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Resumen  

Este estudio hace énfasis en la investigación narrativa2, ya que el relato se constituye en la 

comprensión del lenguaje narrado en primera persona, donde el narrador humaniza lo 

vivido, ahonda en su interior y a su vez recrea los discursos a través del lenguaje. Aquí se 

intenta comprender lo nombrado, al penetrar al interior de las vivencias de las personas, 

que a través del tiempo han construido su propia trama creadora alrededor de la danza.  

En esta investigación, las personas son invitadas a hablar de sí mismas, a partir de la 

propia experiencia hecha narración o relato, haciendo de la hermenéutica una 

herramienta metodológica. Aquí se prioriza el enfoque biográfico-narrativo ya que se 

destaca el lenguaje como vehículo para acceder a la comprensión de las experiencias del 

ser humano, se privilegian las historias de vida y las biografías como narrativas corporales3 

pues la narrativa reconoce que en la corporalidad está inscrita una historia, un tiempo, 

una experiencia que puede ser narrada, contada o relatada.  

Abstract  

This study focuses on narrative research[1], since the story becomes language spoken in first 

person, where the person who tells the story humanizes what he has lived, goes deeper into his 

                                                           
2
  Denominado así por Bolívar y otros (2001).  

3
  La expresión “Narrativa Corporal” se retoma del capítulo que le dedica Planella (2006:267) a la 

pedagogía de la narratividad corporal.  

 

 

 

 

 



inner being and, at the same time, recreates his experiences. Here the intention is to understand 

what has been told, by going into the living experiences of people, who have built their own 

creative network around the dance.  

In this research, people are invited to talk about themselves, departing from their own experience 

being made story, using hermeneutics as a methodological tool. Here the biographical- narrative 

focus has priority since language is used as a means to access the comprehension of mankind's 

experiences; life stories and biographies, as corporal narratives, are favored. Narrative recognizes 

that, in corporal expression, there is a story, a time, and an experience that may be told. 

Palabras claves 

Prácticas corporales, subjetividad, experiencia, conciencia de sí, inquietud de sí y ocuparse 

de si.  

Abordaje del problema 

A partir de la búsqueda realizada sobre el objeto de esta investigación, encuentro que son escasas 

las reflexiones que se han hecho de las prácticas corporales que centran su interés en la 

experiencia vivida, ya que la misma vivencia ha sido tradicionalmente entendida como una mera 

práctica, sin reflexividad, hecho que no ha permitido profundizar, dejando entrever un gran vacío 

conceptual; incluso en el campo de la Educación Física podemos advertir que no han sido 

estudiadas desde el marco de la subjetividad. 

Dada la escasa reflexión que se hace alrededor de las prácticas corporales artísticas en la 

Educación Física, me lleva a pensar que este campo no ha dado cuenta de la experiencia vivida 

más allá de la mera práctica. La Educación Física poco se ha ocupado de reflexionar, de dar sentido 

y significado al cuerpo vivido y por ende a la experiencia vivida. Podemos decir que hasta el 

momento, prácticas corporales artísticas como la danza, son mencionadas ligeramente pero no 



han sido objeto de reflexión; por lo tanto aquí se hace necesario acoger las prácticas corporales 

como objeto de investigación en relación con la emergencia de subjetividad. 

Por las anteriores razones, este estudio pretende ampliar la mirada que se tiene de las prácticas 

corporales más allá del enfoque tradicional que ha privilegiado su explicación a partir de los 

saberes biomédicos orientados básicamente hacia el desarrollo de la condición biológica, el 

aprendizaje de técnicas, la búsqueda de rendimiento y la eficiencia motriz. El problema de 

investigación también resalta el planteamiento que han hecho algunos autores como Bertrand 

During (1992), Paulo Evaldo Fensterseifer (2001), José Ignacio Barbero (1996), Benidle Vásquez 

(1989), María Luisa Zagalaz (2001), Meinberg (1993), que la Educación Física4 está actualmente en 

crisis. 

Algunos de los elementos que se destacan en dicha crisis se refieren a la poca reflexión crítica del 

concepto de cuerpo que tiene asiento en la Educación Física, la emergencia  de prácticas 

corporales carentes de una reflexión teórico-práctica, la poca claridad frente a criterios didácticos 

para orientar la ‘decibilidad’ de la Educación Física,  el reclamo de una antropología explícita para 

la educación física, la falta de nuevas bases conceptuales que movilicen los conceptos 

tradicionales alrededor del cuerpo y su relación con la motricidad, la escasa diversidad de 

prácticas corporales en Educación Física que rescaten la experiencia vivida por los sujetos, la 

necesidad de nuevos acercamientos epistemológicos para pensar de otro modo el cuerpo en la 

educación física, y finalmente, la resistencia al cambio por parte de algunos docentes. 

