar su propia experiencia y ponerla en 

contacto con otros. En ese sentido, esta educación despierta desde marcos interpretativos 

interdisciplinarios, ubicarla contextualmente tanto en los procesos históricos y culturales como 

en los aspectos cognitivos y sensitivos inherentes al ser humano (Kent, 2021). 

De otra parte, vista así la educación artística, se entrelaza con el acontecer de la historia 

de la humanidad, donde esta ha jugado un papel relevante en la construcción de la identidad de 

las distintas comunidades y de los territorios (Aparicio, Ostos y Cortés, 2019). Las experiencias 

de los jóvenes se convierten en una herramienta para reconocer a los jóvenes desde las 

subjetividades y el repensar el papel de las artes como un elemento educativo y como un 

aspecto cultural inmerso en el contexto en el cual el ser humano se ha constituido como 

persona. Puesto que es allí, en la escuela como acontecer de lo cotidiano y de lo formativo, 
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donde se pueden dibujar nuevos derroteros en procura de una educación artística y formación 

cultural como un campo dinámico sensible, vivo y transformador. 

En ese sentido, la actual investigación se centra en recolectar las experiencias del grupo 

acá denominado Jóvenes con el fin de exponer la configuración de sus subjetividades y 

determinar en qué medida generaron capacidad de agencia mediante la práctica de la danza. 

Para ello, en el primer capítulo se expone el planteamiento del problema junto a los objetivos, la 

justificación y los antecedentes investigativos. En el segundo capítulo, marco referencial, se 

exponen los referentes teóricos y conceptuales relacionados con la actual temática, los cuales 

están relacionados con las tres categorías base de la investigación, a saber, configuración de 

subjetividades, capacidad de agencia y formación artística y cultural. En el tercer capítulo se 

expone la metodología a la que se recurre, la cual tiene un enfoque fenomenológico y, así 

mismo, el instrumento de recolección de información (entrevista semiestructurada). En el 

capítulo cuatro se realiza el análisis de las tres categorías en la que se realiza la triangulación 

entre parte de las entrevistas con los referentes teóricos y el análisis de la investigadora. Por 

último, se consignan las conclusiones derivadas de la investigación. 
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1. Capítulo I 

1.1. Planteamiento Del Problema 

Educar es un hecho complejo. De manera reiterativa se afirma que la educación no solo 

es el proceso a través del cual circulan los distintos contenidos disciplinares, sino el espacio en 

el que se facilitan y se ponen en cuestión los procesos de aprendizaje para que los estudiantes 

vivencien e interioricen las ideas, actitudes y valores que circulan en la escuela y en la sociedad 

(Galvis, 2020).  

Uno de los imaginarios que parece haberse instalado históricamente, es el que 

posicionó de manera marginal la educación artística dentro del sistema educativo (Fernandes, 

2021). Esta posición se afinca sobre la concepción generalizada de que la misión fundamental 

de la escuela es el desarrollo del intelecto, y que este solo puede fomentarse mediante las 

materias duras. Las matemáticas y las ciencias son consideradas como los medios idóneos 

para cultivar la mente; por el contrario, las artes se consideran agradables, pero no necesarias, 

son más emotivas que reflexivas y poco tienen que ver con la mente (Pérez, 2012). 

En ese sentido, el “poder de la ciencia y su verdad irrebatible se sobreponen a la 

corporeidad, sus porosidades, incertidumbres y mutabilidad” (Fernandes, 2021, p. 38), a las 

nociones interpretativas que impliquen la emotividad e imaginación, y por tanto a la creación, 

descubrimientos y verdades que nacen a partir de lo artístico (o que están por fuera de las 

ciencias exactas). Quizá las sociedades dentro del marco de la globalidad, el relativismo 

generalizado, la desacreditación de las ciencias, entre otros fenómenos actuales han 

influenciado en ampliar el panorama respecto a la función de las artes (Primo, 2021); sin 

embargo, en el ámbito educativo se sigue evidenciando que para los gobiernos (sobre todo 

latinoamericanos), el arte tienen una función ornamental para el conocimiento y por ello se 

enfocan más en fortalecer competencias lingüísticas, científicas e incluso de emprendimiento y 
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deportivas, relegando el arte a un simple componente educativo o un papel secundario (Cruz, 

2015). 

Esta marginalización referente a la educación artística es observada también en 

Colombia. A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia propuso las 

Orientaciones para la Educación Artística y Cultural en la Educación Preescolar Básica y Media 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008) y las Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Artística en Básica y Media (2010) con el fin de consolidar el ámbito artístico en las escuelas, su 

implementación y fortalecimiento no ha sido el esperado, ni se ha generado una cultura 

institucional que incentive su puesta en práctica, ni que invierta recursos, capital humano o 

espacios propicios para su implementación (Guzmán, 2018). 

Se puede observar que en el artículo 20 de la Ley 115 de 1994 del Ministerio de 

Educación Nacional establece la obligación por parte del Estado para brindar acceso a la 

educación en sus diferentes dimensiones, en la formación científica, tecnológica, humanista, 

artística, entre otras; también en los objetivos específico para los primeros cinco años del 

artículo 21 de la misma Ley establece que uno de los componentes de la formación artística es 

lo referente a la expresión corporal. No obstante, uno de los principales problemas que la 

educación en el área artística colombiana afronta es, por un lado, la poca financiación para 

disciplinas artísticas, por el otro, una cultura o falta de conciencia social respecto al papel que 

juega la educación artística en la construcción de una sociedad (Simpson, 2017). 

Además, algunas manifestaciones de la Educación Artística se implementan en el 

tiempo complementario a la jornada académica, y pone de manifiesto que en muchos casos 

existen importantes divergencias entre políticas nacionales1; en el marco de la prosperidad 

                                                
1 La Jornada Escolar Complementaria se establece desde 1999, mediante la Ley 508 del 29 de julio, Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo para el periodo 1999-2002, “Cambio para construir la paz”. Posteriormente, las jornadas son 
reglamentadas por los Decretos 348 de 2000 y 1729 de 2008 y las Leyes 633 de 2000 y 789 de 2002, en donde se 
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económica de Juan Manuel Santos Educación de calidad, camino hacia la prosperidad 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014), donde uno de los propósitos es fortalecer las 

estrategias educativas para el uso adecuado del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de 

la educación a través de la implementación de la Jornada Escolar Complementaria, 

proyectando que a partir de 2014 todas las secretarías de educación de las entidades 

territoriales certificadas las desarrollarán de manera articulada con la jornada extendida. 

De esta manera se subraya la importancia de la dimensión cultural de la educación y del 

fomento del desarrollo artístico y estético de los jóvenes, aunque la práctica real, en que la 

educación artística se encuentra en una situación mucho menos privilegiada (Huertas, 2010). A 

pesar de lo expuesto, las artes como disciplinas han tenido presencia en la escuela durante las 

últimas décadas. Por lo tanto, puede resultar paradójica su desvalorización, en una suerte de 

jerarquía de saberes, bajo el que unas disciplinas son consideradas centrales y otras ocupan un 

lugar secundario, en las que solo se disponen para la disminución en tasas de deserción 

escolar, disminuir los niveles de indisciplina y/o buscar la mayor sociabilidad (Pino, 2020). 

Esto se debe al hecho de que las artes no son consideradas como una disciplina de la 

cual se puedan generar conocimientos, saberes o verdades, debido a que se le contrasta con 

las ciencias exactas pretendiendo que el arte siga los mismos esquemas (Fernandes, 2021). 

Aunado a lo anterior hay que sumarle la necesidad de respuestas lógico-matemáticas a algunos 

enigmas humanos, a una arraigada cultura socioeconómica productiva preponderante en las 

actuales sociedades, incluso, al hecho que el arte contemporáneo (o posmoderno) ha generado 

                                                
formalizan las fuentes de financiación de la Jornada Escolar Complementaria (Artículo 64). Más adelante la Circular 
externa expedida por el Ministerio de Educación en mayo 11 de 2009, formula las disposiciones generales para la 
implementación de la estrategia. 
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una especie de rebatimientos contra el arte en general considerándosele en exceso relativista 

(o que, en la actualidad, cualquier objeto o performance puede ser arte desde que se exponga 

en un museo o escenario artístico) (Pino, 2020; Fernandes, 2021). 

Atendiendo a este panorama, la presente investigación es una apuesta por ir más allá de 

la educación artística solo como un aprendizaje de técnicas que se dan algunos espacios de la 

jornada escolar, y apostar por una formación de saberes aportados desde la cultura2, dentro y 

fuera de los muros de la escuela, asimismo, disminuir la distancia respecto al encuentro de 

saberes entre la escuela y su comunidad, con el fin de romper o moldear las estructuras de las 

prácticas tradicionales recurrentes en las escuelas modernas (Pérez, 2012; Galvis, 2020).   

En ese sentido, se requiere generar prácticas educativas que den preponderancia a las 

subjetividades de los estudiantes, sobre todo de la etapa juvenil que es cuando las personas 

establecen, fortalecen y forjan su personalidad (Brito, 1998). Este es un aspecto que, por lo 

general, se deja de lado a la hora de enseñar; por ello es necesario tener en cuenta la 

configuración de subjetividades, con el fin de que los estudiantes puedan dar un sentido y 

significado a sus actividades educativas, para que sus prácticas formativas estén más cercanas 

a sus intereses, que sean ellos quienes se apropien, encaminen y construyan conocimientos 

relacionados con sus gustos (Herrera, Olaya y Urrego, 2019), para que así sea posible 

incentivar capacidades de agencia. 

Aunque la educación artística reconoce los lugares dentro del aula o la técnica desde 

diferentes manifestaciones, hay que reconocer que en muchos casos (sobre todo dentro de las 

estructuras institucionales tradicionales) sigue ignorando todo lo que complementa la formación 

                                                
2 Para Hall (2011, como se citó en Caloca, 2015), la cultura es aquel flujo de significados que establece un puente 
entre el mundo material y el otro, simbólico, donde ocurre el lenguaje, el pensamiento y la comunicación. Así mismo, 
“la acción y el efecto de “cultivar” simbólicamente la naturaleza interior y exterior humana haciéndola fructificar en 
complejos sistemas de signos que organizan, modelan y confieren sentido a la totalidad de las prácticas sociales” 
(Giménez, 2005, p. 68). 
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del estudiante, lo que constituye el quehacer de los encuentros, las relaciones desde la escuela 

y sus componentes, las practicas familiares, barriales y por supuesto las asociaciones con otros 

jóvenes, los cuales son factores indispensables para una educación integral (Nussbaum 2012 

como se citó en Roncagliolo, 2020). Por ello, se puede decir que ignorar estos factores 

obstaculiza la capacidad de agencia en los jóvenes. 

A ello, habría que sumarle un contexto sociocultural que acaece en la actualidad 

(denominado posmodernidad). Aunque no es el tema central de la investigación, es importante 

tener en cuenta que el actual modelo socioeconómico basado en el neoliberalismo se ha filtrado 

a escala global gracias al advenimientos de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y los medios de difusión masiva lo cual ha permeado e influenciado 

enormemente la actitud, cognición, estructuras relacionales y emotividad, entre otras, de las 

personas que moldean ciertos parámetros culturales, lo cual también ha afectado la percepción 

y criterios referentes al arte (Guerra, 2021). Dentro de este marco (global y neoliberal), el arte 

se ha caracterizado por estar supeditado a la fama, el comercio, publicidad, medios de difusión, 

etc., por lo que las personas, en términos generales, se inclinan o ignoran otros modelos 

artísticos que los predispuestos y brindados por el actual modelo económico y, cualquier 

expresión artística que no se apegue a estos márgenes es invisibilizado (Abadía y Ruiz, 2018). 

Alternativamente, las artes deben moldearse al esquema comercial para poder ser 

visibles y, al final, terminan siendo absorbidas por lo que Adorno y Horkheimer (1974) en 

Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos Filosóficos definen como industria cultural, en la que 

incluso las expresiones de rebeldía, liberación, oposiciones, críticas artísticas se acoplan (o son 

acopladas) a la estructura social, cultural, política, económica, etc., imperante (Guerra, 2021). 

Entonces, el arte afronta una dualidad de identidad en la medida que, incluso intentando ser 

trasgresor, termina siendo absorbido por aquello que intentaba trasgredir (Abadía y Ruiz, 2018). 
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Esto da a entender, que este fenómeno no es algo reciente pues ha sido abordado por 

pensadores como Adorno y Horkheimer (1974), y más recientemente por Nussbaum (2010), y 

tiene sus orígenes a partir de la industrialización; adicionalmente, se radicaliza con la 

transmisión de información ilimitada y fragmentada que poseen los medios de comunicación y 

difusión masiva, como en el caso de las redes sociales o el excesivo acceso a la información 

brindado por el internet. Esto se transfiere de manera casi directa al modo como se enseñan las 

artes (tanto para la formación artística como su historia, análisis, percepción, crítica, etc.). 

Por esta razón, la educación debería brindar las condiciones propicias para que los 

jóvenes puedan configurar subjetividades mediante el agenciamiento de su propio entorno pues 

La formación en el sentido amplio de la palabra consiste en el conjunto de todas esas 

influencias que contribuyan al desarrollo del individuo, que amplían su visión del mundo 

y le aportan una nueva información. Los juegos infantiles, los sufrimientos, los castigos 

de los padres, los libros, el trabajo, la enseñanza tanto obligatoria como libre, las artes, 

la ciencia la vida: todo contribuye a formar a un individuo (Tolstoi, 2017, p. 223). 

En este sentido, el contexto constituye un elemento indispensable para su formación educativa, 

personal y cognitiva; como el entorno juega un papel fundamental en su desarrollo, es posible 

decir, que la cultura a la cual pertenece un sujeto, es el punto de partida desde el cual pueden 

configurar subjetividades y, a su vez, es el escenario en el cual se pueden generar capacidades 

de agencia mediante la exploración de sus intereses, preocupaciones y problemáticas sociales 

y personales (Roncagliolo, 2020). En así, como la cultura puede brindar las herramientas, para 

afrontar situaciones (cotidianas, sociales o personales) así como, la búsqueda de sentido e 

identidad por medio del arte. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el arte y la cultura están íntimamente 

relacionados ya que se retroalimentan mutuamente; son como dos espejos enfrentados: cultura 
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y arte se reflejan entre sí (Daza, 2020). Es importante destacar que la cultura siempre es 

dinámica y afecta a las personas y al entorno en todo momento. Para Caloca (2015) la cultura 

debe orientarse, en el significado social y simbólico que dan las prácticas culturales, generando 

experiencias, sueños, repudios o ilusiones. 

Esta apreciación ha sido evidenciada por el Colegio del Cuerpo, Academia de Danza 

Contemporánea fundada por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. En sus programas 

formado a aproximadamente 8.500 jóvenes y niños de escasos recursos en la disciplina de la 

danza con el fin alejarlos de la violencia corporal y mental que permea la cotidianidad y realidad 

de estos jóvenes y niños (Comisión de la Verdad, 2020). En colegio tiene como contrapropuesta 

brindar la alternativa de aprender no solo con la razón, sino con el cuerpo en su totalidad. Por 

ello, la Comisión de la Verdad (2020) se ha interesado por los proyectos del Colegio del Cuerpo 

pues comprende que la violencia física y estructural con la que cohabitan los colombianos y que 

en su mayoría va dirigida al cuerpo, y la cual puede ser afrontada mediante el arte y, 

específicamente, la enseñanza de la danza ya que puede ser usada como herramienta propicia 

para exorcizar los dolores y tragedias, teniendo en cuenta el contexto histórico-político del país; 

es decir, la danza como una forma de resistencia y como generadora de paz. 

 En ese sentido, las escuelas podrían verse como posibilidad para construir una 

fundamentación, horizonte de sentido, desde donde se puede revalorar la importancia del arte 

en la vida de los jóvenes. Entonces, La formación cultural representa una posibilidad reflexiva y 

experiencial en la que los niños, niñas y jóvenes, confrontan su realidad, provistos de una 

concepción del mundo en el que actúan en sus más variadas manifestaciones y condiciones 

histórico-sociales (Kent, 2021). 

La formación cultural vista como posibilidad de transformación de las realidades de los 

jóvenes dentro de la escuela, en tanto involucra las distintas dimensiones del ser humano, 
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como la emocional, afectiva, sensorial, promueve un dialogo entre el mundo objetivo y 

subjetivo, produciendo posicionamientos (desde la autonomía, toma de decisiones, 

potencialidad para la acción y desde el discurso que vale ser escuchado y reconocido) en los 

jóvenes, que son expresados y comunicados en su relación frente al mundo y la confrontación 

que hacen de la realidad que no es única y que tiene que ver con los modos de apropiación que 

cada individuo tiene de ella, es decir con capacidades de agenciamiento. En ese sentido, 

aunque la cultura va más allá de lo artístico (el arte sería un parte fundamental de la cultura), es 

mediante el arte que se fortalece, visibiliza y se agencia lo cultural; por tanto, arte y cultura son 

dos caras de una misma moneda, para lo cual se puede decir que el aprendizaje artístico 

enfocado en la configuración de subjetividades produce capacidades de agencia (Herrera, 

Olaya y Urrego, 2019). 

La actual investigación, se plantea la necesidad de indagar sobre los elementos 

expuestos anteriormente (configuración de subjetividades, capacidad de agencia, educación 

artística y cultural, junto a otros elementos secundarios) en la juventud, específicamente en los 

jóvenes del colegio San Cayetano IED, mediante un enfoque investigativo fenomenológico, para 

lo cual se recurre a entrevistas como principal instrumento de recolección de información. Por 

ello, a este grupo de participantes, acá se le denomina Jóvenes con el fin de diferenciarlos de 

un grupo de estudiantes, personas, sujetos de estudios, etc., para que no caigan en una 

categoría generalizada y objetivista, entre otras formas impersonales y poco humanas de 

referirse a un grupo de estudio (Flores, 2018). Por otro lado, esto se debe a que, aunque 

estudian en una misma institución, las actividades son extracurriculares, fuera del horario 

escolar, pertenecen a diferentes cursos y grados (de allí que su participación en las actividades 

sean estrictamente voluntaria).  



22 
 
 

 

Valdría la pena aclarar que, aunque el grupo es de aproximadamente 18 estudiantes 

que han estado en el proceso artístico de forma académica dentro de las dinámicas 

institucionales desde que estuvieron en los grados sexto, el grupo que ha participado en la 

actual investigación está conformado por aproximadamente entre 7 a 10 estudiantes quienes 

están registrados en las entrevistas y, para el momento que se realizan dichas entrevistas, la 

mayoría cursaba décimo grado, por tanto, son de diferentes edades. Pero este aspecto se 

ampliará en la metodología cuando se haga referencia a la población de estudio o Jóvenes.  

Adicionalmente, estos jóvenes pertenecen al contexto del barrio Juan Rey, de la 

localidad quinta de Usme, lo cual los ubica al suroriente de la ciudad de Bogotá. Por tanto, su 

contexto, subjetividades, capacidades de agenciamiento, contacto con el ámbito artístico, etc., 

está permeado a las dinámicas sociales características de un barrio de estratificación social 

baja (estrato 1), lo cual no quiere decir que estén predestinados a dicho contexto, tan solo es el 

entorno espacio, territorio y entorno que habitan (Aparicio, Ostos y Cortés, 2019). En suma, 

hacen parte de la población capitalina de Colombia, al suroriente de la cuidad (en el barrio Juan 

Rey), de la IED San Cayetano y son jóvenes interesados en participar de los espacios y 

expresiones artísticas propuestas en el marco de las actividades para la actual investigación.  

Se puede considerar, a modo de especulación, que esos factores pueden generar algún 

prejuicio en la sociedad, debido a que puede decirse de estos Jóvenes que son casos perdidos, 

que no van a llegar muy lejos o que simplemente están condenados a pertenecer a ese 

contexto, lo cual puede generar lo que Nussbaum (2010 como se citó en Jiménez, 2017) 

denomina “«puntos ciegos», que son los grupos marginalizados e ignorados en una sociedad” 

(p. 182). Entonces, la participación de los Jóvenes en las actividades artísticas puede cambiar 

su perspectiva personal, social y cultural, y a su vez, puede cambiar la percepción que tiene el 

entorno de los Jóvenes.  
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Mediante el presente proceso investigativo, se indaga una reflexión y diálogo constante 

entre el espacio de la experiencia artística, en los espacios complementarios diferentes a los 

establecidos para lo académico, concibiendo estos espacios de ocio creativo3, de los jóvenes 

del colegio San Cayetano IED, como una vía privilegiada para producir sentidos y reflexiones, o 

configurar subjetividades sobre sus realidades mediante la educación artística, la teoría y las 

prácticas que allí confluyen. Por otro lado, para tejer prácticas educativas que tengan la 

capacidad de agenciar y potencializar la condición política de los Jóvenes para influir en los 

cambios sociales, culturales, políticos y para mejorar sus propias condiciones de vida. En otras 

palabras, se considera la necesidad de amortiguar las condiciones que fomentan las escuelas 

tradicionales, mediante la implementación de espacios en los que se enseñen prácticas 

artísticas forjadoras de identidad cultural que permitan la configuración de subjetividades para 

que, así mismo, se desarrollen capacidades de agencia frente al contexto que habitan los 

Jóvenes. 

1.1.1. Pregunta de investigación 

En ese orden de ideas, surge la siguiente pregunta ¿Cómo se configuran las 

subjetividades juveniles y la capacidad de agencia a través de la educación artística y cultural 

ofrecida en el colegio San Cayetano IED?  

 

 

 

                                                
3 La polisemanticidad del verbo griego scholazo y del sustantivo scholé y sus derivados, recogen todas las posibles 
determinaciones de la palabra castellana ocio, tanto las positivas (estudio, escuela, ser discípulo de; paz, 
tranquilidad; estar libre de) como las negativas (pereza, lentitud, dilación, inactividad, estar indeciso, diferir, demorar), 
lo que prueba que los antiguos contemplaban diversas acepciones del mismo. Aristóteles consideraba el ocio como 
indispensable para la condición de ciudadano y el ejercicio de la política. El tiempo libre está muy lejos de significar 
la total libertad del individuo o de promover una autonomía frente a las diversas formas de opresión y alienación 
social. Se trata de un período en el cual el individuo se encuentra libre momentáneamente, pero esta libertad puede 
ser sólo aparente y limitada.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la configuración de las subjetividades juveniles y la capacidad de agencia a 

través de la educación artística y cultural ofrecida en el colegio San Cayetano IED.  

1.1.2. Objetivos específicos 

 Reconstruir las percepciones y experiencias que tienen los jóvenes frente a la 

lógica de los espacios complementarios artísticos dentro y fuera de la institución. 

 Analizar las condiciones de subjetividad que se producen como resultado de la 

práctica de la educación artística a través de la danza en los jóvenes estudiantes 

y dentro de espacios como la familia, el barrio, el colegio, entre otros.  

 Comprender cómo se configuran la capacidad de agencia de los jóvenes 

respecto a la educación artística y cultural. 

 

1.2. Justificación 

En las sociedades contemporáneas donde la ciudad se ha configurado como un espacio 

contradictorio, en el que confluyen actividades económicas, políticas, sociales y de diversa 

índole, se ha pretendido homogenizar las prácticas culturales, desconociendo la variedad de 

tradiciones, valores, sentires y formas de ser y ver el mundo en pro de la competitividad, la 

eficiencia y la razón instrumental, características propias del capitalismo contemporáneo. 

Precisamente, es la escuela el lugar donde se objetiviza estas tensiones, en cuanto se 

encuentran las diferencias económicas, sociales, de género, de ideología y de creencias, entre 

otras; una amalgama, producto de unas políticas educativas, planes curriculares y propuestas 

metodológicas a través de las cuales se pretende recoger las expectativas de grupos de 
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estudiantes, madres – padres de familia, y docentes (todos ellos) con diferentes perspectivas 

del mundo. 

Es así como han surgido diferentes apuestas pedagógicas como la que se indaga en el 

presente trabajo investigativo que busca reconocer la capacidad de agenciamiento de los 

jóvenes del grupo de danzas de la IED San Cayetano como campo de conocimiento en la que 

la formación artística y cultural se ha constituido en el vehículo para plasmar sus pensamientos, 

reflejar su propia identidad, sus costumbres, ideales políticos y todas sus características 

particulares. 

Por esto, es importante destacar que, a lo largo de las siguientes páginas, la formación 

artística no es vista como un deslinde, algo que se define en relación con los actos 

institucionales, sino como cultura e identidad, que se manifiesta en situaciones concretas y 

necesita ser contextualizada. Sobre todo, teniendo en cuenta que en la actualidad esta 

situación obedece en buena medida al paso del arte a la industria cultural (Adorno y 

Horkheimer, 1974) y con ella a la pérdida sentido en la educación y en general en la formación 

del ser humano, pues parece que hoy existe menos cultura con respecto a las artes; aunado a 

ello, se puede decir que esto es parte del problema de las humanidades en la actualidad y de la 

educación en particular (Abadía y Ruiz, 2018). En ese orden de ideas, se valora el cuerpo, la 

escuela y el barrio, como ejes, desde donde los jóvenes construyen diferentes relaciones y 

representaciones sociales, entendidas estás últimas como una manera de interpretar y de 

pensar la realidad de la vida cotidiana a partir del pensamiento práctico o sentido común, el cual 

condensa significados y constituye sistemas de referencia orientados hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal, de los sujetos. 

De tal manera, en la presente investigación, se concibe el cuerpo como el lugar más 

íntimo desde el cual los jóvenes entablan una relación física con otros espacios para construir 
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experiencias, apropiarlas y convertirlas en territorios que cuenten alguna historia. Esta 

consideración se debe a que el cuerpo es inherentemente emotivo por el cual se filtran 

conocimientos diferentes al objetivista, que pueden evocar una verdad mediante las 

experiencias (Daza, 2020). Esto, está relacionado con la noción de corporeidad en tanto 

manifestación de la triada relacional cuerpo-sujeto-cultura y que permite comprender la relación 

del sujeto-cuerpo con otros/otras y el mundo que lo rodea, en el cual está inserto y con ellas 

construye subjetividades e intersubjetividades configuradas con múltiples significados. La 

corporeidad, manifiesta la complejidad del ser humano en la medida en que es cuerpo físico, 

cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo trascendente, cuerpo cultural, cuerpo inconsciente, 

pero también cuerpo mágico por su creatividad. Es el cuerpo que nos hace humanos en 

comparación con las demás especies. Así mismo, el territorio corporal permite conocer cuál es 

el significado que cada sujeto le da a un territorio, contexto, entorno determinado ya que las 

experiencias que allí se viven generan una configuración en la subjetividad de cada sujeto. 

Teniendo en cuenta que el cuerpo es un puente directo con la realidad, es permeado por 

su entorno y por el cual se configuran subjetividades, el cuerpo también podría ser considerado 

como un territorio atravesado por los aspectos culturales (Gómez, 2019). En ese sentido, se 

puede decir que existe un territorio corporal que se materializa en el barrio como un escenario 

inmediato a la casa y escuela de los jóvenes que trae consigo unas dinámicas sociales que les 

posibilitan una serie de pautas y prácticas culturales, por y mediante el cual se abre la 

posibilidad desarrollar actitudes de apropiación, empoderamiento o capacidades de agencia 

respecto a las dinámicas del territorio más próximo, es decir, el barrio, como territorio de 

identificación que no excluye la coexistencia de elementos diversos y contrarios, sino que es 

constitutivo en la configuración de subjetividades (Herrera, Olaya y Urrego, 2019). Es así como 

el barrio posibilita que los sujetos se relacionen con la realidad, tengan experiencias de 
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socialización y forjen su identidad, y a su vez, se preocupen por la realidad y problemáticas de 

su entorno, lo que permitiría el desarrollo de capacidades agencia. 

Ahora bien, en el contexto colombiano se ha planteado la necesidad de la enseñanza 

artística. Según los Lineamientos de Educación Artística del Ministerio de Educación Nacional 

(2000), la manera como la educación incorporó lo artístico en la sistematicidad de las 

propuestas formativas, fue al desarrollar un sentido formado para captar lo bello, entendiendo 

que la sensación de lo bello no pertenece a una estructura instintiva al ser humano, por eso 

exige formación para expresar la belleza el cual se reconoce como “gusto”.  

Por otra parte, el arte dentro de las instituciones se consideró importante para el 

desarrollo de la identidad como pueblo y como nación, dentro de las razones sociales prescritas 

por el Ministerio de Educación Nacional (2000) en los Lineamientos de Educación Artística: 

El arte es el reflejo de lo que son los pueblos. El estudio de la historia nos demuestra 

que la mayor calidad de producción artística la tienen los pueblos que más logros 

alcanzaron en los campos social, científico y cultural en general. Las economías más 

destacadas y los pueblos más poderosos también produjeron refinados testimonios 

artísticos, que se miden por la producción arquitectónica, literaria, pictórica, musical y de 

las demás artes, y en el nivel cultural de la sociedad en conjunto. Los colombianos 

todavía no tenemos una identidad nacional decantada, resuelta, clara, cultivada. (p. 24). 

Estos Lineamientos, afirman la Educación Artística como un área obligatoria y fundamental, 

dando significado al diseño curricular y fortaleciendo las vivencias en la escuela a través del 

aprendizaje de técnicas desde diferentes manifestaciones (artes plásticas, danza, teatro y 

música, entre otras), al permitir expresarse de manera singular y global. 

El análisis de la Educación Artística realizado por el Ministerio de Educación Nacional 

(2000) pone de manifiesto que en muchos casos existen importantes divergencias entre 



28 
 
 

 

políticas nacionales, donde se subraya con insistencia la importancia de la dimensión cultural 

de la educación y del fomento del desarrollo artístico y estético de los jóvenes, y la práctica real, 

en que la educación artística se encuentra en una situación mucho menos privilegiada. A pesar 

de lo expuesto, las artes como disciplinas han tenido presencia en la escuela durante las 

últimas décadas. Por lo tanto, puede resultar paradójica su desvalorización, en una suerte de 

“jerarquía de saberes”, bajo el que unas disciplinas son consideradas centrales, y otras ocupan 

un lugar secundario. 

De esta tensión, se puede sacar provecho al permitir que la Educación Artística de un 

giro educativo para ir más allá del área, relacionando la exhibición de diferentes 

manifestaciones (Roncagliolo, 2020). Al consolidarse un grupo de danza en el espacio contrario 

al de la jornada de estudio, se permite reconocer otras posibilidades que traspasan lo bello a lo 

estético y apuntan también a la socialización de los seres humanos. En ese sentido, es 

necesario ampliar las actividades artísticas en los currículos escolares, con el fin de generar 

expresiones artísticas que fortalezcan la educación, lo cual justifica la indagación investigativa 

en este ámbito. 

Un aspecto importante a resaltar dentro de las razones sociales (y del documento en 

general) de dichos Lineamientos, es el hecho que tiene en cuenta la importancia del arte como 

formador de cultura y transformador de realidades dentro de la escuela, en tanto involucra más 

conscientemente las distintas dimensiones del ser humano, como la emocional, afectiva y 

sensorial y promueve un dialogo entre el mundo objetivo y subjetivo, produciendo 

posicionamientos políticos en los estudiantes que son expresados y comunicados en su 

relación frente al mundo y la confrontación que hacen de la realidad que no es única y que tiene 

que ver con los modos de vivirla y la forma de apropiación que cada individuo tiene de esa 

realidad.    
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Esta formación en la escuela, específicamente en lo artístico-cultural, visibiliza una 

confrontación continua entre lo que se enseña y lo que se aprende, de la construcción conjunta 

de prácticas culturales que conlleva al reconocimiento de las subjetividades; el escenario en 

donde la responsabilidad educativa se transfigura en un acto, en una práctica, en la constitución 

de símbolos y significados, sociales y pedagógicos que convocan a los sujetos a vivir bajo el 

presupuesto de la dignidad humana, el respeto a la diferencia y la justicia social. 

En términos generales, en el escenario de formación desde la danza que se da en el 

espacio complementario, considera las prácticas sociales y demás intervenciones de los 

jóvenes en el aula, el colegio, el barrio, el hogar y demás espacios de encuentro, con una 

intención, y es hacer que lo aprendido sea significativo y transformador del actuar humano, por 

ello,  propone una comprensión del mundo, de sus relaciones y de las estructuras más 

adecuadas para vivir humanamente; en palabras de Lev Tolstoi (2017) “la formación es 

entendida como, las diferentes maneras de aprender de las personas y de forma espontánea, la 

relación entre individuos, sobre la base de la necesidad, de uno de adquirir conocimiento y de 

otro de trasmitir lo que sabe” (p. 225). 

En ese sentido, se entiende la importancia de educación artística como generadora de 

cultura y como constituyente de bases éticas que refuercen parámetros de respeto y 

dignificación humana; adicionalmente, se percibe que la formación cultural basada en la 

formación artística fortalece aspectos sociales como la relaciones interpersonales e 

intersubjetividades en los que se establecen lazos comunicativos entre personas. De acuerdo 

con lo anterior, se puede deducir que también tiene implicaciones políticas (en cuanto a la 

formación de sujetos políticos) en la medida que se afianzan posturas frente a realidades 

dadas, lo que trasciende al agenciamiento de las capacidades propias de cada persona. 
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Es por todo esto, que atendiendo a los nuevos contextos en los que se mueve la escuela 

en el mundo contemporáneo, el trabajo aquí propuesto se constituye en un aporte y 

herramienta pedagógica para pensarse las prácticas artísticas (en el caso de la actual 

investigación, la danza) a partir de la resignificación de conceptos como el cuerpo, la escuela y 

el barrio, los cuales se necesitan para explicar cómo se construye conocimiento en la escuela y 

como estos son apropiados por los jóvenes para interpretar diversidad de situaciones, 

problemas y eventos que forman parte de la vida diaria.  

Esto ha implicado, asumir de manera crítica los discursos y prácticas institucionales, 

curriculares y disciplinares en relación con la educación artística, en la perspectiva investigativa 

de mirar las maneras en que, en la actualidad, la escuela y sus agentes se articulan, se 

posicionan y se relacionan con dichos saberes. Desentrañando los significados que docentes y 

estudiantes hacen de dicho terreno en la escuela, es decir como a partir de esta han constituido 

un sistema de referencia, en función de sus intereses, respondiendo a un proceso de 

organización de las experiencias vividas. 

De otra parte, interpretar y comprender las representaciones sociales, culturales y 

educativas de los estudiantes en relación con las prácticas artísticas se convierte en una 

invitación para que desde la escuela se replantee la importancia de las artes, como un campo 

amplio en el que el desarrollo humano y social adquiere sentido en los procesos educativos 

entendidos como actos intencionados en la construcción colectiva de saberes para transformar 

la realidad. 

1.3. Antecedentes  

En este apartado, busca dar una mirada a las siguientes investigaciones en relación con 

los conceptos cercanos a la investigación en proceso; experiencias estéticas, prácticas 

artísticas, subjetividades juveniles, construcción de agenciamiento y experiencias artísticas. 
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Para ello se revisaron 5 tesis y 1 libro, realizados en el período comprendido entre el año 2013 

y hasta el 2021, de las cuales, 3 se llevaron a cabo en el CINDE (2018) –2 de maestría y una 

de doctorado−, otra más de una universidad pública, 1 de universidad privada, éstos, realizados 

en Colombia y el libro, como proyecto de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas- 

México. 

Cabe resaltar, que estos son los trabajos encontrados más próximos a la temática, no 

abundan investigaciones en temas se subjetividad y capacidad de agencia, tampoco a partir o 

través de la formación artística y cultural. 

Como antecedente más próximo, en el año 2021, se tienen en cuenta algunos 

elementos del libro “Arte-ridades Juveniles. Practicas creativas y agencias culturales” éste como 

resultado de un proyecto de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cuyos 

coordinadores son Marina Bermúdez, Martín López, Astrid Pinto y Efraín Ascencio. Vale la pena 

destacar la introducción al libro, titulada “Alteridad juvenil, agencia y pedagogía artística en los 

márgenes. Una mirada desde la política cultural y los emprendedores” en el que expone, una 

cartografía social referente a las expresiones artísticas y culturales que realizan las juventudes 

(tanto rurales como urbanas) y su producción creativa. Allí se establece la necesidad de 

fortalecer la educación artística como medio para afrontar las diferentes problemáticas 

socioculturales y socioeconómicas de la actualidad. Es importante para la actual investigación 

en la medida que implica el análisis del ámbito artístico y su incidencia en la configuración de 

subjetividades y la capacidad de agencia en diversas artes, incluida la danza. En ese sentido, 

se habla de pedagogía artística como un referente idóneo para ralentizar los procesos 

estructuralistas de las actuales condiciones socioeconómicas propias de modelos neoliberales. 

También, de la recopilación antes mencionada, el artículo “Las ciudades se silenciaron y 

los músicos callaron. Juventudes, música en vivo y comunicación urbana” escrito por De la Cruz 
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(2021), en el que analizan las dinámicas de consumo cultural artístico y producción artísticas de 

las juventudes y su referente con la educación. En ese estudio se reafirma la consolidación de 

capacidad de agenciamiento mediante las expresiones artísticas. Allí se retoman diversos 

aspectos de los jóvenes habitantes de las urbes y su función artística y cultural dentro de las 

mismas, por lo cual se permite analizar la configuración de subjetividades de los jóvenes 

mediante su participación en actividades artísticas y culturales y cómo perciben los espacios 

que habitan. Al respecto, se puede hablar de una similitud con la actual investigación en la 

medida que los Jóvenes que participan en este estudio pertenecen al ámbito citadino, pero 

están ubicados en la periferia de la ciudad, por tanto, están constituidos por otras dinámicas, 

como una especie de hibridación entre los rural y los urbano.  

