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Prólogo
Dr. Alonso Alarcón Múgica
Pós-doutorado PPGDan 
Universidade Federal do Rio de Janeiro
ORCID: 0000-0002-7779-6372
Río de Janeiro a 2 de septiembre de 2024

La Educación Artística en México representa uno de los debates más 
necesarios a impulsar en la actualidad. El consenso al que llegan diver-

sas investigaciones recientes subraya que se mantiene “históricamente rele-
gada a un segundo plano en el currículo educativo” (Esparza Gaytán, 2024, 
p. 113), por lo que su puesta en práctica en las aulas de los diferentes niveles 
del Sistema Educativo Nacional sigue dando la batalla como una asignatura 
a la que se le coloca en un nivel de baja importancia frente a aprendiza-
jes considerados primordiales, como las matemáticas. Alejandra Ferreiro 
(Cabello, 2024) señala que el problema está en la puesta en práctica del cu-
rrículo, por lo que se ha generado una improvisación en el Estado mexicano 
al contratar profesionales que no necesariamente cuentan con una forma-
ción estético artística adecuada para impartir estos conocimientos. La rela-
ción entre las artes y la educación ha sido históricamente discutida, reducida 
y ampliada en México a través de las reformas educativas de 1993, 2011, 
2016 y la más reciente en 2022. El diagnóstico es que “las artes continúan 
teniendo una representación limitada en la jornada” (Esparza Gaytán, 2024, 
p. 113).

Tengo el honor de prologar este libro que llega como una réplica frente a 
la necesidad de contar con materiales especializados en artes y educación en 
México. Sobre todo, expone una discusión actual, necesaria y urgente a tra-
vés de resultados de investigaciones científicas. Los estudios presentados se 
sustentan en entramados teóricos que relacionan las prácticas pedagógicas y 
artísticas como estrategias para la enseñanza y experimentación estética en 
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los contextos escolares. Revelan procesos donde las pedagogías de las artes 
generan aprendizajes sensibles, salud física y mental, además de fortalecer la 
relación del arte y la educación con la ecología. Es por medio de los afectos 
que teje la danza con hilos de movimientos transfronterizos que el libro Arte 
y educación: herramientas para la acción pedagógica llegó a mis manos hasta Brasil, 
donde actualmente realizo labores docentes en posgrado y desarrollo una 
investigación de posdoctorado en Danza sobre Coreografías pardas y tra-
vestismo ancestral en Brasil, en el Programa de Pós-Graduação em Dança - 
PPGDan en la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

La publicación que nos convoca me hizo reflexionar sobre la relevan-
cia de reconocer que cada cuerpo es testimonio, archivo, repertorio y mani-
fiesto de las experiencias que lo van formando a lo largo de la vida. El 
cuerpo es una cartografía que se conforma a través de su propia historici-
dad, por dimensiones que van a filtrar lo que leemos, vemos, aprendemos 
en la escuela e interpretamos de la realidad. Algunos autores como Pablo 
J. Ball-llatinas (2011) van a referirse a esta maniobra como pedagogía de la 
mirada. Por tanto, este prólogo es a la vez un resultado escrito de la forma 
en la que yo, un coreógrafo contemporáneo, docente, curador e investiga-
dor de danza originario de Veracruz que vive en Río de Janeiro, soy atrave-
sado corporalmente por la potencia de los textos que dan cuerpo a esta obra 
que invito a experimentar a través de su lectura. 

Este libro interpela una gran diversidad de cuerpos que son atravesados 
por el arte y la educación en el ejercicio de un “espacio entre”: las artes y la 
ciencia, la teoría y la práctica. Categorías que fluyen, se contagian y se ten-
san en debates epistemológicos en esta obra coordinada desde la pedagogía 
de la mirada de cuatro profesores investigadores del Instituto Tecnológico 
de Sonora en los Departamentos de Sociocultural y Educación: la bailarina 
y coreógrafa de danza regional mexicana Grace Marlene Rojas Borboa, doc-
tora en Docencia con posdoctorado en Investigación Educativa; el maestro 
Pavel Giap Pérez Corral, candidato a doctor en Actividad Física y Deporte, y 
los doctores en Educación Maricel Rivera Iribarren y Cristian Salvador Islas 
Miranda, este último, además, es director musical. 

El perfil de los coordinadores del presente volumen subraya la impor-
tancia del vínculo profundo entre quienes han recibido una formación artís-
tica y hoy se desarrollan como académicos investigadores para contribuir en 
otras áreas del conocimiento. Se reitera el impacto que tienen estas expe-
riencias, ya que “la enseñanza estética es un proceso educativo que busca 
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formar y desarrollar una actitud estética en el ser humano, es decir, fomentar 
su sensibilidad para apreciar todo lo que tiene valor estético en el mundo” 
(Bárcena y Estévez, 2024, p. 5). En este caso, las reflexiones de quienes fir-
man esta publicación sobre arte y educación dan testimonio sobre habi-
tar el “espacio entre” las prácticas artísticas y pedagógicas en diálogo con 
la academia y los procesos de investigación científica. Siempre apunto que 
soy un coreógrafo que investiga las imágenes del cuerpo por mi formación 
como doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, experiencias que se ramifican en mi práctica pedagógica como 
profesor universitario, labor que he desarrollado principalmente en Brasil, 
México y Chile durante los últimos veinticinco años. 

¿Se ha pensado en la historicidad del cuerpo de quien escribe los textos? 
Invito a los lectores a descifrar en este libro los relatos de los cuerpos que 
escriben y pueden ser imaginados a través de las reflexiones que presentan 
en sus textos. Testimonios de su vínculo íntimo entre el arte y la educación. 
Los autores presentan evidencias científicas a partir de diversas maniobras 
de intervención que impactan las dimensiones políticas, culturales y socia-
les del arte y la educación en México. Un panorama expandido desde el per-
fil de sus coordinadores entre las artes, el deporte y la educación, nutrido 
por la diversidad de experiencias en las personas que escribieron los siete 
capítulos. El lector podrá atestiguar diferentes pedagogías de la mirada de: 
Juan Crisóstomo Izaguirre Ruíz de la Universidad de Sonora; Mtra. Rosa 
Leticia López Sahagún, Mtra. Mitzy Lorena Avalos Palafox y Dra. Guada-
lupe Ayón Murrieta del Instituto Tecnológico de Sonora; Dr. Pavel Roel 
Gutiérrez Sandoval de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Dra. 
Atzimba Elena Navarro Mozqueda de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro; Lic. Teresa Sánchez Cruz, investigadora independiente; Dra. Sahira 
Gishel Murga Verdugo, Dra. Paulina Yesica Ochoa-Martínez y Dr. Javier 
Arturo Hall-López de la Universidad Autónoma de Baja California; y Dra. 
Ciria Margarita Salazar de la Universidad de Colima. 

Como el propio título lo anuncia, esta obra aporta una serie de herra-
mientas para la acción pedagógica, no como un compilado de recetas para 
intervenir en el arte y la educación de manera unilateral, sino a partir de 
la exposición de resultados de investigaciones académicas diversas, articu-
ladas en su mayoría desde el enfoque cualitativo. El lector también encon-
trará el resultado de estudios con enfoques mixtos que integraron algunas 
maniobras metodológicas cuantitativas, por lo que este libro aporta datos 
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relevantes, estadísticas y debates teóricos valorados al mismo nivel que las 
experiencias investigativas de campo, las entrevistas a profundidad y el tra-
bajo con grupos focales. 

Las temáticas se dividen en dos bloques: a) arte y educación desde un 
enfoque sociopolítico y económico, y b) las artes como herramientas peda-
gógicas en la cultura física y la salud. A lo largo de los siete capítulos, los 
autores van a plantear cuestiones situadas en la educación formal, no for-
mal, comunidades específicas, así como en contextos universitarios prin-
cipalmente en el noroeste de México y en Querétaro. Los textos abarcan 
los debates estético conceptuales en torno al arte, la política y la educación, 
pasando por una crítica con enfoque descolonial de la teoría curricular, así 
como por reflexiones que llevan al lector a preguntarse sobre el manejo del 
estrés y el síndrome burnout en estudiantes universitarios. Es también abor-
dada la problemática sobre las lesiones más frecuentes a las que se enfren-
tan las personas que se dedican a realizar acrobacias en la danza aérea en 
América Latina y España, así como la urgencia por prevenir lesiones con la 
implementación de programas especiales.

Los autores nos abren la intimidad de sus investigaciones para aportar 
evidencias a través de estudios académicos metodológicamente bien orga-
nizados, que se sustentan en marcos teórico-conceptuales acordes con sus 
problemas de investigación con fuentes bibliográficas novedosas. A lo largo 
del libro, el lector tiene la oportunidad de adentrarse en herramientas para 
la acción pedagógica como los beneficios de la arteterapia, la cual puede ser 
aplicada desde perspectivas de la educación artística a través de talleres para 
la disminución del estrés en los estudiantes universitarios. Otras maniobras 
que se plantean en el volumen son la autogestión del tiempo, con apoyo de 
los académicos para el mejor rendimiento de estudiantes, así como la vin-
culación de los campos de la educación física con los cuidados del medio 
ambiente, a través de la utilización de material reciclado en aulas virtuales. 
También se abordan estrategias desde la danza creativa para la sensibiliza-
ción de docentes —no bailarines— y cuerpos diversos por medio de expe-
riencias con danza.

Las temáticas del libro abarcan también acciones comunitarias con infan-
cias en zonas periféricas y marginadas de la Ciudad de México, donde se 
plantean metodologías desde las prácticas artísticas y sus modos de produc-
ción para empoderar a comunidades específicas en el reconocimiento de 
su capacidad de producir contenido audiovisual como experiencia estético 
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artística. Otra de las dimensiones que se discute ampliamente en el libro es 
lo relevante de la enseñanza a través del arte, siendo éste uno de los grandes 
aportes al subrayar la necesidad detectada en diferentes entornos escolares 
de promover y proveer instrumentos a través de la práctica, producción y 
disfrute de la danza, el teatro, las artes visuales, el circo, la poesía, la música 
o el cine para el manejo de las emociones, para aprender conocimientos, 
habilidades y actitudes frente a la vida. Aproximaciones desde las artes y la 
educación que permitan otras pedagogías de la mirada (Ball-llatinas, 2011) 
en las relaciones que se establecen entre académicos y estudiantes en los 
diferentes niveles educativos, perspectiva que a su vez se relaciona con las 
bases humanistas de la Nueva Escuela Mexicana.

Es urgente leer y celebrar con el cuerpo la publicación en México de un 
libro de estas dimensiones académicas dedicado al arte y la educación, dos 
campos que los sistemas opresores históricamente han buscado debilitar y 
exterminar con recortes presupuestales o la cancelación de proyectos, finan-
ciamientos, becas y empleos dignos. En la Universidade Federal do Rio de 
Janeiro nos estamos recuperando poco a poco de la depredación que dejó el 
bolsonarismo y la extrema derecha global en arte, educación y cultura, por 
lo que esta publicación es un logro de México y una alegría compartida en 
las redes académicas en América Latina. Finalizo con una pregunta que me 
hizo Cristina Rivera Garza hace algunos años en un seminario de Escritura 
Desapropiativa y que me atravesó el cuerpo: ¿cuál es la asamblea a la que le 
escribes? Retomo esta pregunta para decir que, desde mi experiencia, este 
libro está escrito principalmente para lectores del campo de las artes y la 
educación, para artistas, docentes, académicos e investigadores de los dife-
rentes niveles educativos, así como para personas interesadas en las prácticas 
artísticas y pedagógicas con perspectiva crítica. 
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introduCCión

Este libro se origina de la propia necesidad académica, de investiga-
ción y de compartir el conocimiento que desde diferentes perspectivas 

refiere propiamente a las iniciativas de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) 2030 como Educación de calidad, Salud y bienestar, y Paz, justi-
cia e instituciones sólidas. El propio título, Arte y educación: herramientas para 
la acción pedagógica, se centra en el objetivo de contribuir a la mejora de las 
acciones pedagógicas en los campos del arte y la educación a través de la sis-
tematización de experiencias docentes, propuestas teóricas, metodológicas o 
proyectos de investigación. 

Para ello, se subdividió en dos apartados: “Arte y educación desde un 
enfoque sociopolítico y económico” y “Las artes como herramientas peda-
gógicas en la cultura física y la salud”, esto con miras a brindar un sentido 
organizado de áreas, mas no de priorización, por lo que los distintos aportes 
se pueden leer conforme el propio interés lo dicte. 

En el primer apartado encontramos un abordaje sobre el desarrollo de 
una política cultural efectiva que requiere un enfoque teórico sólido que 
contemple la interrelación de conceptos fundamentales como política, edu-
cación y arte, por tanto, el capítulo denominado “Arte, política, educación: 
reproducciones locales de un desencuentro estético-conceptual”, tiene 
como objetivo proponer un modelo teórico que sirva para orientar la crea-
ción de políticas culturales mediante el análisis de la manera en que estos 
términos son utilizados en contextos públicos. A través de una revisión crí-
tica, se pone de manifiesto la vaguedad y la imprecisión que frecuentemente 
caracterizan su incorporación, lo que puede atribuirse a razones antropoge-
néticas y a la persistencia de inercias historicistas.
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El análisis llevado a cabo revela que la teoría curricular ofrece herramien-
tas valiosas para comprender y articular las expresiones culturales contem-
poráneas. Al explorar los fundamentos epistemológicos, socioculturales y 
psicopedagógicos que sustentan esta teoría, se pueden identificar patrones 
de comportamiento sociocultural que son clave para el entendimiento de 
la identidad local. Así, al fundamentar el diseño de políticas culturales en 
una base antropológica y estética, se busca no sólo responder a las demandas 
actuales, sino también nutrir un sentido de pertenencia y autenticidad en las 
comunidades, favoreciendo el desarrollo de identidades culturales que sean 
representativas y relevantes.

En el capítulo 2 se presenta una aportación al abordar el tema del estrés 
en cualquiera de sus variantes, que afecta de manera significativa a las per-
sonas, independientemente de su situación, edad y condición. En el caso de 
estrés en jóvenes, éste se intensifica por sus asuntos personales, aunado a la 
presión de la escuela en torno a las responsabilidades y compromisos que 
deben cumplir a corto o mediano plazos. El estudio propone una alternativa 
pertinente para el control del estrés y la ansiedad: la arteterapia, que según 
los autores, facilita la resolución de conflictos. Dicho capítulo describe la 
incidencia de talleres de arteterapia en la disminución del estrés en el estu-
diantado universitario a través de foros de experiencias. 

Para tal fin, se realizó un estudio cualitativo con la participación de 12 
instructores y 300 estudiantes de diferentes carreras del ITSON, de entre 18 
y 22 años de edad. Se realizaron 10 sesiones, dos veces por semana, recopi-
lando información en registros, bitácoras, fotografías, videos y en un foro 
que documentó la experiencia de talleristas y beneficiarios. Se observó dis-
minución del estrés y la ansiedad, aumento de la confianza y de la capaci-
dad para expresar y comunicar vivencias. Se demuestra la importancia de 
que la universidad provea herramientas para el manejo de las emociones, el 
desarrollo personal y motivacional de estudiantes de ese nivel.

Los cambios vertiginosos y las crecientes demandas del mundo actual 
en diversos ámbitos impactan significativamente en la vida de las personas, 
demandándoles una mayor capacidad de autonomía, flexibilidad, adapta-
ción y otras competencias que les permitan afrontar las situaciones que se 
les presentan. Estas exigencias generan condiciones de estrés que pueden 
manifestarse en estados prolongados de agotamiento físico, mental y cogni-
tivo, limitando así alcanzar su máximo potencial. Un fenómeno que refleja 
estas condiciones es el burnout.
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En el capítulo 3, la autora profundiza en este fenómeno social y en su 
impacto en el rendimiento académico de estudiantes de pregrado de Inge-
niería Civil, utilizando el instrumento Maslach Burnout Inventory. Se 
aplicó en un estudio cuantitativo de tipo exploratorio y correlacional, que 
incluyó la participación de 43 estudiantes en su último año de formación 
profesional, identificándose la presencia de diversos elementos asociados al 
burnout académico. Los principales factores identificados fueron el estrés y el 
agotamiento emocional, los cuales surgieron principalmente por la falta de 
tiempo para cumplir con las actividades académicas, la incertidumbre sobre 
el futuro profesional y la presión por cumplir con los requisitos de egreso, 
en especial, el trabajo de titulación, siendo señalados como los principales 
estresores del estudiantado.

Las pautas estratégicas para atender el desarrollo de contenidos curricu-
lares vinculados a la educación física fueron detonados por el periodo de 
confinamiento mundial provocado por el covid-19. Esto detonó la necesi-
dad de romper paradigmas y trascender al uso de otras herramientas peda-
gógicas que ciertamente se asume que están al alcance de la mayoría de la 
población, como la virtualidad y materiales fácilmente disponibles en casa. 

Así, el capítulo 4 expone el resultado de estas adecuaciones y estrategias 
implementadas en el nivel de educación básica, en específico, en un grupo 
etario de 4° grado de primaria, vinculando los ejes de acción incluidos en los 
ODS 2030 por parte de la Organización de las Naciones Unidas, como son 
las Acciones por el clima, Educación de calidad, Vida de ecosistemas terres-
tres, entre otras líneas vinculadas con la propia formación de la educación 
física con enfoque socioformativo. 

Sus autores nos llevan por una visión formal en un estudio desde el aná-
lisis cualitativo, en el cual se recopiló sistemáticamente la información de 
los comentarios, palabras destacadas después de una intervención de 16 
sesiones. Esta práctica de generación de conocimiento constituye la base del 
análisis sobre el éxito en el aprendizaje de conceptualización, la eficacia de 
enseñanza aprendizaje y la actitud hacia el ambiente para mejorar el conte-
nido, al identificar las fortalezas y debilidades.

La danza en telas aéreas es una disciplina que combina fuerza, flexibili-
dad y técnica. En varios países, ha sido objeto de estudio debido a sus impac-
tos positivos en la salud y el bienestar que reportan quienes la practican, esto 
a través de la mejora de su autoestima y la condición física, el desarrollo de 
fuerza y flexibilidad, mayor confianza y expresión creativa. Dada la demanda 
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que requiere esta disciplina y los desafíos únicos que presenta, se eviden-
cia la importancia de contar con programas de entrenamiento y formación 
continua. Por tanto, se investigan las lesiones comunes en practicantes de 
América Latina y España, con énfasis en las diferencias de género y factores 
preventivos.

Para tal efecto, el capítulo 5 plantea un diseño con estudio cuantitativo 
para una muestra de 900 hombres y 1,200 mujeres de América Latina y 
España. Mediante encuesta, se identificaron tipos de lesiones, estructuras 
corporales afectadas y prácticas preventivas. Hubo una mayor prevalencia 
de lesiones en hombros, cuello y cadera en mujeres. La técnica incorrecta 
y la falta de calentamiento son las principales causas de ello. Así, 55% de 
los acróbatas considera que mejorar el calentamiento reduciría las lesiones, 
mientras que 45% señala la importancia de la formación técnica adecuada. 
El estudio subraya la necesidad de diseñar programas de prevención y reha-
bilitación específicos.

Desde la prevención en atención integral, el capítulo 6 visualiza la 
importancia de sistematizar los resultados de un proyecto de intervención 
cultural, como es el caso de “La Candelaria”, diseñado e implementado en 
el taller de arte de la Escuela Primaria “Cristóbal Colón”, en el contexto 
del barrio de La Merced en el Centro Histórico de la Ciudad de México; 
se propone como una experiencia de educación artística que responde a las 
particularidades de un entorno marcado por la exclusión y la vulnerabilidad. 
A través de un análisis crítico, se busca establecer directrices que promue-
van el desarrollo de habilidades para la alfabetización visual interdisciplina-
ria, esencial en la formación integral de los estudiantes.

Una de las características distintivas del programa es la promoción de la 
participación activa de los alumnos en proyectos colaborativos, donde pue-
den asumir roles similares a los que se encuentran en el ámbito profesional 
de la producción artística y audiovisual. Se enfatiza la importancia de incor-
porar elementos identitarios relacionados con la vida cotidiana y el territo-
rio, lo que permite a los estudiantes conectar sus experiencias personales 
con el proceso de creación. Esta metodología no sólo favorece el desarrollo 
de múltiples competencias actitudinales, sino que también propicia la crea-
ción de productos artísticos-estéticos que reflejan la realidad y las expresio-
nes culturales del entorno de los estudiantes, fomentando así un sentido de 
apropiación y pertenencia hacia el proyecto educativo.
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En un enfoque terapéutico con la intervención de la danza, el capítulo 7 
pone de manifiesto la experiencia de danza creativa, enriquecida con técni-
cas de danza contemporánea, danzaterapia y la propia experiencia docente, 
llevada a cabo por varias generaciones en la maestría en Creación Educativa 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigida a profesores de todos 
los niveles educativos. Dicho programa persigue la construcción de obras 
creativas en escenarios educativos con docentes y estudiantes no bailari-
nes. El objetivo principal de esta investigación es visualizar la relación de la 
danza con la poesía de manera interdisciplinaria, sobre todo, identificándose 
como un lenguaje literario-poético.

Se fundamenta en la fenomenología de la danza según autoras como Fer-
nández (2019) y López (2018), quienes parten de las ideas de Merleau-Ponty 
(1945) en un marco teórico para visualizar la experiencia de la construcción 
de una metodología de danza creativa basada en la danza educativa moderna 
de Rudolph Laban (1975). Se espera describir la relación de danza y poe-
sía en un ejercicio de traducción de lenguajes en su hacer reflexivo a una 
valoración ontológica para la expresión de emociones, contribuyendo en la 
formación integral y sensible del profesorado en la generación de espacios 
creativo-educativos en pro de la niñez y jóvenes.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es proponer un modelo teórico para el desarrollo 
de una política cultural. Con base en la revisión de tres términos clave: arte, 
política, educación, así como de las relaciones que entre ellos se estable-
cen, se presenta un análisis crítico del uso vago e impreciso con que dichos 
conceptos suelen ser incorporados en las políticas públicas, como resultado 
probablemente de razones antropogenéticas o inercias historicistas. Tras el 
análisis, se argumenta que la teoría curricular y su fundamento epistemo-
lógico, sociocultural y psicopedagógico, ofrece elementos pertinentes para 
dos cosas: rastrear vestigios relacionables con expresiones culturales con-
temporáneas y, con base en ello, comprender patrones del comportamiento 
sociocultural. De este modo, el diseño de la política cultural tendría una base 
antropológica y estética como fundamento de las identidades locales. 
Palabras clave: arte, política, educación

Introducción

Los conceptos de arte, política y educación son parte de la civilización 
occidental, tanto como el sistema de relaciones que se establece entre 

ellos. Aunque los significados de tales términos están marcados por una 

mailto:juan.izaguirre@unison.mx


26 Arte y Educación: herramientas para la acción pedagógica

vaguedad conceptual, los tres mantienen rasgos etimológicos que con fre-
cuencia los devuelven a los tiempos grecolatinos, ya sea por una persisten-
cia antropogenética o por una inercia historicista. En cualquier caso, resulta 
paradójico que esta recurrencia a las fuentes grecolatinas no sólo no ayuda a 
atenuar la imprecisión, sino que por razones desconocidas tiende a naturali-
zarse lo que en términos formales podríamos llamar un uso polisémico sub-
terráneo de tales conceptos.