Hasta ahora, la Educación Física no se ha preguntado por la relación prácticas corporales y la 

constitución de subjetividad en términos del cuidado de sí, la inquietud de sí, la preocupación por 

uno mismo y el cuidado de uno mismo. Finalmente, este estudio se justifica porque hace aparecer 

                                                           
4
  Es necesario señalar que a nivel local también se ha planteado que la Educación Física está en crisis 

(Grupo de Estudios en Educación Corporal, Universidad de Antioquia). Producto de la crisis que se vive al 
interior de la disciplina, algunos planes de formación de licenciados en Educación Física se han venido 
transformado. Tal  es el caso del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia. 



el tipo de relaciones que Carlos, María y Fernando establecen consigo mismo a través de una 

práctica corporal como la danza y esto redimensiona la concepción de práctica corporal como una 

práctica capaz de aportar  a la formación de subjetividad. 

Es por esta razón que este estudio se centra fundamentalmente en el acercamiento hacia 

personas que practican danza, ya que ella en sí misma permite explorar la experiencia 

vivida y utilizarla como medio de expresión que permite comunicar sentidos y significados, 

ya que según Le Boulch (1997:130-131)“la danza es significante respecto a la vivencia 

corporal del bailarín, cargada de afectividad y portadora de una carga emocional 

importante en la medida en que sigue siendo espontánea”, ya que es  utilizada no sólo 

como forma recreativa, sino que tiene de por sí todo un fundamento ritual con un 

contenido profundo de goce utilizado ampliamente por cada uno de los bailarines que la 

viven.  

En este trabajo interesa acceder a las relaciones que se establecen entre música, 

movimiento y vivencia, triada que permite al ser humano expresar sentimientos, 

emociones, tristezas, y alegrías entre otras. Es por ello, que la danza se convierte en parte 

de la vida de los bailarines, ya que permite la exploración de emociones que se expresan a 

través del movimiento hecho música, que no es otra cosa que la manifestación visible de 

un cuerpo en expresión, mostrando toda la complejidad del humano y de su ser corpóreo.   

Objetivo General  

Dar cuenta de los sentidos que se configuran al penetrar al interior de la vivencia en 

personas que realizan prácticas corporales dancísticas. 

 



 

Objetivo Específico  

Indagar por la emergencia de la subjetividad que suscita la práctica regular de la danza 

como expresión corporal artística. 

Metodología 

Este estudio hace énfasis en la investigación narrativa5, ya que el relato se constituye en la 

comprensión del lenguaje narrado en primera persona, donde el narrador humaniza lo 

vivido, ahonda en su interior y a su vez recrea los discursos a través del lenguaje. Aquí se 

intenta comprender lo nombrado, al penetrar al interior de las vivencias de las personas, 

que a través del tiempo han construido su propia trama creadora alrededor de la danza, 

ya que como plantea Gadamer (1977: 97), “algo se convierte en una vivencia en cuanto 

que no sólo es vivido sino que el hecho de lo que haya sido, ha tenido algún efecto 

particular que le confiere un significado duradero”.  

Como Gadamer señala, la  palabra vivencia se acuña en principio, en el marco de la 

literatura biográfica puesto que apunta al contenido de significados que posee una 

experiencia para aquel que la ha vivido, de ahí que nos acercamos al estudio de la vivencia 

en el marco de la investigación narrativa, porque nos permite a través de la autobiografía 

identificar rasgos de subjetividad y construir tramas de sentido. 

Para Bolívar, Domínguez y Fernández (2001), la investigación biográfica-narrativa, es un 

enfoque específico de investigación con su propia credibilidad y legitimidad que permite 

construir conocimiento ya que sitúa las relaciones personales vividas por cada individuo 

                                                           
5
  Denominado así por Bolívar y otros (2001).  



como clave de la interpretación hermenéutica. Como dice Bolívar (2002), “contar las 

propias vivencias y ‘leer’ (en el sentido de ‘interpretar’) dichos hechos y acciones, a la luz 

de las historias que los actores narran, se convierte en una perspectiva peculiar de 

investigación”. 

Siguiendo a Ricoeur (2004), la narrativa es una forma de construir sentido por medio de la 

descripción y el análisis de los datos biográficos. Es una reconstrucción de la experiencia, 

por la que, mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo sucedido, vivido o 

experimentado. Así mismo, con la narración se intenta atrapar el tiempo en cuanto 

pretende extraer significados de la experiencia vivida. 