En el 2020,  en la tesis de maestría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

por  Palomino (2020), “Experiencias Estéticas Y Emocionalidad En La Convivencia Escolar: Una 

Aproximación Pedagógica Crítica Desde Los Vínculos Intersubjetivos Y Emociones Presentes 

En Los Procesos Educativos Musicales”, su interés fue comprender, cómo  se conciben las 

experiencias estéticas de educandos y educador como acontecimientos pedagógicos 

trascendentales al momento de establecer vínculos educativos intersubjetivos en la convivencia 

escolar, para lo cual, apoyado desde los postulados de Schütz (1974) resalta,  que la 

subjetividad implica una construcción colectiva de significado y reconocimiento del otro. Dando 

como resultado, que esta propuesta de la emocionalidad intersubjetiva sea una estrategia 

pedagógica alternativa en las clases de educación artística musical, que propende por la 

concienciación crítica sobre las emociones en los procesos pedagógicos artísticos, 

constituyendo un núcleo fundamental para la formación integral del sujeto. 

En el año 2018, con la investigación doctoral sobre “Prácticas Artísticas Y Modos De 

Subjetivación En Experiencias De La Música Y La Danza En La Ciudad De Pereira”, Oscar 
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Armando Jaramillo García, se enfocó en el abordaje de procesos de subjetivación mediados por 

prácticas artísticas. Teniendo en cuenta dos experiencias, una de ellas en el ámbito de la danza 

y la otra desde grupos de hard rock. Problematizando, las gramáticas sociales (campo de juego 

disponible, el lugar amplio en que la subjetividad es producida y en ello gobernada, al tiempo 

que también es el lugar donde puede tomar posiciones y buscar sus lugares de enunciación y 

de funcionamiento) y las gramáticas de vida (son los elementos de saber-poder-verdad en los 

que se producen-constituyen los trayectos subjetivos, pueden ser virtualmente elementos que, 

en los pliegues, despliegues y posicionalidad de la subjetividad no poseen necesariamente una 

total coherencia y pueden aplicar de manera diferencial, pero a pesar de ello mantienen una 

cierta estabilidad en las prácticas -pensar, hacer, decir, sentir). Para ver con ello, tanto los 

alcances ético-políticos de la práctica, al igual que las formas que la misma va tomando según 

las características y las potencias que implica.  

Obteniendo como respuesta, que estas prácticas artísticas, dejan ver importantes 

diferencias debido a las gramáticas sociales en las cuales se despliegan y por las 

características específicas de la práctica misma. Igualmente, la potencia de estas prácticas da 

lugar a modos de subjetivación que pasan por agenciamientos colectivos, prácticas de sí que 

van sobre la forma subjetiva que los participantes asumen y también con gran fuerza sobre el 

cuerpo. 

La investigación “Cultura Escolar Y Subjetividades Juveniles”, realizada en el 2015 por 

Mónica Esperanza Capurro Mosquera, Oscar Javier Dimate Benjumea y Dalia Carolina Ramírez 

Acosta de la universidad Javeriana, buscó comprender la cultura escolar en tanto territorio de 

subjetividades particulares y grupales, donde se producen prácticas discursivas y expresiones 

de los estudiantes, maneras de entender el mundo y posicionarse en él. Se evidencia como 

conclusión que se deben entender las tensiones surgidas en el territorio escolar, sin desconocer 
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la tendencia globalizada de uniformidad cultural en la búsqueda de referentes identitarios. Por 

tanto, los retos a enfrentar son los de analizar la cultura escolar desde las dinámicas que la 

reproducen y promover el reconocimiento de diferentes subjetividades que cohabitan en ella. 

Con respecto a la construcción de agenciamiento, se da en el año 2014 una propuesta 

desde CINDE Bogotá, por García Escobar Manuel Andrés, González Espinel José Ismael y 

Sandoval Tovar Martha Angélica con el título “Constitución De Agenciamiento En Situaciones 

Límite A Partir De Subjetividades De Los Estudiantes Del Grado Noveno En Los Colegios 

Parroquial Santo Cura De Ars Y Brazuelos Ied”. Esta investigación surge del trabajo docente y 

de desarrollo social que realizan los autores de la misma. Específicamente, tuvo la intención de 

promover ejercicios de investigación desde la escuela, que permitieran aproximarse de maneras 

distintas a los estudiantes, a partir de la reflexión crítica de la realidad social. Llegando a la 

siguiente conclusión; la resolución de situaciones límite se constituye en la oportunidad para la 

conformación de agenciamientos, entendidos estos, como el desarrollo de acciones que 

conducen a estados de vida deseados por los sujetos.  

Los investigadores establecieron, cómo los agenciamientos que se caracterizaron son 

pocos, existen estados de inercia donde se deja que el mundo actué sobre ellos, así como, 

agenciamientos coyunturales mediados en la construcción de subjetividades de vivir el hoy y el 

ahora. 

Finalmente, para entender el trabajo desde la experiencia artística algo que se acerca a 

la formación cultural, Marín Hoyos Eyer Ibeth, Suárez García Sandra Cecilia Y Barrera Mariño 

Mary Isabel, en su tesis del 2013 “El Cuerpo, Obra De Arte De La Subjetividad: Experiencia 

Artística “Desarrollo De La Corporalidad A Través De La Danza” Grupo Maona”, se basó en el 

cuerpo en la escuela, buscando realizar una lectura crítica a la experiencia en el Instituto 

Educativo Distrital Magdalena Ortega de Nariño que lleva diez años desarrollándose. 
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 Esta sistematización de experiencia arrojó como resultado que la danza tiene un 

carácter configurador que forja en las niñas y jóvenes participantes de la experiencia un estilo 

de vida; ellas están de acuerdo en que hacen lo que les gusta y que la danza ha traído 

experiencias únicas para su vida como el hecho que su voz fue escuchada en el que todos los 

actores son participes en la continua construcción y deconstrucción del proceso. A su vez, la 

danza y su técnica se entromete en la vida de las estudiantes inmiscuyéndose en su 

cotidianidad, la dinámica del grupo de danza y los sacrificios que implica como dejar de lado 

otras actividades para asistir a los ensayos, rendir académicamente en el colegio para 

garantizar su permanencia, el esfuerzo para poder pertenecer al grupo líder y no al coro en la 

coreografía, el estar más pendiente de la presentación personal y del cuidado de su cuerpo, 

pues su cuerpo es objeto de constante observación por parte de un público. Estos son 

elementos que entran a formar parte en la vida de las niñas y jóvenes, que directa o 

indirectamente, inciden en su forma de ser en diversos ámbitos sociales, donde la motivación 

desempeña un papel muy importante. Ya que desarrolla una situación en el colegio, pues el 

grupo de danza empieza a marcar una élite dentro de la misma institución, donde sus 

integrantes toman posiciones de liderazgo en su desempeño académico y en su participación a 

nivel comunidad. 

Las anteriores investigaciones, tienen en su mayoría una gran relación entre el 

reconocimiento de subjetividades con experiencias artísticas, otras desde las subjetividades con 

lo juvenil y todas demuestran en poca o gran medida, explícita o implícitamente, la construcción 

de agenciamiento. Adicional a ello, cómo esa constitución de subjetividades aporta a los 

integrantes desde las relaciones juveniles académicas o artísticas. Sin embargo, aunque 

también algunas de ellas no estén solo dadas desde la visión del adulto sino desde las voces 

de los actores, no hay una investigación que se conozca hasta ahora que describa ese sentido 
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y significado que los jóvenes le dan a las experiencias artísticas, en ese lugar específico de la 

periferia, además, que dé cuenta de sus subjetividades y de la configuración de esa capacidad 

de agenciamiento en un espacio adicional al horario académico.  

Adicionalmente, se plantea la educación artística como un medio para fortalecer el 

rendimiento académico o el pensamiento creativo gracias al desarrollo de habilidades y 

técnicas, dejando en un segundo plano la idea que el arte también puede desarrollar 

conocimientos sobre la realidad (aunque no sea de la misma forma como lo hacen las ciencias 

exactas). Por otro lado, aunque se evidencia una relación entre las diferentes expresiones de 

arte y la formación de subjetividades y agenciamiento, las investigaciones expuestas no 

identifican ni han prescrito a la educación artística como una posibilidad de configurar 

subjetividades o para el desarrollo de capacidades de agencia, o estimen que la educación 

artística por sí misma abre esas posibilidades. Pero esto no quiere decir que las investigaciones 

no hayan tenido en cuenta las subjetividades y el agenciamiento, por el contrario, muchas de 

ellas lo acoplan a la educación artística, solo que no llegan a afirmar que este tipo de educación 

es propulsor en la configuración de subjetividades y capacidades de agencia. 
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2. Capítulo II. Marco Referencial 

 

VOLVER A LOS 17 

 

Es como descifrar signos 

Sin ser sabio competente 

Volver a ser de repente 

Tan frágil como un segundo 

Volver a sentir profundo 

Como un niño frente a Dios  

Mi paso retrocedido 

Cuando el de ustedes avanza… 

Todo lo cambia el momento 

Cual mago condescendiente 

Nos aleja dulcemente 

De rencores y violencias 

Solo el amor con su ciencia 

Nos vuelve tan inocentes… 

 

Violeta Parra 

 

En el actual capítulo, se realiza la revisión teórica y conceptual que contribuye a la 

sustentación y fundamentación de la investigación, con el fin estructurar la temática y exponer 

las bases teóricas que permiten ampliar la visión de la problemática abordada, a su vez, 

explorar los principales elementos y categorías implícitas en las prácticas desarrolladas con los 

jóvenes que participaron en las actividades realizadas. 

 

2.1. Configuración de Subjetividades 

2.1.1. Concepto Configuración Subjetiva 

El concepto Configuración Subjetiva hace referencia al sentido simbólico que hace un 

individuo respecto a un fenómeno, situación, eventualidad, actividad, obra de arte, objeto, etc.; 

dentro de esa representación simbólica se incluyen elementos emocionales a partir de su propia 

experiencia (Bedoya, 2018). En ese orden de ideas, la realidad no solo está permeada por los 
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sentidos y conocimientos académicos, sino que implica evocaciones de vivencias, recuerdos, 

sentimientos que se entrelazas con las sensaciones corporales como un solo conjunto de 

percepción; no hay una separación entre cuerpo y mente, sino que la totalidad del individuo se 

ve afectada por un entramado de sensaciones (Gómez, 2019). Dicho entramado no es el mismo 

en todas las etapas de la vida pues no es igual la configuración de subjetividades en un niño 

que en un adulto; como la actual investigación se centra la etapa adolescente, sería pertinente 

abordar el significado de lo juvenil. 

2.1.2. Lo Juvenil 

Las distintas teorizaciones sobre la juventud se encuentran mediadas por las 

representaciones que históricamente se ha hecho de ella. Una de ellas, es la que se encuentra 

permeada por lo que se podría catalogar enfoque tradicional en el que han confluido las 

posturas de la biología, de la psicología social y del liberalismo ilustrado, quienes asumieron a 

la juventud como una condición específica del ser humano, delimitada por los procesos del 

desarrollo biológico de la especie y la maduración de las estructuras psíquicas de la conciencia 

(Pàmpols, 2020; Roncagliolo, 2020).  Simultáneamente, desde lo social, la idea de lo juvenil 

sería la preparación y transición del individuo hacia la vida civil de reproducción social (procesos 

biológicos, sociales, políticos, económicos y culturales). 

De otra parte, desde lo que se puede catalogar corriente posmoderna, en tanto se 

empezó a cuestionar los criterios de verdad, razón, identidad y objetividad (Primo, 2021). En la 

medida que este enfoque asumió la realidad como contingente, diversa e inestable, se gestó 

una lectura de lo juvenil a partir de lo subjetivo, producto de ello, surgieron algunos estudios de 

corte culturalista, centrando su punto de análisis sobre la participación política y expresiones 

juveniles que se encontrarían determinadas por los nichos culturales y la relación que  desde 

allí entablaron los jóvenes con el consumo globalizado, apareciendo de esta manera; ya no el 
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antiguo joven de los movimientos estudiantiles, sino el de la tribu urbana y el de la resistencia 

simbólica contra la sociedad industrial (Orozco, 2021). 

Estos enfoques basados principalmente en concepciones sobre el ser humano y su 

relación con el contexto social, político y económico existente, de una u otra forma construyeron 

lo joven bajo una mirada estrecha como la marginación y la estigmatización, máxime si se tiene 

en cuenta que los jóvenes de las clases menos favorecidas se consideraban violentos y 

políticamente apáticos (Pérez, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, Brito (1998), hace algunas consideraciones, en lo que 

denomina sociología de la juventud, en primer lugar, la juventud se encuentra delimitada por 

dos procesos: uno biológico y otro social; inicia con la capacidad del individuo para reproducir a 

la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad. En 

segundo lugar, como subordinación; un proceso de doma y asimilación de las normas que 

permiten la cohesión social, de esta manera, se ve inmersa en relaciones de poder y finalmente 

como praxis diferenciada, y es así como su práctica, en múltiples aspectos, le diferencia del 

resto de la sociedad.  

En este sentido, el concepto de joven-juventud se modifica, porque la sociedad, el 

contexto y el entorno donde estos actores se desenvuelven es diversa, por supuesto también se 

ve afectada por los medios de comunicación y formas de comercialización, de manera concreta 

Brito (1998), refiere, la imagen de juventud ha pasado de ser considerada como «la esperanza 

del futuro», por privilegiar su proceso de formación, a fuerza de consumo, por su gran 

disponibilidad de tiempo libre, producto del incremento de la productividad y el desempleo. Del 

mismo modo, pasa a ser considerada como «objeto peligroso», producto de la crisis y de la 

emergencia de sectores juveniles marginados, al asociar su comportamiento con la 

delincuencia.   
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De esta manera se ve reflejado en la investigación, porque hace alusión a esos jóvenes 

de la periferia, de espacios semi rurales, donde ellos se consideran urbanos y que se ven 

intervenidos por esas dinámicas de las barriadas, músicas, formas de vestir, de expresarse, de 

relacionarse presentes en su contexto. También es importante resaltar que en palabras de 

Torres (2006)  

los marginales (sean jóvenes, desplazados, inmigrantes, “ñeros” y todos los 

underground) ponen en evidencia los límites y las arbitrariedades del orden social, los 

nuevos espacios y las nuevas formas de generación de conocimiento social, también, 

hacen visibles el agotamiento y el carácter ideológico de las disciplinas sociales. (p. 66) 

Esto ha sido evidente sobre todo en los momentos de movilización nacional y de exigencia de 

derechos al gobierno.  

En ese sentido, es evidente que la etapa juvenil requiere que se les eduque de una 

forma coherente (no estandarizada), que se les trate como actores políticos y no como simples 

personas a punto de convertirse en adultos que deben empezar a asumir responsabilidades 

laborales (Daza, 2020). Por el contrario, se requiere que los jóvenes comprendan su propia 

realidad y sus propios intereses, que tengan la libertad de formar una personalidad, una 

identidad desde su subjetividad mediante la comprensión de lo que simboliza su entorno y el 

sentido que ellos pueden darle (Bedoya, 2018). Ahora bien, explicado el significado de lo 

juvenil, es necesario establecer una conexión de este aspecto con la condición subjetiva. 

2.1.3. Lo juvenil y condición subjetiva y autonomía 

Es pertinente hacer un par de precisiones sobre lo juvenil y su condición subjetiva. Se 

podría decir que la producción de lo juvenil es el proceso mediante el cual se naturaliza a partir 

de los discursos y las prácticas el sentido de ser joven. En este orden de ideas, Foucault (1973) 

diría, que lo juvenil esta mediado por la puesta en marcha de dispositivos biopolíticos que se 
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caracterizaron desde la Modernidad por ser los encargados de transmitir órdenes morales a 

través de la familia y la escuela. Es decir, los discursos y prácticas materiales en las que 

socialmente se ha circunscrito lo joven se expresa en la puesta en marcha de formas de 

intervención social sobre lo juvenil (Galvis, 2020). 

No obstante, es importante insistir en una interpretación y construcción de lo juvenil 

apelando al análisis e intervención en operaciones de poder dentro de la escuela, interpelando 

el modelo socio económico imperante en el que circula el saber-poder en el mundo 

contemporáneo, el cual plantea diversos retos por las múltiples contradicciones a las que se 

ven sometidas las subjetividades de niños, niñas y jóvenes, que exigen recuperar una postura 

ético-política de la función pedagógica que trascienda los muros de la escuela y genere un 

dialogo cultural con el contexto. Es decir, una postura que permita introducir prácticas y 

discursos alternativos que se materialicen en procesos de enseñanza–aprendizaje desde la 

experiencia artística y que aporte a la gestación de nuevos horizontes de sentido. 

Y precisamente una mirada integral sobre las formas de percibir la realidad, de 

absorberla, de constituye la configuración de subjetividades en los jóvenes. Esta se asimila y se 

experimenta mediante la práctica y la interrelación social que busca la construcción de 

proyectos en común, en el que es posible en el encuentro con el otro; al igual que el afecto, la 

solidaridad y la con-vivencia. Habermas (1991) considera que la 

autonomía conlleva una idea de solidaridad comprensiva, ya que es ella y sus 

movimientos de conmoción, las que informan acerca del mejor modo de comportarse 

para contrarrestar mediante la consideración y el respeto la extrema vulnerabilidad de 

las personas. Esta vulnerabilidad es aquella que está inscrita en las formas de vida 

socioculturales, ya que la individuación se produce a través de la introducción en un 

mundo de la vida intersubjetivamente compartido. (p. 107). 
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Entonces, no es de extrañar que el cuerpo (como totalidad del individuo) se configure a 

partir de lo que le rodea y su perspectiva simbólica de la realidad esté permeada por las 

interacciones sociales, culturales, educativas, familiares, políticas, entre otras, que le llevan a 

emitir un juicio subjetivo referente a lo que acaece en su entorno, lo que a su vez implicaría la 

interpretación de los espacios que habita (o al menos frecuenta) y tiene contacto (Caloca, 

2015). De esta manera, no solo de habla de cuerpos como algo físico sino de su complejidad, 

es decir, constituidos por la diversidad de elementos que lo componen como la emocionalidad, 

lo cultural, simbólico, etc. En otras palabras, corporeidad o “como experiencia corporal que 

involucra dimensiones emocionales, sociales y simbólicas” (González y González, 2010, p. 

176). Así mismo, teniendo en cuenta que la actual investigación está encaminada a la expresión 

artística mediante la práctica de la danza, el cuerpo y la corporeidad también está relacionado 

con el movimiento, postura, expresión corporal, vestimentas y atuendos etc.; por ello, se puede 

hablar de corporalidad.    

Como se puede evidenciar, el cuerpo es algo más que un simple andamiaje; por otro 

lado, es indispensable para la juventud, pues una etapa en la que los cambios corporales son 

más notorios, vertiginosos y acelerados. En el caso de la juventud, etapa en la que se forman 

diversos elementos de la personalidad, los entornos pueden ser caóticos y pueden generar una 

crisis en su vida si no se organizan con un sentido y una simbología lógica de acuerdo con sus 

intereses (Pàmpols, 2020). Por ello es necesario reconocer la configuración subjetiva de los 

jóvenes con el fin de ayudarlos a incorporar su territorio de modo que no les resulte un 

ambiente caótico y hostil, sino que puedan aprovechar los espacios que están a su disposición 

e, igualmente, puedan aprovecharlos para su beneficio. En ese sentido, se afianzan como 

sujetos o cuerpos políticos pues se apropian mediante un agenciamiento de los espacios que 

habitan; por ello, se podría decir que la configuración de subjetividad es una postura política. 
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2.1.4. Configuración de Subjetividades políticas 

La subjetividad está constituida esencialmente por las creencias, opiniones y saberes de 

los sujetos. Para el caso de los jóvenes, están dadas desde la experiencia, las relaciones, los 

aprendizajes y los lugares que habitan dentro y fuera de la institucionalidad. De esta manera de 

transitar con otros jóvenes, al reconocer, construir y transformar el mundo en que se vive se 

fundamenta lo político, ya que se reconoce como actores sociales, que toman decisiones y es 

responsable de sus acciones. Adicionalmente, da significado a su prácticas sociales y 

culturales. 

Lo anterior coincide con los planteamientos de Fair (2010), en cuanto a la idea que 

somos sujetos políticos; entonces, el individuo requiere realizar toma de decisiones respecto a 

su realidad y a sí mismo mediante la configuración simbólica de su entorno, con el fin de 

estructurar una política personal que genere transformaciones en su contexto, sobre todo en el 

caso de la juventud que está en un término medio de desarrollo, es decir; ha dejado la 

inocencia de la niñez y debe afrontar retos sociales que pueden generar ansiedad, en últimas, 

tomar una postura política frente a lo que acaece a su alrededor (Pàmpols, 2020), En ese orden 

de ideas, es fundamental rescatar la subjetividad política como una posibilidad de construir lo 

juvenil, como una  

Postura y noción que instala al sujeto como centro de acción política porque lo hace 

visible como inherentemente político y porque posibilita pensar la política como 

subjetividad y como producción subjetiva; es decir, como el arte y la disposición de 

construir además de lo posible, lo deseable, donde tiene cabida la memoria, la 

resistencia, la imaginación, la creatividad, la utopía, la multiplicidad de saberes y 

experiencias que organizan nuestra existencia individual y colectiva. (Martínez y 

Cubides, 2012 p. 173). 
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Bajo esta perspectiva, la noción de sujeto transita desde el paradigma del sujeto-objeto, 

del sujeto que demanda intervención política hacia una comprensión más compleja de los 

jóvenes que permite evidenciar su capacidad de producción subjetiva. En ese sentido, tal como 

lo señala Martínez y Cubides (2012), la subjetividad política se expresa en el campo de 

tensiones y fuerzas entre lo instituido y lo instituyente. Donde lo instituido se encuentra 

relacionado con la fuerza de los poderes hegemónicos que buscan garantizar el estado de 

cosas, a través de la regulación de instituciones como la familia y la escuela, pero también 

desde lo económico y los mecanismos de reproducción culturalmente establecidos. 

Desde esa perspectiva, una comprensión más amplia de lo político crea la necesidad de 

visibilizar y agenciar modos emergentes de subjetivación. Entonces,  

Exige indagar por saberes, prácticas y experiencias de producción subjetiva que se 

visibilizan en las resistencias, las protestas, las movilizaciones, prácticas emergentes o 

de frontera que se configuran como contraculturales y contrahegemónicas a los modos 

de pensar y orientar las acciones sociales. (Martínez y Cubides, 2012, p. 75). 

En este sentido, el interés es que se generen los espacios donde los jóvenes 

participantes en esta investigación expresen sus formas de ver el mundo desde la difusión de 

las experiencias significativas. Todo ello a partir de las narrativas (ver Anexo B), de los 

encuentros y desencuentros en el que traen a colación sus gustos, interés, miedos, opiniones, 

formas de participación y proyección dentro del grupo de danza, desde el momento cronológico 

corporal y afectivo que está atravesando –la juventud−, por supuesto sin obviar la pertinencia 

de la propia formación que interviene en su cuerpo, atraviesa al colegio y redunda y se apoya 

en  los escenarios culturales, que son mediados por la familia, los amigos y medios de 

comunicación. En últimas de la identidad que se forma a partid de sus cuerpos. 

2.1.5. El cuerpo y la identidad 
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En el espacio personal, escolar, familiar y de comunidad, el cuerpo es el medio de 

expresión, identidad y relación con el entorno, se podría decir que es el primer lugar que 

habitamos (González y González, 2010). A su vez, las influencias externas, como las 

ambientales, sociales o los medios de comunicación, influyen en las formas de ser, pensar, 

actuar y estar en el mundo. El solo hecho de existir significa que se puede percibir y concebir a 

otros. 

Para Merleau (1985, como se citó en Di Bella, 2019), el yo es inherente y reside en el 

cuerpo y, por tanto, “no es el resultado de las causalidades que lo determinan, y en 

consecuencia no puede ser entendido únicamente como un objeto de la biología, la psicología, 

la sociología y la ciencia misma” (p. 137). La concepción de cuerpo se basa en la corporeidad, 

en la experiencia del mundo y la construcción del mundo vívido, donde el cuerpo a través de la 

percepción establece reflexiones acerca de la realidad de las relaciones que tiene en su 

cotidianidad. 

González y González (2010) define que la existencia del hombre es corporal, que no 

solo posee un cuerpo sino una corporeidad y los diversos elementos que lo componen 

(emocional, físico, cultural, mágico, etc.), lo cual no solo está supeditado a diversos 

componentes, sino que así mismo es afectado de diversas formas. De esta manera, el cuerpo 

visto desde la perspectiva de la sociedad es una construcción simbólica de la cultura y de los 

sucesos históricos que se están viviendo. Y es a partir de la misma identidad que se pueden 

establecer puentes con el territorio o su contexto, elemento importante por el cual los jóvenes 

han construido relaciones socio afectivas que transcriben en y con su cuerpo. El cuerpo 

entonces posibilita constituirse como sujeto, las representaciones significantes de un estado 

social, la definición de una visión del mundo, la consecuente definición de la persona y la 

formación del yo (Gómez, 2019). 
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La expresiones políticas corporales, recaen en los jóvenes, en la fuerza que tienen al 

habitar los espacios institucionales –barriales, espacios académicos− complementarios,  

espacios cotidianos – artísticos, espacios reales – virtuales, mágicos −estéticos−; este caminar, 

a su vez, hace que se generen tensiones, se evidencien posturas de poder, que se asuman 

actitudes corporales, formas estéticas, maneras de hablar, de participar, de relacionarse, no 

solo por los espacios , experiencias e historia de vida, sino por el momento de vida (la 

adolescencia o juventud) que están transitando. 

Antoine Oldendorff (1970, como se citó en Peña, 2017) plantea que “quien se niega a 

satisfacer las exigencias de su cuerpo se mortifica a sí mismo, que quien rechaza su 

corporalidad considera como condenable su propia existencia en este mundo” (p. 168). 

Contrariamente de las influencias, estereotipos sociales que se divulgan por lo sistemas de 

poder, por las presiones de grupos dominantes en los mismos barrios-escuelas o los medios de 

comunicación, es importante desarrollar en el reconocimiento del cuerpo en su individualidad, 

una apropiación de la corporalidad, una recuperación de la memoria de la infancia, pasando por 

los gustos, miedos, las prácticas, la historia propia y familiar, hasta reconocer cuáles cambios 

físicos, psicológicos, corporales y relacionales se están vivenciando. Así, como lo menciona 

Pedraza (2004), la subjetividad es la realización de la existencia corporal y se produce como 

resultado de estar-en-el-mundo, la forma la que se concreta la vida humana, tareas como 

desarrollar la percepción y dar a los sentidos la posibilidad de participar en la construcción del 

conocimiento son algunas de las labores que se han incluido entre los ideales pedagógicos y 

existenciales. Entonces, ese estar-en-el-mundo implica que hay un espacio físico o un territorio 

con diversos escenarios. 

 

2.1.6. El territorio y sus diferentes escenarios 
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Cuando se habla de territorio, la primera generalidad hace referencia al espacio 

geográfico; el clima, la vegetación, los cuerpos de agua, montañas, así como a sus elementos 

socioculturales, la organización económica de las comunidades, sus valores y costumbres. 

Pero, la noción de territorio va más allá del espacio físico, ya que involucra el significado que los 

individuos le dan a ese espacio, las prácticas sociales que intervienen en el mismo, así como 

las relaciones de poder y las contradicciones que se dan entre los seres humanos (Colanzi y 

Del Manzo, 2017).  

El concepto es cambiante, refiere a la creación de los estados-naciones para visualizar 

las fronteras y su cartografía. Con el proceso de colonización, se habla que lo fundamental es 

concepto de región, para hablar de diferencias tanto culturales, como económicas, y 

progresivamente de las disputas territoriales que hay en el modelo neoliberal (Di Bella, 2017). 

Por ello es indispensable tenerlo en cuenta para la educación en general y, sobre todo, para la 

educación artística (ya que es la base para la configuración de subjetividades y para la 

generación de capacidades de agencia). 

El territorio no es uno solo, pero si es una totalidad, en cuanto tiene su componente 

ecológico, político, social, cultural y económico, por ejemplo en Bogotá hay diferentes territorios, 

nombrados como localidades que tiene en cuenta diferentes dimensiones, pero cada territorio 

en este caso, no es lo mismo; no es lo mismo vivir cerca al páramo de Cruz Verde –lugar que 

habitan los jóvenes de esta investigación− que vivir dentro de la urbe, tampoco es igual vivir en 

un barrio residencial que en un barrio popular, en un barrio central o periférico. En efecto, el 

territorio como concepto hace referencia a elementos presentes en la realidad; es decir, 

describe los elementos empíricos contenidos en el objeto de estudio y facilita la generación de 

nuevo conocimiento (Di Bella, 2017). 
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Para Gilberto Giménez (1999) el territorio es el resultado de la apropiación y “valoración” 

de un espacio determinado, esa 

apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-

expresivo. En el primer caso se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, 

en términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas); mientras que en el 

segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-

cultural, como objeto de inversiones estético- afectivas o como soporte de identidades 

individuales y colectivas (p. 28-29). 

Otro punto de vista es el de Massey (2014, como se citó en Colanzi y Del Manzo, 2017), 

quien sostiene que el espacio es producto de interrelaciones, se constituye por interacciones, 

es la existencia de la multiplicidad: conviven diferentes trayectorias y voces sociales. En ese 

sentido, en el territorio hay presencia de una intertextualidad en la que se ejerce el poder y se 

dejan marcas de memorias en los cuerpos. Con relación a lo expuesto, el territorio es entendido 

no sólo como un espacio geográfico de múltiples dimensiones, sino también como un espacio 

político, simbólico, que hace importante a la identidad; desde un punto de vista geográfico, es 

una expresión de referencia territorial que ayuda al anclaje en el territorio y genera dinámicas 

de apropiación del espacio (Colanzi y Del Manzo, 2017).  

Es importante el significado o resignificado que los jóvenes le dan a ese espacio que 

habitan, a ese territorio, que está atravesado por esas relaciones de poder, por el propósito 

ecológico, y el cual sigue en una transición, porque a medida que van cambiando la sociedad y 

las realidades, cambian las interpretaciones, que algunas veces genera tensiones con otras 

concepciones lejanas al propio territorio. 

 

2.2. Capacidad de Agencia 
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2.2.1. Concepto Capacidad de Agencia 

El concepto Capacidad de Agencia, está relacionado con el empoderamiento (físico o 

mental, que en últimas sería uno solo de acuerdo con la noción de cuerpo expuesta 

anteriormente) y las prácticas de apropiación que tiene un individuo frente a la situación social y 

personal. Es la capacidad de una persona para para definir los factores que deben analizarse, 

evaluarse y modificarse, ya sea en un sentido personal o del entorno (Bedoya, 2018). Todo ello 

con fin de poder actuar por su propia cuenta, de acuerdo con sus intereses, virtudes, 

propósitos, objetivos, inclinaciones, y de acuerdo con nociones referentes a su perspectiva y 

visión de mundo (Bermúdez y De la Cruz, 2021). 

2.2.2. La Escuela Moderna 

La escuela como la conocemos hoy en día es producto de la modernidad, a partir de la 

introducción de la educación básica obligatoria en el siglo XVIII, dentro del vigor de la 

Ilustración, con el fin de formar ciudadanos útiles para el Estado (Gatto, 2003). También es 

producto de la construcción de lo que se empezó a definir como “infancia” -seres aislados, 

inocentes y necesitados de la protección de los adultos- instaurando una institución que 

ayudará en la formación y socialización de los niños, labor que antes correspondía a la familia. 

Por otro lado, la escolarización obligatoria laica se produce en Prusia, en el año 1819, 

precedido por diversos conflictos internos, por el cual el estado prusiano debió tomar algunas 

medidas con el fin de estandarizar algunos procesos sociales; por ello generó nuevas formas de 

culturizar la población mediante una escolarización centralizada, con el fin de formar  

1) soldados obedientes para el ejército; 2) trabajadores obedientes para minas, fábricas 

y granjas; 3) funcionarios civiles bien subordinados, adiestrados en su función; 4) 

empleados bien subordinados para la industria; 5) ciudadanos que piensen del mismo 
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<modo en la mayoría de cuestiones; 6) uniformidad nacional en pensamiento, palabra y 

actos (Gatto, 2003, p. 117). 

Como se puede evidenciar, todo ello con diferentes propósitos que convergieran entre sí, por 

ejemplo, la obediencia absoluta que no permitiría el cuestionamiento ni el pensamiento crítico 

respecto a las decisiones del estado prusiano; para ello recurrieron a adiestramientos 

psicológicos similares a la crianza de animales, hasta nociones referentes a entrenamiento 

militar. Gracias a estas experiencias en el campo del control de la conducta se inició la 

exclusión de la voluntad individual; posteriormente, estas mismas experiencias serían 

retomadas por la pseudociencia de la psicología conductista pedagógica (Gatto, 2003). 

De la misma manera, estas intencionalidades de la escuela obedecen al sistema 

económico, político y social preponderante de la época. Para Foucault (1973), la escuela se 

crea como un mecanismo mediante el cual en las sociedades modernas ejercen el poder, 

siendo una institución como otras (hospitales, cárceles, manicomios) clave para el desarrollo de 

la sociedad, para formar seres con ciertas características que responden a los fines económicos 

de la sociedad. En otras palabras, para Foucault (1973) existen diversos mecanismos 

de disciplinamiento de la sociedad, variados discursos y prácticas que imponen a los individuos 

cómo pensar, qué decir, cómo actuar y cuándo hablar. Estas microprácticas y discursos son los 

que representan, precisamente, el principal objeto de la lucha política. 

En ese orden de ideas, se requieren prácticas educativas que solventen y reduzcan las 

características de adiestramiento de la escuela moderna disciplinaria, para así generar actitudes 

de agenciamiento en los estudiantes (en el caso de la actual investigación, de los jóvenes que 

participan en las actividades de danza). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un 

proceso que cambie o frene las características de las actuales instituciones educativas requiere 

modificaciones sociales, gubernamentales, culturales, entre otras, y por tanto también se 
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necesitan cambios estructurales en una sociedad, lo que implicaría décadas de luchas y 

resistencias (Orozco, 2021). Por esta razón, no se trataría de esperar una coyuntura social que 

brinde las condiciones adecuadas para actuar, sino que se debe partir de los que está dado, de 

los espacios y herramientas que hay a la mano, y así propiciar las condiciones mínimas para 

que los jóvenes se apropien de su formación de acuerdo con su contexto e intereses. 

 Con lo anterior no se pretende decir explícitamente que no es posible generar 

agenciamientos dentro de las instituciones educativas, incluso los discursos gubernamentales e 

institucionales reiteran la necesidad de innovación y promueven la libre expresión, pero cuando 

los estudiantes afloran sus propios intereses, expresan su personalidad, cuando proponen 

alternativas o por asumir su educación, en últimas, cuando demuestran su capacidad de 

agencia, se les coarta, censura o se ignoran sus propuestas por salirse de los márgenes 

institucionales o los parámetros socioculturales convencionales (Pérez, 2012; Galvis, 2020). 

Adicionalmente, como en la actualidad las escuelas no brindan los espacios ni los incentivos 

artísticos y culturales, se requiere llevar estas prácticas fuera de los muros de las escuelas 

donde los jóvenes no sientan que están participando dentro de las normativas, actividades, 

estructuras de poder, jerarquizaciones, etc., inherentes en las escuelas tradicionales con el fin 

de hacer de las prácticas artísticas un hábito voluntario, que les permita expresarse sin el 

prejuicio de estar saliéndose de los márgenes institucionales y sin la presión de las 

calificaciones o rendimientos académicos (Pérez, 2012).    

2.2.3. Subjetividad Política como Agenciamiento. 

Como se ha venido sosteniendo, la subjetividad es una producción de sentido, es el 

modo de ser y de estar en la sociedad en la que como sujetos surge una continua 

reconstrucción y deconstrucción, esto quiere decir, que ella es plural y entraña múltiples 

significados y escenarios individuales y colectivos. Entonces, desde el espacio de la experiencia 
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artística se convierte en un escenario de agenciamiento que apalanca, provoca o promueve el 

fortalecimiento de la capacidad política de los jóvenes. 

Martínez y Cubides (2012), expresan que el agenciamiento dentro de las prácticas 

educativas está cargado de un doble significado:  

como capacidad y como evento. Como capacidad, que se traduce en una especie de 

fuerza, acción que se instala en el sujeto para activar, promover o posibilitar un aumento 

de su poder. Un poder para participar, disentir, movilizarse, resistir y para provocar una 

alteración en la cotidianidad. Y Como evento −o factor de agencia− que tiene que ver 

con las acciones externas que son propiciadoras o movilizadoras para la emergencia o 

fortalecimiento de otras capacidades en el sujeto. (p. 181) 

Ambas connotaciones posibilitan rescatar los referentes vivenciales que tienen los estudiantes, 

desde su entorno, desde su realidad vivida, sus lenguajes y sus experiencias, por este motivo 

difícilmente se podría decir que solo los educadores se caracterizan por ser elementos críticos, 

por lo cual se busca entablar un proceso dialógico entre pares. Aunque es de resaltar que no 

todos los juicios o experiencias son críticas, sino más bien parte del consentimiento generado 

por la hegemonía cultural que viene generando lo que podría denominarse como el sentido 

común, como un concepto equivoco, contradictorio, multiforme (Van Manen, 2003).  