La proliferación de un uso conceptualmente vago, junto con la tendencia 
referencial a la Antigüedad, parece explicar un mecanismo que se refuerza 
intrínsecamente: mientras más dispersos —o diversos— son los significa-
dos, mayor es la necesidad de las referencias antiguas para tratar de justifi-
car no sólo el nuevo significado, sino también la expresión empírica de cada 
término. Así, la vulgar techné de la Grecia antigua, junto con la ars romana, 
son ahora un conjunto de expresiones que van de lo sublime a lo utilita-
rio, pasando por lo sofisticado-ornamental y lo simplemente decorativo: lo 
que hoy entendemos genéricamente por arte. Una imagen como la ante-
rior puede hacerse también sobre la política y la educación. Previendo la 
estructura evolutiva de cada uno, el resultado previsible es semejante: de 
la polis como “ciudad” y el educare como “sacar de dentro”, “guiar” o “criar” 
hay, respectivamente, una cantidad asombrosa de acepciones. Por ejemplo, 
la polis ateniense está asociada a una familia de términos como “ciudad”, 
“ciudadano/ciudadanía”, pero también a “policía” y “política”. Por el origen 
latino tenemos a civitas, que se traduce también como “ciudad”, y por exten-
sión se relaciona con “ciudadano/ciudadanía”, pero que al mismo tiempo se 
vincula con “civismo/cívico”, “civilización”. Respecto a educare, tenemos el 
equivalente griego de paideia, “crianza” de los niños, ambos para referirse a 
transmisión de saberes generación tras generación, pero también para refe-
rirse a procesos contemporáneos de enseñanza escolarizada. 

No es el propósito aquí justificar ni explicar el patrón evolutivo de estas 
tres piezas léxicas. Se pretende hacer una aproximación apreciativa al sis-
tema de relaciones que arte, política y educación sostienen en el espacio 
público nacional-local, constituido por un territorio geográfico llamado 
estado de Sonora, así como presentar anotaciones básicas para un diagnós-
tico general posterior.

El trabajo consta de dos momentos. La primera parte ofrece un acerca-
miento a la estructura relacional que en el ámbito nacional-local mantie-
nen los términos arte, política, educación. En la segunda parte se presenta 
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un bosquejo de una propuesta teórica sobre cómo articular un proyecto de 
desarrollo cultural con base en patrones estéticos, antropológicos y políticos 
de los sonorenses.

Trazos de un sistema relacional 

El sistema de relación entre las tres nociones que dan título a este trabajo: 
arte, política, educación, puede ser explorado desde distintos ángulos y 
en dimensiones diferenciadas. La perspectiva con la que aquí se exploran 
las relaciones entre arte, política y educación es la teoría curricular (Sten-
house, 1998; Coll, 1997; Díaz, 1999; Casarini, 2002; Gimeno, 2002). Una 
perspectiva curricular sobre los temas de arte y política supone un análi-
sis de la noción de educación artística que subyace en el Sistema Educativo 
Nacional (SEN), así como un diagnóstico de su implementación y resulta-
dos. Sobre ambas tareas hemos empezado un acercamiento para el nivel de 
secundaria (Izaguirre, 2016), pero es necesario extender el alcance y pro-
fundidad de dicha aproximación. Por su magnitud, en este trabajo apenas 
es posible señalar uno de los principios que pueden guiar semejante pro-
yecto y presentar el esbozo para el marco conceptual correspondiente. Los 
principios generales de la teoría curricular, en concreto, el fundamento epis-
temológico, sociocultural y psicopedagógico, permiten analizar y evaluar si 
el mecanismo aplicado en la articulación de este sistema conceptual arroja 
resultados satisfactorios en términos de los propósitos institucionales mar-
cados en el terreno educativo. Aquí se toma como elemento de contraste el 
marco legal de la educación a nivel local. En este sentido, la Ley de Educa-
ción del Estado de Sonora establece de modo general la obligación por parte 
del Estado de promover el desarrollo integral y permanente de los educan-
dos. El artículo 15, en su fracción VII, señala: “Promover la comprensión, el 
aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, artística, cultu-
ral y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la 
base de equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones 
y particularidades culturales de las diversas regiones del país y del Estado de 
Sonora” (p. 8). 

Colocar una mirada curricular sobre las relaciones entre arte y política 
encuentra justificación en el hecho de que el proyecto educativo nacional se 
organiza en razón de un plan de desarrollo y de un conjunto de necesidades 
sociales por atender, como lo establece el marco legal. En el actual gobierno 
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federal, el Plan Nacional de Desarrollo no prevé de modo explícito el arte; 
sin embargo, la política educativa se sintetiza en lo que el régimen llama 
la Nueva Escuela Mexicana.1 Lo anterior deja ver desde ahora una rela-
ción jerárquica en la cual la política tiene un papel rector sobre los otros 
dos conceptos. La jerarquía entre política, arte y educación se flexibiliza por 
momentos, según las circunstancias históricas. Así, el vasconcelismo (como 
corriente filosófica-política), el muralismo (como movimiento artístico) y 
el nacionalismo (como corriente ideológica-política-artística), siguen siendo 
nombres paradigmáticos de la utilización que la política en México hace de 
lo educativo y lo artístico (Bartra, 1987).

Lo artístico y lo cultural como políticas públicas… también como mitos 
de civilización.

Sobre el concepto de arte, un producto y concepto tardío de la moder-
nidad (Shiner, 2004), hay un manto sagrado que acabó de tejerse en el 
romanticismo europeo. Este manto impide ver la forma epistemológica y 
ontológica de una actividad que, a decir de los paleontólogos (Clottes, 2016, 
pp. 71-85), ha sido parte de la evolución al menos desde antes del neolítico. 
Espacios arqueológicos como Complejo Huatabampo, Complejo Trinche-
ras (Olmos, 2011) o La Pintada, distribuidos en el centro y sur en el estado 
de Sonora, dan muestra de ello. Pero al mismo tiempo, estos sitios podrían 
ser evidencia empírica que harían sospechar sobre una definición omní-
moda de arte que se ha extendido en el mundo y en el que Sonora ocupa un 
muy pequeño lugar. 

 En efecto, una extensa línea que viene de lo rupestre a lo culto, 
pasando por lo artesanal y por encima de lo popular, da forma a una primera 
hipótesis que no permite articular los testimonios materiales de La Pintada, 
Complejo Huatabampo o Complejo Trincheras con la reconocida obra de 
artistas locales como Arteche, Ozuna o Moreno Zazueta. Si unimos estos 
sitios arqueológicos con la obra de los artistas mencionados, podríamos 

1  La Nueva Escuela Mexicana (NEM) “Es un proyecto educativo con enfoque crítico, 
humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no 
solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas sino también para: 1) conocerse, 
cuidarse y valorarse a sí mismos; 2) aprender acerca de cómo pensar y no en qué pensar; 
3) ejercer el diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás; 4) adquirir valores 
éticos y democráticos; y 5) colaborar e integrarse en comunidad para lograr la transformación 
social. Es decir, con la NEM se desea formar personas capaces de conducirse como ciudada-
nos autónomos, con sentido humano y crítico para construir su propio futuro en sociedad” 
(Subsecretaría de Educación Media Superior, 2024, p. 5).
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hablar entonces de un arte rupestre local-sonorense y de un arte plástico 
local-global. Pero lejos de contentarnos con el hallazgo, habríamos de reco-
nocer que estaríamos frente a la primera exploración por emprender camino 
a la comprensión de posibles trazos evolutivos entre ambos extremos histó-
ricos: lo rupestre y lo contemporáneo.

Con esta primera línea de trabajo, que llevaría a establecer criterios teóri-
cos, metodológicos y técnicos precisos, el concepto local sobre la cultura se 
cimbra en la medida en que las instancias públicas no han contemplado una 
política de esta naturaleza. Por lo contrario, lo cultural en la política local y 
lo político en la cultura responden a un modelo sólidamente basado en la 
reproducción de un patrón en el que el Estado regula y administra la nece-
sidad estética con base en una retórica educativa que, a su vez, promueve la 
creación, difusión y distribución del llamado arte sonorense o nacional con 
la participación más o menos selectiva o aleatoria de los propios artistas (Iza-
guirre & Terán, 2019).

La finalidad de tejer hilos entre el arte rupestre y el arte visual contempo-
ráneo local vale también para prácticas de otra naturaleza. Música y danza, 
por ejemplo, son dos expresiones vistas como separadas gracias a la influ-
yente tradición artística de la modernidad, pero con frecuencia, éstas se 
hallan integradas de manera funcional en casi todos los ámbitos organiza-
cionales. En las celebraciones yaquis, mayos, seris, tanto como en reuniones 
familiares o populares, sonoridad y corporalidad no se caracterizan por una 
separación disciplinaria, sino que se muestran de modo integrado al cumpli-
miento del ritual pre-artístico correspondiente, la celebración religiosa, fes-
tividad o recreación social. Luego, una visión política las toma y las difunde 
como prácticas de danza folklórica, predominantemente en los plante-
les escolares, y por esta vía contribuye a que alcancen el estatus de arte. La 
figura de Amalia Hernández y el Ballet Folklórico de México son, juntos, el 
paradigma internacional que ilustra este mecanismo.

Otros elementos, como la tradición oral y gráfica, la gastronomía, la 
indumentaria, la concepción y usos del espacio, así como su recreación, las 
relaciones sociofamiliares y laborales, las festividades, son siempre expresio-
nes culturales materia de un tratamiento artístico. Artistas locales dan regis-
tro de este proceso a través de la literatura, el teatro, la danza, la pintura, la 
música, pero la política cultural no consigue incorporar estos esfuerzos en 
un proyecto educativo. Las definiciones vigentes de lo artístico, lo cultu-
ral y lo educativo mantienen inercias conceptuales y cartabones técnicos de 
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fidelidad a un ideal de tradición civilizatoria. A saber, el arte como práctica 
sublime de ascenso vertical (Sloterdijk, 2012), lo cultural, entre las aproxi-
maciones antropológicas y su estrechez con lo artístico y lo educativo como 
mecanismo de reproducción de ambos patrones (Jaeger, 2008), mecidos en 
el vaivén e incertidumbre sexenales.

Política cultural y educación artística:  
dos áreas fértiles de dispersión

Política cultural y educación artística se asumen como dos categorías en 
las cuales se puede apreciar con especial claridad la vaguedad e impreci-
sión conceptual argumental de este análisis. A continuación, se presenta una 
exposición sobre esta premisa.

Política cultural

Siguiendo el razonamiento que da soporte a este trabajo, el caso del término 
cultura ofrece tela para cortar. El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) mues-
tra su Misión en su página electrónica: “Impulsar las condiciones de acceso a 
la cultura y el desarrollo de la vida cultural y artística en el Estado de Sonora 
reconociendo su carácter transversal en las dimensiones social, recreativa y 
económica” (Gobierno del Estado de Sonora, s. f.). Como podemos obser-
var, y sin pretender extraer un análisis exhaustivo, la política cultural vigente 
en la entidad asume principalmente dos asuntos, a saber:

1. El acceso a la cultura y al desarrollo de la vida cultural son dos niveles 
diferenciados en la sociedad y debe ser el Estado, a través de su apa-
rato administrativo, el ente que impulse dichas experiencias. Es decir, 
la cultura se entiende aparentemente como un plano de realidad abs-
tracto al que los ciudadanos acceden en virtud de la generosidad de un 
ente político que controla de modo patrimonial un bien social, como 
la cultura. Este carácter patrimonialista sobre la cultura se afirma con 
la primera de las “atribuciones del Director General” del ISC, consis-
tente en: “Velar, administrar y ejecutar la política cultural dictada por 
el Ejecutivo Estatal en turno”, que, a su vez, refleja el espíritu de la 
Ley de Fomento a la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural 
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del Estado de Sonora (en adelante, “La Ley”). En este dispositivo legal 
se confirma el uso vago e impreciso que caracteriza a términos como 
cultura. La Ley no establece ninguna definición de cultura, sino que 
asume su significado y sentido a lo largo del texto jurídico como algo 
sobreentendido. La expresión más pura de esta imprecisión la repre-
senta el Capítulo VII, DE LA CULTURA INDÍGENA, en el que 
tampoco hay alguna definición, pero que por su sola denominación 
llama a la intriga. Si la Ley reconoce una “cultura indígena”, ¿con 
qué adjetivos deberá ser calificado el resto de expresiones que no 
son “indígenas”?

2. La “vida cultural y artística” son dos planos equiparables social, polí-
tica y empíricamente. ¿Por qué un instituto de Cultura se asume con 
la responsabilidad de dar, junto a la cultura, un espacio de la misma 
proporción a un quehacer como lo artístico? Lo anterior representa 
uno de los aspectos más reveladores de la problemática aquí enun-
ciada, debido a que mediante esta ecuación se enaltece un ámbito de 
participación social y por otro lado se restringen aquellos que no son 
valorados como artísticos. 

Educación artística

El problema de la vaguedad e imprecisión conceptual para arte y educación 
se presenta en diversos escenarios, pero en el compuesto educación artística 
se muestra de modo paradigmático, quizás debido a la noción conceptual 
doble y el desafío político y pedagógico entrañado. En aproximaciones pre-
vias (Izaguirre, 3013a; 2013b; 2016), hemos abordado bajo diferentes enfo-
ques y propósitos esta problemática. Aquí limitaremos el tema a la mirada 
de Larry Shiner, quien señala: 

De hecho, los antiguos griegos, que tenían distinciones precisas para tantas 
cosas, carecían de una palabra para lo que nosotros denominamos arte bello. 
La palabra que con frecuencia traducimos por “arte” era techné, la cual lo mismo 
que la ars romana incluía muchas cosas que hoy en día denominaríamos “ofi-
cio”. Techné / ars abarcaba cosas tan diversas como la carpintería y la poesía, la 
fabricación de zapatos y la medicina, la escultura y la hípica. De hecho, techné 
y ars no se referían tanto a una clase de objeto como a la capacidad o destreza 
humanas de hacerlos o ejecutarlos (Shiner, 2004, p. 46).
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La resemantización de la palabra arte y su polisemia constituyen un pri-
mer plano esperando por una explicación sobre las formas con que el tér-
mino suele emplearse, incluso en ambientes académicos. Se trata ya no sólo 
de distinguir entre nociones como bellas artes, artesanía, arte popular, arte 
de masas como expresiones contemporáneas, sino también de valorar cuáles 
son los significados de dichas expresiones para las diversas poblaciones estu-
diantiles dentro de las escuelas. Éste es el segundo nivel de explicación por 
cumplir. ¿Los currícula de educación artística, en su diseño tradicional, res-
ponden a las condiciones socioculturales a las que se dirigen, teniendo en 
cuenta la complejidad cultural que caracteriza a la sociedad?

Más aún, en una revisión a cuatro handbooks sobre artes y educación 
(Eisner & Day, 2004; Bresler, 2007; Fleming et al., 2015; Barton & Bagu-
ley, 2017), que recogen una cantidad asombrosa de contribuciones sobre el 
currículo de educación y artes a través del mundo, no se localizan miradas 
que problematicen los procesos de resemantización o la condición polisé-
mica del arte. En cambio, como es tradicional, se dan por sobreentendi-
dos definiciones y significados del término para simplemente adjuntarlo en 
el compuesto art education, pasando por alto la diferente naturaleza de las 
expresiones artísticas como la materialidad de las artes visuales, la subjetivi-
dad en las artes escénicas y los complejos procesos perceptuales y sensoriales 
que involucran la cognición y el desarrollo humano. Eso sí, en este amplio 
panorama, en el que se incluye nuestro país, Dias et al. (2017) afirman que 
“como punto de partida, ¡podríamos afirmar que proporcionar una visión 
general sobre educación artística en México es desalentador!” (p. 165; tra-
ducción propia).

Ser y saberse sonorense:  
elementos para una transición

Desmitificar el arte y convertirlo en herramienta efectiva de educación 
mediante el diseño de una política seria y de largo alcance tiene, a nivel 
local, el enorme reto de desarrollar una reflexión crítica como condición 
enmarcada en un programa de investigación. Tal reflexión debe, razona-
blemente, ir en tres direcciones simultáneas: ¿cuál es el papel social, his-
tórico y político del arte en el concierto o desconcierto de una complejidad 
sistémica, pero a la vez temporal y espacialmente localizada? ¿Cómo una 
política cultural puede orientarse a la potencialización del desarrollo social, 
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con todas sus previsibles consecuencias? ¿En qué medida el sistema edu-
cativo debe conciliar su función de ser un reproductor de la cultura con el 
reconocimiento de la necesidad genuinamente estética como impulsora del 
conocimiento?

Lo que en otro lugar he llamado el Modelo de Educación Artística Mexi-
cano (MEAM) (Izaguirre, 2004), basado en la enseñanza de prácticas artísticas 
concretas orientadas a la ejecución técnica, responde a una concepción que 
distorsiona cualquier propósito estético del arte como factor de educación. 
En lugar de reproducir las formas artísticas que aparecen impostadas en las 
ceremonias de clausuras de ciclos escolares, y que tampoco se traduce en 
formación de públicos, una política cultural local podría replantearse de una 
manera distinta. Indagar sobre los patrones de la gestualidad cotidiana en 
niños, jóvenes, adultos y viejos; en los rasgos de la producción fono-acústica 
y en la estructura rítmico-melódica de la voz; o bien, en el espectro cromá-
tico como factor de percepción visual, así como en el sistema lúdico tradi-
cional y sus significados. Todo ello sería aproximarse al trazo de un modelo 
propio. 

El estudio de las formas del Ser arrojaría que la actitud corporal, el habla, 
la percepción visual y los juegos dibujan antropológicamente a individuos 
con características peculiares que en principio no responden a las exigencias 
del ballet, el canto operístico o el teatro isabelino, por mencionar las expre-
siones típicamente cultas del arte europeo. 

Teoría curricular: fundamentos  
para un modelo de desarrollo cultural

Entonces, los fundamentos epistemológicos del campo artístico serían des-
cubiertos con diferencias marcadas entre la tradición de la modernidad euro-
pea y el acotado contexto de lo mexicano-sonorense. Puesto que en Europa 
el arte moderno tiene una historia de 500 años, que le ha permitido confi-
gurarse como paradigma “universal”, Sonora aún se esfuerza por sacudirse 
el conocido estigma vasconcelista. Bajo la consideración de esta asimetría, 
implementar la educación artística en cualquiera de los niveles escolares 
basándose en una política educativa impostada, sin contar con una epis-
temología de las estéticas locales y sin tener en cuenta que los procesos 
estéticos difieren entre las culturas (Noguera de Echeverri, 2004; Mandoki, 
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2013) es instalar formas de sentir que políticamente se traducen en un colo-
nialismo crónico. 

Esta indagación epistemológica de una estética local conduce al segundo 
fundamento curricular: lo que define socialmente al sonorense en el plano 
cultural. Si la Universidad de Sonora (Unison) inició sus funciones en 1942 
con la formación de ingenieros agrónomos, esto se debió al reconocimiento 
de que el cultivo de la tierra y la cría de animales eran una forma de sobre-
vivencia en la estructura social y económica, lo que, en definitiva, sigue 
siendo uno de los rasgos culturales de la región. En acuerdo con uno de los 
principios básicos de la teórica curricular, la Unison atendió en sus inicios 
una necesidad mediante la oferta de un programa de formación profesional 
pertinente. 

El MEAM en México, y en Sonora por extensión, ha seguido una lógica 
inversa. En lugar de palpar cuál es la necesidad estética, se ha querido 
imponer un modelo impropio por vía de la educación (Izaguirre, 2016). 
El resultado en términos políticos, sociales y económicos está a la vista: 
la cultura artística no figura como parte de la agenda legislativa, la imagen 
del artista sigue siendo vista con sospecha, desdén o desprecio; la inversión 
pública hecha en los programas profesionalizantes, aunque sigue siendo 
escasa en términos proporcionales, tiene problemas para encontrar retribu-
ción y justificación plena.

El tercero de los principios curriculares, el fundamento psicopedagógico, 
puede en parte ser consecuencia de los resultados del componente epis-
temológico y sociocultural. En cuanto se ha construido una definición de 
patrones estéticos y se ha evaluado cómo promover el fortalecimiento de 
dichos patrones, es posible hablar de un ser humano con rasgos definidos 
en un espacio y tiempo localizados. Algunas de estas características serán 
comunes a las de otros individuos, pero algunas otras serán distintivas como 
propias. Nos acercamos así a una ontología de lo humano que nos permite 
tomar decisiones respecto a lo que se aprende y cómo se aprende, según 
las condiciones particulares y contextuales de los sujetos, en vez de dar por 
sentado que los procesos de aprendizaje son de una naturaleza compacta y 
omnímoda. Asimismo, el acercamiento a una ontología de lo humano faci-
lita apreciar las diferentes dimensiones constitutivas que explican por qué el 
aprendizaje tiene características particulares en el continuum niño-adulto-
viejo, según el entorno y el objeto de aprendizaje. 
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Reflexión final

Si de ser parte de la civilización occidental se trata, lejos de ofrecer necia 
resistencia, una actitud razonable es confirmar la crítica con la que ha empe-
zado este texto: la tentación de recurrir a la Antigüedad para buscar alguna 
referencia identitaria que se traduzca en explicación antropogenética, 
genealógica, histórica o psico-política. Pero el cumplimiento de esta ten-
tación habrá de hacerse bajo dos condiciones básicas: una conciencia plena 
de la especificidad de las razones que motivan la referencia y una actitud 
de reserva dada la composición antropológica y psicopolítica en el alcance de 
lo sonorense. Es una obviedad que el sonorense no es un europeo heredero 
de la modernidad, como también lo es que no es descendiente directo ni 
puro de los habitantes originarios de Mesoamérica o Aridoamérica. Por otra 
parte, el mestizaje como proceso histórico, que en otros momentos fun-
cionó como mecanismo de reivindicación social, adquiere ahora formas 
de cliché que no resiste la menor prueba de globalidad, como lo argumen-
tan entre otros Bartra (1987) y Mandoki (2006), sin que ello signifique que 
el ciudadano yaqui o pima deja de ser indio a condición de que el sono-
rense deja de ser mexicano, o latinoamericano. Más aún, la tarea histórica 
de seguir siendo indio yaqui, pima o mexicano sonorense, en el noroeste de 
México, exige afinar con mayor agudeza la sensibilidad para identificar las 
razones de la indigenidad o la mexicanidad sonorense. 