En este tipo de investigación, las personas son invitadas a hablar de sí mismas, a partir de la propia 

experiencia hecha narración o relato, haciendo de la hermenéutica una herramienta 

metodológica, porque es a partir del relato hecho texto, como nos acercamos a la comprensión e 

interpretación de la experiencia vivida de una práctica corporal como la danza. En términos de 

Ricoeur, cabe decirse que estamos haciendo referencia a una hermenéutica del tiempo que se 

comete como narratividad que no es más que una hermenéutica de la existencia humana que 

emerge de una experiencia vivida.  

Como el enfoque biográfico-narrativo prioriza el lenguaje como vehículo para acceder a la 

comprensión de las experiencias del ser humano, se privilegian las historias de vida y las biografías 

como narrativas corporales6 pues la narrativa reconoce que en la corporalidad está inscrita una 

historia, un tiempo, una experiencia que puede ser narrada, contada o relatada; se narra lo que 

vivimos, se narra la experiencia vivida, se narra lo que somos. En este sentido comenta Ricoeur 

                                                           
6
  La expresión “Narrativa Corporal” se retoma del capítulo que le dedica Planella (2006:267) a la 

pedagogía de la narratividad corporal.  

 



(2004:185) que “narrar la historia de nuestra vida es una auto interpretación de lo que somos, es 

una puesta en escena a través de la narración”, por ello la investigación narrativa permite que la 

persona misma se convierta en objeto de saber.  

Siguiendo a Ricoeur (2004), la narrativa es una forma de construir sentido por medio de la 

descripción y el análisis de los datos biográficos. Es una reconstrucción de la experiencia, por la 

que, mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo sucedido, vivido o experimentado. Así 

mismo, con la narración se intenta atrapar el tiempo en cuanto pretende extraer significados de la 

experiencia vivida. En palabras de Planella (2006:268), “el cuerpo, en una pedagogía de la 

narratividad, necesita ser pensado desde la experiencia y no como un simple objeto. Si el cuerpo 

es la experiencia vivida por el sujeto (encarnada), el sujeto debe ser capaz de transmitir 

corporalmente episodios de sus trayectos vivenciales”. Teniendo en cuenta lo anterior se podría 

llegar a plantear que la narrativa corporal ayuda a caracterizar los fenómenos de la experiencia 

humana vivenciados desde y a través del propio cuerpo. 

Es por ello que en este estudio se prefiere el modo de conocer narrativo porque privilegia la 

vivencia que se vuelve relato a través de la autobiografía, es decir que permite leer e 

interpretar los rasgos de subjetividad que se configuran a través de la experiencia vivida 

con la danza.  

Para el análisis de la información, esta investigación centró su interés en el análisis 

categórico de la estructura. Desde la perspectiva temporal, el relato se analiza en la 

forma diacrónica y sincrónica, siguiendo el modelo propuesto por Bolívar y otros 

(2001:128,129) “arqueológico, procesual y estructural”. El Primero busca un punto inicial, 

originario desde el que se desprende o se sigue el desarrollo de la biografía y el segundo 

estudia la forma del proceso mismo siguiendo la pista de un acontecimiento que se 



convierte en elemento configurante de sentido que, para este estudio, son los rasgos de 

subjetividad.   

Dado que la subjetividad es la fuente de conocimiento en esta investigación, se emplea 

como técnica central para la construcción de los datos la entrevista narrativa individual o 

autobiografía ya que es una de las técnicas que permite comprender la experiencia vivida 

por un sujeto. Aquí los narradores y la narradora, son invitados a hablar a partir de la 

construcción de la propia narrativa donde tejen los relatos de la experiencia vivida a 

través de la danza, pero es en la conversación en profundidad en la que es posible 

ahondar en detalles para configurar los sentidos de dicha práctica corporal.  

Para el abordaje de la entrevista narrativa se establece un primer encuentro con las tres 

personas seleccionadas, donde se explica en detalle el propósito de la investigación y se 

les aclara cómo ellos participan del estudio, luego las personas son invitadas a establecer 

un diálogo abierto con el entrevistador, todo ello orientado a través de la conversación en 

profundidad. 

La lectura de la información se centra en el modo de conocer narrativo, siguiendo formas 

de analizar el discurso desligadas de los métodos puramente inductivos o deductivos ya 

que en este caso, nos interesa ir tras la pista de los rasgos de subjetividad a partir de los 

acontecimientos que han marcado la vida de los “narradores” en relación con la práctica 

de la danza. En este sentido, optamos por una lectura de la información que Pierce, 

referenciado por Sebeok (1989), denomina abducción.  