Por ello, el agenciamiento no se refiere a una mera articulación de acciones o 

interacciones, sino lo que estas logren para provocar y animar la acción. Esto quiere decir, que 

“no se trata de dos identidades en relación (…), sino de agenciamientos múltiples. El 

agenciamiento no se afirma en la concreción de un ideal, sino en la expresión de una potencia 

de actuar” (Sztulwark y Duschatzky, 2005, p. 205). Por lo tanto, la escuela vista como el espacio 

en el que se pueden confrontar las prácticas y discursos que constituyen las subjetividades de 

los jóvenes permite construir acciones y expresiones que activan una alteración de la 
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cotidianidad del sujeto y la reflexividad que este hace de su forma de pensar e interpretar la 

realidad. 

Ambas connotaciones (subjetividades y agenciamiento) van en vía de la concepción de 

bienestar, con los valores compartidos y/o de los compromisos asumidos con otras personas. 

Se puede decir que el aspecto de bien-estar es importante para evaluar el provecho que saca 

una persona, mientras que el aspecto de agente es importante para evaluar lo que una persona 

puede hacer en relación a su concepción de bien (Sen, 2000; Romero, 2021).  Esta conciencia 

de lo común también posibilita la reflexión hacia el desarrollo social, entendida como proceso 

continuo de reconocimiento de las capacidades y del disfrute de las libertades de las personas, 

específicamente para este caso de los jóvenes, en pro de lograr la satisfacción de necesidades 

básicas −finitas−, así, como una vida justa y equitativa. 

De alguna manera, la expansión de la libertad de “elección y acción”, es decir, del 

agenciamiento significa incrementar la propia soberanía y manejo de los recursos y las 

decisiones que afectan la propia vida. En la medida que los jóvenes realizan una elección real, 

tienen mayor control sobre sus propias vidas y, por consiguiente, la expansión de derechos 

individuales/colectivos, la participación en espacios diferentes a los transitados en su territorio, 

posicionamientos políticos y culturales sobre lo que siente y ve en su cotidianidad, la denuncia y 

no naturalización de situaciones de dominio y homogenización, y el reconocimiento de apuestas 

propias desde la experiencia como generadoras de nuevos conocimientos alternativos.   

Para Quiceno, Morales, y Cuellar (2015), el Desarrollo humano y social, orientado en 

gran medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de 

interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de 

una manera distinta de la convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades 

humanas para el desarrollo debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría 
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para el desarrollo. En ese sentido, se requiere que la educación sea partícipe en los procesos y 

ámbitos humanos pues es la base para dicho desarrollo; para la actual investigación es 

necesario explorar el sentido que tiene la educación artística y cultural desde diversas 

perspectivas y funciones, junto a su implícita necesidad e impacto en las sociedades. 

 

2.3. Educación Artística y Cultural 

2.3.1. Concepto Educación Artística 

En términos generales, el concepto de Educación Artística hace referencia a la 

enseñanza de algún arte (pintura, música, escritura, danza, etc.) con fines académicos, es 

decir, la enseñanza de técnicas para la realización de un arte. Sin embargo, el concepto abarca 

más que solo el arte, pues también implica el desarrollo emotivo, reflexivo, imaginativo, creativo 

y crítico (Pino, 2020). Por otro lado, y a través de dicho desarrollo, uno de los elementos de la 

educación artística es tener la capacidad para canalizar sus sentidos emotivos y estéticos 

mediante expresiones artísticas, con el objetivo de lograr descubrimientos personales respecto 

a la realidad (Joubert, 2002). 

En consecuencia, la educación artística está ligada a lo cultural en la medida que los 

sentidos, la emotividad, las experiencias, etc., tienen como referente la afectación que provoca 

la cultura en un cuerpo o individuo y, por tanto, en su forma de expresión artística (Daza, 2020). 

Por otro lado, la cultura se retroalimenta de las expresiones artísticas, lo que implica que arte y 

cultura son dos espejos que se reflejan a sí mismos, que se entrelazan, pero que pueden 

fracturarse en sí, pues uno puede influenciar en el otro y viceversa (Daza, 2020). Lo anterior da 

a entender que las expresiones artísticas están influenciadas y permeadas por lo cultural y, por 

ello, el contexto debe jugar un papel fundamental en la educación artística. Por ello es 
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necesario exponer una corriente pedagógica que se fundamenta en la enseñanza y el 

aprendizaje mediante el contexto, a saber, el constructivismo y su relación con la pedagogía. 

2.3.2. Constructivismo y pedagogía  

La teoría pedagógica del constructivismo no se fundamenta en una simple metodología 

que debe seguirse al pie de la letra, por tanto, no es un manual (Cepeda et al., 2018). Esto 

quiere decir que el constructivismo pretende dejar atrás las metodologías tradicionales en las 

que el profesor es un instructor o figura de autoridad que da las clases de forma magistral. 

Entonces, ¿en qué consiste o cuál es su característica? No hay una manera sencilla de 

describirlo pues existen diferentes vertientes y perspectivas, por ejemplo, la teoría socio-

constructivista de Vygotsky o el constructivismo a partir de la psicología genética de Piaget; 

pensadores como Ausubel también retoman las ideas del constructivismo para hablar de 

aprendizaje significativo y, así sucesivamente, otros autores han seguido la corriente 

constructivista como modelo pedagógico tanto para la enseñanza como para el aprendizaje 

(Aparicio y Ostos, 2018). 

A grandes rasgos, el constructivismo indica al profesor que no debe ser el portador de 

conocimiento, sino que debe brindar las herramientas pedagógicas a sus estudiantes para que 

ellos puedan direccionar y afianzar su propio aprendizaje (Aparicio y Ostos, 2018). En ese 

sentido, el profesor no es poseedor de una verdad absoluta e inamovible, sino que es un guía 

en el aprendizaje, es decir, su forma de enseñanza consiste en sentar las bases y brindar 

herramientas de aprendizaje para después hacerse a un lado y dejar que sus estudiantes 

continúen el camino; pero el profesor deberá seguir presente para servir de guía de forma no 

invasiva. Por otro lado, la teoría entiende la importancia del contexto que habitan los 

estudiantes, por ello considera necesario que el profesor tenga en cuenta los diversos factores 

y conocimientos que brinda el entorno o medio ambiente de los estudiantes (Palma, 2020), 
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sobre todo en lo referente a la educación artística en el que la cultura juega un papel 

fundamental para la generación de expresiones artísticas. 

Entonces, las herramientas que debe elaborar el profesor deben pensarse de modo que 

no sean instructivos, sino que incentiven la exploración, el autoaprendizaje, la motivación 

personal, entre otras funciones (Aparicio y Ostos, 2018). Adicionalmente, estas herramientas se 

deben construir a partir del contexto de los estudiantes, teniendo en cuenta sus inclinaciones 

personales, la cultura, el entorno que habitan, y el de la institución (si la hay), la edad, nivel de 

escolaridad, cultura, sociedad, etc., donde se desarrolla el aprendizaje (Palma, 2020). Todo 

ello, con el fin de generar un aprendizaje significativo en el que los nuevos saberes estén en 

concordancia con el medio ambiente de los estudiantes. Es por esto que, para el caso de la 

actual investigación, teniendo en cuenta que las actividades artísticas se desarrollan en un 

ámbito urbano, se toma de precedente que los discursos, talleres, prácticas, etc., deben 

coincidir con el contexto cultural de los estudiantes, el cual es multicultural y pluricultural (ver 

Anexo F). 

2.3.3. Pluriculturalidad y multiculturalidad en la escuela 

Un aspecto fundamental para ser tomado en cuenta es el hecho que las instituciones 

educativas urbanas son pluriculturales. Este aspecto es radical en escuelas latinoamericanas 

pues son países en los que no solo prexisten culturas ancestrales, afrodescendientes, 

campesinas, entre otras, sino que por diversidad de factores muchas de esas culturas han 

debido migrar a las ciudades, lo que hace que los entornos escolares se diversifiquen con 

diferentes cosmovisiones, tradiciones, discursos, costumbres, etc. (Mora 2019).  

Por lo anterior se presupone que se requieren modelos educativos direccionados hacia 

la comprensión e integración social que permita entrelazar los contextos urbanos con la 

diversidad cultural proveniente de otras culturas, es decir, generar modelos propios que puedan 
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armonizar la pluriculturalidad, articular los espacios compartidos que inherentemente son 

pluriculturales para que puedan convertirse en espacios multiculturales en los que la variedad 

cultural pueda establecer contactos y relaciones, y así mismo puedan acoplarse sin entrar en 

contradicción y sin chocar entre sí (Mendoza, 2020) con el fin de hacer de la educación y los 

espacios artísticos ambientes alejados de la escuela moderna tradicional.  

Estas integraciones son indispensables para la formulación de modelos de enseñanza 

en los que no se relegan factores sociales, para que no se denigra una identidad específica (por 

el contrario, para que se le integra), para estimular la interculturalidad y la interdisciplinariedad 

pues es posible acoplar los diversos saberes, costumbres, tradiciones, etc. (González y 

Macarena, 2019), dentro un contexto que inevitablemente es pluricultural. En ese orden de 

ideas, se hace evidente, en primer lugar, que los contextos urbanos son pluriculturales, pero 

para que sean multiculturales se requiere que en las escuelas dicha pluralidad se articule y 

entrelace; en segundo lugar, que lo anterior debe estar pensado desde una perspectiva social o 

que tenga implicaciones sociales, para que la enseñanza y aprendizaje artístico tenga un 

sentido y así se configuren subjetividades.  

Por último, en una realidad plural entra en juego la importancia de la identidad pues o 

bien pueden darse confusiones, dubitaciones, pérdidas, etc., que obstruyan una adecuada 

formación de identidad, es decir, lo ideal de la formación multicultural es que se reafirmen las 

identidades sin perderlas ni señalarlas, simplemente integrarlas de modo que se fortalezcan y 

puedan convergen no solo en un orgullo identitario sino en el respeto por las demás identidades 

(Citro, 2021). 

2.3.4. Integralidad “sentipensante”. 

Por la necesidad de abordar una educación desde el contexto y la corporalidad, es 

pertinente conjugar el sentido del sentir y pensar como forma de acercamiento a los estudiantes 
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(o Jóvenes). Por ello, Nutriéndose de los aportes de la sociología sentipensante de Fals Borda 

(2009), se pretende potenciar la escuela como un espacio en el que se privilegia el 

reconocimiento del otro; donde la creación, las distintas corporeidades, la percepción y los 

sentidos, se convierten en campos epistémicos, en vehículos desde donde las experiencias 

artísticas se valoran para ponerlas en diálogo con un ejercicio reflexivo. 

 Se puede decir entonces, que la formación cultural, permite sentipensar, puesto que 

abre espacios (como el que aquí se ha propuesto) en el que tanto docente como los 

estudiantes, comprenden que las distintas interpretaciones del mundo se encuentran mediadas 

no solo por la razón sino también por el universo de lo sintiente. Esto posibilita la formación de 

sujetos críticos abiertos a la búsqueda de un pensamiento propio a través de la relación entre 

saber y conocimiento sintiente. En esta medida, suscita una relación que no fragmenta y que 

reconoce a los jóvenes de forma holística, donde germinan practicas libertarias, que inviten al 

relato, a sentir, pensar lo que está en su entorno y a manifestar su indignación.  

También implica cuestionar el andamiaje teórico tradicional y el saber totalizante que 

desde allí se glorifica, para darle paso a otras formas de conciencia, de interpretar, de ser y de 

estar en el mundo; de esta manera la practica pedagógica adquiere sentido al construir 

vínculos, desde donde los estudiantes construyen una posición crítica frente a su realidad y las 

distintas maneras como pueden incidir en ella. Comprendiendo como diría Torres (2017 como 

se citó en Espinosa, 2020), que la acción pedagógica busca la transformación subjetiva de los 

sujetos educativos, afectando, ya sea su conciencia, su cultura, sus creencias, su memoria, sus 

emociones, su voluntad o su corporeidad.  

Ahora bien, el sentipensar en el ejercicio investigativo, significa indagar, implementar y 

crear con los jóvenes, las formas en que asumen sus realidades y sus particulares formas de 

vivenciar y dar significado a lo que experimentan, asumiendo que los jóvenes en sus 
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respectivas experiencias o modos de vida han tratado de conocer lo que se les muestra en su 

mundo, desde donde erigen un significado de acuerdo con la experiencia de los fenómenos que 

experimentan (Borda, 2009). Notoriamente, sentipensar la educación es importante para validar 

las experiencias y los conocimientos del otro, estableciendo procesos de mediación 

comunicativa desde donde se tejan nuevos horizontes de sentido, a través de los que la 

escuela adquiere su significado político y social. 

 

2.3.5. Tiempo libre vs ocio. 

El tiempo libre que se maneja en las políticas oficiales es ese tiempo que sobra, que se 

aprovecha luego de las actividades de trabajo y de estudio, que el sistema económico y social 

neoliberal instaura en el imaginario de las personas como una panacea para que se tenga 

“bienestar”, con la finalidad de ocupar la mente y la acción de las personas en actividades que 

sean funcionales al sistema o que impidan plantearse preguntas inteligentes sobre el orden 

predominante en el mundo (Rico, 2016). 

Al seguir este orden imperante, se justifican desde los lineamientos de la jornada 

Complementaria; uno de los aspectos es manifestar que el tiempo efectivo de la clase se ve 

afectado por situaciones de clima en el aula y situaciones coyunturales, y esto hace que los 

tiempos reales sean menores a los ciclos lectivos, comparados con los tiempos de otros países 

que han logrado ser más eficientes con el tiempo de instrucción, y por ello el tiempo efectivo de 

aprendizaje en Colombia es bajo, comparado con los países más “industrializados” (Rico, 

2016). 

Por otro lado, esta ocupación del tiempo fuera de la jornada escolar, según el estudio de 

Harvard Family Research Project (2010), se pueden alcanzar mejoras en los siguientes 

campos: Académicos, actitud positiva ante el colegio, disminución en tasas de deserción 
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escolar, mejores resultados en las pruebas y mayor aspiración educativa. En el aspecto social, 

menos niveles de indisciplina, mayor sociabilidad, mejoramiento de la autoestima y menores 

niveles de depresión y ansiedad.  

Contrario a ello, está el ocio que es visto solo como un aspecto negativo, que las 

personas no deben practicar continuamente, en cualquier instante y mucho menos de manera 

autónoma, porque pueden caer en la pereza y en la desidia y las personas se vuelven 

“improductivas” Se asume entonces, varias formas de disponerse en el mundo, entre la 

sumisión y el desacato y la dependencia y la autonomía (Caride, 2014).  

Caride (2014) expone que, bajo el capitalismo, el ocio es el «resto», el tiempo que resta, 

tras el cumplimiento de la jornada laboral. Para los griegos y romanos era, al contrario, la 

condición misma de la ciudadanía. El ocio, como opuesto al trabajo esclavo, era la posibilidad 

de inscribir la propia libertad en dos espacios indisociablemente ligados: uno la ciudad 

(la polis o república), donde se discutían entre iguales los problemas comunes. El otro era la 

academia. El término que los griegos utilizaban para lo que los romanos llamaron luego «ocio» 

es skholé, de donde procede nuestra palabra «escuela». Los «ociosos» eran, pues, los 

escolares, los filósofos, los amantes del saber (Rico, 2016). 

Un ejemplo cercano, es como los distintos proyectos de la educación complementaria, 

conocidos en las instituciones distritales como jornada extendida o complementaria, muchas 

veces han agotado las posibilidades de estos espacios relegándolos a actividades accesorias, 

cuyo objetivo pareciese ser la retención del estudiantado para que hagan lo que suele 

considerarse un uso adecuado del tiempo libre, el cual se traduce en que se mantengan 

alejados de las situaciones de peligro (como la drogadicción y la delincuencia) etiquetas con las 

que se ha asignado a los jóvenes pertenecientes a los denominados territorios de la periferia de 

la ciudad (Caloca, 2015). De esta manera, una crítica a la noción o concepto de tiempo 

http://xenopraxis.net/readings/adorno_freetime.pdf
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libre pone de resonancia, de qué manera el capitalismo o las estructuras de poder dominantes 

de las sociedades disciplinan increíblemente el uso y aprovechamiento del tiempo libre, para 

ultimar que, de hecho, la promoción de “pasatiempos”, es contraria al ocio mismo y en cierto 

sentido, incluso a la libertad. 

Amparados bajo la política pública las instituciones a través de los programas educativos 

complementarios previstos por el proyecto Mejoramiento de la Calidad Educativa a través de la 

Jornada Única y el Uso del Tiempo Escolar, se promueven el aumento del tiempo escolar y se 

procura que los estudiantes fortalezcan en ambientes de aprendizaje innovadores sus 

competencias básicas, ciudadanas y comunicativas, y las capacidades para la vida. Además, se 

procura la prevención de factores de riesgo asociados a las problemáticas sociales 

contemporáneas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020)4. 

Es así como se instauran estas políticas públicas en los colegios distritales y más aún en 

los que quedan en la periferia, conjeturando que a las familias más vulnerables no les interesa 

una educación digna, con el hecho de que exista colegio y puedan matricular y mantener el 

mayor tiempo a sus hijos, es suficiente; sin afectarles si instan en sus hijos, las necesidades, 

deseos, intereses e inquietudes, si hay mayor libertad, participación y/o discusión, por el 

contrario, solo asegurando de una protección social (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

Ahora bien, en el contexto educativo hasta aquí esbozado, valdría la pena recuperar el 

ocio, su valor intrínseco e ineludible en la escuela, en el que promueva el encuentro de 

experiencias y vivencias que se revelan en los diferentes espacios –ya sean académicos o de 

                                                
4El Colegio San Cayetano con el fin de llevar a la práctica su PEI “Educación del Ser para la Transformación Social 
desde la Convivencia y la Excelencia Académica” y acorde con la política pública; busca involucrar a sus estudiantes 
en estrategias de aprovechamiento del tiempo escolar para fortalecer competencias básicas, desarrollar habilidades, 
disminuir los riesgos a los cuales se ven enfrentados nuestros niños, niñas y adolescentes (pandillismo, vandalismo, 
violencia escolar, consumo de sustancias psicoactivas, deserción, entre otras), promover la convivencia escolar y 
brindar herramientas para enfrentar los retos que trae consigo el diario vivir. (Copiado del documento de jornada 
extendida). 

 

http://xenopraxis.net/readings/adorno_freetime.pdf
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recreo- y permite un libre y satisfactorio desarrollo de cada uno de los jóvenes. Cuenca (2011, 

como se citó en Caride, 2014) considera el ocio como 

un área de experiencia, un recurso de desarrollo, una fuente de salud y prevención de 

enfermedades físicas y psíquicas, un derecho humano que parte de tener cubiertas las 

condiciones básicas de vida, un signo de calidad de vida y un posible potencial 

económico (p. 39). 

Desde el aspecto personal, el ocio puede ser todo esto, pero además requiere una toma de 

conciencia. Vivir el ocio es ser consciente de la “no obligatoriedad” y de la finalidad no utilitaria 

de una acción externa o interna, habiendo elegido dicha acción en función de la satisfacción 

íntima que proporciona. No es, en absoluto, la ausencia de todo, la huida, el no estar en 

ninguna parte, es vivencia y consciencia, acción y contemplación. 

De esta manera, el ocio adquiere carácter educativo desde el momento en que se 

requiere formar a las personas para que consigan un mayor grado de libertad, autonomía, de 

satisfacción, de comprensión, de dignidad y de solidaridad, por encima de lo útil y, con ello, 

contribuir a la mejora de la realidad personal y social. Entonces, está atada a todos los aspectos 

y tiempos de la vida, como experiencia humana; en la vertiente educativa se considera un factor 

decisivo para lograr la igualdad de oportunidades, la reducción de diferencias y la integración 

socioeducativa (Caride, 2014). 

 

2.3.6. El placer como gusto estético y la sensibilidad 

En la educación oficial propiciado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se 

encuentra una supremacía de lo intelectivo sobre lo sensible, pero también recalcan que el 

sistema educativo debe proporcionar un conjunto de destrezas para que los estudiantes 

enfrenten los retos del mundo del trabajo desde las competencias (MEN, 2000). En ese sentido, 
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la educación no se debe regir exclusivamente por lo académico como algo específicamente 

supeditado a calificaciones y memorización de fechas, batallas, etc., sino que se deben enseñar 

habilidades y los estudiantes deben aprender a destrezas más allá de las regulaciones 

estrictamente académicas. 

Desde la tradición filosófica, los sentidos proporcionan al ser humano una sensación de 

placer, pero desde una perspectiva peyorativa pues se les ha considerado como un engaño, es 

decir, que la falsa realidad o falso conocimiento de la naturaleza que brinda los sentidos puede 

llevar al conformismo epistémico (González, 2019). En últimas, no solo los sentidos pueden 

proporcionar placer por el hecho de que es por medio de estos que se disfrutan algunas 

sensaciones, sino que, a su vez, permite un letargo de la realidad que también puede ser 

placentera. Sin embargo, filósofos como Nietzsche revaloraron la idea de placer mediante la 

constitución corporal y la relacionó con el arte y el gusto estético (Gómez, 2019). 

El sentir o el placer que producen los sentidos frente a una obra de arte o la producción 

artística es, en últimas, un referente de realidad y un medio para conocer el mundo en el que se 

conjugan los diversos componentes del cuerpo (corporeidad), lo que permite incrementar la 

sensibilidad; en otras palabras, permite el contacto con el mundo, la naturaleza, realidad, 

conocimiento, etc., de una forma más sensible (González, 2019). Por ello, no es de extrañar 

que se hable del término sensibilidad artística. 

Por otro lado, para Figueroa (2020) el término competencias aplicado a la educación se 

ha convertido rápidamente en un soporte fundamental de la estrategia del neoliberalismo 

pedagógico, con su mayor expositor el Banco Mundial, el cual en su más reciente informe sobre 

la educación indica su alcance: las competencias están estrechamente relacionadas con el 

contexto, combinan capacidades y valores interrelacionados, se pueden enseñar (López, 2016). 

En este punto, la formación educativa general no es importante, porque ya no es práctica al 
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capitalismo. Ahora, se deben ampliar competencias que favorezcan la adaptabilidad al mercado 

competitivo mundial.  

Al respecto, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OCDE, entidad cuyo objetivo es coordinar las políticas sociales y económicas, afirma que para 

difundir la defensa del espíritu de empresa se requiere de una estrecha colaboración entre las 

empresas y la escuela (OCDE, 2020).  En palabras de Figueroa (2020) para que las primeras 

incidan en la aceptación plena de la economía de mercado y sus valores individualistas por 

parte de los estudiantes, con la finalidad de que éstos aprendan a ser miembros de un equipo 

de trabajo, a aceptar recibir órdenes y trabajar con los demás. 

Dentro de esos saberes que no sirven al sistema dominante, son aquellos que procuran 

aportar a una formación integral y al pensamiento crítico de cualquier persona, entre las cuales 

está las ciencias sociales, humanidades y artística; ya que, las artes se consideran agradables, 

pero no necesarias, son más emotivas que reflexivas y poco tienen que ver con la mente. Para 

Figueroa (2020), el neoliberalismo pedagógico, incluido en el sistema educativo, desconoce la 

transformación política y social, no existe visión colectiva, no existe direccionamiento social para 

desafiar la privatización y la comercialización de la escuela. 

Teniendo en cuenta este panorama que presenta a la educación oficial con certezas 

inamovibles y de percepciones que homogenizan, se hace central en las apuestas desde la 

práctica pedagógica artística-cultural, la recuperación de las experiencias de vida y su 

significado como nuevas formas de conocimiento. Ya que se hace importante interrogarse por 

las subjetividades que se configuran, viven, reconocen y se transforman en el diario vivir 

(González, 2019).  

Estas transformaciones son posibles y más significativas cuando cierta experiencia 

pedagógica provoca modificaciones en los jóvenes y está dada por el gusto, el interés, afecto, 
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pasión y el placer que se da en esas relaciones pedagógicas (González, 2019). Se trata 

entonces, de expandir en las relaciones pedagógicas, otras formas de sentir y pensar el mundo, 

otra manera de hacer en la correlación y corresponsabilidad con el otro, así como, otra 

comprensión de la que surgen nuevos sentidos de dicha tarea, atendiendo a los afectos y a las 

osadías que constituyen cualquier espacio institucional.  

Es pertinente reconocer que los lenguajes de la formación cultural, específicamente, el 

de la danza que está encarnada por el cuerpo, están llenos de palabras, sensaciones, 

emociones, gratificaciones, también de angustias, lo que lleva a plantear algunos rasgos 

hedonistas para pensar la educación por los afectos, por el momento, por el gusto , por las 

aficiones y por el deseo, por parte de los actores que la vivencian, una educación de placeres 

que prefiere más la construcción que la instrucción (Gómez, 2019). 
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3. Capítulo III. Marco Metodológico 

En el presente ejercicio investigativo se opta por la metodología cualitativa; teniendo en 

cuenta que lo importante aquí no es aplicar recetas preestablecidas sino acudir a las 

herramientas más apropiadas para explicar la realidad social. Los métodos de este tipo 

permiten al investigador dar descripciones detalladas de las situaciones y hechos objeto de 

análisis, con el fin de explicar las acciones de los miembros de una sociedad, las percepciones 

de sí mismos y las significaciones habituales con las que transitan en sus vidas. De manera 

específica en el interés de la investigación, el corte cualitativo permite abordar la realidad 

subjetiva e intersubjetiva de los sujetos investigados y a su vez generar un conocimiento 

legítimo desde la comprensión de las experiencias. 

 

3.1. Jóvenes 

En el planteamiento del problema se realizó una pequeña aclaración respecto a la 

muestra de estudio; se mencionó el hecho que, al ser la actual investigación de enfoque 

cualitativo mediante un método fenomenológico no se les denomina Muestra pues da la 

impresión de referirse a una muestra ser estudiada en un laboratorio (Flores, 2018). Por ello, se 

les denomina Jóvenes pues recoge diferentes sentidos del enfoque investigativo que se 

pretende seguir, a saber, dar a entender que no están en un ambiente estéril y controlado, sino 

que pertenecen a un contexto específico, con determinadas características. 

A ello hay que sumarle que están en una etapa de vida juvenil, por lo cual no sería 

pertinente realizar el análisis de configuración de subjetividades, sus capacidades de agencia y 

el impacto que tuvo la educación artística y cultural siguiendo los parámetros de análisis que se 

realizan con los adultos o con los niños, sino que es necesario tener en cuenta que es una 

etapa en la que se forma su personalidad, al igual que criterios éticos, morales, profesionales, 
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etc., que se moldearán y desarrollaran en su vida adulta, pero permanecerá muchos aspectos 

generados en la adolescencia (Pàmpols, 2020). Es por esto que se considera necesario 

plasmar aspectos básicos de los Jóvenes que participaron en las actividades artísticas. 

Antes de exponer los aspectos básicos de los jóvenes, cabe resaltar, que hacen parte 

del grupo de danza el cual inicia dentro del marco de los currículos institucionales, es decir, los 

espacios complementarios artísticos de la IED San Cayetano. No obstante, es un ejercicio en el 

que participaron desde básica secundaria y algunos estudiantes se fueron alejando de las 

actividades y otros se fueron incorporando en el proceso de consolidación del grupo de danzas; 

cuando se plantea la actual investigación, la mayoría de ellos ya estaban en octavo grado y 

noveno, pero al realizarse las entrevistas, la mayoría estaban en décimo grado (educación 

media), por lo cual se ubica a los Jóvenes en este último. Por otro lado, es necesario decir que, 

para el momento de las entrevistas, el grupo de danzas estaba conformado por 18 jóvenes 

entre 9 hombres y 9 mujeres, pero algunos no tuvieron acceso a internet, otros no pudieron 

asistir a los encuentros, algunos estaban en las entrevistas, pero no participaron con sus 

narrativas, por ello acá se dice que el grupo está conformado por 10 jóvenes.  

Aclarado lo anterior, en síntesis, las características generales de los Jóvenes, es que 

pertenecen al grado décimo o media, sus edades oscilan entre 16 y 17 años. Sus respectivos 

caracteres o seudónimos son (LR), (D), (B), (P), (N), (J), (H), (F), (MF) y, por último, una 

egresada del colegio, pero que hace parte del grupo de danza: (K). Las actividades artísticas en 

las que Jóvenes participaron se realizaron dentro de los horarios contrarios a la jornada escolar 

y no implicaban calificaciones (pues su participación era voluntaria); igualmente, fueron 

realizadas dentro de la infraestructura del colegio. Sobre la aplicación de instrumentos, vale 

decir que, a pesar de la pandemia, las cartografías y la mayoría de las entrevistas se realizaron 

de manera presencial en el barrio Juan Rey, Londres y Tihuaque. Es importante resaltar que las 
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madres, padres, acudientes y/o cuidadores estuvieron de acuerdo con los encuentros y 

entrevistas firmando la autorización y consentimiento informado, uso de datos personales e 

imagen para la presente investigación (ver Anexo I).  

 

3.2. Marco Contextual 

Para comprender mejor al grupo jóvenes, es necesario recrear el contexto que habitan. 

Este ejercicio se considera indispensable para la metodología de la investigación pues ayuda a 

considerar diversos factores medioambientales, sociales, culturales y del entorno en general 

que complementan y enriquecen la investigación, y porque en la metodología fenomenológica, 

las experiencias siempre están supeditadas al contexto (Flores, 2018). Pero así mismo, es 

indispensable para la actual investigación y el caso de estudio investigado, pues es una zona 

de la cual no se encuentra mucha información registrada y pocas personas se han tomado el 

trabajo de realizar una historiografía del lugar. Por ello, a continuación, se exponen algunos 

datos contextuales sobre el barrio y la institución.  

3.2.1. El Barrio  

La apuesta investigativa está ubicada en el barrio Juan Rey, dentro de la UPZ La Flora 

que igualmente está dentro de localidad 5ta de Usme. La configuración de este territorio ha sido 

producto de las distintas transformaciones que sufrió la ciudad durante la segunda década del 

siglo XX y ellas tienen que ver con el proceso de poblamiento del que fueron objeto la parte sur 

oriental de los cerros de la ciudad, después del desplazamiento de familias de Cundinamarca y 

Boyacá, producto del periodo de la violencia de los años cincuenta, y en las décadas 

posteriores debido al recrudecimiento del conflicto armado y desde luego a asentamientos 

espontáneos y a la adquisición de terrenos producto de la venta de lotes que hacían parte de 

haciendas como, Valparaíso, Los Pinos y La Belleza.  
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Valdría la pena considerar un aspecto socioeconómico del barrio, a saber, en términos 

generales, 

la localidad de Usme es una de las localidades más afectadas por los fenómenos de 

desempleo, economía informal y desplazamiento forzoso, durante el periodo de enero 

2001 a octubre 2002 un 8,2% del total de desplazados que llegaron a Bogotá se 

ubicaron en ella, siendo ésta la cuarta localidad que alberga más población desplazada 

en la ciudad, el 50% de la población pertenece a estrato 1 y el restante a estrato 2. 

(Chaves, 2012, p. 33). 

Aparte de las instauraciones por desplazamiento social en este territorio −barrios populares− 

también hay otros hechos que van definiendo los barrios populares en la periferia, otras 

dinámicas sociales y culturales que hacen presencia, que cooperan con desarrollo de las 

identidades de los jóvenes que los habitan. 

Estos jóvenes que se consideran en su mayoría urbanos, sin tener en cuenta las 

características ecológicas del territorio, se ven atravesados por diferentes circunstancias 

sociales, económicas y culturales, sin embargo, por la misma característica del barrio se sienten 

cercanos a diferentes manifestaciones culturales de las barriadas, como es el propio hip hop- 

break dance. Además, como la mayoría de jóvenes, se ven expuestos a los medios de 

comunicación y a su vez a lo que las industrias musicales les ofrece, en este caso el reggaetón. 

Es así, como este territorio-barrial, está configurado mediante signos y símbolos que 

permiten indagar sobre los modos en que los actores sociales -en este caso los y las jóvenes- 

conciben el lugar en el barrio de manera individual y colectiva. Así, se involucran las 

interacciones sociales, los recorridos, las crónicas y las prácticas realizadas en el territorio, y las 

formas de apropiarse del mismo. 
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Los jóvenes puedan visibilizar al barrio, lejos de la predominante mirada del adulto. Más 

allá de un lugar donde impera los riesgos, el peligro, la presencia de actores ilegales negativos, 

-mirada de los padres-un lugar de relación de poderes sociales y dispositivos de control, -

mirada de los docentes- un lugar de pobreza estructural y ausencia de estado – mirada de los 

visitantes- como un territorio físico, cultural y simbólico que constituye sus propias elecciones, 

forjan sus decisiones y se asumen las mismas. 

El territorio-barrial es un espacio que permite a los jóvenes resignificar lo propio, desde 

su mismo espacio, instaurando vínculos de amistad, de cooperación, de recreación, de goce, de 

compartir adversidades y de realizarse junto a otros jóvenes. Algunos con sus mismas 

características sociales y culturales y otros desde el contrario; jóvenes que no están en 

instituciones educativas, algunos migrantes del país vecino, otros habitan el territorio como 

resultado del desplazamiento desde otras regiones o de grandes ciudades, algunos ayudantes 

de sus familias y otros que simplemente circulan en el territorio.  Lo que genera con el 

transcurrir del tiempo reciprocidad de músicas, estéticas, formas relacionarse, de expresarse, 

de vivir.   

Como resultado de lo anterior, Canclini (2006, como se citó en Moebus, 2008) expone 

que esas formas de dar significado no son rígidas, sino que responde a lo que se permite 

designar a las fusiones entre culturas barriales y mediáticas, entre estilos de consumo de 

generaciones diferentes, entre músicas locales y transnacionales, que ocurren en las fronteras 

y en las grandes ciudades, es la hibridación, que aparece más dúctil para nombrar esas 

mezclas en las que no sólo se combinan elementos étnicos o religiosos, sino que se entrelazan 

con productos de las tecnologías avanzadas y con procesos sociales modernos o 

posmodernos. 
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3.2.2. Institución Educativa Distrital. 

En la actualidad, existen establecimientos con estructuras determinadas, donde se 

congregan los estudiantes, lo cual se conoce como Instituciones Educativas IE, que se rigen por 

unas políticas públicas y unos lineamientos educativos que responden al Sistema en general y 

que siguen impartiendo los valores y la mirada desde el mundo de los adultos.  

Es importante establecer desde la presente propuesta investigativa algunas precisiones 

sobre la IE San Cayetano. Por un lado, desde la generalidad como una usanza a los intereses 

de la escuela desde la modernidad, al no tener un interés por el individuo como sujeto de 

derechos, con currículos desconectados de la realidad y apuestas mercantilistas. Por otro lado, 

desde una mirada singular, como una propuesta crítica a la dominación y al sistema capitalista, 

debido a que ha sido esta institución el espacio que ha propiciado una apuesta formativa a 

partir de la experiencia artística como un eje de interpretación de la realidad social. 

Partiendo desde el Ministerio de Educación Nacional (2000), se concibe a la escuela 

como el espacio educativo para la formación de nuevas generaciones, con una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados 

y títulos, pero muchas veces desconectadas del contexto social y cultural. Seguido de esta 

intención, en la IE se perfilan a los estudiantes, para ser calificados para los retos de la 

masificación, la globalización, entre otros retos de la sociedad contemporánea y global, esto 

expuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que basa sus referentes teóricos desde la 

competencia y en una educación para la empleabilidad. De esta manera, el estudiante solo 

forma parte en una serie de sistemas de manutención que sigue la misma directriz de un 

sistema económico que remite a la utilidad, además de incluir asignaturas -emprendimiento−, 

cursos –logística, recursos humanos− y celebraciones –Feria empresarial− a favor del 

mercantilismo educativo (Vega, 2007). 
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Competencias laborales y empresariales, dictadas por los intereses inmediatos de la 

rentabilidad de las inversiones educativos y del empleo de los que estudian, pero un empleo de 

baja calidad, con malos salarios y sin ningún derecho. Por ello, los colegios y universidades se 

parecen cada vez más al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de hoy, porque ya no hay 

ninguna formación integral, sino que se imparten simples adiestramientos para ocupaciones mal 

remuneradas, propias del capitalismo maquilero que se ha impuesto en nuestro medio (Vega, 

2007). 

Al inclinar en una oratoria y práctica que destruye toda la curiosidad, la voluntad y 

creatividad de los estudiantes, refiere Gatto (2003) la escuela se convierte en un proyecto de 

empleo, proveedor de contratos y protector del orden social, demasiado vital para permitirse a sí 

mismo ser «re-formado». Tiene aliados políticos que vigilan su marcha, por eso las reformas 

vienen y van sin cambiar demasiado. Incluso los reformadores no pueden imaginar la escuela 

de forma muy diferente. Entonces, la intención de la practica educativa queda relegada a la 

formación como sujetos dispuestos para el mercado de laboral, a dinámicas racionalistas-

individualistas-utilitaristas o como ciudadanos funcionales al sistema de poder imperante.    