Ésta puede ser una excelente coyuntura para recrear la paideia como 
modelo a través del cual los griegos aprendieron para enseñar a aprender el 
sentido de la identidad y la pertenencia localizadas en las coordenadas del 
tiempo y del espacio. El mexicano sonorense tiene, además, la oportunidad 
y el deber de ampliar esta referencia clásica mediante el conocimiento de la 
indigenidad que la antecede en el plano histórico y que le acompaña sincró-
nicamente. Así, lo sonorense podría comprenderse como una síntesis onto-
lógica del sentimiento y la actuación reestructurados organizacionalmente.
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RESUMEN
El presente documento describe la incidencia de talleres de arteterapia en 
la disminución del estrés en el estudiantado universitario a través de foros 
de experiencias. Se realizó un estudio cualitativo con 12 instructores y 300 
estudiantes de diferentes programas educativos del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), con edades entre 18 y 22 años. Los talleres se realizaron 
en un periodo de 10 sesiones, dos veces por semana. Se recopiló la infor-
mación mediante registros, bitácoras, evidencias fotográficas y de video, y 
finalmente, también se obtuvieron datos en la culminación de los talleres, a 
saber: un foro para documentar la experiencia como tallerista y de las perso-
nas beneficiarias. Como resultado, se observó en los participantes disminu-
ción en los niveles de estrés y la ansiedad, aumento en la confianza, además 
de mayor capacidad para expresar y comunicar sus vivencias. A manera de 
conclusión, se demuestra la importancia de que la universidad provea herra-
mientas para el manejo de las emociones, el desarrollo personal y motivacio-
nal de estudiantes del nivel superior. 
Palabras clave: arteterapia, estrés, emociones, estudiantado universitario
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Introducción

El estrés, en cualquiera de sus variantes, afecta de manera significativa a 
las personas, independientemente de su situación, edad y condición. 

En el caso de jóvenes, dicho estado se intensifica por sus asuntos personales, 
aunado a las responsabilidades y compromisos escolares que deben cumplir 
a corto o mediano plazos. 

La vida de los jóvenes adscritos a la educación superior está rodeada de 
preocupaciones, el cursar una carrera les ocasiona estrés por el simple hecho 
de prepararse, de sentir alguna presión familiar o por la necesidad de com-
binar el trabajo y los estudios. La universidad debe ser proveedora de herra-
mientas para el manejo de las emociones y el control de éstas, con miras a 
favorecer el desempeño profesional, personal y en otros ámbitos de vida del 
alumnado. 

A continuación, se mencionan los diferentes distractores que producen 
el estrés. Entre estos, está la percepción de la falta de tiempo, la realización 
de las actividades escolares, la conjunción de diferentes factores internos y 
externos que, a final de cuentas, inevitablemente, estresan al estudiantado 
(Barraza, 2011). 

Según lo que mencionan Silva-Ramos et al. (2020), en la actualidad, el 
estrés es una expresión anímica muy frecuente; no existe un consenso sobre 
su definición, ya que es un término muy complejo, interesante y actual. 
Tiende a ser una respuesta negativa que provoca un desequilibrio en las per-
sonas que lo padecen, y es ocasionada por la presión y la capacidad de afron-
tar los problemas. 

El estrés académico se produce cuando el estudiante percibe de manera 
negativa las demandas de su entorno, por lo que le resultan angustian-
tes las diversas situaciones que enfrenta durante su proceso formativo 
y se ocasiona la pérdida de control para poder afrontarlas. Lo anterior 
genera manifestaciones físicas como ansiedad, cansancio, insomnio, bajo 
rendimiento académico, desinterés profesional, ausentismo e incluso la 
deserción. 

En el transcurso de la vida se sufren algunas complicaciones que no ayu-
dan al joven a desenvolverse y a potenciar sus habilidades como ellos qui-
sieran (Mendoza & Montoya, 2023). En la etapa universitaria es cuando se 
presentan este tipo de conflictos y es donde tiene que aprender a sobrevi-
vir en distintos escenarios, tales como el personal, social y económico, por 
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mencionar algunos; además, algo que influye en el rendimiento de la per-
sona es el aspecto mental, la carga académica y los estímulos que interfieren 
en el comportamiento, los cuales desencadenan en el estudiante cuadros de 
ansiedad y estrés, ya que atraviesan un cambio rotundo en su estilo de vida, 
pues deben volverse más independientes al ser los encargados de organizar 
sus deberes y responsabilidades.

Un estudio realizado por el Ministerio de Educación, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano (2019, citado por Mendoza y Montoya, 2023), 
señala que, de toda la comunidad educativa a nivel superior, estudiantes de 
la universidad, docentes y el personal administrativo, 82% sufre de proble-
mas relacionados con la ansiedad, 79% presenta estrés y 52% sufre de casos 
de violencia. Se puede observar el impacto generado por los trastornos men-
tales en la población juvenil universitaria. Por tanto, es importante indagar 
las causas y aplicar estrategias novedosas que enriquezcan y mejoren la cali-
dad de vida de dicha población, entre éstas, los programas de arteterapia son 
una alternativa para favorecer el manejo del estrés y la motivación hacia el 
logro de objetivos.

Una alternativa que puede ser pertinente para el control del estrés y la 
ansiedad es la aplicación de la arteterapia. Marín (s. f.) menciona que la arte-
terapia es una disciplina relativamente joven, que implica distintas formas 
de proceder, conocimientos e impulsos de las artes plásticas para lograr un 
proceso de sanación y potencialización del desarrollo. Existe una relación 
terapéutica entre la reflexión en relación con las emociones y la interac-
ción artística; ayuda y apoya al individuo a incrementar su creatividad, uti-
lizando la creación artística como herramienta que facilita la expresión y la 
resolución de conflictos emocionales o psicológicos, lo que permite su prác-
tica individual o en pequeños grupos.

Un caso de éxito con la arteterapia son los talleres que se implementan 
en el ITSON, México, con 10 estudiantes de la universidad, quienes deter-
minaron estar pasando por estrés, lo cual estaba afectando sus resultados. 
Rojas y Galván, en 2020, llevaron a cabo un programa para disminuir sus 
estresores y mejorar su rendimiento académico. Para tal fin, utilizaron los 
métodos de Fux y Sheykholya. A partir de ello, realizaron un estudio des-
criptivo y transversal; una escala Likert de observación elaborada para tal 
fin fue aplicada previo y al cierre de los talleres. Como parte de los resulta-
dos, los participantes se sintieron capaces de afrontar sus problemas perso-
nales, más seguros de su persona y con mejor actitud para el desarrollo de 
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sus habilidades sociales que trajeron beneficio en lo académico. Lo anterior 
se desarrolla desde 2018 en el ITSON, durante todo el periodo escolar, con el 
propósito de incidir en la salud mental de las juventudes.

Como una forma de disminuir el estrés que lleva a la aprobación, deser-
ción y atraso escolar, se hace el siguiente cuestionamiento: ¿De qué manera 
un programa de arteterapia contribuye a disminuir el estrés en jóvenes de la 
universidad?

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio será describir cómo inci-
den los talleres de arteterapia en la disminución del estrés en el estudiantado 
universitario a través de foros de experiencias.

Método

Las investigaciones realizadas bajo el enfoque cualitativo producen datos 
descriptivos con poco nivel de abstracción o inferencia y están anclados a 
lo empírico y al contexto en que se presentan (Barraza, 2023), por tanto, es 
una herramienta poderosa que permite recoger testimonios individuales, así 
como una comprensión de procesos terapéuticos y los resultados obtenidos 
en sus foros de experiencias.

Sujetos

Se contó con 14 instructores (4 hombres y 10 mujeres) de diferentes pro-
gramas educativos del ITSON que están cursando entre el segundo y sép-
timo semestres. Las edades de quienes impartieron los talleres oscilan entre 
los 18 y 22 años. 

Participaron en los talleres 300 estudiantes (50 hombres y 250 mujeres) 
de diferentes carreras de la universidad y de los distintos semestres, sus eda-
des fluctúan entre los 18 y 22 años.

Técnicas empleadas

Se diseñó un plan general de propuesta propia que incluye actividades para 
el conocimiento y exploración con las artes y los diversos recursos que inci-
ten a la acción, realización de actividades nuevas, la inventiva, la curiosidad y 
encontrar el sentido de lo que se viene haciendo.
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Se hace una evaluación inicial y una evaluación final para ver los avances 
que se tuvieron durante el desarrollo del taller. Para ello, se empleó el Ins-
trumento de Entrada y Salida de Rojas y Galván (2020) aplicado a universi-
tarios, el cual consiste en una escala de observación tipo Likert con 20 ítems 
que miden el trabajo con elementos artísticos de forma individual y en 
grupo, además del desarrollo de la expresión y la comunicación para refor-
zar la confianza y la seguridad, lo cual ayuda a disminuir el estrés.

Los talleres se programan durante todo el año. En el primer semestre del 
año, se efectúan en febrero y marzo y es este último mes cuando se realiza 
el foro de experiencias. En verano, los talleres se realizan en junio y julio, 
siendo el último mes cuando tiene lugar el foro. En el segundo semestre, el 
taller se desarrolla de octubre a noviembre y el foro sucede en el último mes. 

En los foros, las personas beneficiarias participan comentando su expe-
riencia, con énfasis en cómo el empleo de actividades arteterapéuticas incide 
en la disminución del estrés. De igual forma, los talleristas expresan en ese 
espacio el apoyo a sus estudiantes en la práctica de acciones que contrarres-
tan el estrés.

Procedimiento 

Para la realización de este trabajo, se invita a estudiantes a participar como 
talleristas. Se hacen reuniones para capacitación en donde se les enseña a 
realizar el plan de clase y cómo se van a llevar a cabo las sesiones, ya sean 
virtuales, remotas o presenciales. Para las clases remotas se emplean video-
llamadas o videoconferencias, y para las virtuales se utiliza la plataforma de 
Classroom. 

Una vez que se ha llevado a cabo la capacitación, se lanza una convoca-
toria para invitar al alumnado a participar en los talleres, los cuales tienen 
una duración de 10 sesiones, dos por semana de una hora presencial y/o de 
trabajo en la modalidad virtual asincrónica. En el transcurso, se hacen acti-
vidades de danzaterapia, musicoterapia, dramaterapia y artes plásticas en 
donde se exploran emociones a través del arte. Al término del taller se 
hace una muestra, en la cual se realizan diversas actividades interactivas y 
se invita a la comunidad a expresar sus emociones mediante ejercicios que 
fomenten la cultura de paz.

Durante los meses de abril, junio y noviembre, se realiza un foro y/o 
mesa de experiencias en modalidad remota-sincrónica para valorar la 
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incidencia de los talleres de arteterapia en la disminución de estrés en la 
comunidad estudiantil. Para efectos de este estudio, se analizarán los resul-
tados de los foros de 2023.

Para la recolección de datos, se empleó la técnica de diario de campo, de 
donde se obtiene la información de la intervención y los foros. Al final de 
cada sesión, los talleristas realizan un escrito con la descripción de la activi-
dad realizada y cómo se desenvolvieron sus estudiantes en las sesiones. El 
análisis de los datos se realizó mediante segmentos de unidades de análisis, 
agrupamiento de información y codificación de ésta.

Resultados

Los participantes mencionaron que tomaron los talleres de arteterapia para 
cuidar su salud mental, la cual se ha visto afectada a causa del estrés. Fue 
recurrente el hecho de que se acercaran para ocupar su mente, controlar sus 
emociones, tener una mejor expresión, abordar problemas familiares y de 
autoestima, relajación, ser sociable, eliminar sentimientos negativos, distin-
tas formas de terapia, entre otros temas. Con base en ello, se diseñaron las 
sesiones de acuerdo con las necesidades de atención para reducir el estrés 
académico.

Los coordinadores e instructores del proyecto, al término de los talleres, 
organizan un foro con la finalidad de proveer un espacio para compartir 
experiencias positivas y evaluar el cumplimiento de sus expectativas, con el 
objetivo de promover el bienestar y la salud estudiantil. Dichas actividades 
están enmarcadas en el programa institucional de Cultura de la Paz, el cual 
tiene la finalidad de crear ambientes más favorables para la convivencia y la 
armonía, que no solamente se vean reflejados en el medio ambiente, sino 
también con las personas con las que se establecen relaciones diariamente.

En cuanto a la experiencia a través del foro, quienes se beneficia-
ron de los talleres hicieron énfasis en el trabajo vivido en las sesiones, el 
desarrollo de la atención a los aspectos personales y de la vida cotidiana, 
aspecto que, en algunos casos, había pasado desapercibido. La creatividad 
fue en incremento al conectar con sensaciones ya que la herramienta arte-
terapéutica les ayudó a expresar pensamientos, sentimientos y a profun-
dizar en sus logros, dándole prioridad a indagar en su interior y no sólo a 
divertirse o distraerse.
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Entre otros resultados, los participantes alcanzaron conciencia de sus 
emociones gracias al empleo de técnicas para la autorregulación, además de 
aumentar habilidades sociales dentro del grupo durante las sesiones y fuera 
de éstas, a ello ayudó la convivencia entre sus iguales, generando así un aula 
ausente de ansiedad.

Los asistentes a los talleres de arteterapia mencionan que las actividades 
planteadas les ayudaron a desenvolverse mejor, tuvieron la oportunidad de 
conocerse un poco más, ya que, por lo regular, se enfocan en la parte acadé-
mica y se olvidan de lo interno y de su bienestar emocional, así que pudie-
ron darse el tiempo para trabajar en ellos mismos, en sus miedos y liberarse 
de aquello que les hacía daño.

La motivación estuvo presente en cada producto realizado, gracias a los 
cuales visualizaron capacidades que no sabían que tenían, aquellas ocultas 
que engrandecieron con cada dibujo, movimiento corporal, rol asumido 
o actuado, pensamiento vuelto letra e interpretación de sonidos propios 
o generados. Se permitió de manera orgánica externar su sentir y darlo a 
conocer en plenarias donde la escucha tuvo su papel protagónico.

En cuanto a la información generada por talleristas, a través de sus regis-
tros y diarios de campo, estos explicaron las dinámicas al interior de los 
grupos, las interacciones con la persona instructora, los beneficios perso-
nales y profesionales obtenidos como resultado del proceso de aprendizaje 
y reflexión. Dichos aspectos se resaltaron en el foro al formar parte como 
talleristas, ya que una vez concluida la encomienda, es posible llegar a un 
siguiente nivel de experiencia, además de desarrollar nuevas habilidades 
dirigidas a la enseñanza y formación.

Los talleristas apoyaron a los participantes con las actividades en la intros-
pección, en conectar o reconectar con su persona, a darse cuenta de lo que 
les gusta hacer y lo que habían dejado de hacer por ciertas situaciones del 
pasado, lo que contribuyó a alcanzar su paz interior y su crecimiento per-
sonal. Promovieron la mejora de la autoestima, el reconocimiento de sus 
cualidades, el entender lo que los afecta, molesta o hace sentir mal. Aun-
que hubo algunas tareas complicadas de llevarse a cabo, como las que impli-
can el empleo del cuerpo porque les daba vergüenza, paulatinamente, sus 
estudiantes pudieron desarrollar la consciencia de sí mismos y permitirse 
romper algunas barreras psicológicas, identificando virtudes, ya que se suele 
pensar mucho en los defectos, por lo que se procuró ampliar la percepción 
que tienen de su persona.
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Discusión

El programa de arteterapia para universitarios cumple su propósito de dis-
minuir el estrés en la población estudiantil, lo cual se estuvo documentando 
en las sesiones y se concretó en los foros de experiencias.

Se pudieron generar espacios libres de preocupaciones y presiones, tal 
como lo indican Silva-Ramos et al. (2020), donde el estudiantado tuvo la 
capacidad de afrontar sus problemas y encontrar un equilibrio entre su vida, 
trabajo y escuela. Las artes en sus diversas formas hacen que la persona desa-
rrolle su imaginación para encontrar vías alternas y que fluyan las ideas.

Barraza (2011) menciona que la falta de tiempo o los límites en éste 
también producen estrés, además de los factores internos como el miedo y 
externos como la acumulación de tareas; así, con las actividades arteterapéu-
ticas no hubo exigencias, lo cual no dio pie a la aparición de angustia, nega-
tividad, autosabotaje ni a la autocrítica.

Mendoza y Montoya (2023) mencionan las complicaciones de las juven-
tudes en cuanto a desenvolverse y potenciar sus habilidades; en los talleres, al 
poder expresarse de manera verbal, no verbal, con su cuerpo, voz, mediante 
símbolos y otros medios artísticos, se contribuyó a mejorar sus dificultades 
de desempeño, sus relaciones personales y aumentar su rendimiento.

No obstante, escoger, reducir o establecer cosas específicas y ponerle 
nombre a todas las vivencias que se ha tenido fue de los retos más difíci-
les, sobre todo en estudiantes de carreras artísticas, de diseño y marketing, ya 
que su formación se enfoca en representar lo que sus clientes les piden, y no 
propiamente lo que desean o necesitan expresar, situación que les resultó 
difícil y gratificante a la vez.

Como señala Marín (s. f.), al haber trabajado de forma individual, en 
pequeños equipos y de manera grupal con apoyo de los materiales y ele-
mentos del arte, los estudiantes pudieron manejar emociones con activida-
des donde primero las identificaron, las nombraron y tomaron decisiones 
que incidieran en su bienestar, evitando con esto la pérdida de control, y 
coadyuvando a salir del estado de agotamiento, cansancio, aburrimiento y 
desinterés por lo que les rodea.

Ejercicios de relajación y meditación les reenfocaron en el trazo de nue-
vas metas y objetivos, o bien, a retomar los que se quedaron en el camino; se 
incrementaron la esperanza y las opciones disponibles para sobrevivir en lo 
personal y lo social. Por las acciones anteriores, hubo decremento en cuanto 
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a la ansiedad y la desesperación, lo que fomentó que los participantes fueran 
más pacientes, tolerantes y empáticos.

Finalmente, las aportaciones de la investigación cualitativa ofrecieron 
una visión de los momentos más significativos de quienes fungieron como 
participantes, se resalta el deseo manifiesto de compartirlo con otros y otras 
estudiantes, además de la creación de nuevos niveles, debido a que 50% de 
las personas involucradas expresaron abiertamente su deseo de incorporarse 
nuevamente a este tipo de talleres con actividades más avanzadas.

Conclusiones

Se logró el objetivo de describir la incidencia de los talleres de arteterapia en 
la disminución del estrés en el estudiantado universitario a través de foros 
de experiencias. En estos, se discutió la importancia de la enseñanza a tra-
vés del arte y la necesidad de que la universidad provea herramientas para el 
manejo de las emociones. 

Los foros permitieron capturar la complejidad de las experiencias indi-
viduales, centrarse en la calidad y el contacto con las vivencias de los demás 
y el arte, beneficiándose del proceso creativo, manifestado en los productos 
realizados durante las sesiones. 

Los participantes de los talleres experimentaron varios beneficios espe-
cíficos según los resultados y la discusión del documento; en primer lugar, 
las actividades ayudaron a la libre expresión, al reconocimiento de sus 
emociones y la reflexión sobre ellas, lo que proporcionó mayor confianza, 
seguridad y desarrollo de habilidades. También el acompañamiento fue 
clave en la generación de ambientes relajados, al brindar la sensación de 
productividad y bienestar.

Así pues, se reconoce al taller de arteterapia no como una materia o clase, 
sino más bien como una sesión a la que se asiste para autoconocerse de dife-
rentes maneras, con base en actividades didácticas atractivas, ejemplo de ello 
es el uso de música y letra, que mediante un dibujo o escrito que represente 
lo escuchado en la canción, permitió en algunos participantes el mejora-
miento de la escritura y la creación de historias. 

Es importante seguir con estos talleres para las juventudes, invitar a todos 
los programas educativos del ITSON a formar parte del equipo de trabajo, a 
que sean más quienes participen como talleristas, así como incrementar el 
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número de personas que se beneficien de tomarlo, ya que ayudará a ambas 
partes a ser buenos y buenas ciudadanas, personas más plenas y felices.

Se recomienda proveer de más técnicas, estrategias y recursos para seguir 
trabajando el control y manejo de emociones después de finalizado el taller 
para seguir poniendo en práctica lo aprendido. Finalmente, se propone la 
realización de un estudio cuantitativo que analice las respuestas del instru-
mento de entrada y salida, contrastando los resultados de las tres modalida-
des: virtual, remota y presencial y/o por carreras.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue describir el nivel de síndrome 
de burnout en el rendimiento académico de los estudiantes de último 
semestre del Programa Educativo de Ingeniero Civil inscritos en el semes-
tre enero-mayo 2021, esto mediante la aplicación del cuestionario Maslach 
Burnout Inventory. Consistió en un estudio cuantitativo, no experimen-
tal, de campo y transversal, de tipo exploratorio y correlacional según las 
características de la investigación realizada. Participaron 43 estudiantes de 
último semestre del Programa Educativo de Ingeniero Civil, inscritos en 
sus últimas materias en el semestre enero-mayo 2021. Se utilizó el ins-
trumento de Inventario de Burnout para estudiantes de Maslach (Maslach 
Burnout Inventory Student Survey: MBI-SS) con las adaptaciones de Sha-
ufeli et al. (2002). Los principales resultados muestran que los estudiantes 
presentan burnout relacionado con agotamiento y estrés, mientras que no 
registraron niveles altos de cinismo y mostraron buena eficacia académica 
respecto a sus respuestas.
Palabras clave: burnout, rendimiento académico, estudiantes universitarios

mailto:guadalupe.ayon@itson.edu.mx


52 Arte y Educación: herramientas para la acción pedagógica

Introducción

En los últimos años, se han producido importantes cambios en el mundo 
a nivel social, económico, científico y tecnológico, los cuales implican 

exigencias hacia las personas de mayor autonomía, flexibilidad, capacidad 
de iniciativa, seguridad en sí mismas y capacidad para moldearse a situacio-
nes nuevas (Bittar, 2008). El ámbito educativo no se queda atrás, ya que es el 
responsable de preparar a los estudiantes para que, al momento de conver-
tirse en profesionistas, sean personas aptas para adaptarse a los cambios que 
la sociedad requiere (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

Desarrollos teóricos han definido a la sociedad actual como la sociedad 
del cansancio, del burnout, de la transparencia (Han, 2015), esto debido a las 
múltiples actividades que el ser humano tiene que cumplir tanto en su papel 
familiar, escolar, y después como miembro de una empresa en la cual se le 
exige dar lo mejor de sí. 

La educación universitaria es uno de los ámbitos de la vida social que 
más se ha transformado, dada la conciencia sobre el valor de la educación 
universitaria para el desarrollo de las sociedades (Nussbaum, 2010). Aquí 
se origina el burnout académico, condición de estrés prolongado derivado de 
las actividades propias del estudiantado, ya sea por la falta de recursos que 
provee la institución para que desarrollen sus procesos escolares, así como 
excesivas auto exigencias del alumno, entre otras (Caballero, 2012). 