En esta perspectiva, el método abductivo nos da la pista para hacer la lectura de los 

relatos (autobiografías), identificar los acontecimientos descritos allí al hacer el análisis 



categórico de la estructura y, finalmente, interpretar la significación del relato al hurgar en 

los rasgos de subjetividad. Ahora bien, es necesario dejar claro que con las autobiografías 

se hace una hermenéutica textual donde recurrimos al método general de la comprensión 

a través del modelo del círculo hermenéutico, que es un ‘movimiento del pensamiento 

que va del todo a las partes y de las partes al todo’.  

Para el análisis hermenéutico de los relatos, se siguen algunos de los lineamientos de 

Martínez, 1979 y Creswell, 1997 (citados por Luna, 2006: 38, 39): 

- Lectura de cada uno de los relatos que aparecen en la narración. Se analiza la 

trama de la experiencia vivida por los entrevistados como una totalidad7. 

- Identificación de los acontecimientos descritos en los relatos. Se sigue paso a paso 

los sucesos más relevantes de la experiencia vivida a través de la danza que son 

descritos por cada uno de los entrevistados. 

- Interpretación del relato. Se siguen las pistas en el relato autobiográfico para hallar 

el rasgo de subjetividad más relevante que suscita la práctica regular de la danza 

en cada narrador.  

- Lectura intertextual de cada relato. Aquí se hace una hermenéutica de cada una de 

las narraciones, se intenta comprender lo dicho por las personas que realizan esta 

práctica corporal artística y, finalmente, se construye una trama creadora de 

sentido8. 

                                                           
7
  Dichos relatos emergen de conversaciones orientadas por guías temáticas y, cada persona, es quien teje 

el relato pero, es en la conversación, en la que es posible ahondar para develar los sentidos. 

8
  En ocasiones, la construcción de la trama de sentido requiere de segundas entrevistas narrativas, como 

el caso de María C. y Fernando, ya que se necesitó profundizar en algunos aspectos que no fueron 



Resultados 

Los principales rasgos de subjetividad encontrados en el estudio hacen alusión 

específicamente a la conciencia de sí, a la inquietud de sí y al ocuparse de sí, como 

categorías centrales que permitieron focalizar el análisis de cada uno de los relatos hechos 

por los narradores.  

La conciencia de sí, entendida cómo el “principio délfico del conócete a ti mismo”,  no 

emprende el rumbo cartesiano que refiere el autoconocimiento como forma de 

conciencia y acceso a la verdad, sino que sigue el rumbo socrático que retorna sobre sí 

mismo para referirse a la razón sensible o a un pensar orientado desde la corporalidad. En 

este sentido, acogerse a dicho rumbo implica poner la atención en la constitución de 

subjetividad a partir de la propia experiencia corporal y darle un lugar al cuerpo (Gallo, 

2007:78). 

La Inquietud de sí, dimensión que es definida por los griegos como parte del cuidado de sí 

épiméleia heautou, dicha categoría centra su atención fundamentalmente en las 

relaciones que el individuo establece consigo mismo, con el saber de sí, lo cual se ve 

reflejado en una actitud que conlleva al individuo a ocuparse de sí.  

Este hecho se hace evidente en María cuando ella hace un acercamiento a sus experiencias vividas 

en la danza, donde manifiesta cambios significativos en su manera de sentir, percibir su cuerpo, 

hecho que le permite preguntarse y asumir una actitud reflexiva alrededor del significado que 

ocupan sus prácticas en su proceso de formación, es decir, en la constitución de subjetividad. 

                                                                                                                                                                                 
nombrados en la primera entrevista, esto permitió una mejor interpretación de los relatos al hacer las 

lecturas intertextuales. Este procedimiento también ayudó a la triangulación de la información. 



El Ocuparse de sí, compromete de manera plena al cuerpo mismo,  es decir, que aquí el 

sujeto debe velar por sí mismo no sólo en sus íntimas relaciones sino también en sus 

actitudes y comportamientos en general. Esto lleva a dilucidar que el ocuparse de sí 

genera una relación directa con el conocerse, el cual hace alusión, según Foucault 

(2005:66) “a un caso particular de la preocupación por uno mismo”, donde el sujeto se 

ocupa de sí en toda su integridad.  