La visión de esta apuesta es ver la Institución Educativa más allá de estar asentada en 

las estribaciones de los cerros Surorientales y de ser una de las maneras en que el Estado 

Colombiano ha hecho presencia en las denominadas zonas periféricas de la ciudad, ya que 

posee unas características socio históricas propias como cualquier institución de formación 

educativa. De allí que se pueda decir que es en medio para ellas, de sus fronteras e intersticios 

donde existe la posibilidad de construir debates e interpretaciones de la realidad con los 

estudiantes.  

Una de ellas tiene que ver con la configuración de los elementos pedagógicos y 

metodológicos con los que se orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, la escuela 
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puede intencionar sus prácticas educativas a la reflexión crítica y a la participación activa de los 

actores implicados en la comprensión del conocimiento, como la capacidad que poseen los 

sujetos en formación para explicar, ejemplificar, aplicar, justificar e interpretar lo aprendido. 

Pero además de ello, también es un espacio  de intercambio, de la confrontación 

continua entre lo que se enseña y lo que se aprende, de la construcción conjunta de prácticas 

culturales del reconocimiento de las subjetividades; es el escenario donde la responsabilidad 

educativa se transfigure en un acto, en una práctica, de la constitución de sentidos culturales, 

sociales y pedagógicos que convoquen a los sujetos a vivir bajo el presupuesto de la dignidad 

humana, el respeto a la diferencia y la justicia social. 

Es una intención formadora que pone sus esfuerzos en hacer que lo aprendido sea 

significativo y transformador del actuar humano, que perfila una escuela que en sí misma 

propone una comprensión del mundo, de sus relaciones y de las estructuras más adecuadas 

para vivir humanamente; en ese sentido, propone una pregunta por el tipo de institución que se 

debe estructurar para lograr que dichas opciones sean un hecho. 

La segunda reflexión que acompañó la presente propuesta investigativa es la que 

contempla a la escuela como escenario de formación y socialización, que trata de responder a 

la pregunta por el tipo de relaciones que configuran un espacio propicio para la interacción, la 

negociación y la objetivación de nuevos contenidos y sentidos sobre los cuales significar la 

identidad individual y colectiva de los actores implicados en el proceso de formación.  

De esta manera la comunidad educativa, en palabras de Torres (2006), pretende 

recuperar su lugar cultural en la formación para la democracia, que contribuya a la educación 

ciudadana, que colabore en la formación en derechos humanos y que forme una cultura no 

sexista, entre otros. Por consiguiente, los alcances de la escuela van más allá de la estructura; 

es fundamental la incorporación cultural –un lugar para reflexionar sobre las prácticas, 
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relaciones y fenómenos sociales−, la identidad colectiva –para este proyecto particular las 

juveniles, las de género, las de otros actores y grupos culturales que se han construido 

socialmente- y las subjetividades colectivas– que están relacionadas con imaginarios, 

representaciones, mentalidades y creencias colectivas. 

3.3. Método Fenomenológico 

Se adoptó el enfoque filosófico y metodológico de la Fenomenología que conduce a la 

descripción e interpretación de la esencia de las experiencias vividas y al reconocimiento de la 

importancia de su significado (Fuster, 2019). Se tiene en cuenta que, desde esa teoría de los 

fenómenos, se insta a abordar y analizar la construcción de sentido que realiza la subjetividad 

humana, aspecto que es relegado por la ciencia de corte positivista y teleológico. La aplicación 

de este enfoque hace posible que en la escuela se rescate la experiencia educativa, en la que 

el saber se funda en un mundo de vivencias (Duque y Granados, 2019). 

En el cual interesa especialmente el reconocimiento de un régimen de intercambio 

sustentado en explorar la conciencia de la persona, es decir: entender la esencia misma, el 

modo de percibir la vida a través de experiencias y significados. No se reduce a la satisfacción 

de necesidades, ni tampoco a la inclusión en un orden simbólico. La Fenomenología busca 

llegar a la raíz, al campo donde se concreta la experiencia. Para Edmund Husserl (2002, como 

se citó en Flores, 2018), la teoría fenomenológica propone un método que intenta entender el 

mundo del hombre mediante una visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma; es 

decir: el conocimiento se adquiere a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y 

originarios; un método que entiende inmediatamente el mundo vital del hombre mediante una 

interpretación de las situaciones cotidianas.  

Si se aplica dicho método se llega al conocimiento por medio de la percepción cotidiana 

y cada percepción es un objeto lógico; pero tales percepciones no son históricas; no son 
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permanentes, sino que corresponden al objeto percibido en el momento, el cual éste es un 

fenómeno presente. 

El método fenomenológico, como una herramienta de investigación en la escuela, parte 

del mundo conocido de los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, etc.) 

del cual se hace un análisis descriptivo con base en las experiencias compartidas (Duque y 

Granados, 2018). Del mundo conocido y de las experiencias intersubjetivas se obtienen las 

señales, indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos. Con ello se abre la posibilidad 

de interpretar los procesos y las estructuras sociales. Este método no parte del diseño de una 

teoría. 

El énfasis se hace en la interpretación de los significados del mundo y de las acciones 

de los sujetos (Flores, 2018). No se enfatizan ni el sistema social ni las interrelaciones 

funcionales. Estas nociones epistemológicas inducen el empleo de métodos cualitativos de 

investigación. El sentido (significado) que da el ser humano a sus acciones se desarrolla a 

través del diálogo y las interacciones, para lograr una interpretación en términos sociales, dado 

que las acciones de las personas tienen una intencionalidad e influyen en los demás. 

La mirada a lo educativo como experiencia fenomenológica, supone la aparición de la 

existencia —la consciencia de sí y del mundo— a través de un caminar no solo mirando, sino 

sintiendo nuestras propias formas de ser y estar en el mundo. Otro de los aportes que han 

nutrido este enfoque, son los expresados por Alfred Schütz (1974), siendo discípulo directo de 

Husserl, habla del fenómeno de la vida o “mundo cotidiano” entendido como ámbito de acción 

social (Flores, 2018). Para Schütz (1974 como se citó en Leal, 2006), el 

el mundo de la vida presenta los tipos primordiales de nuestra experiencia de realidad. 

En el transcurso de la vida cotidiana, somos mantenidos continuamente dentro del 

mundo de la vida y podemos, con cierta restricción, concebir los otros ámbitos de 
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sentido como modificaciones de aquella. No se puede olvidar, por cierto, que el acento 

de la realidad puede ser otorgado a cada ámbito de sentido, de modo que, desde la 

perspectiva del mundo de la vida cotidiana, en verdad, los otros ámbitos de sentido 

pueden aparecer sólo como cuasirealidades, pero al mismo tiempo, desde la actitud 

científica o desde la experiencia religiosa, el mundo de la vida cotidiana puede ser visto 

como una cuasi-realidad (p. 44). 

Es decir, Schütz (1974) dice que el mundo de la vida es donde concretamos nuestras acciones, 

de manera que las preocupaciones que surgen de nuestras relaciones con ese mundo 

(incluyendo las relaciones con los otros) constituyen problemas fundamentales, si nuestro 

propósito es analizar, conocer e interpretarlo.   

Más recientemente, las variaciones fenomenológicas en relación con lo teórico-práctico 

y que comprende el espacio educativo, hacen referencia al pedagogo Holandés Max Van 

Manen (2003), quien basa su modelo de investigación en la noción de experiencia. Para Van 

Manen (2003 como se citó en Fuster, 2019), la fenomenología en educación no es simplemente 

un enfoque de la pedagogía, no se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones 

alternativas de los fenómenos educacionales, sino que las ciencias humanas apuestan a 

recuperar en forma reflexiva las bases que, en un sentido profundo, proporcionan la posibilidad 

de nuestras preocupaciones pedagógicas con los estudiantes. 

Precisamente este posicionamiento es el que permitió la construcción de 

preocupaciones comunes con Jóvenes, delinear experiencias que pudieron vincularse para 

transformar el mundo de la vida a través de acciones encaminadas dar significado al contexto y 

cómo desde el arte (las danzas), dicho contexto puede ser intervenido. Refiere Van Manen 

(2003) que el objetivo de la fenomenología es transformar la experiencia vivida en una 

expresión textual de su esencia, de manera que el efecto del texto represente un revivir reflejo y 
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una apropiación reflexiva del algo significativo, en la que el leyente cobre vida con fuerza en su 

propia experiencia vivida. Desde esta perspectiva metodológica, fue posible comprender la 

incidencia y las posturas de la investigadora en la construcción de conocimiento sin perder de 

vista que esto es posible, apelando a la escucha, a la observación participante y atendiendo el 

escenario sociocultural de los jóvenes, ya que éste, se entrelaza con el territorio en el que ellos 

interactúan cotidianamente. 

Para esta construcción y configuración de subjetividades se requirió de un principio 

referido por Husserl (1994, como se citó en Villanueva, 2012), para aproximarse a la 

subjetividad; fue necesaria la epojé −colocar entre paréntesis el supuesto de la actitud natural−, 

presente en nuestro acercamiento habitual. Es decir, se procuró dejar al lado los presupuestos, 

creencias o prejuicios de la investigadora madura reduciendo a lo más originario, en palabras 

de Villanueva (2012) “la eliminación de todo lo que nos limita percibir las cosas mismas. El 

objetivo de la epojé es poder observar la vida y los elementos que la componen 

conscientemente, qué representan, qué significado o qué sentido original tienen” (p. 220). 

Lo anterior implicó valorar en los jóvenes las subjetividades, estar atentos a las 

significaciones que le dan a su contexto y por supuesto a su experiencia en ese contexto, ya 

que este es susceptible de ser interpretado y transformado en la medida que se reconoce a los 

jóvenes como sujetos activos protagonistas de su historia. Cabe destacar, las diferentes 

dimensiones que se deben establecieron en la experiencia, así como su origen y sus objetivos. 

Para Husserl (2002, como se citó en  Flores, 2018) en primer lugar, se debe tener en cuenta el 

sentido de la experiencia, dado por la dinámica enorme que genera la misma y que contrapone 

la forma detenida o estática, generando un campo abierto de posibilidades, a su vez la 

experiencia desde lo corporal, traslada a un tiempo-lugar  (dimensión del ser, de la existencia 

que resulta de la relación con las cosas) a partir de cual se experimenta el mundo y al sujeto 
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dentro de ese mundo, con las afecciones sensoriales, de la interacción de unos con otros y por 

consiguiente con la auto afección. Lo que hace posible que los sujetos investigados y la 

investigadora se puedan involucrar hábilmente en los escenarios y situaciones. Otra dimensión 

de la experiencia es la extrañeza −la lejanía, la ausencia−, pero no como apariciones de 

deficiencia, sino como elementos constitutivos, que hacen parte del carácter mostrativo de la 

experiencia, ir del olvido al recuerdo, de lo oculto a lo des-oculto y de lo encubierto a los des-

encubierto. 

 

3.3.1. Instrumento de recolección de datos 

En concordancia con el método fenomenológico, la actual investigación recurrió a la 

entrevista semiestructurada como instrumento de recolección. La entrevista semiestructurada 

consiste en una “guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al. 

2014), por lo cual se propuso el planteamiento de algunas preguntas base que estuvieron 

sujetas a cambio según lo consideró la investigadora (ver Anexo G). No obstante, también se 

puede tener en cuenta la experiencia personal de la investigadora quien consignó partes de las 

entrevistas en una especie de Diario de Campo (ver Anexo E) como ejercicio investigativo y un 

primer momento de organización de las experiencias. 

 

3.4. Diseño Metodológico 

Hay que partir del hecho de que “el método de la fenomenología es que no hay método” 

(Van Manen, 2003, p. 48). No es un método, en el sentido de un conjunto de procedimientos de 

investigación que se pueden dominar de un modo relativamente rápido. Sin embargo, aunque la 

fenomenología no cuenta con un método específico convencional, sí que se desarrolla a través 
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de un camino (methodos). Esto obedece a que Van Manen (2003, como se citó en Fuster, 

2019) toma en consideración la crítica que hace Heidegger al método y, por tanto, lo asume 

como un camino. 

 

3.4.1. Fases del método fenomenológico. 

3.4.1.1. Primera fase: Etapa previa o clarificación de presupuestos. 

Cabe resaltar el principio de la actitud fenomenológica, la epojé, donde su figura 

fundamental es conceder una posición para un nuevo conocimiento, suspendiendo la condición 

natural. Se reconoce apreciar el mundo y sus objetos como fracción de la experiencia, de una 

conciencia que les da un significado. Por ello, en esta primera fase se establecieron los 

presupuestos o preconceptos desde donde parte la investigación; libre de teorías autoritarias, 

de probabilidad de prejuicios (tradición, religión y códigos éticos, entre otros) alejados de la 

intromisión de autores o de la hegemonía cultural en la cual se está inmerso. Para Van Manen 

(2003, p. 66), el problema es que nuestros conocimientos previos basados en el “sentido 

común”, nuestras presunciones, suposiciones y el conjunto de conocimientos previos existentes 

nos predisponen a interpretar la naturaleza del fenómeno (experiencia vivida). 

La investigación se realizó en el tiempo laboral de la investigadora. De la experiencia de 

los jóvenes investigados, también de caracterización de la población y del territorio, a su vez, de 

entrevistas diagnósticas, que permitieron en parte estructurar el marco teórico de la 

investigación (jóvenes, subjetividad, capacidad de agencia, territorio −escuela, cuerpo, barrio− y 

formación  artística y cultural, entre otras), asimismo, para posibilitar el abordaje del objetivo de 

la investigación, apostando a la continua  interpelación e interrogación de la investigadora.  
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3.4.1.2. Segunda fase: Recoger la experiencia vivida. 

Esta etapa fue descriptiva. Consistió en la obtención de datos de numerosas fuentes:  

Relatos de la experiencia personal de los investigados con anécdotas, entrevistas 

fenomenológicas, observación y descripción de la experiencia en el grupo. Se otorgó apertura a 

la investigación con la escritura de anécdotas. Según Van Manen (2003 como se citó en Fuster, 

2019) “la anécdota, es una de las herramientas, con la cual se pone al descubierto los 

significados ocultos” (p. 209). 

*Se recogieron anécdotas de otras personas:  Se les solicitó a los jóvenes que 

escribieran o hablaran sobre la experiencia propia (grupo de danza), entendiendo que estas 

narrativas son significativas como casos vivenciales y permitirá hacer una reflexión pedagógica. 

Se tuvo en cuenta, para la descripción de la experiencia vivida, a Van Manen (2003, 

como se citó en Fuster, 2019): 

o La descripción se establece como la vive o la ha vivido, evitando explicaciones causales, 

generalizaciones o interpretaciones abstractas. 

o Detallar la experiencia desde dentro como si fuera un estado mental: sentimientos, 

estados de ánimo, emociones, entre otros. 

o Centralizarse en un suceso específico del objeto de la experiencia: una aventura un 

suceso o una experiencia concreta. 

o Focalizarse en una experiencia que enfatice su intensidad como si fuera la primera vez.  

o Es importante concentrarse en las respuestas del cuerpo: en cómo huelen u olían, como 

suenan o sonarían, etc. 

o Evitar usar en la narración frases hermosas o rimbombantes.  

En esta etapa se buscó la descripción narrada y sin prejuicios, de esta manera la 

narración debe reflejar el modo legítimo de la realidad vivida. 
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Luego de la anécdota, se planteó la ampliación y reescritura de anécdotas, en la cual se 

manejó la entrevista conversacional y se plantearon interrogantes sobre la experiencia y el valor 

pedagógico. Además, se plantearon una serie de preguntas (no se realizaron preguntas 

preparadas y debían ser pocas) a partir del análisis de cada protocolo.  

Dentro de la narrativa, también se tuvo en cuenta los silencios: silencio literal –

epistemológico- (aquello que no se puede pronunciar) y el silencio ontológico –gratificante- 

(nuestro dilema esencial siempre vuelve al silencio). 

Para finalizar esta etapa, cabe destacar que la Fenomenología de la investigación se 

llevó a cabo a través de actividades de naturaleza empírica (recoger las experiencias) y de 

naturaleza reflexiva (analizar sus significados). En este sentido para Van Manen (2003 como se 

citó en Fuster, 2019), los métodos son la descripción de experiencias personales, la entrevista 

conversacional y la observación de cerca. De modo general, se siguió la siguiente secuencia: 

entrevista conversacional, escritura de descripciones, formulación de preguntas, entrevista 

conversacional, reescritura de descripciones y reformulación de descripciones en el texto 

fenomenológico final. 

*Cartografía social, entrevista fenomenológica y observación de cerca. 

*Cartografía social: Según Habegger y Mancila (2006), en un sentido técnico, la 

cartografía social se entiende como la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de 

datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los 

mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación. También es comprendida 

como una metodología alternativa, que permite a las comunidades conocer y construir un 

conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. Es 

una forma de investigación humanizadora.  



82 
 
 

 

Es una propuesta conceptual y metodológica novedosa que usó instrumentos técnicos y 

vivenciales. Para esta investigación, el interés de la cartografía social fue más allá; a partir de 

las narrativas colectivas, se pretendió que los y las jóvenes, desde sus particularidades, 

reconocieran la construcción del territorio explorando el lugar que ocupa la escuela y estribando 

su acción al dar sentido y significado a sus emociones, gustos, representaciones, actitudes, 

formas de comunicación y comprensión de las relaciones interpersonales, como experiencia de 

vida (ver Anexo A). 

-Mapeando el territorio y las relaciones: Este mapa permitió percibir la realidad como 

una relación de elementos físicos y simbólicos, que existen y adquieren sentido en la medida en 

que se construye con estos vínculos afectivos desde el plano individual y colectivo. Por ello fue 

importante destacar los sitios de acogimiento, diversión, esparcimientos, reunión social, 

inseguridad, entre otros.  Agregado a ello, identificaron diversas actividades y lugares en las 

que participaron y en las que expresaron, los y las jóvenes a la vez pudieron descubrir sus 

capacidades e intencionalidades como agentes activos de su propio desarrollo. De esta 

manera, se procuró construir la memoria y la identidad en el territorio desde sus percepciones y 

concepciones sociales y culturales (ver Anexo D). 

-Mapeando el cuerpo: Este mapa permitió que cada persona se graficara a sí misma, 

viendo el cuerpo como un territorio que reconoce desde niño, como un espacio construido 

socialmente, en el que se interactúa, se generan relaciones y afecciones. A partir de símbolos y 

signos, fue posible identificar cuáles son las partes más importantes del cuerpo, las cicatrices 

físicas que ha tenido, aquella que sirve para relacionarse con otros, que le deja ver sus gustos, 

fortalezas, debilidades, entre otros. Cada joven desde su experiencia personal es quien llenó de 

sentido y significado su cuerpo (ver Anexo C). 
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*Entrevista conversacional: Es importante darse cuenta que el proceso de la entrevista 

debió seguir la disciplina de la pregunta fundamental, que originó la necesidad de la entrevista. 

Esta entrevista se utilizó para crear una relación conversacional con otra persona, es decir, el 

entrevistado, el significado vivido de una experiencia específica relegando las interpretaciones 

subjetivas acerca de ello. Fue necesario mantener cercana la experiencia, tal como fue vivida. 

Aunque no es conveniente hacer preguntas concretas, se planteó la posibilidad de hacerse 

preguntas abiertas para los jóvenes (Ver Anexo G).  

 

*Observación de cerca: La observación de cerca procura acercarse, lo más próximo 

posible, al mundo vital del individuo observado con el objetivo de llegar a aprehender in situ el 

significado de la experiencia vivida por él, evita formular representaciones de pensamiento 

previos (personales o teóricos).  Para Van Manen (2003, como se citó en Fuster, 2019), “La 

observación de cerca procura acercarse, lo más próximo posible, al mundo vital del individuo 

observado con el objetivo de llegar a aprehender in situ el significado de la experiencia vivida 

por él” (p. 210).  Su elemento distintivo al final del proceso es la elaboración de anécdotas, 

contrario a la observación participante que busca una verificación de las categorías 

fundamentales de la realidad, además de introducirse y formar parte de la cultura y contexto del 

que es parte quien está en estudio (ver Anexo H). 

Durante la segunda etapa, se pretendió describir de la manera más completa y no 

prejuiciosa el fenómeno en estudio. Al respecto, Martínez (2008, como se citó en Fuster, 2019), 

señala que en esta etapa tiene que quedar reflejada de manera auténtica la realidad vivida por 

cada uno de los sujetos investigados. 
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3.4.1.3. Tercera fase: Reflexionar acerca de la experiencia vivida- etapa 

estructural. 

En esta fase, se procuró aprehender el significado esencial de algo. Se pretendió captar 

el significado de la experiencia descrita, del significado de ser joven y de la configuración de sus 

subjetividades, expresadas en el grupo de danza en un espacio contrario al regular de clases 

(ver Anexo H). 

Tema fenomenológico: Los temas vendrían a ser la estructura de las experiencias, pues 

cuando analizamos un fenómeno, pretendemos establecer cuáles son los temas, las estructuras 

experienciales que conforman la experiencia. Sería un error pensar en los temas como en 

formulaciones conceptuales o afirmaciones categóricas, debido a que es la experiencia vivida lo 

que se intenta describir y esta no se puede captar en abstracciones conceptuales. 

3.4.1.4. Cuarta fase: Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida. 

*Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general.  

La finalidad de este paso fue integrar en una sola descripción todas las fisonomías 

individuales de todos los sujetos estudiados, con ello se determinó la fisonomía grupal, es decir, 

la estructura que caracteriza al grupo estudiado. Para Van Manen (2003 como se citó en Fuster, 

2019), este proceso se denomina texto fenomenológico. El objetivo es “diseñar una descripción 

(textual) inspiradora y recordatoria de acciones, conductas, intenciones y experiencias de los 

individuos tal como las conocemos en el mundo de la vida” (p.37). Este texto enunció el 

significado de tipo expositivo y no cognitivo. En el primer caso, refirió a las significaciones 

semánticas de las palabras y discursos del habla y escritura; y, en el segundo, a la cualidad 
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expresiva de los textos. En esta dimensión no cognitiva o práctica, se solicitó la participación del 

lenguaje poético: al cómo se escribe. 

Fuster (2019) plantea que, agregado o anterior, en esta fase se lleva a cabo una revisión 

de fuentes fenomenológicas o comparación del trabajo final con otros estudios del mismo 

enfoque. En esta confrontación, se encuentra coincidencias y no coincidencias con las 

reflexiones del autor. Con todo, el texto y comprensión final sobre la experiencia de ofrecer y 

recibir reconocimiento pedagógico fue enriquecido al entrar en “diálogo” con una descripción 

fenomenológica penetrante. 

 

3.5. Criterios éticos 

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado 

se compromete a brindar las condiciones para el desarrollo de investigaciones ya sea en 

universidades privada o públicas. Sin embargo, dichas investigaciones deben cumplir con 

ciertos requisitos o consideraciones éticas con el fin de garantizar la seguridad de los 

implicados, integrantes, afectados, beneficiarios, etc., y así mismo, afianzar una cultura que 

promueva y valore las condiciones éticas básica para la elaboración de investigaciones 

(Colciencias, 2017), es decir, que se realice de manera integral. 

En ese orden de ideas, la actual investigación cumple con los parámetros básicos de 

eticidad e integralidad en la medida que no compromete la seguridad de los participantes (acá 

denominados Jóvenes) ni de la investigadora o terceros. En otras palabras, no perjudica física o 

mentalmente a nadie por lo cual se establecen garantías para todos los implicados en el 

ejercicio investigativo.  

Adicionalmente, es una investigación comprometida a generar impactos positivos. 

Debido a que la investigación tiene un enfoque fenomenológico en el que se recolecta 
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información vivencial y experiencias de vida, se fundamenta en un sentido humanista que no 

tiene implicaciones experimentales corporales o psicológicas por lo que evidentemente ningún 

participante está expuesto a algún tipo de daño. Por tanto, dentro del marco jurídico 

colombiano, la investigación respeta y da primacía los derechos de Jóvenes, investigadora y 

terceros; por esta razón, y debido a que son mejores de edad quienes participan, se incluye el 

respectivo consentimiento informado (Anexo I), con el fin de establecer el consentimiento por 

parte de los padres de Jóvenes. Por ello, también se garantiza el anonimato de los integrantes 

mediante caracterizaciones y etiquetas con el fin de proteger la identidad de Jóvenes.  
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4. Capítulo IV. Análisis de Categorías 

Para el análisis de las entrevistas, talleres, cartografía, etc., se tienen en cuentan los 

elementos o categorías implícitas en la pregunta de investigación: ¿Cómo se configuran las 

subjetividades juveniles y la capacidad de agencia a través de la formación artística y cultural 

ofrecida en el colegio San Cayetano IED? Como se puede evidenciar, las categorías son: 

configuración de subjetividades y capacidad de agencia, mediante la educación artística y 

cultural. Dichas categorías son de naturaleza deductiva pues surgen del análisis realizado; por 

otro lado, las subcategorías serían de naturaleza emergente. Para ello, se les asignan etiquetas 

o caracterizaciones a los participantes mediante el recurso de las iniciales de los nombres, por 

ejemplo, Diego se representa como “D”, Bárbara como “B”, y así sucesivamente (ver Anexo B, 

C y D).  

4.1. Configuración de Subjetividades: Percepciones y experiencias que tienen los 

jóvenes frente a la lógica de los espacios complementarios artísticos  

Una parte fundamental de la metodología fenomenológica consta en recoger las 

experiencias de las personas que participaron en la investigación, pues con ello se reflejan los 

intereses, inconformismos, vivencias, perspectivas, etc., los cuales son indispensables para 

comprender de qué modo les afectó. Por otro lado, nutre la investigación gracias a que 

contribuye a la realización de un análisis cualitativo de las experiencias. Por esta razón, a 

continuación, se presentan los análisis de la categoría configuración de subjetividades, con el 

fin de determinar cómo, a partir de la experiencia de los jóvenes, se generaron dichas 

subjetividades. 

4.1.1. Subjetividades por contacto con el espacio artístico 

No siempre el interés por los espacios artísticos se da de forma voluntaria o por interés 

propio. Por ejemplo, a la pregunta ¿cómo surgió la idea de participar en el grupo de danza? (ver 
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anexo B), B respondió “mi mamá me dijo que hiciera algo en el colegio y me metí a danza, y 

pues me quedo gustando”; por otro lado, LR dijo “yo que estaba desparchada y me invitaron me 

quedó gustando”. Lo anterior está en conformidad con lo considerado por Galvis (2020) y 

Pàmpols (2020) ya que los jóvenes tiene gustos e inclinaciones que están formando y 

solidificando en la etapa juvenil, pero no tienen una absoluta certeza de lo que desean 

concretamente, por ello en ocasiones se dejan llevar por opiniones ajenas u órdenes de figuras 

de autoridad; sin embargo, vale resaltar el hecho que los dos casos citados aseguran acercarse 

al espacio artístico sin una iniciativa propia, pero adquieren gusto por dicho espacio.  

En ese sentido, los jóvenes reconocen el potencial y lo adecuado del espacio artístico a 

tal punto de adquirir gusto por el mismo y, a su vez, reconocen que pueden aprovecharlo para 

realizar actividades que estén acorde con sus propios intereses. Esto se debe a que la etapa 

juvenil tiene la capacidad de explorar cualquier espacio de forma autónoma y determinar hasta 

qué punto se acopla a sus gustos, personalidad, sobre todo si es un ámbito artístico que les 

permite expresar algunas emociones que, por lo general, no demostrarían en público (Pérez, 

2012). A ello hay que sumarle que al ser un espacio artístico pues esta característica no 

aparenta tener características políticas, lo cual es importante porque los jóvenes participantes 

de la investigación son de un contexto (por así decirlo) marginal y, de acuerdo con Pérez 

(2012), es una condición para ser apáticos y desentendidos de ámbitos y temáticas políticas. 

Por el contrario, el estudiante D manifiesta que “yo me metí, porque el baile me gusta 

harto y también fue porque por una persona pues yo me metí que, por ella, y ya quedo en el 

pasado y hace persona yo le juré que bailaba con ella y sucedió algo y yo seguí con mi baile así 

ella no esté conmigo y así ella no siga conmigo, y yo buscaba una forma para distraerme en 

algo y ya, y pues después Greimar me dijo que si quería meter en el grupo de danzas y yo dije 

bueno sí”. Lo anterior evidencia que a pesar de los prescrito por Pàmpols, (2020), se dan casos 
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en los que algunos adolescentes tienen iniciativa propia respecto a algunas actividades y se 

motivan de manera personal; a veces, incluso sin importar la aprobación de otros jóvenes. De 

todas formas, se evidencia en las tres entrevistas que hay un componente social marcado 

debido a que un detonante o incentivo primario es el hecho de compartir con otros compañeros 

o realizar actividades que implique la participación de otros (Torres, 2017). 

A pesar de ello, vale agregar que los estudiantes entrevistados también prefirieron un 

espacio alternativo al académico, como manifestó LR “yo no tenía nada que hacer, pues si tenía 

que hacer, pero a mí me tocaba SENA, y eso no me gustaba, entonces preferí quedarme en 

danzas”, al igual que B “yo me metí a hacer una actividad diferente a la mañana, diferente a 

estudiar, algo fuera de lo común en el colegio”. Esto indica que los espacios artísticos, aunque 

tenga una directa relación con la formación académica, sea una disciplina, esté ligado al colegio 

o sea dirigido por una profesora de la institución, los estudiantes no lo perciben de esa manera. 

Ello puede estar determinado por una cuestión estética y por tener características diferentes a 

las dinámicas escolares e institucionales, debido a que prevalece lo bello (MEN, 2000). 

4.1.2. Socialización alternativa a la institución educativa 

 No solo se habla de que los espacios complementarios son una alternativa a las 

dinámicas escolares o académicas, sino que es también otra forma de socializar, pero tampoco 

son las mismas dinámicas del barrio o el contexto urbano, es decir, es un término, por así 

decirlo, intermedio, debido a que los estudiantes llegan con una actitud diferente a las de su 

barrio o con sus amigos e igualmente diferente al de la institución educativa. Lo anterior queda 

reflejado en el comentario que hace N “la manera de enseñar es diferente a muchas y porque 

los compañeros que estamos todos nos ayudamos, somos comprensivos, unidos y en otros 

grupos, abunda más la competencia y no la unión”. 
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Por otro lado, a la pregunta de por qué se decidieron por ingresar al grupo de danza, un 

fragmento de la respuesta LR deja claro que el aspecto social y la forma de interrelacionarse es 

lo que hace atractivo el espacio: “yo era más manca (risas) y uno con el tiempo se va soltando, 

pues no se burlan de uno. Además, el grupo no tiene preferencias”. También se puede 

evidenciar que, según la perspectiva de LR, estos espacios complementarios son democráticos 

en la medida que fomentan el respecto, la solidaridad y carece de jerarquías pues al aplicarse 

adecuadamente, son propicios para que todos entiendan que nadie es mejor que nadie, sobre 

todo teniendo en cuenta que es un proceso de aprendizaje y que es gradual. Respecto a ello, 

vale mencionar que es precisamente a lo que se refieren Martínez y Cubides (2012), quienes 

consideran la necesidad de que estos espacios propicien entornos colectivos y democráticos 

con el fin de generar un agenciamiento en las prácticas cotidianas, artísticas y educativas. 

Estos son espacios que permiten a los estudiantes afrontar relatos de maneta colectiva y 

contribuye a que puedan comprender que, a pesar de estar en un contexto pluricultural, puedan 

trabajar y realizar proyectos entre diferentes compañeros. Lo anterior se refleja en el comentario 

de LR: “uno tiene gustos diferentes y que uno nunca se pone a pensar en eso y uno piensa 

cosas muy básicas y que la calle y que el parque y con la danza lo que hemos hecho son cosas 

diferentes y difíciles y hemos aprendido mucho y a pesar de todo lo sacamos adelante”. Ello 

quiere decir que tanto dentro como fuera de la institución, para los estudiantes, los espacios 

complementarios artísticos representan una forma de agencia en la medida que empiezan a 

formar identidad y se reconocen como sujetos políticos, lo que a su vez permite la generación 

de subjetividades políticas (Martínez y Cubides, 2012). 

 

4.2. Capacidad de agencia: apropiación y conocimiento de sí mismo 
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Exploradas la configuración de subjetividades en los jóvenes es posible analizar la 

categoría Capacidad de Agencia en la que se pueden evidenciar algunos aspectos importantes 

de resignificación territorial, corporal, espacial y, en últimas, de apropiación y empoderamiento 

de sus contextos con relación a sí mismos. Por ello, a continuación, se exponen los análisis de 

las entrevistas fenomenológicas realizadas a los jóvenes, con el fin de estimar hasta qué punto 

hubo repercusiones espaciales y territoriales de su contexto y, así mismo, comprender cómo les 

afectó. 

4.2.1. Espacios para generar capacidades de agencia 

Una de las particularidades de afrontar a los jóvenes a nuevos espacios implica afianzar 

sus capacidades de enfrentar retos a los cuales no están acostumbrados, por ejemplo, tal como 

manifiesta LR “mi primera presentación ¡fue terrible! Pues en ese tiempo que nos tocó, no había 

espacio, fue incomodo, al principio se burlaban de nosotros, (…) me sentí incomoda primero 

porque no me gustaba la danza y pues igual me solté y tenían sus preferencias y ese profesor 

Fredy que lo iban a traer y si, fue duro y ya. Si muy difícil, con el público burlándose”. Valdría la 

pena agregar que LR cuenta su experiencia como algo superado “finalmente lo sacamos 

adelante”; allí se puede evidenciar que, a pesar de un primer momento de dificultades y 

situaciones incómodas, al final se genera una confianza en sí mismo. 

Lo anterior, coincide con lo estipulado por Quintanilla (2017) quien considera que la 

capacidad de agencia no solo implica la capacidad de elegir opciones, sino que consiste en la 

capacidad para evitar y resistirse a manipulaciones externas; en el caso del fragmento citado de 

LR, los espacios se resignifican de modo que se logra superar barreras externas como la 

opinión, burla, señalamientos, entre otros factores que podrían influenciar de manera negativa y 

que, sin embargo, gracias a la generación de confianza y empoderamiento, fueron superados. 

En ese sentido, se puede hablar la apropiación de un espacio en el que, igualmente, también se 
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evidencia la interpretación simbólica o configuración subjetiva de un espacio, transformándolo 

en un lugar de confianza. 

No es de extrañar que otro integrante del grupo de jóvenes también sintiese al principio 

la presión sociales o los factores internos que afectaban su subjetividad y, por tanto, su 

capacidad de agenciamiento, por ejemplo, D dice "hace dos años yo no hacia ninguna 

presentación (…), yo me sentía rojo, como si tenía mucha calor, me latía mucho el corazón, por 

miedo a dar un mal paso, y yo miraba al público y se quedaban así como quieto, y algunos se 

reían y pues no mucho y yo los miraba y qué hacía… pues seguir lo que había aprendido y fue 

la experiencia muy penosa". Estas sensaciones pueden estar relacionadas con lo que 

Roncagliolo (2020) denomina la autonomía en la toma de decisiones, la cual consiste en el 

hecho que una persona puede estar motivada por alguna recompensa o un castigo para ser 

felicitada o avergonzada.  

En ese orden de ideas, al inicio quizá los jóvenes no habían afianzado este tipo de 

autonomía, pues se vieron fuertemente afectados por la opinión de otros, ya que posiblemente 

ni siquiera tenían claro que el espacio artístico del que disponían estaba exento de cualquier 

castigo o recompensa inmediata, sino que tendría que ser simplemente gratificante. Lo 

sucedido con LR y D, también afectó de forma similar a P, tal como lo expresa en la entrevista: 

“me sentí muy nerviosa, en presentarme con en primera vez con la profesora Viviana, aunque 

ya nos habíamos presentado”; y al igual que LR, al final P expresa que: “aunque feliz porque 

pudimos sacarlo adelante por el espacio y el público”. Esto puede dar a entender que se cumple 

con uno de los propósitos de la generación de agenciamiento, en el que los jóvenes puedan 

resignificar los espacios para que los vean como espacios de libertad y que entiendan que son 

aptos para que ellos pueden hacer y ser (Pino, 2020). De acuerdo con lo anterior, se puede 
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decir que la apropiación de los espacios implica un primer momento de temores y dubitaciones, 

pero se hizo evidente que pueden ser superados cuando se genera agenciamiento. 

4.2.2. Sensaciones en las actividades y cambios de actitud 

Una de las formas de capacidad de agencia es formar una actitud crítica frente a sí 

mismo y con relación a las acciones que se realizan (Pino, 2020). En ese orden de ideas, es 

necesario un autoconocimiento y autonomía que permita contemplar falencias y virtudes que se 

tienen (Roncagliolo, 2020), por lo cual es necesario evaluar las actitudes propias y contrastarlas 

con la de otros (sin caer en el señalamiento), tal como se refleja en lo dicho por B “yo siento, 

como que miedo de que nos hagan el feo, (risas) que digan que nuestro baile esta mejor está 

más chévere, y ese está todo feo, entonces yo siento miedo de eso y luego dio yo tengo que 

confiar en mí y en el grupo y no estamos compitiendo con nadie y hay que mostrar lo que 

sabemos y ya”. 