Un estudio presentado por Huayhua (2017) sobre estudiantes de la clí-
nica odontológica de la Universidad Andina buscaba determinar si el sín-
drome de burnout influye en el rendimiento académico de los estudiantes; 
se obtuvo que el elemento de burnout que tuvo mayor porcentaje fue el 
agotamiento, con 46.38%. Por su parte, Arpita (2017) buscaba determi-
nar el síndrome de burnout en 31 internos de Obstetricia según los crite-
rios definidos por Maslach. De los participantes, 64.5% presentó un nivel 
alto de agotamiento emocional, 71% un nivel alto de despersonalización 
y 58.1% un bajo nivel de realización personal. En la dimensión de agota-
miento emocional, 64.5% obtuvo un nivel alto, 16.1% nivel medio y 19.3% 
nivel bajo. En el Departamento de Ingeniería Civil no se han desarrollado 
investigaciones en torno a este tema, por lo que se considera importante 
analizar a fondo si es un elemento que afecta o no a sus estudiantes, a fin 
de generar estrategias que permitan mitigar los efectos y favorecer un buen 
desenvolvimiento en sus actividades académicas. Tomando en cuenta lo 
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anterior, la presente investigación tiene como objetivo identificar el nivel 
del síndrome de burnout en el rendimiento académico de los estudiantes de 
último semestre del Programa Educativo de Ingeniero Civil inscritos en el 
semestre enero- mayo 2021 mediante la aplicación del cuestionario Mas-
lach Burnout Inventory. 

Método

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que usa la recolección 
y análisis de datos a través de mediciones numéricas. El tipo de estudio fue 
no experimental, pues de acuerdo con lo estipulado por Mertens (2005), 
las variables no fueron manipuladas, sino que se observaron las situacio-
nes en su contexto natural. Así mismo, el diseño de esta investigación es de 
tipo transversal, ya que se recolectaron datos en un solo momento, es decir, 
el semestre enero-mayo 2021, en un tiempo único (Hernández-Sampieri 
et al., 2010). La muestra objeto de estudio fueron 43 estudiantes (21 muje-
res y 22 hombres), de los cuales, 95.3% estaba inscrito en el último semestre 
del Programa Educativo de Ingeniero Civil de una Universidad de Edu-
cación Superior y 4.7% en penúltimo semestre, inscritos en la materia de 
Metodología de la Investigación en el semestre enero-mayo 2021. Además, 
69.8% estudia y trabaja al mismo tiempo, mientras que 30.2% es estudiante 
de tiempo completo. 

En el presente estudio se utilizó el Inventario de Burnout para estu-
diantes de Maslach (Maslach Burnout Inventory Student Survey: MBI-SS) 
con las adaptaciones de Shaufeli et al. (2002). Dicho cuestionario está divi-
dido en cuatro subescalas: i) agotamiento, que incluye un total de cinco 
ítems; ii) cinismo, con cuatro ítems; iii) eficacia académica, con seis ítems, y 
iv) estrés, con once ítems. La escala utilizada fue: (0) nunca, (1) casi nunca 
(2) a veces, (3) casi siempre y (4) siempre. Para llevar a cabo la recolec-
ción de los datos requeridos para la presente investigación, primeramente, 
se pidió autorización al Departamento Académico de manera verbal, donde 
se buscaba aplicar dicho instrumento. Una vez autorizado, se presentó la 
propuesta del instrumento al Jefe de Departamento y después se procedió 
a pedir las listas de los estudiantes de noveno semestre a quienes se les apli-
caría. Respecto a la validez y confiabilidad del instrumento, el alfa de Cron-
bach fue mayor de .74 en agotamiento, cinismo, eficacia académica y estrés.
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El procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de datos fue el 
siguiente: una vez que el Jefe del Departamento autorizó la investigación, 
proporcionó los datos de los alumnos para poder hacer contacto con ellos.

Se les envió la liga del formulario de Google Forms en el cual se capturó 
la encuesta para que los informantes tuvieran mayor facilidad para contestar.

Los datos de estudio fueron analizados de forma cuantitativa por medio 
del programa estadístico SPSS, en el cual se realizó cada uno de los cálculos 
necesarios para llevar a cabo el procesamiento de los datos.

Resultados y discusión

Al analizar los resultados en el programa estadístico SPSS se identificaron 
primero las medias obtenidas para cada dimensión evaluada en esta investi-
gación, posteriormente, se llevó a cabo una descripción de forma específica 
de cada una de ellas.

En relación con las medias de cada dimensión, se identificó que la efica-
cia académica mostró la más alta, con una media de 3.04, interpretada como 
“casi siempre”, que indica que los estudiantes se perciben a sí mismos como 
eficaces y capaces en sus actividades académicas la mayor parte del tiempo. 
En cuanto al estrés, la media fue de 2.02, que se traduce como “a veces”, lo 
cual sugiere que los estudiantes experimentan estrés de manera intermitente, 
sin que éste se convierta en un problema constante. La media de agotamiento 
fue de 1.99, lo cual indica que los participantes experimentan agotamiento “a 
veces”. Entonces, en promedio, los estudiantes no están constantemente ago-
tados, pero sí enfrentan episodios de cansancio ocasionales. Finalmente, la 
dimensión de cinismo obtuvo una media de 1.00, lo que se traduce en que 
“casi nunca” los estudiantes se sienten cínicos, reflejando una actitud positiva 
en sus actividades escolares, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Medias por dimensión 

Dimensión Media Escala

Agotamiento 1.99 A veces

Cinismo 1.00 Casi nunca

Eficacia académica 3.04 Casi siempre

Estrés 2.02 A veces
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Por su parte, en el análisis de la dimensión de agotamiento emocional 
de los estudiantes en relación con sus estudios universitarios, los resultados 
muestran que en general los estudiantes experimentan agotamiento emo-
cional respecto a sus estudios universitarios. La media más alta fue de 2.23, 
y se observa en el ítem “Te sientes emocionalmente agotado por tus estu-
dios”, seguido muy de cerca por “Te sientes agotado al final de un día de 
la universidad”, con 2.21, y “Te sientes cansado cuando despiertas en la 
mañana y tienes que enfrentar otro día en la universidad”, con una media 
de 2.14. Estos valores indican que, en promedio, los estudiantes sienten 
agotamiento emocional “a veces”. El ítem que obtuvo la media más baja 
(1.58) fue “Estudiar o asistir a una clase es realmente estresante para ti”, lo 
que sugiere que, aunque los estudiantes experimentan estrés, éste es per-
cibido con menor frecuencia en comparación con otros factores de agota-
miento (tabla 2).

Tabla 2. Medias dimensión de agotamiento

Ítem Media Escala

Te sientes emocionalmente agotado por tus 
estudios.

2.23 A veces

Te sientes agotado al final de un día de 
universidad.

2.21 A veces

Te sientes cansado cuando despiertas en la 
mañana y tienes que enfrentar otro día en la 
universidad.

2.14 A veces

Estudiar o asistir a una clase es realmente 
estresante para ti.

1.58 A veces

Te sientes agotado por tus estudios. 1.79 A veces

Ahora bien, otra de las dimensiones evaluadas fue la de cinismo, cuyos 
resultados se resumen en la tabla 3. La media más alta, de 1.58, se observa en 
el ítem “Te sientes sin entusiasmo por estudiar”, lo cual sugiere que los estu-
diantes “a veces” lo sienten. Respecto al ítem “Te sientes sin interés en tus 
estudios” , la media de 1.14 afirmó que “casi nunca”. En cambio, la media 
de 0.65 afirmó que casi nunca “Haces comentarios burlones sobre la utili-
dad de lo que estudias” y que “Dudas sobre la importancia de tus estudios”, 
respectivamente.
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Tabla 3. Medias dimensión de cinismo 

Ítem Media Escala

Te sientes sin interés en tus estudios. 1.14 Casi nunca

Te sientes sin entusiasmo para estudiar. 1.58 A veces

Haces comentarios burlones sobre la 
utilidad de lo que estudias.

0.65 Casi nunca

Dudas sobre la importancia de tus estudios. 0.65 Casi nunca

En la tercera dimensión evaluada, sobre eficacia académica, se mues-
tra una tendencia positiva en dicha percepción entre los estudiantes uni-
versitarios, cuyos resultados se muestran en la tabla 4. La media más alta 
de 3.77, afirma que los estudiantes “Siempre” sienten entusiasmo cuando 
alcanzan sus metas, lo que indica un alto nivel de entusiasmo y satisfac-
ción al lograr sus objetivos académicos. Los demás ítems también presen-
tan medias altas, con valores que oscilan entre 2.56 y 3.42, lo que sugiere 
que los estudiantes, en general, se sienten competentes, seguros de sus 
habilidades y consideran que su experiencia académica ha sido enriquece-
dora y útil. 

Tabla 4. Medias dimensión de eficacia académica 

Ítem Media Escala

Puedes resolver eficazmente los problemas 
que surgen en tus estudios.

3.05 Casi siempre

Crees que puedes hacer una contribución 
efectiva en las clases que asistes.

2.63 Casi siempre

Te consideras un buen estudiante. 2.56 Casi siempre

Te sientes entusiasmado cuando alcanzas 
tus metas estudiantiles.

3.77 Siempre

Has aprendido cosas interesantes a lo largo 
de tus estudios.

3.42 Casi siempre

Durante la clase te sientes seguro de que 
eres competente.

2.86 Casi siempre

La última dimensión estaba relacionada con el estrés de los estudiantes, 
en ésta se obtuvieron resultados variados, los cuales se pueden observar en 
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la tabla 5. En conjunto, los datos revelan que los estudiantes universitarios 
experimentan diferentes niveles de estrés vinculados con sus actividades 
académicas y responsabilidades personales. Las principales fuentes de estrés, 
con medias más altas, incluyen la falta de tiempo para cumplir con activi-
dades académicas (2.60), las perspectivas sobre el futuro laboral (2.91), y la 
presión por concluir el trabajo de titulación a tiempo (3.19). Estos factores 
representan estresores significativos y frecuentes para los estudiantes. Por 
otro lado, los conflictos con profesores (con una media de 0.81) y compañe-
ros (con 0.49) son fuentes de estrés raramente mencionadas, lo que sugiere 
que las relaciones interpersonales en el entorno académico no son una gran 
preocupación para la mayoría de los estudiantes.

Tabla 5. Medias dimensión de estrés 

Ítem Media Escala

Me siento estresado en mis actividades 
escolares.

2.14 A veces

Me siento estresado por la falta de 
tiempo para cumplir con mis actividades 
académicas.

2.60 Casi siempre

Me siento estresado por sobrecarga de 
actividades académicas (demasiadas tareas, 
carga extensa de materias cursadas, etc.).

2.28 A veces

Me siento estresado por problemas o 
conflictos con profesores.

0.81 Casi nunca

Me siento estresado por problemas o 
conflictos con compañeros.

0.49 Nunca

Me siento estresado por buscar obtener 
notas elevadas en las materias cursadas.

1.79 A veces

Me siento estresado por las perspectivas 
que tengo sobre mi futuro laboral.

2.91 Casi siempre

Me siento estresado por acabar la carrera en 
los nueve semestres que integran el plan de 
estudios.

2.14 A veces

Me siento estresado por la presión familiar 
para obtener buenas calificaciones en las 
materias cursadas.

1.58 A veces
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Ítem Media Escala

Me siento estresado por los horarios de las 
materias cursadas.

2.16 A veces

Me siento estresado por concluir mi trabajo 
de titulación y terminar mi proceso de 
titulación en tiempo y forma.

3.19 Casi siempre

Me siento estresado por combinar mis 
estudios con el trabajo.

2.42 A veces

Me siento estresado por combinar mis 
estudios con el rol que desempeño fuera 
de la escuela (hijo, padre de familia, 
esposo, etc.).

1.84 A veces

Estos resultados subrayan la necesidad de desarrollar estrategias de 
manejo del tiempo y apoyo académico para ayudar a los estudiantes a redu-
cir el estrés relacionado con las actividades académicas. Además, la orien-
tación profesional y el apoyo en la planificación del futuro laboral pueden 
ser cruciales para mitigar las preocupaciones sobre el futuro. Asimismo, 
facilitar recursos para el manejo del estrés relacionado con la titulación y 
la combinación de estudios con otras responsabilidades puede contribuir a 
mejorar el bienestar general de los estudiantes. Después de haber analizado 
los resultados de la categoría de estrés, se pone de manifiesto lo mencionado 
por Caballero (2012) respecto a que el burnout académico se puede originar 
como condición de estrés prolongado derivado de las actividades propias del 
estudiante. 

Es importante mencionar que según los resultados hallados en el instru-
mento, los elementos del burnout que en su mayoría presenta la muestra son 
el agotamiento emocional y el estrés. Lo anterior se vincula con la investi-
gación realizada (Arpita, 2017) aplicada en internos de Obstetricia, donde 
64.5% presentó un nivel alto de agotamiento emocional. Así mismo, en la 
investigación de Huayhua (2017) se determinó que en los estudiantes de la 
Universidad Andina el elemento de burnout que mayor porcentaje obtuvo 
fue el agotamiento, con 46.38%, lo cual coincide con la presente investi-
gación, donde sobresalieron los niveles de agotamiento emocional y estrés 
entre los alumnos encuestados.

Tabla 5. Medias dimensión de estrés (continuación) 
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Conclusiones

El objetivo de la investigación fue determinar la presencia de elementos de 
burnout académicos en estudiantes de último semestre de Ingeniería Civil 
inscritos en el semestre enero-mayo 2021 mediante la aplicación del cues-
tionario Maslach Burnout Inventory, a fin de establecer un primer acerca-
miento sobre esta temática. Los resultados mostraron que las dimensiones 
que más presencia tuvieron entre los alumnos fueron el estrés y el agota-
miento, obteniendo así información para un primer acercamiento a dicho 
tema, por lo que se recomienda seguir estudiando tal aspecto en futuras 
investigaciones, considerando la opción de extender el estudio a la pobla-
ción general de estudiantes de Ingeniería Civil y no sólo a los de último 
semestre. Estos resultados pueden ser útiles al Programa Educativo para 
diseñar intervenciones y estrategias de apoyo que ayuden a mitigar el agota-
miento y estrés para, de esta manera, mejorar el bienestar emocional de los 
estudiantes.
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APARTADO II
LAS ARTES COMO HERRAMIENTAS  

PEDAGÓGICAS EN LA  
CULTURA FÍSICA Y LA SALUD

“La salud es todo un mundo. No sólo abarca al cuerpo,  
sino también a la mente y al espíritu…  

y no sólo abarca al dolor o al placer actual,  
sino también todo el ser y la perspectiva del hombre”.

JAmes H. West
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue describir cualitativamente la opinión del estu-
diantado participante en la adecuación curricular de Educación Física virtual 
utilizando material didáctico reciclado. El diseño tuvo enfoque cualitativo 
mediante análisis de contenido centrado en la interpretación y comprensión 
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de datos textuales de una muestra por conveniencia de 27 estudiantes de 
cuarto grado que participaron en clases de Educación Física virtual con ade-
cuación curricular utilizando como estrategia didáctica material reciclado, 
durante la pandemia por covid-19. Se observaron opiniones positivas hacia la 
actitud ambiental en sesiones virtuales, y de manera global, más gusto hacia 
el cuidado del medio ambiente a través de la clase de Educación Física, lo 
cual es congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 estable-
cidos por la Organización de las Naciones Unidas.
Palabras claves: educación ambiental, educación física, educación virtual 

Introducción 

En México, el 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), en acuerdo con las instituciones gubernamentales, iniciaron lo 

que denominaron Educación a Distancia (Diario Oficial de la Federación, 2020). 
En el caso particular de la Educación Física, el confinamiento por  covid-19  
modificó en gran manera la interacción del profesor con sus alumnos, tra-
yendo consigo nuevos desafíos pedagógicos y didácticos (Baena-Morales 
et al., 2021).

Debido a la naturaleza mayormente práctica que caracteriza a la Educa-
ción Física (Hall-López & Ochoa-Martínez, 2020), el docente de esta uni-
dad de aprendizaje tuvo que adecuar sus clases de manera considerable, 
adaptando los contenidos, estrategias de comunicación y evaluación a un 
ambiente virtual (Hall-López et al., 2021), lo cual permitió que surgieran 
nuevas propuestas pedagógicas, actividades innovadoras, desafiantes y atrac-
tivas en un ambiente seguro (García et al., 2021).

González-Rivas et al. (2021) mencionan que esto trajo consigo un aba-
nico de oportunidades, así como de dificultades tecnológicas, ya que el pro-
ceso de adaptación de la clase de Educación Física presencial a virtual le ha 
requerido al profesorado la necesidad de hacer adaptaciones o modificacio-
nes en las estrategias y recursos didácticos utilizados (Gil-Espinosa, 2020) 
con la finalidad de alcanzar el aprendizaje esperado en el contexto actual de 
los estudiantes, a pesar de la dificultades que se vinculaban principalmente 
con la falta de comunicación y de dominio de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) (Posso Pacheco et al., 2022).

En ese sentido, Sierra-Díaz et al. (2021) explican esas dificultades bajo el 
concepto de sesgo digital, lo cual hace referencia a todos aquellos que se ven 
limitados en su aprendizaje debido a la restricción/falta de acceso a internet, 
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a la limitación de dispositivos móviles o que simplemente no saben utilizar-
los correctamente. Sin embargo, pese a todas las distintas problemáticas que 
el profesorado de Educación Física enfrentó durante el tiempo que duró el 
confinamiento (Hall-López & Ochoa-Martínez, 2020), específicamente en 
México, las aplicaciones más utilizadas fueron WhatsApp, Classroom, Google 
Meet, Zoom, entre otras (González-Rivas et al., 2021), orientadas a facilitar el 
canal de comunicación entre alumnos, padres de familias y docentes. 

En el momento de aplicar la investigación, en el sistema educativo nacio-
nal estaba incluido el tema de la Educación Ambiental, Cuidado del Medio 
Ambiente en el Plan y Programa de estudios Aprendizaje Clave para la Edu-
cación Integral 2017, que permite vincular de manera transversal el trabajo 
multidisciplinario de la Educación Física con otras asignaturas como Lengua 
materna, Matemáticas, Vida saludable, Cívica y Ética, entre otros conteni-
dos, dando mayor campo de acción para la mejora de actitudes ambienta-
les en el alumno desde el enfoque lúdico, recreativo y social (Secretaría de 
Educación Pública, 2017). Al respecto, como menciona Corrales (2010), la 
Educación Física brinda oportunidades óptimas para instruir sobre actitudes 
y valores proambientales correctos, estilos de vida saludable, cuidado y res-
peto por el entorno en donde se desenvuelven, y cómo esto puede influir en 
una mejor calidad de vida para ellos y sus familias (Juárez, 2010).

Fuentes et al. (2007) refieren que el contexto escolar tiene un rol deter-
minante en la formación de individuos más conscientes en temas sobre 
medio ambiente, lo cual va en concordancia con lo que menciona Arriagada 
(2022), cuando refiere que la escuela es un entorno propicio para llevar esto 
a cabo. Sin embargo, Francielli et al. (2013) mencionan que el ámbito fami-
liar destaca por producir innumerables aprendizajes desde las etapas inicia-
les del desarrollo del niño. Asimismo, Matthies et al. (2012) concuerdan en 
que identifican en su estudio la inoperancia de la influencia de los padres de 
familia en los comportamientos proambientales en sus hijos y los resulta-
dos indican que sí existe una relación directa en sus comportamientos, en el 
tema de reciclaje, principalmente (Francielli et al., 2013; Hall-López, 2021; 
Murga Verdugo et al., 2024).

La Educación Física tiene como objetivo que el alumno adquiera los 
conocimientos necesarios para comprender el entorno social y natural, 
para desarrollar y poner en práctica valores, habilidades y actitudes que le 
permitan actuar sobre su realidad con un fundamento emocional positivo 
(Juárez, 2010). Por su parte, Corrales (2010) menciona que la Educación 
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Física viene a ampliar el área de abordaje del tema, ya que vincula el asunto 
de educación y ambiente en un área de trabajo transversal y multidisciplina-
ria, ya que generalmente las actividades se realizan al aire libre, en contacto 
directo con el medio ambiente, tiempo propicio para el trabajo de la educa-
ción ambiental, entendiendo ésta como un proceso permanente de carácter 
interdisciplinario enfocado al desarrollo de una ciudadanía que reconozca 
valores, entienda y aclare conceptos y adquiera las habilidades y las actitudes 
requeridas para una convivencia armónica entre seres humanos y el medio 
físico que los rodea, que referencia al entorno que condiciona la forma de 
vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que 
existen en un lugar y momento determinado (Rodríguez et al., 2020; Hall-
López et al., 2023). 

En ese sentido, el profesorado se vuelve un mediador entre los conteni-
dos curriculares, la adquisición del aprendizaje y conciencia ambiental en 
el estudiantado (Arriagada, 2022), generando oportunidades de aprendizaje 
donde el alumno identifique los problemas existentes y pueda ser capaz de 
plantear posibles soluciones que contribuyan al cuidado de la naturaleza y 
el medio ambiente que los rodea (Estupiñan, 2016), para ello, es impor-
tante que el profesorado de Educación Física tenga conocimientos óptimos 
para el desarrollo de habilidades, formación de valores y actitudes ambien-
tales, lo cual permitirá formar estudiantes más conscientes acerca del medio 
ambiente (Magriz, 2019), 

Tomando en cuenta el contexto y los antecedentes sobre clases de Edu-
cación Física en modalidad virtual con enfoque cuantitativo, la presente 
investigación tiene como objetivo describir de manera cualitativa la opinión 
del estudiantado al participar en clases de Educación Física virtual con ade-
cuación curricular utilizando como estrategia didáctica material reciclado 
durante la pandemia por covid-19. 

Método

El diseño metodológico utilizado en el estudio fue de enfoque cualitativo, 
mediante análisis de contenido (Moraima Campos & Auxiliadora Mújica, 
2008), centrado en la interpretación y comprensión de datos textuales de 
una muestra por conveniencia de 27 estudiantes de cuarto grado (12 niños y 
15 niñas) con una edad promedio de 9.1±0.2 años, de una primaria pública 



67Apartado II. Las artes como herramientas pedagógicas en la cultura física y la salud

de la ciudad de Mexicali, Baja California, México, que participaron en cla-
ses de Educación Física virtual con adecuación curricular utilizando como 
estrategia didáctica material reciclado, durante la pandemia por covid-19. 

La investigación fue registrada y aprobada en la Facultad de Deportes 
Campus Mexicali y en la Coordinación General de Posgrado e Investiga-
ción de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con el código 
149/3285, denominada “Educación Física y actitud al cuidado del medio 
ambiente utilizando material reciclado”.

La intervención del estudiantado fue participar en 16 sesiones de Edu-
cación Física con una duración de 30 minutos, dos veces por semana, 
adecuando tareas didácticas de la clase de Educación Física con material 
reciclado (papel, cartón y plástico, principalmente), de manera virtual por 
medio de la plataforma de Zoom, las cuales tuvieron como objetivo con-
cientizar al alumno sobre el cuidado del medio ambiente durante la clase 
de Educación Física en línea y la aplicación práctica que podrían darle en 
su vida cotidiana. Durante las sesiones y a manera de retroalimentación, los 
alumnos expresaban sus opiniones respecto a la actividad implementada. 