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, ocuparse de sí es el rasgo de 

subjetividad que más se resalta en Fernando, ya que su relato nos lleva a concluir que el 

poder ocuparse de sí, lo remite básicamente a prácticas corporales centradas en el 

cuidado de sí, las cuales tienen en cuenta prácticas de vida que aseguran un estilo y un 

modo de vida en particular que va acompañado de una actitud para consigo mismo, para 

con los demás y para con el mundo.  

Las prácticas corporales artísticas como prácticas de sí 

La discusión final o epílogo, “Las prácticas corporales artísticas como prácticas de sí”, se configura 

al hurgar en los sentidos que cobra la vivencia de una práctica corporal como la danza en los 

rasgos de subjetividad en Carlos, María y Fernando, quienes hablaron de sí mismos y de la 

experiencia vivida y esto hizo posible construir tramas de sentido de los datos biográficos a través 

de la práctica corporal artística.  

Con el título “Las prácticas corporales artísticas como prácticas de sí” presentó de manera abierta 

la hipótesis central derivada de esta investigación, en la cual expongo cómo las prácticas 

corporales se pueden entender como prácticas de sí en la medida en que la experiencia del danzar 

retorna como conciencia de sí,  inquietud de sí y ocuparse de sí. Con ello también se explicita que 



el movimiento corporal no se queda sólo en el desarrollo de técnicas o en la mera actividad, sino 

que hay en él un carácter de formación para el sujeto. 

Es así como “Las prácticas corporales artísticas como prácticas de sí”, se configura al 

hurgar en los sentidos que cobra la vivencia de una práctica corporal como la danza en los 

rasgos de subjetividad en Carlos, María y Fernando, quienes hablaron de sí mismos y de la 

experiencia vivida y esto hizo posible construir tramas de sentido de los datos biográficos 

a través de la práctica corporal artística.  

Con el título “Las prácticas corporales artísticas como prácticas de sí” presentó de manera 

abierta la hipótesis central derivada de esta investigación, en la cual expongo cómo las 

prácticas corporales se pueden entender como prácticas de sí en la medida en que la 

experiencia del danzar retorna como conciencia de sí,  inquietud de sí y ocuparse de sí. 

Con ello también se explicita que el movimiento corporal no se queda sólo en el desarrollo 

de técnicas o en la mera actividad, sino que hay en él un carácter de formación para el 

sujeto. 

Al trasegar en esta investigación he tratado de hacer una labor reflexiva sobre la vivencia 

ahondando en la experiencia interna de la comprensión. A través del enfoque biográfico-narrativo, 

recurro a las vivencias que se guardan en la memoria de Carlos, María y Fernando con respecto a 

la práctica corporal artística, porque como señala Dilthey (2000) “<en el recuerdo se configuran 

esas vivencias para la comprensión del significado”. Me he interesado por esas vivencias singulares 

y, por ello, sus significados están referidos a un modo peculiar de subjetividad y estas 

tipificaciones aparecen de la experiencia vivida de prácticas corporales artísticas y lo que hago es 

develar que esta práctica corporal va haciendo un modo de sujeto. Por ello plateó que las 

prácticas corporales artísticas, ayudan a “definir y a desarrollar un modo de vida, como algo más 



que un conjunto de prácticas, las cuales van acompañadas de una serie de convenciones, de reglas 

de comportamiento y modos de hacer” (Foucault, 1999:27). 

Finalmente, quiero plantear que los resultados de esta investigación abren nuevas perspectivas 

investigativas para el estudio de otras prácticas corporales que pueden ser útiles para comprender 

cómo el deporte, por ejemplo, constituye otros rasgos de subjetividad, en este sentido, dejamos 

abierta la posibilidad de comprender de otra manera la motricidad en relación con el desarrollo 

humano –que en este caso he ahondado desde los sujetos de la experiencia–.  

Este estudio también muestra que desde una experiencia corporal es posible abrir nuevas lecturas 

comprensivas sobre la corporalidad en relación con la constitución de subjetividad, pues “todo lo 

vivido se instala en el cuerpo, por ello, la vivencia y la experiencia vivida a través de las prácticas 

corporales, de los modos de vivir y habitar el mundo, cobran para nosotros sentido” (Gallo, 2008). 

Adentrarse en los lugares de la experiencia revela que “experiencias, residuos y restos de 

sensaciones y emociones, trozos disgregados de alguna historia pasada que puede permanecer 

conscientes, fragmentos ocultos de aspiraciones y sueños, partículas, ínfimas pepitas de oro 

mezcladas con el fango” (Onfray, 1999:263), permiten construir un modo particular de conocer 

que en la mayoría de las ocasiones ha quedado opacado.  
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