Afrontar espacios nuevos y saber que es necesario apropiarse de estos, no es algo 

inherente ni es fácil (pues a veces pueden parecer caóticos y hostiles), y puede generar 

inseguridades e incluso considerar que las acciones en esos espacios pueden traer represalias 

(Coutiño, 2021). Pero esto puede ser revertido con capacidades de agencia mediante acciones 

que relacionen el entorno con las actitudes, y siendo conscientes y consecuentes con la 

personalidad y los cambios que pueden generarse a partir de actividades, por ejemplo, con 

prácticas artísticas, tal como se evidencia con LR, P y B, las cuales se traen a colación a 

continuación. 

Ante la pregunta, sobre qué sensaciones tienen respecto a las actividades LR responde 

“la forma de expresarme, de tanto hablar, como de moverme, como de todo, pues yo antes era 

muy grosera yo por todo andaba diciendo groserías, de la forma de quererse uno mismo, de 

saber que uno se quiere a uno mismo, de saber que uno tiene”. Por su parte P dice: “he dejado 
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la pena, me he vuelto más sociable y me he vuelto más confiada con mis capacidades”. Por otro 

lado, B expresa que “cambió la pena en mi porque yo soy penosa, entonces al presentarme 

frente a mucha gente, mucho público, pues disminuyó un poco, y la confianza que me tengo en 

mi misma, a pesar de que puedo sentir a las personas muchas sensaciones con las 

presentaciones que puedo hacer”. 

Como se puede evidenciar, estas son actitudes que se afianzaron con las actividades 

artísticas realizadas, lo que lleva a pensar sobre su efectividad. Esto está relacionado con la 

formación artística pues, por su parte, D se motivó a expresar “Voy a seguir buscando la 

manera de seguir con lo que me gusta y pues aquí han dicho tener academias pues eso es 

también mí, como se dice, tener una academia y poder enseñar lo que me enseñaron años 

atrás, enseñar lo que sé, exigirles harto, como ser como regañón”, es decir, incentivó a que la 

actividad más allá de ser de distracción, sintiera la necesidad continuar sus formación 

académica, gracias a la experiencia vivida en los espacios artísticos autónomos que se 

abrieron. 

Como se pudo apreciar, las capacidades de agencia de los jóvenes fueron estructuradas 

a partir de las actividades artísticas realizadas, dejando que pudiesen expresarse artísticamente 

al igual que expresar sus emociones, sentimientos, motivaciones, dubitaciones, y a su vez, 

sintieron un cambio de actitud en sus comportamientos y una afectación en su personalidad. 

Hay que resaltar el hecho que la participación fue totalmente voluntaria (pues no implicaba una 

calificación, recompensa o, por el contrario, alguna reprimenda por no asistir), lo cual es acorde 

con lo estipulado por Quintanilla (2017) quien considera que los agenciamientos se dan de 

forma voluntaria, aunque haya presiones y factores externos. En ese sentido, el agenciamiento 

se caracteriza por la realización de acciones intencionales (Quintanilla, 2017), lo cual se 

evidenció en las entrevistas de los jóvenes.  
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Esto quiere decir, que las motivaciones para el agenciamiento son personales y 

subjetivas, tal como lo expresa J: “yo antes no solo en la danza o hacer cualquier otra cosa, o 

hacer una presentación, le dedico a mi papá y a mi mamá y yo sé que, si yo lo estoy haciendo 

por ellos, pues yo voy a sacar lo mejor de mí”. Como se puede ver, las motivaciones pueden 

darse por o lo que Quintanilla (2017) denomina causas externas e internas no elegidas, pero 

igualmente por la consciencia reflexiva y la autoconciencia. En síntesis, aunque pueden existir 

parámetros sociales, culturales, institucionales, etc., que traten de encaminar y regir a los 

jóvenes bajo ciertas estructuras, también hay intencionalidades y motivaciones internas que los 

llevan a la realización de acciones coherentes con su personalidad, lo cual se ha reflejado en su 

cambio de actitud, autorreconocimiento, modificación en su visión de mundo, postura frente al 

arte, actividades y expresiones artísticas, y sobre todo su forma de afrontar y asumir el territorio 

que habitan. 

4.3. Educación Artística y Cultural: otras formas de desarrollar el pensamiento 

Se ha dicho en algunas partes de la investigación que la cultura educativa predominante 

se ha encausado en dar prioridad a los conocimientos de las ciencias exactas o duras, pero 

también se ha dado a entender que la educación artística y cultural permiten el desarrollo de 

habilidades más emotivas (importantes para las sociedades) y que también generan 

conocimientos, verdades, cosmovisiones, realidades, entre otras, importantes para la cultura, 

por ello es un componente indispensable para la educación y la formación de las personas, 

sobre todo para los adolescentes y en particular para los Jóvenes de la investigación. 

4.3.1. Educación artística y cultural como una práctica de ocio 

La educación puede darse en diferentes escenarios y no estrictamente dentro de una 

institucionalidad; lo mismo sucede con la educación artística, sobre todo teniendo en cuenta 

que las expresiones artísticas pueden surgir en cualquier escenario y la perspectiva estética 
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puede surgir a partir de cualquier situación u objeto (Fernández, 2021). En ese sentido, LR optó 

inclinarse a las prácticas artísticas antes de dejarse influenciar por la presión social de 

incursionar en áreas de conocimientos exactos o duros; así responde LR “yo dije yo no iba a 

hacer algo que no me gustara y en SENA no había nada que me llamara la atención, es más yo 

hice servicio social ya en once porque me tocaba (risas), entonces prefiero hacer danza”. 

De manera similar, respecto al ocio, LR expresa que “Es mejor que estuviera haciendo 

algo que estar vagueando”, dando a entender que “vagueando” es una expresión diferente al 

ocio y puede llevar a implicaciones sociales (de orden público, consumo de drogas, pertenencia 

a pandillas, etc.), lo que a su vez da a entender que para LR las actividades artísticas 

representan acciones que pueden ser tomadas en serio y así mismo como formación 

académica sin los mismos parámetros de las escuelas modernas (Galvis, 2020). 

Esto lleva a pensar en la pertinencia de la educación artística como una práctica para el 

ocio y para la conformación disciplinaria en la que Jóvenes pudo encontrar una alternativa a lo 

que están acostumbrados. En ese sentido, de acuerdo con Estévez y Rojas (2017), la 

educación artística y cultural es generadora de conocimientos que contribuyen a la formación 

humana, por tanto, al progreso social, que igualmente constituye un entendimiento del mundo y 

como generador de sentido para dicho mundo. En eses sentido, Jóvenes experimentaron que 

es posible formarse artística y culturalmente en concordancia con sus subjetividades (es decir, 

sin entrar en contradicción consigo mismo ni con su entorno). 

 

4.3.2. Ampliar la visión cultural 

No es de extrañar que la educación artística y cultural permita que los adolescentes (y 

en el caso específico de Jóvenes) amplíe el panorama cultural y le permita observar otras 

opciones y otros conocimientos (Bermúdez, 2021), tal como lo manifestó LR: “a mí me gusta 
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como todo, que lo que aprendimos, que lo del folclor, que las faldas, es que hoy para 

aprenderme los nombres no mucho, que a mí me gustó bailar de todo no solo merengue 

bachata” y, de manera similar, B expresa “Me gusta bailar la bachata, pero del grupo, el 

Bambuco, porque siento que el ritmo, porque cuando lo bailo siento que es más bonito, que 

todo el mundo se conecta con uno, pues yo bailando Bambuco siento que me exprese más que 

con otros bailes”. 

Por otro lado, permitió que Jóvenes comprendieran la importancia ampliar la perspectiva 

sobre las actividades artísticas, la disciplina y el trabajo de otros, lo que podría decir que 

igualmente influenció en su empatía, tal como LR expresa “yo también estoy de acuerdo con 

Bárbara (risas), no mentiras, pero también admiración, como baila la otra gente, pero también 

ese medio de decir que bailaron mejor que otros y así nos tuvieron mucho tiempo en el colegio 

y mire, salieron muchas presentaciones”. Este tipo de observaciones también se evidenciaron 

en la investigación de Pinto (2021) en la que considera que la educación artística es promotora 

de virtudes y de criterios de empatía, por tanto, es una experiencia colectiva de alteridad. 

En suma, la educación artística contribuye a la construcción de nuevos parámetros y 

conocimientos de naturaleza emotiva, en la que es posible generar saberes referentes a la 

paridad con los demás (incluso con uno mismo). Así mismo, en ese autoconocimiento, también 

se establecen parámetros propios y con los demás en su conjunto, entrelazándose con 

diferentes aspectos; valdría la pena plasmar la intervención completa de D, en la que se puede 

evidenciar varios aspectos entrelazados, que han sido expuestos hasta ahora en las categorías 

anteriores y que está estrechamente relacionado con el cambio de perspectiva que se da 

gracias a la formación artística y cultural que ha sido fundamento de la actual investigación.  

D dijo que cambió “mi forma de ánimo, pues en el colegio yo sé demasiado callado, me 

alejo de las personas y me uno, con las que tengo más confianza, en mi casa, soy malgeniado, 
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me enojo que por todo y pues que con la danza me ha bajado más en eso, aquí, aunque no lo 

crean, yo le he respondido, a mi papá que con groserías, pues se forma un lio ahí, pues con la 

danza se ha bajo mucho, súper bastante, como que he que cuando me siento muy enfadado 

por cosas que pasan, me pongo a ver videos de bailes o algo así o los propios videos que 

hemos bailado, como que me relajo, me relajo bastante, al otro día también estoy malgeniado, 

no sé por qué, pero en mi casa siempre estoy así, y eso  pues me ha bajado, me ha bajado 

bastante, es como un remedio pa mí”. Un aspecto similar se refleja en lo dicho por P: “Mi 

personalidad, he dejado la pena, me he vuelto más sociable y me he vuelto más confiada con 

mis capacidades”. Lo mismo le sucedió a LR: “a mi personal ya me ha dejado muchas cosas, 

me ha quitado muchas cosas en el sentido de malas, y pues más dejado cosas buenas y que si, 

más adelante seguir, seguir aprendiendo y seguir conociendo y Bárbara no sabía que estaba 

hablando es que estoy cocinando y no me había dado cuenta” 

En lo expuesto anteriormente pueden evidenciarse diferentes aspectos tales como el 

cambio de actitud, la perspectiva que tiene la familia y su entorno respecto a su nuevo 

comportamiento, la importancia que tuvo la educación artística para su vida y la importancia que 

él le da a dicha educación, por lo cual se ha vuelto autodidacta en su formación. De allí la 

importancia de que la educación artística sea constructivista pues es necesario que se brinden 

las herramientas adecuadas para el aprendizaje, pero que sean los estudiantes (en este caso 

los Jóvenes) quienes se apropien de su aprendizaje mediante sus capacidades de agencia, de 

acuerdo a su subjetividad (Aparicio, Ostos y Cortés, 2019). Ahora bien, como el entorno y la 

perspectiva de sus familiares es indispensable para la formación de Jóvenes, a continuación, se 

expone una subcategoría que se ha visto en las entrevistas y se considera necesario abrirle un 

pequeño espacio. 

4.3.3. Percepción de familiares 
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Para reconocer las implicaciones de la educación artística y cultural también es 

importante conocer la percepción que tienen los familiares respectos a las actividades artísticas, 

por ejemplo, lo dicho por B: “Pues por mi parte, mi mami si se siente bien que yo esté en el 

grupo de danza, ¿cierto, mami? Sí señora, (risas) y pues ella me apoya porque ella sabe que a 

mí me gusta bailar siempre y eso me hace feliz y sabe que ella me apoya”. Esto indica que las 

prácticas artísticas y el arte en general puede darse de forma natural de modo que no tenga 

implícita la presión por participar en actividades estrictamente lucrativas, ya que el arte 

contribuye al desarrollo de las personas (Nussbaum, 2010), y así mismo, se evidencia que la 

madre de B aprueba su formación artística. 

Respecto a la percepción que tienen las madres y padres, podría acuñarse lo que dice 

LR sobre la opinión de sus familiares: “pues el pensamiento de ellos, ¿no? (…), pues que 

supieran que yo ella estaba en danzas sí, pero no, no es que opinaran mucho”. Allí puede 

denotarse que la educación artística no solo es una alternativa a la educación impartida por las 

instituciones, sino que representa una buena opción para el ocio y para los padres, puede 

significar que su hijo o hija estará ocupado en actividades que estén de acuerdo con sus 

criterios morales y éticos. Sin embargo, a pesar de ello, se puede observar en el fragmento 

citado que los familiares preferirían otras opciones, pero a LR se siente cómoda con su 

elección, lo cual puede decirse que su preferencia por una educación artística no solo se 

fundamenta en su subjetividad, sino que contribuye a su capacidad de agenciamiento (Jiménez, 

2017).  

Entonces, la prácticas culturales y artísticas permiten un tipo de acercamiento a la 

familia de un modo diferente a como se hace con las áreas del conocimiento consideradas 

duras que en ocasiones son difíciles de transmitir debido a que son prácticas más interactivas, 

cotidianas, que no recurren a terminologías complejas, etc., y por ello puede ser compartido con 
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los familiares (Caride, 2014). Por otro lado, son prácticas y actividades que al poder ser 

realizadas con los familiares y que incluso pudo haberse iniciado dentro del núcleo familiar, por 

ello “parece existir correlación entre las maneras en que los padres y madres viven su ocio y las 

pautas que adoptan sus hijos, al menos en las orientaciones y tendencias más genéricas” 

(Caride, 2014, p. 46), y que se relacionan más con el ocio y el tiempo libre, por lo que no se 

asemeja o no se percibe como algo relacionado con la holgazanería. 

4.3.4. Seguir aprendiendo 

Algunos Jóvenes manifestaron que quizá seguirían su formación artística, pero no 

descartan las expresiones artísticas como una opción de ocio y actividades cotidianas, dando a 

entender que la experiencia les ha dejado profundas enseñanzas, lo cual puede resumirse en lo 

dicho por N: “Yo también digo lo mismo, Ochoa, qué es lo que quiere estudiar… (ingeniería 

civil), eso a mí eso no me llama la atención entonces digo uno cómo va a llegar allá, eso es lo 

que le apasiona a él y uno no puede lograr lo que a uno no le guste, me gusta la danza y por 

eso, pienso que también, uno realiza su profesión y también en mi caso ayudar a los perritos, 

más que ser veterinaria, ayudar a los perritos”. En ese sentido los agentes pueden enmarcar su 

educación artística de modo que expanden sus posibilidades mediante codificaciones y 

decodificaciones, percibiendo posibilidades aplicabilidad para otras labores u oficios (Caloca, 

2015). 

Sin embargo, otros estudiantes estaban entusiasmados y por ello expresaban que 

seguirían practicando y realizando actividades relacionadas con la danza u otras expresiones 

artísticas, como se evidencia con LR: “quiero aprender mucho lo de la salsa, si como una 

especie de academia, es bueno, cuando uno este viejito, si uno sigue bailando la salud es 

mucho mejor. Seguir aprendiendo”. Otro impacto favorable mediante el ejercicio artístico se 

evidencia en lo dicho por MJ “yo creo que la danza me ayuda a tener disciplina, y a mejorar 
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cada vez más y a aprender cosas nuevas, y esa disciplina me ayuda a mi profesión de policía 

de infancia y de adolescencia”. En ese sentido, la educación artística no solo consolida 

habilidades (en este caso para la danza) y desarrolla el pensamiento (Estévez y Rojas, 2017), 

sino que permite establecer criterios profesionales y disciplinares que son óptimos para la 

formación de las personas y los Jóvenes, preparándolos para afrontar determinados retos 

laborales con una base humanista (Caride, 2014; Estévez y Rojas, 2017). 

Pero no todo se reduce a lo profesional pues hay que recordar que Jóvenes es un grupo 

voluntario, por tanto, su participación es motivada por sus propios intereses, tal como manifiesta 

P: “yo siento que como la danza a mí me gusta y de pronto no sé si a uno le gusta, le pone las 

ganas lo puede lograr, pueda que sea difícil, pero si uno lo quiere si uno lo sueña uno lo puede 

hacer, por más tiempo que dure, uno lo logra ser”. En ese sentido, no se trata de una 

competencia o esperando calificación, sino que es el gusto y la atracción por las actividades 

artísticas lo que los lleva a acercarse a la educación artística y cultural, por lo cual podría 

decirse las actividades artísticas son una experiencia colectiva que se refleja en la subjetividad 

(Pinto, 2021). 

En suma, puede decirse que la educación artística y cultural repercutió en la formación 

de Jóvenes y no solo académicamente, sino de forma que sus vidas también fueron afectadas. 

En ese sentido, no solo se trata de rendimiento académico ni de una futura profesión, sino de 

un gusto por lo que realizan en el que generan sentido simbólico mediante expresiones 

artísticas (Romero, 2021) y una apropiación por lo que hacen y la importancia que le dan, a tal 

punto de poder cuestionarse sobre sí mismo, sus capacidades y su disciplina para la práctica 

de un arte (Morales, 2021). Lo anterior está condensado en la intervención de J, cuando 

manifiesta “que la danza nos ayuda a ser, como le explico, como ser crítico con uno mirar lo que 
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uno está haciendo mal, a mirar las cosas malas, como los pasos de baile, cambiar lo que uno 

está mal, a mejorarlo”.  
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Conclusiones 

 

Como se ha podido vislumbrar en esta apuesta investigativa, los Jóvenes de esta lugar 

de Bogotá, pertenecientes a los cerros orientales, específicamente de los barrios populares de 

la periferia, de estrato 1 y que se identifican dentro de lo urbano, tienen unas subjetividades 

juveniles - formas de imaginar, crear e intuir, con códigos éticos, y estéticos, entre otras-, que 

están ligadas  directamente con la capacidad de agenciamiento – discursos, prácticas y 

posicionamientos que permite construir acciones y expresiones sobre la realidad-,  lo cual se 

evidencia  es sus elecciones, ya que participan dentro del grupo de danza, fuera de su espacio 

escolar, de manera voluntaria, sin esperar retribuciones  académicas o  de participación 

asistencialista. 

 Es así, como la participación de los Jóvenes en el grupo de danza, va más allá de 

promover valores educativos o códigos morales que “deban” generar las manifestaciones 

artísticas, de evitar el peligro de estos tiempos (pandillismo, drogadicción, deserción, entre 

otras), y de generar conocimiento relacionadas necesariamente con las ciencias “exactas”. En 

sus narrativas se evidencia, que está relacionado directamente con esas experiencias que 

están atravesadas por los sentidos, por las emociones, gratificaciones, también por las 

angustias, por el gusto y el placer que les genera la experiencia misma de la danza, y que les 

permite ser reconocidos en un grupo específico, además en un grupo que les genera confianza. 

Aunque los jóvenes de la presente investigación, están en edades similares, llevan casi 

el mismo tiempo compartiendo  el proceso creativo y de presentación en diferentes escenarios, 

además, habitan el mismo territorio, sus apuestas sobre esta esta experiencia más allá de la 

relacionada en el espacio contrario a la jornada escolar,  en relación a su vida personal y 

profesional, están encaminadas desde diferentes puntos de vista, muchos más en relación a los 
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aprendizajes que deja en cada uno de ellos,  que en decisiones sobre tomarlo  como una 

profesión o una forma de vivir. 

También es importante señalar, que todas las experiencias transitadas, historia de vida, 

memoria familiar, relaciones sociales, formación escolar, aprendizajes con los pares, en 

estructuras formales y barriales, y demás situaciones que se presenten en el entorno, hacen 

parte  y dan significado a  la construcción de ese territorio corporal, escolar y barrial,  y, por 

supuesto, conlleva a que se configuren las subjetividades y se vislumbre la capacidad de 

agencia que hace que  los jóvenes puedan actuar en el mundo, con autonomía y libertad para 

dar un significado y horizonte a su vida. 

Cabe resaltar además, que esta apuesta por el método fenomenológico, también 

permitió evidenciar, la configuración de las subjetividades y la capacidad de agencia desde una 

mirada juvenil y no del adulto, ya que los mismos jóvenes dieron el significado a través de las 

narrativas desde la experiencia de la danza, desde lo artístico y como estas experiencias 

trascendieron otros espacios de su vida cotidiana hacia lo cultural,  generando conocimiento 

alternativo,  que  aporta a la contraposición y transformación de discursos hegemónicos  sobre 

lo juvenil y sobre el territorio, permitiendo además un conocimiento desde lo singular a lo 

general. 

Es importante referir, que hay una necesidad de conocer los sentires, formas de ser y 

estar en el mundo de los jóvenes, teniendo en cuenta el contexto que habitan y transitan, ese 

reconocimiento de las subjetividades a partir de los relatos, las narrativas y de la observación 

posibilitan una mirada más amplia de los procesos sociales, culturales y políticos a desarrollar 

en la institución y fuera de ella, porque permiten un conocimiento individual, no homogenizado 

del joven en relación con el sistema educativo y con la misma sociedad, evitando ser 

estigmatizados  por ser jóvenes de estratos bajos, de zonas barriales y de la periferia. 
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En este sentido, desde las experiencias de los jóvenes, no solo se da un lugar a la 

subjetividad de los jóvenes y su capacidad de agencia, a la educación artística y formación  

cultural más allá de lo institucional, sino también el sentido que los jóvenes bailarines del grupo 

de danza le dan al espacio contrario fuera de la jornada escolar, a ese espacio de ocio creativo,  

los Jóvenes experimentaron que es posible formarse artística, cultural y políticamente,  en 

correspondencia con sus subjetividades (es decir, sin entrar en contradicción consigo mismo ni 

con su entorno), y propiciando relaciones armoniosas, conversaciones entre pares, prácticas 

que involucran el desarrollo de la creatividad, de su personalidad e identidad. 
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Anexos 

Anexo A. Cartografía social 

Mapeo de territorio. 

15 de octubre de 2020 

Primer Encuentro 

Ejercicio de cartografía 

 

Recuerden que ustedes puede colocar sus lugares para delimitar el territorio, (silencio) 

los escuchó, ¿qué lugares les parece a ustedes que delimitan el territorio?, (silencio)  yo puse 

las canchas de La flora profe, hacia abajo el restaurante, ¿se puede poner ahí?, dónde quiera, 

es su mapa, el colegio la Esperanza, no, pero si por acá queda el parque , por acá hay que 

poner el restaurante,(silencio) el de la 72, ¿el comedor?, pero eso sería por la bomba, ahí en 

San Camilo, hay uno, ¿dónde queda el comedor?, el comedor comunitario, yo no voy allá 

profe… queda al lado de la bomba, como a tres casas de la bomba, no está bien, eso debería 

ser más allá, el mirador debería correrlo y colocar San Camilo más para acá, ¡ y ahí que va a 

poner? El mirador, pero el mirador va hacia arriba, y aquí qué… Londres, profe es que usted 

ubicó mal, bueno tranquila, tiene razón corríjanlo, silencio, claro , de pronto tengo la percepción 

de qué arriba del colegio hay otro espacio y ustedes dicen que no, es hacia el parque, el 

acueducto profe falta, queda como por allí, la UPA  (risas), el qué, el centro de salud, aquí 

queda la bomba, más arribita, y lo queda al frente , se ve desde la terraza, subiendo, se ve el 

colegio  Juan Rey detrás del colegio queda las canchas, y desde la terraza se ve como se 

cogen a puñaladas, ese colegio es tenaz profe, si me han contado que un profe tan pronto entró 

lo amenazaron, falta el colegio La Chiguaza, pero eso colegio ya no existe, pero si, no ve que 

todavía aparece en el mapa, queda la estructura, (silencio) ¿Londres?, San Camilo, el centro de 
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salud, el comedor , la profe no sabe servir, es que es la olleta, si cómo no, es que está muy 

marcado ese punto de allá, la profe lo marcó mucho, dice Londres, pero eso no va ahí, que 

lugar podría ser, el depósito, o que ponemos ahí, un muñequito profe, ahí abajo es una barrio 

peligroso, es de invasión, dónde vive Diego…, ¿el barrio de la invasión? O se llama así, o 

¿cómo se llama? Se llama San Germán, no sabe ni donde vive, profe se podría colocar el 

Boquerón, ¡claro! cuándo vamos al Boquerón otra vez, el agua de panela con queso y arepa 

vale 5 mil pesos, es más rico profe, ¿y volvió con Luis? si nos fuimos en bicicleta ¿no le dolió 

nada? La colita profe, (risas) ahí hay más resaltadores, si necesita ubicarlo.  Sigamos con el 

siguiente punto, profe estoy qué significa… las fuentes de agua, ¿cómo los páramos?,  O el 

acueducto, profe Me guarda las cosas yo voy a estar en Juan Rey, me tengo que ir por el 

mercado… Ahí vea, dónde está el resaltador naranjado… profe está quedando como feo, pero 

está cogiendo forma, para allá Libertadores, profe algo significativo puede ser el “pare y coma” 

si claro (risas), el colegio profe, (risas)  el parque, profe aprendizaje es con z, si con z, ojalá 

cuando no vayan los profes, la de inglés no le entiendo nada profe, ojalá nunca fuera, ¿quién 

explica mejor, Alexandra o Leidy? Profe Leidy, ella es muy linda, ¿ella dónde está? En Portugal, 

¿y allá es chévere? Me imagino.  Profe usted antes de trabajar en el colegio, ¿dónde trabajaba?  

En secretaría de integración con niños pequeños de un año a dos años ¿y era chévere? Pues, 

de mucha responsabilidad, claro el baño, gritan, lloran, ¿qué es lo más duro que le ha pasado?, 

que un día un niño casi se me atora con una papa, ¿y no había una UPA cerca? (risas) (entra 

una llamada) papi estoy con la profe de danza, si sr, haciendo un trabajo, no, en una casa, si 

haciendo una actividad, en una casa, ah ya todos poniendo cuidado (risas).  Profe las canchas 

también son significativas, porque, porque si, porque nos distraemos ¿y las flechas qué 

significan? Pues que tienen significado para nosotros, colóquelo en un espacio al lado y escribe 

qué significa, ¿y el Boquerón no lo pusieron?  Profe puedo borrar esa línea, es que no sirve, 
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bueno. y si hacemos mejor con este color el mapa, delinear esta línea., ¿cuál es el otro punto? 

Lugares de diversión, ah listo pongamos un espiral, las canchas, el colegio, ¿eso es un espiral? 

Y William ¿cómo ha estado?  ¿por qué no ha venido?  Se le murió el abuelito, se están 

muriendo los abuelitos, primero se murió su abuelita profe, luego al mes mi abuelito y a los tres 

días el de William. ¿Dónde va la Alemana?, qué sigue… qué significa ese rosado, lugares de … 

no se puede… es su mapa, (risas)… ahora, dónde nos permiten construir relaciones 

sociales…el colegio, las canchas, el paradero, uy sii (risas) mientras uno espera el bus die 

como se está demorando el bus, charla con la gente,  y en esté no… ¿solo va a comer?, y por 

allá el Boquerón, qué sigue… lo que generan seguridad y tranquilidad, topofilia y topofobia, los 

lugares que generan tranquilidad e inseguridad, eso me lo explicó el profe de sociales, ¿cómo 

es profe? Topo fobia o sea ¡Londres! Allá es una olla, (risas) los sitios de peligro,(risas) a donde 

vive Bárbara, pero es más arriba, yo voy  a poner en mi barrio peligro (risas), pero yo vivo al 

inicio ahí no es peligroso, en la Flora, en la quebrada, allá mataron a una niña, de qué están 

hablando , del Chiguaza, huy si allá es feo, uy en esos apartamentos también es horrible, allá 

vive mi hermana, profe pero también es peligroso (risas), profe no hay más peligros, dónde está 

lo que usted recortaron… solo eso, allá ponga asustado y decepción y tristeza ( risas), Diego 

háganos una calavera para mostrar otro lugar de miedo, de asustado, con rojo…si él dibuja 

lindo, si donde da tranquilidad, dónde más, esa cara de feliz, la iglesia, topofilia es qué profe, 

lugares de tranquilidad y topofobia, que dan miedo, profe topofobia es con b. Si. Que pongo 

diversión, relaciones sociales, topofobia, topo filia, qué sigue… lugares culturales dónde, el 

colegio, el parque… profe la qué sigue, con qué lugares se identifica… ¿no? Que convención 

hacemos un circulito, con qué color ¿morado?, cada uno diga uno, con el parque, yo con el 

restaurante (sisas), yo con el Boquerón, pero, ¿no hicieron los lugares culturales?, pongo dos 

en el San Cayetano y el Boquerón, profe con cuál …  el parque, ¿cuál parque? En el parque 
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hay una biblioteca, no profe los lugares con los que se identifica, pues Tihuaque, porque es el 

lugar donde más nos hemos podido encontrar. Revisando lo que han hecho sobre territorio, 

dónde ubican los sentidos… ¿cómo así profe?  Dónde colocan el corazón, el gusto,  uy yo 

colocaría allá el corazón, en el colegio, en el parque, dónde más el corazón en la iglesia, las 

piernas allá ¿no?, los brazos dónde… y por ahí no hay otra mano, hagamolo en el borde y allá 

los pies y la cabeza en el colegio, que más… ya ¿no?, dónde colocarían las partes de su 

cuerpo, ahí era diferente, bueno ya qué, bueno entonces donde colocaría la boca, en la 

panadería… el gusto va ahí, quedo feo, ahí está bonito, por allá no hay nada, dónde van los 

ojos, en el colegio y en todo lado, uno tiene que estar atento, usted donde decía Diego, si allá 

en el boquerón, ¡es hermoso! la mano en el colegio, en el parque, la boca dónde… allá que está 

pobre, allá en el comedor, ¿cómo se siente en los espacios que habita?  Yo habito mi casa, si 

(risas), bien, pues pongamos estos cositos aquí, ¿dónde se siente con culpa? En la iglesia si 

(risas), triste, ¿dónde se siente triste?  En la iglesia también (risas), acá, ¿dónde triste? A veces 

en el colegio, la profe se siente triste en el parque porque allí están la mayoría de los perritos o 

en todo lado profe, en todo lado hay perritos y vergüenza… en Londres, (risas), rabia... allá en 

la quebrada, ¿por qué le da rabia?  Porque allá roban, ¿dónde se siente enfadado? En Londres, 

(risas) allá están todas las emociones, alegría en el salón de danzas que queda en el colegio 

(risas), ¿miedo en Londres? Culpa, vergüenza, enamoramiento… en el colegio (risas) pues sí, 

¿dónde siente culpa? En la iglesia, allá hay otra, en el paradero (risas) porque no pasa rápido el 

sitp, vergüenza… ¿en la iglesia?  (risas) y por qué… feliz en colegio, en el “pare y coma” (risas), 

uy profe y a comer … ¿dónde colocaría la experiencia y el significado que le dan a la danza?  

Yo lo colocaría en el centro de todo, las alegrías, a veces el e miedo profe en las 

presentaciones en el colegio, proe uno a veces se frustra en las presentaciones, en el mirador, 

en la bomba ¿en el colegio se siente triste? Por qué… si no nos quiere contar no importa, profe 
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¿dónde le genera tristeza?, aparte del CAI, donde hay muchos perritos, pues profe también 

donde hay basura, consumidores… Londres, ¿No? (risas), La Flora (risas), listo ahora si la 

experiencia y el significado que le da a la danza, pues en la mitad, los colegios que nos hemos 

presentado, ponga esta figura del teatro aquí, una vez nos presentamos en un teatro no… estas 

mascaritas están bonitas, esta imagen de amigos donde… uy profe a veces me estreso con mi 

mamá y con mi papá y usted con quién vive… sola, uy profe, profe lo que pasa es que usted 

pasa todo el día en el colegio y nosotros también por eso uno se estresa la casa. Profe y este 

sanduchito qué, traigamos un chuchillito y lo repartimos. 

 

Interpretación de la cartografía 

Listo descongelada… 

Laurita usted empezando, como interpreta el mapa que ve, que cree que hicieron ellos 

(silencio)… (risas) como los lugares más importante que hay en el barrio, pues también, 

si…exacto lo que nos identifica que más… lo que sabemos de barrio, los lugares, los puntos en 

los que a veces se encuentra como no sé qué uno va a llegar a una parte y le dicen no llegue a 

este punto, sin necesidad de la dirección... Diego que otro lugar (silencio)… Gemelas, pues 

digamos lugares donde somos felices, nos da miedo e pusimos varias cosas donde hicimos 

amigos y así (risas)… (Silencio)…. María (risas) (silencio)… pusimos los lugares donde nos dan 

tranquilidad como eee pues hay unos que nos identifica más como el “pare y coma” que es 

comer y a todos nos gusta comer (risas) Natalia que lugares (silencio)… yo digo que son 

lugares donde nos podemos expresar si está bien usted que dice… (silencio) si su cuerpo no 

solo esta hay si no genera unas emociones bueno… ¿y qué sintieron haciendo la cartografía? 

Cuéntenme si ya la habían hecho sino la habían hecho… no la habíamos hecho…jamás la 

habíamos hecho en ninguna clase la cartografía (risas) en donde nos sentimos como felices 
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como no se… yo creo que uno reconoce cosas que otros no.… si hubo comunicación se viene 

como diferentes recuerdos… aprendí que los de peligro (risas) Londres, (risas) de cuales 

lugares Mofe, Londres (risas) es si Chiguaza es que no sé cómo se llama… ¿? El mirador, no, 

que esta hay abajito ah San German esa san German si buen… que más sintieron ¿porque no 

solo ubicaron los lugares, ubicaron su experiencia de la danza? (silencio) hay que piensan 

frente a eso ósea ustedes habrían imaginado que uno puede mapear porque finalmente 

estamos haciendo un mapa de la experiencia de algo (silencio) descongelados (risas) yo no 

entendí esa pregunta... yo tampoco (risas)  o sea que uno casi siempre hace mapas de los 

lugares pero ustedes hicieron mapas de sus emociones  también cierto donde genera tristeza 

alegría y aparte de sus sentimientos de su experiencia… y  bueno, por qué ubicaron 

experiencia bueno porque ubicaron su experiencia de la danza en el centro… porque es como 

lo que nos o sea,  o sea como que nos identifica de lo que hemos hecho las experiencias que 

hemos tenido porque no solo es experiencia propia por decirlo así, si no que gracias a danzas 

pudimos conocer varios lugares eeeh perder como ese miedo de presentarse de ser inseguro 

de uno mismo entonces digo yo que bueno de mi parte ha sido muy importante porque no nos 

obliga digamos como eso que usted tiene que ir al colegio para ser alguien en la vida pero en 

danzas a usted no le van a decir tiene que ir( Risas) y también lo ubicamos en el centro porque 

cuando las presentaciones muchas veces somos el centro de atención de las personas.. 

Cuando digamos no se uno baila en una fiesta no se va a sentir igual que en una presentación, 

en una presentación estamos siendo la atención de todos... Ay no profe... jaajajjaja que va a 

decir Laurita va a decir algo jajaja iba a decir algo Laurita (risas) no había visto bien la 

cartografía pero también opino lo mismo uno se expresa uno sabe o sea no era una de las que 

me gustara la danza (risas) pero pues hay me veían bailando (risas) moviendo el bote pues yo 

no sabía que yo sabía hacer esas cosas y yo no sé de donde las saqué u pues ay más o menos 
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la profesora me ayudo (risas) (silencio) Diego quiere decir algo por que le da tristeza este 

ejercicio (silencio)… es que eh es uno muy igualito a lo que yo hice hace mucho tiempo ujumm 

y pues ver que estaban haciendo esto me está dando mucha tristeza, de esos lugares. 

Nostalgia tiene recuerdos de esos lugares esos momentos de haya haciendo este ejercicio de 

cartografía (silencio) pues sí que dicen las gemelas... (Silencio) Laurita que dice  (risas) muy 

profundas sus palabras (risas) (silencio) que le pareció aburrido, cansón, interesante… 

interesante sentimos muchas cosas mientras lo hacíamos nos reíamos que esto ellas decían 

que Londres era peligroso  (risas) o sea como que esto ya es una FAMILIA empezó separados 

como que hay que danzas después como que el grupo de fue achicando pero quedaron los , los 

que eran,  ¿sí? y pues la pasamos bien nos distraemos  o sea salimos de la rutina del colegio 

pues ósea yo tampoco sabía cosas que varios dijeron de esos lugares si permite reconocer que 

el otro sabe otras cosas que yo no se o que yo se otras que el ignora todos no sabemos ni 

todos ignoramos todo si cierto, eh  Bárbara va a decir algo (silencio) (risas) ella como que entra 

en crisis jajaja Nata este es su último año su último año de bailar .Algo más para cerrar para 

terminar para eh Astrid Angie (risas) le dije Paola (risas)a algo que haya visto del ejercicio usted 

de que curso es decimo lo que vi mucha unión eh  (risas) socializar, a veces uno empieza 

siendo distante con la persona o con la gente y ya después de la unión y que usted tenga 

confianza con la gente se vuelve unidos y ya no es de que usted por acá y yo por allá, si no 

todos juntos entonces la danza es una base que ya une mucha gente y pues si a usted le gusta 

bailar pues se une con gente así se une por gustos y este grupo está unido por eso por gustos y 

por tener una  súper profesora eso es también como el ambiente porque a mí no  me gustaba la 

danza pero el grupo era chévere, y me la pasaba metida  (risas) digamos yo donde estudio 

vemos danzas si pero eso va todo como en el profesor en donde estudia usted… en la 

esperanza eh porque digamos yo tengo profesor de música y de danzas son profesores muy 
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diferentes entonces digamos nosotros cuando vamos a danzas es muy diferente porque ya es 

más dinámico y es depende de la personalidad de profesor y como usted interpretar profesor 

digamos música es como más callado más.  Bueno yo no soy tan dinámica, como debe ser 

profe. Bueno ¡Gracias! 
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Anexo B. Entrevistas fenomenológicas 

 

Entrevista fenomenológica - 30 de octubre de 2020 (Vía zoom) 

 

Segundo encuentro 

Bueno ya que estamos acá seis personas, vamos a hacer unas preguntas muy 

tranquilas y ustedes pueden contestar desde su corazón desde su alma y participar en el orden 

que deseen. 