A continuación, de acuerdo con el diseño metodológico utilizado en la 
investigación, se presentan los resultados cualitativos, la unidad de análisis 
se consideró con palabras relacionadas directa o indirectamente con la con-
ceptualización del proceso enseñanza-aprendizaje y la actitud hacia el medio 
ambiente mediante análisis de contenido destacando las fortalezas y debili-
dades de la intervención.

Resultados y discusión

Fortalezas

Cuando hablamos de fortalezas, según Cirino Pazmiño y Mina Chonillo 
(2019), entendemos aquel conjunto de habilidades, características o aspectos 
de tipo psicológico o actitudinal en las cuales sobresalgamos y que supongan 
algún tipo de virtud o ventaja adaptativa, es decir, si la persona es consciente 
de sus fortalezas personales, al aplicarlas en una tarea concreta, alcanzará un 
alto grado de compromiso con esa actividad (Seligman, 2002). 

Las emociones positivas son elementos esenciales en el funcio-
namiento óptimo del ser humano, ya que amplían los repertorios de 
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pensamiento- acción, según señala Fredrickson (2001). La aplicación de las 
fortalezas personales para ayudar a los demás y hacer que puedan desarro-
llar sus potencialidades mediante las instituciones: la familia, el trabajo, la 
escuela, la comunidad (Seligman et al., 2006; Steger, 2009). 

Desde una perspectiva pedagógica, podemos identificar que el “gusto” 
por contribuir al cuidado del medio ambiente es una práctica que los alum-
nos encontraron satisfactoria.

Me gustó que ayudo al medio ambiente y que puedo con eso hacer creaciones, 
como con el cartón de huevo un retrato y con latas o botes pudo hacer maceteros para 
mis plantas que me gustan mucho (EM4).

A mí me gustó la actividad de hacer manualidades con material reciclado, ya que 
así reutilizamos las cosas que ya no servían (EH20).

A mí me gusta mucho reciclar porque uno piensa que no puede utilizar las cosas 
y puede hacer nuevas cosas, por ejemplo, yo agarré una caja de cereal y la transformé 
en un ordenador para mis libros (EM12).

Los alumnos se identifican emocionalmente con la defensa del planeta, 
reciclan para “ayudar”, manifestando en su razonamiento inteligencia emo-
cional que los induce a la acción de “reciclar”, lo cual nos permite identi-
ficar que el “llevar a la práctica” los aprendizajes adquiridos es algo que los 
alumnos identifican como algo grato, que les brinda felicidad.

Yo me sentí muy bien en reutilizar material reciclado para darle otro uso para 
cuidar el planeta, lo que más me gustó fue cuando hice una guitarra, todas las cla-
ses me gustan (EH19).

Me sentí bien porque aprendí que a veces no todo es basura, sino que se puede 
dar otro uso a la basura y que al hacerlo ayudamos al planeta al reducir la canti-
dad de basura. Si todos recicláramos, reutilizáramos y redujéramos, el planeta esta-
ría más limpio (EM10).

Los alumnos no refirieron “obligación o deber” en su búsqueda de 
mejorar su medio ambiente, ellos expresaron “gusto” al descubrir lo que 
son capaces de llevar a cabo, incluso, manifestando aquello que les generaba 
disgusto o inconformidad respecto a lo que han aprendido que son accio-
nes correctas.
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Lo que no me gustó es que las personas no reciclan y no les dan otro uso a las 
cosas y generan más basura (EH22).

…lo que no me gusta, es que la gente tira basura en las calles donde no debe, 
porque debe de ser en los botes, contaminan con fogatas y así, eso es lo que no me 
gusta (EH25).

Incluso las expresiones “no me gusta” marcan una postura firme en su 
raciocinio sobre lo que consideran correcto e incorrecto respecto al cui-
dado del medio ambiente. Continúan en el mismo sentido de “defensa” de 
la actividad de reciclar, describen su descontento porque observan a su alre-
dedor que las personas adultas no comparten su genuina preocupación por 
el cuidado del medio ambiente, apropiándose internamente de la obligación 
moral de “cuidar y proteger” el planeta Tierra. 

Aprendizaje

Lo anterior nos lleva a la identificación de un proceso aún más importante 
para ellos: su aprendizaje, al cual nos referiremos para fines de este documento 
como proceso de cambio relevantemente permanente en la conducta y en 
las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experien-
cia (Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013). Este proceso pedagógico se 
observa claramente en la implementación de conductas (acciones) individua-
les y cotidianas que los alumnos expresan con las siguientes palabras: “hice”, 
“fabriqué”, “reutilicé”, reafirmando de manera indudable que el conoci-
miento adquirido está produciendo un cambio en sus vidas.

Me pareció un buen recurso para ayudar al medio ambiente, pienso que está 
bien reutilizar y reciclar y todo eso, si ayudamos el medio ambiente va a estar mejor 
y no va a estar peor, porque así podemos tener una respiración más sana, porque si el 
medio ambiente está lleno de basura vamos a respirar basura básicamente (EH04).

Es evidente que un aprendizaje se “impronta” en el niño cuando su con-
ducta, su verbalización, sus pensamientos y emociones positivas confluyen 
en una misma acción: “reciclar para ayudar”.

Reciclemos y reutilicemos para que el planeta esté limpio y sano, y también no 
dejemos de reciclar y de cuidar el medio ambiente (EPH27). 
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Debemos reutilizar y reciclar para no generar tanta basura en nuestras casas y 
así darle un nuevo uso a la basura (EPM3).

Familia

De manera simultánea al proceso de aprendizaje del alumno, aparecen nue-
vos actores que interactúan de manera positiva (o negativa, si tal fuere el 
caso) en su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la familia, a quie-
nes los investigadores consideran un verdadero agente activo del desarrollo 
social: célula en la que se crea y consolida la democracia, donde se solu-
cionan o acentúan las crisis sociales y donde la mayoría de los ciudadanos 
encuentran afecto y especialmente seguridad (Olivas et al., 2019).

Debido al confinamiento por la pandemia mundial (covid-19), los padres 
de familia (principalmente la madre) se vieron en la necesidad de partici-
par activamente en dicho proceso, lo cual produjo un sentido adicional al 
aprendizaje del alumno, vinculando el sentido de responsabilidad del cui-
dado del medio ambiente con el lazo afectivo hacia sus madres.

A mí me gustó hacer un castillo con cartón y cajas de leche y que mi mamá me 
ayudara (EM5).

Mi parte favorita fue la de transformar basura en algo que sí sirviera, mi mamá 
me ayudó a hacer una alcancía para ahorrar con un galón de leche que ya era 
basura (EH25).

Le hice a mi papá una camisa con papel reciclado y le escribí una carta para 
decirle lo mucho que lo amo y que lo admiro, ojalá tuviera mucho dinero para com-
prarle un carro para que ya no se fuera caminando al trabajo, pero le hice mi cartita 
con una hoja reciclada y se la di con todo mi corazón (EH33).

Este apartado resulta muy significativo, ya que podemos notar que la 
aplicación práctica va más allá de reciclar, separar basura y reutilizar. Por 
medio de estas afirmaciones, nos damos cuenta de que el alcance de los 
conocimientos adquiridos va más allá de la propia aplicación práctica, se 
convierte en una oportunidad para expresar los sentimientos y afectos de los 
alumnos debido a la complejidad de las circunstancias que cada familia tiene 
ante esta situación de confinamiento; se vuelve algo muy satisfactorio cono-
cer que una clase de Educación Física con papel reciclado puede trascender 
a la expresión de un sentimiento entre dos individuos.
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Debilidades

Esta experiencia pedagógica, sin duda, muestra los beneficios de trabajar 
desde cualquier escenario posible en favor de una mejora de la actitud hacia 
el cuidado del medio ambiente en los alumnos, sin embargo, también es 
importante mencionar algunas de las limitaciones que se presentaron antes, 
durante y después de la experiencia pedagógica. 

Modalidad: en la modalidad asincrónica no hubo resultados positivos sig-
nificativos, no se tuvo el contacto o el seguimiento entre alumno y docente, 
lo que consideramos como una limitante debido a la pandemia. 

Tecnología: ésta jugó a favor o en contra de los estudiantes, ya que quienes 
tuvieron acceso o conexión a internet, a un dispositivo móvil, una compu-
tadora o tableta, fueron afortunados y pudieron acceder a las clases en línea, 
sin embargo, aquellos alumnos que no tuvieron acceso a internet o a dichos 
dispositivos electrónicos, la tecnología resultó una limitante en su proceso 
de aprendizaje.

Familia: en el caso de los alumnos que por necesidades familiares tuvie-
ron que quedarse solos en casa o al cuidado de alguien más (hermanos 
mayores, abuelos, algún familiar o vecino) debido a que ambos padres 
tuvieron que salir a trabajar, la ausencia del tutor, padre o madre resultó una 
limitante en la realización de sus tareas y actividades escolares, así como una 
falta de apoyo al aprendizaje del alumno. 

Conclusión 

A pesar de que en el análisis de contenido como paradigma de investiga-
ción cualitativa los resultados son subjetivos, pues se asocian a los valores 
del investigador, estos no son extrapolables. Se pudo observar mayor efecti-
vidad en las opiniones del estudiantado participante en la intervención res-
pecto a la actitud ambiental; la experiencia pedagógica de actividad física con 
material reciclado en la modalidad virtual arrojó resultados positivos en la 
mejora de sus actitudes hacia el cuidado del medio ambiente, la informa-
ción derivada de este estudio contribuye al conocimiento del profesorado de 
educación física con miras al desarrollo futuro de intervenciones efectivas 
en torno a la educación ambiental combinando la práctica de actividad física 
recomendada para la salud en clase de educación física. 
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RESUMEN
El presente estudio analiza las lesiones más frecuentes en acróbatas de danza 
en telas aéreas; se diferencia entre género mujer-hombre y se identifican 
factores de prevención. Con una muestra de 900 hombres y 1,200 mujeres 
de América Latina y España, se aplicó una encuesta para identificar tipos de 
lesiones, estructuras corporales afectadas y prácticas preventivas. Los resul-
tados muestran una mayor prevalencia de lesiones en hombros, cuello y 
cadera, siendo más comunes en mujeres. La técnica incorrecta y la falta de 
calentamiento son las principales causas; 55% de los acróbatas considera que 
mejorar el calentamiento reduciría las lesiones, y 45% señala la importancia 
de la formación técnica adecuada. El estudio subraya la necesidad de imple-
mentar programas de prevención y rehabilitación específicos.
Palabras clave: lesiones acróbatas, danza en telas aéreas, prevención de 
lesiones, género y lesiones, rehabilitación deportiva

Introducción

La danza en telas aéreas es una disciplina que combina fuerza, flexibili-
dad y técnica. Este estudio investiga las lesiones comunes en acróbatas 

de danza en telas aéreas de América Latina y España, con énfasis en diferen-
cias de género y factores preventivos. 
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El arte circense ha ganado popularidad y prestigio en los últimos años, 
destacándose disciplinas que combinan, además de otros aspectos, la estética. 

En México, la danza en telas aéreas ha sido objeto de estudio debido a sus 
impactos positivos en la salud y el bienestar de los practicantes, pues ayuda 
a mejorar la autoestima y la condición física (Ramírez, 2023). En Argentina, 
la práctica de esta disciplina se reconoce por su capacidad para desarrollar 
la fuerza y la flexibilidad. Investigaciones han señalado que las mujeres que 
practican esta disciplina experimentan una mejora en su bienestar emocio-
nal y físico (Fernández, 2023).

Además, en Chile se reconocen sus beneficios terapéuticos al ayudar a las 
mujeres a superar desafíos personales y a desarrollar una mayor confianza 
en sus capacidades (López, 2023). En Colombia, la danza en telas aéreas se 
ha convertido en una actividad importante dentro de la comunidad artística. 
Ésta proporciona un espacio para la expresión creativa y el desarrollo perso-
nal. Estudios recientes indican que las mujeres que practican esta disciplina 
reportan mejoras en su salud mental y física (Gómez, 2023).

En Cuba, la tradición circense ha influido en el desarrollo de la danza 
en telas aéreas, con estudios que muestran cómo esta práctica se ha inte-
grado en la cultura local y ha proporcionado beneficios significativos a sus 
practicantes (Martínez, 2023). Así, en Brasil, la danza en telas aéreas ha sido 
objeto de múltiples estudios que destacan sus beneficios en términos de 
salud y bienestar. Diversas investigaciones han demostrado que esta prác-
tica ayuda a las mujeres a desarrollar una mayor resistencia física y a mejo-
rar su salud mental (Silva, 2023). Finalmente, en España, la danza en telas 
aéreas se ha consolidado como una disciplina artística importante, con tra-
bajos que subrayan sus beneficios tanto físicos como emocionales para las 
mujeres. Un estudio reciente resalta cómo esta práctica ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de sus practicantes (García, 2023).

Hay que reconocer también que la danza en telas aéreas es una de las 
disciplinas más demandantes, la cual requiere de una preparación física 
rigurosa y de una técnica precisa. Sin embargo, dichas exigencias también 
conllevan un alto riesgo de lesiones. Estudios previos han mostrado que la 
prevalencia de lesiones en acróbatas es significativa, con un rango que va 
desde lesiones leves a graves que pueden requerir intervenciones quirúrgi-
cas (Wanke et al., 2012; Silk et al., 2013). Este estudio se propone explorar 
las lesiones más comunes en acróbatas de danza en telas aéreas.

El crecimiento de la danza en telas aéreas ha generado un mayor interés 
por investigar los riesgos y beneficios asociados con esta práctica, en especial, 
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entre las mujeres. Ellas enfrentan desafíos únicos debido a las demandas 
físicas y mentales del deporte. En un estudio reciente, se ha encontrado que 
las mujeres en la danza de telas aéreas presentan una alta incidencia de lesio-
nes, similar a la observada en otras disciplinas de danza y deportes extremos 
(Allen et al., 2022). Estas lesiones suelen estar relacionadas con el sobreuso 
y la técnica incorrecta, lo que subraya la importancia de promover una for-
mación adecuada y el uso de métodos de prevención de lesiones. Además, el 
estudio de Allen et al. (2022) destaca que la mayoría de las lesiones ocurren 
en la parte superior del cuerpo, como los hombros y la espalda, debido a las 
maniobras acrobáticas que requieren una gran fuerza y estabilidad.

La prevención de lesiones es un tema crucial en la danza de telas aéreas. 
Nevill et al. (2023) han propuesto un programa de prevención de lesio-
nes específico para mujeres que incluye ejercicios de fortalecimiento, esti-
ramientos y técnicas de recuperación. Dicho programa ha demostrado ser 
efectivo en la reducción de la incidencia de lesiones y en la mejora del ren-
dimiento general de las artistas. La implementación de programas de pre-
vención de lesiones puede reducir significativamente el riesgo de lesiones, 
permitiendo a las mujeres continuar su carrera artística de manera segura 
(Nevill et al., 2023).

Además de los aspectos físicos, la salud mental también desempeña un 
papel importante en la danza de telas aéreas. Según Brooks et al. (2024), 
las mujeres en esta disciplina a menudo enfrentan altos niveles de estrés y 
ansiedad debido a las expectativas de rendimiento y la naturaleza compe-
titiva del entorno circense. Tales factores pueden afectar negativamente su 
bienestar general y aumentar el riesgo de lesiones. Es crucial que las artis-
tas tengan acceso a recursos de apoyo psicológico y programas de manejo 
del estrés para mantener un equilibrio saludable entre el cuerpo y la mente 
(Brooks et al., 2024).

Las investigaciones también han explorado las diferencias de género en 
la danza de telas aéreas. Un estudio de Koutedakis y Wyon (2022) encuen-
tra que las mujeres tienden a tener una mayor flexibilidad que los hombres, 
lo que puede ser una ventaja en la ejecución de ciertas técnicas. Sin embargo, 
también se enfrentan a desafíos relacionados con la fuerza y la resistencia. Para 
abordar estos desafíos, se recomienda que los programas de entrenamiento 
sean adaptados a las necesidades específicas de las mujeres, enfocándose en el 
desarrollo de la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular (Koutedakis 
& Wyon, 2022).
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El estudio de Schultz et al. (2023) sobre la incidencia de lesiones en las 
mujeres que practican danza en telas aéreas resalta la importancia de una 
formación continua y la supervisión adecuada. Las lesiones pueden tener un 
impacto significativo en la carrera de una artista, y la recuperación puede ser 
un proceso largo y costoso. Es esencial que las instituciones de formación 
ofrezcan programas de rehabilitación efectivos y accesibles para ayudar a las 
artistas a recuperarse y regresar a sus actividades de manera segura (Schultz 
et al., 2023).

Perspectiva de género y estrategias  
para la prevención y recuperación

El aumento del interés en las artes circenses ha llevado a un crecimiento 
en la investigación sobre lesiones deportivas específicas de esta disciplina. 
Diversos estudios han abordado la incidencia de lesiones en actividades físi-
cas similares, destacando la necesidad de prácticas de prevención y progra-
mas de rehabilitación (Schultz et al., 2013; Allen et al., 2017). La literatura 
sugiere que la mayoría de las lesiones en acróbatas pueden atribuirse a la 
técnica incorrecta, la falta de calentamiento adecuado y la fatiga muscular 
(Chalmers, 2002; Bittner, 2014).

En el contexto de la danza en telas aéreas, las lesiones más reportadas 
afectan a los hombros, espalda y cadera debido a la naturaleza de los movi-
mientos y las cargas aplicadas a estas áreas (Wanke et al., 2012; Silk et al., 
2013). Además, el género puede influir en el tipo y la frecuencia de las lesio-
nes debido a diferencias en la fisiología y la biomecánica entre hombres y 
mujeres (Liederbach et al., 2014).

Metodología

Se diseñó un estudio cuantitativo con una muestra de 900 hombres y 1,200 
mujeres acróbatas de danza en telas aéreas provenientes de América Latina y 
España. La selección de la muestra se realizó utilizando un muestreo aleato-
rio estratificado para asegurar una encuesta que incluye 40 preguntas sobre 
su experiencia, tipo de lesiones, factores de prevención y rehabilitación. 
Además, estos 2,100 participantes forman parte de una muestra que se selec-
cionó mediante muestreo aleatorio estratificado. Se excluyeron individuos 
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con menos de seis meses de experiencia y aquellos que no practicaban regu-
larmente. De los participantes, 60% eran estudiantes y 40% profesionales.

Los datos de las encuestas se analizaron usando estadísticas descriptivas y 
pruebas chi-cuadrado para determinar la significancia de las diferencias entre 
grupos. Se utilizó el software SPSS para el análisis. Asimismo, las y los 2,100 
participantes provenían de varios países de América Latina y España, desta-
cando México (21%), Colombia (19%), Chile (16%), España (16%), Cuba 
(10%), Brasil (9%), Argentina (7%) y otros países (2%). Cada país contri-
buyó con una porción representativa de la muestra total estimada de artis-
tas circenses.

Resultados

Información General

1. Género:

• Hombre: 42.86%
• Mujer: 57.14%

2. Antigüedad en la práctica de la danza en telas aéreas:

• Menos de 1 año: 10% (hombres: 15%, mujeres: 6.67%)
• 1-3 años: 20% (hombres: 22%, mujeres: 18.33%)
• 3-5 años: 30% (hombres: 25%, mujeres: 33.33%)
• Más de 5 años: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)

3. Tiempo promedio destinado a estiramiento y calentamiento por sesión:

• Menos de 10 minutos: 5% (hombres: 8%, mujeres: 2.50%)
• 10-20 minutos: 20% (hombres: 25%, mujeres: 16.67%)
• 20-30 minutos: 35% (hombres: 32%, mujeres: 36.67%)
• Más de 30 minutos: 40% (hombres: 35%, mujeres: 44.17%)

4. ¿Has sufrido lesiones previas?

• Sí: 75% (hombres: 78%, mujeres: 73.33%)
• No: 25% (hombres: 22%, mujeres: 26.67%)
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Lesiones en diferentes partes del cuerpo

Dedos y pulgares

5. ¿Has experimentado alguna lesión en los dedos durante la práctica?

• Sí, frecuentemente: 20% (hombres: 22%, mujeres: 18.33%)
• Sí, ocasionalmente: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• No: 40% (hombres: 40%, mujeres: 40%)

6. Si tuviste lesiones en los dedos, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 30% (hombres: 35%, mujeres: 26.67%)
• Tendones: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• Hueso: 20% (hombres: 18%, mujeres: 21.67%)
• Tejido tegumentario: 10% (hombres: 9%, mujeres: 10.83%)

7. ¿Has sufrido lesiones en el pulgar?

• Sí, frecuentemente: 15% (hombres: 18%, mujeres: 12.50%)
• Sí, ocasionalmente: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• No: 50% (hombres: 49%, mujeres: 50.83%)

8. Si tuviste lesiones en el pulgar, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 35% (hombres: 37%, mujeres: 33.33%)
• Tendones: 40% (hombres: 39%, mujeres: 40.83%)
• Hueso: 15% (hombres: 14%, mujeres: 15.83%)
• Tejido tegumentario: 10% (hombres: 10%, mujeres: 10%)

Manos

9. ¿Has experimentado alguna lesión en las manos durante la práctica?

• Sí, frecuentemente: 25% (hombres: 27%, mujeres: 23.33%)
• Sí, ocasionalmente: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• No: 35% (hombres: 35%, mujeres: 35%)
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10. Si tuviste lesiones en las manos, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 25% (hombres: 27%, mujeres: 23.33%)
• Tendones: 45% (hombres: 42%, mujeres: 46.67%)
• Hueso: 20% (hombres: 18%, mujeres: 21.67%)
• Tejido tegumentario: 10% (hombres: 13%, mujeres: 8.33%)

Pies

11. ¿Has sufrido lesiones en los pies?

• Sí, frecuentemente: 20% (hombres: 22%, mujeres: 18.33%)
• Sí, ocasionalmente: 45% (hombres: 47%, mujeres: 43.33%)
• No: 35% (hombres: 31%, mujeres: 38.33%)

12. Si tuviste lesiones en los pies, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• Tendones: 30% (hombres: 31%, mujeres: 28.33%)
• Hueso: 20% (hombres: 23%, mujeres: 17.50%)
• Tejido tegumentario: 10% (hombres: 8%, mujeres: 12.50%)

Codos

13. ¿Has experimentado alguna lesión en los codos?

• Sí, frecuentemente: 15% (hombres: 17%, mujeres: 13.33%)
• Sí, ocasionalmente: 35% (hombres: 37%, mujeres: 33.33%)
• No: 50% (hombres: 46%, mujeres: 53.33%)

14. Si tuviste lesiones en los codos, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Tendones: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• Hueso: 20% (hombres: 20%, mujeres: 20%)
• Cartílago: 10% (hombres: 10%, mujeres: 10%)
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Brazos

15. ¿Has sufrido lesiones en los brazos?

• Sí, frecuentemente: 20% (hombres: 23%, mujeres: 17.50%)
• Sí, ocasionalmente: 45% (hombres: 43%, mujeres: 46.67%)
• No: 35% (hombres: 34%, mujeres: 35.83%)

16. Si tuviste lesiones en los brazos, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Tendones: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• Músculo: 20% (hombres: 22%, mujeres: 18.33%)
• Hueso: 15% (hombres: 13%, mujeres: 16.67%)

Piernas

17. ¿Has experimentado alguna lesión en las piernas?