¿cómo surgió la idea de participar en el grupo de danza?   

LR: Pues yo, que pena me tomo la palabra, (risas) pues yo que estaba desparchada y 

me invitaron me quedó gustando.  

¿quién la invito?  

LR: Ashly me invitó. 

B:  yo porque mi mamá me dijo que hiciera algo en el colegio y me metí a danza, y pues 

me quedo gustando. 

Las gemelas recuerdan… 

D:  yo si profe, la ocasión fue es que, yo me metí, porque el baile me gusta harto y 

también fue porque por una persona pues yo me metí que por ella, y  ya quedo en el pasado y 

hace persona yo le juré que bailaba con ella y sucedió algo y yo seguí con mi baile así ella no 

esté conmigo y así ella no siga conmigo, y yo buscaba una forma para distraerme en algo y ya, 

y pues después Greimar me dijo que si quería meter en el grupo de danzas y yo dije bueno si, y 

luego llego Paula con unas notas, eh Paula Fonseca y  como se llama… Haylie, llegaron al 

salón con unas circulares, entonces estaban diciendo que quiénes eran del grupo de danza, 

entonces nadie, aunque yo no estaba metido ahí, lo que hice fue fingir que si estaba en el grupo 
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y ellas me entregaron la circular y al otro día profe yo fui a tu salón y tú me dijiste que sí y ahí yo 

entré al grupo. 

Laura me va a contestar por el chat, listo, le gusta más Natalia que Laura entonces 

Natalia. 

¿Por qué decidieron participar en la jornada complementaria? 

D:  Bueno yo ya dije esa pregunta,  

Las gemelas dicen que, porque era un centro de interés y eso les interesó, ¿algo 

adicional a ello? o solo porque había el centro de interés… 

LR: pues yo no tenía nada que hacer, pues sí tenía que hacer, pero a mí me tocaba 

SENA, y eso no me gustaba, entonces preferí quedarme en danzas y pues lo que yo dije yo no 

iba a hacer algo que no me gustara y en SENA no había nada que me llamara la atención, es 

más yo hice servicio social ya en once porque me tocaba (risas), entonces prefiero hacer danza. 

Ah sí señora… 

B:  Espere profe, que me toca a mí espere, espere.  

¡Perdóneme, Barbie! 

B: Profe yo me metí a hacer una actividad diferente a la mañana, diferente a estudiar, 

algo fuera de lo común en el colegio. 

Muchas gracias, bien, eh ¿cómo toma su familia la participación en el grupo? 

LR:  pues, por mi parte, no era que supieran mucho, pues el pensamiento de ellos, ¿no? 

Es mejor que estuviera haciendo algo que estar vagueando, pues que supieran que yo ella 

estaba en danzas si, pero no, no es que opinaran mucho. 

D: mi turno, pues la verdad, mis padres nunca supieron que yo estaba en danzas, 

¡jamás! los únicos, son que pues yo les decía que yo hacía presentaciones, que yo hacía esto 
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que yo hacía aquello, pues siempre lo supieron que mis primos, yo a mi papá y a mi mamá, 

pues nunca les conté, padres estoy en algo que que me apasiona y a la final nunca les conté, 

Diego, entonces usted cuando se demora en el colegio ¿qué le decían sus papás o su 

papá no se interesa por eso? 

D: Pues en algunas ocasiones yo les decía que servicio… que, con unos compañeros, 

que haciendo supuestamente tareas (risas) o algo así. 

Y bueno, ¿su papá sabe que nos encontramos? cuando vamos arriba, al puente de cruz 

verde al Boquerón, a la Alemana… 

D: Y yo ese día si les avisé, y yo les dije que iba a estar con la profesora y con unos 

compañeros. 

Pero su papá no tiene idea que el grupo de danza, que participa… 

Los que saben son mis primos que yo les he mostrado los videos, que, pues que han 

grabado, solo ellos saben que lo saben. 

B:  Pues por mi parte, mi mami si se siente bien que yo esté en el grupo de danza, 

¿cierto, mami? Si sra., (risas) y pues ella me apoya porque ella sabe que a mí me gusta bailar 

siempre y eso me hace feliz y sabe que ella me apoya. 

L Y P: Nuestra familia toma muy bien que participemos en danza, nuestra familia nos ha 

apoyado siempre en lo que nos gusta hacer. 

Si sus papas son muy comprensivos y nos han apoyado bastantes, ¿Qué le llama la 

atención de estar en este grupo?  Si y no en otro,  

D:   pues profe con por qué no estar con la de compensar con Valeria… 

Qué tiene de especial estar en este grupo ¿por qué este grupo y no otro? 

B: Pues yo anteriormente estaba con ese profesor el caribonito (risas) ese, pues a mí no 

me gustaba porque si uno no bailaba bien con él, pues él lo sacaba a uno de las 
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presentaciones, pues a mí no me gustaba eso, entonces cuando me di la oportunidad de 

ingresar a este grupo, pues vi que, me di cuenta que usted profesora no hace eso. 

N: pues la manera de enseñar es diferente a muchas y porque los compañeros que 

estamos todos nos ayudamos, somos comprensivos, unidos y en otros grupos, abunda más la 

competencia y no la unión. 

D:  si yo lo vi todo, en ese grupo en el de Valeria, y como yo soy, pue ella colocaba solo 

pasos de mujeres en todos lo que yo tenía que hacer era pasos de mujeres y en ningún 

momento, esto es un paso para los hombres, y nunca lo puso y pues yo me sentía muy 

incómodo y a veces, cuando se armaban grupos pues uno tenía que salir a bailar en el centro 

del salón y pues enseñar un baile y pues no, yo notaba el que no bailaba, pues compañeros de 

ahí se reían, y la profesora no le decía nada, y varias niñitas, de la forma que ellas bailaban,  

muchos compañeros de ahí se reían y muchos de ahí les daba miedo salir al frente, y de ahí no 

había muchos que bailaban  se movían bacano y a la final, las que no bailaba bien las sacaba y 

las apartaba en otro grupo y dejaba a los mejores, y tenía que hacer que competencia, que para 

ganarse ese puesto y las presentaciones que hicieron ellos quedaron pues los mejores y varias 

niñas, nunca bailaron ni nada de y eso ahí  y entonces… que yo no quise regresar, entonces, 

es que cuando tú me dijistes que íbamos  hacer una presentación se me vino el ánimo, y pues ir 

más a sus clases que las de Valeria, porque ella me caía súper mal, aunque ella fuera una 

profesora, pues sin decirle mentira yo hablaba mal de ella… bueno  entonces cuando hicimos 

presentaciones yo iba más a tus clases, menos a las de ella y hasta lo que resulto, porque 

como yo iba pues ella no me dejo que bailar. 

P: La manera de ser y de enseñar de la profesora principalmente, también el ambiente y 

de los compañeros. 

Diego está muy expresivo, ¡muy bien! creo que son los medios virtuales 
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B: Siii ¡uy! (risas) 

LR:  pues a mí también el grupo. Pues yo no soy la que me gustara, pues el apoyo y la 

profesora, porque yo era más manca (risas) y uno con el tiempo se va soltando, pues no se 

burlan de uno. Además, el grupo no tiene preferencias y pues no en otro, y ¿por qué no me 

metí en otro? pues lo que digo, si a uno no se siente cómodo en algo, no le gusta pues uno no 

está. Y mire dure tres años, cuatro años ahí metida (risas) 

Recuerdan su primera presentación… ¿Cuál fue y cómo se sintieron? 

LR: Pues a mí, mi primera presentación ¡fue terrible! Pues en ese tiempo que nos tocó, 

no había espacio, fue incomodo, al principio se burlaban de nosotros, pues nuestra primera 

presentación fue en el comedor y el espacio era chiquito y la gente se burlaba prácticamente en 

la cara, porque ahí estaban con el caribonito como dice Xiomara (risas) y pues yo me sentí 

incomoda primero porque no me gustaba la danza y pues igual me solté y tenían sus 

preferencias y ese profesor Fredy que lo iban a traer y si, fue duro y ya. 

Si muy difícil, con el público burlándose, y finalmente lo sacamos adelante. Tiene el 

micrófono silenciado Bárbara. 

B: (risas) Y yo echando una retahíla bien larga (risas), yo no me acuerdo cuál fue la 

primera bien, yo creo que fui muy penosa también, además no la primera, si no que paso 

muchas veces que estaba con el grupo del caribonito ese, que era como a sobre bajiarnos 

como a hacernos competencia a ver si éramos mejores que ellos y también se nos reían mucho 

y al final ya nos quieren. 

D: Bueno pues mi primera fue, yo recuerdo, fue en el colegio de la Flora, pues era 

pequeño. 

LR: En el Provincia... 

D:  Uno pequeñito, que creo se llamaba la Floresta,  
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LR:  Sí, donde Verónica 

D: Sí, súper pequeño, si pero ahí fue con usted profe; hace como dos años que no hacia 

una presentación, entonces pues, volver el público o como que también me daba pena, pues 

hace dos años yo no hacia ninguna presentación y pues se sentía, yo me sentía rojo, como si 

tenía mucha calor, me latía mucho el corazón, por miedo a dar un mal paso y yo miraba al 

público y se quedaban así como quietos y algunos se reían y pues no mucho y yo los miraba y 

que hacía… pues seguir lo que había aprendido y fue la experiencia muy penosa, ya. 

P:  me sentí muy nerviosa, en presentarme con en primera vez con la profesora Viviana, 

aunque ya nos habíamos presentado, aunque feliz porque pudimos sacarlo adelante por el 

espacio y el público. 

¿Paula cual fue esa presentación? La de las colchonetas… 

N: Si claro 

B:  Si ya me acordé eso primero, el de las colchonetas que por qué eso tan feo, que 

porque eso no es danza. Pero los profes no piensan eso, piensan que hacemos un trabajo 

diferente a todos los demás.  

Yo tengo ese video, cuando eran chiquiticas, en la Tablet del colegio. Bueno, ¿cuál fue 

la presentación que más les gusto? 

LR:  para mí, las de profe, fuera del colegio, las de las faldas verdes, la de Choclo 

Patacló, las del Pacífico.   

B:  A mí me gustó las del Bambuco y las que bailamos Guabina 

P:  La de disco 

LR:  No me acuerdo mucho, pero si fue chévere, que el bus se demoró reharto, que 

decía que se demoraban. 

N:  Choclo Pataclo en nuestro colegio. 
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D:  La del tango, no sé, nunca hacia bailado tango me apreció chévere y pues porque 

me gusto j(risas) no sé cómo decirlo, si pues la del tango me pareció súper chévere pues otras 

y pues las de eh la de fandango. 

Sí, Diego esa fue su primera la de presentación, en el colegio Verónica. ¿Qué les dice a 

ustedes que tengan esas variadas experiencias? 

LR:  pues que si pudimos y que uno tiene gustos diferentes y que uno nunca se pone a 

pensar en eso y uno piensa cosas muy básicas y que la calle y que el parque y con la danza lo 

que hemos hecho son cosas diferentes y difíciles y hemos aprendido mucho y a pesar de todo 

lo sacamos adelante. 

N: Porque todos tenemos gustos y momentos diferentes y que muchos errores que 

tenemos nos afectan. 

´Teniendo en cuenta esa variedad ¿Qué es lo que más les gusta bailar y por qué? 

LR:  pues a mí me gusta como todo, que lo que aprendimos, que lo del folclor, que las 

faldas, es que hoy para aprenderme los nombres no mucho, que a mí me gustó bailar de todo 

no solo merengue bachata. 

B:  Me gusta bailar la bachata, pero del grupo, el Bambuco, porque siento que el ritmo, 

porque cuando lo bailo siento que es más bonito, que todo el mundo se conecta con uno, pues 

yo bailando Bambuco siento que me exprese más que con otros bailes. 

D:  Pues la verdad no sé, pere, eh, no sé si tenga nombre, a mí me gusta como 

improvisar si, o sea yo escucho digamos electrónica y que tenga un estilo de ritmo entones yo 

voy improvisando voy metiendo pasos y yo le coloco improvisar y pongo una canción como que 

sí, pues yo le voy sacando un baile, en mi casa solito sin nadie, pues bailo, y que cuando con el 

grupo o sea que cuando lo que me gusto ahí son las enseñanzas que yo nunca había bailado 
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folclor de mi país y de otros países y la verdad pues me gusto bastantes y hasta el día de hoy 

las sigo practicando y recordar ese bello momento que pase que con ustedes y cosas así y ya. 

N: Mas allá de los movimientos y el ritmo de la música, es la historia de lo que 

representamos como la saya y africano.  

Es comentario de Natalia o de Paula…  bueno mientras me contestan eh… dentro de lo 

del grupo, ¿le gustan todas Diego? 

D.  si, pues yo nunca las había bailado y al ver que hay saltos, pues me motivan a mí me 

gusta moverme mucho y pues salticos, giros, que, con el sombrero, con esa vaina, pues si me 

empezó a gustar, hasta incluso, he buscado bailes típicos, como música que nunca he 

escuchado y me gustaría sacarle un baile, y es que me gustó, todavía queda dentro de mí. 

Si es parecido lo que dicen a Natalia le gusta La Saya y a Paula el africano. Bueno 

coincido con algunos de ustedes, hay muchas de esas danzas que también me encantan bailar, 

ahora ¿qué sienten ustedes al participar o presentarse con otros grupos Fuera del colegio o 

dentro del colegio? 

B: yo siento, como que miedo de que nos hagan el feo, (risas) que digan que nuestro 

baile esta mejor está más chévere, y ese está todo feo, entonces yo siento miedo de eso y 

luego dio yo tengo que confiar en mí y en el grupo y no estamos compitiendo con nadie y hay 

que mostrar lo que sabemos y ya. 

D: mmm me la quitó, …si estoy de acuerdo con lo de Bárbara, no sé que decir, la verdad 

tiene bastante razón, pues ver a otro grupo que baile lo que ellos saben, …ay no, (risas)…mejor 

dicho estoy de acuerdo con Bárbara y ya. 

LR, Pues yo también estoy de acuerdo con Bárbara (risas), no mentiras, pero también 

admiración, como baila la otra gente, pero también ese medio de decir que bailaron mejor que 

otros y así nos tuvieron mucho tiempo en el colegio y mire, salieron muchas presentaciones y 
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bien, y pues ver a otros grupos también es decir que hacen mejor que este y que oro 

admiración porque bailan muchos. 

P: intriga, de que como bailan los otros grupos, sus técnicas y el manejo del escenario y 

siento un poco de competitividad porque me gusta que el colegio quede bien representado. 

Si claro, uno se puede dar cuenta como otros grupos se manejan unos bailaran al 

cambio de la música, unos con técnica sin ella, unos manejaran diferente el escenario,  

N:  curiosidad de la técnica que usan otros profesores 

Dos preguntas para terminar, ¿Qué ha cambiado en cada uno de ustedes la danza? 

B: La pena... 

LR:  Pues a mí la forma (risas) perdón, la forma de expresarme, de tanto hablar, como 

de moverme, como de todo, pues yo antes era muy grosera yo por todo andaba diciendo 

groserías, de la forma de quererse uno mismo, de saber que uno se quiere a uno mismo, de 

saber que uno tiene… eh… que uno tiene como se me olvido, que uno si sabe bailar, como 

antes lo hacían sentir a uno que no, mejor váyase, como la forma de quererse uno mismo… de 

valorarse uno mismo también. 

D: Pues mi forma de, aunque, como se dice, mi forma de ánimo, pues en el colegio yo 

sé demasiado callado, me alejo de las personas y me uno, con las que tengo más confianza, en 

mi casa, soy malgeniado, me enojo que por todo y pues que con la danza me ha bajado más en 

eso, aquí, aunque no lo crean, yo le he respondido, a mi papá que con groserías, pues se forma 

un lio ahí, pues con la danza se ha bajo mucho, súper bastante , como que he que cuando me 

siento muy enfadado por cosas que pasan, me pongo a ver videos de bailes o algo así o los 

propios videos que hemos bailado, como que me relajo, me relajo bastante, al otro día también 

estoy malgeniado, no sé por qué, pero en mi casa siempre estoy así, y eso  pues me ha bajado, 

me ha bajado bastante, es como un remedio pa mí. 
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P: Mi personalidad, he dejado la pena, me he vuelto más sociable y me he vuelto más 

confiada con mis capacidades. 

Bárbara la pena y ya… ¿así a secas? 

B: Es que yo iba a hablar y Laura habló (risas), cambio la pena en mi porque yo soy 

penosa, entonces al presentarme frente a mucha gente, mucho público, pues disminuyó un 

poco, y la confianza que me tengo en mi misma, a pesar de que puedo sentir a las personas 

muchas sensaciones con las presentaciones que puedo hacer. 

N:  en lo personal, me ha servido para relajarme y hacer lo que me gusta hacer y en lo 

artístico me siento feliz y orgullosa de mi proceso. 

Y ya casi para terminar ¿qué espera que le deje la danza?  Que esperan conseguir… 

Silencio 

B:  pues yo espero que me siga dando felicidad, que me siga dando enseñanza para en 

un futuro eso que yo aprendí yo lo pueda enseñar en mi propia academia de baile,  

LR:  pues yo creo que a mi personal ya me ha dejado muchas cosas, me ha quitado 

muchas cosas en el sentido de malas, y pues más dejado cosas buenas y que si, más adelante 

seguir, seguir aprendiendo y seguir conociendo y Bárbara no sabía que estaba hablando es que 

estoy cocinando y no me había dado cuenta. 

P: Viajar, conocer culturas. Ponerlas en práctica y ser reconocida en el baile. 

N:  Viajar y bailar, puedo cumplir mis grandes sueños. 

Pregunta para cerrar y quería preguntarles ¿la danza puede ser un proyecto de vida? en 

qué sentido… ¿Qué se puede lograr con la danza? 

LR:  Pues si con un tipo sueño, quiero aprender mucho lo de la salsa, si como una 

especie de academia, es bueno, cuando uno este viejito, si uno sigue bailando la salud es 

mucho mejor. Seguir aprendiendo. 
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P:  Expresarme y ser feliz con lo que me apasiona y gozarme la vida. 

B: ser feliz, y también lo que decía Laura, aparte lo que hacemos con usted una 

academia, pues cuando salgamos del colegio, ingresar a una academia donde yo pueda seguir 

bailando. 

D: Voy a seguir buscando la manera de seguir con lo que me gusta y pues aquí han 

dicho tener academias pues eso es también mí, como se dice, tener una academia y poder 

enseñar lo que me enseñaron años atrás, enseñar lo que sé, exigirles harto, como ser como 

regañón.  

Muchas gracias a todos, por sus ideas, sus pensamientos, sus palabras. 

 

 
Entrevista fenomenológica - 18 de noviembre de 2020 

 

Tercer encuentro 2do momento 

Todas las preguntas que voy a hacerles tienen relación con la experiencia que han 

tenido en danza. 

 ¿Qué rituales tienen ustedes antes de presentarse?, no el que tenemos todos 

sino el que tiene cada uno, si no tienen también es válido 

MF:  Antes le pido mucho a dios, porque a veces los nervios me ganan, entonces siento 

que todos estamos bien, el vestuario también me da mucha tranquilidad, de estar segura de mí 

misma.  

H:  yo antes de la presentación habló con Fredy él es que me ayuda (risas), se me va 

todo como los nervios, hablamos de la presentación, ¡Fredy ayúdeme!, me da seguridad repaso 

los pasos. 
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J:  yo antes no solo en la danza o hacer cualquier otra cosa, o hacer una presentación, 

le dedico a mi papá y a mi mamá y yo sé que, si yo lo estoy haciendo por ellos, pues yo voy a 

sacar lo mejor de mí.   

P: yo también, cuando teníamos el vestuario de la casa tratamos de dejar todo 

arreglado, como este, la falda, todo, tener todo listo porque nos dan miedo que se nos quede 

algo o que paso algo, dejamos todo alistado, damos que al día siguiente yo antes de entrar en 

el escenario yo creo mucho en dios digo ¡dios mío ayúdame para que todos nos vaya bien! 

N: yo creo, yo a veces con paula, eh le pregunto que, si se me olvida de algún paso, 

antes le pregunto a Paula me da confianza y me ayuda. 

B. Yo también, como el día anterior, como lo que hacíamos en el colegio, que 

organizábamos el vestuario los días antes, también trataba de irme peinada el día anterior para 

no llegar y peinarme yo, sino llegar para ayudar a los otros a organizarse, en mi casa recordar 

los paso y pensar que si se me cae o me equivoco algo pasa tratar de solucionarlo y también 

siempre me hago la bendición. 

 ¿Ustedes en su casa ensayan frente al espejo o no ensayan? 

Risas 

J:  digamos que sí, cuando empecé, para recordar, en cualquier momento, más con el 

tango que fue el que me pareció difícil. 

N: pues yo casi siempre nunca (risas) yo nunca me miro en el espejo ni en el colegio ni 

en la casa, no me gusta mirarme porque yo siento que cuando me miro, digo lo hago mal, no 

puedo, entonces cuando yo estoy ahí, si miro a otro lado o miro hacia la pared, no mirando al 

piso ni nada siento que lo hago bien. 

MF:  No, si yo si me miro (risas), digamos… yo todavía tengo las canciones del ensayo y 

yo me acuerdo de los ensayos en la cancha, y terminábamos cansados y nos quitábamos los 
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zapatos, del cansancio, pero era un momento muy chévere y me despejaba la mente de todo y 

hay varios pasos que se me olvidaron. 

P:  yo en la casa no, pero si siento que a veces, pero sí creo que es necesario mirarse 

para mirar como bailar y en el colegio si i es necesario mirarse para mejorar, me gusta mirar 

como bailaba y si ensayo en la casa. 

 ¿Qué anécdotas recuerdan que les ha generado alegría, qué experiencias le han 

dan alegría en ese espacio complementario? 

MJ: Que conocí muchas personas, el primer día me dio mucha pena ver a todos, pero 

como con el tiempo, entonces ver a Julián, porque yo estimo mucho a Julián, él me daba como 

seguridad, me decía Mafe muévase bien, derecha, él me ayudaba harto, me decía que no 

tuviera miedo de mí misma me decía que yo podía. 

J Y H: (risas) cuando estuvo la muchacha, que íbamos a ir a la cárcel de las mujeres, 

cuando hablamos de todo, en ese espacio hablando, pues yo comenté una cosa, que hicimos 

en unos papelitos yo escribí una cosa en los papelitos, yo coloqué una frase que decía que la 

danza no te discrimina, ni por tu cuerpo, ni por tu forma de pensar algo así y me ayudo harto y 

la otra fue toda chistosa (risas), que me puse el pantalón todo subido y no me lo ´podía bajar 

(risas) así salí a bailar. 

P: Fue hace harto tiempo, fue en disco, en un ensayo y no era por creerme la mejor ni 

nada de eso, (risas) pero me acuerdo yo esté paso (hace el paso), empezábamos agachadas, 

pues yo lo hacía bien (risas) y no porque yo lo dijera sino porque la profe dijo que todos ¡miren 

a Paula!, pues a mí me dio pena, pero me sentí bien, me gusto, o sea sentí que la hice bien y 

que la profesora también consideraba que yo lo hice bien, entonces eso me gustó mucho 

(risas). 
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N:  Yo no me acuerdo yo pienso que la de disco fue una de las presentaciones que 

mejor me sentí, o sea… entonces en la de la chicha, se me cayó el vaso no me gusto ese baile 

o no di lo mejor de mí, o ese baile no era para mí. Mientras que la de disco me sabía bien el 

baile. Eso a mí me genera alegría y tranquilidad. 

B: A mí fue la presentación de tango en el momento que empezamos a llevar tacones 

que a ensayar y luego ya evolucionando los días, como que todas que bailamos mejor o algo 

así y en lo personal yo decía como que no se nos torcía la pata (risas) ya cuando nos 

presentamos, no nos fue mal con los tacones y como que todos las sacamos adelante eso me 

causo mucha alegría y como   la gente es burlona todos soltarían la risa, y paso todo 

 ¿Qué situaciones o qué experiencia recuerdan que les causo temor? 

B: A mí, el día que nos presentamos en ese colegio, que había un teatro chiquito, y ese 

día había varios colegios y estaba ese profesor… me causo temor por lo pequeño del 

escenario, porque habíamos ensayado en un espacio grande, y ya en ese momento ver que el 

escenario no nos daba, me dio miedo que se fueran por allá de cara y lo otro era que como 

había otros colegios, y se criticaban todos con todos, entonces me dio miedo eso. 

H: En el Provincia, cuando bailamos con el vestido verde… Choclo Pataclo, porque se 

me había quedado la tira de la blusa… 

 ¿cómo lo solucionamos? 

H: Le pusimos unos ganchos 

P: En el Provincia cuando bailamos…. No me acuerdo que bailamos, pero yo bailaba 

dos bailes y se me rompió la blusa y yo le dije a la profesora si podía salir con otra camisa y 

usted me dijo que no y yo tenía mucho miedo y ya íbamos a salir y estaba muy rota no era 

opción salir así, yo no quería salir, tenía mucho miedo.  

H: la profe la cosió rapidísimo 
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P:  ah yo salí sin con una blusa de otra persona 

Y Haylie salió con la que cosí, si entiendo es un elemento que uno necesita para la 

escena. 

J: la primera presentación, llevaba como semana y media en el grupo y me presenté en 

el colegio, con San Juanito, pero…tenía miedo de que la cagara (risas) tenía nervios y frente a 

todo el colegio, pero había una reunión y yo no bailaba y con eso fue que cogí confianza para 

bailar en fiestas y eso. (risas) 

MJ: la primera presentación me dio mucho miedo, en el colegio también… saya y tango, 

me temblaba todo, y yo ¡ay no! el profe Darío fue el que me dijo todo les salió muy bonito, hasta 

nos tomamos una foto y todo. 

N: Yo sigo con lo del vaso, (risas), eso me paso a mí, primero fue en el colegio y luego 

en el teatro yo ya tenía esa inseguridad y se me cayó el vaso, entonces, pues, yo no me sentía 

tranquila de bailar eso., tenía mucho miedo y pues se me cayó 

 ¿cómo es su presentación soñada? 

B: Yo siempre he soñado y siempre veo videos de salsa, es como chévere y que el 

jurado los mira y la muchacha da como vueltas, para mí es un sueño como ir allá a un concurso 

y bailando salsa y allá muy chévere. 

P:  Yo diría como participar en esos grupos que son muchas personas de hombres y 

mujeres igualito, la misma cantidad y bailan diferentes cosas, y no es urbano, bailan igualito, 

diferentes ritmos, con figuras. 

H:  yo también me sueño con lo de la salsa, siempre me ha llamado la atención, los 

movimientos, las figuras son chéveres, yo quería aprender a bailar de esa manera, con 

levantadas. 
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MJ: yo no supero la Saya, la saya me gustó mucho, yo veo como esos vestuarios, así 

bien escarchados, me gustaría ir como a esas caravanas en Bolivia y los hombres con ese y las 

fuerzas. 

J: son dos, el primero hacer una presentación con los bailes de Colombia, por todo el 

mundo en una presentación y esos bailes que hacen con las manos, figuras y brazos. 

 imagínense su profesión, lo que hemos hablado, enfermería, veterinaria, 

ingeniería, policía de infancia… lo que ustedes me han contado, ¿cómo creen que les aportará 

la experiencia de la danza a su profesión? 

J:  Yo profe (risas) es que la danza nos ayuda a ser, como le explico, como ser crítico 

con uno mirar lo que uno está haciendo mal, a mirar las cosas malas, como los pasos de baile, 

cambiar lo que uno está mal, a mejorarlo. 

P:  pues yo siento que como la danza a mí me gusta y de pronto no sé si a uno le gusta, 

le pone las ganas lo puede lograr, pueda que sea difícil, pero si uno lo quiere si uno lo sueña 

uno lo puede hacer, por más tiempo que dure, uno lo logra ser. 

MJ:  yo creo que la danza me ayuda a tener disciplina, y a mejorar cada vez más y a 

aprender cosas nuevas, y esa disciplina me ayuda a mi profesión de policía de infancia y de 

adolescencia. 

B: Tanto disciplina y como lo costosa no en dinero sino el esfuerzo, en la danza tenemos 

que hacer esfuerzos quedarnos más del tiempo debido, días que no son, y como en mi 

profesión de medicina, también toca hacer muchos esfuerzos, trasnocharme haciendo mis 

trabajos y cuando termine mi carrera también me va a tocar duro, cosas que un accidente, 

cosas así, me voy a tener que esforzar por salvar la vida de otra persona. 

H:  Yo opino como lo mismo que Paula, que, si uno le pone empeño, uno lo puede 

hacer, digamos…(risas). 



142 
 
 

 

N:  Yo también digo lo mismo, Ochoa, qué es lo que quiere estudiar… (ingeniería civil), 

eso a mí eso no me llama la atención entonces digo uno cómo va a llegar allá, eso es lo que le 

apasiona a él y uno no puede lograr lo que a uno no le guste, me gusta la danza y por eso, 

pienso que también, uno realiza su profesión y también en mi caso ayudar a los perritos, más 

que ser veterinaria, ayudar a los perritos. 
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Anexo C. Cartografía Mapeo corporal 

18 de noviembre de 2020 

Tercer encuentro- 1er momento 

Luego de hacer los mapeos corporales. 

Viviana_: Que puede decirnos del ejercicio que acabamos de hacer… 

Buenas tardes soy Bárbara Guio, (risas) nunca había hecho este ejercicio, recordé 

momentos tanto tristes como felices, recordé los sueños que tengo por cumplir en un futuro y en 

un presente, y … lo más difícil … (silencio) y lo más fácil mis luchas y más difícil, no vi nada 

difícil, las partes donde más me identifique fue en el corazón en la mente, en la cabeza, en los 

brazos, Haylie… (silencio).  Buenas tardes soy Jaider Ochoa, este ejercicio me ayudo pues por 

todo lo que he  pasado, por lo que he luchado y todo, pues lo que más me gusto fue… y lo triste 

fue que me hizo recordar la muerte de mi papá y yo ubique la mayoría de cosas en la mente, y  

yo quiero seguir los pasos de él y lo que no se me dificultó tanto fue… mis sueños, porque yo 

tengo algo planteado para poder lograr eso… dejar una casa para mi mamá y tener una finca , 

porque el mayor que tenía era conocer a mi papá y no se pudo, entonces… Yo soy María 

Fernanda, nunca había hecho este trabajo, me hizo recordar muchos momentos, como muchas 

emociones, mm creo que más se me dificultó fue las luchas y así lo que más se me gustó 

fueron los proyectos es como mi trance, como se dice eso, como una meta por cumplir y ya. 

(Risas) Mi nombre es Paula Fonseca, eh pues a mí me gustó mucho ese ejercicio porque uno 

nunca habla ni se pone a pensar  de esto, digamos de los que más me gusta lo que menos le 

gusta me pareció chévere relacionar los gustos eso con las partes del cuerpo, pues a mí me 

gustó, a mí me gusta mucho bailar y  pues yo relacione eso con mis pies y mi corazón y lo que 

quiero hacer ,con mis proyectos  el que más quiero y el que más sueño y estoy haciendo poco a 

poco es el de ayudar a los perros de la calle, el que más quiero el que sueño yo con tener un 
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carro y recoger a los perritos de la calle, llevarlos a la veterinaria y darles comida y después 

darlos en adopción y mis mayores sueños y los que quiero cumplir, ahora pues los perros que 

vemos por ahí, les damos pan, les damos comida, si podemos los llevamos al veterinario, a un 

perrito pues los llevamos al veterinario porque estaba muy mal y llamamos a un animalista, para 

que lo llevara , ¿cómo se llama? un hogar de paso … y nos tocó darles a nosotras el hogar de 

paso, y fue difícil porque en frente de nuestra casa vivía él, y los señores son muy malos, ese 

perrito pues le voy a contar la historia (risas) Ese perrito está la mamá y los dos hermanitos y el 

hermano es grande y gordo y la mamá es flaca y la gente dice que al perrito que es flaquito y 

chiquito y a la mamá se los llevan a un lote por allá en Tihuaque, y los amarran, los tienen 

cuidando, porque se están adueñando de ese lote, los dejan allá mucho tiempo y es muy raro 

verlos, un día llego el perrito y yo soy feliz de verlo pero también a veces no quiero verlo porque  

me da tristeza y a veces no quiero verlo porque yo no tengo que darle de comer , ni un pan, ni 

nada, por eso me da tristeza, lo vimos estaba enfermo mal herido y yo me puse a llorar y al lado 

hay una señora que ayuda a los animales y quedamos entre las dos familias ayudar, entonces 

fuimos a llevarlo al veterinario y ese día no se pudo porque el veterinario estaba enfermo, y yo 

esa tarde llorando, y esa señora lo encierra y no les da de comer y siempre están muertos de 

hambre, al siguiente le dijimos  a la señora que nos lo prestara un momentico que un amigo de 

la señora del lado lo iba a revisar, entonces yo lo subí a la terraza y le dimos caldo y fui y le dije 

a la señora que si sabía algo del perrito, pues le dijimos que cuando lo estábamos revisando, 

había salido corriendo, pero pues yo lo tenía en la terraza (risas)  y ahí lo tuvimos dos días le 

dimos caldo a los dos días lo llevamos al veterinario, le curaron sus heridas, pobrecito todo 

flaquito y ahorita le muestro la foto, es que me emociono (risa nerviosa) y lo tuvimos tres días 

más , mientras el animalista le buscaba casa y se lo llevaron nos pusimos a llorar todos ¿cómo 

es que se llama? Mosquera, entonces fue un solo día de alegría porque al otro día el perrito se 
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escapó de la casa de Mosquera, el perro se había salido, y yo ¡dios mío! Yo creo  mucho en 

dios, nosotras no  entendemos porque si hicimos algo bueno, nos salen mal las cosas, 

entonces me da rabia, tristeza y yo le decía a la señora tienen que encontrarlo, nosotros 

también hicimos eso para saber de él, lo bañamos , lo cuidamos y no, el perro se escapó, 

entonces luego otra señora de esas dijo que  era que había visto que otra señora lo había 

recogido y se lo había llevado para la finca y hasta el día de hoy no sabemos nada de él, 

entonces por ahí hay otro perrito y no sabemos qué hacer, le ayudamos pero no que se lo 

lleven y pues… A mi desde chiquita siempre me han gustado los animales la perrita que 

adoptamos es de la calle y mi papá pasaba y la saludaba y le decía ¡hola!  Y ya, los saludaba, 

pero ya, después empezamos como a tener más cuidado, a ser conscientes de que les pasan 

cosas, que tienen hambre, tienen frio y lo chévere de compartir en este grupo es que a todos 

les gusta los animales, algunos más que otros, pero por lo menos lo respetan y yo puedo contar 

la historia de este animalito y a nadie le incomoda y yo le dije a Ochoa y Ochoa no pudo. Pues 

este ejercicio me pareció muy chévere y pero muy importante, pude descubrir cosas, los sueños 

para mí no fueron difíciles porque son claros , pero el ejercicio me pareció que me aclaro, fácil 

mis sueños y mis miedos, y recordar una experiencia positiva una anécdota y fue  cuando 

adoptamos la perrita, le damos comida y así, y se fue  y luego volvió y mi mamá nos dejó, 

porque una cosa es lo queremos nosotras y otras es lo que dice mi mamá,  y mi mamá no 

dejaba entrarla al principio, nosotros tenemos negocio y cuando llueve los dejamos entrar y 

todo, pero cuando cerramos nos da pesar y yo les echo la bendición que no lee pasé y nada. 

Para terminar una última pregunta para todos ¿En qué parte de su cuerpo relacionaron 

la experiencia de la danza?, en el corazón y las piernas, pues en el corazón porque lo hago con 

pasión con amor, muchas veces me estresa que las cosas no nos salgan bien como esperamos 

y como que haya otras personas que acepten que nosotros bailamos y que piensen que somos 
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como el resto y en las piernas porque es con lo que bailo,  Yo lo puse en el corazón, en la 

cabeza, en las piernas en todo, pues en la  porque yo no solo bailo con el cuerpo yo bailo con 

todo (risas), pues en la cabeza, porque también tengo que memorizar los pasos.  Yo en la 

cabeza porque la cabeza es la que manda el cuerpo y si ella no sería lo mismo, controla los 

pies los pasos, para aprenderlo, aunque yo soy un árbol para bailar, (risas) para mi es 

importante y eso. Eh… yo lo puse en la cabeza y en el corazón, me ayudó para darme cuenta 

que si puedo de las cosas, y no puedo decir como no puedo, al principio si me dio nervios  pero 

el grupo me ayudo a creer en esa capacidad, Yo los puse en los pies y en el corazón, pues 

porque yo amo bailar, lo veo como mi profesión, yo en la casa bailo, yo en todo momento estoy 

bailo,  con o sin técnica , digamos que en el grupo si con la técnica, por ejemplo nosotras en la 

casa, cogemos pasos que hemos aprendido y cuando estamos barriendo y empezamos a  

bailar,  y en los pies , uno se mueve con los pies, pues ahorita mes estaba acordando una 

anécdota de risa es que estamos bailando en Esperanza Choclo Pataclo, y no encontraba los 

aretes, lo busque por todo lado, con los que tenía que bailar y lo tenía en el zapato y me tocó 

bailar toda incomoda con risa toda incomoda, entonces eso(risas). Yo también lo puse en mi 

corazón y en los pies, porque uno tiene que hacerle las cosas porque le gustan, porque en mi 

caso yo amo la danza, siento que me ha servido mucho a nivel personal, me distrae es un 

refugio y en los pies porque con esos bailo (risas) 
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Anexo D. Cartografía y entrevistas por sensaciones 

Relato Cartografía 

Días fríos lluviosos, con muchos silencios, ansiedad y curiosidad. 