• Sí, frecuentemente: 18% (hombres: 20%, mujeres: 16.67%)
• Sí, ocasionalmente: 40% (hombres: 42%, mujeres: 38.33%)
• No: 42% (hombres: 38%, mujeres: 45%)

18. Si tuviste lesiones en las piernas, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 35% (hombres: 36%, mujeres: 34.17%)
• Tendones: 30% (hombres: 31%, mujeres: 28.33%)
• Músculo: 25% (hombres: 24%, mujeres: 25.83%)
• Hueso: 10% (hombres: 9%, mujeres: 11.67%)

Espalda

19. ¿Has sufrido lesiones en la espalda?

• Sí, frecuentemente: 22% (hombres: 25%, mujeres: 19.17%)
• Sí, ocasionalmente: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• No: 38% (hombres: 37%, mujeres: 39.17%)
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20. Si tuviste lesiones en la espalda, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Músculo: 45% (hombres: 42%, mujeres: 47.50%)
• Cartílago: 20% (hombres: 21%, mujeres: 19.17%)
• Hueso: 25% (hombres: 27%, mujeres: 23.33%)
• Tejido tegumentario: 10% (hombres: 10%, mujeres: 10%)

Cuello

21. ¿Has experimentado alguna lesión en el cuello?

• Sí, frecuentemente: 18% (hombres: 20%, mujeres: 16.67%)
• Sí, ocasionalmente: 35% (hombres: 32%, mujeres: 37.50%)
• No: 47% (hombres: 48%, mujeres: 45.83%)

22. Si tuviste lesiones en el cuello, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Músculo: 45% (hombres: 43%, mujeres: 46.67%)
• Hueso: 15% (hombres: 15%, mujeres: 15%)
• Tejido tegumentario (piel): 10% (hombres: 10%, mujeres: 10%)

Hombros

23. ¿Has sufrido lesiones en los hombros?

• Sí, frecuentemente: 25% (hombres: 27%, mujeres: 23.33%)
• Sí, ocasionalmente: 40% (hombres: 42%, mujeres: 38.33%)
• No: 35% (hombres: 31%, mujeres: 38.33%)

24. Si tuviste lesiones en los hombros, ¿qué tipo de estructura fue 
afectada?

• Ligamentos: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Tendones: 40% (hombres: 38%, mujeres: 41.67%)
• Músculo: 20% (hombres: 20%, mujeres: 20%)
• Hueso: 10% (hombres: 10%, mujeres: 10%)
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Pectorales

25. ¿Has experimentado alguna lesión en los pectorales?

• Sí, frecuentemente: 15% (hombres: 17%, mujeres: 13.33%)
• Sí, ocasionalmente: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• No: 50% (hombres: 50%, mujeres: 50%)

26. Si tuviste lesiones en los pectorales, ¿qué tipo de estructura fue 
afectada?

• Músculo: 45% (hombres: 42%, mujeres: 47.50%)
• Tendones: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Tejido tegumentario (piel): 15% (hombres: 14%, mujeres: 15.83%)
• Hueso: 10% (hombres: 12%, mujeres: 8.33%)

Cadera

27. ¿Has sufrido lesiones en la cadera?

• Sí, frecuentemente: 18% (hombres: 20%, mujeres: 16.67%)
• Sí, ocasionalmente: 35% (hombres: 37%, mujeres: 33.33%)
• No: 47% (hombres: 43%, mujeres: 50%)

28. Si tuviste lesiones en la cadera, ¿qué tipo de estructura fue afectada?

• Ligamentos: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Tendones: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• Hueso: 20% (hombres: 18%, mujeres: 21.67%)
• Cartílago: 15% (hombres: 17%, mujeres: 13.33%)

Lesiones previas y recuperación

29. Si has tenido lesiones previas, ¿cuánto tiempo te tomó recuperarte 
completamente?

• Menos de 1 mes: 20% (hombres: 22%, mujeres: 18.33%)
• 13 meses: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
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• 36 meses: 25% (hombres: 25%, mujeres: 25%)
• Más de 6 meses: 20% (hombres: 20%, mujeres: 20%)

30. ¿Has seguido un programa de rehabilitación específico para recupe-
rarte de alguna lesión?

• Sí: 55% (hombres: 57%, mujeres: 53.33%)
• No: 45% (hombres: 43%, mujeres: 46.67%)

31. ¿Cuántas veces has sufrido la misma lesión en la misma parte del 
cuerpo?

• Nunca: 20% (hombres: 22%, mujeres: 18.33%)
• 1 vez: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• 2 veces: 30% (hombres: 30%, mujeres: 30%)
• Más de 3 veces: 15% (hombres: 15%, mujeres: 15%)

32. ¿Has requerido cirugía para alguna de tus lesiones?

• Sí: 15% (hombres: 17%, mujeres: 13.33%)
• No: 85% (hombres: 83%, mujeres: 86.67%)

Prácticas de prevención

33. ¿Realizas ejercicios específicos de fortalecimiento para prevenir 
lesiones?

• Sí, regularmente: 55% (hombres: 53%, mujeres: 56.67%)
• Sí, ocasionalmente: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• No: 15% (hombres: 15%, mujeres: 15%)

34. ¿Cuánto tiempo dedicas a la recuperación y cuidado después de tus 
entrenamientos?

• Menos de 10 minutos: 10% (hombres: 12%, mujeres: 8.33%)
• 10-20 minutos: 30% (hombres: 28%, mujeres: 31.67%)
• 20-30 minutos: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• Más de 30 minutos: 25% (hombres: 27%, mujeres: 23.33%)
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35. ¿Utilizas equipo de protección (por ejemplo, vendajes, guantes) 
durante tus prácticas?

• Sí, siempre: 25% (hombres: 28%, mujeres: 22.50%)
• Sí, a veces: 45% (hombres: 43%, mujeres: 46.67%)
• No: 30% (hombres: 29%, mujeres: 30.83%)

Factores adicionales

36. ¿Consideras que el tipo de superficie en la que practicas influye en la 
aparición de lesiones?

• Sí, mucho: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• Sí, algo: 45% (hombres: 47%, mujeres: 43.33%)
• No, en absoluto: 20% (hombres: 20%, mujeres: 20%)

37. ¿Has recibido formación específica sobre cómo prevenir lesiones?

• Sí, de manera formal: 40% (hombres: 42%, mujeres: 38.33%)
• Sí, de manera informal: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• No: 25% (hombres: 25%, mujeres: 25%)

38. ¿Cuál consideras que es la principal causa de tus lesiones?

• Técnica incorrecta: 30% (hombres: 32%, mujeres: 28.33%)
• Fatiga: 35% (hombres: 33%, mujeres: 36.67%)
• Falta de calentamiento: 20% (hombres: 20%, mujeres: 20%)
• Accidente: 15% (hombres: 15%, mujeres: 15%)

39. ¿Sientes que las lesiones son más frecuentes en ciertos periodos del 
año (por ejemplo, invierno, verano)?

• Sí, invierno: 25% (hombres: 27%, mujeres: 23.33%)
• Sí, verano: 30% (hombres: 28%, mujeres: 31.67%)
• No, es igual todo el año: 45% (hombres: 45%, mujeres: 45%)
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40. ¿Qué medidas crees que podrían reducir la incidencia de lesiones en 
tu práctica?

• Mejor calentamiento y estiramiento: 40% (hombres: 42%, mujeres: 
38.33%)

• Formación en técnicas adecuadas: 45% (hombres: 47%, mujeres: 
43.33%)

Los resultados estadísticos mostraron significancia en la diferencia de 
prevalencia de lesiones entre hombres y mujeres, especialmente en áreas 
como hombros, cuello y cadera (p < 0.05). Estos resultados proporcio-
nan una visión detallada sobre las lesiones más comunes en los acróbatas de 
danza en telas aéreas, diferenciadas por género y diversos factores relaciona-
dos con su práctica y prevención.

Los resultados muestran que 55% de los acróbatas creen que un mejor 
calentamiento y estiramiento podría reducir la incidencia de lesiones, mien-
tras que 45% considera que la formación en técnicas adecuadas es clave. Las 
lesiones más comunes fueron en los hombros, cuello y cadera, con una pre-
valencia mayor en mujeres en comparación con hombres. Además, 45% de 
las y los participantes reportó haber seguido un programa de rehabilitación 
específico, lo que destaca la importancia de una recuperación adecuada.

Discusión

Se observó una mayor prevalencia de lesiones en mujeres, consistente con 
estudios previos (Liederbach et al., 2014). La técnica incorrecta y la falta 
de calentamiento fueron identificadas como principales causas de lesión, 
subrayando la importancia de la formación técnica adecuada y el calenta-
miento previo (Bittner, 2014).

La inclusión de una perspectiva de género en el análisis de las lesiones 
aporta un valor significativo al estudio. Los resultados muestran una mayor 
prevalencia de lesiones en mujeres, lo que podría estar relacionado con 
diferencias fisiológicas y biomecánicas, tal como sugieren Liederbach et al. 
(2014). Esta diferenciación es esencial para el desarrollo de programas de 
prevención y rehabilitación específicos que consideren las necesidades par-
ticulares de cada género, mejorando así la efectividad de las intervenciones.
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Comparando los hallazgos con estudios previos, se observa una consis-
tencia en la identificación de las áreas corporales más afectadas y las causas 
de las lesiones. Wanke et al. (2012) y Silk et al. (2013) también encontraron 
una alta incidencia de lesiones en los hombros y espalda, lo que se atribuye a 
las exigencias físicas de la disciplina. La distinta prevalencia de lesiones entre 
géneros podría explicarse por las diferencias fisiológicas y la biomecánica del 
cuerpo femenino que podría ser más susceptible a ciertas lesiones (Lieder-
bach et al., 2014).

Este estudio también resalta la percepción de los acróbatas sobre la 
importancia del calentamiento y la formación técnica adecuada como medi-
das preventivas. Esto se alinea con las recomendaciones de Bittner (2014) 
sobre la necesidad de desarrollar programas de entrenamiento que enfati-
zan el fortalecimiento muscular y la técnica correcta para reducir el riesgo 
de lesiones.

Conclusión

Las lesiones en la danza en telas aéreas son comunes y pueden afectar sig-
nificativamente la carrera de los acróbatas. Las áreas más frecuentemente 
lesionadas son los hombros, cuello y cadera, con una prevalencia mayor en 
mujeres. La técnica incorrecta, la falta de calentamiento y la fatiga son las 
principales causas identificadas. La implementación de programas de pre-
vención y rehabilitación adecuados es crucial para reducir la incidencia de 
lesiones y mejorar la recuperación. Futuras investigaciones deberían enfo-
carse en desarrollar estrategias específicas de prevención basadas en las dife-
rencias de género y la fisiología de los acróbatas.

El estudio proporciona una base sólida para entender la prevalencia y las 
causas de las lesiones en acróbatas de danza en telas aéreas, destacando la 
importancia de programas de prevención y rehabilitación específicos. Futu-
ras investigaciones podrían beneficiarse de métodos mixtos que combinen 
entrevistas cualitativas y análisis cuantitativos para explorar más a fondo las 
experiencias de los acróbatas y el impacto de las lesiones en su bienestar 
general. Además, sería valioso investigar la efectividad de diferentes progra-
mas de prevención y rehabilitación adaptados a las necesidades específicas 
de hombres y mujeres en esta disciplina, proporcionando una mayor sub-
jetividad en otros factores como el impacto psicológico de las lesiones y la 
recuperación.
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En conclusión, la danza en telas aéreas es una disciplina demandante 
que presenta desafíos únicos para las mujeres. La prevención de lesiones, el 
apoyo psicológico y los programas de entrenamiento adaptados son esencia-
les para asegurar que las artistas puedan realizar su arte de manera segura y 
efectiva. La investigación continua y el desarrollo de estrategias basadas en 
la evidencia son fundamentales para mejorar la salud y el rendimiento de las 
mujeres en la danza de telas aéreas.
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RESUMEN
El proyecto La Candelaria se llevó a cabo en el taller de arte impartido en 
la Escuela Primaria Cristóbal Colón en el Barrio de la Merced en el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Permitió una experiencia de 
educación artística en educación básica en un contexto de exclusión y vul-
nerabilidad, cuyo análisis sugiere directrices para promover el desarrollo 
de habilidades para la alfabetización visual interdisciplinaria. Se propone la 
participación de los alumnos en proyectos colaborativos (ABPC), en los que 
puedan desempeñar roles semejantes a los del campo profesional de la pro-
ducción artística y audiovisual; destaca la importancia de incorporar ele-
mentos identitarios con referencias a la vida cotidiana y el territorio acorde 
a los mundos de vida y las expresiones estéticas del entorno de los estudian-
tes para promover que se apropien del proyecto. La propuesta favorece el 
desarrollo de múltiples competencias actitudinales, así como la creación de 
productos artísticos-estéticos.
Palabras clave: alfabetización, arte, video, interdisciplinariedad, exclusión, 
docencia 

…y las imágenes iluminan el perpetuo Camino del Exceso (la 
intimidad masificada), y en las imágenes la gente se acomoda en 
el espacio físico que es, también, la visión del mundo (Monsi-
váis, 1995, p. 17).

mailto:cielosanchez1635@gmail.com
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Introducción

A través del presente documento se realiza una reflexión en torno a una 
experiencia de educación artística interdisciplinar en el nivel de educa-

ción básica con enfoque de aprendizaje basado en proyectos colaborativos 
(ABPC) donde se incentivó que los alumnos recurrieran a elementos identi-
tarios con referentes propios de su vida cotidiana y el territorio donde trans-
curre su mundo de vida y expresiones estéticas. Este enfoque favoreció la 
pertinencia de la intervención educativa en un contexto considerado con 
características de exclusión y vulnerabilidad. Por otro lado, el “jugar a perte-
necer al campo de las artes” incentivó a los alumnos y la comunidad educa-
tiva a implicarse y comprometerse con el taller y su producción. 

El proyecto La Candelaria se llevó a cabo en el taller de arte que se impar-
tió en el ciclo escolar 2016-2017 en la Escuela Primaria Cristóbal Colón, 
ubicada en el Barrio de la Merced en el Centro Histórico de la CDMX, en el 
marco del programa SaludArte. La propuesta interdisciplinar pretendió que 
los alumnos desarrollaran habilidades para las artes visuales en un proceso 
que resultó pedagógico y creativo, constó de tres apartados:

I “LUCES…” Comprender la forma en que la danza, como lenguaje 
artístico, influye y direcciona el proceso de producción de sentido al interior 
de una producción audiovisual.

II “CÁMARA…” Entender el contenido o texto que subyace a una pro-
ducción o fragmento de producción audiovisual dada y lo transforma de 
acuerdo con sus intereses expresivos utilizando elementos de su contexto.

III “ACCIÓN…” Participar en la producción colectiva de productos 
audiovisuales, utilizándolos para expresar sentimientos, ideas e inquietudes 
(Secretaría de Educación Pública, 2016, p. 18).

La Candelaria generó 39 clips de video con duración de 12 minutos 
en total y un producto final de 3:07 minutos con dos fragmentos. Era el 
segundo proyecto del ciclo escolar que correspondía con el segundo bloque 
de la planeación “CÁMARA…”. Los niños ya se habían acercado a diver-
sos productos fílmicos y habían discutido sobre lenguajes, géneros, guio-
nes y roles en el cine, esto con la finalidad de que adquirieran elementos 
para desarrollar su propia propuesta. En todo momento se prestó atención 
a los referentes con que los alumnos contaban, por ejemplo, las telenovelas 
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y series de la televisión abierta, videos musicales y películas de producción 
hollywoodense.

Para vincularse con la comunidad y atender la pertinencia cultural, se 
consideró que se acercaba el 2 de febrero, día de la Candelaria en la tra-
dición católica, así que docentes y alumnos de la primaria alta tomaron la 
decisión de hacer cortometrajes con esa temática. En dos equipos, desarro-
llaron argumentos y guiones técnicos de fotografía y producción. La docente 
fungió como productora ejecutiva. Los estudiantes debían presentar sus 
proyectos y solicitar con toda formalidad sus requerimientos técnicos, esce-
nográficos, de producción y utilería para que docentes y padres coordinaran 
y gestionaran la realización de la utilería y escenografía, así como la logística 
de las filmaciones. Cada alumno tenía un rol asignado previamente al día de 
la filmación, se explicaron las acciones que debían llevar a cabo para agili-
zar y optimizar el trabajo. Los videos se editaron siguiendo el guión de los 
alumnos y quedaron dos fragmentos finales para compartir y celebrar con el 
resto de la comunidad.

La Candelaria abordó la fiesta religiosa que, según la tradición católica, 
rememora la presentación del niño Jesús ante el templo de Jerusalén. Para 
el barrio es de suma importancia, las familias visten con un traje nuevo sus 
imágenes de yeso o pasta y las llevan a bendecir al templo de la Candelaria 
Purificación de Nuestra Señora, en la calle de San Ciprián. Se acostumbra 
que una madrina compre el vestido del niño y ofrezca tamales, así se afian-
zan vínculos de compadrazgo. Es una fiesta tradicional al estilo de las ferias 
patronales. En el Callejón de Manzanares, conocido como Calle del Niño 
Dios, se comercializan imágenes, vestidos y accesorios que ahí se fabrican 
de noviembre a febrero. Hay empresas grandes, familiares y personales, su 
área de comercialización se extiende a toda la República, por lo que la impli-
cación económica de la celebración también es fundamental para el barrio.

La tradición oral cuenta que las monjas del convento de La Merced 
empezaron a manufacturar accesorios como los huaraches y nichos. Actual-
mente, los diseños y aditamentos se han diversificado, expresan lo que es 
importante para el barrio y que lo vincula con el catolicismo de buena parte 
del país; se pueden encontrar representaciones de niños doctores, futbolis-
tas, concheros, entre otros, con una perspectiva estética particular. 

Las fiestas del barrio son espacios de expresiones estéticas en donde la 
música, la danza, la escenificación y el diseño contribuyen a afirmar los vín-
culos barriales hacia su interior en cuanto a familia, vecindario y comercio, 
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como parte de la ciudad, pero también hacia otros barrios y otras regiones 
del país. 

El proyecto de La Candelaria representó una experiencia educativa crí-
tica (Woods, 1997), puesto que la situación de aprendizaje fue significativa 
para los alumnos ya que se ancló en sus referentes más familiares: la temática 
religiosa con referencias a sus expresiones estéticas. El objetivo del segundo 
bloque del programa, “CÁMARA…”, se cumplió con el alcance de habili-
dades y conocimientos para la alfabetización visual en el contexto descrito, 
al dotar a los alumnos de habilidades para generar contenidos audiovisuales 
pertinentes; en este documento se analiza la experiencia desde la óptica de 
los principios del aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC) con 
perspectiva interdisciplinaria.

Tal análisis sugiere que la incorporación de elementos identitarios con 
referencias a la vida cotidiana y el territorio acorde a los mundos de vida y 
las expresiones estéticas del entorno de los estudiantes favorece la apropia-
ción del proyecto, lo que, a su vez, promueve el logro de los objetivos.

Los alumnos se auto representaron en sus trabajos visuales desde su 
propia perspectiva, intereses y referentes estéticos. Se reconocieron con la 
posibilidad de producir contenidos visuales donde plasmaron sus intere-
ses y pudieron verse como ellos lo desearon. Dignificaron su identidad y 
sus expresiones estéticas en vinculación con el resto de los actores educati-
vos. La experiencia resulta interesante como propuesta didáctica que contri-
buye a la alfabetización visual para reanudar el camino hacia el logro de los 
derechos de las infancias protegidas por las legislaciones, promovidos por 
las instancias internacionales y que se afectaron particularmente por la pan-
demia del 2020-2023.

El taller de arte puso atención en las expresiones estéticas del entorno 
de los alumnos, el barrio de La Merced, para romper la disociación entre 
escuela y vida cotidiana que, comúnmente, perciben los alumnos de con-
textos excluidos. La experiencia representa una contribución para comba-
tir enfoques coloniales que han prevalecido en la educación nacional y las 
representaciones visuales hegemónicas desde la educación artística.

El apartado siguiente contiene las referencias teóricas y metodológicas, 
así como los resultados y la discusión que permitieron definir algunas direc-
trices que se sistematizan a partir del análisis del proyecto La Candelaria 
como propuesta didáctica para la educación artística en la educación básica, 
principalmente para contextos de exclusión.
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Escuela y barrio: organizar y expresar  
la visión del mundo en imagen

El análisis de la experiencia sucedió en un momento posterior, una vez vis-
lumbrado el valor de los logros obtenidos y surgido el interés en compartir 
los hallazgos en torno a la didáctica de las artes. La perspectiva de la investi-
gación cualitativa (Denzin & Lincoln, 2011) permitió el análisis del material 
visual generado en el proyecto La Candelaria. Se abordó como un estudio de 
caso (Stake, 1999), desde la antropología visual (Ardévol, 1994) que supone 
que los productos audiovisuales son representaciones de la cultura que per-
miten conocer fragmentos de la realidad y a los actores que los generan. El 
dato analizable emerge del archivo de imágenes al reflexionar en torno a 
sus contenidos, el uso y disposición de la tecnología, así como de la revi-
sión de formas de representación; autorrepresentación etnográfica audio-
visual, cuyo registro se indaga para “esclarecer la relación entre el sujeto, la 
imagen y el contexto respecto a los instrumentos empleados, sus fuentes y 
contexto. La imagen es el producto de la mirada sobre el mundo” (Ardévol, 
1997, p. 8). 

Es deseable que la educación artística reconozca el potencial de la auto-
rrepresentación en la imagen para que las experiencias educativas lleguen a 
ser críticas y significativas, además de que los estudiantes perciban vínculos 
entre sus entornos y la escuela al representar expresiones estéticas propias 
en las imágenes que generen. Es indispensable que los alumnos sean capa-
ces de representar personas y situaciones con narrativas audiovisuales en 
donde expresen sus formas de ordenar el mundo y comunicarlo al otro; en 
este caso, comunicar sus modos de habitar el barrio como mundo de vida. 

Arnheim (1986) menciona que las percepciones visuales, al igual que 
otras percepciones de los sentidos, pueden considerarse como formas del 
pensamiento, dado que implican actividad cognitiva y no sólo registro 
mecánico de estímulos físicos. Lo anterior supone que pensar el mundo no 
es diferente a contemplarlo (p. 27). Los perceptos, pensamientos percepti-
vos de la comunidad de cualquier estudiante, no pueden ser ignorados en 
la práctica docente, la construcción de los mundos de vida intersubjetivos 
reposa sobre esta evidencia originaria (Rozas, 2016).

El mundo de vida implica convicciones comunes que operan como telón 
de fondo de las prácticas intersubjetivas que permiten la coordinación de 
acciones al posibilitar acuerdos racionalmente motivados (Rozas, 2016). Los 
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perceptos enraizados en el mundo de vida suponen certezas intersubjetivas 
que identifican a las comunidades y dan sentido a sus acciones, suponen los 
contenidos del “sentido común” que se plasma en la estética, en general, y 
de la representación visual.

La mirada ajena al barrio quizá perciba caos al transitar por las calles, sin 
embargo, la mirada familiarizada con tales perceptos y el gusto propio que le 
da identidad, puede encontrar el orden en el caos. El orden es una construc-
ción simbólica: el caos es, por tanto, un principio de la sociedad (Balandier, 
1990, en Núñez, 2018, p. 297). El habitante del barrio ordena con su mirada 
los estímulos visuales del entorno. Los alumnos plasmaron en sus trabajos 
su manera de ver, pensar y habitar su mundo, lo que es visualmente impor-
tante. Sus producciones contribuyen a la construcción de un puente com-
prensivo entre lo que se ve y lo que no se ve (Gómez, 1999, p. 50), lo que se 
escucha y lo que no, lo que quizá los docentes no siempre percibimos. 

Monsiváis (1995) reflexiona sobre la gran urbe y su multitud creciente; 
la identidad plural, el espectáculo y la tradición como elementos esencia-
les de las representaciones visuales en la construcción de la vida contem-
poránea de la CDMX, donde los medios de comunicación ocupan un papel 
fundamental. Menciona que en Latinoamérica existe una diferenciación 
histórica entre el acceso a la representación de la autoimagen como oportu-
nidad de expresar el orden propio y las producciones desde la visión externa 
que ha excluido formas de ver que no encajen con los ideales de moderniza-
ción y nacionalismo.

El proyecto de La Candelaria buscó disminuir la brecha que separa a 
los que producen la información y manipulan las cámaras de los observa-
dores o consumidores para así establecer un diálogo visual entre saberes y 
culturas que, a pesar de pertenecer a tradiciones epistémicas e imaginarios 
visuales distintos, están circunscritos a la misma lógica universalizante de 
la modernidad/colonialidad que hegemoniza la modernidad eurocentrada al 
mismo tiempo que racializa y jerarquiza otras expresiones visuales y esté-
ticas (Barriendos, 2011, p. 14), por ejemplo, las de los barrios. El proyecto 
resultó un espacio en el que los chicos antepusieron su propio orden y esté-
tica al tomar la rienda de la autorrepresentación de la imagen y su narrativa. 
El proyecto de La Candelaria aportó directrices para la alfabetización visual 
de las infancias con enfoque decolonial al incidir en esta diferenciación his-
tórica entre el ojo externo y el propio.

El ABPC permite proponer el “jugar a pertenecer al campo profesional” 
como metodología didáctica en la educación artística en la escuela básica. 
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Los alumnos desarrollaron con autonomía todos los aspectos del proyecto, 
desde la elección del tema hasta la materialización del producto, incluso 
decidieron la forma en que deseaban compartirlo con el resto de la comu-
nidad, así como el enfoque, estética y narrativa que aplicarían. 

Los actores educativos se convirtieron en una suerte de colaboradores 
de una productora artística como profesionales del campo de la produc-
ción artística y audiovisual: los directivos se encargaron del área de gestión, 
los padres fueron productores técnicos y los alumnos directores, creado-
res, técnicos e intérpretes. Actuar “como si” fueran profesionales puso a los 
alumnos en situación de implicación en un juego de roles que fomentó la 
creatividad a través de la imaginación, la actitud profesional y comprome-
tida, al mismo tiempo que les permitió plantearse posibilidades que en su 
entono quizá no son accesibles ni pensables para el desarrollo profesional 
futuro.

En el proyecto de La Candelaria los alumnos se coordinaron en equipos. 
La maestra era la productora y los equipos le presentaron su guión, asigna-
ción del rol, requerimientos técnicos y de utilería para que les asignara la 
fecha de rodaje y recursos respectivos. El docente desempeñó el papel de 
facilitador e intermediario entre los actores para llevar a cabo la producción 
artística como situación de aprendizaje para la experiencia pedagógica.

Los adultos debieron tender las condiciones para que el trabajo trans-
curriera como lo determinaran los niños. Esta actitud confrontó el adul-
tocentrismo en muchos momentos, por mencionar un ejemplo, la sola 
elección de un tema religioso está prescrita por la normatividad educativa; 
sin embargo, no se debía cuestionar la importancia que los niños otorgan a 
sus festividades. 

El ABPC plantea una forma de trabajo que “tiene como ventaja que se 
incentiva la creatividad, se impulsa la autoestima y la recuperación de los 
valores culturales” (Vélez, 1998, citado por Maldonado, 2008, p. 170), entre 
otros aspectos éticos y afectivos. En La Candelaria fue posible reflexionar 
sobre la percepción del mundo de los alumnos, indagar sobre tradicio-
nes que se reconocieron como igualmente valiosas. El trabajo colabora-
tivo abona a la democratización y fomento de la solidaridad. Los estudiantes 
investigaron para generar su propio saber, se convirtieron en agentes crea-
dores organizados en interacción con el entorno. 

Además de aprender sobre el uso del recurso visual, el proyecto permitió 
el abordaje de contenidos de historia y geografía, reconocimiento del barrio 
y su historia, así como el desarrollo de múltiples competencias actitudinales. 
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Todos los actores educativos se implicaron en algún grado al apropiarse del 
proyecto como comunidad educativa. 

La experiencia educativa dio como resultado un video cortometraje de 
creación colectiva de 3:07 minutos, con la narrativa visual propia de los 
estudiantes. Consta de dos fragmentos. El primero, representa la festividad 
religiosa como la perciben los niños: la procesión, los cantos y oraciones, 
llegada al templo y partes de la liturgia. El segundo fragmento se refiere a 
la festividad secular; los chicos filmaron la representación de un baile soni-
dero,1 pirotecnia y los tradicionales tamales en un ambiente barrial familiar.

El ambiente festivo y alegre característico del barrio es central desde el 
guión y queda plasmado en la estética de la actuación, la escenografía, la uti-
lería y otros elementos. El contenido religioso es preponderante porque lo 
es para el barrio, aunque la escuela sea laica. 

La actitud docente que permitió tales logros considera que “educar exige 
respeto a la autonomía del ser” como imperativo ético (Freire, 2007, p. 58), 
la educación se sustenta necesariamente en postulados ideológicos y axioló-
gicos que, si no son reflexionados, podrían hacernos “ensordecer y hacernos 
miopes” (p. 120) ante la colonización de los sentidos (Barriendos, 2011) que 
a veces impiden poner en diálogo los mundos de vida de los diversos actores 
educativos y sus perspectivas estéticas. Se requiere ser consciente de la toma 
de decisiones en la enseñanza y de las nociones axiológicas que las sustentan. 

Conclusiones

La Candelaria cumplió con sus objetivos al lograr que los alumnos anali-
zaran contenidos audiovisuales y reconocieran la posibilidad de generar y 
trasformar imagen de acuerdo con sus necesidades expresivas en común y 
relativas a su contexto. El ABPC y la perspectiva interdisciplinaria aportan 
nociones que permiten extraer del proyecto algunas propuestas didácticas 
para la alfabetización visual en educación artística, como “jugar a pertenecer 
al campo de las artes”.

Los alumnos, además de otros aprendizajes, lograron reconocer aspec-
tos de la producción de la imagen como un producto de su propia cultura 

1  Género de reunión popular que implica baile y música, se caracteriza por el uso de 
equipos de sonido muy potentes que alteran e interrumpen la pista musical mientras la 
reproducen. Representan un referente barrial común en la CDMX y otras ciudades del país. 
Mantienen una propuesta estética muy característica tanto en música como en baile-danza.
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donde pueden implicarse actores de la comunidad, ensayaron sobre la apro-
piación y uso de la tecnología, así como procedimientos de producción 
en situaciones concretas y reconocieron posibles sesgos en los contenidos 
audiovisuales.

El análisis posterior de la experiencia nos permite saber que se excedie-
ron sus objetivos iniciales al lograr estrategias de empoderamiento de las 
infancias del barrio, ya que aprendieron sobre el campo de la producción 
audiovisual y reconocieron su capacidad de generar sus propios productos 
audiovisuales con un criterio estético personal y único. Si bien la experien-
cia del proyecto aquí narrada no alcanza un efecto decolonizador total, sí 
propone una reflexión en este sentido, ya que permitió que los actores edu-
cativos adquirieran herramientas para plantarse ante el bombardeo visual de 
su entorno como agentes reflexivos y no sólo como consumidores pasivos; 
el proyecto contrarresta la mirada colonizada de los alumnos. 

El aporte de esta revisión posterior es la exposición de una forma de abor-
dar la didáctica de las artes desde una perspectiva docente ética y reflexiva 
cada vez más necesaria en el contexto de la postpandemia, puesto que el 
confinamiento sometió a las infancias a una brutal exposición a las pantallas. 
Si bien, tras la pandemia, las infancias se han mostrado más activas ante los 
contenidos digitales audiovisuales, se debe promover una actitud reflexiva 
en los docentes a cargo de la enseñanza para no quedarse en la mera repro-
ducción de patrones hegemónicos.

La perspectiva del ABPC, la interdisciplina y “jugar a pertenecer a un 
campo profesional” son propuestas didácticas en educación artística que 
contribuyen en este sentido. La actitud del docente que favorece la expe-
riencia educativa en los términos mencionados debe mantener los sentidos 
abiertos para ver el entorno, identificar los referentes de los alumnos y escu-
charlos para favorecer el diálogo y la colaboración. Es recomendable aten-
der en todo momento el error como oportunidad de aprendizaje a partir de 
su problematización, así como los intereses específicos y habilidades de cada 
estudiante que le motiven para alcanzar los objetivos del proyecto.

La Candelaria tomó la forma de los rituales que analiza Monsiváis; alu-
dió a costumbres y tradiciones, pero también tomó vida propia ante la lógica 
moderna del orden para encaminar a las infancias hacia la ciudadanía digital 
(Ávila, 2010) como agente de producción audiovisual al dotarlos de herra-
mientas de alfabetización para la autorrepresentación estética con referentes 
propios en el entorno escolar. 
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Tal enfoque también permite avanzar hacia la construcción de ciudada-
nía digital a partir de conocer y participar en una producción audiovisual. 
Las infancias deben reconocer su capacidad de producir contenido audio-
visual, para lo que es menester que cuenten con los recursos materiales, así 
como habilidades y competencias visuales que permitan que se apropien del 
medio con propuestas propias donde plasmen sus mundos de vida.

La difusión masiva y abaratamiento de las herramientas de producción 
y difusión de contenidos audiovisuales, como los dispositivos móviles y 
conectividad a internet, ponen en la palma de la mano de cada vez mayor 
número de infancias un alud de materiales que, sin embargo, no siempre 
son debidamente mediados por los adultos en cuanto a contenidos, valores 
y representaciones. 

El derecho a la información, los derechos humanos en general y los 
derechos informativos y digitales en particular, suponen que los niños 
deben desarrollarse como ciudadanos y expresarse difundiendo informa-
ción. Sin embargo, sólo algunas infancias privilegiadas alcanzan las compe-
tencias y cuentan con los recursos para considerarse algo más que simples 
consumidores, cuyos “derechos a recibir información veraz, a la cultura y 
a la educación sean (son) obviados limitando su acceso a la información 
útil y necesaria para su desarrollo, convirtiéndolos en info-pobres” (Ávila, 
2010, p. 81). 

El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que 
el niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluirá “la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio” (Ávila, 2010, p. 82).

El programa de alfabetización visual de SaludArte pretendía promover 
tales derechos al considerar que los niños mexicanos en promedio se expo-
nían a 300 minutos de televisión al día (Ávila, 2010), y hasta 45 minutos 
más en los estratos más bajos, generalmente, en horarios de programación 
abierta dirigida a adultos, con mucha publicidad y otros elementos no aptos 
para menores de edad.

Los datos anteriores se modificaron radicalmente en el periodo de pan-
demia y postpandemia, en donde la observación simple nos permite saber 
que el tiempo de exposición a pantallas aumentó considerablemente, lo 
que ha provocado diversas consecuencias negativas como trastornos en el 
desarrollo audiovisual y cognitivo, afectaciones a procesos de atención y 
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regulación emocional, inadecuación de los vínculos sociales, el lenguaje, la 
sociabilidad, el ciclo del sueño, la conducta y otros sistemas (Garavito et al., 
2022). La agudización de las problemáticas previas relacionadas con el con-
sumo de productos audiovisuales, hoy ha complejizado el reto de formar a 
las nuevas generaciones como individuos receptores y productores críticos, 
maduros y responsables. 

Los planteamientos de la colonialidad exigen garantizar el acceso a los 
derechos digitales de las infancias con perspectiva inclusiva desde la proble-
matización consciente de lo que llamamos el sentido común, puesto que 
se percibe como un mundo dado desde el comienzo o nacimiento de cada 
actor. Es menester problematizar las representaciones de los habitantes de la 
ciudad que estigmatizan para visibilizar aquello que ha quedado fuera de lo 
validado por las relaciones de poder desiguales que excluyen a los barrios de 
la CDMX y niegan derechos digitales a las infancias. 

La invitación es hacia los docentes de artes que deseen contribuir a una 
comunicación intercultural que aporte a la “perspectiva decolonial que 
busca visibilizar la matriz del poder que opera como dispositivo jerárquico 
de vigilancia y normatización de la mirada y de lo mirado, mecanismo por 
el que se jerarquiza al sujeto que observa y su objeto (o sujeto) observado” 
(Barriendos, 2011, p. 25). Tal jerarquización es efecto de la colonialidad del 
ver, que, junto con la colonialidad del poder, del saber y del ser, opera y se 
reproduce en las escuelas de muchas formas; y que durante las clases de 
artes enfatiza la estética de la imagen occidental donde no cabría la represen-
tación de la fiesta barrial como la perciben los niños. 

El sentido político de la docencia que sugiero, implica incidir en proce-
sos cognitivos-reflexivos sobre el significado, la justificación y la orientación 
de la educación artística y en general, es “un impulso intelectual y polí-
tico pragmático que implica la necesidad de examinar la validez del cono-
cimiento que circula” (Santos, 2018, p. 30), en este caso, el conocimiento 
visual. Es menester revalorizar los preceptos como pensamientos excluidos 
para lograr valorar otras producciones de saberes como las de las infancias y 
de los barrios tradicionalmente resistentes y rebeldes.
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RESUMEN
Considerando la danza como lenguaje y que, como tal, es propensa de inter-
pretación, el objetivo principal de esta investigación es visualizar la relación 
de la danza con la poesía de manera interdisciplinaria, sobre todo, iden-
tificándose como un lenguaje literario-poético, estableciendo el concepto 
del cuerpo, tratado como un cuerpo que se mueve, se concibe a éste como 
principal lenguaje para representar el mundo; como tal, no se encuentra 
alejado de la reflexión sobre el mundo. 
En tal sentido, el presente trabajo se fundamenta en los principios de la feno-
menología de la danza, siguiendo a autoras como Viviana Fernández (2019) 
y María del Carmen López (2018), quienes parten de las ideas de Mer-
leau-Ponty (1945) en la construcción de un marco teórico para visualizar la 
experiencia de la construcción de una metodología de danza creativa basada 
en los principios de Danza Educativa Moderna de Rudolph von Laban 
(1975) llevada a la práctica en la materia de Danza Creativa en la maestría en 
Creación Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigida a 
profesores/as de educación básica.
Con ello se pretende describir la manera en que la danza y la poesía se rela-
cionan en un ejercicio de traducción de lenguajes, llevando a la danza en su 
hacer reflexivo a una valoración ontológica y a convertirse en instrumento 
para la expresión de emociones, lo que contribuirá en la formación integral y 
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sensible del profesorado que pueda generar espacios creativo-educativos en 
pro de niños, niñas y jóvenes.
Palabras clave: creatividad, danza, educación, emociones

Introducción

El presente trabajo pone de manifiesto la experiencia de danza creativa 
llevada a cabo por varias generaciones de la maestría en Creación Edu-

cativa de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigida a profesores de 
todos los niveles educativos y que predica una formación humanista que 
exalta la bondad nata de niños, niñas y jóvenes en un proyecto académico 
que se encuadra en la educación como poíesis, entendida como acto creador 
de profesores que extiende la alegoría de la educación más allá de los inte-
reses cognitivos, culturales, políticos, económicos, más allá del adoctrina-
miento, en favor del único fin educativo auténtico de compromiso creativo 
y ético con la vida.

En ese marco de acción, la materia curricular Danza Creativa: poé-
tica de la danza, llama la atención al reencuentro con el cuerpo, estrato un 
tanto dejado de lado en la actividad docente y en la institucionalidad edu-
cativa con dos objetivos fundamentales: primero, recobrar el propio cuerpo; 
segundo: generar una sensibilidad corporal en maestras/os en Creación 
Educativa capaces de generar obras creativo-educativas, entendidas como 
obras de danza creativa y obras multidisciplinarias que emanen del espíritu 
sensible de niños, niñas y jóvenes bajo la certeza de la innata potencia del 
movimiento en el ser humano, llevadas a escenarios educativos cotidianos a 
toda realidad educativa: las aulas.

Como punto de partida, se adoptan las posturas que desde la historia 
de la danza han aportado en la consideración de este arte más allá de su 
esencia tecnicista, una relación del movimiento con la emoción, el pensa-
miento y la cotidianidad, rompiendo los cánones estéticos y los estereoti-
pos corporales. 

Algunas de las pioneras de la danza moderna emprenden reflexiones en 
torno a la danza como una disciplina reflexiva de la realidad del mundo, 
entre ellas, Isadora Duncan plantea un reencuentro con la naturalidad de los 
cuerpos, expresa Burgueño (2016):

En las presentaciones de Duncan, el cuerpo se presenta de un modo más natu-
ral y el movimiento es fluido y suelto, guiado por la inspiración más que por 
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el virtuosismo técnico o una codificación formal. La función de la técnica 
comienza a ser la de liberar el cuerpo de los hábitos sociales para dejarlo hablar 
por sí mismo (p. 136).

La relación entre la danza y la expresión de emociones es expuesta por 
Martha Graham, ya entrado el siglo XX, retomando la idea de que el len-
guaje del propio cuerpo y sus movimientos podían expresar con total hones-
tidad el estado interior del organismo, en torno a lo cual expresa en Memoria 
ancestral: “Creo que la esencia de la danza es la expresión humana, el paisaje 
del alma humana. Espero que todas las danzas que hago revelen algo de mí 
misma o algún aspecto prodigioso del ser humano” (Graham, 1995, p. 7). 
La danza, a partir de ese momento, se entiende como una expresión de la 
interioridad del ser humano.

Por su parte, en Alemania, es la coreógrafa Pina Bausch, heredera del 
expresionismo, quien llama la atención con la expresividad de los cuer-
pos a partir no sólo de la emoción y los estados internos (pensamientos, 
memorias, movimientos reflejo, entre otros elementos), sino de dos aspec-
tos fundamentales para el desarrollo de metodologías de danza creativa: la 
valoración del movimiento cotidiano y la no estigmatización de los cuerpos 
en la danza.

Respecto del primer aspecto, la valoración del movimiento cotidiano, 
Bausch propone su método coreográfico basado en la experimentación de 
movimientos trabajados mediante un proceso de transformación o metafori-
zación para la construcción de un movimiento dancístico, dando cuenta de 
que la danza no es sino un movimiento cotidiano que atraviesa un proceso 
de transformación mediante procesos de abstracción y simbolismo. 

En el segundo aspecto a destacar, hay camino que recorrer para que la 
danza creativa pueda ser valorada como una actividad propia de todo ser 
humano, como una expresión natural a todos los cuerpos, sacándola del 
ámbito de profesionalización que hasta hoy ha conllevado a la estereotipa-
ción de los cuerpos de bailarinas/es. En ese sentido, si bien Pina Bausch aún 
perpetúa la tradición de las compañías de danza y sus cuerpos entrenados 
en diversas técnicas profesionales, en los últimos años de su trabajo, admite 
que todo cuerpo puede danzar.

Aunque Pina Bausch no se aleja de los escenarios, a partir de ella se abre 
la puerta a las posibilidades creativas de la danza, valorándola como un saber 
de todo cuerpo sintiente, una puerta a la danza en escenarios educativos, 
expresivos, terapéuticos y sociales.
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Fenomenología y danza creativa

Se pone de manifiesto que sólo a partir del cuerpo (es decir, de una sub-
jetividad encarnada) resulta posible acceder al mundo y a otros cuerpos 
vivos no sólo para pensar, sino además para relacionarnos con el mundo. 
El problema central de la reflexión de Merleau-Ponty (1945) consiste en 
comprender de qué modo el ser corpóreo carnal visible se diferencia de sí 
mismo hasta convertirse en ser lingüístico invisible. Pero ¿cómo trasladar 
esto a la danza? Se plantea un camino de ida y vuelta, en primer lugar, dis-
tanciarse de lo corpóreo, pero después ineludiblemente hay que entrar en la 
percepción del cuerpo de uno mismo, de manera subjetiva, para emerger en 
forma de lenguaje del movimiento.

Apoyadas fundamentalmente en estas ideas de Merleau-Ponty, autoras 
como Fernández (2019) y López (2018) abren el camino de la reflexión que 
postula dejar atrás las dicotomías para reflexionar sobre el qué-hacer-actuar-
del cuerpo en su esencia del movimiento e intentando unir el aspecto meta-
fórico del movimiento danzario para esbozar la disciplina de fenomenología 
de la danza, considerando que toda concepción y práctica sobre el cuerpo se 
funda en representaciones del ser humano y del mundo. Cualquier práctica 
sobre el cuerpo transporta esas cosmovisiones y las inscribe en él:

Fenomenológicamente, diríamos que la danza es un saber del cuerpo que, como 
las denominadas destrezas motoras, no sólo requiere conocimiento, sino múlti-
ples ejecuciones. Además, la danza es una expresión artística que no se limita a 
exteriorizar experiencias y prácticas habitualizadas, sino que las proyecta creati-
vamente desde el propio cuerpo y en sus espacios reales o posibles (López, 2018, 
p. 471).

Por su parte, explicando la experiencia dancística, Fernández (2019) pro-
pone poner atención en las tres dimensiones de la descripción fenomenoló-
gica de lo real: 

La experiencia personal de lo que está siendo vivido, la dimensión cognoscente 
del cuerpo propio y la poética ficcional de la extrañeza (…) el sujeto que danza 
genera operaciones de sentido in situ y “compone” la trama de niveles sensoria-
les, atencionales y afectivos que otorgan valor epistémico a lo real (p. 236).

De acuerdo con lo anterior, la experiencia personal de lo que se está 
viviendo tiene que ver con todo lo que se danza, es decir, lo que rodea al 
cuerpo al momento de la práctica: los sonidos, las sensaciones, las personas; 
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la danza no se da por sí sola, sino en el acompañamiento de todos los ele-
mentos cercanos. Por otra parte, al hablar de “dimensión cognoscente del 
propio cuerpo”, nos referimos a la importancia que tiene conocerse y reco-
nocerse a través del cuerpo; cada parte del cuerpo le permite moverse e inte-
ractuar con otros. Al conocer y hacer consciente su cuerpo, la interacción 
con éste se intensifica y hace que los movimientos en la práctica sean más 
claros y precisos. De tal forma que la danza es pensada como una con-
tinuación de la vida o incluso la vida misma bailando, como si se tratara 
de encontrar en gesto y movimiento un instante de verdad que ya se hacía 
obsoleto en la palabra o viceversa.