En Tihuaque, el encuentro empezó tarde, no teníamos las llaves del lugar. Reconocimos 

los lugares que limitan el territorio “…MJ como los lugares más importantes que hay en el 

barrio, - si…exacto lo que nos identifica … BG -lo que sabemos del barrio, los lugares, los 

puntos en los que a veces se encuentra como no sé… uno va a llegar a una parte y le dicen, 

llegue a este punto, sin necesidad de la dirección” y los que yo coloco, quedan en diferente 

lugar a los que ubican los chicos, creo que arriba del parque hay otro barrio y allí no hay nada 

más.  

 

Miedo, peligro y tristeza 

En esa delimitación, sale a relucir esos lugares que son peligrosos. (Silencios) F “Se ve 

desde la terraza, se ve el colegio Juan Rey detrás del colegio queda las canchas, y desde la 

terraza se ve cómo se cogen a puñaladas, ese colegio es tenaz profe” cuenta Maria Fernanda. 

Todos asienten. Otros lugares que reconocen de peligro H “…Londres… -pero eso no va ahí, que 

lugar podría ser… P- el depósito…N- o qué ponemos ahí…H- ahí abajo es un barrio peligroso, 

es de invasión, dónde vive Diego…N- ¿el barrio de la invasión? H-O se llama así, o ¿cómo se 

llama? LR-Se llama San Germán”. Al avanzar en el reconocimiento, muestran los que generan 

seguridad y tranquilidad topofilia y topofobia, se llama a los lugares que generan intranquilidad e 

inseguridad, H “¿cómo es profe? Topo fobia o sea ¡Londres! allá es una olla, (risas) a donde vive 

Bárbara BG – pero es más arriba, yo voy a poner en mi barrio, peligro (risas), pero yo vivo al 

inicio, ahí no es peligroso F -en la Flora, en la quebrada, allá mataron a una niña, P- ¿de qué 

están hablando?, del Chiguaza… ¡uy si, allá es feo!, H-uy en esos apartamentos también es 
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horrible…”  En varios momentos, reiteran, acompañado de risas, estos lugares que son peligrosos 

o que dan miedo. Dentro de los lugares que les causa tranquilidad, hablan de la iglesia, el colegio 

y del parque.  

 

Significativo, diversión e identidad. 

También recuerdan los lugares significativos de Tihuaque, D “se podría colocar el 

Boquerón, -¡claro! F-¡¿cuándo vamos al Boquerón otra vez?, el agua de panela con queso y 

arepa vale 5 mil pesos, ¡es más rico profe! …” empiezan los jóvenes a preocuparse por los 

colores del mapa, que éste tenga forma y porque quede lo más estético posible y que no repitan 

los colores “algo significativo puede ser el pare y coma (risas), P -el colegio, (risas) el parque, 

(risas)” (silencios) BG “Profe las canchas también son significativas, porque si… porque nos 

distraemos …” Ubican los lugares de diversión, con el dibujo del espiral reconocen las canchas 

y el colegio.  Mientras están colocando los lugares de diversión y colocando sus convenciones, 

alguien pregunta por William un compañero que hace tiempo no vemos, “Se le murió el abuelito, 

¡se están muriendo los abuelitos!, primero se murió su abuelita profe, luego al mes mi abuelito y 

a los tres días el de William”. Hay un gran silencio, esto para ellos también es significativo, 

murmuran entre ellos, mientras realizan las convenciones para reconocer los lugares. N “…Y 

también lo ubicamos en el centro porque cuando las presentaciones muchas veces somos el 

centro de atención de las personas... F  -cuando digamos, no sé, uno baila en una fiesta no se 

va a sentir igual que en una presentación, en una presentación estamos siendo la atención de 

todos... hay un silencio largo e incómodo Diego está llorando “es que eeh… es uno muy igualito 

a lo que yo hice hace mucho tiempo jumm y pues ver que estaban haciendo esto me está 

dando mucha tristeza, de esos lugares… nostalgia tiene uno de recuerdos de esos lugares esos 

momentos de allá, haciendo este ejercicio”. 
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Construcción de relaciones y de gustos. 

Luego de bastantes silencios los chicos expresan BG “Pusimos los lugares donde nos 

dan tranquilidad como eeeh pues hay unos que nos identifica más como el “pare y coma” que 

es comer y a todos nos gusta comer” (risas). “…Ahora, dónde nos permiten construir relaciones 

sociales…F -el colegio, -las canchas, -el paradero, -¡uy sii! (risas) mientras uno espera el bus, 

dice cómo se está demorando el bus, charla con la gente, y en esté no… (señalan el pare y 

coma) H -solo va a comer, y por allá el Boquerón”, los chicos se identifican con “Tihuaque, el 

lugar donde nos podemos encontrar… - lugares donde nos podemos expresar, (silencio) N -si, 

su cuerpo no solo está ahí, si no genera unas emociones.” (silencio). De la misma forma,  BG 

“…esto ya es una familia, empezó separados como que hay que danzas después como que el 

grupo de fue achicando pero quedaron los, los que eran,  ¿sí? y pues la pasamos bien nos 

distraemos  o sea salimos de la rutina del colegio pues o sea, yo tampoco sabía cosas que 

varios dijeron de esos lugares LR-…entonces la danza es una base que ya une mucha gente y 

pues si a usted le gusta bailar pues se une con gente así se une por gustos y este grupo está 

unido por eso por gustos… F -y por tener una  súper profesora eso, LR- es también como el 

ambiente porque a mí no  me gustaba la danza pero el grupo era chévere, y me la pasaba 

metida”  (risas). Una persona externa al grupo nos comparte su percepción “lo que vi mucha 

unión eh (risas) socializar, a veces uno empieza siendo distante con la persona o con la gente y 

ya después de la unión y que usted tenga confianza con la gente se vuelve unidos y ya no es 

de que usted por acá y yo por allá, si no todos juntos”. 

 

Sentidos, partes del cuerpo y emociones. 
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Al momento de hacer su silueta, se demoran mucho, quieren que salga perfecta,  y 

posteriormente surgen las siguientes expresiones; BG Y F “recordé momentos tanto tristes 

como felices, recordé los sueños que tengo por cumplir en un futuro y en un presente, y … lo 

más difícil … (silencio) y lo más fácil mis luchas y más difícil… F -¡¡Uy! yo colocaría allá el 

corazón, en el colegio, en el parque, dónde más el corazón en la iglesia” y empiezan a 

relacionar esos sentidos con las partes del  cuerpo N -“las piernas allá ¿no?, H-los brazos 

dónde… P-allá los pies y la cabeza en el colegio, que más…B- ya, bueno, entonces yo 

colocaría la boca, en la panadería (risas)… LR -dónde van los ojos, en el colegio y en todo lado, 

¡uno tiene que estar atento!, -donde decía Diego, -si allá en el Boquerón, ¡es hermoso!- la mano 

en el colegio, en el parque, la boca dónde… -allá que está pobre, allá en el comedor”.  

También expresan J “Este ejercicio me ayudó, pues por todo lo que he  pasado, por lo 

que he luchado y todo, pues lo que más me gusto fue… y lo triste fue que me hizo recordar la 

muerte de mi papá y yo ubique la mayoría de cosas en la mente”, Al momento de colocar las 

emociones; MJ“porque uno nunca habla ni se pone a pensar  de esto, digamos de los que más 

me gusta, lo que menos le gusta, me pareció chévere relacionar los gustos eso con las partes 

del cuerpo, N-a mí me gusta mucho bailar y  pues yo relacione eso con mis pies y mi corazón” 

Paula nos enfoca por mucho tiempo, en su apuesta por cuidar y ayudar a los perros de la calle  

P “lo chévere de compartir en este grupo es que a todos les gusta los animales, algunos más 

que otros, pero por lo menos lo respetan y yo puedo contar la historia de este animalito y a 

nadie le incomoda y yo le dije a Ochoa y Ochoa no pudo tenerlo” (silencio)“… BG pues en el 

corazón, porque lo hago con pasión con amor, muchas veces me estresa que las cosas no nos 

salgan bien como esperamos y como que haya otras personas que acepten que nosotros 

bailamos y que piensen que somos como el resto y en las piernas porque es con lo que bailo”,  

la iglesia que ya era un lugar de tranquilidad, también es reconocido para la culpa y  la tristeza, 
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en el colegio también hay tristeza y rabia. A su vez, reconocen otros lugares, H “allá en la 

quebrada, porque allá roban”. Y el enfado F “En Londres, (risas) allá están todas las emociones, 

alegría en el salón de danzas que queda en el colegio (risas)…BG- Culpa, vergüenza, 

enamoramiento… en el colegio (risas) y feliz en colegio, H - en el pare y coma (risas)”.  

 

Significado de la experiencia en danza 

F “Yo lo colocaría en el centro de todo, las alegrías, a veces el miedo profe en las 

presentaciones”, este es el significado que le dan a la danza y también expresan que estas han 

generado alegrías, tristezas y frustraciones. LR “en donde nos sentimos como felices como no 

se… N -yo creo que uno reconoce cosas que otros no… LR -hubo comunicación se viene como 

diferentes recuerdos…” (silencio) “…porque es como lo que nos o sea…  o sea como que nos 

identifica de lo que hemos hecho las experiencias que hemos tenido porque no solo es 

experiencia propia por decirlo así, si no que gracias a danzas pudimos conocer varios lugares 

eeeh, F -perder como ese miedo de presentarse de ser inseguro de uno mismo entonces digo 

yo que bueno de mi parte ha sido muy importante porque no nos obliga, digamos como eso que 

usted tiene que ir al colegio para ser alguien en la vida pero en danzas a usted no le van a decir 

tiene que ir” ( Risas) LR “…uno se expresa uno sabe o sea no era una de las que me gustara la 

danza (risas) pero pues hay me veían bailando (risas) moviendo el bote pues yo no sabía que 

yo sabía hacer esas cosas y yo no sé de dónde las saqué y pues ahí más o menos la profesora 

me ayudó” (risas)”.  

A pesar de la lluvia tan extrema que, a veces no permitía escuchar,  lograron comunicar 

como relacionan su experiencia de la danza con algunas partes del cuerpo, aunque acuden a 

otras… se resalta el corazón, P “Yo lo puse en el corazón, en la cabeza, en las piernas en 

todo… pues, porque yo no solo bailo con el cuerpo yo bailo con todo (risas), H -porque también 
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tengo que memorizar los pasos, sin ella no sería lo mismo… J- controla los pies los pasos, para 

aprenderlo, aunque yo soy un árbol para bailar, (risas), H- para mi es importante y eso... Eh…,M 

y J -me ayudó para darme cuenta que si puedo de las cosas, y no puedo decir como no puedo, 

al principio si me dio nervios, pero el grupo me ayudó a creer en esa capacidad… N -pues 

porque yo amo bailar, lo veo como mi profesión, yo en la casa bailo, yo en todo momento estoy 

bailando,  con o sin técnica , digamos que en el grupo si con la técnica… P -por ejemplo 

nosotras en la casa, cogemos pasos que hemos aprendido y cuando estamos barriendo y 

empezamos a  bailar…,  porque uno tiene que hacerle las cosas porque le gustan, ¡ yo amo la 

danza!, siento que me ha servido mucho a nivel personal, me distrae, es un refugio”. 

 

Relato entrevistas fenomenológicas 

Un encuentro se hizo virtual algunos estábamos enfermos de gripa, en la sesión virtual se 

conectaron menos de los que asisten a los encuentros presenciales. 

Rituales 

Antes de salir a escena P“  Antes  le pido mucho a dios, porque  a veces los nervios me 

ganan, entonces siento que todos estamos bien, el vestuario también me da mucha tranquilidad, 

de estar segura de mí misma…J- no solo en la danza o hacer cualquier otra cosa, o hacer una 

presentación, le dedico a mi papá y a mi mamá y yo sé que si  yo lo estoy haciendo por ellos, 

pues yo voy a sacar lo mejor de mí …N- cuando teníamos el vestuario de la casa tratamos de 

dejar todo arreglado,  la falda, todo, tener todo listo porque nos dan miedo que se nos quede algo 

o que paso algo… N-antes de entrar en el escenario digo ¡dios mío! ayúdame para que todos nos 

vaya bien… BG-también trataba de irme peinada el di anterior para no llegar y peinarme yo, sino 

llegar para ayudar a los otros a organizarse, en mi casa recordar los pasos y pensar que si se me 

cae o me equivoco algo pasa tratar de solucionarlo y también siempre me hago la bendición”. 
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Inicios 

Diego que poco participa, virtualmente participó más que los demás, así que nos contó, 

D“aunque yo no estaba metido ahí, lo que hice fue fingir que si estaba en el grupo y ellas me 

entregaron la circular y al otro día profe yo fui a tu salón y tú me dijistes que sí y ahí yo entré al 

grupo… Jaider con risa nerviosa “ llevaba como semana y media en el grupo y me presenté en 

el colegio, con San Juanito, pero…tenía miedo de que la cagara (risas )tenía nervios y frente a 

todo el colegio… D -Yo me metí, porque el baile me gusta harto y también fue, porque por una 

persona pues yo me metí que por ella, y  ya quedo en el pasado y hace persona yo le juré que 

bailaba con ella y sucedió algo y yo seguí con mi baile así ella no esté conmigo y así ella no siga 

conmigo”,  otras chicas de forma más espontánea LR, “pues yo que estaba desparchada y me 

invitaron me quedó gustando” (risas)“B…me metí a hacer una actividad diferente a la mañana, 

diferente a estudiar, algo fuera de lo común en el colegio”. 

 La primera puestas en escena, no solo de los estudiantes sino de a profesora coinciden 

que  no fueron las mejores LR “Pues,, mi primera presentación ¡fue terrible! Pues en ese tiempo 

que nos tocó, no había espacio, fue incomodo, al principio se burlaban de nosotros, pues nuestra 

primera presentación fue en el comedor y el espacio era chiquito y la gente se burlaba 

prácticamente en la cara…BG- yo creo que fui muy penosa también, además no la primera, si no 

que pasó muchas veces que estaba con el grupo del caribonito ese, que era como a sobre 

bajiarnos como a hacernos competencia a ver si éramos mejores que ellos y también se nos reían 

mucho y al final ya nos quieren...D- también me daba pena, yo me sentía rojo, como si tenía 

mucha calor, me latía mucho el corazón, por miedo a dar un mal paso y yo miraba al público y se 

quedaban  así como quietos y algunos se reían  y pues no mucho y yo los miraba y que hacía…- 

pues seguir lo que había aprendido y fue la experiencia muy penosa… N -eso primero, el de las 

colchonetas que por qué eso tan feo…, que porque eso no es danza. Pero los profes no piensan 
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eso, piensan que hacemos un trabajo diferente a todos los demás… MJ- la primera presentación 

me dio mucho miedo, en el colegio también… -saya y tango, me temblaba todo, y yo ¡ay no! el 

profe Darío fue el que me dijo todo les salió muy bonito, hasta nos tomamos una foto y todo”. 

 

Familias que saben de la experiencia, otras veces poco y otras no se enteran. 

Los padres siempre saben de los encuentros y a pesar de la situación de pandemia y 

confinamiento no tuvieron dificultad de que nos encontráramos. P“Nuestra familia toma muy bien 

que participemos en danza, nuestra familia nos ha apoyado siempre en lo que los gusta hacer… 

BG-mi mami si se siente bien que yo esté en el grupo de danza, ¿cierto mami? - Si sra, (risas) -y 

pues ella me apoya porque ella sabe que a mí me gusta bailar siempre y eso me hace feliz y sabe 

que ella me apoya... LR-por mi parte, no era que supieran mucho, pues el pensamiento de ellos, 

¿no? Es mejor que estuviera haciendo algo que estar vagueando, pues que supieran que yo ella 

estaba en danzas si, pero no, no es que opinaran mucho… D -mis padres nunca supieron que yo 

estaba en danzas, ¡jamás! los únicos, son que pues yo les decía que yo hacía presentaciones, 

que yo hacía esto que yo hacía aquello, pues siempre lo supieron que mis primos”. 

 

Importancia de participar en este grupo y no otro. 

Los chicos hablan de la incomodidad en otros grupos: D “pues ella colocaba solo pasos 

de mujeres en ningún momento, esto es un paso para los hombres, y pues yo me sentía muy 

incómodo y a veces, cuando se armaban grupos pues uno tenía que salir a bailar en el centro del 

salón y pues enseñar un baile y pues no, yo notaba el que no bailaba, pues compañeros de ahí 

se reían, y la profesora no le decía nada, muchos de ahí, les daba miedo salir al frente, y a la final 

,las que no bailaba bien las sacaba, y tenía que hacer que competencia, que para ganarse ese 

puesto y las presentaciones” . También hay incomodidad con otros grupos BG “Siento, como que 
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miedo de que nos hagan el feo, (risas) aunque nuestro baile esté mejor ¡está más chévere!, y 

digan ese esta todo feo, y luego digo yo tengo que confiar en mí y en el grupo y no estamos 

compitiendo con nadie y hay que mostrar lo que sabemos y ya...” Diego y Laura están de acuerdo 

con Bárbara, P “….pero también admiración, como baila la otra gente, pero también ese medio 

de decir que bailaron mejor que otros y así nos tuvieron mucho tiempo en el colegio y mire, 

salieron muchas presentaciones y bien… N “ intriga, de que como bailan los otros grupos, sus 

técnicas y el manejo del escenario y siento un poco de competitividad porque me gusta que el 

colegio quede bien representado”. 

 

También los jóvenes muestran su motivación, D “Tú me dijistes que íbamos hacer una 

presentación se me vino el ánimo… N-la manera de ser y de enseñar de la profesora 

principalmente, también el ambiente y de los compañeros… LR- pues el apoyo, la profesora, 

porque yo era más manca (risas), y uno con el tiempo se va soltando pues no se burlan de uno, 

además el grupo no tiene preferencias, pues lo que digo si a uno no se siente cómodo en algo, 

no le gusta pues uno no está. Y mire, ¡llevo casi 4 años ahí metida! … BG -y con la danza lo que 

hemos hecho son cosas diferentes y difíciles y hemos aprendido mucho y a pesar de todo lo 

sacamos adelante…”hablando de gustos se expresan LR“…pues a mí me gusta como todo, que 

lo que aprendimos, que lo del folclor, que las faldas…BG-  siento que el ritmo, porque cuando lo 

bailo siento que es más bonito, que todo el mundo se conecta con uno, pues yo bailando Bambuco 

siento que me exprese más que con otros bailes, D- a mí me gusta como improvisar si, o sea yo 

escucho digamos electrónica y que tenga un estilo de ritmo entonces yo voy improvisando voy 

metiendo pasos, en mi casa solito sin nadie, pues bailo…N- más allá de los movimientos y el 

ritmo de la música, es la historia de lo que representamos como la saya y africano… P-no era por 

creerme la mejor ni nada de eso, (risas) pero me acuerdo yo esté paso (hace el paso de disco), 
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empezábamos agachadas, pues yo lo hacía bien(risas) y no porque yo lo dijera sino porque la 

profe dijo ¡que todos miren a Paula!. 

 

Los cambios que han tenido con la experiencia de la danza, se ven reflejados LR “en la 

forma de expresarme, de tanto hablar, como de moverme, como de todo, pues yo antes era muy 

grosera yo por todo andaba diciendo groserías, de la forma de quererse uno mismo, de saber 

que uno se quiere a uno mismo, de saber que uno tiene… eh… que uno tiene, que uno si sabe 

bailar, como antes lo hacían sentir a uno que no, ¡mejor váyase!, como la forma de quererse uno 

mismo… de valorarse uno mismo también…   -mi forma de ánimo, pues en el colegio yo sé 

demasiado callado, me alejo de las personas y me uno, con las que tengo más confianza, en mi 

casa, soy malgeniado, me enojo que por todo y pues que con la danza me ha bajado más en eso, 

me pongo a ver videos de bailes o algo así o los propios videos que hemos bailado, como que 

me relajo, me relajo bastante, al otro día también estoy menos mal geniado, es como una remedio 

para mi … MJ-cambio la pena en mi, entonces al presentarme frente a mucha gente, mucho 

público, pues disminuyó un poco, y la confianza que me tengo en mi misma, a pesar que puedo 

sentir a las personas muchas sensaciones con las presentaciones que puedo hacer…N- en lo 

personal, me ha servido para relajarme y hacer lo que me gusta hacer y en lo artístico me siento 

feliz y orgullosa de mi proceso”. 

También han generado mucha emoción J “…Coloqué una frase que decía que ¡la danza 

no te discrimina, ni por tu cuerpo, ni por tu forma de pensar! algo así y me ayudó harto… quieren 

además J “hacer una presentación con los bailes de Colombia, por todo el mundo en una 

presentación y esos bailes que hacen con las manos, figuras y brazos… N- pienso que la de disco 

fue una de las presentaciones que mejor me sentí, me dio alegría y tranquilidad…BG- en el 

momento que empezamos a llevar tacones que a ensayar y luego ya evolucionando los días, 
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como que todas que bailamos mejor o algo así y en lo personal yo decía como que no se nos 

torcía la pata (risas)…J -pero había una reunión y yo no bailaba y con eso fue que cogí confianza 

para bailar en fiestas y eso. (risas). B -Yo siempre he soñado y siempre veo videos de salsa, es 

como chévere y que el jurado los mira y la muchacha da como vueltas, para mí es un sueño como 

ir allá a un concurso y bailando salsa …P -yo diría como participar en esos grupos que son 

muchas personas de hombres y mujeres igualito, la misma cantidad y bailan diferentes cosas, y 

no es urbano, bailan igualito, diferentes ritmos, con figuras…MJ- no supero la Saya, la Saya me 

gustó mucho, yo veo como esos vestuarios, así bien escarchados, me gustaría ir como a esas 

caravanas en Bolivia y los hombres con ese y las fuerzas…”  

 

Así, han seguido bailando con algunas dificultades… H “estabamos bailando en 

Esperanza Chocló Patacló, porque se me había quedado la tira de la blusa…P - y no encontraba 

los aretes, lo busque por todo lado, con los que tenía que bailar y lo tenía en el zapato y me tocó 

bailar toda incomoda con risa toda incomoda (risas) J,- me puse el pantalón todo subido y no me 

lo podía bajar (risas) así salí a bailar… BG-me causó temor por lo pequeño del escenario, porque 

habíamos ensayado en un espacio grande, y ya en ese momento ver que el escenario no nos 

daba, me dio miedo que se fueran por allá de cara (risas) y lo otro era que como había otros 

colegios, y se criticaban todos con todos…H-  yo bailaba dos bailes y se me rompió la blusa y yo 

le dije a la profesora si podía salir con otra camisa y usted me dijo que no y yo tenía mucho miedo 

y ya íbamos a salir y estaba muy rota… N-yo sigo con lo del vaso, (risas),  primero fue en el 

colegio y luego en el teatro yo ya tenía esa inseguridad y se me cayó el vaso, entonces, pues, yo 

no me sentía tranquila de bailar eso, la chicha, tenía mucho miedo y pues se me cayó (risas)”. 

En el grupo también se busca apoyo en otras personas MJ “el primer día me dio mucha 

pena ver a todos, pero como con el tiempo, entonces ver a Julián, porque yo estimo mucho a 
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Julián, él me daba como seguridad, me decía ¡ Mafe muévase bien!, ¡derecha!, él me ayudaba 

harto, me decía que no tuviera miedo de mí misma me decía que yo podía…H- antes de la 

presentación hablo con Fredy, él es que me ayuda (risas), se me va todo como los nervios, 

hablamos de la presentación, ¡Fredy ayúdeme!, me da seguridad repaso los pasos…N -antes le 

pregunto a Paula me da confianza y me ayuda…” 

Finalmente, así relacionan la experiencia de la danza con su vida personal y profesional 

J“…(risas) es que la danza nos ayuda a ser, como le explico, como ser crítico con uno mirar lo 

que uno está haciendo mal, a mirar las cosas malas, como los pasos de baile, cambiar lo que uno 

está mal, a mejorarlo…BG- la danza a mí me gusta y de pronto no sé, si a uno le gusta, le pone 

las ganas lo puede lograr, pueda que sea difícil, pero si uno lo quiere si uno lo sueña uno lo puede 

hacer, por más tiempo que dure, uno lo logra ser… P -Ochoa, ¿qué es lo que quiere estudiar?… 

(ingeniería civil), eso a mí eso no me llama la atención entonces digo uno cómo va a llegar allá… 

eso es lo que le apasiona a él y uno no puede lograr lo que a uno no le guste… N- me gusta la 

danza y por eso, pienso que también, uno realiza su profesión y también en mi caso ayudar a los 

perritos, más que ser veterinaria, ayudar a los perritos… Aparte de lo anterior “me ayuda a tener 

disciplina, y a mejorar cada vez más y a aprender cosas nuevas, y esa disciplina me ayuda a mi 

profesión… B -tanto disciplina y como lo costosa no en dinero sino el esfuerzo, en la danza 

tenemos que hacer esfuerzos quedarnos más del tiempo debido, días que no son, y como en mi 

profesión de medicina, también toca hacer muchos esfuerzos, trasnocharme haciendo mis 

trabajos y cuando termine mi carrera también me va a tocar duro, cosas que un accidente, cosas 

así, me voy a tener que esforzar por salvar la vida de otra persona… H Yo opino como lo mismo 

que Paula, ¡que, si uno le pone empeño, uno lo puede hacer! (risas)… “.  
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Anexo E. Diario de campo 

En el primer encuentro: Con los estudiantes los hicimos en pandemia, se hizo un 

ejercicio de entrevista, sin embargo, los estudiantes bailarines no hablaron demasiado, sentían 

pena y la mayoría contestaba con monosílabos, sobre la experiencia, “bien, chévere” nos 

sentimos cómodos”, “por dos (x2)”, “por tres (x3)”, porque el espacio compartido siempre fue 

dentro del aula de clase en relación maestra, estudiante. Además, cada vez que alguien 

respondía ellos reían con nervios y finalmente las preguntas eran cerradas y nos le permitía 

comentar más allá 

Segundo encuentro -Cartografía del territorio  

Se propone este ejercicio, para hacer que los estudiantes generen narrativas desde el 

conocimiento de su territorio. 

El lugar que se eligió para citar a los jóvenes fue la casa de una egresada llamada Kelly, 

en el barrio Tihuaque, un barrio en donde queda el colegio, se citaron a las 9 de la mañana, 

asistieron aproximadamente 8 estudiantes del grupo de danza del colegio. Se explicó qué es una 

cartografía, lo que se debería ubicar en el territorio y luego que socializaran qué les había 

parecido. 

Dentro de lo que se puede observar es que demoraron en iniciar o reconocer su barrio, 

en ponerse de acuerdo, en buscar quien participaba en el diseño, Se dieron cuenta que Diego, 

aunque es de pocas palabras, sabe dibujar muy bien. Cuando se habla de los lugares de miedo 

los reconocen con facilidad y con una risa nerviosa saben que ellos viven en muchos de esos 

lugares.  Al reconocer en los lugares del barrio con su experiencia en danza, no tienen dificultad.  

No hubo tensiones por el contrario curiosos con el ejercicio que se había propuesto y que 

desconocían.  La estética del mapeo del territorio es organizada, con colores y buena letra, son 

igual que ellos estudiantes académicos. 
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Tercer encuentro se hizo de manera virtual, porque algunos estudiantes estaban 

enfermos de gripa, asistieron 5 estudiantes en total y una madre de familia, que estuvo de oyente.  

Aquí las preguntas están relacionadas con su forma de entrar al grupo de danza, la particularidad 

del grupo de estar es este y no en otro, como han cambiado sus vidas en relación con la danza, 

entre otras.  Hasta ahora los estudiantes y yo, estamos entrando en el mundo de lo virtual y que 

llevábamos pocas veces participando en reuniones, obligados por la pandemia.  Se pudo 

observar que Diego, uno de los estudiantes que siempre es muy tímido para hablar 

personalmente, además por sus dificultades con el lenguaje, en este espacio fue el que más 

participó, fue enriquecedor escuchar sus experiencias y la honestidad en sus narrativas. 

Cuarto- 1er momento encuentro mapeo corporal, Se realizó en la casa estudiante 

Bárbara seguimos en pandemia, está que en el barrio Nueva Delhi, participaron cerca de 8 

estudiantes, dos de ellos n habían estado en anteriormente, cuando se les pidió dibujar su silueta 

dos de ellas lo hicieron con su cuerpo, los demás se dibujaron grande en el espacio, demoraron 

bastante en dibujarse, mapearon sus sueños, proyectos miedos, gustos, disgustos, experiencias 

de la danza entre otras. Llovió mucho y a veces el ruido de las tejas impedía que se escucharan 

con claridad. Aunque el ejercicio era individual, pues siempre estaban observando el dibujo del 

otro, si estaba bien.  Evidencian que colocan sus sueños y proyectos en la cabeza y su danza en 

los pies y en el corazón. 

 Cuarto encuentro-. En este mismo día, 2do momento una Entrevista fenomenológica, 

se pregunta sobre sus rituales, las anécdotas graciosas, cuales le generan miedo, como los 

relacionan con su vida profesional futura socializaron lo que les pareció el ejercicio, las gemelas 

estuvieron más participativas, más elocuentes, en general iban siendo más conversadores, más 

abiertos, que, en otras ocasiones, se sentían más tranquillos seguramente.  Cuando hablan de la 
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danza o cuando hicieron el mapeo corporal, lo relacionado con la danza su expresión corporal 

cambia, es más expresiva, menos silencios al tomar la palabra. 

Quinto encuentro dos talleres: Este encuentro se hizo en casa de las gemelas Paula y 

Laura, (barrio Juan Rey) era importante hacer un taller sobre la importancia de reconocer a sus 

pares. Estuvieron aproximadamente 6 estudiantes 

Primer taller: reconocimiento del otro.  Este taller se hizo de forma escrita. Luego de leer 

el “Nos transforma la mirada del otro” los jóvenes iban respondiendo en una hoja o por WhatsApp 

las preguntas sobre ¿qué pasaría si el otro no estuviera ahí?  Se demoraron un poco para escribir 

y muchas veces preguntaron qué quería decir algunas preguntas por ejemplo ¿cómo saldría 

adelante con las dificultades artísticas y personales?  

En el segundo taller: Remembranzas una canción de Violeta Parra “Volver a las 17”.  Los 

estudiantes escogieron las partes de la canción que más les llamaba la atención, hicieron el 

comentario que esa canción “si tenía letra” y que era complicado entender a lo que ellos 

estaban acostumbrados a escuchar, este taller duro poco, respondieron rápidamente. También 

por WhatsApp y hojas. Creo ya estaban cansados habíamos hecho una caminata al puente de 

Cruz verde en Puente verde. 
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Anexo F. Talleres 

Taller 1. Reconocimiento del otro 

Narraciones escritas. 

 

Discurso de apertura: ¿Nos transforma la mirada del otro? 

“…Necesitamos al prójimo en la construcción de nuestra identidad individual, ya que 

gracias al otro aprendemos a realizarnos completamente. Con el prójimo todo es más difícil, sin 

embargo, sin él la existencia pierde su sabor. La vergüenza es un buen ejemplo para explicar las 

relaciones humanas. No se descubre al prójimo observándolo, sino sintiéndonos observados por 

él. Gracias a dicha mirada, podemos descubrir cómo nos percibe otra conciencia, cómo esa 

mirada se convierte en un muy buen profesor, aunque nos cuestione. 

 ¿Hacia dónde se dirige la mirada del otro? Dos ojos, una, nariz, una boca, unos pómulos, 

unas cejas, unas pestañas, unos labios… La cara es el primer estímulo que se percibe de 

nosotros, donde pone el acento la mirada del otro, el barco que alumbra el faro del prójimo. Desde 

que nacemos ponemos la atención en la cara del otro o de los otros y éstos en nosotros. Existimos 

porque nos miran y de esta conciencia de ser mirados nace nuestro existir…” 

 José Ramón Moreno Miranda. 

 

Inicio del taller 

De forma escrita 

¿Y si el otro no estuviera ahí? Carlos Skliar* 

 

*Complemente con una o varias experiencias la pregunta. 

*¿Qué haría para bailar? 
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*¿Qué haría para compartir sus miradas, gestos, silencios, palabras, diferencias, 

creencias etc.? 

*¿Cómo saldría adelante con sus dificultades artísticas y personales? 

*¿Qué podría ver la gente en cada uno? 

*¿Qué sucedería…? 

*¿Y si el otro estuviera ahí… qué historias tendría en común? 

 

Taller 2. Remembranzas 

Narrativas escritas 

 

Volver a los 17 - Violeta Parra 

Volver a los diecisiete 
Después de vivir un siglo 
Es como descifrar signos 
Sin ser sabio competente 
Volver a ser de repente 
Tan frágil como un segundo 
Volver a sentir profundo 
Como un niño frente a Dios 
Eso es lo que siento yo 
En este instante fecundo 

 
Se va enredando, enredando 
Como en el muro la hiedra 
Y va brotando, brotando 
Como el musguito en la piedra 
Ay sí sí sí 

 
Mi paso retrocedido 
Cuando el de ustedes avanza 
El arco de las alianzas 
Ha penetrado en mi nido 
Con todo su colorido 
Se ha paseado por mis venas 
Y hasta las duras cadenas 
Con que nos ata el destino 
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Es como un diamante fino 
Que alumbra mi alma serena 

 
Lo que puede el sentimiento 
No lo ha podido el saber 
Ni el más claro proceder 
Ni el más ancho pensamiento 
Todo lo cambia el momento 
Cual mago condescendiente 
Nos aleja dulcemente 
De rencores y violencias 
Solo el amor con su ciencia 
Nos vuelve tan inocentes 

 
El amor es torbellino 
De pureza original 
Hasta el feroz animal 
Susurra su dulce trino 
Detiene a los peregrinos 
Libera a los prisioneros 
El amor con sus esmeros 
Al viejo lo vuelve niño 
Y al malo solo el cariño 
Lo vuelve puro y sincero 

 
De par en par en la ventana 
Se abrió como por encanto 
Entró el amor con su manto 
Como una tibia mañana 
Al son de su bella diana 
Hizo brotar el jazmín 
Volando cual serafín 
Al cielo le puso aretes 
Y mis años en diecisiete 
Los convirtió el querubín 
 
 
 

Inicio del taller 

Luego de leer la letra,escriba: 

 

*La frase con la que se siente identificado. 

*¿Qué sentimientos le genera la canción? 
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*¿Cómo relaciona estos versos con su experiencia personal y artística? 

*¿Qué experiencias han tenido que estén relacionados con esta canción? 

*¿Qué recuerdos o qué cosas añoraría volver a vivir? 

*¿qué cosas ha hecho por amor o cómo el amor ha extraído sus más dulces 

sentimientos? 

* ¿Qué sentimientos de la canción ha generado en usted cambios de actitud? 

 

Taller experiencia entre pares 

1. ¿Y si el otro no estuviera ahí? Carlos Skliar* 

 

MJ “Mi experiencia seria sentirme solo ya que es como un apoyo hacia mi, ya que 

muchas veces esa persona es mi apoyo y como mi concentración”, a su vez, J “no estaría en el 

grupo de danza, ya que Paula me convenció a entrar al grupo y me ayudó mucho para 

aprenderme los pasos de los bailes”,H “No disfrutaría la presentación, no tendría tanta 

confianza para salir al escenario”, N“Saldría a la presentación más nerviosa” “ me sentiría sola y 

sin alguien en quien poner mis miedos, a alguien que me corrigiera lo que no estoy haciendo 

bien o quizás de lo que no estoy segura”, B“saldría a bailar con más muchos nervios, estaría 

más insegura del baile y de mi”, P“Me sentiría incomoda, ya que me eduque con mi pareja, me 

enseñaron que son dos , además me guio por la otra persona, me ayuda a mejorar a mi 

misma”. 

 

¿… qué harían para bailar? 

J En el caso de que haría para bailar es imaginar o sentir que estoy con esa persona 

sentir como esa inspiración que me da y así lo haria solo”, W“ daría mi mayor esfuerzo para 



166 
 
 

 

reforzar mis pasos y con ayuda de mis demás compañeros”, H“ No estaría segura de salir” ,P 

“lo haría por esa persona”, H“Creería que la profesora me pondría otra pareja de baile, pero no 

sería igual.(risas)”,N “Confiaría en mi y en las capacidades que yo tengo y el otro yo serían mis 

propias habilidades”, MJ“Llenarme de seguridad y confianza, y pensar en esa persona”,P “Mi 

cuerpo sería mi elemento, a veces me gusta bailar sola, me gusta, me expreso mucho mejor y 

me siento bien conmigo misma”. 

 

¿Qué haría para compartir sus miradas, gestos, silencios, palabras, diferencias, 

creencias etc.? 

W“me expresaría hablando o con mi actuar para referirme a las cosas”,P “Confiar en la 

otra persona que tenga algo en común y pueda estar cómoda”, MJ“ esperar a que el tiempo 

pase si no hay algo por hacer, mejorar y cambiar las cosas, tal vez con otro integrante de 

danza”, B “Aprendería comunicarme conmigo misma y a compartir mis acciones, mirándome 

frente a un espejo, y entenderme conmigo misma”. N“Tal vez miraría hacia el cielo un par de 

veces para hacer ese tipo de cosas, pensando en mi hermana”, H“ No sabría, creo que todo 

fluye, igual que estas características, me pasó con un compañero que no me salían, no podía 

transmitir lo que quería” 

 

¿cómo saldría adelante con sus dificultades artísticas y personales? 

J“sería solo artísticas y practicará cada día más para mejorar mis dificultades al bailar”, 

W“Lo que haría es tener mi enfoque hacia mis dificultades y mejorarlas y sin dejar lo que se 

para así mis dificultades mejorarlas”, H“En lo artístico: acudo a la profesora.  En lo personal: si 

es presentación salir a confiar en mi, sin ayuda de nadie (risas), y ya, es complicado”, 

N“Poniéndolas en práctica mis dificultades para asi aprender y corregirlas”, BG“Siempre 
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pensando en orgullecer a esa persona, no dejándome decaer por las cincunstancias negativas 

que se presenten” , MJ“Emprendería y me arriesgaría a todo lo que viniera” 

¿que sucedería?  

J“probablemente no hubiera entrado al grupo”, “no podría bailar, y si pudiera sería 

complicado, ya que todo cambiaría en ultimo momento”, MJ“Cometería errores y no tendría a 

alguien que me diera su punto de vista para hacer las cosas mejor”, N“Se me dificultaría y tal 

vez me desconcentraría el hecho de no sentir a esa persona en el espacio del baile”,B “No 

podría bailar , no me podía expresar y desarrollar bien la danza”. 

 

¿y si el otro estuviera ahí? 

J “con la forma de pensar con Mafe, de ver las cosas por el lado bueno y nos da risa por 

las mismas cosas”, H“nervios al salir a bailar, emoción al vernos en videos, estrés con los 

vestuarios”,  H “Tendría conexión y podría expresarme y quizás el otro me corregiría”,  N “Amor, 

por el baile, disciplina, entrega con y por mi hermana”, B“Me sentiría mucho mejor, ya que 

siento apoyo en ellos, y pudo ser yo y aprender de ellos” 

 

II taller 

*La frase con la que se siente identificado. 

 

Volver a los diecisiete 

Después de vivir un siglo 

Es como descifrar signos 

Sin ser sabio competente 

Volver a ser de repente 
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Tan frágil como un segundo 

Volver a sentir profundo 

Como un niño frente a Dios 

Eso es lo que siento yo 

En este instante fecundo 

Mi paso retrocedido 

Cuando el de ustedes avanza 

Lo que puede el sentimiento 

No lo ha podido el saber 

Ni el más claro proceder 

Ni el más ancho pensamiento 

Todo lo cambia el momento 

Cual mago condescendiente 

Nos aleja dulcemente 

De rencores y violencias 

Solo el amor con su ciencia 

Nos vuelve tan inocentes 

El amor es torbellino 

De pureza original 

Hasta el feroz animal 

Susurra su dulce trino 

Detiene a los peregrinos 

Libera a los prisioneros 

El amor con sus esmeros 
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Al viejo lo vuelve niño 

Y al malo solo el cariño 

Lo vuelve puro y sincero 

2*¿Qué sentimientos le genera la canción? 

 

MJ“nostalgia alegría”, B“felicidad y a la vez nostalgia porque esas letras o versos  lo 

inspiran a uno”, P“angustia y tristeza”,  H“me generó intriga al pensar que yo  pueda tener cierta 

edad y piense en los errores que cometí y que estoy cometiendo”. J“Tranquilidad, tristeza” 

 

3*¿Cómo relaciona estos versos con su experiencia personal  y artística? 

 

N“El amor por lo que hace en cualquier ámbito, lo rejuvenece en el interior y también en 

el exterior”, BG“esos versos me inspiran delicadeza siento paz y pasión y es lo que siento 

cuando bailo”, J“los relaciono con el momento en que mi vida cambio, dejé rencores atrás por  

diferentes personas, también cuando sentí que no podía con algunas cosas mientras las otras 

avanzaban”, MJ“hay que pensar siempre las cosas  antes de dar el paso asi podre dar el paso 

de lo que estoy haciendo”, H“Es confuso lo que trato de escribir, tome mas la frase de las 

palabras como frágil e inocente, según la primera me siento en cualquier palabra o acción que 

me hagan o me digan que afecta y la segunda una vez me la dijeron , surgió un tema y me 

afecto demasiado, días y quedo una recuerdo negativo”. 

 

4 *¿Qué experiencias han tenido que estén relacionados con está canción? 

P“el amor cambia a las personas”, MJ “Como el tiempo que ha pasado y no ha vuelto 

esos sentimientos de amor paz etc”,J “el cogerle cariño a mis compañeros de baile e irlos 
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conociendo y sentir que son un pedacito de mi”, N“ La experiencia de sentir amor por bailar, por 

este sentimiento con lo que me gusta”, H“Los errores que cometí y el arrepentimiento tan 

grande que tuve al darme cuenta de esto”, J “Sobre este amor, hablo de parejas, me parece 

que debido a ese sentimiento se sufre mucho cuando es sincero, y en cuanto a mi, las palabras 

que se dicen en varios momentos, son muy hirientes, aunque hay momentos muy lindos” 

 

5 *¿Qué recuerdos o qué cosas añoraría volver a vivir? 

BG“recuerdos que hacen sentirse vivos o también que matan, volver al colegio, volver a 

presentarme en distintos espacios con mis compañeros de baile “, W “Ser el niño que le 

causaba tantos problemas a mi mamá y a mi familia” H “Cuando iba a Ambalema Tolima los 

momentos que compartía con mi abuelito”. 

 

 

6 *¿qué cosas ha hecho por amor o cómo el amor ha extraído sus más dulces 

sentimientos? 

N “me encantaría bailar la primera coreografía que hice con la profe”, BG“Dejar de 

insistir a una persona ha sido el acto de amor propio más grande”,H “Poner las cosas de los 

demás por encima de las mías”, J“Demostrar el amor tan grande a otra persona y con mi familia 

haciendo regalos, como videos para ocasiones especiales, también ayudar a personas cuando 

veo que las necesitan”, H“Lo único que se me viene a la cabeza es mentir” 

 
7 ¿Qué sentimientos de la canción ha generado en usted cambios de actitud? 
 
B“Amor y tranquilidad”, H“Arrepentimiento y nostalgia” 
                    
 
 
1 Si compara la danza con un diálogo: cuáles son las dos partes en ese diálogo? 
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B“ Es importante aclarar que no todo el público es igual, y no siempre tendremos la 

misma reacción en todos, pero lo personal nunca he recibido críticas afectivas del público, pero 

si he recibido críticas afectivas de otros bailarines de otro grupos como por ejemplo el día que 

fuimos a un teatro y los bailarines que se iban a presentar también en este lugar nos 

empezaron a hacernos sentir mal y a mirarnos por encima de hombro como se dice...” P, “ 

Bailando yo sería la emisora ya que mis sentimientos y emociones estarían plasmadas en mis 

movimientos y el público sería el receptor, porque sabrían que siento al bailar”, N“el baile, el 

emisor somos la profesora, mis compañeros y yo, y el receptor, el público”,MJ “Para mí, la 

música es la emisora y yo soy la receptora, porque la música  da el ritmo y los tiempos para que 

mi cuerpo se mueva de una manera armoniosa”, J“en la danza nos podemos expresar bailando, 

también mostrar todo tipo de cultura que hay  y reflejarla en danza, se puede decir que esto es 

representativo  en cualquier cultura ya que representa su historia, también,   con la danza nos 

podemos expresar puede ser haciendo un baile  que tenga un significado  como de protesta  u 

otros tipos de cosas, desde que entre al mundo de la danza he tenido mucho aprendizaje y ya 

nadie te va a juzgar de como eres o como piensas”. 

 

 2. En su experiencia dancística, cómo ha percibido la reacción del otro (el público, la 

profesora, los compañeros del grupo que baila, etc.).  

P“La reacciones de la profesora siempre han sido excelentes ella siempre nos 

demuestra reacciones de felicidad y de apoyo, siempre se siente orgullosa de nosotros...y de 

nuestros compañeros es igual, siempre aportan apoyó y me aportan felicidad y orgullo en cada 

presentación o ensayo, son personas muy positivas y equitativas” ,H “En la mayoría de 

presentaciones he percibido una muy buena reacción, muchas veces no la que pienso, porque 

siento que no será muy bien recibido, no porque lo que bailo ni porque no me guste lo que 
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hago, sino porque las personas están acostumbradas a otros ritmos de baile y demás... Pero al 

público le gusta mucho☺️”, N “Siempre ha sido positiva, nunca he sentido algún rechazo por 

parte de la gente que me ve en el escenario o salón de danza”,  B “Algunas personas del 

público, son muy generosas, prestan atención y aplauden en el transcurso de la presentación y 

al final. Hay otra que ni prestan atención, pero x”, MJ“sobre mi grupo de danzas muy bien, 

hablando por el lado del publico siempre va a ver alguien juzgando  si uno lo hace bien o mal, 

pero la mayoría notan ese esfuerzo que uno hace para que toda presentación salga bien y 

nunca van a faltar las felicitaciones” 

 

3. Cuáles sentimientos cree que ha despertado en el público observador su intervención 

en la danza?  

J “Siento que he despertado admiración, atención, y felicidad ya que en cada 

presentación que hacemos, las personas del grupo nos felicitan y nos dicen que todo estuvo 

muy bien, y se muestran contentos”, P“ Amor y confianza por lo que me apasiona hacer, 

felicidad y seguridad al expresar mis sentimientos en cada movimiento💃”, N“ Felicidad, siento 

que al vernos danzar (hablo de mi grupo de danza) las personas se alegran y se llenan de 

emoción por la innovación y técnica de los bailes”,MJ “curiosidad, ven confianza”,BG “: 

admiracion y enseñanza de bailes que demuestran la cultura de otros lados  “ 

 

4. Puede recordar alguna anécdota reveladora de esos sentimientos? Cuéntenos cómo 

fue.. 

P“En la presentación de Choclo Pataclo en nuestro colegio, me sentía segura de todos 

los pasos, cómoda con el vestuario, preparada por si me tocaba improvisar y feliz de hacer lo 

que me gusta con las personas que a través del tiempo se han convertido en mi segunda 
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familia”,  N“ En una ocasión baile Saya boliviana, pero me tocó hacerlo sola porque mi 

compañero no fue, pero eso no me importó. Me sentía extraña porque todos estaban danzando 

de a parejas y yo era la única sola, no influyó en nada, yo baile muy segura y sentí que el 

público estaba feliz y contento”. B “una vez la profesora Viviana quería hacer un baile de 

africano y pues es algo muy diferente a lo que los estudiantes de otros colegios suelen ver. O 

cuando el baile es en parejas, tenemos una conexión entre nosotros y eso se nota”,H “algo muy 

lindo fue cuando estuvimos una presentación en un colegio y otro grupo se estaba burlando de 

lo que nosotros bailábamos, después se acercó la maestra de ellos y nos felicitó por la 

presentación tan linda que hicimos”. 
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Anexo G. Guía de entrevista 

¿Cómo describe Usted según su sentir la experiencia de la que estamos hablando? 

¿Cuáles son las anécdotas que más impacto le han causado o que mejor recordación le 

han dejado? 

Sin embargo, las siguientes preguntas pueden servir para unas entrevistas de contexto, 

que permitan describir el grupo y sus circunstancias: 

● ¿cómo decidió participar en el grupo de danza? 

● ¿cómo toma su familia la participación en el grupo? 

● ¿Qué le llama la atención de participar en este grupo? 

● ¿cómo se sintió en su primera presentación? 

● ¿Cuál fue la presentación que más le gustó? 

● ¿De un ejemplo de la danza que más le gusta interpretar? 

● ¿qué sucedió al participar con otros grupos en una presentación? 

●  ¿Qué ha cambiado en usted, la danza? 

● ¿Qué espera que le deje la danza? 
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Anexo H. Recopilación y síntesis de las experiencias de Jóvenes  

Sensaciones y Subjetividades en el Espacio de Ocio  

Los jóvenes le dan significado al tiempo contrario de la jornada escolar, que difiere “al 

uso del tiempo libre” de disminuir riesgos, por un espacio de ocio creativo, que manifiesta sus 

gustos, intereses, relaciones, creación y sentido de la experiencia de la danza. De esta forma, 

configuran sus subjetividades en el territorio; reflejadas en su cuerpo, la escuela y el barrio. 

a. En su cuerpo 

Es importante resaltar desde la voz de los jóvenes, que, en el espacio de ocio, el cuerpo 

no solo está ahí, sino genera unas emociones, por ello me metí a hacer una actividad diferente 

a la mañana, diferente a estudiar, algo fuera de lo común en el colegio. El sentido que le dan es 

de disfrute; la pasamos bien nos distraemos o sea salimos de la rutina del colegio.  

Los jóvenes desde la experiencia de la danza expresan sentimientos que sienten al 

bailar con las partes de su cuerpo; me gusta mucho bailbusca el significado esencia (ar y pues 

yo relacioné eso con mis pies y mi corazón, reiteran el corazón, porque lo hago con pasión con 

amor, y algunos finalizan insistiendo que, la experiencia de la danza en el corazón, en la 

cabeza, en las piernas en todo… pues, porque yo no solo bailo con el cuerpo yo bailo con todo. 

Porque uno nunca habla ni se pone a pensar de esto… me pareció chévere relacionar los 

gustos y sensaciones eso, con las partes del cuerpo. 

Al hacer presentaciones, no solo se preocupan por aprenderse la coreografía, sino que 

tienen en cuenta elementos y rituales que ayudan desde sus creencias al ejercicio dancístico. 

Antes de entrar en el escenario digo ¡dios mío! Ayúdame, …le pido mucho a dios para que 

todos nos vaya bien…  porque a veces los nervios me ganan, entonces siento que todos 

estamos bien, a su vez, el vestuario también me da mucha tranquilidad, de estar segura de mi 

misma. 
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Por otro lado, cuando esos rituales no funcionan, generan ”pánico escénico” que está 

relacionado con el manejo del cuerpo el espacio; me causa temor por lo pequeño del escenario, 

porque habíamos ensayado en un espacio grande, y ya en ese momento ver que el escenario 

no nos daba, me dio miedo que se fueran por allá de cara, se evidencia que se generan 

miedos, también con el no poder dominar cierta parafernalia propia de algunos juegos 

coreográficos ;yo sigo con lo del vaso, (risas),  primero fue en el colegio y luego en el teatro yo 

ya tenía esa inseguridad y se me cayó el vaso, entonces, pues, yo no me sentía tranquila de 

bailar eso “ la chicha” . Otros miedos se generaron en la participación en otros grupos, tienen 

que ver con hacer pasos que no son propios de su género; pues ella colocaba solo pasos de 

mujeres en ningún momento, esto es un paso para los hombres, y pues yo me sentía muy 

incómodo. 

La motivación reflejada en el cuerpo está dado por todo; que lo que aprendimos, que lo 

del folclor, que las faldas, el bailar de danzas complicadas, pues yo bailando Bambuco siento 

que me exprese más que con otros bailes, … que todo el mundo se conecta con uno. También 

está de por medio el reconocimiento, no era por creerme la mejor ni nada de eso, (risas) pero 

me acuerdo yo esté paso (hace el paso de disco), empezábamos agachadas, pues yo lo hacía 

bien(risas) y no porque yo lo dijera sino porque la profe dijo ¡que todos miren a Paula!  

Finalmente, el cuerpo es percibido como conector:  mi cuerpo sería mi elemento, a 

veces me gusta bailar sola, me gusta, me expreso mucho mejor y me siento bien conmigo 

misma. Como motor, coloqué una frase que decía que ¡la danza no te discrimina, ni por tu 

cuerpo, ni por tu forma de pensar! algo así y me ayudó harto y, como sentimiento; amor y 

confianza por lo que me apasiona hacer, felicidad y seguridad al expresar mis sentimientos en 

cada movimiento💃. 
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b. En la escuela 

Las formas en que los jóvenes ven a la escuela, está mediado en un inicio por las 

formas en que ingresan al grupo; yo me metí, porque el baile me gusta harto y también fue, 

porque por una persona pues yo me metí que, por ella, y ya quedo en el pasado y hace persona 

yo le juré que bailaba con ella y sucedió algo y yo seguí con mi baile así ella no esté y por sus 

motivaciones, tú me dijiste que íbamos hacer una presentación se me vino el ánimo. 

Por las relaciones que se han consolidado; esto ya es una familia, empezó separados 

como que hay que danzas después como que el grupo de fue achicando, pero quedaron los, los 

que eran. También, por las situaciones difíciles en un inicio y recordadas ahora como graciosas 

que pueden observar sus compañeros de otros cursos, llevaba como semana y media en el 

grupo y me presenté en el colegio, con San Juanito, pero…tenía miedo de que la cagara 

(risas)tenía nervios y frente a todo el colegio. 

Asimismo, por el reconocimiento que les dan los profesores de la institución, la primera 

presentación …-saya y tango, me temblaba todo, y yo ¡ay no! el profe Darío fue el que me dijo 

todo les salió muy bonito, hasta nos tomamos una foto y todo.  Los profes… piensan que 

hacemos un trabajo diferente a todos los demás. 

Así como se configuran las subjetividades con el cuerpo, dadas por los sentimientos, de 

igual manera, se dan las de la escuela, en el colegio también hay tristeza y rabia, y, tiene que 

ver con algunas experiencias que no fueron las mejores; pues, mi primera presentación ¡fue 

terrible! Pues en ese tiempo que nos tocó, no había espacio, fue incomodo… al principio se 

burlaban de nosotros, pues nuestra primera presentación fue en el comedor y el espacio era 

chiquito y la gente se burlaba prácticamente en la cara. 

Hay una preocupación general en las descripciones de las experiencias de los 

estudiantes cuando expresan como temen ser vistos, muchas veces me estresa que las cosas 
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no nos salgan bien como esperamos y como que haya otras personas que acepten que 

nosotros bailamos y que piensen que somos como el resto y cuando tuvieron la posibilidad de 

estar en otros grupos, no fue la mejor experiencia, cuando se armaban grupos pues uno tenía 

que salir a bailar en el centro del salón y pues enseñar un baile y pues no, … pues compañeros 

de ahí se reían, y la profesora no le decía nada, muchos de ahí, les daba miedo salir al frente, y 

a la final, las que no bailaba bien las sacaba. 

En efecto, los jóvenes vivencian algunos sentimientos: Culpa, vergüenza, 

enamoramiento (risas) y feliz en colegio y desde la experiencia de la danza en el colegio 

algunos expresan: nervios al salir a bailar, emoción al vernos en videos, estrés con los 

vestuarios.  

 

c. En el barrio 

Hay una configuración del barrio desde los lugares que frecuentan y ´como los 

frecuentan …el colegio, - las canchas, -el paradero, - ¡uy sii! (risas) mientras uno espera el bus, 

dice ¿cómo se está demorando el bus?’, charla con la gente, y en esté no… (señalan el pare y 

coma en el mapa) -solo va a comer, y por allá el Boquerón, además refieren que no todos 

conocen los lugares donde viven y estudian, yo tampoco sabía cosas que varios dijeron de esos 

lugares. 

Describen los lugares que generan miedo, se ve desde la terraza, se ve el colegio Juan 

Rey, detrás del colegio queda las canchas, y desde la terraza se ve cómo se cogen a 

puñaladas, ¡ese colegio es tenaz profe! También reconocen su barrio como lugar de 

consternación, yo voy a poner en mi barrio, peligro (risas), pero yo vivo al inicio, ahí no es 

peligroso. Y reconocen que algunos lugares de sosiego también son perturbadores, la iglesia 
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que ya era un lugar de tranquilidad también es reconocido para la culpa y la tristeza. En 

Londres… allá están todas las emociones. 

En cuanto a esa experiencia de danza vivenciada en su propio barrio u otros barrios de 

Bogotá, hay muchas emociones a lo desconocido, me daba pena, yo me sentía rojo, como si 

tenía mucha calor, me latía mucho el corazón, por miedo a dar un mal paso y yo miraba al 

público y se quedaban, así como quietos y algunos se reían y pues no mucho y yo los miraba y 

que hacia… pues seguir lo que había aprendido y fue la experiencia ¡muy penosa!  

Al participar en estos espacios con otros colectivos artísticos, también participan como 

público, por lo tanto, les genera intriga, de que como bailan los otros grupos, sus técnicas y el 

manejo del escenario y siento un poco de competitividad porque me gusta que el colegio quede 

bien representado. 

Por supuesto tienen aspiraciones artísticas que se generan al participar en otros 

espacios diferentes a los del colegio, siempre he soñado y siempre veo videos de salsa, es 

como chévere y que el jurado los mira y la muchacha da como vueltas, para mí es un sueño 

como ir allá a un concurso y bailando salsa. Es importante aclarar que no todo el público es 

igual, y no siempre tendremos la misma reacción en todos, pero lo personal nunca he recibido 

críticas afectivas del público, pero si he recibido críticas afectivas de otros bailarines 

 

 

Capacidad de agencia en diferentes escenarios 

La capacidad de agencia se refiere a cómo los jóvenes pueden transformar su entorno o 

de hacerlo más favorable, teniendo en cuenta de entrada, el sentido que le dan a la experiencia 

dancística en ellos mismos, con sus pares y su territorio, a su vez, los intereses, creencias, 
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códigos éticos, morales, visiones que pueden estar en su forma de ver, ser y /o estar en el 

mundo.  

a. Consigo mismo 

Los jóvenes evocan unos sensaciones desde lo que son ellos mismos, me generó intriga 

al pensar que yo  pueda tener cierta edad y piense en los errores que cometí y que estoy 

cometiendo, desde el significado que  es para ellos ser joven, felicidad y a la vez nostalgia 

apoyándose en la canción de Violeta Parra, Sin ser sabio competente Tan frágil como un 

segundo, Como un niño frente a Dios, además rememoran otros sentimientos que reafirman 

que Solo el amor con su ciencia, Nos vuelve tan inocentes y resaltan y al malo solo el cariño lo 

vuelve puro y sincero. 

Luego, en el aspecto artístico predomina en sus descripciones que mejoran sus 

capacidades, con la danza lo que hemos hecho son cosas diferentes y difíciles y hemos 

aprendido mucho y a pesar de todo, lo sacamos adelante, porque también tengo que memorizar 

los pasos, - controlar los pies los pasos, para aprenderlo, aunque yo soy un árbol para bailar, 

(risas), - para mi es importante y eso …me ayudó para darme cuenta que si puedo de las cosas. 

Además, la experiencia hace parte de su vida y es una elección desde su cotidianidad, 

yo en la casa bailo, yo en todo momento estoy bailando,  con o sin técnica, - por ejemplo 

cogemos pasos que hemos aprendido y cuando estamos barriendo y empezamos a  bailar, 

también en la creación desde otros ritmos de su interés  me gusta como improvisar si, o sea yo 

escucho digamos electrónica y … voy metiendo pasos, en mi casa solito sin nadie, pues bailo y 

el manejo  del uso de la parafernalia en el momento que empezamos a llevar tacones que a 

ensayar y luego ya evolucionando los días, como que todas que bailamos mejor y en lo 

personal yo decía, como que no se nos torcía la pata (risas). 
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Las transformaciones de los jóvenes se ven reflejadas en sus acciones y son 

reflexionadas por ellos mismos; en la forma de expresarme, de tanto hablar, como de moverme, 

como de todo, pues yo antes era muy grosera yo por todo andaba diciendo groserías, de la 

forma de quererse uno mismo, - mi vida cambio, dejé rencores atrás por diferentes personas y 

desde que entre al mundo de la danza he tenido mucho aprendizaje y ya nadie te va a juzgar de 

cómo eres o como piensas. También en sus actitudes frente a otros y consigo mismo, en mi 

casa, soy malgeniado, me enojo que por todo y pues que con la danza me ha bajado más en 

eso, me pongo a ver videos de bailes o algo así o los propios videos que hemos bailado, como 

que me relajo, me relajo bastante, al otro día también estoy menos mal geniado, es como un 

remedio para mí. 

Asimismo, las descripciones de los jóvenes dejan ver lo que para ellos es importante 

como los demás los perciben y que de ello depende su seguridad, siento que he despertado 

admiración, atención, y felicidad ya que en cada presentación que hacemos, las personas del 

grupo nos felicitan y nos dicen que todo estuvo muy bien, y se muestran contentos y como esas 

anécdotas dan sentido a la vida, en la presentación de Chocló Patacló en nuestro colegio, me 

sentía segura de todos los pasos, cómoda con el vestuario, preparada por si me tocaba 

improvisar y feliz de hacer lo que me gusta con las personas que a través del tiempo se han 

convertido en mi segunda familia y de superar las dificultades artísticas que se presentan, en 

una ocasión baile Saya boliviana, pero me tocó hacerlo sola porque mi compañero no fue, pero 

eso no me importó. Me sentía extraña porque todos estaban danzando de a parejas y yo era la 

única sola, no influyó en nada, yo bailé muy segura y sentí que el público estaba feliz y 

contento. 

 

b. Con sus pares 
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En las narrativas destacadas de los jóvenes referencian, que, en el encuentro en 

espacios de su barrio, permiten construir relaciones sociales, los lugares donde nos dan 

tranquilidad, que nos identifica más como el “pare y coma” que es comer y a todos nos gusta 

comer” (risas). También, la exaltación a los otros jóvenes del grupo está dado por lo que se 

puede conversar, de las acciones que hacen lo jóvenes en su barrio, lo chévere de compartir en 

este grupo es que a todos les gusta los animales, algunos más que otros, pero por lo menos lo 

respetan y yo puedo contar la historia de este animalito. 

Específicamente en el encuentro artístico el sentirse identificado con el grupo, aunque 

yo no estaba metido ahí, lo que hice fue fingir que si estaba en el grupo y ellas me entregaron la 

circular y al otro día profe yo fui a tu salón y tú me dijistes que sí y ahí yo entré al grupo, hace 

que se  reconozca el trabajo artístico de los compañeros, pero también admiración, como baila 

la otra gente, y, por supuesto   yo tengo que confiar en mí y en el grupo y no estamos 

compitiendo con nadie y hay que mostrar lo que sabemos.  

La manera de ser y de enseñar de la profesora principalmente, también el ambiente y de 

los compañeros, uno con el tiempo se va soltando pues no se burlan de uno, además el grupo 

no tiene preferencias, pues lo que digo si a uno no se siente cómodo en algo, no le gusta pues 

uno no está. Luego que el ambiente es propicio para el aprendizaje de las danzas, hay una 

exaltación a la docente por su forma de enseñar, de forma particular empiezan a nombrar a 

esos compañeros y el por qué son importantes en su desarrollo desde la confianza y la 

empatía; entonces ver a Julián… él me daba como seguridad, me decía ¡Mafe muévase bien!, 

¡derecha!, él me ayudaba harto. Antes de la presentación hablo con Fredy, él es que me ayuda 

(risas), se me va todo como los nervios, hablamos de la presentación, ¡Fredy ayúdeme!, me da 

seguridad repaso los pasos… -Paula me da confianza y me ayuda…Paula me convenció a 
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entrar al grupo y me ayudó mucho para aprenderme los pasos de los bailes y con la forma de 

pensar con Mafe, de ver las cosas por el lado bueno y nos da risa por las mismas cosas. 

Para finalizar, las siguientes narrativas, exponen el sentir frente a las relaciones con el 

otro; con la profesora, los compañeros y el público. Las reacciones de la profesora siempre han 

sido excelentes ella siempre nos demuestra reacciones de felicidad y de apoyo, siempre se 

siente orgullosa de nosotros...-y de nuestros compañeros es igual, siempre aportan apoyó y me 

aportan felicidad y orgullo en cada presentación o ensayo, son personas muy positivas y 

equitativas. En la mayoría de presentaciones he percibido una muy buena reacción, muchas 

veces no la que pienso, porque siento que no será muy bien recibido, no porque lo que bailo ni 

porque no me guste lo que hago, sino porque las personas están acostumbradas a otros ritmos 

de baile y demás... -Pero al público le gusta mucho☺️, siempre ha sido positiva, nunca he 

sentido algún rechazo por parte de la gente que me ve en el escenario o salón de danza. 

Algunas personas del público son muy generosas, prestan atención y aplauden en el transcurso 

de la presentación y al final, hay otras que ni prestan atención, pero “x” y hablando por el lado 

del público siempre va a ver alguien juzgando si uno lo hace bien o mal, pero la mayoría notan 

ese esfuerzo que uno hace para que toda presentación salga bien y nunca van a faltar las 

felicitaciones. 

 

c. Relación con el barrio 

Los espacios de encuentro en el territorio son importantes para mantener el grupo o 

colectivo y les permite generar pertenencia como con el grupo de danza, es así como los 

jóvenes determinan los lugares más importantes que hay en el barrio, - si…exacto lo que nos 

identifica …-lo que sabemos del barrio, los lugares, los puntos en los que a veces se encuentra 
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como no sé… uno va a llegar a una parte y le dicen, llegue a este punto, sin necesidad de la 

dirección. 

Entonces para ellos no es indiferente, se comprende la agencia, cuando transitan los 

territorios y hay un encuentro con la comunidad, la cual referencia con las partes del cuerpo, 

entonces yo colocaría la boca, en la panadería (risas) -los ojos, en el colegio y en todo lado, 

¡uno tiene que estar atento!, - y donde decía Diego, -si allá en el Boquerón, ¡es hermoso! - la 

mano en el colegio, en el parque, la boca dónde… -allá que está pobre, ¡allá en el comedor! 

Por otra parte, la experiencia de la danza dentro del territorio,  también lo ubicamos en el 

centro porque cuando las presentaciones muchas veces somos el centro de atención de las 

personas y refieren a sus vidas personales   -cuando digamos, no sé, uno baila en una fiesta no 

se va a sentir igual que en una presentación, en una presentación estamos siendo la atención 

de todos, por ende, tienen una responsabilidad con ese público, que se refleja en la forma como 

asumen sus presentaciones y que destacan algunos jóvenes como si la experiencia de la danza 

fuera un diálogo, bailando yo sería la emisora ya que mis sentimientos y emociones estarían 

plasmadas en mis movimientos y el público sería el receptor, porque sabrían que siento al 

bailar. 

Insisten que una de las formas en que se revela la experiencia de la danza , es con lo 

que le ha dejado durante estos años, la experiencia , me ayuda a tener disciplina, y a mejorar 

cada vez más y a aprender cosas nuevas, y esa disciplina me ayuda a mi profesión, asumen el  

proceso de formación artística y por supuesto ese interés por verse en carreras profesionales;, 

disciplina y como lo costosa no en dinero sino el esfuerzo, en la danza tenemos que hacer 

esfuerzos quedarnos más del tiempo debido, días que no son, y como en mi profesión de 

medicina, también toca hacer muchos esfuerzos, trasnocharme haciendo mis trabajos y cuando 
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termine mi carrera también me va a tocar duro, cosas que un accidente, cosas así, me voy a 

tener que esforzar por salvar la vida de otra persona. 

Es importante revelar que, ese agenciamiento o esas acciones  de los jóvenes se han 

visto afectadas por la situación de pandemia y confinamiento, entonces tienen anhelos y deseos 

recuerdos que hacen sentirse vivos o también que matan, volver al colegio, volver a 

presentarme en distintos espacios con mis compañeros de baile, a su vez quedan los sueños, 

mostrar todo tipo de cultura que hay y reflejarla en danza, se puede decir que esto es 

representativo  en cualquier cultura ya que representa su historia, también,  con la danza nos 

podemos expresar puede ser haciendo un baile  que tenga un significado  como “de protesta”  u 

otros tipos de cosas, como hacer una presentación con los bailes de Colombia ¡por todo el 

mundo!  

 

Hedonismo en el territorio 

Algunos jóvenes han enseñado a otros, en esta época de pandemia, lugares inexplorados 

que quedan en el mismo territorio donde viven y estudian. Estos lugares tienen ciertas 

características que generan algunas emociones y deseos de volver, ¿Cuándo vamos al 

Boquerón otra vez?, el agua de panela con queso y arepa vale 5 mil pesos, ¡es más rico profe! 

Además de lugares donde transitan diariamente, algo significativo puede ser el pare y coma -el 

colegio, el parque, (silencios)…Profe las canchas también son significativas, porque si… porque 

nos distraemos. 

El tener permiso para ir a estos lugares en esta época de confinamiento, responde a la 

forma en que sus seres queridos ven la participación de sus hijos en el grupo de danza, nuestra 

familia toma muy bien que participemos en danza, -nuestra familia nos ha apoyado siempre en 

lo que los gusta hacer, -mi mami si se siente bien, -pues ella me apoya porque ella sabe que a 
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mí me gusta bailar siempre y eso me hace feliz y aunque muchos los apoyan por el placer que 

les genera bailar, pocos, porque estuvieran ocupados, por mi parte, no era que supieran mucho, 

pues el pensamiento de ellos, ¿no? Es mejor que estuviera haciendo algo, que estar 

“vagueando”, pues que supieran que yo ella estaba en danzas. 

Dado que la experiencia en danza en el territorio les genera deleites y asimismo 

admiración y enseñanza de bailes que demuestran la cultura de otros lados, las particularidades 

de las experiencias la relacionan con su vida profesional, si uno le pone empeño, uno lo puede 

hacer y concluyen uno no puede lograr lo que a uno no le guste… - me gusta la danza y por 

eso, pienso que también, uno realiza su profesión. 

 

Hedonismo en la experiencia de danza 

Para los jóvenes la configuración del grupo de danza está atravesada por el ambiente, 

porque a mí no me gustaba la danza, pero el grupo era chévere, y me la pasaba metida, por 

participar en actividades diferente a las académicas “pues yo que estaba “desparchada” y me 

invitaron me quedó gustando, para crear relaciones, la danza es una base que ya une mucha 

gente y pues si a usted le gusta bailar pues se une con gente así se une por gustos y este 

grupo está unido por eso por gustos. Por supuesto, la alegría en el salón de danzas que queda 

en el colegio ¡Amor, por el baile, disciplina, entrega! 

Con el pasar del tiempo se va concretando desde el compañerismo cuando manifiestan, 

uno empieza siendo distante con la persona o con la gente y ya después de la unión y que 

usted tenga confianza con la gente se vuelve unidos y ya no es de que usted por acá y yo por 

allá, si no todos juntos. Desde el descubrimiento de sus propias habilidades y capacidades uno 

se expresa uno sabe o sea no era una de las que me gustara la danza (risas) pero pues hay me 
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veían bailando (risas) moviendo el bote pues yo no sabía que yo sabía hacer esas cosas y yo 

no sé de donde las saqué y pues ahí más o menos la profesora me ayudó. 

De esta manera, expresan como se han sentido en las presentaciones, la de disco fue 

una de las presentaciones que mejor me sentí, me dio alegría y tranquilidad, para otra joven 

genera admiración, no supero la Saya, la Saya me gustó mucho, yo veo como esos vestuarios, 

así bien escarchados, me gustaría ir como a esas caravanas en Bolivia y los hombres con ese y 

las fuerzas. Además, por las anécdotas inesperadas que se vuelven graciosas; estábamos 

bailando en Esperanza Chocló Patacló, porque se me había quedado la tira de la blusa… - y no 

encontraba los aretes, lo busqué por todo lado, con los que tenía que bailar y lo tenía en el 

zapato y me tocó bailar toda incomoda, otro joven cuenta su experiencia, me puse el pantalón 

todo subido y no me lo podía bajar (risas) así salí a bailar. 

Así pues, la experiencia de la danza en los jóvenes genera muchos sentimientos; amor 

por bailar, por este sentimiento con lo que me gusta, felicidad, siento que al vernos danzar 

(hablo de mi grupo de danza) las personas se alegran y se llenan de emoción por la innovación 

y técnica de los bailes, curiosidad y confianza.  Los jóvenes traducen la danza en un disfrute y 

en una pasión, porque uno tiene que hacerle las cosas porque le gustan, ¡yo amo la danza!, les 

da gratificaciones, siento que me ha servido mucho a nivel personal, me distrae, es un refugio”. 

Me ha servido para relajarme y hacer lo que me gusta hacer y en lo artístico me siento feliz y 

orgullosa de mi proceso. ¡Siento paz y pasión y es lo que siento cuando bailo!  

Al final esa participación para los jóvenes en danza les permite el acceso a otros 

espacios sin ser obligados. Gracias a danzas pudimos conocer varios lugares eeeh, perder 

como ese miedo de presentarse de ser inseguro de uno mismo entonces digo yo que bueno de 

mi parte ha sido muy importante porque no nos obliga, digamos como eso que usted tiene que 
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ir al colegio para ser alguien en la vida, pero en danzas a usted no le van a decir a qué tiene 

que ir. 

  



189 
 
 

 

Anexo I. Formato de autorización uso de imagen SED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 
 

 

 