Fernández (2019) hace énfasis en lo que llama poética ficcional de la 
extrañeza; la importancia de ésta en la danza es evidente, pues aunque no es 
literatura o narrativa escrita, la danza también comunica, transmite informa-
ción a través del movimiento; en este mismo sentido, el término ficcional 
no se refiere a transmitir una falsedad, se puede entender que tanto la lite-
ratura como la danza permiten ser interpretadas de forma distinta, así como 
conocer una existencia diferente que surge en la literatura (de las palabras), 
en la danza (del movimiento).

Metodología implementada  
con base en los principios de  
Danza Educativa Moderna  
de Rudolph von Laban

Considerando lo cotidiano como la raíz de la danza y la danza como lo pro-
pio del ser humano, y vinculando este rescate del movimiento en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, se ha desarrollado esta metodología de 
danza creativa basada en los principios y estructura propuesta por Rudolph 
von Laban, quien la define como danza expresiva, danza libre o danza edu-
cativa moderna. De igual forma, esta metodología ha sido enriquecida con 
técnicas de danza contemporánea, danza terapia, y la experiencia propia 
como docente a lo largo de cinco generaciones en la maestría en Creación 
Educativa, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la cual persi-
gue la construcción de obras creativas en escenarios educativos con docentes 
y estudiantes no-bailarines a través de la materia de Danza Creativa. El obje-
tivo principal es que el propio individuo, por medio de la exploración de 
movimiento libre y el desarrollo de la consciencia corporal, pueda descubrir 
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su propio lenguaje gestual a través de una vivencia creativo- autopoiética. La 
metodología propuesta por Laban (1975) según comenta Thamers (1988):

Lejos de ser un inventario de ejercicios técnicos codificados, que impone un 
estilo a seguir, la danza educativa moderna ofrece un conjunto de principios y 
conceptos sobre el arte del movimiento, con la finalidad de servir como guía 
de investigación y de reflexión sobre la manera de efectuar y concebir el movi-
miento (pp. 6-7).

La estructura seguida y experimentada por los participantes se basa en 
la exploración de temas específicos, emanados del propio grupo e intere-
ses particulares en torno a problemáticas educativas. Para el ejemplo que se 
tomó como muestra, el tema fue la transmutación del ser, tomando como 
imagen alegórica el alebrije.

La estructura del taller se basó en la mencionada metodología de Laban 
(1975) descrita por Thamers (1988) que especifica cuatro momentos:

• Training corporal: es el acondicionamiento mental y físico hacia los 
movimientos y actitudes que deberá tomar el individuo en el estudio 
del movimiento.

• Estudio del movimiento: esta parte constituye el centro de la sesión y 
a ella se le reservará una parte importante del tiempo consagrado a 
la experimentación de temas específicos, siguiendo unas consignas 
determinadas.

• Composición: después de haber experimentado las consignas del tema 
objeto de estudio, dará comienzo la fase denominada de composición 
(…) Según las circunstancias, puede tratarse de secuencias cortas, 
individuales o de grupo, o bien desarrollarse una forma coreográfica. 

• Decontracción: esta parte se dedicará a la observación de algunas de las 
composiciones realizadas por los alumnos, a fin de desvelar en ellos el 
espíritu crítico y favorecer el intercambio de ideas y de impresiones 
(Thamers, 1988, pp. 7-8).

En la última parte, la decontracción, se agrega la metaforización del movi-
miento por medio de la verbalización y la escritura para llegar a la cons-
trucción literaria que relacione ambos lenguajes: por medio de la expresión 
verbal del movimiento raíz en la búsqueda de una palabra madre estable-
ciendo una analogía entre el gesto y la palabra, que en conjunto tejerán la 
coreografía-poema grupal.
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Para ejemplificar lo anterior, se narra el ejemplo de la experiencia rea-
lizada con la quinta generación de la maestría en Creación Educativa de la 
UAQ, conformada por 12 estudiantes de diversas disciplinas formativas y 
experiencias docentes de diferentes materias y niveles educativos; cabe seña-
lar que sólo una de las participantes corresponde al perfil de licenciada en 
Arte Danzario.

Para el primer momento, el training, se realizan dinámicas utilizando téc-
nicas conocidas como blandas o somáticas, enfocadas en el desarrollo de la 
conciencia corporal, autoconocimiento y sensibilización, como es la eutonía: 
creada por Gerda Alexander, en 1959, es una disciplina de autodesarrollo.

Se funda y fundamenta desde funciones, que se transforman en sentidos, sig-
nificaciones, construcciones del ser, atravesadas, organizadas, actualizadas en el 
“aquí y ahora” desde la conciencia, también función específica, expresada en la 
necesidad de tomar conciencia, de un hacer a conciencia y una exploración con 
y desde esa conciencia (Rovella, 2008, p. 2).

El método Feldenkrais: creado por Moshé Feldenkrais, científico dedi-
cado al estudio del cerebro y la fisiología. “Este método se fundamenta en 
la interacción entre secuencias de movimientos coordinados y el aprendi-
zaje sensoriomotor personalizado. Su enfoque busca aumentar la conciencia 
corporal individual mediante el movimiento y la atención plena” (Instituto 
Feldenkrais, s. f., párr. 2).

La antigimnasia: creada en la década de 1970 por Thérèse Bertherat, 
quien dedicó buena parte de su vida a observar el cuerpo y entender tanto su 
potencial como las trabas que le vamos poniendo. Parte del tratamiento de 
la tensión como principio del bienestar.

Su trabajo se inspiró en gran medida en los postulados de su colega y compa-
triota Françoise Mézières, que analizó en profundidad la poderosa cadena de 
músculos entrelazados que tenemos en la espalda, desde la base del cráneo hasta 
debajo de los pies (Robino, 2018, párrs. 9-10). 

Pilates: técnica creada en 1920 por Joseph Hubertus Pilates en Alema-
nia, quien inspirado en sus propios padecimientos desarrolla un método de 
entrenamiento físico y mental llamado contrología, conocido hoy mundial-
mente como Pilates: 

Se centra en la alineación postural mediante la estabilización y el fortaleci-
miento del abdomen, es decir, el centro de gravedad, que incluye los músculos 
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abdominales y lumbares, los glúteos y el suelo pélvico, encargados de sostener la 
columna vertebral durante el movimiento (Rosati, 2023, párr. 2).

Todas estas técnicas auxiliares de la danza terapia y la danza creativa, van 
generando autoconocimiento y sensibilidad en los participantes, así como 
confianza en las habilidades corporales e integración grupal. 

En el segundo momento se determina grupalmente el tema de movi-
miento por medio de ejercicios que exploran la raíz y motor del movimiento 
en diferentes partes del cuerpo mediante la experimentación de las diferen-
tes posibilidades de movimiento libre; con la imagen alegórica del alebrije se 
construye corporalmente un “nuevo cuerpo” basado en las características de 
animales imaginarios, lo que ayuda a liberar tensiones moviendo partes del 
cuerpo de las que no suele tenerse consciencia y a explorar rangos de movi-
miento más libres.

Para el momento de composición: se toman los movimientos raíz desarro-
llados por cada participante y se realiza verbalmente una analogía buscando 
una palabra al gesto encontrado que se relaciona con la característica del ani-
mal seleccionado, por ejemplo: se explora el movimiento de brazos como 
alas —se identifica con el animal águila—, se establece una analogía con el 
concepto de libertad (tabla 1). En la figura 1 se observa el proceso corporal.

Tabla 1. Análisis del proceso de construcción  
del gesto analógico en el proceso creativo

Movimiento raíz Motor del 
movimiento

Imagen 
alegórica

Palabra madre 
(analogía)

Movimiento liviano, 
continuo, indirecto de 
ambos brazos en lateral.

Omóplatos/ 
espalda alta.

 Águila. Libertad.

Nota. Las categorías de movimiento se establecen de acuerdo con el análisis de 
movimiento de Laban (1975).

Este proceso lo realiza cada participante de manera individual, es decir, el 
proceso de encontrar la analogía del movimiento raíz con la palabra, el movi-
miento y la palabra es mostrado al grupo y repetido varias veces hasta que se 
interioriza esa significación y se genera una síntesis del mismo movimiento. 
El grupo va haciendo resonancia de cada movimiento y una vez mostra-
dos los movimientos de cada participante, se da un proceso de construcción 
grupal donde se van integrando todos los movimientos individuales en una 
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secuencia coreográfica introduciendo las variables de las calidades de movi-
miento establecidas por Laban (1975): flotar, deslizar, tocar, salpicar, pegar, 
acuchillar, apretar, retorcer; calidades relacionadas con los elementos: flujo, 
espacio, tiempo y peso. Se implementa por propuesta del propio grupo el 
uso del espacio, orden de la secuencia y música (figura 2).

Figura 1. Proceso de construcción del gesto analógico  
en el proceso creativo

Figura 2. Proceso de integración de secuencia grupal  
a partir de los gestos individuales



114 Arte y Educación: herramientas para la acción pedagógica

El último momento, establecido en esta estructura como decontracción, 
se realiza mediante la verbalización de la experiencia, donde se propone al 
grupo de participantes realizar una puesta en común en la que se exprese su 
vivencia de construcción del movimiento y la relación con la palabra expre-
sada en frases verbales que contribuyen a la construcción de un texto litera-
rio grupal:

Fluimos guiadas-os por una serpiente que nos muestra el camino. 
Sanando al aullido de amor, dulzura y protección de una loba. 
Soinara nos protege, aquí estamos soñando, sonando, creando. 
Como bichos danzando en el aire 
y como peces observando, 
sintiendo y aprendiendo de los demás seres.
Sigilosas vamos caminando ligero, soltando desde el corazón. 
Como búhos nos marcamos en el tiempo, 
sabiendo que cada quién llegará al encuentro de su propio proceso.
Volando descubrimos senderos nuevos, 
horizontes que nos muestran a dar sin pedir nada a cambio,
a tener sin poseer, amar sin atar, 
a dialogar para ser escuchadas,
a reír con libertad. 
Entre aleteos entonamos un canto… que nos resuena…
al ritmo de colibrí - mantarraya:
soy mujer de la tierra… guiada por luz. 
Nos apapachamos en amor colectivo,
ese amor que es difícil de encontrar, 
puede estar en la tierra, 
en el fuego, 
en el aire, 
en el agua, 
el amor es quien se encargará de unirlos.
Al ritmo de un caballo nos acompañamos creando en comunidad, 
en hermandad para ser —en libertad—.
Unidos en la concentración que nos lleva nuestra imaginación: 
esta enigmática especie fue la que nos encontró. 
(Grupo de estudiantes de la maestría en Creación Educativa, 2023).
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Este texto fue la base para la construcción de una obra creativa multidis-
ciplinaria basada en los movimiento raíz que se integran en la construcción 
de la imagen de un alebrije grupal con el significado de una transmutación 
del ser.

Conclusiones

Como lo menciona Thamers (1988), “El movimiento es pensamiento, es 
emoción, acción, expresión (…). Está presente en todas las artes y en todo 
aquello que forma el mundo externo e interno del hombre” (p. 7). En el 
ámbito docente resulta imprescindible la búsqueda de lenguajes que, desde 
lo corporal, lo sensitivo, lo artístico en general, puedan acercar en el proceso 
enseñanza-aprendizaje a docentes y estudiantes en un proceso horizontal 
de intercambio de saberes y experiencias construidas en común. La sensi-
bilización de docentes —no bailarines— en esta experiencia corporal, como 
objetivo de esta metodología, se ve cristalizada en la creación de obras crea-
tivo-educativas excepcionales, entendidas como un cambio de paradigma 
en la creación coreográfica, ya que se proponen obras donde el docente sea 
una guía en el florecer creativo inherente a todo ser humano, en especial 
de niños, niñas y jóvenes, donde se vea realizada una educación en libertad 
y respeto, en conexión consigo mismo y con otros. No se trata de formar 
maestros de danza, bailarines, o hacer bailes en las aulas, sino de abrir un 
camino en el despertar de la conciencia corporal, sabiendo nuestro cuerpo, 
como primordial comunicador de nuestro ser en integración de los sabe-
res corporales con los intelectuales, que comienza con la propia conciencia 
del cuerpo del (la) docente, ser creativo por excelencia, que se reinventa, 
e interpreta día a día en un aula; que libra batallas cognitivas, sensitivas y 
emocionales cuerpo a cuerpo con sus estudiantes.

Las obras creativo-educativas creadas a partir de esta metodología pue-
den ser una herramienta para docentes en las aulas de todos los niveles y 
en los diversos campos del conocimiento, recordando que para desarrollarla 
no se requiere tener experiencia dancística, sino la sensibilidad de moti-
var el cuerpo en movimiento natural de las/los estudiantes, fomentando un 
desarrollo del ser integral, una educación más humanista que tome en con-
sideración los saberes del cuerpo y que permita una educación en libertad.

La metodología propuesta, de danza creativa, acepta que puede haber 
tantas danzas como cuerpos hay, tantos movimientos como palabras, y que 
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la danza nace y crece con la intencionalidad poética de un cuerpo en comu-
nicación con la fuente original de la vida. Creyendo también que el movi-
miento —y por ende, la manifestación de él en el cuerpo— es la metáfora 
de la vida. 
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En correspondencia con el primer apartado, como se pudo observar, la 
propuesta de un modelo teórico para el desarrollo de políticas cultura-

les subraya la necesidad de integrar de manera precisa y coherente concep-
tos clave como arte, política y educación. La revisión crítica realizada pone 
al descubierto las deficiencias en el uso de estos términos dentro de las polí-
ticas públicas, lo que apunta a la urgencia de establecer un lenguaje claro y 
definido. Al superar las limitaciones impuestas por el uso vago y las inercias 
historicistas, se abre la puerta a un entendimiento más profundo de las diná-
micas culturales actuales. Esto no sólo beneficiará a las políticas en sí, sino 
que también empodera a las comunidades al proporcionarles un marco que 
genere una identidad cultural significativa.

Asimismo, el enfoque propuesto en este trabajo destaca la relevancia de 
la teoría curricular, cuyo fundamento epistemológico, sociocultural y psi-
copedagógico puede guiar el rastreo de expresiones culturales contemporá-
neas. Al hacerlo, al tiempo que se abordan los vestigios del pasado, también 
se establecen patrones de comportamiento que son cruciales para la formu-
lación de políticas culturales efectivas y pertinentes. Así, estas políticas pue-
den ser diseñadas con un enfoque antropológico y estético que fomente el 
reconocimiento y la valorización de las identidades locales, contribuyendo 
al enriquecimiento cultural de la sociedad en su conjunto.

La introducción de la arteterapia en la universidad lleva ya algunos años 
como alternativa en la atención a los problemas mentales que afectan a estu-
diantes en varios aspectos de sus vidas. Si bien cada institución cuenta con 
sus programas para tales fines, se sigue en búsqueda de más estrategias que 
beneficien al alumnado en su formación integral y que, por ende, tengan 
impacto positivo en la eficiencia terminal. La forma en que lo documenta 
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el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) para incidir en el manejo del 
estrés desde 2018, muestra que el arte orientado a la terapia ha funcionado 
como andamio al incluir el acompañamiento en momentos críticos del 
estudiantado.

Al ser un programa de 10 sesiones, se ha logrado incentivar el interés por 
las artes, por su persona en particular, se presta más cuidado en el bienes-
tar para minimizar el estrés que le produce el paso por la escuela aunado a 
sus problemas personales. Se trabaja el autodescubrimiento, se desarrolla la 
creatividad, mejora la socialización, el trabajo con otros, se favorece la escu-
cha, la reflexión y se generan acciones para la paz, la convivencia, armonía, 
felicidad y resiliencia. Quienes se beneficiaron de los talleres se incorpo-
ran al programa a replicarlos ofreciendo a otras personas las vivencias que 
se tuvieron. Lo anterior se muestra en los foros de experiencias a través de 
resultados.

Un enfoque similar centrado también en el estudiante es el referido al 
burnout académico, el cual no es un fenómeno aislado, representando un 
reflejo de la presión que enfrenta el estudiantado en un entorno cada vez 
más competitivo y demandante. Este agotamiento físico, mental y emocio-
nal va más allá del cansancio pasajero; es un estado que puede tener reper-
cusiones duraderas en la salud y el bienestar de quienes lo padecen, lo cual 
puede comprometer su capacidad para alcanzar su máximo potencial.

La identificación temprana del burnout y la implementación de estrate-
gias de prevención y apoyo son esenciales para mejorar la experiencia edu-
cativa, por lo que la implementación de programas de bienestar emocional, 
el acceso a recursos de apoyo psicológico, entre otras estrategias, son algunas 
medidas que pueden marcar diferencias significativas en el estudiantado.

Es fundamental reconocer que la educación va más allá del proceso de 
adquisición de conocimientos y habilidades, resultando un espacio para el 
desarrollo integral del individuo. Es así que las instituciones educativas tie-
nen la responsabilidad de crear entornos de aprendizaje que no sólo impul-
sen el éxito académico, sino que también fomenten el bienestar emocional y 
mental de sus estudiantes.

Por tanto, abordar el burnout académico requiere de un enfoque holístico 
que considere tanto las demandas curriculares como las necesidades propias 
del estudiantado. Sólo así será posible formar profesionales competentes en 
sus áreas y preparados para enfrentar los desafíos de la vida de manera resi-
liente y equilibrada.
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Asimismo, es relevante continuar con registros y con la formalidad de los 
resultados, como son las menciones en percepciones, comentarios y satis-
facción de las acciones sobre la contribución a la enseñanza-aprendizaje. 
Es importante generar más estudios que recaben los hechos con métodos 
variados, como fue el caso de aquellos que utilizaron métodos cualitativos 
de análisis de contenido. Estos enfoques nos otorgan un mapa de los gru-
pos para poder interpretar, comprender y mejorar los procesos desde la inves-
tigación práctica aplicada en situaciones reales y en nuestra actualidad.

El poder compartir la realidad de otras entidades nos extiende la posi-
bilidad de diversificar nuestras prácticas y fomentos por otras vías sincró-
nicas, asincrónicas o presenciales. En este periodo de postpandemia por el 
 covid-19, es necesario recabar la información, lo que nos invita a la con-
formación de registros formales cualitativos para seguir contribuyendo al 
diseño de estas estrategias integrales que fomentan y desarrollan aprendizaje 
con estrategias emergentes.

La práctica de la danza, cuando se realiza de manera formal, requiere de 
tiempo, esfuerzo, dedicación y compromiso para llegar a la profesionaliza-
ción, la calidad en la producción y la formación de cuerpos estéticos que 
trabajan según las metodologías acordes a la disciplina que se desarrolla. El 
caso de la danza en telas aéreas no es la excepción: aparte de la técnica, com-
bina fuerza y flexibilidad, además, ha ganado terreno como parte de las artes 
circenses generando popularidad y prestigio por la combinación de técnicas, 
aunado a la salud mental y bienestar que produce. Su inadecuado trabajo 
provoca lesiones desde leves hasta graves, al grado de requerir hospitaliza-
ción o intervención quirúrgica.

Dado su crecimiento en el campo escénico, se ha incrementado el interés 
en investigar los riesgos y beneficios asociados con esta práctica, en especial, 
en mujeres; el estudio halló que, en comparativa con los hombres, hay más 
prevalencia entre las mujeres relacionadas con diferencias fisiológicas y bio-
mecánicas, por lo que programas de prevención y rehabilitación específicos 
que consideren las necesidades particulares de cada género serán esenciales 
por los desafíos únicos que les presentan. El apoyo psicológico y los progra-
mas de entrenamiento adaptados aseguran que las artistas puedan realizar su 
arte de manera segura y efectiva. 

Sin duda, el resultado plasmado en el análisis de resultados del proyecto 
de intervención cultural La Candelaria ha demostrado ser una valiosa ini-
ciativa en el ámbito de la educación a través del arte, particularmente en 



120 Arte y Educación: herramientas para la acción pedagógica

contextos de exclusión y vulnerabilidad. A través de su implementación, ha 
logrado establecer directrices claras para la alfabetización visual interdisci-
plinaria. La combinación de proyectos colaborativos y la incorporación de 
elementos identitarios han fomentado una conexión profunda entre los 
alumnos y su entorno, permitiendo que su proceso creativo se nutra de sus 
propias vivencias y realidades.

Asimismo, la propuesta ha sido efectiva en el desarrollo de competencias 
actitudinales y habilidades prácticas que son esenciales en el ámbito artís-
tico y audiovisual. Al permitir que los estudiantes asuman roles que reflejan 
el trabajo en la producción artística, se les brinda una perspectiva profesio-
nal que enriquece su aprendizaje y les ayuda a visualizar su futuro. En 
suma, el proyecto no sólo facilita la creación de productos artísticos y esté-
ticos, sino que también promueve un sentido de pertenencia y empodera-
miento, cimentando un camino hacia la inclusión y el reconocimiento de su 
identidad cultural en el ámbito educativo.

El trabajo interdisciplinario con las artes ha permitido maximizar los 
sentidos al grado de potenciar la creación hacia otras interpretaciones del 
mundo. Con la integración de fundamentos fenomenológicos y los princi-
pios de la danza educativa moderna, se aporta a la construcción de un marco 
teórico para una danza creativa que pueda ser aplicada por docentes de edu-
cación básica haciendo uso de la poesía para la expresión de emociones que 
contribuya en la formación integral y sensible del profesorado en la pro-
moción de espacios creativo-educativos en pro de niños, niñas y jóvenes. Lo 
anterior, en favor del compromiso ético con la vida.

El trabajo fue enriquecido con técnicas de danza contemporánea y arte-
terapia para la construcción de obras creativas en escenarios educativos con 
docentes y estudiantes no-bailarines, lo que dio lugar a cambios de paradig-
mas en la creación coreográfica. Se agregó la metaforización del movimiento 
por medio de la verbalización y la escritura para llegar a la construcción lite-
raria que relacione ambos lenguajes y el intercambio de saberes y expe-
riencias construidas en común. Lo anterior permitió abrir un camino para 
despertar la conciencia corporal, el desarrollo integral del ser, la libertad para 
una educación más humanista. 

Seguros de la contribución de los conocimientos, experiencias en traba-
jos, propuestas desde enfoques cualitativos y cuantitativos implementados 
como métodos de investigación, aportaron al desarrollo de conocimiento 
valioso y profundo en los diferentes campos de conocimiento y acción aquí 
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abordados, así como al incentivar y motivar a los docentes para poder atre-
verse a realizar incursión o contribución desde y en sus espacios laborales, 
académicos, servicios comunitarios, ámbitos escolares de nivel básico, uni-
versitario, organismos públicos o privados, y ser parte de una mejora en la 
toma de decisiones con base en las diversas herramientas pedagógicas apor-
tadas en este libro, o bien, aquellas que podría retomar y comprobar su 
funcionalidad. 
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